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Presentación 

El presente trabajo es producto de un conjunto de 
esfuerzos sucesivos que intentan demostrar su múltiple uti
lidad y han sido automotivados, solicitados ex profeso y pue§. 
tos en funcionamiento y prueba cotidiana bajo un obser
vante procedimiento de autorización colectiva 

Ha sido demandado por la parte naciente de una co
munidad escolar ya establecida y a la que se debe su prese!} 
te composición en el transcurso de varias etapas. 

Los empeños que pone de manifiesto están organi
zados y puestos en blanco y negro desde y alrededor del 
área de! diseño que compete al autor y a la comunidad acª 
démico-escolar a la que se dinge y está dedicado a explo
rar, describir y reflexionar los rasgos distintivos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico en una insti
tución pública de nivel superior. 

Desde una perspectiva con pretensiones universa
les que busca abrir POSibilidades de aplicación Inmediata al 
análisis de pensamientos, sentimientos y hechos recientes 
urgidos de acelerada maduración, Intenta compartir infor
mación cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, sobre las 
dimensiones de un quehacer académico puesto en práctica 
en el transcurso de los cuatro años y medio que tiene de 
existencia el programa académico de la Licenciatura en DI
seño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Colima 

La concepción, orgamzación, desarrollo, aplicacio
nes y presentación del mismo está destmado a los intere
sados en estudiar y conocer -y si es posible aprender de los 
aCiertos y errores ajenos-, acerca de la experiencia regis
trada en un contexto Institucional, académico y social don
de la práctica de ensayos testimoniales sobre el diseño grá
fico, como disciplina especializada en los fenómenos y ma
nifestaciones de la comumcacion Visual intenCIOnal, no tie
ne antecedentes aSOCiados significados por su trascenden
cia ni su manifestaCión concreta, por lo que constituye un 
inédito y legitimo ejemplo de trabajo perfectible en todas y 
cada una de sus partes, como prueba sustanCial de una 
apuesta por la asunción del nesgo que Implica dejar cons
tancia de las actividades desarrolladas en el periodO que 
comprende su realización. 

Se tiene firme conVICClon en la ImportanCia de éste 
documento porque establece una sene de propuestas aca
démicas y administrativas que persiguen objetivos de or
den y armonla docentes en una práctica pedagoglca que 
"ha hecho camino al andar" al transitar veredas laborales 

no siempre óptimamente resueltas en 10 conceptual, 10 em
pínco y lo reflexivo, en especial dentro de una tradición 
contextual que opta por subsanar coyunturas regularmente 
aleatorias en lugar de revisar y dar fe documental de las 
estructuras que la sostienen. Del decidio abandono de con
fundir a las variables como constantes deriva buena parte 
de sus posibles valores. 

Ha sido elaborado utilizando las más diversas téCni
cas de investigación a partir de las habitualmente bibliográ
ficas, hemerográficas, iconográficas y de campo y en su 
confección se han empleado métodos no usuales en este 
tipo de trabajos como las historias de vida, la etnografía, el 
análisi de discurso y la estadística, entre otras técnicas 
indagatorias, a fin de alcanzar los objetivos que se ha pro
puesto 

Bajo una mirada panorámica con matices pedagógi
cos, la sucesión informativa se articula en cuatro apartados 
capitulares que de lo general a lo particular y específico prQ 
curan mostrar los procedimientos seguidos en la concep
tualizaCión de la práctica didáctica a la que hace referencia. 

El lenguaJe utilizado intenta ser llano, sin abarrotar
se de tecnicismos que complicarían la percepción de los 
contel1ldos, por muy experimental que su eVidencia haga 
parecer y, por supuesto, en algunos momentos sirve de 
conducto Ideal para expresar la pasión sin tregua con la 
que se ha acometido la empresa de orgal1lzar, hacer fun
Cionar, controlar y evaluar cotidianamente la oferta educati
va en cuestión. 

En ese sentido, si se asume que la forma es fondo 
se entenderán las consecuencias que conllevan las medi
tadas deCisiones de claridad académica que ocasionalmente 
han provocado disputas de distinto calibre en el seno de los 
cuerpos colegiados internos donde se ha presentado para 
su discusión en comunidad En tal vertiente la actitud que 
apoyo la generacipón de este documento ha contnbuido a 
gestar un clima de respeto y conSideración -o cuando me
nos duda pro-reflexlva-, a la diferencia de opinión, espe
Cialmente dentro de una colectividad predominantemente 
formada en lides arquitectónicas 

En cada capitulo se Incluyen imágenes y gráficos 
que Intentan hacer más digerible la Información que se mue§. 
tra, ilustrando las referenCias textuales y matizando con su 
presencia pasajes que pudieran ser conSiderados eplstemQ 
logicamente pesados También se anexan documentos ela
bOl ados en el desarrollo de la puesta en operac!on de la 



licenciatura, cuyo continuo perfeccionamiento, más que 
hablar de improvisaciones, se dedica a no cejar en el em
peño de mantener una inagotable y creativa susceptibilidad 
al cambio epistémico como fuerza motora del ejercicio pe
dagógico diario dentro de la Facultad de Arquitectura y Di
seño. 

De esa forma, en el primer capítulo se expone el 
marco de referencia de la práctica didáctica y desde ahí se 
proyectan las sucesivas acciones que han dado vida propia 
al diseño gráfico que se enseña en la Universidad de Colima. 

En esta parte se intenta establecer una caracteriza
ción del diseño gráfico partiendo de las tres coordenadas 
que cimentan su estructura como asignatura profesional: el 
arte, la ciencia y la tecnología haciendo especial hincapié 
en la sustantiva naturaleza comunicativa de la disciplina que 
nos ocupa y refiriendo otras líneas de estudio que dan cuer
po, legitimidad y consistencia mstitucion a la la extensa 
urdimbre qure constituye esta área del diseño. Aquí mismo 
se hace espacio a la considerable polifonia de grandes 
maestros del diseño gráfico y se recuperan los afanes que 
dan legitimidad al oficio de comunicar con Imágenes crea
das intencionalmente para ello 

Ubicando la mirada que estudia el tema que nos ocu
pa en el seno de la institución de educación supenor donde 
se imparte la carrera, el segundo capitulo se dedica a dis
tingUir losrasgos fisonómicos de la Universidad de Colima 
para posIcionar las propias caracteristicas de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño hasta aterrizar las condiciones 
ambientales en que se llegó a ofrecer las tres licenciaturas 
en diseño que hoy se Imparten alli' Industrial, Artesanal y 
Gráfico 

La licenciatura en diseño gráfico es el tema del ter
cer capitulo donde se explican los antecedentes, la proble
mática inicial y vigente específicas que han determinado el 
accionar de la oferta académica y se pormenorizan las cir
cunstancias en que ha debido transcurnr su eXistencia 

En este miso rubro se describen los factores de or
denamiento cognoscitivo dentro del mapa curricular en cada 
una de las matenas que nutren los ejes y las áreas en que 
se sostiene la formación académica 

El cuarto capítulo se dedica a referir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la disciplina, revisando aspec
tos vitales como el eJercIcIo académico, la practica docen
te, la tnvestlgaclon, gcstlon y dlfuslon acometidas hastJ lo 
fecha por las I1lstancl8S correspondientes pare! tcrnlH181 con 

la reJaciónde los crecientes recursos disponibles para su 
realización 

Las conclusiones que aquí se manifiestan tienen un 
claro criterio preliminar y no pOdrían ser de otro modo ante 
la juvenil etapa de vida de la licenciatura, pero no se que
dan en la superficie, pues señalan directrices estratégicas 
que habrán de seguirse para consolidar la propuesta ac
tual, marcada desde su reorganización por el cambio con 
sentido disciplinarla en el que se pone de manifiesto la ex
periencia conjunta de quienes hacen posible su operación 
y evaluación curricular. 

Desde su visualizada integración, este trabajo quiso 
ser útil en varios frentes, es de esperar que cumpla sus 
cometidos. 
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Capítulo Uno 

Marco de Referencia 



l. Marco de Referencia 

Con carta de Identidad propia resuelta de manera 
progresiva a través de su existencia como disciplina profe
sional, enseñable y aprendible en sistemas educativos for
males, cuyos rasgos esenciales y complementarios son hoy 
sUjetos a revisión bajo el signo del cambio que nuestra épo
ca actual enarbola como distintivo, se considera al diseño 
una dinámica disciplina aglutinante de un conjunto de fenó
menos culturales que reflejan en su constante Interacción 
la decidida voluntad humana por encontrarle nuevos senti
dos a su existencia y en consecuencia, a sus capacidades 
expresivo-productivas 

La emergente asunción de inéditos paradigmas en 
todas las manifestaciones del pensar, sentir, actuar y hacer 
humanos han influido en el desarrollo de los ámbitos de 
generación, crecimiento e influencia del diseño como vía 
para plantear, ejecutar y evaluar el Impacto de los objetos 
materiales producidos por una actitud esperanzada mente 
reflexiva acerca de orígenes, medios y fines que sirven al 
hombre para transformar, cada vez con mayor conciencia o 
cuando menos con ejercicios de ascendente reflexividad, 
los entornos natural, social y cultural en que desarrolla sus 
actividades. 

Así corno las relaciones entre Jos distintos fenóme
nos de desigualdad y hegemonía en diversos ámbitos cul
turales han registrado trascendentales modificaciones a la 
luz del entendimiento de su amplia, compleja diversidad y 
de la consideración oportuna de lo otro, las distintas ver
tientes del diseño como actividad competente empiezan a 
ser objetos de estudio atento, meticuloso, multldisciplinario 
y sustancialmente enriquecedor, luego de un largo penado 
de incubación, más pragmático que sintáctico, donde el pre
dominiO descriptivo y epidérmico de su naturaleza legenda
ria se impuso como ley (yen varios sentidos le sustrajo de 
la posibilidad de examen y explicación permanentes, 
perfectibles), pnvandole por un ampliO Intervalo temporal 
de alcanzar la necesaria sintesis de conocimientos yalcan
ces eplstémicos que le son intrínsecos, minimizando el aná
liSIS de los sistemas cognoscibles y cognoscentes que en él 
Intervienen, Ignorando las reglas pertinentes de cada area 
del saber que en él participan y menguando el aprecio de 
los procesos que le son propIOS en aras de mantener un 
halo de misteriO sospechosamente rese/vado a ciertas elites 

Afortunadamente, al estimulo que la observaclon, 
segulrnlento y constataclon de beneficIos sociales que en 
Su desarrollo otras disciplinas -espeCialmente las huma!1l-

En el momento actual, en que estamos Viviendo un cambiO profundo 
de los paradigmas espaclo-temporales, de un modelo mecamClsta a 
otro relatiVista e mformaclonal, nos vemos ob/¡gados a reVisar todas 
nuestras instancIas culturales para hacerlas ascender al nivel que 
eXIge esta nueva rea/¡dad 

ÓscarOlea 

dades y las ciencias sociales- han alcanzado por cuenta 
propia y con el propósito de aprehender la hasta cierto pun
to distante pero irrenunciable legitimidad de su quehacer 
diario, quienes se dedican al diseño han vuelto la mirada 
hacia sus propias creaciones y apurado el paso para 
reconfigurar y establecer a fondo la plataforma teórica que 
dé sustento a su ejercicio profesional 

Si bien se ha dicho que "falta en esta disciplina un 
aparato teórico, crítico y metodológico por excesiva praxIs y 
obligada especialización" 1 , los esfuerzos en ese sentido 
están comenzando a mantener una cierta coherenCia e in
sistenCia aun cuando todavía se adolezca de constancia 
para revertir la fabulatoria tendencia anqullosante que la 
desproporcionada remuneración entre práctica profesional, 
la hasta cierto punto advenediza intervenCión de prófugos 
transdiscipllnarios, la desarticulada actividad académica y 
osmótica construcción teórica acríticas han traído como 
consecuencia. 

Durante mucho tiempo, a otro de los mecanismos 
del avance civilizatorio, el conocimiento científico, se le man 
tuvo -conclente o inconsclentemente- al margen de interve
nir en el conjunto de fases evolutivas de aquello que si bien 
aún no se denominaba diseño si prefiguraba lo que habría 
de ser consIderado como tal a partir de la tercera y cuarta 
décadas del Siglo XX. Las dJsciplinas artísticas, con toda su 
rica, expenmentada y resistente aunque absolutista carga 
de subjetividad excluyente, se encargaron casI por comple
to de prohijar bajo su manto protector a la naciente diSCipli
na. 

Baste recordar como punto de referencia antológica 
los romántiCOS argumentos expuestos en las desiguales 
batallas entabladas por los invariablemente cita bies Wllllam 
Morns y John Ruskm al IniCIO de la revolUCión industnal en 
la Inglaterra del Siglo XIX, la continua mediaCión del espin
tu posrenacentlsta en la realización de los carteles de Jules 
Cherét y Henri de Toulouse-Lautrec y aún el rompimiento 
contenido en la apuesta antl stablishment-recuperados lue
go de muchos años de vergonzoso silencio- que los dadª 
istas hiCieran sobre la mecanIzaCión del pensamiento 
creativo, sin descontar las revolUCionarias elucubraciones 
tipográficas de los futunstas y en el caso mexicano, la inSÓ

lita y aun a la espera de mayor investigación y d'lfusión, ta
rea de los estndentlstas 

Cierto que en el extenso camino constituyente han 
eXIstido notables excepciones y aún adelantos a su época 



El cambIo en las formas 
de pensar que dIstingue a 
nuestra epoca esl¿ sUjeta 
a fuertes debates soclBles 

que IfI/Clan en el amb/lo 
persoflal 

sideración de la polisemia receptiva dandoles a ambos (emi
sor y receptor) la misma Jerarquía de Importancia en la com
pleja conjunción de funciones, donde los mensajes pueden 
y deben ser reinterpretados de continuo con base en las 
necesidades prácticas, razonadas o sensibles de los otros, 
con lo que todo el proceso de diseño se carga de enriquece
dores Significados desde el origen. El relativismo científico 
pues, trabaja a favor de una apuesta más rica, más satlsfactQ 
ra, más integral, más considerada, más compleja, más hu
mana. 

En este dinamico escenario de reconfiguración es
tructural donde todas las manifestaCiones de la cultura tie
nen Su Interactiva puesta en escena de finales de un Siglo y 
comienzo de otro, se reflexiona sobre el polimórfico ejerci
CIO profesional del diseñador con la intención, cada vez más 
explícita, de proponer una deontología hasta hoy no decla
rada o no asumida SOCialmente; se analizan métodos y fun
damentos del conocimiento humano para asumir epistg 
mológicamente su pOSición en el concierto disciplinano de 
rango superior; se construyen, proponen y revisan valores 
éticos, estéticos y hasta místiCOS para asumir axiologias 
pertinentes en lo internacional pero con especial énfaSIS en 
lo nacional, reg lonal y local, se establecen y expresan cate
gorías generales y particulares concretas del ser diseñador 
en cada una de sus variables ocupacionales: urbano, arqui
tectónico, objetuaJ, industrial, artesanal, gráfico, escénico, 
organlzaclonaJ, estratégico, operacional, para arriesgar una 
ontología liberadora de identidades a profundidad. se cues
tionan y replantean añe!as clasificaciones jerárqUicas que 
atienden con precisión y perfectibilidad la organización sis
temática de los elementos, objetos 'J realizaciones de cada 
varíable productiva dando a luz taxonomías mejor constitUI
das, Siempre baJO premisas de perfectible eXistencia y dura
ción. 

Los modos de aprehenSión de la realidad multifocal 
que de manera complementana, indisoluble e Integrada pro
pone el diseñador con su trabajo hacen explíCita una per~ 
cepción panorámica y un eXigente registro de informaCión 
oportuna a la idea-proyecto que se encargará de dar solu
Ción, donde la puesta en marcha de su sensibilidad, la ani
mación de los sentidos y el continUO estimulo a su Sistema 
sensonalle condUCirán a la buscada refleXión creativa como 
mediO para comprender, mediante un arduo trabajO menlal, 
las pOSibilidades que su actitud en muchos sentidos 
autod\dacta \e sugieran a fin de re e\aboral \05 fundamentos 

conducentes al desarrollo en cuestión, pues tiene claro que 
"todas las formas del diseño implican un doble proceso, en 
lo interno un desarrollo creativo y en lo externo un avance 
comunicacional". g 

Ahora queda más claro que la idea en vigor de design 
proviene de que un mensaJe, un objeto, un espacio o un 
ambiente son multisignificativos y nacen de un plan mental, 
de un programa ennquecido por la experiencia propia y aje
na o de una estrategia proyectual cuyos factores definitOriOS 
consisten, primero, en la existenCia de un propósito, luego 
del conocimiento de datos de base para realizarlo, de la 
posesión de técnicas para realizarlo, después de la dispOSI
ción de medios materiales necesarios que darán al proceso 
planificador, creativo y ejecutivo la factíbilidad que inició 
como concepto abstracto hasta llegar a materializarse en 
una realidad plura!mente construida. 

Así, las áreas esenCiales del diseño como racionª 
lizaclón significativa, aglutinadas en lo general en las del 
medio ambiente o del entorno cuya manifestaCión se da en 
lo construíble físicamente, la de los beneficios y objetos de 
índole industrial susceptibles de producción y reproducción 
mediante paquetes tecnológlcos apropiados y la de los 
mensajes o grafismos funCIOnales cuya puesta en comun 
será inmediatamente compartida, conforman el amplro es
pectro de aplicaCiones de esta pauta laboral que, a partir de 
las etapas sustantivas que arrancan con la determinación 
de las necesidades del futuro usuario para continuar con el 
acopio de "información y documentación hasta configurar 
el pliego de condiciones, continuar con la incubación hasta 
llegar a la digestión de la idea creativa, donde se produce la 
Iluminación, mantener la verificación del desarrollo hasta el 
establecimiento de hipótesis creativas, para concluir en la 
formalizaCión y prodUCCión del prototipo ... (donde) la difu
sión del mensaje alimentará dialécticamente las anterrores 
etapas. "9 otorgan a priori la requerida proyección de una 
actitud profeSional que el diseñador debe y puede asumir 
como propia 

Para fortuna de todos, en un mundo tan dIverSificado 
en lo profesional faltan muchas historias por capturar y do
cumentar, hallazgos teóncos y metodológiCOS por compar
tir, rasgos de identidad gremial por aportar y consensar, 
codlgos de ética por Instaurar y ejercer en la construcclon 
de un futuro corresponsable, tradiCIonales Y nuevos 
paradigmas por debatir y mayor comunlcaclon bidireCCional 
entre InvestIgadores, academlcos, ejecutantes, aprendices, 



El gemo refleXIVO del 
emmente judíO 

alemán Albert Ernstem 
mantiene S(J paradlgmatlca 

aportaClol1 a la conSlder$clon 
relatrva del espacIo 

y e/tiempo 

y los mismos usuarios para quienes se trabaja 
En el diseno se ha reiniciado, pareciera que con 

mayor arraigo y perspecti\las, la reflexión sobre la diversI
dad de sus naturalezas fenomenológicas, las variables re
gistradas y proyectibles de sus causas, los efectos y rela
ciones contextuales de su omnipresencia material y la in
elud¡ble signíflcación de sus múltiples productos como ras
gos distintivos de una actividad humana en pleno desarro
llo. 

1.1 Caracterizaciones del diseño gráfico 

Bajo el influjo de las estimulantes percepciones de 
la realidad que trajo consigo la aceptación convencida de 
los postulados relativistas en todos los órdenes del pensa
miento, la experiencia y el conocimiento humanos, los di
versos enfoques hlstóncos y mosóficos del diseño gráfico 
han resultado particularmente beneficiados con las aporta
ciones analíticas de quienes se han interesado en el estu
dio de la extensa temática que ofrece la comunicación vi
sual como materia sustancial del desarrollo civilizado 

A desigual profundidad y desde inusuales dominios 
disciplinares, al amparo de diferentes ideologías, con ma
yor o menor rigor metodológico, determinadas por capacI
dades expresivas de distinto origen y aún usando las más 
variadas herramientas tradicionales e informacionales, las 
semblanzas del diseño gráfico siguen escribiéndose para 
aportar elementos de valor en la constituCIón de algo que, 
venturosamente se anticipa, no conoce momentos únicos, 
indlv'lduales e indiviSibles, no deja de estar vinculado a otros 
fenómenos del arte, la cienCia y la tecnología ni puede ser 
sustraido del complejo sustrato cultural donde surge y se 
reconoce, asume y utiliza 

En este tenor, los orígenes mismos de la comunica
ción visual son de continuo revisados, cuestionados o su
perados a la luz de nuevos descubrimientos conceptuales 
fundamentados en una suerte de postura antropológica de 
inspiración constructlvista -cualitativa más que cuantitatlva~ 
, que los medios informativos se encargan de difundir, en 
muchas ocasiones al instante y desde el lugar de los he~ 
chos 

Los mismos soportes tradicionales e lflformatlcos 
habilitan sus contenidos para extender el radlO de sus Im
pactos Las capncidades IntelectU(l.les de emlSOles, intel-
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pretes y receptores son constantemente desafiadas por el 
explOSIVO Impacto de las telecomunicaciones para mostrar 
los datos en formatos mas digeribles en aras de la credibi
lidad consumadora y consumidora de sus propuestas Se 
vive, según los analistas, la era de la creatividad comunicª 
tiva en los vana dos órdenes de la perceptualidad al servicio 
de la economía de consumo. 

En el campo de la investigación, se observa que cual
qUIer intento de aproximación al estudio de la comunica
ción Visual -núcleo materno del que emergió el dIseño grá
fico como proceso creativo destinado a satisfacer necesi
dades específicas de naturaleza informativa- debe inclUir 
en su proyecto constructor la tesis articulada de la comuni
cación colectIva como refleja dialéctico del contexto 
sociopolítico en el cual funciona, cuyos medios, recursos e 
Instrumentos tecnológiCOS tienen como tarea fundamental 
difundir y reforzar las pautas de conducta de la ideología 
dominante en su papel de agentes socializadores que ac
túan dentro de una complicada red de interconexiones e 
interrelaciones características del mundo contemporáneo. 

En paralelo a dicho punto de partida de los procesos 
genésicos del diseño gráfico, falta por incluirse y coordinar
se propuestas ponderadas sobre un campo extrañamente 
soslayado en estos menesteres Indagatorios: el de los do
mln'los contenIdos en la.iconicldad de las imágenes visua
les cuyas variables de generación, crecimiento, transforma
ciones morfológicas y funCionales así como diferenciacio
nes graduales del jmpacto a causar esperan mayor inter
vención tanto de sus mismos creadores como de personas 
relacionadas con sus implicaciones en la filosofía, historia y 
literatura para extenderse a dominios de la política, SOCiolo
gía, lingüistica, pSicología, hermenéutica y por supuesto, 
de la aún esquiva plataforma semiótica. 

En palabras de Daniel Prieto tampoco existen "acuer
dos generalizados sobre la manera de analizar las imáge
nes y mucho menos, en nuestro contexto, donde pocas in

vestigaciones serias han Sido hechas"10, limitándose a se
ñalar que dichos estudiOS podrían partir del ABe de la Ima
gen, de sus elementos formales básicos, las relaciones fun
damentales, los soportes, las variables de aparición y los 
recursos de enfatizacion empleados. 

En ese sentido resulta evidente destacar que a la 
fecha tampoco existen suficientes trabaJOS, publicados de 
manera slstematlca. que se dediquen al estudiO II1tegral del 
conjunto de manifestaCiones culturales que dan origen. par-



A partIr del surgimIento de 
diversas publicaciones penÓdlcas en el 

escenano editorial mexicano se ha 
fortalecido la dlfuslon 

y el análisis deJos fenómenos 
del diseño en nuestro país 

ticipan y COndiCiOnan [os procesos configurativos de los 
mensajes visuales Como ámbito específico de dominio del 
diseño gráfico. 

Un editorial de la revista mexicana lúdIca arte y cul
tura del diseño pone e[ acento en tal situación cuando plan
teó: ". ¿por que se escribe poco y frecuentemente mal so
bre algo tan vasto e importante como lo es el diseño? ¿ Cómo 
es que habiendo un alto número de escuelas, maestros y 
estudiantes en nuestra República, eXisten tan pocos estu
dios críticos y sistemáticos de [as fuentes, así como traba
jos de divulgación y ensayos que abran un poco mas las 
puertas de la percepción hacia el arte y el diseño? ." 

"Salvo honrosíslmas excepciones ... , la crítica del 
diseño pareciera ser para [os diseñadores una tierra incóg
nita, una isla perdida en el vasto océano de la cultura nacIo
nal. Los hay que saben y no pueden, que pueden pero que 
no saben, y que no pueden ni saben pero la hacen Impune
mente" para luego afirmar "Frente a todo esto, nuestra cul
tura del diseño, como nuestra lIteratura y quizá como todas 
las demás artes de nuestro país, ha perdido contundencia, 
profundidad y eficaCIa en cuanto a sus aparatos criticas 
Hay una escasez patente de escntores y ensayistas que 
ejerzan el análisis de manera sistemática y lúcida, y en el 
vasto horizonte apenas se perciben redactores cuya clari
dad de pensamiento se refleje en la tersura de una prosa 
generosa y creativa. La exigua crítica de calidad se ha visto 
relegada a unos cuantos creadores, o se encuentra des
aparecida en las catacumbas académicas, fatigando los 
po [vasos anaqueles de las bodegas unlversitarias".11 

Precisamente, buena parte de [a informaCión rela
Cionada con esta especialidad dlscip[lnaria, además de no 
localizarse ampliamente en materiales bibliográficos tradi
cionales de peso e impacto especificos como libros O encI
clopedias SinO aparecer en soportes generalizantes, es de
cir de contenido ligero y divulgativo como revistas, gacetas, 
memonas de eventos y boletines, observa marcadas ten
dencias consumistas y tangencla[es enfoques pedagógiCos 
sobre las razones, causaS e Impactos que causan sus pro
ductos. 

La mayoría de estas manifestaciones del trabajO 
cotidiano se dedican de manera un tanto abstracta, narCI
sista o de adscnpc1ón meramente ideologlca él mostrar so
luciones formales, tipográficas, espaciales y cromaticas, 
alTlen de servIr de telan a la oferta de productos y serviCIOS 
de las Industrtas fabricantes o comcrClallzadoras en el ramo 

I dica 

de [as artes gráficas que sólo apoyan las variables 
reproductivas de los objetos comunicativos encargados, con 
lo que se deja a un lado el imprescindible rigor metodológiCO 
con fines didáctiCOS que debería contribUir a superar esta 
insuficiencia de recursos en el área. 

En este mismo rubro merece especial mención el 
trabajO desarrollado durante cierto tiempo por la editorial 
catalana Gustavo Gili, quienes desde mediados de los años 
70 han apostado por el fortalecimiento teórico y metodológico 
del diseño en general y del gráfico en particular, aunque a 
últimas fechas su producción editorial abunde en los con
sabidos manuales del tipO cómo hacer . .. , que no hacen sino 
minimizar la riqueza conceptual de sus antenores ediCIO
nes. También es digno de reconocer e[ trabajO de ciertas 
casas editoriales como la mexicana Trillas o [a prodUCCión 
Instituclona[ de la Universidad Autónoma Metropolitana por 
traer al mercado latinoamericano ediciones de orígen an
glosajón largamente esperadas por el público de habla his
pana. En [os años recientes [os esfuerzos en este rubro de 
ENCUADRE (ASOCiación de Escuelas de Diseño Gráfico) 
empiezan a rendir frutos, a pesar del limitado tiro y restinglda 
circulación de sus ediciones. 

Ante la desatención de [as grandes editoras de pu
blicaCiones sobre arte y ciencia en nuestro país, no es de 
extrañar la emergente función subsanadora que [a apari
ción de publicaCiones periódicas sobre temas de diseño 
gráfico han venido a cubnr, que si bien han Visto mermadas 
sus aspiraciones de continuidad y trascendencia por cau
sas económicas, también han sembrado importantísimas 
semillas de exploración profeSional en este aspecto, baste 
recordar el Visionario trabajo de empresas como [a pionera 
taparla Magenta, MéXICO en el Diseño, DeDiseño, Ongina, 
ADCebra, a 'diseño y la misma Lúdica, que SI bien han apor
tado signIficativas IrradiaCIones en este todavía desolado 
paraje, faltan por consolidarse como empresas dldáctico
comercIales de mayor alcance y distnbuc\on 

Algunas de las publicaCiones Significadas por su tras
cendente apartac\on a (a d\fu5\On de! quehacer en e[ area 
son las que se muestran en la tabla 1 



Al estímulo de eventos 
mundiales dedicados a 
promover las dIVersas 

facetas del diseño gráfiCO. 
en MéxIco se comienza a 

consolidar la tradiCIón de 
orgamzar certámenes 

que mClden posItivamente 
en la promoción 

e influenCIa social 
de la diSCiplina 
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PublicaCIones relacIonadas con el quehacer dldáctrco-artístlco-comuni· 
cativo del dIseño gráfico 

Nombre PenodlCldad Editor ¡nlClO 
de PublicaCión 

EducaCIón artístlca Trimestral lNBAiSEP septiembre de 1979 
Maganta Cuatrimestral Arcollls eas TnVIemo de 1983 
MéxIco en el Diseño Bimestral octutJre-novlembre 

de 1990 
ardlseño Bimestral TresOreClsels mayo de 1991 
OeOlseRo Bimestral Grupo Malabar septiembre-octubre 

de 1994 

lúdica Tnmestral diCiembre de 1997 

En ése mismo tenor, se han organizado eventos de 
Singular aportación al conocimiento del diseño en general 
con especial incidencia en el gráfico, entre los que se en
cuentran los que se in luyen en la tabla 2. 

Eventos relevantes relaCIonados con el diseño graflco en Mexlco 

Nombre Carácter ImCIO 

EXpOSICión Promoclonallsenslblllzatono 1981 ag 
GflJPO Madero MAM D F 
BlenallntemaClonal PromoclOlia\lOIO<lcllCO 1990 
del Cartel en MéXICO 
Encuentros de Encuadre AcaderrllCO 1990 
Premio Qu6rum (anual) Motlvaclonal/promoclonal 1990 
Semana de Diseño PubliCitario/motIVacional 1994 
ExpoDlseño y Foro (anual) 
Salon ROJO (anual) Promoclonallsenslblilzatono 1995 
ConferenCia IntemaclonalPubllcltano/motlvaclonal 1997 
a1dJseño 

Sin embargo, a riesgo de albergar un anhelo insufi
cIentemente esperanzado, en el dIverso gremio de 
comunicadores Visuales se observa una creciente preocu
pación por asumIr una posIcIón pro-epistemológica de \n

fluencla constructiva, plural y compatible en lo profesional 
con la de aquellos que han aportado y siguen proponiendo 
sus granitos de arena desde otras formaCiones CUrriculares, 
a fIn de encontrar fundamentos sólidos acerca del conoci
miento sobre las substancias, mÓViles, resultados y vincu
las de las naturalezas, fenómenos, tipologias y aplicaCIO
nes de una creatividad ordenada y armonlca que se ve en 
todas partes manifiesta en [os productos del disellQ gráfico 

Cabe esperar que con dicha practIca renaciente se 
conjunten InqLJletudes por ref1ex,'opa.r sobre los como de una 

Imagenes de las cuatro primeras 
Bienales InternaCionales del Cartel 
en MéXICO 

praxis cotidiana y se agrande el requendo acervo que dé 
probada solvencia y consistencia a la hasta hoy insuficiente 
teoría genera! del diseno gráfico, entendténdose como tal 
una síntesis examinadora de los saberes, habilidades y ca
pacidades facultativas de una disciplina explicada con ma
yor rigor y detalle no sólo en sus aspectos formales 
postoperatorios y técnicos, sino en los irrenunciables estu
dios y aportes discJplinadamente histÓriCOS, conceptuales y 
comunicativos. 

En apoyo a esta actitud que procura disipar posicio
nes reduccionistas, velada o explicitamente asumidas por 
los diseñadores gráficos de carrera y aún de aquellos 
ejecutantes provenientes de otras disciplinas afines que han 
encontrado en la comunicación gráfica su proyecto de Vida 
profesional, la extensión de sus afanes difusores 
procientíficos, la expreSIón de su más íntimo sentir artístiCO 
o Simplemente su modus vivendi, las actuales reflexiones 
cognttlvas acerca de los propósitos y alcances de esta dis
ciplina aglutinante de conceptos y herramientas de análisis 
procedentes de artes, cienCIas y tecnologías intentan erigIr 
-de manera extensiva e incluyente- referenCias filosóficas, 
marcos teóricos y no sólo metodológICOS que den soporte 
académico resistente y corrijan la vulnerable apreCiación 
social de la que el diseño adolece, aún en nuestra época. 

La incesante prodUCCión informativa, puesta al día 
gracias al irrefrenable desarrollo tecnológico de los siste
mas de comunrcación satelltal, hacen ver un tanto lejanos 
aquellos momentos antecesores en que se llegaron a dar 
los cambios paradigmáticos que gUiaron los afanes 
teorizantes del diseño y a reconSiderar con voces recobra
das como propias las posiciones ocupadas por el activo 
accionar del diseño gráfico 12 

Por otra parte, dentro de esta corriente de reflexividad 
sobre el complejO tejido cultural que todo proyecto de dise
ño Implica, sIgue resultando muy convenIente razonar so
bre los factores de índole económica, politica y SOCial que 
han condICIonado el desarrollo de una dIsciplina cuyas ma
nifestaCiones concretas fungen de dIsímbOlas maneras como 
transmisoras significativas de informaCión dentro de las so
CIedades en que son prodUCidas y como detonantes de un 
pensamiento renuente a funCionar baJO los prinCIpiOS 
absolutistas de antaño disfrazados hoy, en muchos senti" 
dos, de estimulante globalidad 

El sólo hecho de encarar raCionalmente el dIseño 
grafico como ente coadyuvante en la Ir ansformaclon del 



desarrollo social facilita la generación de un ambiente de 
confianza mutua entre aprendices, profesores invest\gado~ 
res, ejecutantes y posibles críticos de la disciplina, quienes 
anteriormente se conformaban -de modo más o menos in
tUItivo, indulgente o indolente y con mayor o menor puntería 
empíricamente predicada-, con adaptar líncamente los apor~ 
tes conceptuales, métodos de estudio, herramientas y téc
nicas de Investigación y análisis provenientes de otras dis
ciplinas Que si bien se ocupan de examinar problemáticas 
compartidas dejan de lado enfoques sustanciales de la ac
tividad proyectual de índole comunicattva. 

Bajo ésta óptica de enriquecimiento lateral, en mu
chas ocasiones subsidiario, el diseño de la comunicación 
gráfica compartió su propia histona como manifestación 
creativa hasta casi confundirla con la del resto de las expre
siones artísticas, al grado que en muchas Instituciones de 
educación superior parece dar lo mismo impartir histona 
general del arte que teoría del diseño o imponer 
metodologias probadamente satisfactorias en otras áreas 
pero insuficientes para lo gráfico, influidas qUizá por los es
trechos lazos de hermandad que las caracteriza o confun
didas por la avalancha de sucesos históncos o fases 
operativas faltos aún de anallsls, conexión y discurso, pero 
pasando por alto rasgos pertinentes que le dan fisonomía 
particular al proceso constructivo de la comunicación visual. 

A lo largo de una histona que como manifestación 
artística puede extenderse hasta los confines mismos de 
las iniciales manifestaciones antropológicas del horno faber, 
plctory ludens si se concede de antemano que los testimo
nios expresivos de todas la épocas han estado signadas 
por la Innata naturaleza simbólica humana ampliamente 
explorada por Ernst Cassirer en su magna obra filosófica 1S 

o bien otorgarle certificado de nacimiento a partir de la re
volución cultural que significó la !n\lenclón de la Imprenta 
en el mundo occidental y aún acercarla hasta el surgimien
to organizado de Instituciones de educación superior donde 
se forma de manera pro-científica a los futuros ejecutantes 
dlscipllnanos -es deCir a partir de este Siglo XX- el diseño 
gráfico ha tratado de definir sus rasgos característicos como 
vocación de Vida, legitima profesión, actividad remunerada, 
reconOCida socialmente y como proyecto de diSCiplina con
vergente de múltiples conoCimientos, sensibilidades, des
trezas y valores humanos 

Para comprender de mejor rllanera elmeteollco as
censo de los mediOS que le dan sustento. en el dlsel~o gra-

El estadoumdense Willlam A DWlggms, 
reconOCido por la invenCión 
del terminO graphlc deslgner 
en 1919, Jamas Imagino 
el espectacular desarrollo 
de la dlsclplma 

fico se requiere analizar a profundidad la ereccIón de los 
nuevos sistemas de gobierno (y su consecuente uso de sis
temas y medios comunicativos) sustentados en el declive 
monárqUICO y la instauración -ahora considerada efímera
del socialismo, los cambios de apariencia puestos en prác
tica por el carácter del sistema capitalista, la reubícación y 
concresión de los anhelos democraticos en países de añe
ja tradición conservadora y la defensa de la autónoma so
beranía de los países en perpetuas vías de desarrollo como 
parte sustantiva de la plataforma contextual en que se de
sarrolla [a actividad disciplinana, pues tales temas forman 
parte de los enseres culturales que el comunicador visual 
debe tener en cuenta para sustentar su propiO desarrollo en 
el marco SOCial donde ejecuta su trabajo 

ASImismo, la redistribución del poder económico que 
Sirvió de sostén a \a reconformaclón de la geografía política 
y económica de las grandes potencias colonialistas -que 
encontraron nuevas formas de intervención cultural- y los 
esfuerzos recuperativos de identidad nacional que los otros 
países asumieron con declarado temperamento aunque aún 
Infructuosos resultados, deben ser observadas y utilizadas 
de manera crítica por quienes continúan usando los pro
ductos materiales provenientes de tales escenarios Sin 
mayor argumento que la subIda al tren de la moda como 
sustituto de una personalidad profeSional deflcientemente 
estructurada y asumida. 

En ese sentido es precIso recordar que, acentuado 
por el pUjante desarrollo de la prensa escrita, la creciente 
aceptación de la industria como bastión del avance tecno~ 
lógiCO y el vasallaje cultural y los afanes por conocer los 
hilos conductores del labennto de la propaganda, corres
pondió al vIsionan o calígrafo, Ilustrador, tipógrafo, drama~ 
turgo, muralista, diseñador de vestuano, editor y gran cono
cedor del teatro de marionetas estadounidense William 
Addison DWlggins (1880-1956) la Invención en 1919 del tér
mino graphlc deslgner 14 quien, en su An mvestigation into 
physlcal properties of books, expresa que el diseño edlto~ 
rial no debería ser un esclavo del pasado y sí reflejar el 
sentir contemporáneo. 

Al denominar él qUienes hasta ese entonces se dedi~ 
caban por traolclór\, \l!1aJe familIar. propenSión, gusto o ur
gente neceSidad de retnbuclón económica a las artes gráfi
cas en general, la elaboraclon artesanal de publicaCiones 
en pal11cuJal y la producclon de tlpograflas en especifiCO. 
DWigglllS intento capturar la esenCia misma del profeSional 



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

que años más tarde ocuparía, por derecho propiO, su lugar 
como responsable del ramo. 

Debe tenerse en cuenta que justo durante el primer 
cuarto de este siglo, ante el incipiente desarrollo tecnológi
co de la comunicación visual, sustentado en cambios cuya 
complejidad hasta ahora se capta en lo panorámico, el mun
do fue protagonista y censor de la asunción de modos 
disímiles de expresión artística de efímera aunque deCisiva 
existencia que trascendieron para siempre las fronteras de 
la percepción y conceptualización de las manifestaciones 
artísticas: modernismo, fauvismo, cubismo, expresionismo, 
futurismo, suprematismo, constructivismo, dadaísmo, merz 
y surrealismo, entre otros movimientos transfronterizos en 
lo artístico, aportaron desde su particular inquietud por re
plantear los continentes y los contenidos Visuales, elemen
tos filosóficos y teóricos que enriquecerían una práctica en 
ciernes de consolidación. 

De manera recíproca, la germinación de otras co
rrientes filosóficas de pensamiento: positivismo, 
existencialismo, estructuralismo, posmodernidad y 
constructivismo se sumaron a nuevas vIsiones científicas 
sustentadas en la teoría relatiVista de Einstein, la teoría 
psicoanalítica de Freud, los cumplidos expenmentos en co
municación radial de Marcon!, la Cristalización de esfuerzos 
de los hermanos Wnght, la invenCión fordiana del automó
vil, entre muchos otros aportes materializados por el frené
tiCO avance tecnológico consecuente. Los diseñadores grá
ficos adaptaron rápidamente la amplitud de su recientemente 
nombrada diSCiplina y creatiVidad potencial al dinámico ca
rácter del tiempo en que en Norteamérica se decretó su 
creación oficial. 

También al amparo del surgimiento de la teoria de la 
información, Inspirada por los espectaculares efectos 
goebbelianos en las masas y que fuera sesudamente 
gestada por Lippman, Laswell, Tarde, Weber, Gallup, 
Schramm, hábilmente Sintetizada y enunciada por Claude 
Shannon y Warren Weaver cuya The Mathematlcal Theory 
of Communicalion 15 sentó las bases teóricas y metodolQ 
glcas para que el diseño gráfiCO como especialidad 
comunicativa iniciara su ascenso profesional, los ejecutantes 
de esta neodisclplma, aún no institucionalizada ni conside
rada como parte del repertorio académico de nivel superior 
tal y como hoy se observa, se dieron a la tarea de fundal Sl! 
propIa conCIenCia y de reforza! su presenCla laboral corno 
participantes activos de esta voraglne de la cultura El In· 

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

Persomñcando al magnate de fa prensa 
W R Hearst, un juveml Orson Welles 
uso el dedo flamígero en la influenCia 
de los mass medIa en 
la CIUdadanía norteamencana 

mortal refiejo que Citizen Kane hiciera de tal Situación no 
sólo dio brillo a su creador sino que ubicó el poder de los 
medios de comunicación masiva en el privilegiado lugar que 
hoy más que nunca goza. 

Rios de tinta, bosques de papel y múltiples deriva
dos de la petroquímica han surgido desde entonces yaún 
cuando los principios esenciales del enfoque comunlcaciona! 
del diseño gráfico como proceso que conduce a la obten
ción del mensaje o del producto siguen Siendo sujetos a 
revisión en las funciones particulares de los actores partici
pantes de este trayecto transmisor de significados, de true
que cultural, hoy se tiene claro que no todas los rostros del 
diseño son comunicación si no existe tal Intención primigenia 
en su realizador pues se entiende que en el universo huma
no todo puede ser significativo, pero no todo comunica o 
transmite los significados que porta. 

En ése sentido se ha llegado a afirmar que " ... si algo 
podemos aprender (y aprehender) en este caótico periOdo 
de globalización y entrecruzamiento de los mass media, es 
que la mejor manera de universalizar nuestra voz empieza 
por conocer qué es lo que nos define como comunidad .", 
contra la opinión que ve en éstos afanes SImples brotes de 
romanticismo provinciano o recurre él. la siempre acechante 
posiCIón internacional dueña de nada se conSIdera que, a 
mayor y más profunda espeCificación cultural se obtiene 
como consecuenCia Inherente un alcance mayor de tras
cendenCia unIversal Jean Paul Sartre dixit "a causa de esa 
particularidad, toda obra tiende a lo unlversal".16 

Hoy, las múltiples facetas del diseño se insertan en 
el ámbito de la excelenCia, entendida no como un fin en sí 
misma sino como mediO articulatorio para acceder a mejo
res y más competentes estadios del ser. 

1.1.1 La Artisticidad del Diseño Gráfico 

El tema del arte es Lino de los grandes asuntos que 
no terminan por ser resueltos a satisfacción por quienes 
observan, ejercen o estudian el diseño gráfico como mani
festaCión de la expreSIVidad IndiVIdual al servicio de la co
municación sociaL Añejas son las posturas, ríspidos los 
debates y laterales las conclUSiones, de por sí preliminares, 
que con caracter filosófico, hlstOrlCO, teónco o metodológICO 
se han prodUCldo sobre los COITIO abordal la pi oblema\\ca 
creatIva de la actiVidad p.-oyectuai 



El sabiO gnego 
Anstóteles 

en un grabado 
del S XVI 

En el diseño" .. Ia obra no es, en el fondo, otra cosa 
que un hecho humano condensado. Cristalizado como ser, 
pero que tampoco en esta cristalización reniega de su Ori
gen. La voluntad ... y la fuerza creadora de que emanó, 
perviven y perduran en ella, inspirando nuevas y nuevas 
creaciones." 17 Al mismo tiempo que se reconoce la esen
Cial naturaleza artística del diseño, se mantiene el 
cuestionamiento sobre los medios y propósitos que persi
gue el comunicador visual pues persisten severas dudas 
sobre las motivaciones, objetivos y alcances de su trabajo 
cotidiano. 

Al diseño gráfiCO se le consideró durante mucho tiem
po parte accesoria de las artes visuales, encajonándolo las 
más de las veces en el desfavorecido rubro de las arte apli
cadas, que trajo como consecuenCia que a sus autores se 
les equiparara en un nivel secundano al de los pintores, los 
grabadores y los tipógrafos de antaño. Cierto que a la fecha 
el lenguaje de las artes plastlcas sigue ayudando a definir 
la terminología de! diseño eminentemente comunicativo, 
pero también es indudable que el propio desarrollo de la 
disciplina [o ha hecho insuficiente para nombrar e intentar 
capturar la vastedad de prinCipiOS y relaciones que en ella 
convergen 

En este aspecto son dignas de recordar las posicio
nes asumidas en los años 70, donde en ciertas escuelas -
inflamadas del fervor transnaclona[ por alcanzar socieda
des "Igualitarias"- directamente se denominaba "mercena
riOS del arte" a quienes se dedicaba o estudiaban diseño 
gráfiCO y aún en nuestra transecular época no deja de lla
mar [a atención que en ciertos perfiles del egresado univer
sitario se inctuyan los valores estétICOS como agregados 
insustanciales que el diseñador gráfiCO en formaCión se 
encargará de "añadir" a los proyectos que lleve a cabo. 

"La experienCia vlsua[ humana es fundamental en el 
aprendizaje para comprender el entorno y reaCCionar ante 
él, la Información Visual es e[ registro más antiguo de la 
historia humana" dice Dandis A. DandiS en su c[áslco docu~ 
mento, hoy injustamente relegado a un nivel de bibliografla 
secundarja 18 aunque pocos sean los esfuerzos hechos para 
diVisar en su totalidad la enorme riqueza conceptual de Su 
apuesta, entrañablemente enlazada a la que Joan Costa 
menciona en su prefaCIO al testimonio de Gérard Blanchard 
1n cuando sei'íala al trazo como antropologlca concreslón 
troncal de la humana voh.ll1tad de comunlcaclón y punto de 
partida com(1I1 del dibUJO como gesto Icónlco Imitativo -o n-

El erudito aleman 
Georg FredenCk 
W Hegel 

gen de modos de representadón visual y perceptual- y la 
escntura como referencia esquemática de origen de todos 
[os códigos de representación conceptual. 

La necesidad de re enfocar las funcrones artísticas 
del diseñador grafico traen a la mente planteamientos he
chos desde épocas lejanas cuya vigencia se mantiene y 
sirven para enriquecer [a desolada atención en este campo 
donde el hombre creativo, el diseñador como artista, al de
sarrollar sus trabajo en e[ marco de la convivencia social y 
económica y sus obras ser motivo de variadas considera
ciones por parte de sus semejantes, propicia el enriqueCI
miento de sus productos al ser objeto de la crítica ajena 

Cuando han abordado e[ problema los filósofos co
Inciden en que el arte tiene un tema que cambia con la ¡n~ 
tención al optar por [a pOSibilidad de comunicar algo con
creto y un conjunto de sentimIentos que van del anhelo a la 
pasión. 

En la antigua Grecia -y manténgase presente [a uni
versal propiedad de su arte- uno de sus mayores sabios 
decía que "mediante la contemplación de [as imitaciones o 
semejanzas con la realidad conocida y utilizada por el pin
tor o el escultor en sus obras, sobreviene al contemplador 
aprender y razonar qué es cada cosa". Al enunciar Jo ante
rior en su Poéflca, Aristóte[es manifestaba la Importancia 
de las obras de arte como mediOS necesanos para educar y 
discurrir acerca de los porqués de [a eXistencia humana 
dando a la obra de arte un carácter eminentemente didácti
co, contradiciendo lo anteriormente expuesto por su maes
tro Platón, quien en La República había externado su me
nosprecio por este tipO de expresIones humanas, cuyos 
autores eran "creadores de fantasmas, imitadores que no 
comprendían nada de [a realidad Sino sus apaflencias". SI
glos más tarde, J. Guillermo F Hegel menclonaria en su 
Eslélica que "el arte no tiene por objeto toda la realidad, 
SinO la esencia de la misma. lo divino .. las obras de arte son 
objeto de contemplación, la cual, en un sentido estético sig~ 
nifica dejar ser, dejar manifestarse a sí mismas para que 
entreguen su verdad". En sus Prolegómenos a una estética 
marxista Georg Lukács conSidera que "[a eficacia de las 
obras artistlcas Importantes supone una ampliación, una 
profundización y una elevación de la inmedIata IndIVIduali
dad cotld¡ana" 2Q 

A la fecha, los grandes contrastes entre artistas plás
tICOS y d\seí"ladores graflcos radican en que el espeCialista 
comunicatiVO no debe permitirse la absorta melancolla e 



inactividad reflexiva de un individualismo incomprendido, 
pues debe resolver de manera oportuna y en el tono ade
cuado los proyectos solicitados sin asumir presunciones de 
corte narcisista y extemporaneamente elusivas de sus fun
ciones comunicativas, ejercer su decidido combate a la in
solvencia tecnológica y administrativa que por siglos ha 
perfilado el quehacer de los creadores visuales y dedicarse 
a eVitar a toda costa la exclusión social que los artistas "quí
micamente puros" se empeñan en mantener como bande
ra. 

"La imaginación esta en este cruce de caminos que 
habita el diseñador gráfico ... es un artista de la mirada y la 
medida, tanto como sus colegas de otras disciplinas, que 
confluyen en su residencia barrida continuamente por los 
vientos que él detiene y transfigura con el agua brillante 
de sus Ideas y Visible actividad". 21 El diseño es un complejo 
balance entre la imaginación creadora y el uso pleno de la 
tecnología entendiéndose con ello que en estos momentos 
de traspaso secular en el arte y el diseño se debaten todas 
sus expresiones procurando equilibrar manufacturas de 
extracción tradicional con las nuevas tecnologías digitales. 
Una de las aspiraciones de principios de Siglo consistió en 
Incorporar el arte a la Vida cotidiana. El diseño la ha hecho 
realidad al encontrarse presente en todos los ámbitos de (a 

existenCia, 
Si bien el diseño ha Sido, es y seguirá siendo un arte 

y como tal se entiende su carga histÓrica, capacidad expre
Siva, lenguaje propio -enriqueCido por y desde otras mani
festaciones artisticas-, valoraciones culturales y potencia
les capacidades de manifestación espIritual, animica y vital 
de las dimenSiones espacio-temporales de la sociedad en 
que se concreta, el diseño gráfico debería ser conSiderado 
ya una especialidad comunicativa de esencia artística, con 
funciones emmentemente Insertas en el campo de la estéti
ca, la teoría comunicativa, la psicología, la sociología y la 
semiótica, 

1.1.2 La Cientificidad del Diseño Gráfico 

De acuerdo con la concepción positivista aun en VI

gor, la finalidad expresa de toda CienCia báSica, analítica o 
deSCriptiva reSide en conecer' y entender las eVidenCias que 
acontecen en los entornos naturales o culturales percepti
bles para determlnal los fundamentos ordenes y efectos 

Representado en un grabado 
del S XlV, el matemallco gnego 

Euclides senlo las bases 
de una concepclOn coordenada 

del ¡lempo y del espacIO 

de lo que nos rodea, ya sea de manera originaria o 
artificialmente, por lo que los profesionales de toda discipli
na científica realizan sus investigaciones siguiendo un pro
ceso ordenado que se basa en la observación y en la expe
nmentación, cuyos resultados pueden ser comparados o 
analizados por otros científicos a fin de establecer relaCIO
nes dialécticas entre las causas y sus efectos, es decir, 
comprobados. 

Como sumas epistémicas de esta tradición filosófi
ca, se sabe que los principios genéricos o especíñcos de 
cada ciencia son constitutivos de los términos y de las rela
ciones hechas en un campo semántico en operación; sus 
defensores dicen que éste es el motivo más profundo por 
el que los principios sólo se explican cuando se dan los 
contextos determinantes, pertinentemente elevados al ran
go de teoremas donde, a través de ciertas operaciones, los 
prinCipiOS se ejercitan y cobran vida lógica. 

En la tradición aristotélico-euclideana se dlstrngue a 
los principIOS en incomplejos (como las definiCiones) y en 
complejos (como los axiomas y postulados); las propues
tas constructivistas observan un tanto forzada esta distin
ción porque no es posible defender a ultranza que las defi
niciones sean conceptos y no propOSiciones, porque la dis
tinción entre axiomas y postulados tiene que ver con los 
grados de evidenCia de los métodos que se siguen para 
alcanzar el conocimiento, es decir, son de naturaleza 
epistemológica 

Bajo estas nociones que señalan la construcción 
embrionana del conocimiento, las actividades refleXivas en 
el diseño gráfiCO, puestas de lado durante tanto tiempo y 
apenas iniCiadas en esferas de trascendencia eminente
mente académica, empiezan a rendir frutos primarios al 
enfocarse los esfuerzos provenientes de diversas áreas 
cognoscitivas que pretenden darle consistenCia argumental 
al discurso interventor de la ciencia en los procesos que 
corresponden a la disciplina profesional de la comunica
ción gráfica 

Con esta nueva actitud los Investigadores, acadé
micos, ejecutantes y aún los aprendices del diseño grafico 
buscan resarcir el traumátiCO estado de cosas que desde 
siempre ha marcado y contnbuldo a denostar al diseño grá
fiCO como actiVidad profeSional ::::arente aün del mereCido 
recOnOClln\ento soc\al que tantos s\glos de ejecuc\on le han 
confendo 

Entendido generalmente como dlnamlCo punto de 



encuentro multídisciplinario donde la sensibilidad artistica, 
la aplicación del conocimiento científico y el desarrollo tec
nológico apoyan la transformación de las manifestaciones 
biológicas, culturales y sociales en los ámbitos de dominio 
de la comunicación visual del ser humano, en el diseño grá
fico como especialidad consumatoria del acontecer diario 
convergen un conjunto de aXiomas y principios fundados 
en el estudio riguroso de los variopintos fenómenos que in
telVienen en su gestación, evolución, ejecución y evalua
ción cualitativas. 

Como 'testigo, traductor y transmisor de los fenóme
nos y cambios que suceden en su tiempo y en su espacio 
(el diseñador gráfico) ... interviene en la propuesta y toma 
de decisiones en los procesos de desarrollo de su socie
dad. Como constructor y estructurador de procesos menta
les. materializa sistemas de comunicación gráfica con pen
samiento prospectlvo, mediante el desarrollo de proyectos 
que abarcan diversos mediOs y en los cuales se entiende la 
interacción Como un diálogo fundamental con los otros" 22, 

se obselVa complejo el universo de acción del diseño gráfi
co e igualmente complicado el accionar del conjunto de cien
cias que íntelVienen en el estudio dedicado a la compren
sión de los fenómenos que en ésta profesión mtelVienen. 

Desde aquellas que asumen la comprensión expli
cable de las manifestaciones naturales de donde provienen 
sus insumos materiales y sus efectos ecológicos, pasando 
por las que exploran los laberintos de la pSique humana 
Individual determinada en su variables artística y 
comunicativa por el escenario natural y cultural en el que el 
diseñador gráfico inscnbe sus actividades cotidianas, hasta 
las que Intentan condensar la vasta panorámica de sus 
Interacciones entre su propio mundo simbóliCO y el creado 
por sus semejantes, cada vez resulta más heterogéneo el 
repertorlo de disciplinas científicas de las que el diseño vi
sual toma y adapta recursos metodológiCOS, técnicos e 
instrumentales para avanzar en el paulatino entendImiento 
que Implica la compleja interacción de los procesos que le 
son constitutiVOs. 

SI bien en la construcCión del conocimiento del dise
ño gráfICO InteNienen sustancIa! o colatera!mente muchas 
de las diSCiplinas Científicas, eXiste una marcada tendenCia 
a privilegiar los recursos provenientes de las doctrinas 
humanistIcas y SOCiales porque se entiende la información, 
persuaslon o educa clan consustanciales al diseño gráfico 
C0r.10 exclUSiva del Intelecto y la afectiVidad humanos 

La eXistenCia de múltiples 
productos de la comUnicaCión 
VISual mtenclonal es eVldencte en 
culaquler SitIO de nuestras urbes 

En ese sentido, en las experiencias reflexivas del 
diseño gráfico como enclave sináptlco entre arte, ciencia y 
tecnología se han asumido diversas variantes de enfoque 
testimonial, para unos "diseñar es un acto humano funda
mental, diseñamos toda vez que hacemos algo por una ra
zón definida ... ciertas acciones son no sólo Intencionales, 
sino que terminan por crear algo nuevo, es decir son 
creadoras ... diseño es toda acción creadora que cumple su 
finalidad . forma parte de un esquema humano, personal y 
social (de indole) utilitaria y económica ... (que) 
satisface ... una necesidad humana fundamental, común a 
todas las épocas de la historia ... encontrar alegría y hones
tidad en nuestras tareas y en el producto del trabajo ajeno" 
23, además "el diseño es el método para poner juntos la for
ma y el contenido. El diseño como el arte tiene muchas de
finiciones, no hay una sola. El diseño puede ser arte, 
estética es tan sencillo que por eso es complicado". 24 

En otros autores, la intelVención de las diferentes 
disciplInas que en él intervienen se matiza bajo la Idea de 
que "el término diseño no es fácil de describir, es una forma 
de expresión que debemos entender como oriunda de don
de se genera y que forma parte de una Idiosincrasia. Es por 
ello que se dificulta entender la manera de diseñar de otros 
países y la razón por la cual se diseña de esa forma, sin 
conocer su histOria, cultura, gente y costumbres" 2S y para 
una buena parte de los ejecutantes "los diseñadores gráfi
cos son espeCialistas de la comunicaCión visual y su forma
ción debe ser integral, por consiguiente deberá tener cono
Cimientos de histOria, de cultura general y fundamentalmente 
de la historia y la cultura de la sociedad de la que es parte y 
por conSiguiente de la Situación social, política yeconómlca 
de su entorno" 26 

Para consolidar ésta posición muttifocal se advierte 
que "el diseño gráfico es casi siempre una tarea colectiva 
para la que es necesaria la colaboraCión de un ampliO eqUl~ 
po de trabaja .. " ", por lo que no resulta difícil entender los 
efectos que esta pluridlsciphnariedad tiene en la formación 
Integral del profeSional de la comunicaCión visual, donde la 
inminente deteCCión de Ilmitantes conceptuales obliga a la 
búsqueda de alternativas rigurosamente cIentíficas regular
mente encontradas en Jos ambltos de dominio de las clen~ 
Cl8S sociales y las humanidades, cuyos métodos, técnicas 
y utillaje cognoscitivo, como ya se dijO, apoyan la Significa
tiva construcción epistemológica de la disciplina 

Por supuesto y como se vera en el apallado deslllia-



Todo en nuestro mundo es 
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do a registrar algunas de las más significativas expresiones 
emitidas por consagrados ejecutantes de! diseño gráfico, 
tal y como se visualizan los resultados propios del trabajo 
científico, los procesos configurativos del diseño gráfico son 
siempre peliectibles aunque en la mayoría de las experien
cias de reflexividad sobre el tema se cuente sólo con pro
ductos empíricos y representaciones espontáneas de su pro
pio objeto de estudio, donde los criterios analogistas con
ducen a superposiciones, contradicciones, incongruencias, 
ampliaciones extensivas del campo y, finalmente, a la diso
lución del propósito concreto buscado, adoptándose como 
método de análisIs de su objeto de estudio el correspon
diente a la producción material de su objeto físico, mez
clando el discurso normativo como explicación En ese te
nor, conviene observar lo que Norberto Cháves explica al 
Intentar responderse ¿que es 10 gráfico?' 

"El estudio exclUSIVO del objeto gráfico no permite su 
conocimiento pues si está ausente la matriz socio-cultural 
dentro de la cual cobra sentido la "práctica gráfica", ésta se 
transforma en un verdadero enigma. Esto ocurre con cual
quier fenómeno gráfico, sea éste proveniente de otras cul
turas, de estudios prevIos de nuestra cultura, y aun de ma
nifestaCiones contemporáneas, puesto que es erróneo su
poner que por pertenecer el objeto de análiSIS al mismo con
texto histónco que el análiSIS mismo, sus condiCiones de 
producción quedan, de hecho, a la vista. La exhibición de 
aquella matriz sobre la cual se trama el producto gráfico es 
la condición sine qua non para su explicación" 

"Todo producto social determinado presupone una 
práctica social determinada y ésta, unas relaCiones socia
les de producción determinadas que son las que la hacen 
posible Ignorando todo esto, el producto deViene puro tó
tem; objeto deSCriptible en cuya existenCia se cree Sin sa
ber bien qué es." 

"Por otra parte, resulta no conducente la definición 
del sistema de la gráfica (su código) él partir de los meros 
significantes concretos (los objetos gráficos empiricos) pues 
éstos, de hecho, participan Simultáneamente de varlos SIS
temas. Un mismo significante Illlgra de sistema al Integrar 
paradigmas distintos, o sea, participa de varios códigos al
terando en dicha mlgraclon su propio sentido." 

"Lo que define un objeto gráfiCO no son sus rasgos 
emp\rtcos. SinO el modo de relaclon con otros Signos dentro 
de un sistema Lo que le otorga el caracter graflco al objeto 
es el uso comunrcaclonal que adopte Por lo tanto le que 

hay que analizar no es el objeto, sino el fenómeno de co
municación gráfica completo dentro del cual él es sólo uno 
de sus elementos." 

"Esto que sostenemos como válido para una teoría 
de la comunicación gráfica es aplicable al conjunto de los 
fenómenos culturales. Mucho avanzaría, por ejemplo, una 
teoría del arte y su correspondiente historia SI se abando
nara definitivamente la tendencia fetichista Implícita en la 
mayoría de los análisis más frecuentes y se adhiriera a una 
lectura más estructural del fenómeno" 28 

La inmanente naturaleza comunicativa del diseño 
gráfico será tema de otro apartado aunque conviene acotar 
que el extraordinano efecto que el avance científico y tec
nológico en materia de sistemas, medios, vehículos, méto
dos, soportes y contenidos de la comunicaCión masiva ha 
Incidido de manera particular en la gestación, desarrollo y 
apertura de nuevas posibllidades expresivas para el diseño 
gráfico, cuya cientificidad, entendida como pilar fundamen
tal de su existencia deberá seguir Siendo explorada y en la 
medida de lo posible, explicada. 

1.1.3 La Tecnicidad del Diseno Gráfico 

Denvada de la concepclón y naturaleza artísticas del 
dIseño, desde la antigua conSideraCión de la tekné gnega 
como maestría inscnta en su acepCión de "obra o actiVidad 
por las que el hombre Imita o expresa lo matenal o inmate
rial con un sentido estétiCO y crea copiando o fantaseando"29, 
la constante téCnica del dIseño de !a comunicaCión visual 
Invanablemente ha estado asociada con la facultad, habIli
dad o capaCidad de solUCión fiSlca e instrumental a proble
mas expresIvos de índole abstracta, donde el dominIO de 
las herramientas, aSOCiado con el grado de conOCimiento 
de los procedimientos mecanlcos para alcanzar el fm pro
puesto, contnbuye a dar conSistenCia material a las Ideas o 
conceptos por compartir socialmente. 

Para un signifIcativo número de investigadores, 
ejecutantes, académiCOS y aprendices del diseño gráfiCO, 
ésta es la característIca más evidente y evaluable del dise
ño gráfico porque es la que más lo acerca a la percepción 
integral de las cualidades que dan SignificaCión Simultánea 
a su propuesta creativa. adUCiendo que Sin una téCnica de
purada en ellllaneJo de n1atenales. mediOS y equipo de trél
bélJO el dlseñadol esta condenado a ser un mero subordina· 



misión, recepción, comprensión y usos a los que está des
tinada. 

La obra resultante estará basada en la necesidad 
reflexivamente planteada, la puesta en práctica de conoci
mientos y habilidades y sustentada en la información perti
nente al proyecto, conectado fisonómica, significativa y 
sistemáticamente a la puesta en común de una realidad 
sltuacional determinada por el pliego de condiciones de di
seño que incluye, indisolublemente, las situaCiones de co
municación, los tiempos y medios de duraCión del mensaje, 
el número y la calidad de signos a comportar, su grado de 
flguratividad entendida como tasa de Iconlcldad y el nivel 
profesional de todo el proceso 

De esta manera, el paradigma comunicativo en el 
campo del diseño gráfico es significaflvamente determina
do por los objetos, seres y situaciones a los que el mensaje 
hace referencia, por el repertorio cultural del diseñador y la 
destreza en el uso de códigos comunes a fin de que el re
ceptor cambie, bajo el término weberiano, la convicción por 
la comprehensión como neologismo integrador de compren
dido y lo aprehendido, como se sintetiza en la tabla 3. 

Paradigma comunicativo según Max Weber 

Inlenclonalldad l> 

Objeto de referenCia 
Repertorio 
Codlgo común 1,I 

Emisor» MensaJe» 

Camtlla conVICClon 
po< 
Comprehenslón 
(comprensión 
+ aprehenSión) 

Recep\or 

• Variables de esencia comunicativa en 
los productos del diseño gráfico 

A la luz de esta preocupación por explorar, describir 
y enunciar las características del diseño gráfico como aglu
tinante proceso creativo -suma de raciOCiniO e intUlclón- y 
genUIna actiVidad profesional Inserta en el concierto educa
tiVO de IndoJe supenor, el replanteamiento de las finalIda
des estrateglcas del diseño gr.:3flco revisten especlallmpor
tanCla debido a la amplia gama de productos de la comunl
caclon Visual que al' final del Siglo xx se presentan 

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

(; ~n re811d8d 
nos preocUPa 
comUnicarnos? 

Sin desdeñar la gran complejidad que se manifiesta 
en la enorme variedad de opciones en las que el diseño 
gráfico se materialIza como objeto cultural poHmórfico, sus 
variantes funcionales pueden agruparse panorámicamente 
en tres posibilidades utilitarias: las de índole informativa, 
las de naturaleza didáctica y las de carácter persuasivo. 

Las variables Informativas, alimentadas por los be
néficos aportes que el desarrollo de las ciencias sociales y 
las humanidades han traído consigo, tienen como objetivo 
mostrar al producto comunicativo como testimonio irrebati
ble de una existencia o suceso que establecido de manera 
convincente como presuncIón tácita de veracidad. de he
cho es el punto de partida común de las demás variantes y 
podría decirse que del signo ideológico que determine esta 
propuesta visual dependen las otras dos pOSibilidades prác
ticas existen una gran diversidad de subdivisiones infor
mativas que serán expuestas más adelante como parte in
tegral de este estudio. 

El objetivo de la opción didáctica implica razonar de 
modo participatlvo, reflexivo y lógico el mensaje puesto en 
común ya que presenta, demuestra y explica conOCimien
tos al mismo tiempo que propone, introduce y enseña al 
receptor una serie de nociones, conceptos o valores de 
aprendizaje espeCialmente de las cienCIas "duras" como 
parte creativa de un saber conformado por culturemas, ele
mentos o unidades de su cultura cuyos factores de identi
dad incluyen!a retención, el convencimIento pedagógico, la 
expresión convincente, la secuencia demostrativa, la parti
cipación contribuyente y respuesta eXIgente 

La variable persuasiva persigue como objetiVO el se
guro convencimiento de los otros por medio de la seduc
ción, del cautIverio óptico, del llevar ingemosamente consi
go al destinatario, Su naturaleza es de carácter lúdico-retó
rica, aparente porque apela al mínimo esfuerzo, a la sorpre
sa, al Impacto instantaneo, a !a fascinaCIón artístIca como 
proyección de la sensualidad perceptiva, parte del conoci
miento profunda de la senSibilidad y el sibaritismo estéticos 
del receptor; es el dommio por excelencia de los matenales 
pub!lcltarios. "La publicidad engaña a la gente haCiéndole 
creer que las cosas son mejores, más tentadoras y atracti
vas de \0 que realmente son. Pese a que sólo cumple con 
su trabaJO, pues se esfuerza por vender. Involucra a cIertos 
elementos que conciernen a la etlca, como es el caso de 
las Ilus¡ones Visuales y las paradOjas optlcas .. ~e en ese 
mismo sentido, para el destacado diseñador austlal¡ano Ken 



Pioneros, creatIVos 
y revoluClonanos como pocos, 

los trabajos de Jean-Mane Moreau 
"Cassandre» 

mantienen el Vigor e Impacto 
Visual de su propuesta 

comunicatIVa 

Cassandre, Cartel para serclclo ferrovlano 
1927 

Cato "el mundo está lleno de productos que una vez con
vertidos en mercancía compiten por nuestra preferencia 
Esta competencia adquiere particular relevanCia en el cam
po visual, pues es aquí donde cada productor debe librar 
una batalla para atraer sobre sus objetos la mirada del con
sumidor potencial". 39 

Ante tales opciones, como constructor de mensajes 
sustentados en la integración de conceptos comunicativos 
que son traducidos en composiciones visuales basados en 
Imágenes con y sin letras pero sí con mensaje asumido de 
manera consciente, el diseñador gráfico debe aceptar y 
operar critenos que den carácter, temperamento y persona
lidad a sus productos a través del manejo exacto de la 
iconlcldad que como nivel de semejanza y abstracción de 
su trabajo sólo tendrá valor cuando por su claridad relativa 
procure un grado de dominio sobre la realidad y consiga 
aprehenderla conceptualmente y, por supuesto, represen
tarla; la complejidad o simpliCidad entendidas como el nú
mero de elementos constitutivos de sus concepciones y re
presentaciones deberá ser consegUida merced al grado de 
orden mental, morfológico y de destino que les imponga; la 
normatividad, es decir el uso de leyes, códigos y reglas dis
ciplinarias apoyará la universalidad, el carácter Intemporal 
de los símbolos manejados -institucionales o marglnales
arraigados en su cultura que terminarán por darle 
historicidad, valor documental, cultural psico y sociológica 
su labor mediante un tratamiento estético cuyo valor sensi
ble y sensitivo conseguirá obtener de! espectador la faSCI
naCión, entendida como capaCidad seductora de atención 
ante Su trabajo, sea cual fuere su propósito último, 

1,1.5 Enfoques Formales de Estudio 

En el apartado revisorio de los esfuerzos clasificato
rios de conceptos, mediOS y técnicas de estudio, instrumen
tos tecnológicos, soportes fíSICOS o virtuales y productos 
matena!es del diseño, resulta importante señalar como aún 
dominantes en la apreciaCión de esta diSCiplina superior los 
perjUIcIOS Impuestos por la Ciencia positiva al proponerse 
reconocer y comprender el mundo en su caracter objetiVO, 
Independiente de lo humano 

Esta viSión, adoptada por los funclonallstas y seguI
dores del mternatlOnaf style, Imperó en todas las vanantes 
del diseño, cuando en cOIlJunClon COIl los primeros pasos 
para IIlstltuclonallz3rlo acadcmlcamente el enfasls por 8CO-

plarse a la economía de consumo dejó de lado los escena
rios histórico, político, económico y social particulares del 
diseñador -es decir e! contexto del que nutría su propio que
hacer-, empobreciendo a su paso los escasos esfuerzos 
académicos por erigir una teoría del diseño y aún impactando 
en la praxis profesional con consignas alienantes que mini
mizaron la conciencia social puesta en práctica por esta 
manifestación profesional 

No obstante, las corrientes de estudio de la filosofía 
y de las ciencias de la comunicación siguieron aportando, a 
través de la vigenCia de sus corrientes teóricas, al enrique
cimiento del conocimiento y puesta en práctica de las vana
bies del diseño, en especial en el gráfico ahora que se ha 
pasado de un enfoque causal, lineal y monádico a uno de 
tipo interacclonal, circular y Sistémico. 

La metodología funcionalista con su precepto racIo
nalista y rectilíneo "la forma sigue a la función", saturada de 
positivismo moral e impuesto avanzado, condicionó lo for
mal a la inflexibilidad técnico-económica -en muchos senti
dos hasta la fecha- pues pretendiÓ Juzgar con fria objetivi
dad el mundo del diseño, excluyendo lo Irracional 

Los aconteCimientos históricos revelaron finalmente 
10 que le faltó: el simbolismo de formas como hechos 
comunicatiVOs debían ser constituyentes pnmlgenios de un 
lenguaje morfológico perdido en la asepsia tran§. 
culturizadora. Gracias a la lingüística estructural y a los avan
ces de la semiótica -apreCiada ya no como hija bastarda 
sino como madre pródiga en el amplio concierto de las cien
cias SOCiales y las humanidades~ se conocen los mensajes 
que portan los objetos de uso comunicatiVO, donde forma y 
función componen un mismo signo fíSICO compuesto de 
estabilidad formal por un lado y de dinámica gestualldad 
por otro, a fin de establecer la conjunción de forma y acto 
de utilización con propósitos informativos, educativos o per
suasivos. 

"De este modo el énfaSIS (en el campo del diseño) 
esta puesto en los fenómenos de grupo, en las institucio
nes y en la cultura, y no en la Simple eXistencia de ciertos 
objetos porque una subjetividad incontrarrestable les da vida 
Paul Watzlawlck recoge esta problemática creando una di
ferenCiación entre una realidad de primer orden y una reali
dad de segundo orden. Conforme a esta dlstinclon estan 
por una parte los objetos COn sus propiedades puramente 
fíSicas, y por otra el sentido, el Significado y el valor que les 
atribUimos En este segundo nivel no eXisten ya cnterlos 



objetiVOs. La realidad de segundo orden es más bien el re
sultado de procesos de comunicación muy complejos" 40 

A tal actitud reconciliatoria de valoración integral de 
un problema genésico, básico a todo asunto de diseño, se 
han agregado la revaloración de trabajos de indole biológi
co y matemátlco sobre la percepción formal y su correspon
dencia funcional. El re-estudio de la obra visionaria de pio
neros como D'Arcy Thompson y J. Huxley y el rescate de 
personalidades como Georgy Kepes, Rudolf Arnhelm, los 
maestros de la Gestalt y del Instituto Warburg, entre otros 
destacadísimos estudiosos de los fenómenos perceptivos, 
deriva en los nuevos ejemplos de una actitud proyectiva, 
gestiva, llena de insuficiencias y deseos, aspiraciones y 
sentimientos determmados por valores estéticos mostrables 
en objetos comunicativos reproducidos por la Industria que 
gracias al avance de la ciencia ya su desarrollo tecnológico 
-aglutinados en el concepto diseño- han permitido que el 
progreso de la humanidad se base en la creación de formas 
materiales útiles, satisfactoras de necesidades mediante los 
recursos a mano. Luego de un largo penado Incubatono, el 
fin de la mocencla y el comienzo de la experiencia abneron 
los caminos de la creatiVidad en el seno mismo del diseño 
gráfico 

Por eso no resulta extraño que, entre tantos facto
res, la recuperación de dignidad a la profesión es un asunto 
reclamado por connotados exponentes en todo el mundo, 
quienes han asumido que el diseñador gráfico trabaja con 
ideas susceptibles de pulido en el camino de su propia ges
tación, donde el profesional de la comunicación visual "no 
es ya un artista en el sentido literal y clásico del término 
pues mientras que éste busca la original diferencia, el 
diseñador gráfico busca comUnicar, transmitir un mensaje 
en contraste con los técniCOS en diseño qUienes no cono
cen historias de nada porque son mercenarios al serviCIO 
del mejor postor", 41 

A este encuentro de rasgos de identidad se mtegran 
los trabajos de aquellos que, partiendo del humildisimo tra
zo como grafema o unidad básica de significación peceptual. 
omnipresente e indispensable en la comunlcacJón visual 
cuyas caracterizaciones primigenias (espesor, longitud y 
direCCión en una superfiCie), con formas rectas o curvas, 
usando los descubrimientos en el campo Científico del color 
y toda la parafernalia tecnológica y materlal que ello conlle
va, mal1Jfieslan que el diseñador gráfJco debe ser un anahsta 
refleXIVO de la tenomenologl8 de la imagen, un conocedor 

Tanto al italiano renacentista 
GiOrgio Vasan como al 
escocés D'Arcy W Thompson 
se deben pioneros est(Jdios 
acerca de elementos que 
Sirven a la comUniCaCiÓn 
vis(Jal intencional 

sensible de los campos de variación composítíva de elemen
tos icónico-tipográficos y dominar los universos del color y 
la textura para llegar a constituir sistemas de comunicación 
gráfica, cuya complejidad le compromete a dar lo mejor de 
sí en el concierto multidisciplinario y polimórfico en el que 
fragua su propio trabajo, 

1.1.6 Voces Maestras 

En un concierto polifóniCO recuperado para estable
cer la amplitud de las coordenadas en que se ubican las 
concepciones del área comunicativa del diseño es impor
tante rescatar aquellas expresiones del ser y hacer diseño 
gráfico para valorar en su conjunto la variedad de aporta
ciones a la configuración identificatoria de la disciplma, Como 
se observará, la diversidad de expresiones recopiladas es 
amplia en fuentes, su calidad y cantidad son abundantes 
(de hecho, bien podría constituir la simiente editoríal de una 
publicación exclusivamente destinada a citar la pOSición teó
rica, filosófica, metodológica y técnica de los célebres) y se 
consideró importante no aglutinar por dominiOS cada una 
de las expresiones, a fin de que el lector encuentre y selec
cione aqueHas con (as que más se hermane de acuerdo a 
su propio espacIo de ejercicio disciplinar 

Aunque se mantiene la idea de que el diseño grafico 
no ha conseguido su unidad porque la suma de sus parte 
es cada vez más amplia, en todo proceso de estudio reflexi
vo con propósitos pedagógicos acerca del diseño en gene
ral y del gráfico en particular resulta oportuno recuperar las 
manifestaCiones de grandes exponentes de la profeSión con 
el propósito de enriquecer, desde su muy individual apre
ciaCión y concentrado punto de Vista, el enfoque pnsmátlco 
de un conjunto de actividades que dan cuerpo a toda una 
actitud, a todo un ser, 

Dentro de éste advenimiento de expreSiones, hay 
quienes se preocupan por encontrar en la etimologia del 
térmmo su más Significativa funCión, de ésta manera se 
encuentra que .o" la palabra es tomada como préstamo del 
onginal italiano disegno" dibUJO" proyecto ,.di-segno, de
slgn .. de signo . Desde esta perspectiva (serniosls) el sen
tido de la palabra diseño se indina hacia el de una actiVidad 
interpretativa ,y deja vel' que el deSignar es la acción mis
ma de Jnterpretar "," el préstamo de la palabra «lengua
Je» para \a expllcac10n de la pintura o la arquitectura no sólo 



es la expresión de la metafislca moderna, sino que escon
de la subordinación de las artes al dominIO de la racionali
dad que aquella se encargó de interpretar como «lógica». " 
42 En ése mismo tenor de afanes etimológicos se afirma 
que" ... es la etiqueta que ponemos a esa acción que da 
significación a las cosas, mediante la transformación grave 
o ligera de las mismas .. " 4J 

También hay quienes se Inclinan por la sustancia 
mISma de la discipltna en general, ampliamente compartida 
por sus variables ocupacionales, de allí que se afirme que 
"el «diseño}} es una dimensión universal del razonamiento 
estratégico, organizador y planificador, al servIcio de la pues
ta en práctica de una idea, .. " 44 

A otros investigadores les preocupa ajustar las di
mensiones económIcas y sociológicas del quehacer al res
pecto cuando expresan que "el diseñador parece actual
mente como un ser mítico que tiene en sus manos la solu
ción a los problemas de la sociedad. Se concibe a Sí mis
mo como un espeCialista capaz de Integrar en su obra los 
aportes de las más vartadas disciplinas: cibernética, 
ergonomía, biónica, sociología, pSicología, ecología, inge
niería, técnica de la información, análisis de mercados, etc., 
En la realidad el proyectIsta tIene como función el Inventar 
nuevos objetos y nuevas necesidades, que algunos habr21n 
de consumir en la vida real y otros, la mayoría, sólo en sue
ños; para mantener con vida los mecanismos de funCiona
miento de la SOCiedad de consumo dingido" 4& 

Con la mirada puesta en el proceso mismo de su 
concepción se manifiesta que" ... la operación de diseñar 
proyecta el pnncipio de eqUivalencia del eje de la selección 
de pertinencias sobre el eje de su combinación .. " román 
Jakobson en. la operación de diseñar. .. es .. (aque
lla) en \a que cada «palabra», cada «sintagma» o cada 
drase» tiene o puede tener una relación de dependencia 
morfológica, Sintáctica y .. semántica con el conjunto tex
tual .. " 4(; Por lo que también resulta válido registrar que "el 
diseno es la pnmera fase del proceso productivo matenal 
en la que se prefigura la forma que deberá tener el objeto a 
realizar, a fm de que satisfaga necesidades históncas de la 
SOCiedad" 47 

Para qUIenes han tenido la oportUnidad de sentir, 
pensar y hacer dlserlo desde la mIsma diSCiplina, el terreno 
es mucho mas ampliO, de ahl que "el diseño se iniCia en el 
momento en que el hon~bre comienza a transformar su 
:11edlc es la propaganda de Ideas a un ampliO circulo 

Importantes promotores del diseño gráfiCo 
a nivel mternaclonal De IzqUierda a derecha 
el Italiano Umberto Eco, el Japonés Kasumaza Nagal, 
el norteamencano Mllton G/aSer 
y el cubano-mexicano Félix Beltr¿n 

"en el diseño las apanenclas no deben engañar: el diseñador 
tiene una misión esencial en la conformaCión del vínculo 
entre el ser humano y el mundo artificial que lo circunda, en 
la articulaCión y organización de las redes de elementos 
que saturan ese mundo para optimizar su comprensión, 
aSimilación y uso por parte del hombre", " ... diseñar es 
ante todo un acto que implica composición de partes en 
función de algo. Esas partes pueden ser creadas según la 
función o seleccionadas según la posibilidad existente para 
esa función ... ", u •• la estética del diseño tiene que ser una 
consecuencia, un medio y no un fin en sí misma. La forma 
corresponde a su función, no a la necesidad creatIva, a )a 
neceSidad expresiva del hombre, como en el caso del arte ... ", 
" ... no existe el diseño por el diseño, al igual que no existe 
nada independiente de la función. Más no sIempre la fun
ción aporta socialmente o responde a interese válidos. Es 
su función y no su estética lo que determma la calidad de) 
diseño ... " ... no es algo en sí mismo, es (un) medio ... " 48 

Alimentada desde las variables ocupaCionales de un 
pensar y hacer creativo, "diseñar es dar figura e integridad 
a las cosas· es crear formas que pueden llamarse viVientes 
por la relación justa entre sus partes; es conformar una uni
dad por un proceso que comienza y se perfecciona en la 
mente -como respuesta a excitativas extenores- y que va 
expresándose sobre el material mismo a través de! dibujo. 
Dicho en otras palabras, que lo útil sea bello; que lo que 
sIrve para un uso no repugne a la vIsta; que la función no 
esté reñida con la estética, que las partes estén integradas 
al todo; que un vaso, una Silla, una cuchara, una escoba, lo 
que usamos cada dia, nos den la doble ventaja del serviCIO 
y la armonía". 49 

En ese sentido "la actiVIdad de dIseñar es tarea rica 
cuyo objetiVO último consiste en satisfacer una necesidad 
del hombre a través del mediO que se elija y cumpllrá su 
propósito en la medIda en que el hombre Incorpore a su 
vida -y ... a su cultura- el mecanismo propuesto y lo haga 
parte de su actiVIdad cotidiana" 50 

Para otros, el diseño lmpl;ca una obligada introspec
ciÓn' ". al diseñar veo en la profundidad de mI corazón, esto 
logra una personalidad más fuerte que entonces puedo real
mente mostrar, provocar emoción en la persona Mi perso
nalidad SignifIca lo que realmente qU!ero hacer, éste es mI 
plll1ClplO al hacer dlseiio . el dlseiiador tiene una funCión de 
comerCIO mas SOCial el obJetiVO de comunicar, .el 
diseñador debe tener objetividad SOCial y también el lado 



artístlco ... creatlvidad no equivale a tecnología: SI se usa la 
tecnología, ésta después lo utilizará a uno ... " 51 

Técnicamente, " ... el diseño gráfico es una disciplina 
orientada hacia la creación de obras visuales que compren
den, generalmente, imágenes, textos y sonidos ... cuyo ob
jetivo es educar, informar, persuadir o divertir a públicos lo
cales, nacionales e internacionales ... (y está encaminado) 
a la producción de mensajes visuales, tanto publicitarios 
como relacionados con actividades o productos culturales, 
así como con aspectos eminentemente sociales" 52 

"Pienso que el diseño de la comunicación gráfica está 
compuesto por tres elementos: el concepto, que es la fu
sión de un motivo o necesidad con una idea; el medio tec
nológico, que es la elección de un sistema de reproducción, 
como puede ser la ImpreSión, y el desarrollo de la informa
ción del proyecto que acompaña al diseño" 53, además," el 
diseño gráfico es un procedimiento de resolución de pro
blemas. En definitiva .. , en todas sus facetas, es la culmi
nación de un proceso de complejidades (que) puede ser 
perfilado como el escuchar objetivamente los problemas 
delimitados por el cliente, revisando y evaluando esa des
cripción con la actuación pasada y las Intenciones futuras ... " 

" 
"Las artes modernas saben mucho de postulados y 

teorías, y parece que todo el mundo acepta ya el buen dise
ño como algo establecido, definitivo. Pero las apanencias 
engañan. Abundan y crean confusión los trabajos descui
dados, realizados con pretensiones de <modernidad> y diS
frazados bajo estilo contemporáneo. Y en el mejor de los 
casos haya que reconocer que todavía queda muchíSimo 
trabajo que hacer antes de que los conocimientos adqum
dos se afinen y se afirmen". 55 

El espeCialista del diseño se inscnbe Inevitablemen
te en un campo donde su éXito dependerá del dominiO de 
los Interese de su Ideología y de los medios y técnicas 
disponibles .el espeCialista puede aSimilar valores de la 
cultura universal, pero nunca como moda, o como algo 
artificialmente Impuesto ... al mismo tiempo debe aspirar a 
nuevas técnicas expreSivas, no viciadas semánticamente, 
para los nuevos contenidos, en el proceso de descolonlza
clon cultural ... (su) funCión prinCipal. Es comunicar a tra
vés del disei'io Debe Informar o persuadir Informar es 
transmitir un conOCimiento al Pllblico; persuadir es estl1ilu
lar una acclon % 

Para el Consejo Internacional de i\SQCI8CIOnes de 

Diseño Gráfico, la disciplina "es una actividad Intelectual, 
técnica y creativa que concierne no sólo a la prOducción de 
imágenes sino al análisis, organizaCión y métodos de pre
sentación de soluciones Visuales en problemas de comuni
cación. La información y la comunicación son la base de la 
vida interdependiente en todo el mundo, ya sea en esferas 
comerciales, culturales o sociales. La tarea del diseñador 
gráfico es suministrar la respuesta correcta a problemas de 
comunicación de todo tipo en cada sector de la sociedad" 

Por lo tanto, el diseñador gráfico es "quien tiene la 
sensibilidad artística, destreza, experiencia ylo capacitación 
profesional para crear diseños o imágenes para su repro
ducción por cualquier medio de comunicación visual que 
pueda estar interesado en la ilustración, la tipografía, la ca
ligrafía, diseño de empaques, marcas, libros, material 
promocional o publicitano o cualqUier forma de comunica
ción visual. 57 

Para la Asociación Australiana de Diseño Gráfico del 
mismo Consejo Internacional de AsociaCiones de Diseño 
Gráfico la intenCión del proceso de diseño gráfico implica 
" ... la solución de problemas que requieren creatividad sus
tancial, IIlnovación y expenencia técnica. Un entendimiento 
de los objetivos del producto o selVicio del cliente, sus com
petidores y el públiCO objetivo que se traduce en una solu
ción visual creada por la manipulaCión, comblllaclón y utlll~ 
zaclón de forma, color, Imaginación, tipografía y espacIo 58 

De manera similar, para la ASOCiación de 
Diseñadores Registrados de Ontario, miembro de las So
Ciedad de Diseñadores Gráficos de Canadá, el diseño grá
fiCO es "una actividad interdlsciplinana, resolvedora de pro
blemas que combina senSibilidad visual con habilidad y co
nocimiento en areas comunicativas, tecnológicas y empre
sanales Los practicantes del diseño gráfico se especiali
zan en la estructuración y organización de informaCión VI
sual para apoyar la comunicación y la orientación". 59 

",. SI los elementos de un trabajo (gráfico) en parti
cular consisten en imágenes pictóncas y tipografías, la fun
Ción de ambos campos es realizarse colectivamente para 
comunicar un mensaje unificado por mediO tanto de con
ceptos como de estética. El objetivo del diseñador es, por lo 
tanto, organizar todos los elementos dentro de un espacIo 
para que la composlclon resultante descnba con viveza su 
Intenclon." 60 

"Diseñar es un acto humano fundamental dlser'i8-
mos toda vez que hacemos algo por una razon 



definida ... ciertas acciones son no sólo intencionales, sino 
que terminan por crear algo nuevo, es decir, son 
creadoras ... diseño es toda acción creadora que cumple su 
finalidad .. forma parte de un esquema humano, personal y 
social (de indole) utilitario y económico .. (que) satisface ... una 
necesidad humana fundamental, común a todas las épocas 
de fa historia .. encontrar alegría y honestidad en nuestras 
tareas y en el producto del trabajo ajeno". " 

"El diseño grafico cumple una función de comunica
ción y se elabora en relación con una necesidad especifi
ca .. parte de uno hacIa fuera abarcando la mayor cantidad 
de receptores ... es grafico precisamente porque se impnme, 
y tiene una filosofía, un concepto, una metodología "62 

"El oficio del diseñador grafico significa aprender a 
revisarlo periódicamente, pienso que si los diseñadores no 
aprendemos a discutir con fuerza, valory atrevimIento, éste 
se volverá un ofiCIO miserable de paga pesos. Me gustaría 
que aprendIéramos a dIscutir el ofiCIO para que cada uno 
regresara a su lugar de trabajo ennquecldo ... " 63 

" .. El diseño parte del principIO de optimizar y de lo
grar que las cosas se hagan de la mejor manera, en el me
nor tiempo pOSIble, de contribuir para que con el menor es
fuerzo se logren los objetivos. Es decir, se trata de hacer 
fácil la vida ... " 64 

Con tal extracto polIfónico de expresiones provenIen
tes tanto de agrupaciones profesionales, investigadores, 
críticos y ejecutantes, la definIción del experto en la disciplI
na que procede -bajo una ópttca pedagógica-, como apre
tada y perfectible suma conceptual, sería la sigUIente' 

E[ diseñador grafico es un profesional ejecutante de 
una dIsciplina productora de objetos comunicatIVOs, en [a 
que convergen e interactúan distIntas CIencias aplIcadas 
mediante tecnologías tradiCIonales y modernas, a fin de 
obtener composIciones materiales regIdas por sus oblIga
das cualidades artísticas. 

En esenCia, su trabajO consiste en ofrecer solucio~ 
nes morfa-funcionales y significativas a problemas de natu
raleza comunicatIva, por lo que es conSIderado un especia
¡¡sta en el tratamiento de la informaCión Visual 

Incorporada Int\mamente a su natural Inclinación por 
satIsfacer problemas de tndole expreslvo~artística, su for~ 
maclon academlca -basada en la teoría y el análiSIS, la COnl
poslelon funCional. las técnIcas practicas y la gestIón del 
diseÍlo- lo faculta para llevar a cabo Ideas y prodUCCIones 
de caracter formal supenor y con mayoles alcances mfor-

El trabaja de los mexicanos 
Rafael Lopez Castro, 
Vicente RoJO, 
German Monti3lvo 
y LUIS Almelda ha ganado 
valiOSO prestigio mternaclonal 

mativos, didácticos y persuasivos. 
Al ser constrUIdo de modo sistemático su equipaje 

de conOCimientos teóricos sobre el diseño y recibir Instruc
ción cualitativa sobre la filosofía, la historia del diseño y sus 
condicionantes sociales, económIcas y políticas, es capaz 
de formular innovaciones conscientes a la cultura de su tiem
po y de su espacio. 

Asimismo, al llegar a conocer los pormenores del 
lenguaje visual y gracias a la experiencia escolar haber ex
plorado analítica y sintetizada mente diferentes posibilida
des funcionales de composición formal, es apto para dar 
respuesta satisfactoria a la demanda de soluciones en su 
área 

Como durante sus estudios ha recibido capacitación 
de avanzada en e[ uso multlmodal de la tecnología moder
na y ha valorado la vigenCia cultural y productiva de las téc
nicas tradicionales, está habilitado para condUCir su labor 
baJO el sIgno consciente de la especialidad en los materia
les físicos con que trabaja y para tncrementar la calidad 
esperada en el transcurso de cada proceso que correspon
da 

RealIza su trabajO de manera métodológlca e Inte
gral, por lo que tiende a optimizar los recursos con que cuen
ta, minimizando errores y aumentando las pOSIbIlidades de 
éXIto de [os proyectos que le son solicitados o que, en su 
calidad de autogestor, suele proponer de manera adminiS
trada. 

1.1.7 Taxonomías Discíplinares del Diseño Gráfico 

A fa largo de su histona como disciplina espeCIaliza
da en el estudIO, desarrollo y aplicación de los fenómenos 
endógenos y exógenos propios de la comunIcación visual, 
el diseño gráfico ha expenmentado diversos rntentos clasi
ficatorios que parten de los propósitos, procesos, funCIones 
y van antes formales, materiales, tecnológicas y económI
cas de los servlCJOS y productos en que se representa. 

El surgimiento de nuevos enfoques filosóficos, teo~ 
rías y metodologías en las artes y cienCIas de [as que abre
va, el desarrollo tecnológico de dlstlntos matenales fislcos 
que le sirven como soporte: la reVIsión de [as funCIones psi
cologlcas y comunicatIvas contenidas en la compOSICIón de 
sus conceptos y la adaptaclon de sistemas reproductiVOS 



de los formatos que dan sustento a los mensajes que con
tienen sus productos, entre otros factores de Importancia 
clasificatoria, han hecho que tales determinaciones man
tengan su ancestral esquivez, por lo que a la fecha sigue 
resultando complejo establecer parámetros universales de 
organización taxonómica de tales productos y servicios pri
vativos de la comunicación gráfica. 

La sociedad del conocimiento en la que actualmen
te vivimos ha sido de continuo alimentada por la revolución 
informativa que le dio sello y destino histÓriCO propio a una 
época determinada por el incesante cúmulo de experien
cias registradas en medios tan disímiles como los tradicio
nalmente impresos o los actuales digitales. 

En ese sentido, los intentos por establecer 
Jerárquicamente el sitio de cada uno los productos resultan
tes de la actividad proyectual en terrenos de lo eminente
mente comunicativo y visual no han cesado desde que al
gún ignoto antropólogo-comunicador se arriesgó a estable
cer la primera claSificaCión de las funciones y los soportes, 
contenedores, mediOS e Instrumentos de trabajo de los ob
jetos comunicativos. 

Múltiples las significaCiones como variopintas las cul
turas que los producen, en nuestros días persisten severos 
debates y enfebrecidas reflexiones acerca de los alcances 
productivos de la comunicación gráfica, a grado tal que han 
llegado a determinar los niveles de especialización acadé
mica, administrativa, reproductiva o ejecutiva que las insti
tuciones públicas y privadas ofrecen a quien se anime a 
sufragar los gastos y a canalizar las energías respectivas 
en pro de una previSible -cuanto inalcanzable- actualiza
ción perpetua. 

En éste apartado se reVisarán las propuestas emiti
das por cuatro eminentes estudios del tema. tres de origen 
europeo -catalán para ser preclsos-: el teórico e histOriador 
del arte y el diseño Enrlc Satué, el comunicólogo Román 
Guben y el analista y diseñador corporativo Joan Costa y 
un destacado productor y pedagogo londinense: Bert 
Braham. Un cnteno de calidad SignifiCO ésta selección 
cuatnvalente: son documentos local!zables desde hace tiem
po en nuestro Idioma 

Para Satué, el cómo se transmite una información
técnica y estétlcamente- "ha resultado siempre un elemen
to significativo trascendental para lograr su proposito de per
suadir a una parte de la SOCiedad. aunque lo dicho supon
ga en tel minos pUl amente formalistas la aceptación de la 

El vlslonano comunlcologo 
canadiense Herbert M8rsh811 Mc Luh8{1 
fue el primero en utlflZ8r el térmmo 
«8ldea global» para descnblr 
el ambiente mundial generado 
por el 8vance tecnológiCO 
en las comumcaclones 

tesis del ambiguo y bnllante Mc Luhan según la cual <<las 
sociedades han Sido moldeadas en mayor medida por la 
índole de los medios con que se comunican los hombres 
que por el contenido mismo de la comunicación»" 65 

Para el mismo autor, en la introducción a su magna 
obra "cualquier pretensión historiográfica sobre el diseño 
gráfico debería partir, ante todo, de una detallada relación 
de los medios utilizados en su desarrollo y del consiguiente 
análisis de sus efectos ... antes de la apanción de los proce
dimientos de impresión seriada más rudimentarios cada eta
pa histórico-cultural logró articular su propia sistemática para 
informar, persuadir o convencer adecuadamente a sus pro
pósitos, sirviéndose para ello de distintos medios, de acuerdo 
al dominio tecnológico correspondiente y a las dimensio
nes y complejidades de sus respectivas masas receptoras .. 
la complejidad del tema parece sugerir, desde su más inti
mo desconcierto, una doble metodología. Por una parte, si 
dividimos el diseño en las mayores agrupaciones tipológicas 
posibles, se reduce el campo de análisis a tres factores pnn
cipales' la edición (con el diseño de tipOS en primer términO, 
el de libros, revistas, catálogos y periódicos); la publicidad 
(el diseño comerCial propiamente dicho, constituido por el 
cartel, el anuncio y el folleto) y la identidad (con el diseño de 
imagen corporativa, de un lado y el de señalización e infor
mación por mediOS eminentemente Visuales, de otro). Por 
otra parte, si alternamos libremente el documento riguroso 
con la crónica pintoresca (ambas son fuentes histÓricas tra
diCionales), se plantea a pOSibilidad legitima de abordar el 
diseño, cuantas veces sea preciso, por su flanco anecdóti
co y testimonial, eVitando asi enfoques exclusiva yexcesl
vamente epistemológiCOS" 66 

Por su parte, el también catalán Román Gubern re
fleXiona sobre la convenienCia de preguntarse "si ell11gente 
caudal de estimulas que el sentido de la vista procesa son 
agrupables y clasiflcables en alguna tipología sencilla, Inte
ligible y operativa .. en primer lugar tenernos los estímulos 
procedentes del mundo natural Visible, es deCir, de los se
res, productos y fenó,enos de la naturaleza. En segundo 
lugar, aparecen los productos culturales viSibles, entes arti
fiCiales fabricados por el ser humano .. (donde) debemos 
dístmguir dos subcategorias La pnmera contIene aquellos 
productos culturales no destinados exclUSIvamente a la co
rnUlllcaClon Visual y la segunda comprende a aquellos 
productos culturales cleados especiflcamente para la co
rnUlllcaCion Visual En esta subcategoría resulta facll dlstln-



gUlr, a su vez, tres grandes familias de productos culturales, 
a) las escrituras, tanto pictográficas como ideográficas, fo
néticas, matemáticas, algebraicas o notaciones musicales; 
b) las Imágenes Icónicas fijas o móviles, bidimensionales o 
tridimensionales (dibujo, pintura, escultura, maquetas, de
corados, fotografia, cine televisión video, etc), ... y e) las 
señalizaciones que no son propiamente escríturales ni 
icónicas (informativas y decorativas) "y por fin, la tercera 
categoría de estimulas visuales se situaría entre lo natural 
y lo cultural, por proceder de la expresividad gestual, que 
utliza como Instrumento o soporte el cuerpo, pero cuyo re
pertorio de señales procede en gran parte de una codifiación 
social.. " 67 

Una apretada síntesis de tal concepción se observa 
en la tabla 4. 

Propuesta taxonómica de Román Gubern 

Información visual 
Mundo natural 
Mundo cultural vIsible 

SISlemo gestuat 

productos no destmados 
exclUSivamente a la comunlcaclon visual 
productos especfficos para la comunlcaclon visual 

escrrturas 
lfwágenes lcómcas 

autogeneradas 
qUlrográflcas 

bidimenSionales (I,s. m) 
tridimensionales (I,s. m) 

tecnograflcas 
bidimensionales (Cs, m) 
tridimensionales (I,s. m) 

exógonas 
prrvadas 

qUlrográflC8s 
bidimenSionales (f,s, m) 
tridimenSionales f,s. m) 

tecnogralrcas 
bidimensionales (f,s, m) 
tndlmenslonales(f.s. m) 

públicas 
qUlrográflcas 

bidimensionales (f,s, m) 
tn<l\mens\ona\es los, m) 

tacnograflcas 
bldllllcnslonales (f,s, m) 
trrdlmenslOnales(f.s. m) 

SOrlJIrZ-aclonos 
no oscrrtur;:¡les ni Icon,C;]s 

Cartel 
de Rafael López Castro 

Para el analista y exitoso diseñador corporativo ca
talán Joan Costa el diseño gráfico "constituye el universo 
de \a creación y de la difusión de mensajes visuales, de la 
telecomunicación por imágenes, de la difusión -donde no 
se incluyen las demás formas de diseño: ambiental, indus
trial, etc.~69 

Además, establece que cualqUier intento clasificato
rio debería provenir de una visualización general del con
cepto de diseño, entendido como los espacIos y tiempos de 
aplicaCión de la actividad proyectua!. Para ello ha propues
to una primera delimitación de los ámbitos de competencia 
de cada una de las variables disciplinares del diseño, cuya 
vastedad obliga a Intentar una inicial clasificación de los 
ámbitos de dominio de cada vanable en el diseño Tabla 5 

Ámbitos de dominio del diserío según Joan Costa 

De! medio 
ambiente 

Comprende 
el urbanismo, 
la arquitectura 
y el InlenOflsmo 
(envlronmenl deslgn) 

El producto Irnal 
siempre es 
lrrdlmenslonal 
y ello comporta 
actos energéi,ICOs 
El destlnatano 
es su usuariO 

Constllllye el milrco 
que SOportil los objetos 
dol diseno IndustrlJI 
y los mensajes 
del diseño graflco 

Industrial 
(objetual) 

Abarca la planlflcaclon 
de la prodUCCión 
de objetos tecnlcos 
de uso y productos 
de consumo. obtenidos 
por un proceso 
manufacturado 
ollldll\ll1(¡/ 

El producto final 
generalmente 
es tndlmenslonal 
El destinatario es 
su USU8no 
y consumidor 
y ello comporta actos 
energetlcos 

C'CrtoS productos 
pueden ser al mismo 
tiempo productos 
y mediO amblCrlte 
los objetos se ublcnn 
011 el medio nmblente 
y ~on promoClonodo~ 
.1 :',1""<; de rncnsDJ"" 
aue :,O'l el ((· ... .,II:lC0 
(;(1 d'~t.I"J (·r..Jfl<'u 

Gráfico 

Comprende 
prinCipalmente 
la callgralia. 
la trpografia 
(comunlcaClon 
lrngulstlca), 
la Ilustraclon 
y la fotografla 
(comUI1ICaCIOn 
lcónlca) 
por medio, 
sobre todo. 
de la Imprenta 

El producto final 
es, en su gran 
mayofla, 
bidimensional 
El destmatano 
es receptor 
ello Illlpllca 
el registro 
perceptivo 
y la conducta 
reactiva 

Se aplico espeCial 
monte D la InformaCión 
a la Il1formaClon diseño 
de libros, publiCidad 
embalajes soñolecllca, 
E~ un vehlculo 
fundamonwl 
d,; In c0n1untc:lc,6r 
"eNC:l d,' 18 Idcn!ld.l(" 

I.J~ ,,,k..l" IO~ prodl1Gtü~ 

\ ,1 ·",·:,J.C' .m\l'Il'n:( 



"El diseño gráfico se onenta en dos grandes direc
ciones: el área diversificada del diseño de Informaciones 
(conformada por el grafismo funcional, el graflsmo didácti
co, el grafismo de persuasión) y la vertiente precisa del di
seño de identidad (marcas, Identidad corporativa, el deslgn 
interdisciplinar, la Imagen global). Tabla 6 

Clasificación general del diseño gráfico según 
Joan Costa 
.............................. , ................................................................................. . 
diseño de 
Informaciones: graflsmo funclOnal graffitl, cartografía 

sefialéctlca 

grafismo didáctico libro y vanantes 
ilustración científica 
y técruca 
esquemas y diagramas 

graflsmo persuasIvo propaganda 
publicidad 

diseño 
de identidad: marca firma, sello 

Identidad corporativa empresanal 
Imagen global transcultural 

Antes de proceder a !a revisión específica de !a idea 
de Costa, conviene acotar la propuesta que hace el maeS
tro anglosajón Bert Braham,70 para qUien el diseño gráfiCO 
se divide Jerárquicamente según se muestra en la Tabla 7. 

Clasificación de Bert Braham 

Diseño para la PubliCidad 

Oiscl'io para Emprc$ils 

Diseño edltorlJI 

Dlsílíio Audiovlsu.::tl 

Marketmg directo 
PubliCidad para extenores 
Folletos 
Envases 
Puntos de venlo 
EXpOSICiones 

Logotipos e Imogen Corporallve 
Remanden:) 

PcrlódlCO:; bolclinl:~, y rcvl~la~ 
ltbrús ,Iustr(ldo~. 
Tr;)dlclonJlc~, 

Anlmade> ... (dt[llt;lImr'nl( , 

An\'''~.('", rar1 1 V 

Para especificar más los ámbitos de dominio disci
plinar, el mismo Joan Costa establece el orden que se mues
tra en la tabla 8 

Disciplinas del diseño gráfico 

Producciones 

Editoria! 

Publicaciones 
penodlC3s 
y regulares 

Códigos Estrategias 

Manejo flsico, naturaleza objefual 

Texto 
IlustraCión 
color 
página 

Suceslon 
de páginas 
Comunicación 
bl-medla 

Efectos soclales 
Funciones 

Informativa 
sobre datos 
y acontecimientos. 
Opinión 

2 Publicitario PolaflzaClón de actos deaslonales de compra, 
novedad, cambIO 

Prospecto 
Catálogo 
AnuncIo 
Cartel 

3 Embalajes 

Estuches 
Cajas 
Etiquetas 
Envoltonos 

4 Identldad 

Marcas 
LogotipoS 
Planes 
de Identlflcaolon 

5. Sel)a)cctica 
Paneles 
y CirCUitos 
espeCiales 
de 
mlormaaón 

6. Tecnlco 
Esquemn5 
ProycclO5 
Plilr.o', 
M8pJ~' 

Or0;¡'1'\1r;Jrn<l~ 

Slogans Motlvaclbn Persuasiva 
Imágenes DifuSión Estlmulaclon 
Textos - Repetición de actos 
Marcas de compra 
Colores y consumo 

.............. ......................... 
MotIVaCión mducente 

Objeto graflco Protección Persuasiva 
Marcas de productos Habitas 
Colores PubliCidad de consumo 
Logotipos )nformaolon InformaCión 
Imagenes persuasiva inductiva 

............................ . ........ " ....... 
IntroducCión memoflzaclón de sIgno distintivO 
personal, diferencIado, constante, ubICuo 

Emblemas 
Tlpografl8 
51mbologla 
Colores 
Sistemas 
de diseño 

Instantaneidad 
perceptiva 
ComUrllcaClon 
visual 
personalizada 

!dentificatoria 
Imagen de marca 
de productos, 
empresas 
e Instltuolones 

Monosemla serviCial, concreslón denotativa 
Pictogramas Instantaneidad Orientativa 
Ideogramas perceptiva en el espacIo 
Formas Señallzaclon para uso 
Colores del espacIo de mdlvlduos 
puros de acción Illnerantes 
Textos y de elementos 
brevas 

Gr;)flCos 
Redes 
('~pCClflC.1~ 

dr C;¡d.l 
d,o.,c'f.'l,n,l 

flslcos 
univocas 
(b8hz:l)e) 

Prescnt:lClon 
dc fcnomeno5, 
pror.cso<; 
Id(':Jf 
rnJ[)nliLldl'~ 

no ',10m,"r( 

l ;'i,~,:~ 

Dldactlca 
TranSmlslon 
de' ronoC, 
mi('nto<; 

" 



'-- ---- ---- ---- ---- ----

A partir de esta clasificación práctica del diseño Ori

ginada en sus aplicaciones características disciplinares, 
Costa permite compararlas, comprender sus aptitudes, pro
piedades y limitaciones de cada una, tanto como su especi
fiCidad de modos de representación y expresión, lo que hace 
eVidente su complementariedad en tanto que disciplinas y 
medios de comunicación Bajo éste esquema, es evidente 
que el autor considera los siguientes parámetros para esta
blecer dicha taxonomía' 

• Los repertorios sígnicos que determinan por sí 
mismos la naturaleza comunicacional y los alcances pro
pios de cada lenguaje gráfico -lo que se puede y no mani
festar o no con cada uno-_ 

• Los códigos propios de cada disciplina 
• Los aspectos técniCOS que determinan lo que se 

puede hacer o no con cada una de las disciplinas. 
• Los aspectos pSicológicos o el funCionamiento 

real de la comunicación en relación con los individuos que 
son destinatarios y usuarios, pues la persona busca y en~ 
cuentra cosas distintas en sus motivaciones, reaccionando 
a ellas de modos diversos según el mensaje que recibe. 

• Las estrategias de comunicación, que trabajan 
para convencer al receptor mediante las imágenes y textos 
incluidos balo mecanismos persuasIvos, informativos o 
dldáctlcos. 

En ese sentido se entIende a persuasión como el 
juego retórico que apela a las sorpresa, al impacto, a [a 
fascinación como sensualldad receptiva, a la sensIbIlidad 
estética, 

La vanable informativa es báSicamente mostratlva 
como testimonio irrebatible de una eXistencia o suceso que 
convence por su táCita presunción de veracidad. 

La vertiente dldactlca, formativa o educativa esta~ 
blece modos participatlvos, refleXIVOS y lógiCOS que presen~ 
tan, demuestran y explican conocimientos, habiltdades y 
actitudes. 12 

Como se observa, cada una de las propuestas aquí 
conSignadas puede servir de basamento conceptual, teóri
co y emplnco para el establecimiento de una estraflflcada 
organización de las vanables disciplinares del d¡sefio gráfi
co cuya mejor apllcaclon academlca llega a definir la oferta 
académica que hoy dia puede observarse en los diferentes 
planteles universitarios 

Una nueva propuesta en este sentIdo -probada. ac
tualIzada y en plena marcha academlca- podra apreciarse 

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

a detalle más adelante, en el apartado 3.6.3.2 de este do
cumento. 

1.2. Afanes Legitimantes de una Profesión 

Cuando en agosto de 1950 el profesor norteamen
cano Robert Gillam Scott señalaba la alquimlca transmuta
ción que la palabra diseño había adquirido en esa época 
para modificar su sIgnificado y pasar de sustantivo a verbo 
para denotar "una actividad que penetra en todas las fases 
de la vida contemporánea" 73 manifestaba conscientemen
te el cambio de formas de pensamIento que esa "modifica
ción en el aspecto gramatical" traía consigo el alejamiento 
superfiCialmente apreciativo de las exclusivas formas ma
teriales del diseño para dirigir el enfoque de su estudio a la 
actividad disciplinar misma 

Quízá el prominente profesor sabia que estaba sen
tando las bases de una Visión que si bien en ése entonces 
reconocía como arbitraria, Intentaba escudriñar las 
interrelacIones entre los conceptos Inherentes al dIseño vi
sual, inaugurando un proceso que aún en nuestros días 
está por ver sus mejores momentos 

Puede considerarse a la mitad del siglo XX como el 
parteaguas histórico que desencadenó, en el vasto campo 
del diseño, la avalancha reflexiva acerca de sus orígenes 
más allá de las artes, visuales o aplicadas, la arquitectura y 
las ingenierías, de sus posibles pnnclpios autónomos, de 
sus relegadas aunque elocuentes normas compositivas -
marcadas, como ya se vio, por la asepsia cultural del 
funclonallsmo-, de los impactos sociales de sus prodUCCIO
nes y del indispensable reconOCImiento SOCial de una diSCI
plina en vías de ser profeSionalizada apoyada por la ges
tión comunicativa de Jos medios masIvos cuya influencia se 
empezaba a notar con mayor insistencia a partir de la puesta 
en marcha del amablemente intervenCionista Plan Marshall. 

Durante ésta década IIltersecular v!erOn la luz públi
ca vanos de los estudios sobre el desarrollo de los medios 
comunkativos que atrajeron la atenclón de los mismos 
diseñadores y educadores qUienes atisbaron en el honzon
te profeSional el Inmenso universo de posibilidades que se 
abria para una disciplina emergente estimulada por los cam
biOS conflguratoflos transcultuflzadores que las nuevas 
geografias polltlcas y la naCIente apertura de mercados 
tralan consigo 



En el campo de la comunicación visual la publica
Ción de La Galaxia Gutenberg macluhlana hizo ver con otros 
ojos la evolución de los recursos tecnológicos empleados 
por la humanidad hasta esas fechas, causando un asom
bro similar al producido en la sociedad norteamericana cuan
do la mezclilla dejó de ser tela de overoles para iniCiar su 
camino como cliché de rebeldía juvenil como uniforme del 
nuevo ritmo que trastocaba los valores sociales establecI
dos: el rack and roll. 

En un escenario de mutaciones culturales tan com
plejo, el hasta entonces semioculto gremio de diseñadores 
se ocupó de encontrar ámbitos de competencia para sí mis
mos, haciendo uso de las plataformas educativas, sociales, 
comerciales y comunicativas que se instalaban en este 
mundo converso. El diseño, como señaló el profesor Scott 
dejó de ser un mudo conjunto de cosas a las que termina
ban de acostumbrarse sus usuarios para convertirse en 
objeto de estudiO de los propios autores, Inaugurándose 
inéditas críticas a los trabajos del diseño y llegar a significar 
toda una gama de pOSibilidades creativas, útiles en lo per
sonal, doméstico, comunitario, institucional y social. 

1.2.1 El Consejo Internacional de Sociedades 
de Diseño industrial (leSID) 

En 1957 un grupo de diseñadores industriales de 
origen norteamericano, britániCO, francés y nórdico se pro
ponen la miSión de hacer avanzar la disciplina del diseño 
Industrial a nivel Internacional, proponiéndose fomentar ,con 
la creación del Consejo Internacional de Sociedades de DI
seño Industrial como organización Sin fines de lucro y no 
gubernamental la defensa, la promoción y la estipulación 
de la base Jurídica para reglamentar mundialmente al dise
ño en su área 

Además de formar grupos internacionales, realiza
rían prácticas en común para efectuar labores pedagógi
cas, desarrollar una terminología común y ayudarían a los 
diseñadores de países subdesarrollados, prodUCirían y ac
tuallzanan informaCión blbltograflca, darian asesoría en se· 
mlnarlOS, organización de congresos y asambleas y partlcl
panan en la creaclon de su propia Imagen institucionalizada 

En aquella epoca uno de sus prinCipales exponen· 
tes el3l'gentlno Tomas Maldonéldo aflrmana que "'el dlser10 
Industrial es ulla actividad creadora cuyo obJe'lvo es deter-

minar las cualidades formales de los objetos que producirá 
la Industria ... no solamente en los aspectos externos, SinO ... 
(en) aquellas relaciones estructurales y funcionales que 
convierten un sistema en una untdad coherente ... desde el 
punto de vista. del fabricante como del usuario". 74 

Por su parte, Edgar Kaufman expresaría que "el di
seño industrial es el arte de utilizar los recursos de la tecno
logía para crear y mejorar productos y sistemas que sirvan 
a los seres humanos. (proyectándolos) a la seguridad, 
economía y eficiencia de su producción, distribución y em
pleo".75 

Asimismo, Yuri Soloviev llegó a manifestar: "el dise
ño industrial es una actiVidad creadora cuyo objeto es dar 
forma a un ambiente artificial armonioso que satisfaga lo 
mas completamente posible las necesidades materiales y 
espirituales del ser humano ... Determinando las cualidades 
formales de los objetos prodUCidos por la industria .. " 76 

En la actualidad el ICSID cuenta con 150 so
ciedades afiliadas en 54 países y su misión, reVisada du
rante el penado 1997-99 consiste en Investigar sobre los 
prinCipios y la evolución del diseño; la profeSión de diseño, 
su estatus social y la protección de derechos de propiedad 
intelectual, la educación en diseño y el desarrollo continuo 
de los diseñadores practicantes: las actiVidades de diseño 
y los productos bien diseñados así como serviCIOS y siste
mas en las regiones del mundo; la mejoría del entendimien
to del diseño para todos los seres humanos. 

1.2.2 El Consejo Internacional de Asociaciones 
de Diseño Gráfico (ICOGRlIDA) 

El Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño 
Gráfico ICOGRADA es el organismo instituido en Londres 
en 1963 para unificar la voz de los profeSionales del diseño 
gráfiCO y la comunicación visual a fin de promover la vital 
Irnportancla de su papel en el desarrollo de la industria, el 
comercio y la SOCiedad. Está constituido por más de 60 aso
Ciaciones representativas, no gubernamentales y apolíticas 
relaCionadas con la admlnlstraclon, la promoción y la edu
cación en diseño graflco en 40 países del orbe En 1999 
cambiO su sede a Bruselas, Bélgica 

Su propOSltO prinCIpal es servir a sus miembros afi
liados que son organIzaciones de dIseño a nIvel profeslo
na!, tecnico, de promoclon o de patroc\!llo y pretende e\evm 



estándares, práctica y ética del diseño gráfico mediante la 
elevación del estatus profeSIonal del diseñador gráfico, la 
ampliación del reconocimiento social por los productos de 
la dIsciplina, la extensión contributiva del dIseño gráfico en 
pro de mejorar el entendimiento entre las personas, la pro
moción cooperativa y el Intercambio informativo de opinio
nes e investigaciones, la colaboración en la teoría y práctica 
educativas en el área y el establecimiento de modelos y pro
cedimientos en el diseño gráfico 

Se guía por valores esenciales que Influyen en la 
conducta colectiva y propone conducirse con ética e integri
dad, mostrar consideración en palabras y actos hacia los 
demás, actuar con el espíritu cooperativo de una comuni
dad global, respetar la diversidad étnica, social, cultural e 
institucional de los seres humanos y respetar el medio am
biente. Con dichos valores se procura una continua mejoría 
al reflejarse, ser demostrados y defendidos públicamente 
en las actividades de un diseñador gráfico. 

ICOGRADA (unge como consultor en el Consejo Eu
ropeo, ante la Organización de las NaCiones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Organrzación 
de las NaCiones unidas para el Desarrollo Industrial UNIDO, 
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO. 
Desde 1965 ha estado comprometido con enlaces relatiVOS 
al diseño de estándares Internacionales con la Cámara In
ternacional de ComercIo ICC y subsecuentemente con la 
Organización de Estándares Internacionales ISO. 

Desde 1999 es miembro fundador de Diseño en el 
Mundo DW, una organización multidisciplinaria no lucrativa 
creada para resolver problemas sociales, humanitariOS y de 
habitat a través del diseño. Las siglas de cada organismo 
corresponden a sus nombres en Inglés. 

Entre sus más valoradas actiVidades se encuentra la 
organlzaclon de congresos, encuentros y conferenCias y la 
celebración de asambleas internacionales de Intercambio 
Informativo. Cada dos años lleva a cabo su Congreso y Asa!!! 
blea Internacional en distintas partes die mundo Cada seis 
celebra un Congreso Mundial de Diseño en coordinación 
con el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño In
dustriallCSID y la FederaCión Internacional de ArqUitectos y 
Diseñadores de Intenores AFI. 

Publica regularmente BoardMessage, un boletin para 
miembros asociados y amigos de ICOGRADA y documentos 
relaCionados con la practica de la disciplina COillO las Con
diCiones Intem<Jc/Onmes oe Contrato y Cornprof7llso para 

Diseñadores Gráficos, Reglas y Líneas Guia para Organi
zar Concursos InternacIOnales de D;seño y Esquemas de 
Premiación y Código Modelo de Conducta Profesional para 
Diseñadores (disponibles sólo en inglés). 

En conjunción con el ICSID y la IFI apoya concursos, 
exposiciones y festivales internacionales como los de Brno 
en la República Checa, Chaumont en FranCia, Essen en 
Alemania, Lahti en Finlandia, Bienal del cartel en MéXICO, 
Toyama en Japón y Varsovia, en Polonia, entre otros. 

Establecida en 1999, la fundación ICOGRADA apoya 
los esfuerzos de jóvenes estudiantes de diseño gráfico en 
sus esfuerzos por dar a conocer sus trabajos a nivel mun
dial. 

Los miembros mexicanos que aparecen en su direc
torio electrónico son el CODIGRAM y Trama Visual A.C 

1.2,3 La Academia de San Carlos de la UNAM 
y la Universidad iberoamericana 

México tiene el honor de haber sido el pnmer país 
de América que contó con Imprenta en algún año anterior a 
1539 "tal vez con impresiones en madera o muy rudimenta
rias". 77 A este hecho de renombre deberá acudir todo histo
riador que intente encontrar los orígenes del diseño edito
rial mexicano como actiVidad proyectual dedicada a la con
formaCión de mensajes visuales destinados al consumo in
formativo, de corte didáctico e inminente tncidencla cultural 
en sectores sociales denomrnados "ilustrados". 

SI bien los orígenes multidisciplinanos propios de la 
materia en nuestro país siguen siendo objeto de polémica 
por no haberse consensado todavía un punto cronológico 
de partida y preferrr en todo caso aSignar el desarrollo de la 
disciplina al estableCimiento de la estructura académica que 
sustenta el avance educativo de la profesión, conviene re
cordar que éste es uno de los temas que aún esperan la 
Intervención de los investigadores del área 

Aunque el diseño gráfico como mediO interpretativo 
y difusor de necesidades de comunicación colectiva existe 
en nuestro territOriO desde tiempos inmemoriales y las ma~ 
nifestaclones en este sentido se aSignan al ámbito de la 
historia del arte y la estética prehlspámcos, el enorme lega
do cultural que sobre percepclon y lenguajes artístrcos, pro
Ced!r11lentos de srgnlflcaclon socral y medros de produccion 
y reproducclon material, formal y clornallca -entre otros te-
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mas Intocados y especialmente atractivos- dejaron los pue
blos que habitaron sitios arqueológicos nucleares y aún 
aquellos que trascendieron las fronteras mesoamericanas, 
no han recibido mayor atención de parte de los diseñadores 
gráficos, salvo para teñlf de supuesta originalidad, ingenuo 
patrioterismo o declarada exoticidad sus propios trabajos. 

Análisis de evoluciones mOITológicas y semióticas 
de las representaciones míticas como el contenido en el 
maravilloso trabajo de Miguel Covarrubias 78 siguen hacien
do falta en un contexto aCidulado por el constante bombar
deo de imágenes foráneas, intervencionistas bajo el disfraz 
de lo inocua e insulso, no sólo para halagar identidades 
gubernamentales perecederas SinO para obligar al estudio 
sistemático, organizado y duradero de los rasgos 
inmemoriales de una de nuestras principales raíces cultu
rales. 

Salvo honrosísimas excepciones, siguen "sin mere
cer ya no digamos un estudio profundo, sino tan sólo una 
clasificación que nos mostrara la diversidad de soluciones 
-a veces tan singularmente creativas- que engendraron 
nuestros antepasados .. (en quienes) la tecnología y el di
seño ... fueron parte esencial de un desarrollo pleno de ima
ginación e Inventiva, que al engendrar admirables civiliza
ciones -sepultadas paradójicamente por la barbarie huma
na- hoy pueden ser un ejemplo a seguir". 79 

Por otra parte si se acepta que el diseño toma certi
ficado originado en la denominación de Dwiggins y su ejem
plar campo de acción se perfila a nivel internacional entre la 
segunda y cuarta décadas de este siglo merced al imperio
so despegue de los medios de comunicación impresa, de la 
conquista subversiva de la calle por parte de los artistas 
vanguardistas de la época, de la revoluCión Científica que 
impactó sobremanera en el desarrollo de los tecnologías 
informativas al serviCIO de los poderes políticos yeconóml
cos de la entreguerra, de la coliSión filosófica que estimuló 
la asunción de nuevas formas de pensamiento en todos los 
órdenes de la cultura mundial y de la apertura de mercados 
que las nuevas rutas mecanizadas del comercio hiCieron 
posible, se aclarara el escenario donde hiZO su apandón el 
diseño como actiVidad colegiada 

En ese marco y con el propósito de refrescar (e 
Ideologlzar) los conceptos a difundir, actualizar las herra
mientas y adecuar lOS procesos de producclon e ¡nsplrado 
en los postulados de la revoluClon bolchevloue, en 1929 
Diego Rlvc¡ a pone en marcha el1 la antigua Academia de 

San Carlos los primeros talleres nocturnos de "Letras y 
Carteles", dedicados a los obreros de las artes gráficas bajo 
el amparo institucional de la Universidad Nacional donde 
en 1939, en pleno periodo de reconstrucción nacional y con 
la certera e insplfada infiuencia del Taller de Gráfica Popu
lar, dignos herederos de la tradición cartelística, de un añe
jo linaje gráfico elevado al rango de arte popular por Pincheta 
o José Guadalupe Posada, se establecen los cursos de Di
bUJO Publicitario. 

Aunque ya en 1949 el artista de origen alemán 
Mathias Goentz estableciera en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Guadalajara el "Curso básico de edu
cación visual" inspirado en el curso Introductorio de Lászlo 
Moholy-Nagy en la Bauhaus de Weimar y en 1952 la 
diseñadora de origen cubano Clara Porsett organizara en 
el Palacio de Bellas Artes la exhibición "El arte en la vida 
diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en 
México" no fue sino hasta 1959 cuando se creó, oficialmen
te la pnmera carrera intrinsecamente relacionada con el di
seño gráfico en nuestro país La licenciatura en Dibujo Pu
blicitariO en la Escuela Nacional de Artes Plásticas cuya 
rápida evolución y reconocimiento social conoció uno de 
sus momentos cumbre con la generación de productos 
comunicativos que apoyaron la centralista difusión del Mo
Vimiento Estudiantil de 1968 y devino posteriormente en la 
creación de las licenCiaturas en Comunicación Gráfica y 
Diseño gráfico en 1970 

Dos años antes, en 1968 se había creado en la Uni
verSidad Iberoamericana la licenciatura en Diseño Gráfico 
de significativa intensificacíón en la década de los años 70 
y franca difusión en los años 80 

1.2.4 El Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos 
de México (CODIGRAM) 

La vasta amplitud de pOSibilidades expreSivas, que 
en todos los órdenes de la cultura emergieron en los años 
60 para otorgar características prop·las al diseño, se nutrió 
de las expectativas de cambiO que la modificaCión de la 
geografla politica basada en la recimentaclón polarizada de 
nuevas formas de gobierno, el acelerado desarrollo Científi
co y su inmediata aplicaCión en tecnologias de exportaclon 
y la ¡nas que nunca actitud tl·ansgresora de las artes produ
jeron en la renovada faz mundial aue de nueva cuenta se 



El mOVimiento hlpple, de liberación femenma 
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del auge que el diseño graneo 
registró en esos días 

vió a si misma capaz de liberarse de viejos lastres 
paradigmáticos, forzados a sucumbir ante el ímpetu revolu
cionario de las nuevas generaciones. 

En esa época convusionada por la continua expan
sión de mercados y la embrionaria conciencia de participa
ción en la aldea global, donde en lo informativo las tecnolo
gías reducían distancias físicas, en lo doméstico se hacían 
fehz cargo de trabajos mecánicos sustractores de energía 
humana y en 10 educativo contribuían al avizoramiento de 
una confraternidad mundial que nunca llegaría, el diseño 
gráfico encontró un territOriO suficientemente abonado para 
desarrollar sus actividades disciplinanas. 

Las grandes corporaciones fabriles se vieron en la 
necesidad de seguir el ejemplo dado desde 1908 por la AEG 
y de su "asesor artístico" Peter Behrens al introdUCir actua
lizaciones conceptuales y formales en sus identidades vi
suales para vender mejor sus productos, posicionarlos en 
todos los hogares, ofiCinas, talleres y dependencias públl w 

cas y privadas. En palabras de Joan Costa" ... En la década 
de los 60, y con la intervención de los diseñadores de 
Chicago, sobre todo, la disciplina de la identidad corporati
va conoce su esplendor en los Estados Unidos, Lo que en 
la Alemania de la pre-guerra fue el nacimiento de un con
cepto fuerte, una doctnna y un método desarrollado, el 
pragmatismo (norte)americano lo convirtiÓ en un <produc
to> y le dio un nombre, corporate identity" so 

Si bien continuaba en la época la dispandad de dis
cernimientos acerca de los propósitos Integrales que per
seguía como objeto de reconocimiento compleJO, no menos 
cierto es que a mediados y finales de esta década el diseño 
en general y el gráfico en particular empezaron a ganar el 
visto bueno de la sociedad en que impactaban sus produc
tos, apoyados por la difusión de las dlcotomlcas teorias de 
la Información encabezadas por el lado ahistórico y 
agenétlco por D. Berlo, M de Fleur, W Schramm y M 
MacLuhan y por la parte crítica y contextualizadora por U. 
Eco, T Adorno, H. Marcuse y la revisión de criterios sobre el 
estudiOS de la comunicación visual que vieron en los traba
jos de personalidades como el propio J. Costa, G. Dortles, 
A Moles, J. Bertin, J. L. Aranguren, R Gubern y J. Cazen~ 
uve, entre otros, la pOSibilidad de ser estudiados y recono
Cidos en Latinoamérica 

Eventos de conmoción mundial como la desafiante 
emergencia de la Revoluclon Cubana, el lanzamiento del 
SptwlIk sovlel1co como detonador de la carrera espaCial que 

finalizaría en el planta miento sobre la superficie lunar del 
ícono norteamericano por excelenCia, el cambio de propó
sito en las manifestaciones multitudinarias convocadas por 
los mass media en espacios cerrados o al aire libre, la bulli
ciosa erección de los arquetipos de rebeldía transgenerª 
cional, el omnipresente y nunca más ignoradas repercusio
nes del Black Power, el arraigo de ideas sobre las liberaCIO
nes femenina, sexual y raCial, las neolnvasiones inglesas 
en terrenos mUSicales, correspondientemente contrapun 
teada por las ondas hippies, los diversos movimientos de 
protesta materializados en la radicalización guerrillera y las 
dinámicas contravenciones del acfion painfing, el pop y el 
op art, además del rompimiento de fronteras que significó 
la fascinante aceptación de los contenidosde prensa, radia
les, fílmicos y teleVISIVos, entre muchos factores de variopinto 
fundamento Ideológico-cultural conVIrtieron al mundo en el 
escenario vital que la SOCiedad de consumo requería para 
generar a su vez nuevas formas de expresión oral, gestual 
y gráfica. 

Elevado a nivel de profesión e Instituida académica
mente a nivel mundial en la década anterior, el diseño grá
fico tuvo en los años sesenta el caldo de cultivo ideal para 
prosperar como disciplina y trascender los fragmentados 
oficios de dibUJante, cartelista, tipógrafo, Ilustrador, formador 
editonal, productor de vestuario o decorador de interiores 
La Singular Importancia de las neonatas capacidades del 
diseñador gráfiCO como constructor de sistemas de comu
nicaCión Visual puede situarse en los sorprendentes resul
tados conseguidos en cuatro eventos de resonancia mun
dial las Olimpíadas de Tokio en 1964 y México en 1968 y 
los Campeonatos Mundiales de Futbol de 1966 en Inglate
rra y 1970 en México 

Los procesos creativos y los productos materiales 
del diseño gráfiCO, como expresiones vivas del acontecer 
comUnicativo destinado a colectiVidades en crecimiento no 
pueden ser analizados fuera de la estructura económica y 
pOlítica en que se generan pues "la cultura de masas -los 
medíos de comunicaclón- no puede definirse ahlstóricª 
mente, Los modos de producir esa cultura y sus contenidos 
están ligados íntimamente a los cambiOS y adecuaCiones 
que se operan en la estructura económica del polo imperia
lista y de su proyecto expanslonista En un universo, donde 
no se sabe qUien es qUien, qUien fabnca la serie de televl
slon y qUien el cohete, es dlftcil seguir definiendo \8. IIldus
tria cult:..Jral como mdustna ligera" ,0,1 



gflj 
............. ~ 

De igual manera, el estudio de los procesos de dise
ño gráfIco el1los paises en vías de desarrollo como el nues
tro deberá enfrentar la problemática de la dependencia eco
nómica, politica y cultural que refleja la actividad 
comunicativa de esos países. 

En ese contexto, luego del resonado éxito internacio
nal que significó para nuestro país la puesta en marcha del 
Sistema de Transporte Colectivo en la capital del país, la 
celebración de los juegos olímpicos de 1968 y la copa del 
mundo de 1970, donde se puso de manifiesto la urgente 
necesidad de integrar el trabajo de los diseñadores de sis
temas gráficos de Información y Orientación, de objetos in
dustriales y de espacIos arquitectónicos en proyectos co
munes, el gobierno federal creó en 1971, como parte del 
Instituto Mexicano de ComercIo Exterior (IMCE), el Centro 
de Diseño con el propÓSitO de elevar la calidad formal y 
estructural de los productos mexicanos susceptibles de ex
portación. En su fundación el Centro contó con los departa
mentos de diseño gráfico, ferias y exposiciones y promo
ción del diseño que sirvieron para impulsar las manifesta
ciones diSCiplinares en el área gráfica, del vestido, de even
tos y exhibiciones y en el de las artesanías hechas en Méxi
co a través de las relaciones comerciales con otros países 

Luego de varios intentos fallidos por organizar y repre
sentar colegiadamente a las primeras generaciones de 
egresados de las escuelas de diseño gráfico e industrial, a 
16 años del estableCimiento de la primera licenciatura en 
dibujo publicitario en la UNAM y 7 de la puesta en marcha de 
la diseño gráfico en la UIA, se funda en 1975 el Colegio de 
Diseñadores Industnales y Gráficos de MéXICO, AC., cuyos 
12 Consejos Directivos a la fecha -mayoritariamente del 
área industnal- no han cejado en la tarea de vincular a los 
profesionales de ambas áreas entre sí, con sus mediOS de 
trabajo y a nivel internacional 

Algunos de los logros mas significativos del quehacer 
del CODIGRAM, en palabras de sus tercer presidente Osear 
Salinas, tienen que ver con la organizaCión de Interdeslgn 
78 celebrado en MéXICO para elaborar un proyecto aplica
ble en naciones en vias de desarrollo; la partiCIpaCión en el 
XI Congreso en México dellCSID, la creación en 1980 de la 
Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial (ALADI) y 
el incremento de relaCiones con ICOGRADA; la creación en 
1981 de los pnmeros posgrados en DIsel10 Industnal y la 
reallzaclon del 6° y (¡Itlmo Concurso de Diseño de Produc
tos Baslcos, el sorteamiento de la CriSIS economlca de 1982 
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y aún la participaCión en el 11 Encuentro Latinoamencano de 
la ALADI; durante toda la década el mantenimiento de la 
presencia constante de los diseñadores ante el Instituto 
Mexicano del Envase y Embalaje (IMEE), el Instituto Mexi
cano de ASistencia a la Industria (AMAI), los Laboratorios 
Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), el Fondo de Fo
mento y garantía para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), el Centro Nacional para la ProductiVidad 
(CENAPRO); la realización en 1983 del Primer Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Diseño Industrial (ENEDI), en 
19841a asistencia en el 111 Encuentro Latinoamencano de la 
ALADI. 

A partir de 1986 el CODIGRAM incrementa su vincula
ción con las Instituciones de educación superior donde se 
imparten las licenciaturas en diseño a través de eventos y 
seminariOS, generándose las primeras publicaciones "rela
tiVOS a los aranceles profeSIonales, las formas de trabajO 
del diseñador y los cálculos financieros para el cobro de los 
proyectos". 8l En este mismo año fueron aprobados los nue
vos estatutos del CODIGRAM preparados por la comisión 
revisora respectiva. En 1990 el Colegio organiza el Primer 
Congreso Nacional de Diseño Industrial y Gráfico en con
junción con la ExpoDiseño/México 90 como foro y escapa
rate del trabajo profeSional de sus agremiados e inicia ges
tiones para fundar un Centro MeXicano de Diseño, nom
brándose los primeros peritos diseñadores por especlalt
dad. 

En la actualidad el CODIGRAM es dirigido por el XII 
Consejo Directivo que encabeza el maestro LUIS Almeida. 

En su sitio web se lee: "En el ColegIO de Diseñadores 
Industriales y GráfiCOS de México estamos emprendiendo 
una serie de actividades que permitan fortalecerlo y proyec
tar nuestras profeSIones entre la sociedad mexicana, para 
crear una CULTURA DEL DISEÑO, (dichas accIones se diri
gen haCia) 
1. Atención al colegiado: actualización de base de da

tos y directonos,regularización constante ante la SEP, 
actualizacion académica' cursos y seminanos y pro
moción directa y enlace con empresas 

2. Promoción y difusión: Creación de la RED DE DI
SEÑO en Internet, establecimiento del premio 
Codigram, convenios de colaboraCIón con organis
mos públiCOS, acercamiento con empresas privadas 
partlcipaclon en exposIciones para mformaclon y pro
mOClon, publlcaclon de boletines en papel y electro-



nicos (Internet), intercambio con organizaciones na
cionales e internacionales. 

3. Consolidación interna: Campaña de capacitación 
de agremiados, revisión de estatutos y reglamentos 
y captación de recursos. 
En el apartado de estatutos se observa: "Esta ver

Sión, concebida como guía para los profesionales y el gre
mIo de Diseño Industrial y Gráfico, viene a reemplazar los 
estatutos promulgados hace más de diez años. En su re
dacción se tomaron en cuenta las inquietudes planteadas 
por miembros del CODIGRAM. El propÓSito de la revIsión 
fué, ante todo establecer una definición contemporánea y 
rectora del diseño industrial y gráfico, la que permitírá el 
desarrollo, la promOCión y la superación de [as relaciones 
gremiales 

ASlm'lsmo se plantea que el Colegio tendrá como ob-
Jeto 
a Vigilar que el ejercicio de las profesiones de diseño 

Industrial y gráfico, se realicen dentro del más alto 
plano legal y moral. 

b. Promover la expedición de leyes, reglamentos y re
formas a los mismos, relativos al ejercicio profesIo
nal. 

c Auxiliar a la Administración Pública con capacidad 
de promover lo conducente a la moralización de la 
misma. 

d Proponer los Aranceles Profesionales. 
e. Servir como arbitro en los conflictos entre profesio

nales o entre estos y sus clientes, cuando dichas 
partes acuerden someterse a dicho arbitraje. 
Fomentar la cultura, la investIgación y la docencia; 
el mayor conocimiento del diseño industrial y gráfi
co, el constante mejoramIento de los profesionales 
de estas materias y el aprovechamiento de todos los 
conOCimientos científiCOS para elevar a la comuni
dad y a las personas que en ella viven: y desarrollar 
relaciones con asociaciones y colegiOS Similares del 
país o extranjeros. 

g. Colaborar en la forma más amplia posible con el Po
der PúbliCO como consultor y para la prestación del 
ServicIo Social. 

h Representar a sus miembros ante la Dirección Ge
neral de ProfeSiones 
Denunciar ante la Secretaria de Educaclon Pública 
o a las autOridades correspondientes, las vlolaclo-

CODIGRAM 

nes a la Ley Reglamentaria del Artículo 50 Constitu
CIonal, relativo al ejercicio de las profesiones 
Colaborar en la elaboración de los planes de estudio 
profesional. 

k. Asistir por medio de representantes, a congresos, 
eventos y demás reuniones relatiVOS al ejercicio pro
fesional. 
Velar porque sean diseñadores industriales o gráfi
cos con titulo legalmente expedido y debidamente 
registrado, los que desempeñen los puestos públi
cos que requieran de los conocimientos propiOS de 
las profesiones 

m. Gestionar el registro de [os títulos de sus miembros 
n Difundir las profesiones de DISEÑO INDUSTRIAL Y 

DISEÑO GRAFICO, su proyección, necesidad y utili
dad, entre los industriales y sus agrupaciones, na~ 
clonales o extranjeros y entre todo tipO de personas 
y asociaCiones o empresas 

o Fomentar listas de peritos diseñadores para los ser
vicios y dictámenes oficiales 

p. Realizar todas las actividades o gestiones, que di
recta o indirectamente coadyuven, complementen o 
contribuyan a la consecución de este objeto y reali
zar toda clase de contratos que se deriven de la rea
lizaCión o tengan relaCión con él y para adqUirir toda 
clase de bienes muebles e Inmuebles necesarios 
para la realizaCión de los fines de esta aSOCiaCión." 

"' 
1.2.5 La Asociación Nacional de Escuelas de Diseño 

Gráfico (ENCUlIDru:) 

A nueve años de haberse constituido la aSOCiaCión 
de Escuelas de Diseño Industrial (ANIEDI), "en 1988 se ce
lebra un evento en la UniverSidad Iberoamericana, donde 
se discuten temas relacionados con la problematlca de la 
enseñanza A partIr de esto se advierte la necesidad de 
hablar y discutir, gestando se la Idea de una asociación que 
Sirviera para Intercambiar informaCión, conOCimientos y ex
perienCias "84 

Inicialmente integrada por diferentes Instituciones 
naCionales de educaCIón superior que ofrecen la licenCiatu
ra en diseño gráfiCO o en areas afines. y consolidada ahora 
con el concurso de estructuras academlcas Similares en el 
extr'anJero, la asocraclon denominada Encuadre de Instrtu-



clones de Enseñanza Superior de Diseño Gráfico y del Di
seño de la Comunicación Gráfica se constituyó en febrero 
de 1990 con la misión de fomentar la superación académi
ca y participar en la búsqueda de la excelencia de sus afilia
dos en el campo del diseño gráfico para contribuir al desa
rrollo del pais. 

Reconocida ahora con el evocativo nombre de EN
CUADRE, la asociación silve como receptáculo de recursos 
a las escuelas asociadas, brindando espacios de reflexión, 
discusión y realización de eventos de excelencia académi
ca y administración curricular en los ámbitos de la docen
cia, la investigación, la difusión y la extensión de la cultura. 

ENCUADRE considera a las escuelas, directores y/o 
coordinadores de carrera, así como maestros y alumnos 
del diseño gráfico como ejes de las acciones sobre las cua
les la asociación encamina sus esfuerzos operativos. Los 
resultados de estas acciones se miden en función del gra
do de participación de cada uno de ellos, en términos de la 
necesaria articulación para conformar el marco de referen
cia que contribuya en la generación de profesionales con 
un espíritu crítiCO y de servicio que puedan atender las ne
cesidades actuales de diseño, las transformen en objetos 
de estudio e incidan en su solución 

Algunas de las más representativas actividades lle
vadas a cabo por la Asociación son la organización de en
cuentros de escuelas de diseño gráfico, congresos acadé
micos, dinámicas de trabajo en planeación, administraCión 
académica, investigación y desarrollo tecnológico para el 
diseño, difUSión y publicación de resultados por mediOS im
presos o audiovisuales, creación y actualizaCión de un ban
co de datos, entre otros 

Con base en las nuevas demandas de acceso infor
mativo, ENCUADRE se propone ser líder entre organizacIo
nes similares, reconocida y respetada por su capacidad de 
trabajo e innovaCión al proponerse y atender nuevos retos 
que plantea el nuevo milenio, haciendo contribuciones a la 
cultura y educación del diseño gráfico en nuestro país. 

El proceso de investigación, parte fundamental, se 
encuentra normado por el Centro de Investigación para la 
Enseñanza del Diseño Gráfico (CIEDG), organizado por un 
director y consejeros que aseguran la calidad en las publi
caciones 

Con la puesta en el clberespaclo de su sitio web 118 

creado una ImpreSCindible fuente de consulta no solo para 
los nllembros de la aSOClaClon, Sino para que las personas 

Miembros fundadores 
de ENCUADRE 

Interesadas o relacionadas en el ámbito hagan uso de ella 
sacándole el mejor provecho, constituyéndose en un lugar 
para el intercambio de opiniones referentes al diseño gráfi
co. Investigadores, docentes, alumnos, egresados de es
cuelas de diseño y profesionales de ésta y otras áreas afi
nes, así como los interesados en participar, opinar y consul
tar en pro del diseño gráfico tienen cabida en ella y aún los 
interesados en ingresar a una escuela de diseño podrán 
recurrir a esta página y encontrar orientaCión e información 
actualizada 

En el mismo sitio se lee: "La asociación tendrá por 
objeto el logro de la superación académica y la búsqueda 
de la excelencia de sus agremiados en el campo del diseño 
gráfico, por lo que de manera enunciativa y no limitativa, la 
asociación podrá: 
1. Establecer los mecanismos Idóneos relativos a la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos y profeso
res de [a materia, así como promover ante las au
tOridades académicas las alternativas en la modifi
cación a los planes de estudiO de las carreras res
pectivas que permitan alcanzar la excelencia aca
démica. 

2. Organizar congresos, conferencias, mesas redon
das, paneles de trabajO y otros eventos con profe
sionales y académiCOS del ramo, tanto nacionales 
como extranjeros, en donde se analicen temas di
versos relacionados con el diseño gráfico 

3 Establecer órganos de difusión escnta, oral y de 
imágenes movibles que permitan comunicar los te
mas de interés relaCionados con el diseño gráfico 

4 Establecer un sistema de banco de Información ac
tualizado que contenga estadisticas, bibllografia, 
traducciones, metodologia y lenguaje técnico so
bre el diseño gráfico. 

5 Adquirir o por cualquier otro titulo poseer y explotar 
toda clase de bienes muebles, derechos reales y 
personales, así como los Inmuebles que sean ne
cesarios para su objeto. 

6 En general la realizaCión y emisión de toda clase 
de actos, operaciones, convenios, contratos y títu
los, ya sean civiles, mercantiles o de crédito. 

7 Recibir toda clase de donativos de Instituciones 
públicas o pnvadas, tanto nacionales como extran
Jeras. así como de personas f!slcas o morales ya 
sean mexicanas o extranjeras 



8. Contratar al persona! necesario para el cumphmien
to de los fines sociales y delegar en una o varias 
personas el cumplimiento de mandatos, comisio
nes y demás actividades de su objeto." 35 

En octubre de 1997 ENCUADRE celebró un conve
nio de colaboración en vigor durante [os siguientes cinco 
años con [os CIEES para intercambiar apoyos académicos, 
operativos y de difusión que procuren e[ beneficio mutuo 
en la realización de sus respectivas actividades destinados 
a concretarse en: 
a) Procesos de planeación educativa para [as escue

las de Diseño Gráfico. 
b) Procesos de evaluación y autoevaluaclón de los 

programas de Diseño Gráfico. 
c) Generar modelos normativos de clasificación para 

los programas de Diseño Gráfico 
d) Establecer parámetros de evaluación diagnóstica 

con base en e[ Marco deReferencla elaborado y 
publicado por el Comité de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de los CIEES 

e) Promoción de una cultura permanente de la 
P[aneación y Eva[uación educativa 86 

En la actualidad el directorio de ENCUADRE se en
cuentra conformado por [as siguientes 67 instituciones: 
1 Arte A. C Diseño 
2 Asociación Naciona[ de Escue[as de Diseño Gráfico 
3. Ateneo UniversitariO 
4. Centro Cultural Justo Sierra 
5. Centro de Estudios Superiores Monterrey 
6. Centro de Estudios Supenores De Chiapas 
7 Centro de EstudioS en Ciencias de la Comunicación 
8 Escuela de Diseño del INBA 
9. Escuela de Estudios de Artes Plásticas 
10. Escuela Gestalt de Diseño 
11. Escuela Nacional de Artes Plásticas 
12 Escuela Nal de Estudios Profesionales Acatlán 
13 Instituto Superior de Cultura y Arte Monterrey 
14 Instituto Superior de Ciencia y Tecnologia La Lagu-

na 
15 [nstltuto TecnológiCO Latinoamericano 
16. Universidad Anáhuac 
17 
18 
19 
20 

Universidad Anáhuac del Sur 
Universidad Autónoma de Aguascallentes 
Universidad Autonorna de Queretaro 
Universidad f\utonoma de Guadalajara 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32 
33 
34 
35 
36 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45 
46. 
47 
48. 
49 
50 
51. 
52. 
53 
54 
55. 
56 
57 
58. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Autónoma del Noreste, Saltillo 
Universidad Autónoma del Noreste, Torreón 
Universidad Autónoma del Estado De México 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzal 
co 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 
Universidad de Ciencias Y Humanidades 
Universidad de Coahuila, Saltillo 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Las Américas 
Universidad de Monterrey 
Universidad del Bajío 
Universidad del Nuevo Mundo 
Universidad del Sol 
Universidad del Tepeyac 
Universidad del Tepeyac A C. 
Universidad del Valle de México, Tlalpan 
Universidad del Valle de México, L Verdes 
Universidad del Valle de México, San Rafael 
Universidad del Valle de Onzaba 
Universidad del Valle de Atemajac 
Un',versidad del Valle de México, Querétaro 
Universidad don Vasco 
Universidad Femenina de Sina[oa 
Universidad Fray Bartolomé de Las Casas 
Universidad de GuanaJuato 
Universidad [beroamencana, Puebla 
Universidad Iberoamencana, Torreón 
Universidad Iberoamericana, Santa Fe 
Universidad Iberoamericana, León 
Universidad !nteramericana 
Universidad lntercontlnenta! 
Universidad José Vasconcelos 
Universidad La Salle 
Universidad La Salle, Mlchoacan 
Universidad Loyola del Pacifico 
Universidad Mesoamencana 
Universidad Montemorelos 
Universidad Noroeste 
UrIIV Popular Autonoma del Estado de Puebla 
Universidad Reglomontana 
Universidad Slmon Ballvar 



Portadas de algunas publicaciones 
del Centro de InvestlgaCion 

en Diseno Gráfico de ENCUADRE 

65. Universidad Tecnológica de México 
66. Universidad Tecnológica Americana 
67. Universidad Veracruzana 87 

En su desglose de instituciones por entidad federativa 
se observa la tabla 9 que continúa en la siguiente página. 

Chihuahua 
Coahulla 
CoahUlla 
Coahuila 
Coahuila 
Coahulla 
Coahulla 
Colima 
Colima 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
DIstrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Distnto Federal 
Dlstrrto Federal 
Distrito Federal 
Dlstrllo Federal 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Dlslnlo Federal 
Dlstnto Federal 
Distrito Fedaral 
Distrito Federal 
Distrito Federal 
Durango 
Durarrgo 
Durango 
Guenejualo 
Guana¡uato 
Guenajuato 
GuonaJuato 
GuaneJuato 
GuanaJuato 
GU(lr((>ro 
Jo!Jsco 
,)rlilsGI) 
Jnl,sco 

Unl'o'._ Autónoma dsl Noreste 
Unl'o' Autónoma de Coahulfa 
Un!v Iberoamencana (Plantel Laguna) 
Un]v, de Colima 
Unl'o' Autónoma del Pacifico 
Unlv del Tepeyac A C 
UrliV. Tecnol6gica Americana 
Inst NacIonal de Bellas Artes 
Um'o' dsl Padregal 
Cent Cultural Ufllversltano Justo Sierra 
Cen!. de Estudios en Ciencias de la ComunicaCión 
Unlv, Sim6n Bollvar 
Uni'o'. Anáhuac del Sur 
Insl. Nacional de Bellas Artes 
Unlv Intercantmental 
Unrv. La Salle, A C 
Unrv del Valle de MéxIco (Plantel Tlalpan) 
Unlv Aut6noma Metropolitana (XOchlmIICO) 
Umv del Valle de México (Plantél San Rafael) 
Unlv Iberoamericana (Plantel Sta. Fe) 
Unlv Tecnológica de MéxIco 
UnlV NacloMI Aut6noma de MéxIco (ENAP) 
Univ NacIonal Autónoma de MéxIco (ENAP) 
Unlv Autónoma Metropolitana (Azcspottalco) 
Unlv Nacional Aut6noma de MéxIco (ENAP) 
Unlv Tecnológica José Vasconcelos 
Unlv, Autónoma de Durango 
Inst Sup de C\encla y Tecnol de la Laguna,A e 
UfIIV, de Guanaju:lto 
U!1IV del Ba)lo, A e (Campus León) 
Insl Celayenso, S e 
Unlv Iberoamericana (Plantel León) 
Unll/ da GuonaJuato 
Unrv, del Ba)io, A C (Campu:. León) 
LJnrv Loyola dl)1 PaCifiCO 
Unlv C,lauhtémoc (PI:lnlol GU<Jdolajara) 
Inst Tec y d(r EGtudl05 Suponoros de OCCldonte 
Unlv dol V;l)I(1 do AtúmojOC 

LIC en Diseño GráfiCO 
Uc en Diseño Gráfico 
Llc en Diseño Gráfico 
lic en Diseño Gráfico 
LIC en Diseño Gráfico 
Uc en Diseño Gráfico ... 
Llc en Diseño GráfiCO -
LIC, en Diseño 
Llc en Diseño GráfiCO 
Olsel'\o Grátlco 
LID. en Diseño PubhcJtano 
DlseJ'¡o GráfiCO 
Llc en Dlseflo Gráfico 
Diseño Gráfico· 
Llc en DISeño GráfiCO 
LIC, en Diseño Gráfico 
Llc en Diseño Gráfíco 
Llc en Diseño de la Com Gráfica 
Llc en Diseño Gráfico 
LIc. en Diseño Gráfico 
LIC en DlsMo Gráfico 
Llc en Artes Vlsualos 
Lic en ComunIcación Gráfica 
lIc enDis delaCom Graflca 
LIc. en Diseno GráfiCO 
Lic, en Diseño' 
Lic en Diseño Gráfico 
Llc en Diseño GráfiCO 
LIC en Artes Plástlcas(Grubodo) 
LIC en DIS€H\O Ambiental 
Llc en Diseno Gráfico 
Lic en Dlsel~o Grjflco 
Llc en Diseño Gráfico 
LIC, en Dí$ei'ro Gróflco 
LIC en Diseño GráfiCO 
lIc en Disel~O Gr:'Jflco 
LIC en DISerlO 
LIC on DIs0i',0 Gróflco 

Total 

182 
, 286 

9 
24 
73 
83 
91 
126 
O 
8 
O 
O 
89 
97 
m 
183 
221 
222 
256 

270 
397 
400 
427 
427 
448 
457 
606 
940 
1180 
1541 
28 
34 
104 
33 
55 
64 
92 
155 
230 
31 
12 
72 
20S 



Nuevol.eón Uni". de Monterrey' 
Nuevo LS'Ón ' MeA 'C:: Escuela de Diseño 
Nuevo León 
Nuevo León 
Nuevo León 
Nuevo León 
Oaxaca 
Oaxaca 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 
Queretaro 
Queretaro 
Querétaro 
Querétaro 
San LUIS Potosi 
San LUIS potosr 
S<m L~lis Potosi 
San Luis Potosf 
Slnaloa 
Smaloa 
Sonora 
Tabasco 
'Tabasco 
Tamaulipas 
Tamaullpas 
Tamau1lpas 
Tomaullpos 
Veracru.: 
Vorocru.: 
Yucat;'Jn 

• En hqu.aoclor 
•• No ¡nclulda ('n :mU(lno 
••• NlIi'Vcl 0,',1001'\ 

Cent de Est Supenores de Diseño de Mty s.e 
Cent de Est Superiores de DIseño de Mty S e 
Unlv. de Monterrey 
Un¡v Autónoma de Nuevo León 
Umv recnoJóglca de la Ml)cteca 
Unlv Mesoamencana 
Umv del Valle de Puebla A e 
Unlv. de las Arnénces 
UnJ\!. Madero 
Benemerlta Unlv Autonoma de Puebla 
Umv. Interamencane, A e 
Insl de Artes Visuales 
Beneménta Ur¡IV Autónoma de Pt.Jebta 
Inst de Artes Visuales 
UnlV Iberoamericana (Plantel Golfo Centro) 
Uni ... de las Arnéncas 
Univ Popular Autónoma del Edo de Puebla 
Umv. Autónoma de Querelaro 
Uniy Autónoma de Querétaro 
Un)v Autónoma de Querétaro 
Unlv del Valle de MéXICO (Plantel Querétaro) 
Unlv del Centro de MéXICO 
Unlv. Cuauhtémoc (Plantel San LUIS Polosí) 
Secretaria de Educaclon y ServiCIOS SOCiales 
UM'. Autónoma de San LUIS Potos! 
Unlv. Tecnológica de Slnaloa 
Cen\. de EstudiOS SupeflOres Casablanca 
Unlv del Noroeste 
Cen!. de Es!. Umv de Villa Hermosa 
Unl'l.OhneCG 
Unlv Autónoma de Tamaul!pas 
Unlv Valle del Bravo 
Unlv Vallo del Bravo 
Unlv dol Noreste 
Esc Gestal! de Dh.ol~o 
Unlll VQracru~Qn(l 
Conl de Et.tudlo!; de IJ~ Arn6nc;)~, A e 

1918; 

, " 
L1C ",n , 
Llc en Artes 
Tronco Común 
Llc Ois .yMercad enModas 
Llc.enO¡sGráficoyPubIICltano 
LIc. en Diseño Grafico 
Lic. en Artes Visuales 
In9 en Diseño Gráfico 34 
LIc. en Diseño Gráfico 84 
LIC en Diseño Publicitario 9 
Llc en Artas Plásticas 34 
LIC, en Diseño GráfiCO 39 
Lic en Dlwño Ambiental 47 
L1C enDlsGráficoyComArtistlC8 36 
Llc en Artes Plásticas 150 
LIC, en Diseño Gráfico 240 
llc en Ingeniana Gra/lea 267 
LIC. en DisGráfparalaCom 334 
LIC. en Diseño Gráfico 338 
LIC. en Diseño Gráhco 388 
Llc enArtas AreaArlesPlástlC8s 29 
Tronco Com(in 48 
LIC, en Artes: Area Diseño 76 
ArqUitecto (Diseño GráfiCO) 192 
LIC, en Comunlcacl6n GrMica 10 
LIC. en Diseño GráfiCO 18 
Lic. tln Aries Plásticas 28 
DlSei"lo GráfiCO 466 
Llc en ComunlcacI6n Gráfica 28 
Llc en DlsyMercadotenModas 43 
Llc en Disel'\o GráfiCO 207 
LIC. en Diseno Gráfico 15 
Lic ~f\ Dlsel"vJ Grá(IOO 31 
l1c en Disei'io GráfiCO •• O 
Llc en DlsMa GráfICO 24 
Llc en Diseno Gréflco 26 
Llc en Dlsoño Gráfico 69 
Llc en Dlsei'lo GruflCO 117 
Llc en Artes PfóstlCi)s 209 
L.c ell Dlsel~o Gráfico 120 



la enseñanza del diseño gráfico lo constituye la reubicación 
eplstémica de la disciplina; cuando ésta empezó a ofrecer
se en planteles oficiales se hizo en ámbitos directamente 
relacionados con las artes plásticas, visuales o gráficas, pero 
cuando la disciplina arquitectónica se apartó de tales insti
tuciones se hizo tradición incluir en sus programas de estu
dio la licenciatura correspondiente, de modo que a la fecha 
el diseño gráfico ha pasado a formar parte del cuerpo de 
carreras proporcionadas por la mayoría de las escuelas o 
facultades de arquitectura, con las consecuentes Implicª 
ciones laborales, ventajas operativas y condicionantes con
ceptuales que hoy día conforman y convulsionan a la licen
ciatura comunicativa, 

Si bien, como se reseña en anteriores apartados, 
fueron los ejecutantes profesionales del diseño gráfico, pro
venientes de las más disímbolas disciplinas enriquecedo
ras de la praxis comunicativa visual, los primeros en poner 
en marcha las instituciones de enseñanza en el área gráfi
ca y a ellos corresponde también el honor de haber sido los 
principales interesados en llamar la atención sobre la nece
sidad de contar con postulados teóricos y metodológicos 
específicos de una disciplina que entendieron se extendía 
más allá de sus Originales procesos formativos, el actual 
contexto social eXige mayor participación de los especialis
tas del ramo, comprometidos en nuevas tareas de gestoría, 
producción, investigaCión y docenCia en el área 

Durante un largo Intervalo de tiempo, cuyos ecos 
pedagógicos aún son perceptibles en la gran mayoría de 
los modelos didácticos en vigor, la enseñanza del diseño 
gráfico en México estuvo a cargo de artistas visuales, 
dibujantes publicitarios, arquitectos y diseñadores industria
les forjados empirica y aleatoriamente en la práctica diana 
de la comunicaCión visual, quienes abrieron un amplio aba
nico de posibilidades docentes que incluye entre sus pun
tos de circunscripción el que unos encontraran en la docen
cia su magistral vocación de vida y otros -a falta de posibili
dades laborales en su ramo- simplemente la convirtieran 
en su modus operandl cuyos efectos, a distanCia, motivan 
hoy gran parte de las preocupaciones pedagógicas por en
contrar sentidos al universo aXl0lóglco del comunicador grá
frco 

La problematica que presenta la enseñanza del dl
serio graflco en nuestros dlas tiene poco tiempo de haber 
empezado a recon'er los urgentes caminos de la reVISlon y 
evaluaclon filosófica conceptual tllStOIICé1 y SOCial que pel-

mitan establecer diagnósticos sobre el estado que guardan 
las relaciones entre la teoría y la práctica de la enseñanza 
profesional en nuestro país, aunque los variados esfuerzos 
de reflexividad en este sentido tienden a proponer y 
consensar estrategias que permitan la objetivación actuali
zada en terrenos de la planeación educativa en una disci
plina aún considerada como joven, 

La preocupación por sustentar y consolidar los es
fuerzos gremiales en el estudiO e Investigación de los pro
cesos de enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico, pos
puesta durante largo tiempo por la frenética eventualidad 
productiva y reproductiva de objetos comunicativos, final
mente ha sido asumida por las propias instituciones de edu
cación superior, primero por cuenta propia, ahora a través 
de la constitución de ENCUADRE y, es de esperarse, en vías 
de ser consolidada en gran medida gracias a [a decidida 
participación articulatoria de los CIEES, 

1.3.1 Escenarios Académicos 

La continua sucesión de cambios prototípicos en to
dos los órdenes de la Vida SOCial durante el Siglo XX impactó 
sobremanera el desarrollo de la educaCión superior en todo 
el mundo Como en otros campos de la actiVidad humana, 
la oferta educativa ha registrado fielmente los dinámicos 
esquemas de pOSibilidades de Instrucción a niveles univer
sitarios que han neceSitado reconfigurarse al ritmo de la 
impreSionante demanda que el crecimiento demográfico, la 
extensión de tecnologías informativas, la emergente asun
ción de distintos tipos de relaCiones económicas y diversifi
cación amplificada de mercados, la mutación de regímenes 
gubernamentales, entre otros factores, han producido en el 
devenir de los pueblos del orbe 

El camino recorrido por las instituciones de educa
ción superior en nuestro país abarca un perlado temporal 
relativamente reciente en comparación con el desarrollo hls
tórrco de otras naCiones, Los cambios de políticas educati
vas en las administraCiones gubernamentales, con todo y 
haber Sido intérpretes fidedignos de algunos de los requen
mientas en ésta materia para contribUir al desarrollo Inte
gral de México, al no consolidar una constante evolUCión en 
materta educativa por atendel otros tipos de priOridades y 
estar sUjeta a los vaivenes de la economía mundial, han 
I-educldo las expectativas de un creCimiento Sltl sobresal-



tos, donde la atención y seguimiento estructurales y no los 
remiendos coyunturales, pudieran haberse convertido en 
detonantes de mejores estadios de vida nacIonal. 

Estudiosos de la problemática educativa a niveles 
superiores sostienen que las políticas cambiantes son sig
nos de las épocas en que la educación ha debido re progra
marse y re ejercerse para ser adecuadas a las necesidades 
de un pueblo predominantemente joven, con ímpetu exalta
do por la influencia de los medios masivos de comunica
ción y peligrosamente influidos por patrones de conducta 
que no corresponden al modo de pensar y hacer que nos 
distingue como país 

En esta suerte de maremagnum, de im31stente 
reposicionamiento del quehacer educativo acentuado por 
la ausencia de una conSistente cultura de la autoevaluación 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la que nues
tro país se vio envuelta y que apenas en los últimos años 
comienza a ser revertida mediante la presencia efectiva de 
organismos como los CIEES, pueden encontrarse algunas 
de las claves que han determinado la enseñanza del dise
ño gráfico como matena de estudio profesional. 

La histOria de los procesos de formación escolar del 
diseño gráfico en MéXICO ha recorrido cammos similares 
tanto en los de su instauración como disciplina en vías de 
ser asumida con rasgos propiOS de identidad por aprendi
ces, estudiosos, docentes o ejecutantes, como en la bús
queda del pleno reconocimiento social que toda profesión 
procura para determinar sus nichos de trabaJo. Las fases 
de su desarrollo pedagógico corresponden de alguna ma
nera con el modelo propuesto por Georges-Henry Luquet 
en 1913, cuando al estudiar la evolución del garabato 
asignificante en los niños llega a la proposición de cuatro 
etapas expllcativas 

La primera, consistente en la representación de un 
reahsmo fortuito garabateril con Significados descubiertos a 
postenori, la segunda, caracterizada por cierta Incapacidad 
smtética o realismo frustrado basado en elementos copia
dos y yuxtapuestos en lugar de coordinados segun leyes 
del mundo fíSICO y la percepción humana: la tercera, confor
mada Por un realismo Intelectual donde reproduce lo que 
sabe del tema aunque no concuerde con 10 que ve (plurali
dad, otros puntos de vista) hasta llegar a estructurar una 
nacion de espacIo laclonalmente ordenado, secuencial, diS
tante, longitudinal mesurable, etc y la cU31'la, donde la mél
d:.Jraclon g:aflca llana Pll'l!os ele equi!!bno almcorporar ff2-

In Memorram 
Manuel Sánchez 
fue un destacado ejecutante, 
academlco y promotor 
del diseno gráfico 
profeSional 

laclones proporCionales de forma, color, dlmenslonalidad 
espacial y textura. 90 

De una manera similar, a partir de 1959, con el esta
blecimiento en nuestro país de la primera licenciatura en 
Dibujo Publicitario oficialmente incorporada a la oferta de 
estudiOS superiores dentro de la Universidad Nacional, el 
diseño gráfico ha transitado por períodos de estudio pro
gramado acordes con los intereses políticos, económicos y 
sociales que persiguen las autoridades educativas y los 
sectores productivos y ha sido partíCipe de las demandas 
surgidas de los núcleos de poder estableCIdos en la socIe
dad donde se realiza, aderezados en todo momento por la 
urgente aspiraCión de pertenecer a la aldea global en que 
se ha pretendido convertir al mundo. 

Otro punto de abordaje de la creciente problemática 
que observa el análiSIS de la enseñanza del diseño gráfico 
consiste en la obligada revisión de las distintos marcos 
contextuales, íntimamente Vinculados con el Incesante bom
bardeo tecnológico e Informativo -y consecuente interven
ción cultural- proveniente de los países altamente desarro
llados en que se da el surgimiento de la oferta educativa en 
los campos del diseño en nuestro país, que puede estable
cerse cronológicamente a partir de su conSideración a nivel 
mundial como disciplina profesional en los años 50, cuando 
cambia la concepción y valoración de sus manifestaCiones 
fíSicas, según Scott, de pasIvos sujetos cotidianos de con
templación efímera a dinámiCO verbo propagado que impli
ca un conjunto de operaciones mentales, sensibles y técni
cas de rango superior. 

En este penodo se producen acontecimientos que 
pautan el impulso que el diseño gnifico recibe de otras dis
Ciplinas donde había estado latente o adscnto de manera 
secundaria a los programas de estudiO. Las misceláneas 
exigencias en la apertura y extensión de mercados que tra
jo consigo el miela e Inmediata metamorfosIs de la guerra 
fria, la superadón de añejos esquemas de trabajo en la pro
dUCCión editorial, los renovados apoyos en benefiCIO de la 
Industnalizaclón de los devastados países europeos, la in
édita ramificación de economías de maquila sate!ltal en el 
sudeste asiátiCO, la apuesta e Inversión en transferenCia de 
tecnologias de todo tipO que rompieron paulatinamente las 
fronteras geográficas y culturales vIgentes hasta entonces 
y la omnipresente Injerencia de la publicidad, determmaron 
la ulgencla por enCOntrar en las escuelas de artes aplica
das a Jos espccJalJstas de Ja COr1lunlcacJon visual que apo-



yaran sustantivamente las causas que se perseguían 
Los años sesenta inauguran públicamente el perio

do de formación académica instituc!onalizada con la funda
ción, en la Universidad Iberoamencana, de la licenciatura 
en Diseño Gráfico en el multisignificahvo 1968. La consoli
dación de mercados de las grandes potencias basados en 
maquiavélicas operaciones de instituciones arrendatarias 
del progreso social como el Banco Interamericano de De
sarrollo o el Banco Mundial, el empeño nacionalista de los 
países tercermundistas agobiados por la carencIa de sus
tento satisfactor de sus necesidades elementales y la elo
cuente sustentacIón de las teorías comunicativas dieron al 
diseño gráfico sus pnmeros rasgos propios de identIdad 
gremiaL 

Durante este periodO y buena parte de la siguiente 
década, la planta docente en las licenciaturas en diseño 
gráfico estuvo conformada básIcamente por arquitectos, 
publicistas, Impresores y diseñadores Industriales -recuér
dese que el diseño industrial como carrera universitana se 
Inauguró en 1961- y, a decir de Jesús Vírchez "de las pnme
ras nueve o diez generaciones de diseñadores industnales, 
un 95 % dedIcaron su trabajo profesional al dIseño gráfico" 
SituaCión que prevalece hasta la fecha 91 

A 10 largo de los años setenta se producen toda suerte 
de prehminares propuestas metodológicas onentadas a darle 
al diseño gráfico consistencia epistemológica y a reforzar 
en las instituciones de educaCión superior tendencias 
ideologizantes que, aunque consiguieron arrancar los pn
meros reconocimientos SOCiales en amplios círculos de la 
cultura nacional, no han dejado de estar presentes en los 
programas de estudio de ciertas universidades, dándole 
particular significación a los hOrizontes laborales de sus 
egresados. Un ejemplar trabajo mexicano que recopila este 
conjunto de propÓSitoS organizadores lo constituye el libro 
de LUJS Rodríguez Morales Para una teoría del díseño. 

En estos momentos comienza la integración docen
te de profeSionales de otras diSCiplinas que desde la filoso
fia, !a sociología, la pSIcología y la pedagogia inciden en el 
paulatino ennquecimlento de las formas de ver el diseño 
Las publicaCiones rnternaclonales llegan a nuestro país con 
el consabido retraso temporal pero sIrven para captar las 
tendenCIas Imperantes en la practica del diseno grafico a 
nIvel rnternacJOnal Las subsecuentes Crisis economlcas 
convierten esta IniCial llegada de COnOClnllentos en un au
tentico valven IIlformatlvo 

Los ochenta son los años del irrefrenable -e irre
flexivo- despegue de las tecnologías informáticas encarna
das en los equipos y programas dedicados a apoyar el tra
bajo, hasta entonces predominantemente manual, del 
diseñador gráfico. La exaltada sumisión a la tecnología in
formática caSI echa por la borda los esfuerzos teóricos de la 
década previa y acentúa el carácter técniCO del diseño grá
fico al grado de que muchas de las instituciones que iniCia
ron licenciaturas en el área mantienen su postura como fa
bricantes de acriticos y cautivos técnicos pagemakenanos, 
corelistas e íIIustratores. 

En este periodo se observa una de las mayores ex
plosiones en el número, calidad y cobertura de la oferta 
educativa en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico. 
Hacia 1981, en un triptico que cumplia funciones de direc
torio, agenda histórica y material promoclonal de los ahí 
enunciados, la Academia Mexicana de Diseño informaba 
del registro de 56 despachos profesionales, de diseño de 
los que 44 correspondían al diseño gráfico, así como del 
repertorio de oferta académica eXistente hasta entonces 
cuya fundación cronológica se muestra en la tabla 10 



En ése entonces, época de singular desInformación 
gremial a pesar de los esfuerzos que en lo Individual y en 
pequeña colectividad realizaban algunas personas y gru
pos interesados en darle consistencia a la naciente identi
dad profesional al diseño gráfico, las asociaciones profe
sionales de diseño en México que en conjunto sumaban 7 
organismos se resumen en la tabla 11, según el mismo do
cumento de la Academia de Diseño 

1973 Instituto N~ci,onal ~e DiseflE!dores Industriales 
y Gráficos, A.C. 

1975 Cole~io de Diseñadores Industriales y Gráficos 
de MéXICO, A.C 

1976 Diseñadores Artesanales de MéXICO, A.C 
1977 Asociación Nacional de Instituciones 

de Enseñanza de Diseño Industrial, A.C. 
1979 Asociación Mexicana de Estudiantes de Diseño 

Industrial, A.C. 
1980 Patronato NaCional de las ASOCiaciones de 

Diseño, A.C. (aunque se observa que la entrega 
de su "Premio México" ha sucedido desde 1979 
a la fecha) 

1978 Academia Mexicana de Diseño, A.C,92 

Frente al avasallador frenesí informacional que ha 
llegado a significar la world wide web, en los noventa se 
percibe y empieza a dar forma a la muchas veces soslaya
da obligación de otorgarle a tan generosa profeSión los fun
damentos filosóficos que merece, a revisar los postulados 
eplstémicos que deben servir de marco constructivo para 
evaluar los procesos formativos del aprendiz, a convocar a 
los egresados dispersos por el territoflo nacional para co
nocer y aprender de sus hlstonas profeSionales y a volver 
los oJos a un pasado Incierto y despojado de historias, valo
res y refleXiones. 

Luego de mClltlples intentos por generar una respe
table conCienCia gremial. regularmente defenestrados pOI 
la egolatria.la ausencia de conipromlso recíproco entre inS
tituciones y personas o la indolenCia dlSClplll1úna exacel ba
oa por ganal el dl8110 sustento. surglo ENCUADRE.para cap-

¿,Es la creatiVidad 
el valor agregado 
en cada oferta académica 
en diseño gráfiCO ? 

tar y difundir datos que aunque a veces resultan inconexos, 
sirven para re onentar destinos en el amplísimo campo del 
terreno educatiVo en materia de comunicación gráfica. 

Según la información obtenida hasta 1999 por los 
CIEES, en nuestro país existen más de 67 escuelas donde 
se imparte la licenciatura correspondiente que con nom
bres como Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, Diseño 
de la Comunicación Gráfica, Comunicación Artística, Dise
ño de la Comunicación, Dirección Gráfica, Diseño Publici
tario o Diseño y Mercadotecnia, entre otros, con un prome
dio de egreso de 2097 exalumnos 93 y que "en términos 
generales tienen como fin formar profesíonistas capaces 
de formular y orgal1lzar estrategias de comunicación visual, 
vinculadas directamente con los procesos de producción 
para la sistematización y difUSión de mensajes por medios 
gráficos, así como su Instrumentación en el complejO pro
ceso de la transmiSión de Ideas". 94 

1.3.2 Paradigmas de la Enseñanza en Diseño Gráfico 

Como se ha esbozado suscitamente, la enseñanza 
del diseño gráfico en nuestro país ha estado marcada por 
diversos factores de la más variada naturaleza que externa 
e internamente han influido en el desarrollo de los procesos 
educativos que -a nesgo de ser aún epldérmicamente valo
rados- han contribuido a generar la peculiar situación ac
tual que enfrentan los procesos filosófiCOS, cognoscitivos, 
tecnológicos, gestionarías, pedagógicos e Investigatlvos de 
la diSCiplina. 

Para nadie es nuevo que "uno de los fenómenos más 
significativos del mundo contemporáneo es la progresiva 
Importancia de la comu11lcación visuaL .. (cuyos) alcances 
tienen congruencia con la evolución explosiva de la infor
mática asi como con la globalizaclón de la economía -cuya 
proyección en el campo de los vínculos entre las naciones, 
las corporaciones sociales, la cultura y los indivlduos- re
sulta fundamental". 95 La visualización panorámica de [a 
complejidad del actual contexto socio-cultural nos permite 
distingUir diferentes momentos ejemplares por los que el 
diseno gráfico ha tranSitado y cuyo reflejo en Jo académiCO 
moldeo las aspiraCiones de los programadores de curncula 
escolar en las InstitUCiones publicas o privadas. 

En nuestro pals un primer esquema correspondelía 



Importantísimos promotores 
del diseño gráfico en MéxIco 

De IzqUierda a derecha Jesús Vírchez, 
Pedro Ram/fez Vázquez, 

Mauro Kunst 
y Ernesto Lehfeld Millef 

al inicial desprendimiento del diseño de las disciplinas ar
tísticas generatrices, cuyo cuerpo docente propugnó por 
convertir al dibujo publicitario en arte aplicado a la manera 
de los antiguos bauhauslanos, entonces en Ulm, encarna
dos en los postulados de Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe 
y Bruno Munari, entre otros visionarios pensadores hasta 
hoy Indispensables Retomando la tradición cartelistica, el 
diseño editorial y de identidad corporativa aunque sin 
desvincularlo de sus funciones comunicativas con especial 
énfasis en las aplicaciones socIales para "desvanecer las 
tremendas zanjas sociales, económicas y educativas que 
divIden a la población ... " se apreciaba el conocimiento de 
las incIpientes teorías Informativas como un conjunto de 
técnicas que ayudarían "a abnr comunicaciones entre los 
hombres" 96 y se aSOCIaba la posIcIón del recién denomina
do comunIcador grafico con la idea de que "los diseñadores, 
en el campo de la comunlcación están llamados a desem
peñar un papel de vital importancia en el futuro, porque la 
función escencial (sic) de sus actividades en nuestra socIe
dad es reforzar y cultivar las comunIcaCIones con vIstas a 
asegurar una mayor comprensión de las Ideas y de los pro
blemas en el menor tlempo posible y una mayor retención 
visual y auditiva de los datos". S7 

El trabajo pIonero de personalidades como Clara 
Porsett, Felipe Pardinas, Miguel Prieto, Vicente Rojo, Je
sús Vlchez, Pedro Ramírez Vázquez y una larga lista de 
edItores, tipógrafos e impresores resulta singularmente en
riquecido por la influyente presencia del Instituto America
no de Arte Gráficas norteamericana (AlGA en inglés), de 
Lance Wyman y la influencia revaloradora de lo 
bidimensional aportada en el plano mundial por la determi
nante difusIón de los por excelenCIa bidimensionales artes 
Pop y Op. 

Un segundo momento tiene que ver con la emer
gente asunción de las teorias comunicativas en boga, sus
tentadas en dIsciplinas como la perceptIva visual, la antro
pologia, la lingüisllca, la publicidad y la propaganda y la 
diferencIación Ideológica entre los investIgadores europeos 
y norteamericanos, qUIenes con voz apocalíptIca o integra
da marcan senderos cuyos efectos aún quedan por evaluar 
en los dominIOS del diseño gráfICO El desarrollo tecnologl
co que sustentó el despegue informatIvo hiZO ver a los 
dlseiiadores la neceSidad de ampliar horizontes laborales 
susceptibles de IntenJenCIOn pOI qUienes, desde dlstmtos 
ongc:les se dcdlcab2~ al 2i'nlado de n1enS8¡8S v:sllaies 

Un tercer episodio consiste en la llegada a nuestro 
pais de mayor cantidad y calidad de material bibliográfico 
que en mucho contribuyó a actualizar los matenales de cia
se Sin llegar a ser considerados de manera analítica y más 
bien consolidándose la tendenCIa a imitar las propuestas 
de países ajenos tanto en la teoría como en las muestras 
prácticas del ejercicio de diseñar, las escuelas mexicanas 
se sumaron alegremente a la inclusión de contenIdos que, 
si bIen no eran los correspondientes a un conjunto de reali
dades cotidianas, cuando menos permitía llenar huecos que 
las meras teorías y tecnologías de las artes tradicionales no 
alcanzaban a cubrir. La llegada a nuestro país de sistemas 
de reproducción masiva de objetos gráficos contribuyó no 
sólo a realzar el trabajO fina! de los impresores, también 
posibilitó la experimentaCIón visual m situ de aquellos apren
dices de diseñador gráfico. 

Un cuarto Instante tiene que ver con el furor 
metodológico tambIén heredado de la tradición norteameri
cana por cuantificar los procesos humanísticos en aras de 
convertir una profesión hasta CIerto punto inVIsible en un 
medio remunerado de subsistenCIa La trascendencIa de 
aquellos años aún provoca sobresaltos en los metodólogos, 
quienes han debido ensanchar sus posibilidades de organi
zación perceptual abrevando de otras CIencias, en especIal 
de las SOCIales. 

Una qUinta etapa se cimenta en el perturbador sur
gimIento de escuelas de dIseño gráfico, la diversidad infor
mativa y la juventud de la profesión son, a decir del primer 
presidente de Encuadre, factores que dificultan la percep
ción de un balance del nIvel académico en la enseñanza 
del dIseño gráfico en México "Está el Incremento de las uni
verSidades desde 1974, con un boom a fmes de los ochen
ta, cuando de 28 escuelas en (19)85 se pasa a 60 en 
(19)88 .. además de muchas otras instituciones que mane
Jan el dIseño gráfico a nivel técnico y que sumadas darían 
un total de 300 o 400 escuelas .. " .. 

El sexto elemento de este sistema de paradigmas 
se finca en la avasallante presencia de la computadora como 
Instrumento, medio y fin (y hay qUIenes apuestan que hasta 
como sustituto) del dIseño gráfico Intclalmente se utilIZÓ en 
nuestro para reproducir patrones aplicables en la industria 
textil a traves del voluntariOso trabajO de personas como 
Isaac W Kerlow y poco a poco aunque de prisa se fue 
posIcionando n los despachos, las Imprentas, las escuelas 
y er~ el gusto popular cemo Il8cedor de mensajes graflcos 



ante el desconcierto de los tipógrafos y manualistas de an
taño y el beneplácito de las mdustrias transnacionales que 
vieron sus bonos subir, subir y subir. 

Un séptimo momento es el que ahora se vive en las 
escuelas de diseño gráfico, donde en voz de la vocal ejecu
tiVO del CADU, a raiz del trabajo evaluador de los CIEES se 
observa una consistente falta de planeación educativa en el 
área a nivel nacional, poca fundamentación mediante estu
dios de factibilidad" ... Una universidad abre carreras en fun
ción de lo que las autoridades «sienten» que es necesario, 
y así nos lo dicen: «Sentíamos que era necesario abrir una 
escuela de diseño industrial o de diseño gráfico» ... " Quizá 
de esta intervención colegiada "surjan las metodologías y 
las herramientas que les permitan a las instituciones pla
near conforme a sus propias circunstancias "99 

1.3.3 Factores Detonantes del Boom Instituido 

Desde diversos ámbitos de estudio, ejecución e in
vestigación, la explosiva presencia y laborioso posiciona
miento de la oferta educativa en materia de enseñanza y 
aprendizaje del diseño gráfico ha suscitado, de manera sig
nificativa desde los años 70 -pero con distinguido vigor a 
partir de la década de los 80's-, distintos ejercIcIos de re
flexión sobre la pertinencia de los esquemas académicos 
formativos y especializados en las diferentes áreas de in
fiuencia del diseño gráfico. 

Múltiples expresiones se han alzado para señalar la 
necesidad de establecer parámetros de congruencia aca
démico-administrativa entre la demanda-oferta y el abaste
cimiento-satisfacción social de profesionales de la comuni
cación visual, que han aportado, desde sus respectivos 
enfoques de estudiO, distintas opciones ponderadas para 
encarar la compleja problemática que en nuestros días se 
observa. 

El acelerado crecimiento demográfico manifiesto en 
los indicadores poblacionales propios de los paises en per
petuas vi as de desarrollo, la extensiva amplitud de las poli
tlcas educatIvas gubernamentales en lo que a asumidas 
responsabilidades de Illstrucción superior se refiere, la Im
penosa eXigencia emitida por una global percepción del pri
mer mundo que ha Visto en la comunlcaClon dldactica, In
formativa y persuasiva a sus pnnclpales sustentos de pene
traGlon cultu! al de los mercados transfrontenzos.la creclente 

convicción en la necesidad del diseño por parte de las em
presas productoras y ofrecedoras de seJVicios informativo
publicitarios y aún la generalizada creencia social de consi
derar a la carrera como de fácil acceso, permanencia y 
egreso debido a su Idiosincrática popularidad -acrítica de 
las circunstancias históricas, económicas, políticas y so
ciales que definen y proyectan los productos de la comuni
cación visual- cuya subjetiva evaluación la hacen suscepti
ble de montarse casi en cualquier corrientes estilística en 
boga, son algunos de los factores que han contribuido a 
generar la sorprendente y heterogénea oferta educativa que 
hoy se registra en nuestro pais y en todo el orbe. 

Casi desde su Illstauración oficia! como parte de la 
propuesta educativa a nivel medio y superior, a los anterio
res índices que han contribUido a determlllar tan singular 
circunstancia, se ha mantenido como constante la 
sobrepoblada presencia de egresados de otras diSCIplinas 
académicas que por no encontrar mayor desarrollo profe
sional en institUCIones educatIvas, corporaciones industria
les, fábricas, empresas constructivas, bufetes o agencias 
más acordes con su perfil formativo o especializado, han 
terminado por ocupar lugares idealmente correspondien
tes a los diseñadores gráficos de formación universitaria, 
aunque en éste sentido siempre cabe rescatar a aquellos 
que por definida vocación magisterial han elegido consa
grarse a la formación de nuevos profesionales del ramo 
comunicativo 

De singular manera ha contribuido el acelerado de
sarrollo de tecnologias informáticas aplicadas al diseño grá
fico pues SI se recuerda hasta mediados de los años 70's el 
uso de las computadoras estaba eminentemente restringi
do a la Illdustria textil. Todavía resultan memorables en 
nuestro pais [as conferenCIas en que el visionano Isaac 
Victor Kerlow hacía llamados para volver la vista hacia el 
significativo potencial que para el diseño representaba la 
existenCia de las computadoras como herramientas de Optl 
mlzada utilizaCión en todos los campos de la actividad 
proyectual. 

No menos Impactante ha sido el auge que en el cam
po de las artes gráfIcas ha tenido la computacIón, donde 
los legendanos procesos de ImpresIón y reprodUCCión de 
Imágenes SIgnificativas Ilan Sido conSIderablemente reba
sados por el creCiente Impulso de la tecnología digital 

Hoy, hablar de preprensa, desarrollo de pagInas web 
espacIos virtuales, portales de la red. mediOS interactivos y 



En nuestro país, las dependencias universitarias 
públicas y privadas enarbolan distintas ideo logias en el 
marco de histórica autonomía que la ley les concede y pro
curan establecer los rasgos característicos de sus egresados 
al tenor de sus propias motivaciones como parte del amplio 
espectro de alternativas en la tradicional formación de cua
dros académicos, ejecutivos e intérpretes de tales idearios. 

ConOCimiento, habilidad y actitud -en plural para efec
tos de mantener un enfoque multifocal en cualquier rama 
del saber- son los tres ejes principales que sustentan todo 
programa curricular y las escuelas y facultades donde la 
enseñanza del diseño gráfico como especialidad profesIo
nal se ofrece no son la excepción. 

El fomento a las capacidades cognoscitivas, el de
sarrollo de las destrezas psicomotnces y la consolidación 
de relaciones de afectividad se conjuntan en cada uno de 
los planes y programas de estudio que intentan acercar al 
preparatoriano al mundo formattvo, articulatorio y especiali
zado de los profesionales de la comunicaCión gráfica. 

A lo largo de su educación y bajo las más variadas 
modalidades de aprendizaje, los futuros diseñadores gráfi
cos enfrentan diversas problemáticas -reales o Simulada, 
conceptuales o factlbles- en vias de registrar toda suerte de 
experiencias de solución definidas cama creativas para lle
gar a ser considerados fieles intérpretes, socialmente fun
Cionales, culturalmente criticos y senSiblemente expresivos 
en la construcción multidisciplmaria y pertinente producción 
de imágenes-mensaje significativos 

El panorama nacional de las propuestas educativas 
en diseño gráfico Incluye un vasto abanico de posibilidades 
pedagógicas cuya vocación, modelos axiológicos y proyec
ción pueden rastrearse a lo largo de los distintos enfoques 
de estudio de una profeSión adolescente, tal como se ob
servó en el apartado 1 1.5 de éste trabajo 

SI bien, como afirma el CADU de los CIEES, refirién
dose al alumnado de las licenCiaturas en diseño gráfiCO "gran 
parte de la poblaCión estudiantil no Se preocupa por el co
nOCimiento, el análiSIS y la praxIs conSCiente, sino que bus
ca solUCiones a sus aspiraciones de movlltdad SOCial y de 
fortaleCimiento económico" 106 menos cierto es que tal situa
clan es observable en la totalidad del universo educatiVo de 
nuestro país. aunque en el caso específico de las Ilcencl8~ 
tur8S en dlsei'io grafico esta situación se ve particularmente 
acentuada por la diverSidad de enfoques con que capt? la 
demanda se serviCIOS educatiVos y se pretende dar fisono-

En muchas ocaSiones, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del diseño gráfiCO no hace expliCitas 
las dificultades en el campo laboral, 
en otras Simplemente las diSimula 

mía a la instrucción univerSitaria por recibir. 
En testimonio de lo anterior se ofrece a continuación 

una sumana relaCión de pemles de egreso que distintas ins
tituciones de educación superíor mantienen como parte de 
su oferta educativa a fin de mostrar de manera exploratoria 
la diverSidad inherente a las propuestas en éste ámbito. 

Los criterios de selección de los quince perfiles de 
egreso de otras tantas dependencias nacionales que con
templan en su oferta educativa la formación a nivel llcencia
tura en diseño gráfico fueron. 
• El histórico prestigio académico nacional y regional 

de la dependenCia citada. 
• La constante reafirmaGÍón de su acreditada trascen

denCia formattva, manifiesta tanto en el tradiCional 
posicionamiento continuo de sus egresados como 
en certámenes escolares de índole nacional 

• La significativa evolución de su matricula en la disci
plina, a juzgar por la Información disponible en el 
sitio web de ENCUADRE 

• La disponibilidad de informaCión alUSiva a la propia 
dependencia en la www 

• Su antlguedad como integrante de ENCUADRE, aun
que éste cnteno no fue exclUSIVO ni exclusivo. 

• Para los fines que persigue el presente documento, 
su cercanía geográfica o eminente radiO de acción 
que pudiera interesar y/o atraer a la población estu
diantil collmense 
Cabe aclarar que en la seleCCión de la tabla 12 no 

importó si la institUCión de educación superior fuera pública 
o privada, más bien se buscó la diverSidad en las fuentes 
de financiamiento para establecer de manera más evidente 
el contraste en los perfiles de egreso 

Institución y año de inscripción en ENCUADRE 

UniverSidad Slmen Salivar 
Escuela NaCIOnal de Artes Plasllcas, UNAM 
UniverSidad Iberoamericana. Sanla Fe 
UniverSidad Anahuac 
Unlversldod dc las Amerlcas 
E N E P Acall~n UNAM 
U A M XOcl"umllco 
Escuclo Gesldll de' D,$cf)o 
Un,ve'rsldod del V;JII(' de Mcxlco TIJlpJn 
Un'vcr5,d¡¡d Aulonomo oc Agu,lsC,lh(;nl(;~ 
Ufllv('r~,d~ld de GUdd;¡IJI:Jr;J 
B('n( ,w"LI.l U AljlÓro·n.l de' P.",'I.I 
lIn·vl·r·.·d.)o Au\()no,n:1 c:t· GU.):1'I\;'1.1': 
U.1'V"I~,d;)d Aulonom::, d,: C',t.'dC ce ~,1( ,,~o 

Jumo 6, 1991 
Jumo 13. 1997 
Jumo 13, 1991 
Juma 13, 1991 
Jumo 13. 1991 
$eplrcmbre 12 1991 
Septiembre 19. 1991 
Septiembre 26, 199. 
Febrero 2/, 1993 
Abn117, 1991.J 
Abril :', 199~") 

No In~Cfll.l 
No II1S,,, ... · 
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Universidad Simón Bolívar, DF 

El diseñador gráfico es el especialista que da solu
ciones inteligentes y creativas a los problemas de comuni
cación visual. México requiere profesionistas capaces de 
elaborar mensajes gráficos a través de un proceso creativo, 
integrando la actividad critica, el enfoque ético, el sentido 
estático y el empleo de los recursos tecnológicos con el fin 
de emitir mensajes con clandad, producir proyectos y pro
poner soluciones a las demandas de los usuarios. 

En su campo de trabajo se concentran las áreas del 
diseño Independiente, los despachos de diseño, las agen
cias de publicidad, la investigación y docenCia, los museos, 
a través del diseño y elaboraCión de sus museografías, las 
Instituciones de enseñanza, a través de la creación de 
medios educativos audiovisuales, instituciones guberna
mentales y pnvadas a través del diseño editorial' manua
les, folletos, catálogos, anunCIOS, carteles, interiores de li
bros y revistas, aplicación de portadas, etc, diseño 
Instltucional o empresarial' logotipo, señalamientos, 
simbologia, tipografia, empaques, embalajes, fotografia, 
aparadores, exhlbldores y ambientaciones, diseño asistido 
por computadora, 

El egresado de la licenciatura en diseño gráfico será 
capaz de transformar y mejorar los mensajes visuales; tra
dUCir, ambientar, proponer, sintetizar, proyectar y habilitar 
mensajes Significativos, emplear las técnicas del diseño en 
los diversos medios de comunicaCión; desarrollar la inves
tigación teórico-práctica del arte en general y del diseño 
gráfico en particular, conocerá los procesos históricos, so
ciales y políticos, conocerá y dominará las tecnologias de
sarrolladas con su área de espeCialización, 

Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, DF 

El diseño y la comunicación Visual es el conjunto de 
estrategias, instrumentos, procedimientos, técnicas, r~ cur
sos y conceptos con los que se establecen relaciones de 
intercambiO de conOCimiento y en los que interviene funda
mentalmente la percepción visual y auditiva 

El profesionlsta en diseño y comunicaCión Visual 
deberá ser un directivo capaz de proponer, estructurar, 
desarrollar y aplicar estrategias de comunlcaClon que sir
van para dlfundll Informar yen su caso educar dentro d(~ 
cualqUier sector de nuestra SOCiedad 

Identidades ms/Jtuclonales de fe 
UniverSidades Slmon Bollvar, NaCional 
Autónoma de Mexlco, Anehuec 
e Iberoamencana 

Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, 
Estado de México 

Es el profesionista que, participando activamente en 
la conformación del escenario de la vida del hombre, es 
capaces de solucionar problemas de comunicación Visual, 
de tal manera que contribuye a hacer visible el mundo que 
queremos, a través de la atención a las demandas y nece
sidades de la sociedad, rescatando los valores de la cultura 
material y generando respuestas respetuosas del entorno, 
buscando mejorar los procesos de comunicación social que 
demanda nuestra sociedad, previendo y propiCiando los 
avances tecnológicos e inter vmiendo en las diversas fases 
del desarrollo de proyectos que le permitan proponer, desa
rrollar y mejorar los mecanismos de relación entre los sec
tores productivos, los sectores sociales y el diseño. 

Universidad Anáhuac DF 

Se preocupa por formar profesionales que tengan 
una concepción vanguardista, innovadora y creativa del di
seño, congruente con la realidad y las necesidades de nues
tro pais. 

Un buen dIseñador debe ser capaz de identificar y 
solucionar necesidades que se dan tanto en el ámbito de 
procesamiento y transmisión de la información, como en el 
de la concepción de la forma y funCionalidad de los objetos, 
de ahí que el diseño sea hoy, más que nunca, estratégico e 
Interdiscipli nario. 

Partiendo de esta nOCión, que es la que rige al dise
ño de vanguardia, se ofrece una carrera de DIseño que, 
desde las perspectivas bidimenSIonal y tnd!menslonal, te 
permitirán adqutrlr un conocimiento diversrficado en torno a 
los ámbitos de acción del diseño 

Los diseñadores pueden desarrollarse según Su es
pecialidad en cualqUIera de los siguientes campos: Publici
dad y mercadotecnia, comunicaCión e información, docen
cIa e investigaCión, desarrollo de producto y manufactura, 
gestión y administración, consultoría y as~ soria, divulga
Ción de la cultura y entretenimiento, entre otras 

Dentro de sectores o instituciones como' sector in
dustnal, comercial y de serviCIOS, empresas públicas y pri
vadas, despachos, agencias y bu ros de serviCIO, InStltUCIO
Iles culturales y educ.3tlvas institUCiones de aSistenCia so
Cial, entre otros 



reflexión, concientizaclón y alfabetización visual de grupos 
sociales que buscan preselVar su Identidad 

Universidad de Guanajuato Guanajuato, Gto. 

Forma profesionales capaces de resolver necesida
des de comunicación visual que podrá configurar, ordenar 
distribuir, combinar y organizar sistemáticamente formas 
estructuradas, auxlliándose de todos los recursos tecnoló
gicos existentes, aprovechándose mediante la manipulación 
del lenguaje de los signos dentro de mensajes significati
vos adecuados a las características de la sociedad a la cual 
van dirigidos. 

Será promotor no sólo de su disciplina, sino también 
de su patrimonio cultural y la dignificación del ser humano. 
Para el ejercicIo de la profesión, el egresado deberá contar 
con los siguientes conocimientos: amplios de la cultura y su 
patrimonio; generales de la sociedad en que se desenvuel
ve; profundos de la profesión; básicos de tecnología aplica
da al diseño gráfico; de procesos y técnicas metodológicas, 
de lenguaje y composición plásticos; generales de merca
dotecnia; generales de administración; generales de normª 
tivldad jurídica; del entorno nacional e internacional; de lec
tura y redacción; de otro idioma, de principIos éticos; de 
metodología de diseño. 

Para que sus conocimientos se vean traducidos en 
aCCiones, nuestro egresado deberá contar con las siguien
tes habilidades para: la promoción de su cultura y profe
sión; generación de productos de calidad, investigación; in
novación, toma de decisiones; auto-evaluª clón, comunica
ción oral y escnta; manejar nuevas tecnologias en la reali
zación de sus proyectos. 

Será un profesionista que se caracterice por las si
gUientes actitudes y valores: la ética profesional; la sensibi
lidad a las necesidades de la sociedad en la cual vive; la 
justicia y la equidad en el trato profesional y en la conviven
cia social; la seriedad en los compromisos y la responsabi
lidad en el cumplimiento de los mismos, el amor a su traba
jo, porque para él, el ejerciCIO de su profesión es un cambio 
hacia la autorrealizaclón, de superación y actualización, una 
valoraclon tal de su patrimonio cultural, que no pierda OpOI
tunidad alguna para defender y promoverlo: respeto 

La Imagen gráfica Impresa y los medios audiovisuales 
son ya elementos necesarios para la presentaclon, difusión 
o comerCialización de los bienes y serviCIOS. Para respon-

Identidad institUCional 
de la Universidad 
de Guabajuato 

der a las necesidades que surgen en los sectores público y 
privado, el diseñador gráfico divide Su actividad en los si
guientes campos del Diseño: editorial, audiovisual, corpo
rativo, gráfico Interdisciplinario y de apoyo a la publicidad 108 

Como puede observarse, el panorama es amplio y 
diversa la concepción del diseñador gráfico en formación 
aunque pueden determinarse un conjunto de variables que 
Sintetizan el quehacer profesional del futuro egresado, a 
saber. 
• Es un profesional de la comunicación visual motiva

do a dar soluciones expedItas mediante servicios yl 
o productos generales sobre comunicación o espe
cificas sobre lo Visual y/o audiOVisual. 

• Determina su accionar a través de una personal cul
tura sensible a la detección, registro y función de la 
información que codifica y expresa mediante un len
guaje universal 

• Es autogestor de su propio trabaja aunque siempre 
puede desarrollarse en alguna institución del sector 
privado, empresa del sector públiCO u organismo del 
sector social 

• Es un operador de las tecnologías tradicionales y 
modernas que facilitan sus tareas 

• Los radios de acción de su labor cada vez ínciden 
más en áreas como la docencia y la Investigación 
en el amplio campo de la comunicaCión visual 

• Es un estratega de medios, productos y servicios 
que contribuye sustantivamente al éxito de los men
saJes requeridos. 

• Es constructor de sistemas de comunicación gráfica 
destinados a propÓSitoS informativos, persuasivos 
ylo educativos 

• Es un humanista comprometido con la satisfaCCión 
de necesidades de su comunidad bajo principios de 
CUidado patrimonial ya sea natural o cultural. 

1.3.5 Los Encuentros de ENCUADRE 

A partir del año en que se fundó y como parte de la 
manifiesta preocupación de un grupo de instituciones de 
educaCión supenor por reiniCiar las tareas de VinculaCión, 
fomento y difusión entre ejecutantes, Investigadores, aca" 
demlcos y aprendices del diseño gráfiCO -puestas a un lado 
por un largo periodo de tiempo en el que brotaron por do-



Identidades visuales 
de los tres pnmeros 

Encuentros de ENCUADRE 

quier las escuelas que ofrecían estudios de toda índole re
lacionados con la comUnicaCión visual-, la Asociación de 
Escuelas de Diseño Gráfico A.C. (ENCUADRE) se dio a la 
tarea de promover la realización de encuentros anuales 
donde se discutirían temáticas relacionadas con los diver
sos ámbitos de generación, aplicación y evaluación del co
nocimiento en el vasto universo del diseño gráfico 

Ubicados por cuenta propia en el mar de eventos 
que desde pnncipios de los años noventa se han organiza
do para seducir, vender, informar, cabildear o educar a la 
comunidad de diseñadores graficos profesionales o en pro
ceso de formación, a la fecha se han realizado 11 Encuen
tros Nacionales (de los cuales dos han tenido carácter in

ternacional) a lo largo y ancho de nuestro pais. 
Por extraño que parezca, el propósito que persigue 

la actividad que concentra uno de los mas significatiVOs 
esfuerzos de la Asociación de Escuelas de Diseño Grafico 
A.C., merece sólo una lacónica introducción en el sitio que 
ENCUADRE tiene en la www: "Estar relacionado con los 
avances tecnológicos hoy en día, es más importante de lo 
que parece. Todo va evolucIonando dia a día; aunque en el 
diseno gráfico nada es nuevo". 109 

Asimismo, ante la escueta información dIsponible, 
pudiera inferirse que a la Asoclac!ón le preocupan más los 
aspectos administrativos de los eventos nacionales o inter
nacionales que año tras año organiza, que la concepción 
temática y desarrollo académico de los mismos, pues en 
éste sentrdo en la misma fuente sólo se menciona que cada 
evento solicitado y en su caso aSignado a la universidad 
sede deberá contemplar como mínimo conferencias, talle
res temáticos, exposición de proveedores referentes al di
seño y expOSición de trabajos de alumnos de universidades 
asociadas 

SI bien vanos de los encuentros se han dedicado a 
reflexionar sobre lo que desde 1989 Gui Bonslepe declara
ra como ausencia de un discurso latinoamericano de dise
ño, 11 O a juzgar por las temáticas, objetivos y mecanismos 
de desarrollo organlzacional no cabe duda de la Importan
Cia que todos y cada uno de los eventos llevados a cabo 
han tenido para la creciente comunidad relacionada con el 
diseño gráfico 

El primer encuentro 
Titulado "Practicas diferenCiadas del diseño" tuvo lu

g81 en la Unrversldad Autonoma Metrapal1lrma Unidad 
Xochlmilco en el Dlstnto Federa! durante octubre de 1990 

contó con mesas redondas, cursos, exposiciones de alum
nos y venta de publicaciones. Sus objetivos fueron: 
• Propiciar un mayor acercamiento entre las escuelas 

que imparten la disciplinad el diseño gráfico en MéXI
co. 

• Intercambiar experiencia sobre la formación y el perfil 
profesional del diseñador gráfico en México. 

• Intercambiar experiencia acerca del mercado de tra
bajo del diseño gráfico en México y sobre la ubica
ción profesional y social de! diseñador. 

• Intercambiar experiencia acerca del diseño curricular 
en planes y programas de estudio de las Carreras de 
diseño gráfico en México. 

• Sentar las bases de 1 intercambio académico entre 
escuelas de diseño gráfico para el desarrollo de 
metodologías en la enseñanza de esta disciplina. 

• Fomentar el intercambio académico que coadyuve a 
un mayor reconocimiento social de las Instituciones 
de enseñanza superior y media superior que Impar
ten las carreras de diseño gráfico, así como el reco
nocimiento y valoración de la profesión. 
El segundo encuentro 
Se llamó "Diseno gráfico e Identidad nacional", se 

efectuó del14 al 16 de octubre de 1991 y tuvo como sede la 
Universidad Iberoamencana de Santa Fe, D.F. Tuvo confe
rencias, expOSición-concurso de trabajos escolares, talle
res prácticos y teóricos sobre Imagen global, tipografía, car
tel, punto de venta e historieta, Sus propósitos fueron 
• Que se viera con más cariño las cosas diarias 
• Que se amara más el trabajo propio. 
• Que se fascmara sobre el hecho de que el diseñador 

no sólo debe comprender sobre diseño, 
• Que se contara con tiempo para jugar con las ¡má

genes no observadas antes, entendiendo de dónde 
vIenen y por que eXIsten 
El tercer encuentro 
Fue titulado Forma, color, tipografía y semiótica", rea

lizándose del 9 al 13 de nOViembre de 1992 en la UniversI
dad Anáhuac en el D.F., contó con talleres, conferencias, 
exposiCiones y congreso sobre dIdáctica del diseño Sus 
objetivos fueron· 
• Contribuir en la elevación de la cal,dad académIca 

en la enseílanza del diseño graflCo 
• Crear las condiCiones para el encuentro de la comu~ 

mdad academica 
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Quizá en todas éstas cuestiones debatidas subsiste 
la idea de Bonsiepe sobre la permanencia estructural de 
"un abismo entre la educación universitaria y las exigen
cias del medio industnal" 111 que encuentra también en otras 
explicaciones: la teoría de la dependencia, la debílidad fi
nanciera y la copia de diseños a las otras vertientes generª 
doras de tal problemática persistente 

Para el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanis
mo (CADU) de los CIEES, los encuentros "han fortalecido el 
ámbito de la formación profesional y desarrollado una prác
tica multidisciphnaria, al enfrentar a maestros y alumnos a 
la necesidad de poner en marcha programas que estimu
len la disciplina del diseñador gráfico. 

"Entre los temas y objetivos abordados en dichos 
encuentros, se registran los que a continuación se mencIO
nan: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Reflexión, análisis e Intercambio de experiencias so
bre la situación actual de las prácticas diferenciadas 
del diseño gráfico, entendidas y agrupadas en CinCO 
áreas: mediOS impresos, audiOVisuales, Simbología, 
señalética y ramas afmes. 
Establecer la relaCión entre el campo del diseño y la 
cultura. 
Profundizar en los elementos sintácticos, semánticos 
y pragmáticos del diseño gn,fico 
Enfrentar al alumno a las diferentes áreas de desa
rrollo profeSional del diseñador grafico, enmarcando 
los campos de especialización, 
Ubicar el diseño como producto de devenir cultural 
de los pueblos. 
Estimular la refiexlón sobre el papel que cumple el 
diseñador en los campos de la actiVidad SOCial y su 
problemática. 

En general, podemos señalar que la enseñanza del 
diseño gráfico en México se debate, junto Con las tenden
cias mternacionales, ante la necesidad de artIcular un len
guaJe artístiCO y utilitano, Sin perder de vista la importancia 
de la comunicación enfocada a la problemática nacional 
Aparentemente, el deslderatum no ha podido ser resuelto 
cabalmente, sobre todo porque en nuestro medio práctIca
mente no se mvestlgan los procesos, el lmpacto y \a reper
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Portadas de los 
dos documentos 
de los CIEES donde 
se determman /¡neamlen!os 
de evaluaCion y resultados 
en el caso de dIseño gráfico, 
respectIVamente 

De lo anterior se desprende que la existencia de 
éste tipo de foros en los que ENCUADRE ha incidido de 
manera tan definitoria contribuyen a generar el clima propi
cio para darle consistencia a un discurso SOCial sobre el 
diseño gráfico que, SI bien continúa siendo Insuficiente, co
mienza a Ser percibido dentro de radios sociales con mayo
res posibilidades de ampliación. 

A prinCIpiO y al final de todo 
los procesos 
de enseñanza y aprendIZaje 
que se ofrece a Jo largo 
de la geografia naCIOnal, 
los alumnos SOn los destmatanos 
precIsos de cada uno 

de los esfuerzos al respecto 

'.. .1 
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Identidades visuales 
de los cuatro slglJlentes 

Encuentros de ENCUADRE 

• Participar en la apremiante necesidad de documen
tar y sistematizar los avances obtenidos 
El cuarto encuentro 
Le correspondió el nombre de "Diseño gráfico y el 

mediO profesional". Se efectuó del 20 al 24 de septiembre 
de 1993 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM en el D.F., se compuso de talleres, congreso, confe
rencias tematicas y magistrales, charlas, museografías 
(expoescuelas, expoferia, módulo actIvo). Los objetivos fue-
ron: 
• Demostrar, mantener y actualizar las capacidades y 

habilidades creativas del diseñador gráfico. 
• Encontrar ruces que iluminen el perfil profesional de 

la disciplina. 
El quinto encuentro 
"Diseño gráfico como manifestación de cultura" fue 

titulado el quinto encuentro (pnmero Internacional) celebra
do del 13 al 17 de nOViembre de 1994 en la Universidad 
Intercontinental del D.F., aunque se realizó en san Juan del 
Río, Oro. Estuvo basado en conferencias y mesas de dis
cusión sobre el panorama general de la enseñanza del dI
seño gráfico, retórica y dIseño gráfico, [a nocIón de compe
tencIa comUnicatIva y su pertinenCIa en el dIseño gráfico, 
un concepto más amplio del diseño en el marco de la ense
ñanza, perspecÍlvas en planeación curricular, Ideología y 
teoría en el diseño moderno y en torno al diseño y la 
deconstruccIón Sus objetivos fueron: 
• Plantear diversas perspecttvas que abran las vías 

de investigaCIón 
• Intercambiar Información relativa a proyectos de in

vestigación que las escuelas desarro1\an 
El sexto encuentro 
Tuvo como título "La funCIón social del diseñador grá

fico", fue el segundo con carácter internacIOnal y se realizó 
del 24 al 28 de octubre de 1995 en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla. 

Hubo talleres gráfICOS, conferencias temáticas y 
magistrales, muestra de la "Bienal Internacional del Cartel 
en México" y concursos de ilustraCIón, cartel, fotografía en 
blanco y negro y color y portada de revIsta con temas como 
Identidad nacional, paz nacional, tercer mundo, la tamilla y 
ecología Sus obJetIVOs fueron 
• Promover en las \!1stltuclones la capacidad crrtrca re

fleXiva del alumnado en torno a problemas SOCiales 
de la comunidad 
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• Generar una comente de pensamiento que permIta 
crecer en el contexto social. 

• Impulsar la solución de la problemática que aqueja a 
la disciplina a partir del compromiso de los líderes 
de opinión, 

• Alentar la solidaria convivencia interinstitucional me
diante el intercambIo de alumnos. 

• Propiciar espacios de reflexión y vivencia de valores 
humanos que mejoren la profesionallzaclón 
El séptimo encuentro 
La Universidad Intercontinental del D F. repitió como 

sede para el séptimo encuentro llamado "Más allá de la for
ma" que se desarrolló del 21 al 25 de octubre de 1996 en 
sus propias instalaciones capitalinas. Se lOtegró con semi
nanas y talleres con temática diversa como: diseño de la 
nada, semántica tipográfica, de la imagen literaria a la ima
gen fotográfica, 20 palabras para comprender la comuntca
ción gráfica, pragmátIca del diseño, relaCIón entre composi
ción y tlpografia, la moda y su influencia e la comunicaCión 
gráfica, planificación integral de una revista, el lenguaje sim
bóliCO del cartel, la Identidad corporatIva, la intuición 
metodológica en el dIseño de carteles, análisis y produc
ción de imágenes mediante figuras retóncas, diseño y co
lor Sus objetivos fueron: 
• Reflexionar y discutir acerca de aquellas aproxima

ciones que consideren al dIseño gráfico como una 
disclplma que trasciende lo meramente formal 

• Conozca más sobre los procesos Interpretativos que 
Intervienen en un proyecto de diseño gráfico 

• CuestIone las separaciones entre lo teórico y 10 prác
tico. 

• Se aproxime a a aquellos planteamientos que ubi
can al diseño gráfico como disciphna humanístIca 

• Desarrolle nuevas maneras de pensar y ejercer su 
profesión. 
El octavo encuentro 
·'0 Han muerto los métodos?" fue el titulo asignado al 

evento organizado por [a UniversIdad Iberoamericana y se 
efectuó en San Miguel de Allende, Gto., del 20 al 25 de 
octubre de 1997. Tuvo conferencias temátIcas, talleres y el 
habitual congreso Sus objetIVOs fueron: 
• Proponer una reflexlon académIca sobre los méto

dos de enseñanza y proyectación en el diseño gráfi
co 

• Proponer modelos metodológiCOS alternatIvos para 
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la práctica proyectual, docencia e investigación, dI
Sidentes de la tradicional adaptación de otras disCI
plinas. 
El noveno encuentro 
Tuvo como sede a la Universidad del Noreste ubica

da en Tampico, Tamaulipas y bajo el título "i . una aventura 
personal!" se efectuó en 1998 Constó de las acostumbra
das conferencias, talleres y congreso nacional. 

El décimo encuentro 
"La profeslonalizac1ón del diseño gráfico para el nue

va milenio. conjeturas críticas" fue el titulo que ostentó el 
décimo encuentro llevado a cabo en la perseverante sede 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, del 
18 al 22 de octubre de 1999. Contó con cinco conferencias 
magistrales, veintiún conferencIas temáticas, doce talleres 
teórico prácticos y el congreso La temática abordada con
sistIó en la interdisciplinariectad del diseño gráfico, la inves
tigación en el campo del diseño, estrategias de comunica
ción y producción grafica, los posgrados en el diseño gráfi
co, el diseño gráfico y los sistemas tecnológicos y la comu
nicación en el mundo digital Sus objetivos fueron: 
• Contribuir a la formalización de nuevos paradigmas 

para el diseño gráfico. 
• Contribuir a la profesionalización de la práctica del 

diseño gráfico. 
• Reformular los enfoques disciplinarios del diseño. 

El undécimo 
Correspondió a la Escuela Gestalt de Diseño la opor

tUnidad de organizar el undécimo y más reciente encuentro 
que bajo el título "En busca de una identidad naCional del 
diseño gráfico" se realizó en sus Instalaciones en Veracruz, 
Ver., del 17 al21 de octubre de 2000. Se efectuaron ocho 
conferencias magistrales y catorce talleres más el congre
so Sus objetivos fueron: 
• Reflexionar sobre las posibles posturas a tomar ante 

la situaCión de permeabilidad cultural ante lo exter
no. 

• Meditar sobre la viabilidad de abanderamiento de una 
postura naCionalista o Ignorancia del pasado histÓri
co en pro de un cada vez mas avasal\ante mercado 
global 

• Hacer un alto en el torbellinO Informativo para razo
nar sobre la pertenencIa SOCial como entes 
comun\cadoles de mensajes Visuales 
Tal ha sido el desarrollo slntetlco de los encuentros 

IdentIdades Visuales 
de fotros 
Encuentros de ENCUADRE 

celebrados hasta hoy, cuyo resumen cronológico se mues
tra en la tabla 13. 

En todos los encuentros, realizados en su mayoría 
(7) en la capital del pais, se manifiesta una inSistente nece
sidad académica por pOSicionar y darle nuevos sentidos a 
\a ubicación cultural que el diseñador gráfico debe y puede 
ocupar en el escenario profesional nacIOnal Se han explo
rado los paradigmas Identificatorios, funcionales y pertinen
tes que de manera tradicional le han dado sigOlficado a su 
quehacer diana en cada una de las variables productivas 
en que ejerce su labor. También se han hecho analogías y 
contrastado dichas actiVidades cotidianas procurando en
lazarlas con vertientes filosóficas, taxonómicas y 
deontológlcas que proceden de influencIas transnaclonales 
y aún se debate sobre las condiCiones sociales en que el 
diseñador graf¡co pudle18 Insertar su propia represe!] 
tat¡vldad profeSional 



hasta proyectos de televisión o video hacen pensar a mu
chos en la indispensable especialización del diseñador grá
f[co en algo que pudiera llamarse "diseño de medios 
d[gitales", 100 

Tan espectacular ha sido el avance de la informática 
aplicada al diseño gráfico que muchas inst[tuclones de edu
cación media y superior cifran la definición de su oferta aca
démica en la eXistencia de un equipo humano y material de 
avanzada cuyas peculiaridades didácticas basan su capa
cidad en el holgado manejo de cierta paqueteria especiali
zada sustituta, la mayoría de la veces, de un programa do
cente comprometido con una posición crítica, reflexiva e 
integral de los procesos comunicativos inherentes a todo 
proyecto de diseño gráfico, Baste recordar que una de las 
compañías de mayor impacto en el mercado de software 
aplicado al diseño, Adobe se fundó en 1982 y uno de sus 
programas con mayor uso en el diseño editorial, el Page 
Maker, se comenzó a ut[llzar en nuestro país en 1986, 

Como resultado de la vastedad del descubrimiento 
del activo mercado estudiantil por parte de los administra
dores y académicos Institucionales y de los promotores de 
productos y serviCIOS Industriales en el área gráfica del di
seño se gestó y desarrolló buena parte de la acentuada pro
liferación de eventos que con carácter seductoramente In
ternacional, nacional o regional empezaron a llevarse a cabo 
baJO la modalidad de encuentros académico-estudiantiles, 
conferencias, cursos, talleres, concursos o premios (entre 
los que se cuentan por su permanencia y SignificaCión los 
instituidos por la Cámara Nacional de la Industria de las 
Artes Gráficas, Quórum, MéXICO en el Diseño, ALAD1, la B[e
nal Internacional del Cartel en México, a!dlseño y diversas 
Instancias de los sectores público, social y pnvado) de pre
senCia multiplicada y cuyos patrocinadores han podido aquI
latar cada vez con mayores utilidades la amplitud del mer
cado consumidor y soliCitante de sus productos y servicios, 
especialmente en el abierto escenario de las artes gráficas 

Incansable luchador 
del diseño graf/co 
Felipe Covarrublas 

Justo es mencionar también que en éste rubro de 
reconocimiento socia! Implícito en la desbordada oferta de 
instrucción profesional en diseño gráfico han contribuido la 
Insistente difusión de las muestras de trabajO que constitu
yen las hoy reconocidas trayectorias de algunos distinguI
dos ejecutantes nacionales y extranjeros como Vicente ROJO, 
Ernesto Lehfeld, Lance Wyman, Pedro Ramírez Vázquez, 
Miguel Pneto, Luis Almelda, Rafael López Castro y Felipe 
Covarrubl8s -por citar sólo unos cuantos-, así como el tra
bajo pionero de los grupos Design Center, Mira, Ideograma 
y Madero en el Distrito Federal y de la Editonal Arcoiris en 
Guada!aJara, a los que se han sumado el arduo trabajo de 
agrupaciones profesionales como e! Codigram, Trama Vi
sual y ENCUADRE. EVidentemente, aún falta registrar a de
talle el gran conjunto de esforzados viSionarios que han 
contribUido de manera persistente -y a veces hasta heroi
ca- a la apertura de nuevas consideraCiones sobre el que
hacer del diseñador gráfico 

M(lY Significativa la labor desarrollada 
por los maestros de origen cubano 

Fellx Bellran y AntOniO Pérez "Ñ/ko", 
osi como la ASOCiaCIón Quorum 

Las vIsitas de trabajO y aún arraigo en nuestro paíS 
de connotadas personalidades del diseño como los cuba
nos-mexicanos Félix Beltran y AntoniO Pérez "Ñlko" el co
lombIano-mexicano Roberto Nen, el polaco Victor Gorka, el 
norteamericano Mdton Glaser y tantos otros mas, presen
tes en mlJltlples escen8nos de nuestra ge09rafl8 academl
ca ha traido consigo una ennqueclda vuelta de mirada al 



trabajo efectuado al mterlor de cada una de las institucio
nes de educación superior organizadoras y participantes del 
evento en turno. 

En este mismo tenor, mención especial merece el 
trabajo desarrollado por la Asociación de Escuelas de Dise
ño Gráfico ENCUADRE cuya notable labor será desarrollada 
con mayor detalle en el apartado 1.3.5 de este trabajo. 

Para el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(CADU) de los CIEES, el impresionante crecimiento en la ofer
ta de instituciones donde se forma a los futuros profesiona
les de la comunicación visual tiene sus bases tanto en el 
auge de la mercadotecnia en las campañas políticas como 
en la aportación de estrategias disciphnares "a la Industria y 
al comercio en la lucha por la atracción del espectador ha
cia sus productos. En este momento, se plantearon dos 
áreas específicas de aplicación profesional del diseño grá
fiCO: a) el área comerCial, b) el área de la cultura y c) el 
diseño gráfico SOCial y de la investigación y la docenCia. 
Posteriormente, con el mcremento de la participación de 
los diseñadores en el desarrollo SOCial se plantea una ter
cera área. c) docencia e investigación" 101 

Para algunos Investigadores de la anterior panorá
mica, tres son los factores que condUjeron a una SituaCión 
"de crisis en la enseñanza del diseño gráfico en nuestro 
país: el creCimiento Irracional en la matrícula, el boom de 
los programas de cómputo y las diversas Instancias de eva
luación de la educación superior" 102 asegurando que sería 
fundamental el valor agregado que cada escuela ofrezca al 
joven estudiante para no extraviarse en el ampliO espectro 
de univerSidades que ofrecen dichos estudios 

Para el mismo docente de la Escuela de Diseño Grá
fico de la Universidad Intercontlnental "si en este momento 
(1996) nuestras escuelas fueran evaluadas, podemos pre
decir el diagnóstico Los estudios de diseño gráfiCO no son 
estudiOS unlversitanos; la afirmaCión puede resultar contun
dente y hasta molesta, Sin embargo, atendamos a los SI
guientes argumentos· 
• Somos una disclpll11a univerSitaria que prácticamen

te no cuenta con ningun pos grado 
• Por la razón antenor, nuestras escuelas no han for

mado investigadores, es deCir, la docenCia no se su§. 
tenta en la IIwestigaclón, 

• Nuestras escuelas no publican, (,cuántas revistas ac,ª 
demlcas sobl e diseiio gráfiCO conocen? 
En general, el desarrollo de las !labilldades baslcas 

para la Investigación, lectura y escntura, no es prio
ntario en nuestras escuelas. De hecho, se considera 
al diseño gráfico como una actividad visual e intuitiva 
y no susceptible de ser explicada". 103 

"He visto al enemigo y está entre nosotros" ha dicho 
Paula Scher en un artículo donde señala que la comunidad 
de diseñadores gráficos norteamencanos muestra síntomas 
de desdén hacia sí misma, "separada por la parcialidad so
cial, política, académica, sexual y estética que ha perdido 
de vista sus objetivos colectivos originales ... No fue una sor
presa que las inscripCiones a las u11lversldades con progra
mas medio decentes aumentara en los ochentas. El diseño 
gráfico se había convertido en una profesión viable con la 
promesa del glamour y el éxito.. Somos responsables de 
nuestro trabajo y sus consecuencias. La responsabilidad 
es una parte crucial de nuestra ética profesional, también 
somos responsables de animar y apoyar proyectos de cali
dad, por lo tanto el raCismo, el sexismo y otras formas de 
prejuicio personal no tienen lugar en la comUnidad de dise
ño. Dicho lo anterior, creo que la frase «elevancia social» 
sustltuído a «iseño como negocio»como el mantra para los 
90. Confundir asuntos sociales con asuntos de diseño es 
peligroso No son iguales". 104 

Sin embargo, se mantienen voces que en nuestro 
país llaman a la cordura en la formación de nuevos profe
Sionales y ejecutantes· "Hagamos de nuestra partiCipación 
profeSional una actuación honesta, objetiva, preparada y 
ética, eso hará, con el tiempo, que la sociedad nos reco
nozca y nos aproveche .. ninguna herramienta puede trans
formar los conceptos". 105 

l.3.4 Perfiles de Egreso Institucional 

La estructuración del conOCimiento, traducido en los 
mecanismos que sustentan el proceso de enseñanza~apren
dizaje puesto en evidenCia en los planes y programas de 
estudio de las instituciones de educaCión superior que ofre
cen la licenCiatura en diseño gráfiCO como opción formativa 
a nivel profeslOnal, contienen en su procedimiento genési
co la filosofía de la dependenCia universitaria que ofrece 
dicha educaCión, Mlsion, VISlon y objetiVOs 1l1stitucionales 
constituyen el basamento conceptual que impregna al con
Junto de la oferta académica y administrativa que se permi
te poner al serviCIO de la SOCiedad en se Inserta 



La perenne 
"Casa ConstrlJctora" 

en DessalJ, Alemama 
1925 

como los explorados durante los hallazgos lumínicos y 
cromáticos hechos por los pintores impresionistas, las pro
puestas pedagógicas sobre los elementos visuales básicos 
propuestos por Wassily Kandinsky o sobre la forma y el color 
de Johannes liten, otorgadores ambos de brillo eterno a la 
"casa constructora" pero éstos, durante mucho tiempo, no 
llegaron a figurar por cuenta propia en el repertorio cons
tructor de una teoría del diseño actual más al!á de una muy 
cómoda transcripCión literal de su propuesta formativa. 

De esta manera el mundo moderno, Inaugurado con 
la lucha dialéctica entre distintas formas de aprehender la 
realldad a través del conocimiento científico y su corres
pondiente modificación tecnológica de extenso corte 
mecanicista, mezcló en el diseño elementos miticos y 
racionalistas en un itinerario de cambios que modificó al 
unisono las ideologías, las actitudes de los hombres y la faz 
de la tierra sin llegar a la permuta radical que ha llegado a 
Significar la actual era tecnológica, donde la informática y 
no sólo la mecánica rigen como elementos civilizatorios 
centrales que han dado lugar a "un paso evolutivo funda
mental SI consideramos que todas las máqUinas (y podria
mas agregar todos los artefactos o productos del diseño) 
Inventados por el hombre fueron prótesIs amplificadoras del 
esfuerzo muscular, hasta ahora que estamos viviendo el 
desarrollo de las prótesIs amplificadoras de las funciones 
intelectuales". 2 

Por otro lado, nada casual resulta que el diseño como 
ahora lo entendemos haya surgido académica e 
Institucionalmente del penado comprendido entre las dos 
grandes guerras mundiales Los antecedentes de la 
Vchutemas SOViética, la Werkbund germana, el De stijl ho
landés, las variables ideológicas, pragmáticas y geográfi
cas de la Bauhaus alemana, las Intenciones continuadoras 
de la Hofschule de Ulm J, sin olvidar en nuestro país la se
fiera presencia del Taller de Gráfrca Popular, por citar a los 
grandes modelos ejemplares que amparan toda pesquisa 
histórica de naturaleza asociativa, son producto de los mo
dificaCiones progresivas de la neovlslón cosmogónica cul
tural fraguada en las pnmeras décadas de nuestro siglo, 
cuyo mayor punto genéSICO se alcanza entre los ailos trein
ta y cuarenta, cuando una nueva forma de entender el que
hacer humano hiZO su aparición y empezó a concretar sus 
aplicaCiones en los distintos campos del conocimiento y la 
experienCia humanos La neceSidad slgulo Siendo la madre 
de todas las Virtudes 

El efelVescente ascenso de aplicaciones de la teo
ría de la relatividad obligó a reconsiderar todas las expecta
tivas del avance civilizado. Las artes y las ciencias, como 
impulsoras declaradas del concepto de diseño y sustento 
tradicional de los pálidos enfoques filosóficos en el campo, 
fueron paulatinamente incorporadas mediante tecnologías 
con mayor grado de digestión académica hasta llegarse a 
diversificar en el infinito mformátlco multimedia y educativo 
que hoy apenas se comienza a vislumbrar y usar en benefi
CIO (¿o perjuicio?) de las mayorías consumidoras de los pro
ductos del diseño, gráfico en nuestro caso de estudio. 

De entrada, el diseño surgió como actividad experta 
en una época donde nadie tuvo el privilegio de "estar en lo 
cierto", cuando no hubo más "un mismo momento univer
sal"; provechosamente esta condición mantiene su vigen
cia Innovadora y d·Ir"lge la reflexIón integral de la humantdad 
en todos los órdenes del saber pues contiene una ética de 
la convivencia, en cuyo centro se encuentra la tolerancia. 
Cuando nadie puede sentirse autorizado para pretender la 
mirada correcta, cuando el diálogo y la discusión están por 
encima de la imposición se tiene un fundamento social para 
el necesario respeto que exige la convivenCia profesional. 

Por supuesto, en los razonamientos y ejecuciones 
del diseño también se ha pasado de las tecnologías mecá
nicas, magnificadoras del trabajo físico humano, a las tec
nologías informáticas cuyas potenCiales ventajas permiten 
la ampliaCión y especializaCión de los procesos mentales 
aunque en la actualidad todavía se viva un momento de 
asombro y cuestionable "populandad" por el uso de las he
rramientas computacionales -como medio y hasta fin del 
diseña- que se hace presente en tantos planes de estudio 
de nivel medio superior, superior y posgrado (desafortuna
damente eVidentes en tantos otros productos de la comuni
cación Visual) 

Justamente de estos nuevos axiomas en el queha
cer panorámico del ser humano (clentifico, artistlco, tecno
lógICO y estético) Se nutren los valores y compromisos del 
diseño actual, de ahi provienen las inqUietudes vigentes por 
establecer nuevos paradigmas, consumar otras diseCCIones, 
engir distIntas jerarquias, establecer ignoradas diviSiones y 
diferentes clas¡flcaclones del quehacer en el área 

También de ahí surgen las recientes actitudes criti
cas sobre los lenguajes en uso, las arnesgadas maneras 
de mirar "con otros oJos" o desde otros angulas los proce
sos de ensef1anza, aprendizaJe, 8j8CUCIOn y percepclon del 



diseño, de procurar y establecer nuevas relaciones entre 
los aún reticentes ejecutantes, los noveles investigadores, 
Jos académicos de siempre y los demandantes aprendices 
del diseño en cada una de sus variantes laborales 

La incierta pero promisoria perspectiva de observar 
prismáticamente los procesos de diseño e invariablemente 
ligarlos a la estructura social, económica y política de la que 
surgen y a [a que sirven de modo que sea mantenida la 
afirmación llovetiana de que "un objeto (de diseño) no fun
ciona como un signo aislado, sino que tiene un funCiona
miento discursivo, con todas las complicaciones propias de 
la gramática textual y muchas más, pues articula en su es
pacio paradigmas que proceden de campos de pertinencia 
muy distintos"4 hace creer que las reflexiones sobre el dise
ño viven momentos de promisorio futuro 

Es incuestionable que los discursos de esta aún no
vel profesión siguen nutriéndose de otras ciencias, de Insóli 
tas manifestaCiones artisticas y que ambas fuentes motrices 
de alimentación son traducibles mediante el metamórfico 
utillaje tecnológiCO involucrado en su realización, pero a di
ferencia de etapas antenores -mitológicas, mecanlclstas, 
cerradas en si mismas en el abstraccionlsmo puro del "dise
ño por el diseño"-, ahora se ventila, se perfecciona, se de
bate y refuta las anteriores actitudes reducclonlstas de ca
rácter ilusorio, plenas de fantasía pero carentes de conSIS
tencia porque se entiende ya que "el conOCimiento en el di
seño tiene como funCión social, dentro de su campo de ac
ción teórico-práctico, brindar elementos de corroborabilldad 
a la ciencia en general y a las disciplinas sociales en parti
cular, al momento de comprobar la viabilidad de sus pro
puestas en la transformación de la naturaleza" 5 el diseño 
pues, ha iniciado el recorrido por caminOS SIgnificados por 
la adelantada dimensión de sus horizontes 

Resulta alentador considerar esta nueva era de! di
seño como la de su consolidación social en las distmtas 
esferas de dominio' productivo, comercial, transformador, 
académico, educativo, portadoras de InformaCión significa
tiva en la perdurable construcclon de las variables cultura
les que le nutren y a las que de manera reciproca alimenta 

La sustitución de prototipoS obsoletos en todos los 
terrenos estratigráficos del diseño, ciertamente produCidos 
en todas las dimensiones de la cultura, Implican de manera 
singular un ajuste IdeológiCO de indole libertaria que conlle
va cierta I eSllrreCClon de los discursos y pulsos SOCiales 
aparentemente muertos por obra y gracia de la modenil-

El artista ruso-a/eman 
WassllI Kandmsky (IzqUierda) 
y el alemán Johannes Itten, 
pilares en el mnovador 
esquema pedagoglco de 
la bauhauS teutona 

dad, donde los dos enormes polos hegemónicos del poder 
económico y político pretendieron estandarizar pensamien
tos, sentimientos y acciones de sus correligionarios, afec
tando la abundante diverSIdad de ideas, conceptos cultura
les, costumbres y expresiones locales que hoy vuelven a la 
vida y se manifiestan decididamente en los productos de la 
actividad proyectual. 

Hay quienes, sin dudarlo, proclaman a los cuatro vien
tos la "n" crisis del diseno, de su enseñanza, aprendizaje, 
ejecución, investigación, gestión y difusión sin querer ver 
que, justamente al detectarse un estado de cosas en algo 
hasta entonces "inVISible" es porque éste ya es real, eXiste, 
se le ha conferído acta de naCimiento y ha dejado de ser un 
ente abstracto, Irreal, intangible y por lo tanto ineXistente 
para pasar a formar parte viva, dinámica y sustancia! de 
una SOCiedad, como es el caso del diseño aprendido en un 
nivel universitario, porque "lo útil, lo verídiCO es aquello que 
un número suficientemente amplio de personas ha acorda
do definir como real" 6, o porque así ha sido denominado 
por un número sufiCientemente grande de hombres. En este 
sentido extremo, la realidad es una convención interpersonal 

En todos los ambltos sociales, el posmodernismo, 
argumentan unos, vino a llenar el vacío dejado por la Crisis 
de autoridad cultural ejercida de manera unilateral y predo
minante (aunque cabría considerarlo mas bien como 
diluyente de éstas relaCiones de dominiO) y abrió posibilida
des conscientes, resemlotlzadoras, divergentes y aún sub
versivas que el diseno no debe ni puede ignorar o desdeñar 
en pos de retomar la idea de un funcionalismo internacional 
asépticamente rectilíneo, colonialista, insipido, insenSible y 
perversamente fiCtiCIO, sustituto de las correspondientes 
necesidades humanas según país, región, estado, mUnlCi

plO, Ciudad o localidad donde se testifique presencialmente 
tales Intenciones de arrasamiento cultural. 

A la luz de las aportaciones de las teorías semiótica 
y de la comunicaCión, hoy se considera al diseño como "una 
dimenSión universal del razonamiento estratégico, organi
zador o planificador, al servicio de la puesta en práctica de 
una Idea" 7 que detecta, atiende y da solución a las necesI
dades específicas del receptor, Ilamese usuariO, habitante 
o ciudadano 

Con las motlvantes propuestas de la teorla 
constructlvlsta y de aquellas de nuevo cur10 nacidas de la 
teorl8 de la Informaclon, el emisor, dente o demandante 
alte1 na su antes predomInante lugar con la eqUilibrada con-

----'----
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IdentIdades institucionales de la 
UniverSIdades de las Améncas, 

ENEP Acatlán de la UNAM, 
Autónoma Metropolitana 

y Gestalt 

Universidad de las Américas Cholula, Puebla 

El diseñador gráfico tendrá una sólida preparación 
humanista y técnica que le permita solucionar problemas 
de comunicación gréfica. 

Tendrá los conocimientos y las habilidades para ana
lizar las necesidades de un emisor, las cuales Interpretará y 
conceptualizará para traducirlas a un perceptor, a través de 
la Imagen, la expresión linguistica y la sonora Esta solu
ción se dará a través de conceptos significativos, funciona
les y estéticos. 

El diseñador desarrollará pensamiento independien
te, así como métodos propios que lo lleven a «aprender a 
aprehender». 

Será un profesional preparado para analizar los pro
blemas y sintetizar soluciones en propuestas gráficas fun
damentadas. 

Será un profesional crítico y autocrítico, conocedor 
e integrador de distintas áreas del conocimiento teórico, téc
nico y práctico. 

El diseñador gráfico de la UDLA conocerá los pnnci
PIOS báSICOS de la técnica y estará también a la vanguardia 
en el uso de los avances tecnológicos, enfocando sus deci
siones en favor de un mundo ecológico y comprometido. 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán UNAM, DF 

El egresado de esta licenciatura será capaz de dise
ñar las imágenes que proporcionan una información gráfica 
y audiOVisual mediante la configuración, Instrumentación y 
transmisión de mensajes valiéndose de signos, señales, 
simbolos, significado de las formas de los colores y de las 
relaciones entre unos y otros 

El plan de estudios está organizado en tres etapas 
Básica, Formativa y de Preespecialización 

La primera etapa que comprende los dos primeros 
semestres, conlleva los conceptos y conocimientos bási
cos mímmos que requiere un diseñador graflco; la segunda 
etapa que comprende del tercero al sexto semestre, con
templa los aspectos fundamentales de la formación del 
diseñador, 

La terce¡ etapa. o de preespeciallzaclon prepara al 
0studlante para resolver probleméls especlficos de su que
hacer como d¡seilador 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, DF 

Es el profesional del diseño y producción de mensa
jes gráficos que a partir de conocer, comprender y aplicar 
los diferentes procesos que constituyen la práctica del dise
ño, es capaz de desempeñarse como organizador de la 
comunicación gráfica. 

Como comunicador gráfico está capacitado tanto en 
los conocimientos teóricos del diseño. teorías de la viSión 
de la comunicación y semiótica, así como en el manejo de 
los elementos téCniCOS de la expresión y producción de los 
mensajes gráficos. 

Es un profesional capaz de asumir críticamente su 
práctica en el contexto de la realidad social 

El diseñador que egresa de nuestra Universidad está 
capaCitado para resolver la producción de objetos gráficos 
de diseño editorial (cartel, libros, reVistas), diseño para me
dios audiovisuales (audiovisuales, animación en video y 
computación gráfica) y gráfica monumental (gráfica mural, 
escenográfica) . 

Es capaz de desenvolverse creativamente en la ¡n~ 
dustna editorial, en fas empresas de comunicación y en las 
oficinas estatales encargadas de la difUSión de mensajes 
gráficos. 

Escuela Gestalt de Diseño Veracruz, Ver. 

El diseñador gráfico es un profesionista capaz de 
resolver problemas de comunicación gráfica que surgen 
cuando un cliente tiene la necesidad de llevar hasta los con~ 
sumidores un mensaje El diseñador se especializa en ex~ 
plorar y encontrar las mejores alternativas para captar la 
atención y el mterés del público, estlmulandoJo de una ma~ 
nera atractiva, a adqUirir determinado producto o servicio 

Los egresados de esta disciplina son profesionistas 
capaces de elaborar y crear mensajes gráficos que apoyan 
la comerclalizaclon de productos y servicIos que se bnndan 
a la sociedad, ello mediante el desarrollo de diversos mate~ 
nales como: folletos, carteles, logotIpos, reVistas, empaques. 
envases, anunCIOS, caricaturas. boletines, espectaculares, 
etc 

En Su trabajO diariO el diseñador tiene relación con 
todos los mediOS masIVos de COnlunlCaClon que eXIsten 
actualmente. Cine, radiO, televls\on, prensa y revistas espe-



Identidades instituCionales de la 
Universidades del Valle de Mexlco, 

de Guadalajara, 
Autónoma de Guada!ajara y 

Autónoma del Estado de MéxIco 

cializadas, medios promocionales, fotografía, animación, 
audiovisuales e internet. 

Universidad del Valle de México Campus Tlalpan, 
DF 

Es el profesionista que satisface necesidades de 
comunicación visual, mediante la realización de proyectos 
codificados en soportes bi y tridimensionales, 
implementando Imágenes gráficas creativas e Innovadoras 
que contribuyan a la transformación de la sociedad. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Aguascalientes, Ags, 

Es el perceptor profesional del análisis, estudio y 
producción de imágenes visuales codificadas en forma de 
mensajes que satisfagan necesidades sociales del contex
to en el que se desarrolla el diseño 

Es creador de una cultura visual alternativa. 
El diseño gráfico es una disciplina que prevé, prepa

ra e Innova visualmente conceptos a partir del anallsis y de 
la significación de valores SOCiales, sin embargo por ser una 
disciplina derivada del arte y acogida en la tecnología pre
supone una actrtud inventiva encaminada al humanismo, 
reflexión, conclentización y alfabetización Visual de grupos 
sociales que buscan preservar su Identidad 

Universidad de Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco 

Es el profesional capacitado para el dominio en el 
proceso metodológico del diseño y expresión gráfica de 
mensaJes.EI egresado será capaz de resolver problemas 
de comunicación Visual que surjan de la SOCiedad, aportan~ 
do solUCiones creativas y funcionales. 

Comunicara Visualmente un mensaje proveniente de 
un serviCIO, producto, empresa, persona o Institución me~ 
dlante la transformaCión de dicho mensaje a un sistema de 
sIgnos y códigos Visuales que sean bien perCibidos y acep~ 
tados por el receptor 

Conocera y aplIcará las diversas formas de comuni
cación humana a través de slmbolos, mediOS y técnicas para 
el envIo de mensajes Impulsara y procesara redes ele co
munlcacron representadas en el desarrollo de su actiVidad 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Puebla, Pue. 

El egresados es un profeSionales con conocimien
tos teórico-metodológicos, sus trabajos son, en esenCia, 
acciones creativas que se involucran en un marco cultural 
diverso y cambiante. Su sentido de pertenencia social esta
rá agudamente desarrollado para poder desarrollar una prác
tica profeSional en todo tipo de campo de trabajo. 

Es capaz de aplicar creativa mente sus conocimien
tos a la comunicación gráfica editorial, publicitaria en inclu
sive audiOVisual Desempeña su actiVidad en los sectores 
público y privado, como consultor particular. Gran parte de 
las demandas del mercado profesional en la localidad. 

Universidad Autónoma de Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco 

Preparar profeSionales dentro de un marco teónco~ 
práctico, capaces de utilizar adecuadamente las téCnicas y 
los medios de la comUnicación visual en forma planificada; 
aSimismo formar una actitud crítica y autocrítlca responsa
ble y creativa y desarrollar el interés por la investigaCión 
sobre el arte y el diseño gráfico 

El diseñador gráfico puede desarrollarse en empre
sas gubernamentales o particulares como agencias de pu
bliCidad, canales de t v , editoriales, Imprentas; en produc~ 
ción de Cine y audiOVisuales, exhibldores y aparadores. Tam
bién como profesional Independiente, propietario de un des
pacho de diseño o de un negocio afin y como consultor o 
asesor, entre otros 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Toluca, Estado de México 

Es el perceptor profesional del ana lisis, estudiO y 
prodUCCión de imágenes visuales codificadas en forma de 
mensajes que satisfagan neceSidades SOCiales del contex
to en el que se desarrolla el diseño Es creador de una cul
tura Visual alternativa 

El diseño gratlco es una disCiplina que prevé, prepa~ 
ra e Innova Visualmente conceptos a partir del análiSIS y de 
la Significación de valores sociales. Sin embargo por ser una 
dlsclpll!l8 derivada del arte y acogida en la tecnología pre
supone una actitud Inventiva encaminada al humanismo, 



Los procesos evaluatonos 
de la educaclon supenor 

en nuestro país conducen 
a acreditaciones de los programas 
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1.2.6 Los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (eIEES) 

Hasta poco antes de 1980, en México no se hablaba 
mucho de la calidad educativa, ni tampoco se Incluia el tér
mino evaluación de la educación superior, aunque ya ha
bían surgido expresiones equivalentes. El desarrollo de la 
educación superior obedecía a una etapa de expansión 
cuantitativa no regulada, en la que el creCimiento seguía 
premisas de naturaleza política, subordinada a los intere
ses de los grupos de poder al Interior de las instituciones de 
educación superior. En la primera mitad de la década de los 
ochenta, la crisis económica en turno provocó una serie de 
medidas restrictivas para el financiamiento de la educación 
superior que culminaron con los conflictos de los profeso
res universitarios en 1984. 

Ya desde 1981, como una politlca de reajuste ante 
la CriSIS económica, surgió la evaluación Institucional, tal 
vez debido a un intento de buscar una mayor racionalidad 
en el uso de los recursos aSignados a la educación superior 
y al alejamiento de la expansión no regulada para pasar a 
una etapa de desarrollo más controlado de la educación 
superior, teniendo como instrumento a la evaluación 
institUCional. El Programa NaCional de la Educación Supe
rior 1984-1988 (PRONAES) ya incluia un conjunto de crite
rios e Indicadores de evaluación en ese sentido. 

De manera consecuente, través de diferentes depen
dencias gubernamentales del sector educatiVo, los proce
sos evaluatorios de enseñanza aprendizaje del diseño en 
nuestro pais estuvieron sujetos a los vaivenes administrati
vos de carácter sexenal que contribuyó, debido a los conti
nuos relevos de funCionarios responsables, al deteriOro de 
la educaCión superior en MéXICO 

Con la participación de autoridades educativas del 
gobierno y de las Instituciones de educación superior (lES), 
desde 1978 se habían dado los primeros pasos para operar 
en México la Coordinación NaCional para la Planeaclón de 
la EducaCión Superior (CONPES), como Instancia de 
concertación en cuyo seno se instaló en 1989 la Comisión 
NaCional para la Evaluación de la EducaCión Superior 
(CONAEVA). 

En 1990 durante una asamblea de la Asoclaclon 
NaCional de Universidades e Instituciones de Educaclon 
Supenor (ANUlES), se propuso el estableCimiento de un SIS
tema NaCional ae EvaluaCloll de la Educaclon Supenor cuyo 

tercer elemento constitutivo son los Comités lnteflnsti 
tucionales para la EvaluaCión de la Educación Superior 
(CIEES), Integrados por pares del más alto nivel y legitima
dos por la comunidad académica. 

En 1991 la CON PES acuerda la creación de los CIEES 
con el objetivo de que su trabajo contribuyera al mejora
miento de la calidad y eficiencia de la educación superior 
del pais y la Secretaria de Educación Pública (SEP) instaló 
los primeros cuatro Comités: de ciencias agropecuarias, de 
ciencias naturales y exactas, de ingeniería y tecnología y el 
de evaluación de funciones administrativas de cada una de 
las lES. 

En 1993 intclan operaciones otros cuatro Comités' 
de ciencias de la salud, de educación y humanidades, de 
ciencias sociales y administrativas y otro encargado de eva
luar la difusión y extensión de la cultura 

En 1994 se constituye el noveno Comité' de Arqui
tectura, Diseño y Urbanismo (CAD U) en base a los argu
mentos expuestos por la ASOCiaCión de Instituciones de En
señanza de la Arquitectura (ASINEA) quien prácticamente 
sustrajo la evaluación de los programas del área del Comi
té de Ingenleria y Tecnologia, donde originalmente habian 
sido incluidos debido a la claSificación que de aquellas dis
ciplinas maneja la ANUlES. 

El CADU tiene como función general "aportar sus 
conOCimientos, experienCia, juicio y autOridad académica y 
moral a las instituciones de educación superior, a fjn de eva~ 
luar los programas relaCionados con su campo profesional 
y emitir las recomendaciones necesarias que coadyuven a 
mejorar la calidad de los mismos" sSEn su documento cons
titUtiVO se considera que la creación del CAD U es "un paso 
mas en la serie de esfuerzos para consolidar la posiCión del 
diseño en nuestra sociedad". 

Como todos los CIEES, el CAD U enfoca su tarea revI
sora como vehículo propiciatOriO de la modernidad educati
va en el nivel superior, en el entendido de que filosofias, 
estructuras, contenidos y métodos deberán actualizarse se
gun los avances del conocimiento Científico, humanístico y 
tecnológico; los valores humanos y SOCiales y las propias 
neceSidades educativas contemporáneas serán objeto de 
ana lisIs para adecuarlas al contexto socloeconomlco del 
país 

El obJetiVO especifiCO del CADU consiste en contn
bLJIf al desarrollo y consolldaClon de las profeSiones de ar
oUltec:ul·a, diseilo y lJl"bar\lsmo a traves del mejoramiento 



de los programas académicos de enseñanza e investiga
ción correspondientes, auxiliando a las instituciones edu
cativas del país para que éstos programas académicos se 
amplien y desarrollen con base en planes debidamente fun
damentados. 

El esfuerzo en este sentido se ha \len ido realizando 
mediante evaluaciones diagnósticas de los programas y las 
instituciones de educación superior, la dictaminaclón pun
tual de proyectos y programas académicos, la asesoría a 
instituciones y orgamsmos educatiVos y la acreditación y el 
reconocimiento de programas e instituciones. 

Como podrá observarse, de manera inédita en Méxi
co se hacen esfuerzos sistemáticamente organizados en 
esta dirección evaluativa en las áreas del diseño, la arqui
tectura y el urbanismo. 

1.3 Las Licenciaturas en Diseño Gráfico 

Sin llegar a conocerse aún la cuenta total del amplio 
espectro de instituciones que a mvel internacional y nacio
nal ofrecen estudiOS de diseño gráfico de diverso nivel aca
démiCO, calibre CUrricular y carga crediticia ni proponerse 
aún un modelo de plan de estudiOS que apoye [a conduc
ción de esfuerzos en este sentido, ante [a dispersión y con
secuente manejo informativos que prevalece, la variedad 
de perfiles de egreso que se aprecia en la oferta educativa 
y la multiplicidad de enfoques didácticos que cada institu
ción da a la formación de sus alumnos en ésta área, e[ IncI
piente estudio cualitativo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del diseño grafico a nivel profeSional proyecta, 
ante los ojos de cualquier investigador del tema, una pro
blemática compleja 

Si bien se comparte la Idea que desde que forma 
parte de estructuras CUrriculares establecidas oficialmente, 
la historia de la enseñanza del diseño gráfiCO ha estado 
ligada al desarrollo académiCO de las artes Visuales, de cuya 
uterina esencia sigue nutriendo buena parte de su determi
nación conceptual y expresiva y de las que se VIO precisada 
a bifurcarse para encontrar sus propIOS rasgos profesiona
les a partir de la tercera década de este Siglo a nivel mun
dial y a finales de los ai'ios Cincuenta en MéXICO, faltan in
vestigaciones que den sustento epistemológico a caSI me
diO siglo de eJerCIcIo formal de la licenciatura donde se es
tudia la comunicación Visual en nuestro pais 

Aunque el eVidente y remoto comienzo del diseilo 

Detalles de instrumentos/medios 
de comUnicaCión en la antlguedad 
paplfo egipcIo, códice mlxteca 
y libro del Siglo XVI 

gráfico se encuentra ubicado en las lejanas épocas en que 
las manifestaCiones comunicativas abandonaron los estre
chos círculos de autoridad tribal, cltadina o imperial en las 
que estuvo confinado para dar soporte ideológico a los 
detendadores del poder y su socialización se hizo particu
larmente e'IJidente con la "in\lención" de la imprenta en el 
mundo OCCidental, en los primigenios momentos de exten
sión informativa obligada por [a inminente expansión eco
nómica en el Siglo de los descubrimientos y en que los pro
ductos del diseño gráfico sirvieron de apoyo a movimientos 
intervencionistas como la evangelización española en Amé
rica o libertarios como la revoluciones francesa y norteame
ricana y aún en la gesta independiente meXicana, en la ac
tualidad quizá originado por su propia formación disciplina
ria, hay quienes derivan la artlsticldad del diseño "de [os 
escritos teóricos, la literatura y el ambiente artístiCO del 
prerrafaelismo, encarnado éste, entre otras figuras desta
cadas, en Wllliam MOrrlS ... ". 89 

Una situación paradigmática en el estudiO del desa
rrono hlstónco de la educaCión en diseño gráfico lo constitu
ye el particular desplazamiento de los escenarios formativos 
que con carácter y pretensiones eminentemente técnicos, 
estuvieron directamente relacionados con el ofiCIO de las 
artes gráficas, donde se impartió de manera no formal la 
actual disciplina profesional A diferente escala y con varia
ble radio de acción y beneficio, instituciones del sector pri
vado como talleres de estampa, imprentas y encuaderna
doras, fábricas de soportes laminados, editoras de publica
ciones periódicas y regulares y oficinas publicitarias o de 
propaganda gubernamental han servido de lugar de instruc
ción en el área gráfica a quienes, interesados en el ejercicio 
cotidiano de la información impresa o audiOVisual, han pues
to en práctica su creatividad comunicativa. 

La creciente extensión de dominiOS de los medios 
masivos de InformaCión y la consecuente profesionalización 
de su estudio -en paralelo al estableCimiento y difusión de 
las respectivas teorías de la comunicaCión y significación
fueron otras de las condiCiones ejemplares que estimularon 
la necesidad de contar con profeSionales de la comunica
Ción gráfica cuyos procedimientos, canales, mediOS y so
pOlies han recibido el benefiCIO (o perJUICIO) de la interven
ción de qUienes, aun formados en otras diSCIplinas, particI
paron en su momento en la satisfaccton de las demandas 
informativas, persuasivas o dldactlcas 

Una reveladora pauta escenlca en la apreclaclon de 
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2. La Universidad de Colima 

La constante búsqueda de la superación y el fortale
Cimiento de la calidad organlzacional en todos los órdenes 
de su quehacer cotidiano, que ha servido como refrendo 
del compromiso honestamente amoroso hacia la sociedad 
a la que se debe, han convertido a la máxima casa de estu
dios de uno de los estados más pequeños en extensión te
rritorial en una prestigiada institución de educación supe
rior a 60 años de su fundación. 

El empeño de los esfuerzos que con altos niveles de 
profesionalismo, transparencia y honorabilidad realiza la 
comunidad universitaria collmense es ampliamente valorada 
por la atenta sociedad de una provincia tranquila que ob
serva con puntualidad el desempeño de los trabajadores 
administrativos, planta académica y funcionarios cuya per~ 
manente labor sustenta los Innumerables esfuerzos por al
canzar mejores estadios de vida en todos los ámbitos de la 
educación, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. 

Como fruto de sus faenas, lo que espera aportar la 
universidad a la colectividad es "un profesionlsta Integral, 
con pertinencia y amplia interacción con su entorno, que 
sea factor de movilidad familiar y social, en beneficIo del 
desarrollo regional".1 

Al amparo de su lema, el estudiante de bachillerato, 
licenciatura o posgrado universitarios estudia, lucha y tra
baja en beneficIo de su alma mater, estableCida inicialmen
te para brindar servicios educativos a una sociedad emi
nentemente rural que a lo largo de su hlstona ha llegado a 
ocupar un lugar indiscutiblemente Importante en las Signifi
cativas transformaciones del pueblo colimense 

2.1. La Identidad Institucional 

Concebida bajo el sugerente nombre de Universi
dad Popular de Colima en 1940, tuvo en la sustentación y el 
cumplimiento de sus obligaCiones educativas, acordes con 
la visión SOCialista del Estado mexicano de la época, la si
miente ideal para apoyar los anhelos de Justicia social que 
le dieron ongen. 

El progreso urbano registrado en el estado durante 
los años sesenta se apoyó en la inverSión estructural en las 
obras portuanas, la modernlzaclon de las vías terrestres de 
comunicaCión y transporte y la puesta en operaclon de sis
temas hidráulicos en los valles agncolas aledaños a la ca
pital y de Tecom8n, Illtenslf.candose la sO!lc,tud de recur-

El úmco compromiSo mdestructlble de la 
Universidad es con el pueblo de Colima y 
de MéXICO 

Carlos Sa/azar Silva 

sos humanos calificados y la urgente aplicación de nuevos 
conOCimientos que apoyaran la solución de la problemática 
planteada, que en conjunto determinaron la demanda de 
personal en carreras afines al desarrollo económico de ése 
entonces. 

La universidad trascendió su fundamental discurso 
popular y se enriqueció con los valores educativos de una 
época que requirió aumentar la capacidad productiva de la 
nación, convirtiéndose en factor de movilidad SOCial en la 
requerida búsqueda de igualdad y justicia, al mismo tiempo 
que imciaba su proceso de identificación académica, cuyas 
primordial fisonomía aspiró a proponer soluciones a la SI
tuación estatal y naCional, extendiendo los beneficios de la 
cultura. 

La Ley Organlca aprobada por el H Congreso del 
Estado en 1962 estipuló su constitución como organismo 
público descentralizado con "la responsabilidad de atender, 
en el más alto plano, la docencia, la investigación, la difu
sión de la cultura y la crítica socio política". 2 Diez años 
después se legitimaría la participación parltana de profeso
rado y comunidad estudiantil ante el H Consejo Universita
rio 

La demanda de serviCIOS educativos fue impulsada 
por el gubernamental Plan CoUma y la enésima crisis eco
nómica nacional concentró la exigencia de formar recursos 
humanos que dieran sostén al desarrollo agroindustrial, 
minero, portuario y comercial. Sin embargo la apertura co
mercial y el programa de modernización de la Cuenca del 
Pacifico estimularon la demanda de servicios educativos 
favoreciendo el crecimiento en la oferta dlscipltnar de la ins
titución superior 

En opinión del Ilustre maestro Manuel Velasco 
Murguía la etapa actual fue inaugurada en 1980 cuando en 
la Ley Orgánica "en vigencia, (se) determinó la realización 
plena de sus tres funciones sustantivas' la docencia, la in
vestigación y la difusión cultural. Sobre estas nuevas ba
ses, la UniverSidad no sólo respondió a los Imperativos de 
movilidad SOCial con igualdad y justicia, sino también a las 
necesidades de regulación de un sistema complejo de acti
Vidades institucionales" que tuvo en la planeaclón educati
va, la racionalidad y responsabilidad en el manejo de recur
sos finanCieros "las estrategIas naturales del ejercicio de la 
autonomla, baJO senas restricciones de crecimiento y desa
rrollo Impuestas pOI' la CriSIS económica nacIonal" J 

Durante 1989-1997 el macro proyecto instituCional 
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denominado "Universidad para el Futuro" acometió los re
tos de la apertura en materia de comercio Internacional y de 
la integración económica de carácter globahzador impues
tos por la cruzada modernizadora nacional, que precisaron 
líneas de desarrollo regional hacia la actividad portuaria y 
turística de Colima. 

La continuidad en el crecimiento institucional se lo
gró gracias a la conservación del equilibrio funcional en cada 
una de sus tareas sustantivas, así como en la propuesta y 
realización de proyectos que le diesen prestigio social, ele
varan la calidad académica y le merecieran el reconocimien
to nacional. 

La proyección de su imagen, la estabilidad laboral y 
el dinamismo de su quehacer institucional constituyen el 
manantial inagotable de la fuerza creadora con perfil huma
nista en la Universidad de Colima, cuya misión consiste en 
"contribuir a transformar la sociedad mediante la educaCión, 
haciéndola cada día más preparada, prOductiva y eficiente, 
de manera que avance permanentemente en la consecu
ción del bienestar colectiVO; comprometida con la conser
vación y el rescate del patrimoniO cultural, científico, 
ecológico y social a través de. la formación Integral de 
recursos humanos de alta competitividad en el mercado la
boral, capaces de inCidir en el desarrollo regional y nacIo
nal, comprometidos permanentemente con su formación a 
través del fomento de su creatividad, su aptitud para el aná
IlS1S científico y su especificación en el desarrollo tecnológi
co". 4Las tareas de sus personajes se concretará en la ge
neración de conocimientos para solucionar problemas so
ciales, la construcción de un modelo institUCional con pro
yección internaCional, vinculado a los sectores sociales y 
productiVOs y un decidido impulso a la cultura 

La Universidad tiene la Visión de evolucionar haCia 
un espacio de excelencia, donde a través del desarrollo de 
la creatividad y la innovación se formen profesionistas de 
alto nivel, ciudadanos útiles a su estado y actores importan
tes de! avance politlCO, económiCO, cultural y social de 
Colima a través del producto de su trabajo, con el que ga
rantizarán una calidad máXima para ser reconOCidos social
mente como egresados de una InstltUClon de vanguardia, 
considerada punto de referencia en la enseríanza, la crea
cion y la promoclon cultural "La maxlma casa de estudiOS 
aspira a que prevalezcan los crltenos admllllstratlvos como 
soporte Integral de los académiCOS que el proyecto unlver
sltano sea deCidido en forma cor1 certad2 y la gestlon se 

modernice para eficientar los servicios". 5 

En el rubro de la docenCia, su personal tendrá una 
educación sólida en ciencia y tecnología equilibrada con la 
formación en artes y humanidades para que con pensamien
to crítico sea capaz de solucionar problemas y se comuni
que efectivamente con los estudiantes, aplicando un mode
lo educativo que propicie el desarrollo de competencias, con 
curricula flexible que responda a necesidades nacionales y 
tendencias Internacionales promoviendo la educación abier
ta, continua y a distancia. El alcance de la pertinencia, efi
ciencia y calidad educativas dependerá de estándares In
ternacionales evaluados constantemente de modo que per
mitan la retroalimentación en la academia 

En el balance de la investigación básica, orientada y 
aplicada los centros universitariOS trabajarán bajo progra
mas definidos en auténticos equipos de trabaja, propician
do la generación y difusión del conOCimiento hasta ser par
te esencial de la actiVidad docente. 

A través del fortalecimiento de los procesos mternos 
comunicativos, la extensión, promoción y difUSión de las 
actividades culturales y deportivas serán factores de parti
cipación constante en todas las dependencias universita
nas con la finalidad de que las manifestaCiones docentes, 
investigadoras y creadoras de arte que fortalezcan la iden
tidad regional y nacional de México compartan sitios de va
lor en el concierto universal. La Vinculación con los secto
res productivo y socia! se reforzará mediante investigacio
nes que tiendan al rescate de los valores culturales de las 
comunidades locales. 

En materia de gestión universitaria se desarrolla un 
modelo administrativo dinámico, adaptable a las tendencias 
naCionales y mundiales que responde a los retos de la mo
dernización en el área, estableciéndose estrategias de 
financiamiento alterno que atraigan recursos con la venta 
de servicios proporcionables mediante la concertación de 
convenios benéficos a la UniverSidad y que, en consecuen
Cia, contribuyan a mejorar la calidad de la oferta institucional 
en todos sus ntveles de competencia 

2.1.1 Objetivos Institucionales 

6aJo el lema "Un presente de ExcelenCia" la Unrver
sldad se ha propuesto los siguientes objetiVOs 
organlzaclonales para alcanzar sus fines como institUCión' 



• 

• 

Consolidar al excelencia académica mediante la in
novación del modelo educativo, que permita la meJo
ra continua de la cobertura, la calidad, la pertinencia 
y [a actualización permanente del bachillerato, [a [,
cenciatura y e[ posgrado. 
Fortalecer la investigación científica, tecnológica y 
humanística para elevar su prestigio regional, nacIo
nal e Internacional. 

• Extender eficientemente los benefiCIOS de la cultura, 
la ciencia y los servicios a la comunidad univerSltana 
y [a sociedad colimense. 

• Adecuar el modelo administrativo como soporte inte
gral para el desarrollo interior, consolidando los sis
temas de comunicación al generar información veraz 
y oportuna sobre sus múltiples actividades. 

2.1.2. Organización Thncional 

La máxima autOridad es el Consejo Universitario don
de eXiste representación paritaria de académiCOS y estudian
tes También participan el rector, el secretario general y los 
directores de escuelas y facultades. 

La insfltución está constituida por siete coordmacio
nes generales: Docencia, Investigación Científica, Extensión 
Cultural, Apoyo a[ Desarrollo Social, PatrimoniO Cultural, 
Servicios y Tecnologías de Información, Administrativa y FI
nanciera, las cuales agrupan a diversas direcciones genera
les y otras direcciones. 

Para el funcionamiento administrativo de y escolar 
existe una delegación regional en cada uno de los cinco 
campus universitarios: Manzanrllo, Tecoman, Colima, 
Coquimat[an y Villa de A[varez. En [a primera se ubican [as 
carreras relacionadas con las ciencias del mar, en la segun
da las de las ciencias agropecuarias, en la tercera las áreas 
de ciencias sociales, biomédicas y administrativas, en la 
cuarta las ingenierías, arquitectura y diseño y en la qUinta 
las carreras relacionadas con la economia y humanidades. 

2.1.3 Opciones Educativas 

La docencia constituye una de las más Importantes 
funciones sustantivas de la Universidad Es el eje estrategl
ca de una gran proporClon de actividades Institucionales. 

Estructura 
orgánico-funciona! 
delaUdeC 

interrelaciones personales y aspiraciones de estudiantes, 
académiCOS y directivos La maxima casa de estudios tiene 
una población escolar cercana a los veinte mil estudiantes 
distribuidos en los tres niveles: educación media superior y 
educación superior en sus modalidades de licenciatura y 
posgrado. 

En el rubro de la educación media superior se cuen
ta con 31 bachilleratos en 12 localidades del territorio 
colimense. En este nível se ofrece la modalidad escolarizada 
con 10 opciones técnicas y la preparatoria general, en la 
opción semiescolarizada se ofrece el bachillerato general 
Ademas en e[ Instituto Universitario de bellas Artes ([UBA) 
es posible cursar las carreras técnicas de instructor en edu
cación visual, enseñanza musical (guitarra clasica, canto o 
píano), instrumento musical y danza. En Manzanillo se en
cuentra la Escuela Técnica de Enfermería como una posi
bilidad más en el abaniCO de la educación media supenor 

En educación superior, la organización CUrricular de 
las licenciaturas se caracteriza por tener sus planes y pro
gramas de estudiO establecidos por asignaturas obligato
rias y por disciplinas esencialmente monoprofesionales. De 
manera gradual las escuelas han incorporado escenarios 
naturales a sus actividades de practica, tales como la co
munidad, escuelas, empresas, ofiCinas públicas, entre otros. 
En [a actua[,dad se cuenta con 28 planteles donde se cur
san 50 licenciaturas y 8 carreras de profeSional asociado 
(técniCO superior universitario) en seis areas del conocimIen
to. La Universidad atiende las necesidades de capacitación 
y actualización de docentes, Investigadores y egresados a 
través de su Programa de Educación Continua y de su va
nada oferta de posgrado. 

En la institución operan 45 programas de posgrado 
8 especialidades, 29 maestrías y 8 doctorados. De [a po
blación que cursa estos niveles se observa que el 52.4 % 
son estudiantes de la entidad, 47.2 % de otras entidades y 
0.33 % del extranjero. De un total de 61 O estudiantes Inscri
tos en 1997206 reCibían beca para cursar sus estudiOS 

La Universidad ha establecido e[ Programa de Apo
yo y Servicios Estudlanti[es (PASE) con e[ objetivo de am
pliar los beneficios de la orientaCión educativa, la asisten
cia médica y pSicológica, las becas y los credltos económi
cos. los apoyos para la InserCión social y el desarrollo indi
Vidual que forman parte de la formación Integral de sus 
educandos 

Ademas en el organismo unlversltano se fomentan 



El Ballet Folklonco de la UniverSidad 
de Co{¡ma /lene bien ganado pres/lgo 
internaCional en funClon de su calidad, 
vanedad y experienCia escénica 

los vínculos con instituciones, empresas y organizaciones 
nacionales e internacionales con el propósito de inducir la 
movilidad estudiantil mediante convenios de intercambio y 
optimización de recursos con que cuenta cada institución 
En este aspecto se han firmado más de 200 convenios de 
intercambio con Instituciones mexicanas como la Universi
dad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autóno
ma Metropolitana, las de Aguascalientes, Guanajuato, 
Nayant, Guadalajara, Michoacana de San Nicolás de Hidal
go, entre otras y a nivel internacional con la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, el Instituto de Ciencia 
Animal de Cuba, la Universidad de Brandon en Canadá y la 
Fundación Salieri en Italia 

Posicionada entre las más distinguidas universida
des del país, la de Colima ha merecido ser sede de desta
cados eventos académicos nacionales y mundiales. 

Parte del desarrollo universitario descansa en el tra
bajo de 15 centros de investigación donde los académicos, 
con la participación de alumnos de niveles medio superior, 
licenciatura y posgrado realizan tareas relacionadas con 
problemas de interés regional, nacional e Internacional en 
las distintas áreas del conocimiento conforme a los 
lineamientos del Plan Nacional de EducaCión Superior. 

Los Centros Universitarios de Investigaciones en 
Ciencias BáSicas (CUICBAS), de Investigaciones Juridlcas 
(CUIJ), de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del 
Pacifico (CUEIP), de Investigación en Ciencias Biomédicas 
(CUIB), de EstudiOS para el Desarrollo Sustentable (CUDESU), 
de Investigaciones en Ciencias del Medio Ambiente (CUICA), 
el de Investigaciones en Ingenieria (CUII), el de Estudios de 
Género (CUEG), el de Investigaciones Oceanológlcas 
(CEUNIVO), el de Estudios Literarios (CEDELUC) y el de Es
tudios Antropológicos de occidente (CUEAO), son algunos 
de los organismos creados para dar fortalecer la Indagato
na científica, humanística y tecnológica que contribuya a 
mantener el alto nivel académico y prestigio regional, na
cional e Internacional de la UniversIdad de Colima, 

En cuestión de nuevas tecnologías Informáticas, se 
cuenta con el Centro Nacional Editor de Discos Compac
tos, el Centro de Producción de Medios Didácticos, CinCO 
Centros de Autoacceso para el aprendizaje de lenguas ex
tranjeras, siete bibliotecas conectadas a la red mundial y 
especializadas en Ciencias SOCiales, humamdades. salud, 
agropecuarias. del mar, CienCias baslcas e Ingenrena y al'
qUltectura como parte de la Infraestructura que ¡la hecho a 

la Universidad ser considerada permanentemente entre los 
programas de la UNESCO como depositaria de acervos a 
nivel mundial. 

Los cinco magnos espacios culturales de la U de C 
albergan historia, tradiciones, arte y cultura. El Museo Re
gional de Historia, el Museo de Artes Populares "María Te
resa Pomar" y la Pinacoteca Universitaria ubicados en 
Colima, el Museo "Alejandro Rangel Hidalgo" en Nogueras, 
Comala y el Museo Universitario de Arqueología en Manzª 
nillo son recintos destinados a la salvaguarda y exhibiCión 
de obras de exquisita manufactura, primer orden cultural y 
deCidida labor adquisltona en beneficio del patrimonio cu!~ 
tural univerSitario, además de servir de importantes esce
narios para la presentación de los grupos culturales que en 
materia de danza, teatro, música y folklore han dado lustre 
a la institución. 

El Ballet Folcklórlco de la Universidad es invitado 
permanente en múltiples eventos organizado a lo largo y 
ancho de la República Mexicana y el extranjero. 

En apoyo al desarrollo de la sociedad que le da so
porte, en la Universidad existen el Centro Unlversitano de 
CapaCitación, Adiestramiento y Asesoría Técnica 
(CEUCAAT), el Centro Universitario de Apoyo a la Producti
vidad (CEUNAPRO), el grupo de Protección Civil y la Direc
ción de Servicio Social que en coordinación con las autofl~ 
dades estatales del ramo hacen llegar a la población los 
conocimientos, habilidades y actitudes que sus instructores 
académiCOS y estudiantes en servicio social y prácticas pro
fesionales aportan para mejorar los niveles de bienestar 
comunitario, 

La edición de publicaciones en apoyo a la docenCia, 
la investigación Científica y la creación artística, el trabajo 
fecundo del Centro Universitario de Video Didáctico y Tele
viSión Educativa (CEUVIDITE), los programas radiofónicos, 
televisivos y multimedia y la conSistente participación estu
diantil en clubes Juveniles de corte social, deportivo y cultu
ral, puestos en marcha y difundidos a diferente escala y 
espacIos de la vida tanto regional como nacional refuerzan 
la presencia académica, CIentífica, artística y cultural de la 
Universidad. cuya Infraestructura actual es fiel reflejO de la 
constante preocupaclon de los hombres y las mUjeres que 
le dan eXistencia 



Representantes alumnos 
en Sesión del Conseja 

Técnico de la FAyO 

seJo Académico de la Facultad" " 
Luego de una serie de modificaciones evolutivas en 

su constitución orgánica y funcional, producto de su paula
tino crecimiento progresivamente adaptado a la demanda 
de setvicios educativos que la propuesta académica de sus 
cuatro programas de licenciatura y cuatro de posgrado han 
traido consigo y no exenta del influjo dinámico que la mis
ma Universidad ha registrado en los años recientes, la Fa
cultad de Arquitectura y Diseño está conformada por las 
siguientes instancias: 16 
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2.2.4 Constitución I\mcional 

El accionar cotidiano de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño tiene sustento institucional en el Reglamento de 
Escuelas y Facultades publicado en Rectoría, órgano ofi
cial de la Universidad de Colima -contenido en la carpeta 
Legislación Universitana- y su objetiVO consiste en normar 
las actividades que rigen los aspectos administrativos, fun
cionales, atnbutivos y de responsabilidades de directivos y 
trabajadores de todo plantel univerSitario. 

En el citado documento se asienta que tales disposi
ciones son de carácter obligatorio para toda la comunidad 
escolar por lo que alumnos, trabajadores administrativos, 
académiCOS y funcionarios están comprometidos con su 
estricto cumplimiento. 

Allí mismo se establece como autoridades de cada 
plantel Unlversltano -en orden jerárquico- al consejo técni
co, al director, subdirector, secretario administrativo, coor
dinador académiCO, coordinadores de estudios de posgrado 
e investigaCión, Jefes académiCO de carrera, coordinadores 
de taller y laboratorio, supervisores académicos y trabaja
dores académiCOS, asignándoles las responsabilidades y 
atribuciones que, en el caso de la FAyD, se describen a 
continuación. 

• El Consejo Técnico 
Integrado paritariamente por un representante titu

lar y un suplente de profesores y alumnos por cada grupo 
que comprenda las carreras que se imparten en el plantel, 
el Consejo Técnico tiene al director de la escuela como pre
SIdente -con voz y voto de calldad- y al secretario adminiS
trativo como secretano, relator y fedatariO -con voz sin voto-

Sus funciones y atribuciones consisten en promover 
el mejoramiento cultural, académiCO, técnico, disciplinario y 
adminIstrativo de la escuela, vigilar el cumplimiento de la 
legislación universitaria en vigor y proponer proyectos de 
innovación, modificación o supresIón de planes de estudiO, 
entre otras funciones De Igual manera, en el Reglamento 
se espeCifican los requisitos a cumplir para ser consejero 
técniCO profesor y alumno, propietario o suplente 

• El Director de la FAyD 
El responsable academlCO y administrativo de la de

pendencia es el director de la FAyO, nombrado por el rector 
y dura dos arios funglendo como tal (aunque, corno ha DCU-



rrido regularmente en la escuela su periodo se prolonga dos 
años más). 

Debe ser mexicano, distinguido en labores docentes 
o de investigación científica, con grado universitario eqUi
valente y gozar de prestigio profesional entre la comunidad. 

Funge como representante directo del plantel, presI
de el consejo técnico, vigila el cumplimiento de la legisla
ción universitaria y de los planes y programas de estudio en 
vigor, informa una anualmente a la comunidad sobre logros 
y problemática de la dependencia, cuida el desarrollo de 
actividades académicas y administrativas, atiende sugeren
cias de profesores y alumnos aplicando las medidas con
ducentes, integra las unidades de organización interna, pa
trimonio y utilizaCión del plantel a su cargo, efectúa los trá
mites escolares, formula al semestre la propuesta de per
sonal académico, mantiene buenas relaciones entre la de
legación Sindical y la sociedad de alumnos, aplica medidas 
disciplinarias para conservar el orden e incrementar el ren
dimiento académico y administrativo y del estudiantado, in
tegra los jurados de examenes y vigila su verificación, pro
pone promociones y estímulos a profesores, alumnos y tra
bajadores, formula, ejerce y vigila el presupuesto escolar, 
propone, programa o modifica técnicas y procedimientos 
pedagógicos o administrativos para I funcionamiento de la 
escuela, participa, promueve y propicia los programas de 
capacitación, Investigación y actualización científica, técni
ca y admimstrativa mdicados por la rectoría, establece co
ordinación con los organismos públicos y privados relaCIO
nados con las actividades del plantel, propicia elevación de 
la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, autoriza do
cumentos financieros, libros de registro, certificados y cons
tancias de estudio, promueve el intercambio académico y 
las demás que le asignen las autoridades superiores. 17 

• El secretario administrativo 
Depende del director y tener formación en el área 

administrativa y financiera Participa en la elaboración de 
los planes generales del plantel; responsable del libro de 
actas del consejo técniCO, participante en la planeaclon de 
neceSidades de matenal. equipo y personal; supervisa y 
controla el registro y la puntualidad en la asistenCia del per
sonal académiCO, administrativo y de intendenCia: recaba, 
conserva, analiza y mantiene actualizados los datos esta
distlcos del plantel. planea, coordma, supervisa y evalúa la 
simpllfic8c1on y modernlzaclor. de serviCIos y ~ré:lmites esco-

Los cmco responsables 
de conducir los destmos 
de la FAyO 
De IzqUierda a derecha 
Gonzalo Villa Chavez, 
Gabnel Gómez Azpéllia, 
Roberto Huerta Sanmlguel. 
JuliO de Jesús Mendoza Jlménez y 
Joaquín de Jesús Vázquez Agraz 

lares; reporta y envía matrícula; Vigila licencias, 
incapacidades y vacaciones del personal administrativo, 
Informar a todo el personal sobre disposiciones de carácter 
legal y técnico; efectúa las adqUisiciones y verifica el buen 
funcionamiento de material y equipo gastable; organiza y 
supervisa los asuntos financieros y de control presupuestaJ; 
controla el inventario de muebles y bienes del plantel (acti
vo fijo); funge como pagador habilitado; tramita recursos 
materiales, técnicos y financieros requendos entre otras. 

• El coordinador académico 
Debe cumplir requisitos similares a los establecidos 

para el director y demostrar contar con tres años de expe
riencia académica y conocimientos en el área de pedago
gia. 

Es responsable de efectuar las políticas académi
cas trazadas por el rector, auxilia al director en la planeación, 
programación, dirección y control de las actividades acadé
micas del plantel; administra las actividades técnicas de In
vestigación, planeación, coordmaclón, supervisión y super
visión para elevar el proceso enseñanza-aprendizaje; vigila 
el cumplimiento de planes y programas de estudio; contro
la, da seguimiento y graflca los registros y avances 
programáticos; coadyuva en el mejoramiento de los siste
mas de enseñanza; supervisa el diseño y validación de los 
programas de estudio por objetivos; convoca, supervisa, lle
va control de acuerdos e informa al director sobre las Juntas 
de academia; somete a consideración del consejo técniCO 
los asuntos académicos requeridos, coordina actividades 
de investigaCión educativa; seleCCiona al personal idóneo 
para conformar el cuerpo de asesores académicos para 
programas específicos del área; propone a la direCCión el 
personal académico idóneo para analizar convalidaciones 
y revalidaciones de estudios, supervisa proyectos de exá
menes para el programa de evaluaciones; colabora en la 
solución de problemáticas confrontadas por los profesores, 
estudiar y proponer modificaCiones y adiCiones a planes y 
programas de estudiO en vigor; colabora en la elaboración 
de horanos de profesores y personal téCniCO, planea, orga
niza y coordina eventos académicos (congresos, cursos, 
semInariOS, conferencias, etc) que mejoren la calidad del 
proceso enseñanza-aprendl.zaje y el programa de vincula· 
cion con el sector productivo, orgamza y controla el banco 
de reactivos por aSignaturas y areas del plantel, coordina. 
supervisa. evalua y promueve la elaboraclon y el uso de 



material didáctico, de investigación y estudio; promueve y 
controla la formación y el desarrollo de recursos humanos 
en el proceso enseñanza-aprendizaje; estudia causas 
generadoras de indisciplina y bajo aprovechamiento e in
forma al director; distribuye entre el personal académico las 
publicaciones pedagógicas, científicas y oficiales de la U 
de e, entre otras. 

• El Coordinador de Estudios de Posgrado 
e Investigación 
Debe poseer estudios de maestria o doctorado. Diri

ge el funcionamiento (organización, cumplimiento y promo
ción) de los estudios respectivos cuando ésta responsabili
dad no está a cargo de algún centro de investigación; pro
mueve proyectos de investigación y experimentación edu
cativa relacionados con las actividades académicas de la 
institución, propone el programa de necesidades materia
les, personal docente y administrativo requeridos; propone 
a la dirección los asesores de tesis, aprobación de la temá
tica alusiva y procura su desarrollo, entre otras. 

Cabe señalar que por circunstancias no del todo re
gistradas oficialmente, en la FAyD dicha coordinación se 
encuentra asumida por dos personas distintas, qUienes 
fungen como coordinador de posgrado y coordinación de 
investigación, respectivamente, aunque cada una de las 
funciones asignadas es cUl1plida al tenor de sus respecti
vas áreas de ejecución 

• Los Jefes Académicos de Carrera 
Dependientes del coordinador académico se cuenta 

con un responsable por cada una de las cuatro carreras 
que se imparten en la Facultad, a saber: Arquitectura, Dise
ño Industrial, Diseño Artesanal y Diseño Gráfico al igual 
que Jos anteriores funcionarios, es nombrado, confirmado o 
removido por el rector de acuerdo a lo dispuesto en la legis
lación vigente. 

Se estipulan los mismos requisitos para los coordi
nadores académicos y en caso de ausencia temporal son 
sustituidos por el profesor de mayor antlguedad en la espe
cialidad. 

Entre sus atribuciones y responsabilidades se en
cuentran las siguientes colabora con el coordinador aca
démiCO en las funCiones te::.nlcas, administrativas y acade
micas dispuestas. propone cursos de actuallzaclon para 
egresados. supervisa. analiza y vigila el cumplillliento de! 
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plan de estudios procurando evitar duplicaciones innecesa
rias con otros programas; establece comunicación constante 
con los profesores y asesores de trabajos y tesis; orienta a 
los profesores de la especialidad sobre el cumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones, informa al coordina
dor de estudios de posgrado sobre el desarrollo de activi
dades académicas de la especialidad; informa a la comuni
dad escolar sobre estudios de posgrado, bibllografia actua
lizada y eventos académicos naCionales e internacionales 
sobre la especialidad 

Asimismo, promueve y organiza eventos académi
cos (reuniones, congresos, conferencias, etc.) que permi
tan la adquisición del conocimiento científico, tecnológico y 
cultural de los profesores y alumnos de la especialidad; pro
pone a la dirección de la facultad y a la coordinación de 
estudios de posgrado la adquisición material bibliográfico
especializado y relacionado- para la biblioteca del plantel, 
informa a los demás coordinadores académicos de carrera 
y al de posgrado sobre cursos de especializaCión naciona
les y extranjeros, entre otras. 

• Los Coordinadores de Talleres y Laboratorios 
Ademas de cumplir y hacer cumplir el Reglamento 

de Tal/eres y Laboratorios del Nivel Supenor y Posgrado, 
coordina, asesora, controla y difunde las actividades cientí
ficas y tecnológicas entre la comUnidad escolar con el pro
pÓSito de desahogar planes y programas y alcanzar objeti
vos y metas institucionales. 

Desarrolla una sene de funciones consustanciales 
al proceso enseñanza-aprendizaje que involucran al direc
tor, los espacios y anexos fisicos, al persona! académico y 
a los alumnos del plantel, informa al director sobre normas, 
acuerdos y disposiciones tomadas para mejorar los servi
CIOS en éste rubro y a la instancia supenor universitaria so
bre el aprovechamiento obtenido prevIo estudio, encuestas 
y demás instrumentos de medición y evaluación del conoci
miento; establece y asume mecanismos que garanticen la 
custodia y mantenimiento de los materiales en existencia, 
verifica el uso de equipo y materiales y logro de obJetiVOs 
contenidos en el programa de estudios en vigor, controla, 
Vigila, orienta y sugiere sobre uso. mantenimiento, actuali
zación y adqUIsición de equipo y materiales de trabajO que 
garanticen mayor eficaCia en el :ogro de obJetiVOs y metas 
planteados asesora sobre procedimIentos dldacticos a los 
profesores del area de IIlfluenoa. supervisa y evalua las 



visitas académico-educativas programadas en el campo de 
vinculación con el sector productivo que sean de su compe
tencia; establece relaciones de carácter técnico-científico 
con Instituciones y organismos afines para intercambiar in
formación especializada y competente, entre otras 

• Los Trabajadores Académicos 
Deben poseer y comprobar una suficiencia de cono

cimientos necesarios para impartir la materia asignada, te
ner cuando menos tres años de experiencia académica, 
conocimientos de tecnología educativa y gozar de prestigio 
profesional entre la comunidad unlversitaria. 

Además de las responsabilidades señaladas en el 
Estatuto Académico O y los derechos sindicales garantiza
dos por las Condiciones Generales de Trabajo 0, los traba
jadores académicos tienen como funciones: 

Observar las medidas preventivas de seguridad e 
higiene acordadas por las autoridades competentes y la 
comisión respectiva; desempeñar su trabajo baJo la direc
ción de los representantes universitarios señalados líneas 
arriba, prestar sus servicios conforme al tiempo que señale 
su nombramiento o ajustarse al horariO señalado por la di
rección de la dependencia; observar buenas costumbres 
en el desempeño de sus labores; aVisar al jefe de la depen
denCia cuando se vea Impedido de aSistir a su trabajo con
forme a lo establecido por la legislación laboral correspon
diente 

De igual manera, auxiliar a las personas o intereses 
universltanos en peligro por siniestros y riesgos inminentes 
en cualquier tiempo y centro de trabajo; presentar los infor
mes de actividades requeridos por la dependencia, partici
par en las reuniones académicas de su especialidad y cola
borar en la elaboracion de programas de matenas corres
pondientes; presentar los proyectos de evaluaciones corres
pondientes a las matenas impartidas, elaborar el material 
didáctiCO requendo; firmar su asistencia a clase; entregar 
en tiempo y forma los resultados de las evaluaCiones prac
ticadas. 

Asimismo, concurrir como Sinodal a las evaluaCIO
nes y exámenes programados, abstenerse de impartir cla
ses particulares, remuneradas o no, a sus propios alum
nos: aSistir a los cursos de actualizaCión docente o supera
Ción personal programados por la direCCión; desarrollar to
talmente los programas de sus matenas y dar a conocel él 

sus alumnos, alrnlclo del curse el contenido del rnlsmo y la 

Personal 
dele FAyO 
en 1999 

bibliografía respectiva; presentarse puntualmente tanto a las 
reuniones de academia a que haya sido convocado y a Im
partir su cátedra, entre otras. 

• El Personal de Apoyo Secretarial 
Ninguna institUCión desarrollaria a cabalidad su tra

bajo sin la insustituible presencia laboral del personal de 
apoyo secretarial quines se encargan de realizar con dili
gencia y puntual empeño los trabajos de trámite, desarrollo 
y registro de todos los procedimientos administrativos re
queridos. 18 

La plataforma legislativa es amplia, contundente, se 
encuentra en continuo estado de actualización y meJora
miento jurídico y en la FAyO, como en las demás depen
dencias universitarias, sirve de marco legal a su cotidiano 
acontecer. 

Además de los documentos oficiales ya señalados, 
en la carpeta mencionada se encuentran los documentos 
oficialmente acordados por la Rectoría que afianzan el mo
dus operandi de todas las dependencias institUCionales de 
la Universidad de Colima: 
• Ley Orgánica de la Universidad de Colima 
• Reglamento Intenor del Consejo UniverSitario. 
• Reglamento de las FunCiones de las DelegaCiones Re 

gionales. ~ 
• Reglamento Escolar de la Universidad de Colima 
• Reglamento de Escuelas y Facultades. 

Reglamento General de Talleres y Laboratorios de los 
Planteles de Educación Media y Superior. 

• Reglamento para la Aplicación de la Prueba Única Me 
dia Superior ~ 

• Reglamento de Becas a estudiantes de Escasos Re
cursos. 

• Reglamento de Servicio Social. 
• Reglamento de Exámenes Profesionales y ExpediCión 

de Titulas. 
• Reglamento de Estudios de Posgrado 
• Estatutos del Personal Académico 
• Reglamento lntenor de TrabaJO. 
• Reglamento de Protección a los No Fumadores 
• Estatutos de la FederaCión de Egresados. 
• Reglamento de Titulas Honorificos y DistinCiones 
• Preseas de la UniverSidad de Colima 

Medalla al Mento "General Lazara Cardenas del Rlo" 
• r:ondo "Dr LUIS Felipe 80Ja111" 



• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Premio "LIC. Miguel de la Madrtd castro" 

Area de conVIVenCia 
escolar al mterior 

de la Facultad 

Premio Anual de Periodismo "Profr Gregario Macedo 
López" 
Evaluación Anual de los Planteles. 
Reglamento de Baja de Bienes muebles. 
Escudo Universitario. 
Cooperativas Universitarias de Producción 
Reglamento para Usuarios de los Módulos de Cómputo. 
Seguro de Vida para el Estudiante Universitario. 
Criterios de Revisión para Documentos de Titulación 
Normas Ecológicas para Establecimientos de Venta de 
Alimentos dentro de los Campus Universitarios. 
Reglamento de los Servicios Bibliotecarios. 
Reglamento de Incorporación de Estudios. 
Comité Técnico del Fideicomiso FOMES. 

• Comité Técnico del Fideicomiso PROMEP. 
• Comité Técnico del Fideicomiso de Movilidad Acadé

mica. 
• Reglamento del programa de Estimulas al Desempeño 

del Personal Académico. 

2.2.5 Infraestructura 

A través de su desarrollo histórico y gracias al trabaja 
de autoridades, directivos, docentes, administradores y 
alumnos, la Facultad de Arquitectura y Diseño ha visto crecer 
significativamente la inversión Institucional en materia de 
edificaciones funcionales en aras de ofrecer mejores 
servicios a sus integrantes, a la fecha cuenta con 

14 salones de clase, auditorio, centro de Informática 
aplicada con equipos PC y Maclntosh, talleres de metales, 
maderas, cerámica, plásticos, iluminación, maquetas, de 
Impresos en offset, reprografía y serigrafia, laboratorto de 
fotografia 

Además se dispone de áreas de convivencia 
comunitaria, explanadas y de dos esculturas donadas por 
sus autores, la "Plaza Mijares" del arq. Carlos Mijares Bracho 
y "Homenaje a la Amistad" del arq. Fernando González 
Gortázar, rodeados de la exhuberante vegetación tropical 
que distingue al campus Coquimatlán y a la mayoría de [os 
recintos universitarios. 

En el edificIo delegaclonal se cuenta con servicios 
de biblioteca especIalizada en arquitectura y dlsello. 
cafetella. centro de autoacceso, galería para exposlclones, 

2.2.6 Equipamiento 

Cada uno de los talleres y laboratorios cuenta con el 
equipo, instrumental y materiales suficientes para brindar 
servicios a la comunidad de la facultad a fin de que los 
proyectos de investigación y estudiantiles cumplan el 
propósito de elevar la calidad académica en la docencia, la 
vinculación social con los sectores productivos y la extensión 
universitaria. 



planes de estudio considerados inadecuados. 
Luego de diagnósticos preliminares efectuados por 

los coordinadores de área donde se encontraron desnive
les, excesivas cargas horarias, falta de correspondencia, 
innecesariedad, repetición o ausencias notables entre con
tenidos y denominación genérica de las materias, se propu
so revisar aún la ubicación y localización de la escuela, cuyo 
clima y carga horaria se consideraron determinantes del 
rendimiento escolar; se sugirieron especializaciones, rota
ción de profesorado y énfasis en la dlsciplinariedad de los 
ejercicios; se detectó la necesidad de redefinir las 
taxonomías en las materias de diseño, considerándose que 
la formación educativa implica reconquistar perfiles huma
nistas, acondicionarse a los adelantos informáticos y pon
derar los conocimientos adquiridos durante la educación 
media superior. 

En relación al análisis externo se realizaron reunio
nes con sectores representativos de centros laborales, ofi
Cinas públicas de los tres niveles de gobierno, empleadores 
particulares y ex alumnos de diverso perfil y sistema de tra
bajo quienes detectaron el poco contacto con la realidad 
social y profesional de los egresados en sus aspectos 
mercadológicos, adm'¡nistrativos, legislativos y de 
autogestión; la reafirmación del ejercicio Integral de la pro
fesión y la prevención sobre la "ca ida en la trampa" de la 
segmentada competencia internacional, la necesidad de 
consolidar un espíritu crítico y responsable; la pOSible am
pliación de los nichos laborales en la investigación la teoría 
y el diseño; la promoción de otras alternativas de titulaCión 
no sólo referidas a la producción de diseños, el procurar un 
mayor acercamiento al ejerCicio cotidiano en cada medio 
laboral, la afinación de etapas generales -informativa, 
formativa y operativa- en los planes de estudio, la amplia
ción de temas motivacionales para afianzar las relaciones 
entre cliente y profesional y la puesta en marcha de progra
mas de tutorías personalizadas. 

A pesar de las buenas intenciones con que se abor
dó esta reVisión curricular, el camino no fue senCillo, porque 
a falta de especialistas en cada una de las ramas del dise
ño ofreCidas en la FAyD se optó por recurrir a un su! genens 
modelo resultante de la combinación de los esquemas con
sumados en las tradiCionales escuelas de arquitectura con 
las propositivas reflexiones sobre los éxitos alcanzados en 
el propio plantel, mismos que fueron heredados o Impues~ 
tos por la leyes de la tradiCión Institucional, costumbre y 

El lema de 
la UniverSidad es 
,d3.studlB, Lucha y 
Trabaja)) 

tradición oral a los demás programas de licenciatura. 
A la situación operativa que este linaje académico 

del ejercicio docente en arquitectura se ha endosado a las 
carreras de diseño se agrega de manera significativa el 
hecho de que, a semejanza de lo que ha sucedido en otras 
partes del territorio nacional, su planta docente se ha inte
grado por egresados sin más experiencia que la adquirida 
durante su formación universitaria, donde fueron instruidos 
por una planta docente mayoritariamente procedente del 
área arquitectónica. 

De esta manera, los planes de estudiOS de diseño 
industrial A501, diseño artesanal A50A y diseño gráfico 
A5DG se encuentran conformados a imagen y semejanza 
del plan A3 de Arquitectura porque "es consecuencia de las 
neceSidades formativas en la localidad, los compromisos 
de la Universidad de Colima y las convicciones del cuerpo 
académico de la Facultad de ArqUitectura que se fueron 
expresando en las distintas propuestas curriculares recogi
das a lo largo de los estudios prevIos y lo diez años de eXIs
tencia de la carrera (de diseño industnal) en nuestra Uni
versidad." 

"La realidad ocupacional del diseño en el estado, al 
igual que en algunas zonas del país, Incluso en algunos 
paises, se reflejó desde el plan de estudiOS anterior (de di
seño industnal), donde se establece un perfil plural mas 
acorde a la compleja realidad en donde la problemática re
basa las diSCIplinas tradicionales." 

"Existe una clara tendencia entre las vanguardias del 
diseño a eliminar las fronteras, barreras, limites, adJetiVOs 
que separan, fragmentan, contienen, o diferencian las acti
vidades relacionadas con el diseño ya sea de productos o 
de serviCIOS, de naturaleza bidimensional o tridimenSional, 
comprometido con tecnologias tradicionales o con las de 
vanguardIa." 

"La definición de! diseño es en todo caso indiVIdual, 
la definen las capacidades personales, las caracteristicas 
de la realidad laboral particular y el tiempo." 

Practicas del diseño normalmente soliCitadas cons~ 
tltuyen(,) a pesar de su escala(,) problemáticas complejas 
que implican la partiCipaCión de equipos multidisciplinanos 
de acuerdo a la dlvlslon convenCional del diseño. La inter
vencIón en este sentido se convIerte en onerosa y aleja al 
soliCitante del servicio de disel'10 del profeSional y lo !leva a 
los peligrosos territorios del autod¡seno o la subpro· 
feslonalidad," 



Estímulo constante 
a las capacidades 

creatIvas de los 
estudiantes 

aplicadas al diseño de mensajes gráficos, pues los 
primeros programas obedecían más a una actitud 
duplicadora de manuales de software que a un in
tencionado discurso académico 

• Evidente transcripción de contenidos específicamen 
te arquitectónicos en materias como dibujo técnico, 
matemáticas aplicadas y geometría descriptiva, 

• Inconexa organización pedagógica en las matenas 
de entorno natural. 

• Transliterada adaptación de contenidos en 
ergonomía (donde los parámetros de visualización 
brillaba por su ausencia) 
Se infiere que la situación anterior proVinO en esen

cia de la necesidad de enfocar en panorama el ampliO uni
verso del diseño, es deCir, se pretendia ofrecer al alumno 
un vasto aunque superfiCial recorrido conceptual acerca de 
las manifestaciones del diseño como actividad proyectual 
por lo que el estudiante de diseño Industrial y artesanal re
clbia instrucción sobre situaciones inherentes a lo gráfico y 
viceversa, lo que hizo insuficientes los tiempos aSignados a 
cada materia, vanos los esfuerzos por crear una imagen 
global de la actividad proyectual e inalcanzables los objeti
vos de enseñanza por nivel académico, situación que, como 
se verá más adelante comenzó a generar inquietudes de 
identidad vocacional tanto en el alumnado como entre la 
planta docente 

2.3.3.2 Las Áreas Comunes 

En los actuales planes de estudio de las tres licen
ciaturas en diseño se consigna una serie de 12 matenas 
que, a partir del cuarto y hasta el octavo semestre, mantie
nen el mismo espíritu de conocimiento compartido que da 
razón de ser al tronco común, aunque ahora denominadas 
como de áreas comunes 

Estética, entorno social, fotografia, semiótica, análi
sis de costos, del diseño, de mercado, normas y reglamen
tos, seminario de investigación I y 11 Y gestión empresarial I 
y JI son las matenas comprendidas en ésta acepción de 
comunidad Intelectual y empirica aunque desgraciadamen
te sus enfoques, contenrdos y desarrollo pedagógrco, como 
aún puede observarse, no hacen drstrngo de las especifi
cas areas de InfluenCia de las variantes productrvas 
eprstemologlcas, axrologlcas y taxonOn1lcas del dlsellO ni 

profundizan en los campos concretos de lo artesanal, lo in
dustrial y lo gráfico. 

Ésta epidérmica constitución programática incide en 
la desorientación vocacional que se aprecia al momento de 
impartir la cátedra correspondiente pues si, en efecto, son 
asignaturas indispensables en la formación de todo 
diseñador, la actual conformaCión de sus contenidos y coti
diano ejercicio didáctico -por la panorámica profesional que 
su concepción implica- sólo presenta los postulados gene
rales en cada una de las opciones terminales del diseño en 
proceso de enseñanza, 
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Mapa Curricular de la Licenciatura en Diseño Industrial 
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Mapa Curricular de la Licenciatura en Diseño Artesanal 
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\1apa Curricular de la LIcencIatura en Diseno Gráfico 
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2.2 La Facultad de Arquitectura y Diseño 

Como parte del crecimiento cualitativo que la Uni
versidad de Colima registró a principios de los años ochen
ta durante el primer periodo de la gestión rectoral del licen
ciado Jorge H. Silva Ochoa y motivada por la fecunda e 
inspirada mancuerna integrada por el ilustre artista 
colimense Alejandro Rangel Hidalgo y el eminente arqui
tecto tapatío Gonzalo Villa Chavez, quienes fungieron como 
visión, corazón y cerebro respectivos de su creación, el 13 
de septiembre de 1983 se fundó la Escuela Superior de 
Arquitectura como un sitio formativo de los futuros genera
dores de espacios habitables cuya idea original fue consi
derar al producto arquitectónico como una cosa inmueble, 
significativamente arraigada y enraizada en su sitio, de don
de se desprenderían todas las filosofías o las teorias" Se 
pretendía hacer una arquitectura de la época, del tiempo, 
del espacio geográfico y de las condiciones humanas, del 
entorno, que tendría que ser bioclimática para ser conside
rada como buena".6 

Durante la dirección del arquitecto Villa Chávez com
prendida entre 1983 y 1987, la Escuela Superior de Arqui
tectura hizo válido el verso del poeta soriano al "hacer ca
mino al andar". La conformación del programa de estudios 
estuvo fuertemente estimulada por la caracteristtca forma
ción humanística que distinguió a su fundador, decidido 
abogado del respeto a las tradiciones, comprometido con 
su lugar, su gente y sus costumbres, por lo que en los casi 
heroicos años iniciales el plantel se significó por el Singular 
aprecio a la conformación plural de su planta docente, el 
enriquecimiento paulatino de sus programas académicos y 
la decidida voluntad por hacer crecer en calidad la proyec
ción institUCional de la nueva escuela que pretendiÓ arrai
gar en sus alumnos la consideración a priori de las caracte
rísticas naturales y sociales propias del lugar y la época 

En palabra de su director fundador" alguna vez le 
diJe yo a (Alejandro) Rangel, IPues hombre, cómo me gus
taría venir a Colima!, a ver si aquel proyecto podria 
aterrizarse y concretarse en una escuela y como te digo, 
tuve una dificultad con el entonces gObierno del estado (no 
vale la pena ni recordar qUien era el tItular) decldi venir 
puse una sene de condiciones que acepto con muy buen 
espíntu don Humberto Silva Ochoa, y me vine .luego, pues 
empece a buscar, por instrUCCIones también de: rector, una 
planta de profesores, primero y preferentemente que estu-

viera radicada aquí, pero eso fue prácticamente imposible, 
hablé con dos o tres personas y a ninguna pareció intere
sarle en ese momento aquella experienCia, entonces co
mencé a traerme gente joven, con ganas y con buena dis
posición para venir a jugársela en lo que entonces era una 
aventura .. empezamos a malapena, impulsando semestre 
a semestre y jalándonos más gente, se nos iban unos y 
venían otros, medio incorporamos algunos arquitectos de 
aqui de la localidad, con la idea de que aquello no fuera una 
sucursal de la U de G., pero definitivamente, los únicos que 
jalaron, así coloquialmente dicho, fueron los de la Universi
dad de Guadalajara., con ellos se tuvo que arar. ... " 7 

La constante preocupación del arquitecto Villa 
Chávez, estimado reanimador de espacios construidos, por 
estudiar y considerar las características medioambientales 
como punto de referencia del ejercicio arquitectónico en un 
paisaje específico hiCieron posible que a partir de ~ 986 se 
ofreCiera la maestría en diseño bioclimátlco como concresión 
formal del antiguo pensamiento respetuoso de la naturale
za, lo que trajo como consecuencia la elevación al rango de 
Facultad de ArqUitectura de la antigua Escuela Supenor 
" Este plan de estudios de maestría, de posgrado, resulta 
muy Interesante por varios motivos, pnmero, se estableCIÓ, 
aún antes de que saliera la pnmera generación de licenCIa
tura, porque en este proyecto inicial se habían identificado 
tres ejes principales que se deberían tener en la facultad 
Primero un conocimiento y respeto absoluto del medio am
biente, segundo el conocimiento y respeto a la historia y a 
la tradiCión local y tercero un compromiso con las clases 
desprotegidas." • 

Inicialmente ubicada en instalaciones del Instituto 
Universitario de Bellas Artes (IUBA) en la capital collmense, 
la escuela se mudó ese mismo año a su actual dirección en 
el conurbado Campus Universitario de Coquimatlán, donde 
el trabajo gestor de sus suscesivos directores hicieron cre
cer la oferta educativa, la planta de profesores, la infraes
tructura, el mobiliario y las expectativas académicas de la 
institución docente. 

Correspondió al arqUitecto Gabriel Gómez Azpeitla 
asumir la dirección de la Facultad durante el penado com
prendido entre 1987 y 1991, distinguiéndose su admInistra
cion por el posicionamiento en perspectiva de! plantel en el 
panorama regional y naCional. Esta vlslon por encontrar un 
SitiO propiO en el concierto academlco llevo a la Facultad a 
abrirse a otras poslb¡lidades al celebrar eventos de diversa 



índole, tamaño y cobertura, asumir Inéditos compromisos 
en el campo académiCO y de la extensión cultural y a crear 
la licenciatura en diseño Industrial en 1987 

" ... la intención Inicial, (fue) la de recuperar la maes
tria en el trabajo del diseño artesanal, y entonces se discu
tió mucho, fueron muchas horas de discusión, si la carrera 
se debería llamar «licenciado en diseño artesanal», pero 
como el enfoque era una producción si bien artesanal pero 
sistematizada, entonces (sería) era el licenciado en diseño 
artesanal sistematizado, total, que se vio que los egresados 
podian quedar en desventaja cuando el resto de los 
profesionistas en el país se llaman «licenciado en diseño 
industrial», entonces se optó por este términO de «diseño 
industrial», aunque no expresara con claridad el fundamen
to, sin embargo se buscaba que tuvieran la capacidad de 
hacer propuestas en términos industriales ... " 9 

El tercer director fue el arquitecto Roberto Huerta 
Sanmiguel quien condujo el destino de la Facultad de 1991 
a 1996. Su administración se caracterizó por el refrendo de 
las iniciales posturas de cultivo a la imaginación autocrítica, 
la extensión de la apuesta por el conocimiento especializa
do y el reforzamlento del proyecto editorial iniciado años 
atrás con la edición de la revista Pa/apa, además de conti
nuar la celebración de acontecimientos académicos, de di
vulgación y actualización de la planta académica 

me tocó generar dos maestrías más, una en 
revitalización patrimonial y otra en urbanismo, además modi
ficamos el plan de estudiOS de la maestría en diseño 
bloclimático; cerca de que se terminara mi periodo decidi
mos que el plan de estudiOS de arquitectura ya tenía buen 
rato y había que revisarlo. lo cambiamos, revisamos el plan 
de estudiOS de diseño Industnal e iniCiamos otras dos licen
ciaturas, la de diseño artesanal y diseño grafico, que final
mente le tocó operarlas a Julio Mendoza ... ". 10 En 1995 el 
posgrado en arquitectura se conjuntó bajo la denominación 
de Maestría en CienCias con ramas terminales en Diseño 
Bloc\imátlco, Desarrollo U~bano y RevitalizaCión Patrimo
nial. 

La direCCión de la Facultad correspondiente al pe
riodo 1996-2000 estuvo a cargo del arquitecto JuliO de Je
sús Mendoza Jlménez a qUien compitiÓ, al iniCIO de su ges
tIón administrativa, poner en operación las licenCiaturas en 
dIseño artesanal y d!sei1o graflco y en 1997 aumentar la 
oferta de posgrado con la IllstauraClon de una cuarta op
Clan, la de edificaCión arqultectol1lca 

EdifiCIO de la DelegaCión 
Umversitana N°4, 
alumnos en el campus 
y mural de Adolfo Mexlac 
en Coqwmatlán, Col 

Su trabajO estuvo regido por el empeño en tonificar 
las relaciones humanas entre estudiantes, profesores y ad
ministrativos, fortalecer los contactos con las diferentes fa
cultades del campus, con las dependenCias universitarias y 
con instituciones similares a nivel regional y nacional. Acor
de con los tiempos marcados en el ámbito de la educación 
superior, le correspondió sUjetar a la escuela a la evalua
ción interna, intrainstitucional e interinstitucional a través de 
los C1EES. ASimismo, durante su mandato se inició la ope
ración de los Programas de mejoramiento del profesorado 
(PROMEP) y del Fondo para la Modernización de la Educa
ción Superior (FOMES). 

" ... en ese momento sentí una demanda muy Impor
tante (por) la realizaCión de eventos académicos, de forta
lecer los viajes de estudiOS .. que nos permitieran traer gente, 

. personajes reconOCidos a nuestra facultad, para que con
tribuyeran, pues Justamente al primer propÓSito, era elevar 
la calidad académica, y luego otro propósito, una penúltima 

meta fue la actualizaCión docente, ese fue un proyecto 
que tenia muy claro, tendríamos, en un sentido de humil
dad y de preocupación por ser mejores docentes, que 
actualizarnos, tanto en el ámbito académico como en el pro
fesional. .. " 11 En atención a la solicitud expresa del alumnado 
durante su periodo se denominó al plantel Facultad de Ar
quitectura y Diseño. 

Durante esta gestión el rector de la Universidad Dr. 
Carlos Salazar Silva, emitió, el 27 de agosto de 1999, el 
Acuerdo W 10 donde se denomina al plantel como Facul
tad de ArqUitectura y Diseño que fue aprobado el 26 de 
nOViembre del mismo año en sesión del H Consejo Univer
sitario 

La actual condUCCión actual de la Facultad de Arqui
tectura y Diseño está a cargo de: arquitecto Joaquín de Je
sús Vázquez Agraz, quien al rendir su primer Informe de 
actiVidades manifestó "la población estudiantil es de 448 
alumnos, la mas alta de la histOria de la facultad; de éstos, 
426 cursan licenciatura y 22 maestria, (y) dio a conocer 
la puesta en marcha del programa de tutoria para alumnos 
con problemas académiCOS. 

se han apoyado 7 viajes de estudios fuera del 
estado, 28 dentro del estado, asi como para 11 talleres de 
capacitaclon en uso de materiales, 8 conferenCias, asisten
cia a 7 congresos y para vIsitas a 8 expOSICiones 

Los estudiantes de la FP,yO hall reCibido becas para 
alimentos, transDorte, de apoyos econOnllCOS de rnscrlp-



Escultura de Fernando González Gortázar en la FAyO 

ción, de excelencia, más otras otorgadas por CONAFE y la 
propia facultad. 

Acerca de la planta laboral, ésta está integrada por 
61 personas, mientras que la planta docente está integrada 
por 8 profesores con grado de doctor, 7 candidatos al doc
torado, 16 profesores con maestría, 8 candidatos al grado 
de maestría, más 8 que actualmente están cursando estu
dios de maestría, 24 tienen licenciatura y 4 son candidatos 
a licenciatura. 

En el área de Investigación eXiste una linea de in
vestigación con 5 áreas específicas con 3 proyectos, uno 
de éstos apoyado por el fondo Ramón Alvarez Buylla y dos 
se encuentran en los trámites finales de aceptación por parte 
del CONACyT, ya que fueron aprobados por los comités de 
evaluación del Sistema de Investigación "José María 
Morelos". En cuanto a los estudiantes de maestría éstos 
realizan 22 proyectos, de los cuales dos han servido a los 
mUnicipios para atender su desarrollo urbano 

" ... del presupuesto ejercido, se destinaron para be
neficio directo de la formación de nuevos profesionistas (des
contando las aportaciones hechas por ellos como inscrip
ciones, cuota de talleres, cursos y exámenes), un monto 
superior a los 11 millones de pesos, <cantidad que el rector 
autorizó de los recursos públicos que tiene bajo su respon
sabilidad para esta facultad, lo anterior significa que los 
estudios de los alumnos tienen un costo aproximado a los 
30 mil 593.61 pesos, cantidad que el pueblo pagó, a través 
de la Universidad, para que cada uno tenga una profeSión>, 
a la que no todos los mexicanos tienen acceso por lo que 
Invitó a los jóvenes alumnos a cumplir con su responsabili
dad que es la de estudiar .. " 12 

En la actualidad la FayD se empeña en mantener su 
compromiso para con la sociedad a la que se debe y su 
gestión académico-administrativa se mantiene en el enten
dido de que al significativo crecimiento cuantitativo que ob
serva en sus índices de matricula y titulación debe empare
jar factores de calidad en cada una de las áreas del conocI
miento que la disciplina del diseño contempla. 

2.2.1. Misión y Objetivos 

"La Facultad de ArqUitectura y Diseno tiene el cmil
premiso SOCial de ofrecel programas para forrnar 
profeslonlstas (a Tllvelllcenclatura) relaCionados con la 50-

Confort y calrdad para estImular el estudIo 

lución de problemas de diseño con diferentes alcances, 
desde el urbano y arquitectónico (carrera de arquitectura) 
hasta el objetual y gráfico (licenciaturas en diseño indus
tnal, artesanal y gráfico). Además tiene por misión formar 
cuadros profesionales de alto nivel (maestrias) que contri
buyan a reforzar líneas de generación y aplicación del co
nocimiento, y que están fuertemente ligadas a los plantea
mientos filosófico-conceptuales del plantel. 

La Dependencia, desde su fundación ha seguido una 
línea que no solamente se interesa por los aspectos tecno
lógicos, teóricos o financieros del diseño, sino que también 
se involucran asuntos que tienen que ver con la protección 
y respeto al ambiente, a los valores de la región y un com
promiso social fuertemente arraigado, además del merca
do de trabajo para los futuros profesionistas." 13 

2.2.2. Visión 

"Nuestras premisas se mantienen alrededor del di
namismo del proceso de la enseñanza-aprendizaje, la for
mación ética de los estudiantes y de sus compromisos so
ciales, la relaCión de la Facultad con la comunidad, sobre 
los sistemas de evaluación a los alumnos, los mecanismos 
de seguimiento para egresados, la eficiencia terminal, la 
formación de profesores, publicaciones e investigaciones, 
la extensión y la vinculación con otras universidades yaso
ciaCiones profesionales, sobre nuestra planta académica y 
la infraestructura física, etc. Nuestros trabajos están dirigi
dos a implementar estrategias que permitan el tránSito ha
cia una mejoria Integral" 14 

2.2.3. Estructura Orgánica 

"Para desarrollar sus funciones, y de acuerdo a la 
LegislaCión Universitaria vigente, en lo referente a las atri
bUCiones que tienen los directores de escuelas y facultades 
dependientes de la Universidad de Collma de Integrar las 
unidades de organización Interna para el cumplimiento de 
los objetiVOs del plantel, se opera con un organigrama In
terno que consta de comiSiones academlco-admimstratlvas 
que son nombradas por la dlrecclon del plantel La respon
sabilidad de las comiSiones las asumen los profesores de 
tiempo completo. qUienes tamblen II1tegr8n en pleo1oel Con-



"Las fronteras que separan lo bidimensional de lo 
tndimensional, los límites de las tecnologías para la 
producción de nuestro diseño, son producto de convenclonª 
lismos que ya demostraron su obsolescencia, la ubicaCión 
del campo de trabajo obedece(,) la mayoría de las 
ocasionesC) a una casuística impredecible en el periodo 
formativo." 

"Aún con los matices disciplmarios convencionales 
diseñador industrial, diseñador artesanal, diseñador gráfico, 
existe una serie de afinidades, aspectos comunes que 
identifican a los diseñadores gráficos con los de objetos, a 
los de productos industriales y los de productos artesanales: 
sus habilidades de representación mental, verbal y gráfica, 
su manera de pensar, de organizar el trabajo, sus habilidades 
fácticas; aún el conocimiento básico es compartido, los 
compromisos, las disciplinas auxiliares de apoyo son 
semejantes. Los diseñadores gráficos, artesanales e 
industriales saben prácticamente Jo mismo, piensan y actúan 
de modo semejante y sus productos comparten naturalezas 
y procesos desde el punto de vista operativo". 29 

Bajo éste enfoque totalizador y polimorfo, durante 
los primeros dos años de vida de la licenciatura en diseño 
(con enfoques terminales en Industrial, artesanal y gráfico) 
se consideró el perfil general del diseñador egresado con 
las siguientes características' 

"Es el profeslonista que resuelve, con visión Integral, 
problemas y necesidades culturales con objetos y servicIos 
susceptibles de reproducción mediante procesos que varían 
Su escala a partir de las circunstancias de su tiempo y 
espacIo ... Es un autogestor de su trabajo en busca del óptimo 
desarrollo productiVO y tecnológico a nivel regional y 
nacional, con el propósito de mejorar las condiciones de 
competencia comercial y de actualización tecnológica .. 
Posee capacidad de Investigación y análisIs para definir el 
alcance de sus problematicas y venficar la viabilidad de sus 
propuestas. El diseñador es un transformador de 
condiCiones que busca mejorar la cahdad de vida del ser 
humano, siendo consciente del impacto de sus productos 
en el medio ambiente . Tiene capaCidad artística para dar 
significación y valores estéticos a sus productos, 
proponiendo en sus diseños características fislcas, formales 
y funcionales. 

Para reafirmar esta poslcion variopinta, la estructura 
general que dio sustento tanto al tlonco comun como a las 
afeas óf1nes se rnantuvo mgU!l"\entalrr:ente porque "Pala dal 

TrabajO escolar 
a la IzqUierda 
yen plena faena 
a la derecha 

orden compartido a las Licenciaturas de Diseño Artesanal, 
Diseño Industrial y Diseño Gráfico, se establecieron cuatro 
áreas de uso integral en las que descansa la estructura 
coincidente de las carreras mencionadas. Dichas áreas son 
Teoría, Composición, Tecnología y Gestión, a las que se 
asignó una finalidad determinada y un objetiVO particular, 
así como el sustento de cada áreas en dos ejes con sus 
objetivos especificas." 

En 1997, a raiz de la solicitud informativa requerida 
por el CADU de los CIEES para evaluar externamente a las 
carreras, se establecieron en el seno del Colegio de 
Enseñanza de la FAyD, los siguientes perfiles de egreso 
por carrera: 

"El Licenciado en Diseño Artesanal resuelve necª 
sida des fisicas, estéticas y de identidad cultural, promedio 
de productos con valor afectiVO agregado, tomando como 
base el uso de mano de obra calificada con técnicas propias 
de su medio cultural y con escalas personales de 
prodUCCión." 

"Actividades que realiza Adecua procesos materiales 
o características formales yfuncionales de productos artesª 
nales Implantados. Gestiona mercados y promociona la 
extensión de la prodUCCión artesanal a través de la 
incorporación directa del diseño Diseña objetos utilitarios y 
ornamentales utilizando tecnologías, materiales y repertoríos 
formales para hacer producidos en sus propiOS talleres." 

"Campo de trabajo: En Instituciones públicas, en el 
campo de la extensión promoción y desarrollo de productos 
y servicios En Empresa o despacho desarrollando productos 
o servicios para el propio consumo de la empresa o como 
oferta para sus clientes. En Empresa o despacho propio del 
diseñador, realizando desarrollos para el sector público y 
privado por mediO de la promoción directa. En el campo de 
la Investigación de proyectos. En \a docencia" 

Por Su parte "El LicenCiado en Diseño Industria! todo 
cuanto persigue es mejorar la calidad de vida Interpretando 
y resolViendo aquellas necesidades humanas que pueden 
ser cubiertas a través de la prodUCCión de objetos utilitanos 
y/o serviCIOS aplicados a la vida cotidiana, por medio de 
procesos maqulnados con escalas sociales de prodUCCión 
y la planeaclón del trabaJo" 

"ActiVidades que realiza -Adecua procesos materia
les o caractenstlcas formales y funCionales de productos 
artesanales InlPlantados Gestiona mercados y promOCiona 
la extenslon de la produCClon artesanal a traves de la lIicor-



poración directa del diseño. Diseña objetos utilitarios yor
namentales utilizando tecnologías, matenales y repertorios 
formales para hacer producidos en sus propios talleres" 

"Campo de trabajo' En instituciones públicas, en el 
campo de la extensión promoción y desarrollo de productos 
y servicios. En Empresa o despacho desarrollando produc
tos o selVicios para el propio consumo de la empresa o como 
oferta para sus clientes. En Empresa o despacho propio del 
diseñador, realizando desarrollos para el sector público y 
privado por medio de la promoción directa En el campo de 
la Investigación de proyectos. En la docencia 

y "El Licenciado en Diseño Gráfico, resuelve nece
sidades de imagen por conducto de una serie de productos 
especializados reproducibles masivamente por diversos 
medios de comunicación VisuaL 

"Actividades que realiza: Desarrolla imágenes y pro
ductos gráficos para empresas, instituciones o eventos Di
seña y aplica símbolos - topografía en sistemas de señali
zación y displays, papelería, publicaciones, empaques y 
envases Participa en la ambientación de espacios como 
espacios de trabajo, exposiciones, escenografías, medios 
audiovisuales, etc. 

"Campo de trabajo: En instituciones públicas, en el 
campo de la extensión, promoción y desarrollo de produc
tos y seIVICIOS. En Empresas privadas, desarrollando pro
ductos o selVlCIOS para el propio consumo de la empresa o 
como oferta para sus clientes. En Empresa o despacho pro
pio del diseñador, realizando desarrollos para el sector pú
blico y privado por medio de la promoción directa. En el 
campo de la investigación de proyectos. En la docencia." 30 

2.3.3 Organización de las Áreas del Conocimiento en 
los Mapas Curriculares 

A la manera en que tradicionalmente se han organi
zado las áreas del conocimiento en las escuelas de arqUl
tectura y diseño industnal -recuérdese que son las carre
ras con mayor antlguedad institucional y experiencia docen
te- el modelo de organización cognoscitiva de los contenl~ 
dos baslcos en los cuatro programas de licenCiatura se In
tegran en cuatro areas del conocimiento. Teoría, Composi
Clon, Tecnologla y Gestión En la GUia Academlca 1997 de 
\a FAyD se registra que. "El área de teoría tiene como fm3-
Iload Incorporar a la estructura Intelectual y afectiva del es-

El Centro de Computo de la 
FAyD y obra de alumno 
(derecha) 

tudiante los conocimientos derivados del estudio dialéctico 
del hombre como diseñador, apoyando su compromiso re
flexivo sobre causas y efectos -naturales y culturales
condicionantes de su desarrollo como creador" 

Su objetivo particular es "consolidar en el diseñador 
en formación el aparato crítico necesario para comprender 
las circunstancias culturales que determinan las caracterís
ticas formales, funCionales y simbólicas de su lenguaje para 
optimizar Jos productos y selVicios que como profeSional 
ofrezca a la sociedad o ésta le demande" 

El area de teoria esta compuesta por dos ejes: el 
humanistico y el artistico. El objetivo especifico del primero 
consiste en "fomentar el desarrollo racional de! diseñador 
en formación para afirmar su Identidad profesional como 
productor de objetos y servicios, comprometido con los va
lores y limitaCiones humanas universales". El propÓSito es
pecífico del segundo reSide en "articular en el alumno las 
concepciones filosóficas registradas en las artes visuales, 
capacitándolo integralmente en los estilos dominantes en 
distintas épocas y comprometiéndolo en el examen de sus 
características sociales" 

El área de composición tiene como finalidad: "refle
Jar los conocimientos y experienCias adquiridas en las otras 
áreas de este plan, Integrando su aprovechamiento, com
prensión y empleo sensato en el diseño de productos y ser
vicios" Su objetiVO general consiste en "desarrollar en el 
estudiante el proceso integral de diseño, estimulando su 
creatiVidad con el empleo de métodos, técnicas y recursos 
de expresión que le permitan conceptualizar sus propues~ 
tas con capaCidad crítica, inventiva y comprometida con las 
formas y estilos de Su tiempo" 

Ésta área se sostiene en dos ejes' el Proyectual y el 
ExpreSIvo. El objetivo específico de! primero consiste en "que 
el alumno sea capaz de sintetizar los conocimientos adqUI
ridos y desarrollados, para generar propuestas compositivas 
congruentes con los principiOS formales, funCionales y sig
nificativos de su cultura" y del segundo "motivar la capacI
dad del diseñador en formación para concretar ideas y con
ceptos con calidad, eficiencia y valor estético, mediante la 
aplicación de recursos bi y tridimensionales que enriquez
can su lenguaje representativo" 

La tercer área de conOCimiento es la de Tecnologia y 
su finalidad es "capacitar al alumno en el conOCimiento pre
CISO de matenales, instrumentos y procesos de prodUCClOr1 
que hagan factible la soluclon de los problemas y neceslda· 



des que enfrente, evidenciando la importancia de actuar 
metodológicamente para obtener resultados satlsfactonos". 
Como objetivo particular busca "instruir al alumno en el co
nocimiento científico, teórico y práctico, para que en cada 
proyecto identifique y aplique los malenales, herramientas, 
técnicas y procesos que implique un sistema productivo 
sustentable en los diferentes ámbitos de su ejercicIo profe
sional" 

Se sustenta en dos ejes: el Científico y el Técnico, El 
primero tiene como objetivo específico "que el alumno ad
quiera los fundamentos cientificos aplicables a la realiza
ción de sus proyectos" y el segundo" fomentar en el alumno 
la práctica experimental de los conocimientos en materia
les, técnicas, herramientas y procesos susceptibles de in
corporarse a su diseño y producción" 

La Gestión constituye la cuarta área del conocimien
to, "su finalidad reside en que el alumno aSimile los conoci
mientos sobre las condiciones y cambiOS de su medio so~ 
cíal, considerando los aspectos administrativos, normativos 
y Jurídicos de su ejercicio profeSional y propiciando su trans~ 
formación como agente de cambiO en los ni'Jeles económi
cos en que participe". 

El objetiVO particular es "orientar al alumno en la apli
cación del marco legal, sus variantes reglamentarias y los 
procedimientos administrativos que inciden en el proceso 
productivo del diseño para hacerlo rentable" 

Los dos ejes que le sirven de soporte son el Ambien
tal y el Empresarial. En el primero se persigue que el alum
no "sustente el desarrollo de sus proyectos y sepa guiarse 
en los trámites protectores del diseño, lo que le permitirá 
identificar sus derechos y obligaCiones legales como profe
sional de la dlscipl1na" y en el segundo "que el alumno com
prenda el funcionamiento del sector empresarial para fijar 
las estrategias corporativas en el desarrollo de productos".31 

En este compartido esquema matricial con cuatro 
areas del conocimiento apoyadas en ocho ejes actuales, se 
aglutinan las materias a cursar durante ocho semestres, 
donde en los tres pnmeros se da cabida al tronco comun y 
en los semestres sucesIvos se comparten materias 
aglutinadas genéncamente bajo la denOtllln8CIOI1 de 21reas 
comunes 

El carácter se forja 
en la práctica que da 
el compromiso 
coltdlano 

2.3.3.1 El Tronco Común 

Se denomina así al penodo comprendido entre el 
primero y el tercer semestres, donde los alumnos de las 
tres licenCiaturas en diseño cursan asignaturas nominal, 
conceptual y creditlclamente Idénticas, pertenecientes a las 
cuatro áreas del conocimiento ya estableCidas. 

Los contenidos de las siete matenas en cada uno de 
éstos tres primeros semestre (veintiún aSignaturas en total) 
son ampliamente compartidos pues se pretende generar un 
ámbito introductOriO a su futura orientación termina! en di
seño, bajo la premisa de que éste es uno y múltiples sus 
enfoques y aplicaciones, por lo que en éste estadio escolar 
se quiere avalar la pretendida universalidad del conocimiento 
en el diseño. 

En esencia, se procura rescatar las posibles 
Inferencias denvadas del célebre Curso Básico bauhausiano 
que sirva de plataforma inicial al posterior desarrollo y es
peCialización del estudiante. 

Sin embargo a poco tiempo de haberse iniCiado ésta 
modalidad se detectaron ciertas irregularidades de índole 
conceptual, empírica y operativa que consistieron fundamen
talmente -en relación con el diseño gráfico- en: 
• Insuficiente estructuración de contenidos intro

ductOriOS relaCionados directamente con la caracte
risticas endógenas y exógenas de la comunicación 
visual. 

• Escasez de tiempo asignado a la exploración, desa
rrollo y comprensión del lenguaje visual 
bidimensional. 

• Deficiente enfoque de la teoria e hlstona del diseño 
de la comunicación gráfica 

• Incompleto desarrollo metodológico sobre las posi
bilidades informativas, persuasivas y didácticas del 
diseño gráfico, aSI como evasión de ejercicios re~ 
f!exlvos sobre las áreas productivas del diseño gráfi~ 
co. en ésta materia se enseñaba más metodología 
de la investigación que propiamente del diseño 

• Inconexa relación entre la Importancia y generación 
de la creatividad a lo largo de todo el proceso 
metodológico 

• Defectuosa Il1tegrac¡ón y aplicaCión de los soportes, 
matenales, técnicas y equipo necesarios para \a re
presentación graflca 

• EXigua observa clan ae las pOSibIlidades Informatlcas 



2.3 Las Licenciaturas en Diseño 

La licenciatura en diseño industrial inició formalmente 
sus actividades en agosto de 1987 en la Escuela Superior 
de Arquitectura, recién ascendida el mismo año al rango de 
Facultad por la puesta en marcha de la primera generación 
de la Maestría en Diseño Bioclimático, yen los propósitos 
que impulsaron su creación se proyectó rescatar la idea que 
dio origen al plantel mismo, que consistió en la generación 
de un espacio académico donde se capacitaría 
instítucíonalmente a estudiantes cO[lmenses en el ámbito 
de la producción artesanal en serie 

Al amparo de los antiguos postuladas bauhauslanos 
que reunieron todas las artes bajo e[ signo rector de la ar
qUitectura, cuya filosofía apoyó la liberaGÍón del obieto pro
ducido en serie de la torpe imitación del artículo manual 
inspirando productos sencillos y funcionales con un método 
moderno, y evidentemente avalada por la estrecha relación 
entre su introductor a nuestro país, el artista Mathías Goeritz 
y el polifacético artista colimense Alejandro Rangel Hidalgo 
-quienes COinCidieron largas temporadas en Guadalajara, 
Jalisco con el arquitecto Gonzalo Villa Chávez y la histOria
dora Ida Rodríguez Prampollnl-, la nueva carrera estuvo 
fuertemente impulsada por los ecos del proceso educativo 
aplicado a la producción industna[ desde los tiempos de 
Johannes liten, Laszlo Moholy-Nagy y Josef Albers. 

La educación activa, el aprendizaje en el trabajo, la 
observación de la naturaleza y el respeto a la personalidad 
del alumno, frutos notables de las tendenCias educativas 
de María Montesson y John Dewey que apoyaron el am
biente de experimentación en la Casa Constructora de 1919 
a 1933, que tanto Impactó y hasta la fecha sigue rigiendo 
muchas de las actiVidades -que no trabajOS de investiga
ción reflexiva, análisis crítico y propuestas didácticas- en 
las escuelas de arquItectura, contribuyó a estructurar el pri
mer programa de estudiOS de una licenciatura en diseño 
llamado Industnal para no poner en desventaja al propio 
egresado en relación con los de otras universidades del país, 

De varias maneras, la licenciatura en diseño Indus~ 
trial vino a concretar el antiguo anhelo rangeliano por reha
cer el esfuerzo mterrumpldo de la antigua Escuela de 
Artesanlas de Coma la, fundada en 1970 con el primlgenlO 
propOSltO de salvaguardar el legado artistlco de los pobla
dores prehlSpan¡Cos del lugar, capacitar en la operaclon de 
lluevas tecnologlas a los habitantes del SitiO y arraigar sus 

Clases al aire libre 
yen apropiadas 
instalaCIOnes 
baJo techo 

tradICiones artesanales, especialmente cerámicas, cuyo tra
bajo arqueológico lue de sumo aprecio para el dibuiante, 
ilustrador, pintor, diseñador de mobiliario, tipógrafo, 
escenógrafo, coleccíonista y en algún momento estudiante 
de arquitectura Aleiandro Rangel Hidalgo. 

Ya se mencionó que en la creación de la Escuela 
Superior de Arquitectura COincidieron las afortunadas cir
cunstancias del momento y los destacados anhelos perso
naJes de sus tres fundadores Institucionales que guiaron y 
apoyaron el trabajo posterior de quienes, sumados al pro
yecto educativo, propusieron retomar, desde Colima, Ja com
petencia opositora a la adopCión de estilos, formalismos y 
cierre de posibilidades a [a invención formal de los célebres 
europeos. 

A la distancia de sus adolescentes trece años, el pri
mero de los tres planes de estudio registrados en la historia 
de la licenCiatura en diseño mdustrial avaló la teoría 
gropiusíana del artista total -hoy diseñador-, del artesano 
Industrial educado para la prodUCCión mecánica sin descui
dar la percepción económica correspondiente a su trabajo 
porque" ... e! diseñador industrial .debe concebir lo que di
seña como un elemento mas en la produCción económica 
de un producto vendible ... Los hombres de negocios se dan 
cuenta cada \fez más de que un diseño acertado puede 
aumentar las ventas. Walter Gropius expresaba esta ne
ceSidad en sus comentarios de 1919 a los objetivos de Ja 
Bauhaus' {{Teníamos la ambiCión de despertar al artista 
creativo de ese su estar en otro mundo y reintegrarlo al 
mundo cotidiano de las realidades, y al mismo tiempo en
sanchar y humanizar \a mente rígida y casi exclusivamente 
material del hombre de negocios» 20 

De esta manera, durante los nueve años que funcio~ 
nó la licenCiatura como ún'lca opCión de enseñanza supe
rior en el area del diseño de objetos se incentivó y arraigó la 
adopCión de métodos, formas de trabaio, tipos de ejercicios 
y procedimientos de evaluaCión a los tradicionalmente ejer
cidos en las escuelas de arquitectura, de lacto, muchos de 
los contenidos programáticos y de materias relacionadas 
compartieron créditos y usos comunes en la cátedra de la 
carrera donde, SI bien resultaba eVidente su vlnculaclon con 
el amplio territorio del diseño, no terminaron de aternzar de 
manera específica en los procesos de producción en sene 
que amenta el estudiO de diseño Industrial 

En el conjunto de enfoques alternativos que se han 
sucedido durante el eJel'clclO de las coordlnac:ones de la 



carrera para hacer del egresado una suerte de personaje 
transfronterizo del diseño, del evocado diseñador universal 
emanado del espíritu constructor, pnmero prevalecIó una 
actitud romántica acerca de la preocupación comprometida 
con el respeto a los entornos natura!, social y cultura! acota
dos por!a valoración de las tradlc10nes obJetua!es, luego se 
enfatizó !a cuestión socia!, la gestión administrativa del pro
ceso y de los productos resultantes, más adelante se mten
tó reubicar la perspectiva inicial aunque resultaba clara la 
necesidad de contar con cierta especialidad acerca de los 
temas alusIvos a la comunicación visual pues el segundo 
plan de estudios contenía una considerable carga de mate
rias que orientaban una posible salida comunicativa del 
alumno, 

De esta manera, la definición general de diseño es
tablecida por los pioneros de la licenciatura universitaria en 
el estado acreditó la sujeción a tales principios: "El diseño 
es una actividad interdlsciplinaria cuyo objetivo es solucio
nar necesidades específicas por medio de productos repro
ducidos a través de procesos estandarizados, El egresado 
de esta carrera es un profesional que propone en sus dise
ños características fíSicas, formales y funcionales así como 
los procesos para su producción. Es un autogestor de su 
trabajo en busca del óptimo desarrollo productivo y tecnoló
gico a nivel regional y nacional, con el propósito de mejorar 
las condiciones de competencia comercial y de actualiza
ción tecnológica Posee capacidad de Investigaclon y análi
SIS para definir el alcance de sus problemáticas y venflcar la 
vlabílldad de sus propuestas El diseñador es un transfor
mador de condiciones que busca mejorar la calidad de Vida 
del ser humano, siendo consciente dellmpac10 de sus pro
ductos en el rnedlo ambiente Tiene capacidad artística para 
dar slgnlficaGÍor'! y valol es estétiCOS a sus productos" ~1 

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

"El que a buen ¿rbol se amma • 
Gráfico de Adolfo Gómez Amador 
donde determma su concepción 
del diseño como ente orgamco 
con ramales especlallzatofias, 
Colima, 1997 

Durante 1995 Y ante la similaridad de circunstancias 
entre lo que sucedía a nivel nacional y local, donde los 
egresados de diseño Industrial se dedicaban más a la pro
dUCCión y/o reproducción del diseño gráfico que al ejercicio 
de su propia especialidad y ante el futuro promisorío que 
propiCiaban las benéficas circunstancias político-adminis
trativas para finalmente poner en funCIones al Centro Na
cional de Capacitación en Diseño Artesanal (CENCADAR), 
se detectó la necesidad de ofrecer, bajo el título de licen
ciatura en diseño, los programas en la rama lIldustrial, 
artesanal y gráfica sin dejar de lado la intenCión de presen
tar una formación en diseño tendiente a lo universal. En el 
tríptico promocional ectitado al respecto se lee' "El LicenCia
do en diseño tiene la opción de desarrollarse en tres áreas 
o disciplinas profesionales' Diseño Industrial, Díseño 
Artesanal y Diseño Gráfico" 

"El licenCiado en Diseño con orientación Industrial 
resuelve problemáticas genéncas a través de objetos utill 
tanos por medio de procesos maquinados con escalas so
Ciales de producción y diviSión del trabaJO," 

"El Licenciado en Diseño con Orientación Artesanal 
resuelve necesidades físicas, estéticas o de identidad cul
tural por mediO de productos con valor afectivo agregado 
tomando como base el uso d'lrecto de mano de obra calrfi
cada con técnicas propias de su medio cultural y con esca
las personales de producción" 

El licenCiado en Diseño con orientación Gráfica re
suelve necesidades de Imagen por conducto de una sene 
de productos espeCializados reprodUcibles masivamente por 
diversos mediOS de comunicación visual" 22 

Las características deseables en el estudiante que 
qUIsiera cursar esta licenciatura con dichas opciones termi
nales deberían ser: "fuerte dISpOSición para investigar, ca
paCidad de análisis - síntesis, capacidad de abstracción, 
faCilIdad para el trabajo interdlsclplmano, sensibilidad para 
el manejo de contenidos y formas y destreza para e! trazo 
de lineas y para el dibuJo" 23 

El campo de trabajO se encontraba en "Instituciones 
públicas, en el campo de la extensión, promocIón y desa
rrollo de productos y serviCIOS; empresa privadas, desarro
llando productos o serviCIOS para el propiO consumo de la 
empresa o como oferta para sus clientes; empresa o des
paCho proplO del diseñador, real\zando desarrollos para el 
sector públiCO y privado por mediO de la prom oCian direc
ta "24 



Aunque desde el llenado de la solicitud de inscrip
ción al curso propedéutico el aspirante debía dar nombre y 
ape!lldo a su intención vocacional, se mantuvo la 
reminlscente idea de considerar la carrera como una sola 
baJo tres denominaciones terminales. 

El decreto rectoral de creación, el registro de tres 
mapas curriculares ante la Secretaría de Educación Públi
ca bajo la particular denominación, por separado, de pla
nes A5DI, A5DA Y A5DG, los procedimientos de organiza
ción académica, la conveniencia de asignaciones 
presupuestales por licenciatura, los ingresos por matrícula 
individual y los requisitos administrativos derivados del sur
gimiento de tres programas diferenciados, al unísono de 
las consideraciones argumentales de índole diSCiplinar ca
racterístico del pensar y quehacer del comunicador visual 
en formación, surgidas y determinadas por el trabajo del 
Colegio de Enseñanza de la Facultad junto con la proble
mática particular manifiesta durante la puesta en marcha 
de cada programa educatiVo (tan eVidentes hasta [a fecha 
entre las licenCIaturas de diseño artesanal e mdustrial), hI
cieron ver que la idea del diseñador universal no había sido 
planteada a cabalidad, cuando menos no en los términos 
en que terminaría por ser operada, evaluada y contrastada 
en la práctica docente cotidiana. 

2.3.1 El Acuerdo de Creación 

EI15 de agosto de 19961a rectoria universitana emite 
el Acuerdo N° 27 del mIsmo año, donde, "en uso de las 
facultades que le confieren las Fracciones XII y XIV del 
Articulo 27 y Artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Institu
clón.. se crean las Licenciaturas en Diseño Gráfico, DIse
ño Artesanal y Diseño Industrial en la Facultad de Arquitec
tura y establece sus obJetiVOs .. " 2S 

En el mismo documento, luego de las consIderacIo
nes de ngor, se establecIeron como objetivos a alcanzar· la 
formación de profesionales especializados en resolver los 
requerimientos humanos relativos al Diseño Gráfico, Dise
ño Artesanal y DIseño Industrial. la formacIón de recursos 
humanos de calidad capaces de propiciar el cambIo en cada 
ámbIto del área y la formacIón de profesionales capaces de 
trabajar en los campos señalados 

En el capitulo tercero se establece que la estructura 
CUrricular de las licenciaturas tendrán una duraclon de ocho 

El f5 de agosto de 1996 
la rectoría umversltana 
emitiÓ el Acuerdo N" 27 
de ese año que creo 
las ¡icenclaturas en Diseño 
en/a FAyD 

semestres con un tronco común del 1 0 al 3er semestre y 
que el Plan de Estudios de las licenciaturas se dividirían en 
cuatro áreas del conocimiento: I CompOSIcIón, 11 Tecnolo
gia, 111 Teoria y IV Gestión." 

2.3.2 Los Mapas Curriculares 

El análisis de la compleja problemática que plantea 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño en sus 
modalidades espaciales, obJetuales y comunicativas ha sido 
preocupación constante en las tareas directivas y colegia
das de la Facultad de Arquitectura donde "desde su funda
ción ha seguido una linea que no solamente se interesa por 
los aspectos tecnológiCOS, teóricos de diseño y urbanismo, 
sino también involucran asuntos bloclimáticos y regIonales 
para una mejor integración de [a enseñanza " 27 La in
quietud por atender y adecuarse a la dinámica social, eco
nómica y labora! del país a partir de la atenta observaCión 
de las demandas regionales ha favorecido el análisIs y las 
propuestas de cambio en las estructuras curriculares de sus 
programas educativos 

El trabajo colectiVO en este sentido no sólo obedecIó 
las disposiCIones de autOridades unlversitanas responsa
bles del desarrollo pedagógico a nivel macroinstituclonal sino 
que conglomeró a buena parte de la propia comunidad do
cente, por lo que los anallsis CUrriculares para modificar el 
plan de estudiOS de diseño Industrial partieron "de la recu
peración (de)antlguas y evidentes problemáticas 
(manifestas) en [os pnmeros años de ejerCicio de (los pia
nes), de la regularizaCión de algunas modificaciones plan
teadas en el propio desarrollo de su ejecución y la concor
dancia con las actualizaciones que se han realizado a partir 
de los requerimientos y neceSidades producto de los plan
teamientos generales de la Universidad ... " 28 Ello se ha he
cho partlcularmente demostrable en la carrera de arquitec
to, donde se han registrado tres planes de estudio y en la 
carrera de diseño industrial, donde se observa el mismo 
número de adecuaciones, 

A través de la integración de comItés curnculares 
que diseñaron estrategias y principales lineas de trabajo, 
de la participación de personal de la Dirección General de 
Educacion Superior, de los profesores de tIempo completo 
y de personalrdades del sector externo a la Facultad, se 
han hecho posible las tr 8nsfol rl18CIOnes cUfflculares a los 
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3. La Licenciatura en Diseño 
Gráfico 

A lo largo de sus sesenta años de vida como máxi
ma institución de educación media superior, superior y 
posgrado en el estado, la constante renovación constructi
va de la Universidad de Colima (U de C) ha funcionado como 
estrategia de acercamiento legítimo entre los universitarios 
y la sociedad, que le ha permitido mantener la integración 
misma de la comunidad colimens8. 

Dicho conjunto de tactieas se apoyan en labores pro
puestas como paradigmáticas en cada una de las activida
des docentes, de investigación, gestión y difusión universi
tarias pues buscan [a excelencia académica en todos sus 
ámbitos de competencia, lo que a mve\ nacional le ha vali
do ser reconocida, en fecha reCiente, entre las primeras cinco 
instituciones de enseñanza pública Gon este nivel de apti
tud y compromiso educativo. 

En ese sentido, la U de C se ha propuesto desarro
llar programas académicos que apoyen la eficiente solu
ción de necesidades sociales que terminen por ser 
percibidas como requisitos indispensables para sustentar 
el desarrollo integral del estado, la región y el pais. 

Como parte constituyente de los propósitos 
formativos de profesionales que contribuyan a la consecu
ción de la misión general universitaria y con la viSión com
partida de concebir y ocupar dimensiones creativas de ele
vada calidad y utilidad social, cuyos egresados deberan ser 
protagonistas del desarrollo politico, económiCo y cultural, 
la Facultad de Arquitectura y Diseño ofrece, desde el16 de 
agosto de 1996, la licenCiatura en Diseño Grafico. 

Aunque supeditada al modelo educativo del aún jo
ven acontecer didáctico en las carreras de arquitectura y 
diseño Industnal, en cuyo germen se mantuvo incólume la 
aXlologia que diO fundamento al plantel, donde "el respeto 
al medio ambiente y el entorno inmediato, el compromiso 
con la historia, la tradiCión y los valores regionales, la res
ponsabilidad con la sociedad -de modo particular con los 
sectores más agravlados- y la competencia por la moderni
dad en el análiSIS y posible uso de nuevas tecnologías y 
sistemas constructivoS", t la breve hlstona de la oferta 
programática en disei'1o gráfico ha permitido, a lo largo de 
sus casI cinco pnmeros años de vida, expenmentar suce~ 
sos comunes y también singulares a otras Instancias peda~ 
góglcas dedicadas a la enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos y las practicas escolares de la comunicaCión vi~ 
sual Intencional y, en consecuenCia, a registrar particulares 
avances en la ub:caclon cognOSCitiva de! ellea 

Siempre que se habla o se escnbe sobre una teoria del diseñO que 
se está formando, comienzan las confrontaCiones entre concepCiO
nes diversas sobre cómo se na de organizar de manera mterdlSC¡ 
plmar, plundlsClp/¡nar O transdlsClplmar En muy raras ocasiones se 
oye deCIr que una teoría del diseño pueda ser también "dlsclplmar" 
Tal vez, los defensores de una teoría así flenen tan poca confianza 
depositada en sus propias contnbuClones que necesitan apoyarse 
en otras dlsclplmas La mterdlSClplmanedad real Implica la eXisten
CIa de vanas espeCla/¡dades autonomas 

Bernhard E. Burdek 

Como se ha referido antenormente, el programa edu
cativo en diseño gráfico surgió Intrínsecamente homologa~ 
do -en propósitos, estructura, constitución, recursos y pro~ 
yecclones- a sus similares en diseño artesanal e Industrial, 
bajo la tutela de una experiencia de trece años en la ense
ñanza de la arquitectura y en circunstancias político-adm! 
nistrativas que favoreCieron la expansión de la oferta edu~ 
cativa institucional, que en su momento han sido aprove~ 
chadas para conformar, lenta aunque promisoriamente, la 
oferta formativa en ésta especialidad de la comunicación 
humana y social, dedicada de origen a la solución de nece
sidades informativas, didácticas y persuasivas, al estable~ 
cimiento de conceptos a transmitir, a la expenmentación de 
soluciones formales, espaciales, cromáticas y tipográficas 
y al establecimiento y mantenimiento de órdenes metodQ 
lógicos siempre perfectibles, con lo que el programa inicial 
ha venido a enriquecer una vacilante postura inicial 

El cammo andado no ha sido fáCil, pues en la enti
dad aún no se cuenta con la indispensable cultura visual, 
Informativa y comunicativa que estimule el desarrollo de la 
diSCiplina como actividad profesional, por lo que en muchos 
sentidos las primeras generaciones de egresados han de
bido "hacer camino al andar" para alcanzar tal estadio de 
reconocimiento socia\. 

Además, las naturales dificultades que Implica el 
comienzo de una nueva opción de estudios universitarios, 
en lo que a la configuración de una planta docente especia
lizada en el ramo, asignación de recursos presupuestales, 
Infraestructura y equipamiento físico indispensables y la 
misma dlnamlca de continua actualización programática que 
nuestra pretendidamente globallzada sociedad Informativa 
demanda -entro otros factores-, han contribuido de varias 
maneras a hacer del ejercicio docente una verdadera prue~ 
ba de voluntad, dedicaCión y vocación magisteriales 

Pese a ello, o mejor dicho, gracias a tal situación de 
reto y asunción de responsabilidades permanentes, la li
cenCiatura ha logrado posiCionarse como una de las de 
mayor demanda a nivel regional dentro del amplio abanico 
de pOSibilidades académicas de la Universidad de Colima 

3.1. Antecedentes 

La preocupación del recientemente desaparecido 
;:¡rtlsta calimote Alejandro Rang81 por generar una cultura 
dei dlsefio -entendida como actlvldaa generadora de pro-



ductos útiles y bellos de inminente arraigo y beneficio so
clal-, le llevó a participar en la creación de la Escuela Supe
rior de Arquitectura en septiembre de 1983, en conjunto con 
la abierta posibilidad de extensión universitaria gestionada 
en tiempos del rector Jorge H. Silva Ochoa y la definitoria e 
inspirada gestión académica y operativa del arquitecto Gon
zalo Villa Chávez reconocido restaurador del patrimonio ar
quitectómca. 

Desde su fundación, se propuso que dicha escuela 
de artes aplicadas debería servir de soporte y cobijo a un 
futuro Centro de Diseño Artesanal que continuaría los es
fuerzos emprendidos por la hoy extinta Escuela de 
Artesanías de Comala, Col.. con el propósito de rescatar la 
herencia cultural prehlsp~mica evidente en la producción 
cerámica de aquellos tiempos remotos, contribuir al anáh
sis metódico, formal y funcional en la producción de 
artesanías propias y de la región en pos de emular la gran
deza indígena y generar diseñadores locales arraigados y 
compromettdos con las circunstancias del tiempo y espacio 
distintivos. 

Trece años de experiencia en la enseñanza de la 
arqUItectura, entre los que se Incluyen diez de prototíp!ca 
Maestría en Diseño Bloclimático y nueve en el campo edu
cativo del diseño Industrial, abrieron la posibilidad de ofre
cer en 1996, la licenciatura en diseño con tres programas 
orientados terminalmente hacia lo industrial, 10 artesanal y 
lo graneo. 

Si bien en la Intención de la naciente oferta educati
va se hizo evidente la multlfocal mirada, preparación yex
penencia de sus gestores y pretendió el desarrollo de un 
diseñador universal a la usanza del prototipo propuesto por 
los primigenios bauhausianos, arraigado en la matricial 
Universidad de Guadalajara desde su Implantación goentziª 
na, las propias características del modelo educativo que priva 
en la Universidad de Colima, las condiciones operativas de 
la Facultad de Arquitectura, las mismas inquietudes del per
sonal docente de reciente incorporación -fOrJado cumc,g 
larmente y con disimil experiencia en diseño gráfico- y aún 
las reflexiones vocacionales de egresados y alumnos regu
lares hicieron ver la Insuficiente consistencia de tal propuesta 
II1tegradora de la enseñanza en diseño 

En el único documento fundacional encontrado, de 
aparente consumo Interno. recopilador de las experiencias 
en la ensei'ianza del dlsei'¡o industrial y reflejo fiel de las 
oreocupaclones por encontrar salida academlca variable a 
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las generaciones estudiantiles de la época en que se reali
zó (supuesta entre 1995 y 1996 pues carece de fecha dis
tintiva), se asienta que "en el año en que se abrió la carrera 
de diseño Industrial, la Escuela de Arquitectura no tenía ins
talaciones propias, existía un déficit en cuanto a recursos 
materiales, no eXistían talleres para trabajar ni herramien
tas, lo que hizo inclinar el trabajo (pedagógico) haCia la teo
ría durante cinco años; por lo que no podemos deCir que el 
plan de estudios vigente no fue viable en ese tiempo" 2 

En la lectura del citado documento, basado en la te
sis de licenciatura de Juan Manuel Vega Larios, quien a su 
vez extrajo dicho texto de José Luis Valle Galindo, ambos 
en su momento coordinadores de la licenciatura en Diseño 
Industrial en la misma facultad, se asienta que " .. en Colima, 
como en todo el país, la carrera de diseño industrial por ser 
tan Joven (30 años) no cuenta con reconocimiento SOCial y 
la gente no tiene Idea de cuál es la ocupación de este 
profeslonista. Así es que asumimos que cualqUier posible 
empleador se percataría de puntos como: deficiencia en la 
formación tecnológica, carencia en el área de diseño gráfi
co, desinformación administrativa". 3 

En el mismo texto que hace referencia al análisis 
interno y viabilidad del plan de estudios vigente para diseño 
Industrial se establece que " ... si el 90 % de los egresados 
están trabajando en actividades relacionadas con el dise
ño, pero no propiamente de diseño industrial y la mayoría 
realiza su trabajo en puestos que no son ni de Jefatura ni de 
dirección, sino más bien de ejecución, se entiende que la 
preparación que recibieron no fue la adecuada para desa
rrollar específicamente las actividades del diseño Industria! 
que requiere la región." 

HaCiendo alUSión a la percepción empresarial de la 
carrera de diseño industria! se asentaba que "a ésta.. se 
suma además el obstáculo de que la profesión no es cono
cida por los empleadores y que los espacIos que deben 
ocupar los diseñadores están ocupados por otras profeSIO
nes" 

Como consecuencia de la consulta llevada a cabo 
entre alumnos y ex alumnos, alli se dice que "el 60 % de los 
egresados opma que el ejercIcIo profesional demanda al
gunos conocimientos que no adquiriÓ en su carrera y todos 
ellos atribuyen estas deficienCias a aspectos como. poca 
Infraestructura en talleres, profesores Incompetentes para 
la disciplina, descol11pensaclón de la teoría con la práctica 
y el defiCiente plan de estudiOS· 



El citado documento continúa con disertaciones acer
ca del entorno económico de Colima, la industria nacional y 
estatal, el TLC de América del Norte, la significación para 
Colima, los propósitos del diseñador industrial, el diseño 
industrial en Colima, señalando -sin citar la fuente o el año 
a los que debia tal información- un dato del COD1GRAM don
de se asienta que "una estadística revela que de los traba
JOs de [os diseñadores Industriales en e[ país, e[ 66 % es de 
diseño gráfico", 5 

En e[ texto en mención también se registran algunas 
reflexiones de índole teórica: "Nosotros consideramos el di
seño como un proceso de orden y armonización en torno a[ 
bienestar del hombre, que es aplicable a objetos, imágenes 
o espacios, en donde las únicas limltantes son las capacI
dades personales y el tiempo. Entonces, al diseño se le 
adjetiva como <grafico>, <Industrial>, <de modas>, <arqui
tectóniCO>, <textil>, etc, etc," 6 

Al hacer referencia a la especialidad comunicativa 
del diseño se anota: "Creemos pues, que el perfil gráfico 
responde a una variedad del diseño muy difíC'll de separar 
del diseño industrial, porque ambos se conjugan en la pre
sentación de un producto o serviCIO, dado que éstos se pro
yectan desde su prodUCCIÓ1 hasta su consumo y desecho, 
por lo que se hace necesario para el diseñador Industnal de 
Colima el manejo de estos prinCipiOs en el área gráfica" 

Para dejar en claro la insistente proyección del 
diseñador total que se pretendía formar en la Escuela, se 
afirma "Pero estas variantes son adoptadas sólo parcial
mente, ya que se considera como eje de formación princi
pal, la de diseñador de productos o servicios, que es donde 
se deben sintetizar todos los conocimientos y destrezas que 
se puedan adquirir dentro de la preparación académica y 
fuera de ella, con el compromiso de congruencia con la rea
lidad y el conocimiento de las neceSidades de la sociedad 
en su momento y reglón", 7 

En el apartadO sobre ejes de la actiVidad del diseño 
en Colima, el documento se refiere a la definición de 
diseñador como autogestor, artesano y gráfico En éste as
pecto se aSienta que "la comunicaCión Visual es parte esen
Cial en la presentación y forma de todo producto diseñado 
El dlseliO Industrial encuentra en el diseño gráfico el com
plemento que responde a las neceSidades estetJcas, infor
mativas y de ldentlflcaclon con el usuario, atnbutos estos 
que Integran el objeto a un contexto determlllado, y de los 
cuales depende su buen uso y aprovec!lam:ento' 
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Para uno de los principales promotores de la crea
ción de la licenciatura en diseño gráfico "la carrera de dise
ño gráfico surge de la necesidad de profesionalizar un ofi
cio que nació como una rama artistica, De manera que pue
da satisfacer las necesidades de comunicación en un mo~ 
mento determinado y las exigencias visuales en áreas so
ciales, publicitarias y corporativas", 9 

Bajo estas consideraciones obtenidas como producto 
de la experiencia didáctica en la enseñanza del diseño In
dustrial y con el estímulo de la anticipada apertura en la 
capital colimense de la Licenciatura en Diseño Gráfico por 
parte de la Universidad Autónoma del Pacifico (UAP), Insti
tución de educación supenor de carácter privado, I11corpo
rada al sistema educatiVo nacional con reconocimiento de 
validez oficial de estudiOS publicado en el N° 43 del penódl
co oficial El Goblemo del Estado de Colima el 26 de octubre 
de 1991, Y -punto importante- única institución con la que la 
U de C compite en relación a la oferta académica en diseño 
gráfico, se puso en marcha el programa respectivo en la 
Facultad de Arquitectura. 

Para organizar su operación como nueva oferta edu
cativa y en via de aprovechar la filiaCión ideológica y empª 
tlca entre las administraciones de aquel entonces, se pro
dujo un intento por asoCiar la enseñanza del diseño gráfiCO 
en conjunto con la también universitaria Facultad de Letras 
y ComunicaCión (FLyC) de la misma U de C a fin de aprove
char la planta docente, Infraestructura y eqUipamiento de 
ambas dependencias universitanas, A la postre el proyecto 
se vió impedido a causa de las dificultades impuestas por la 
distanCia fíSica que separa a los Campus Colima y Caqui 
mat!án, la limitante condiCión de compartir matrícula, infra
estructura, equipamiento y presupuesto, la segmentación 
formativa (el alumno cursaría un semestre teórico en la FLyC 
y otro práctico en la FA y la preVISible desorientación y falta 
de integración del estudIante a un programa especifico den
tro de un contexto definido, tan caro éste último factor al 
estudiante local. 

Tal y como se encontraba al arranque de operacIo
nes, en la conformación del plan de estudios de la licencia
tura en diseño (programa gráfiCO) "algunas de las propues
tas de contenidos y matenas se respetaron, espeCialmente 
los niveles taxonómicos de los bloques de conOCimiento de 
procesos, teoría y diseño En tal propuesta primigenia se 
conSideraron las mismas áreas de dominiO cognoscitivo en 
3lqultectul'a aun con otros nombres que fueron literalmente 



adscritas al plan actual' teoría y gestión, procesos, herra
mientas y diseño." 10 

Por otra parte, el modelo educativo de la Universi
dad de Colima, reflejo de la tendencia imperante en ésa 
época en las instituciones públicas que entonces se basa
ba en la determinación de perfiles específicos de egreso, 
mapas curriculares sin flexibilidad, designación de asigna
turas con cargas crediticias determinadas tanto por su filia
CIón teórica o practica como por sus valores horarios cuyos 
contenidos mínimos (elementales en muchos casos) podían 
presentarse en un denominado "programa sintético", pare
ció responder a satisfacción con la propuesta de un tronco 
común a los tres programas en diseño ... pero eso sólo fue 
el principio de un hoy dinamico. 

Como se explicó anteriormente, el registro de la pro
fesión ante la SEP se había hecho por separado, cada plan 
(y el de diseño grafico no era distinto), tenía su correspon
diente denominación, al momento de la inSCripción había 
que ubicar al postulante a una carrera de diseño con apelli
do, cupo y espacios físicos determinados, amén que, en 
caso de solicitar alguna transferencia en la Orientación ter
minal, el alumno debía cubrir los trámites administrativos 
correspondientes a un cambiO de carrera (revalidando aSig
naturas), constituyeron un conjunto de condiciones que al 
irse presentando en la práctica diana obligaron a la especi
ficación profesional aun cuando para muchos de los 
impulsores de la licenciatura en diseño "sin apellidos" signi
ficara una separación de los prinCipios Originales y una (aún) 
inadmisible renuncia a sus ideales por re generar en el tró
pico subhúmedo mexicano el Ideal de las germanas Wer.!s. 
bund, Bauhaus y Escuela de Ulm y, si se revisa un poco 
más la historia, qUIzá en el fondo se trató re rescatar idea
les plenamente Identificados como propiOS del medievo o 
prerenacentistas 

Para acentuar la situaCión Inicial, en la conforma
ción de! Plan A5DG (denominado numéricamente así por
que con anterioridad se había modificado cuatro veces el 
plan de diseño industnal en nueve años de eXistencia), "se 
sacrificaron contenidos en materia comunicativa en aras de 
buscar la convergencia en el diseño, se procedió a la revl
slon de planes de estudio de otras univerSidades <como 
cuatro o cmco>, entre las que estuvieron los de la UAM, la 
Intercontlnental y otra de Puebla" observándose "cargas o 
contenidos exceSIVOS, tucr1e tendenCia a lo conlposltlvo y 
que haclan falta otras cosas como ia Inclusion de materias 
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como ergonomía y de aquellas con mayores contenidos 
hacía la funcíonalldad y la tecnología ... (donde) la tenden
cia fue analoglzar con la experienCia en arquitectura" 11 

Las condiciones de infraestructura en la propia Fa
cultad de Arquitectura al iniCIO de la carrera de diseño gráfi
co hacían ostensible la falta de previsión de apoyos para 
ofrecer una educación completa en esta rama pues sólo se 
contaba -a raíz de la experiencia en arquitectura y diseño 
mdustrjal- con un ta!ler de metales, otro de maderas, un 
Incompleto y por lo tanto insuficiente equipo para impresión 
en serígrafia y un centro de cómputo con hardware y soft
ware de elementales proporciones y alcanes educativos. 

Los servicios bibliotecarios adolecían de material 
biblia e iconográfico actualizados en materia de diseño grá
fico profesional, abundaba la prodUCCión de catálogos, 
muestrarios de productos de la comunicación visual y ma
nuales de ínfimo valor conceptual aunque, Justo es recono
cerlo, también contaba con estupendas aunque incomple
tas colecciones de arte, histona, teoría y crítica arquitectó
nica, desgraCiadamente saqueadas por el vandalismo dis
frazado de Investigación plagiadora 

Durante el penado preparatorio en que se llevaron a 
cabo las actiVidades para organizar y poner en marcha las 
licenCiaturas en diseño gráfiCO y diseño artesanal la inver
sión del gasto presupuestal básicamente se dedicó a la ex
tensión de actividades académicas de profesores y alum
nos de arquitectura y diseño Industrial y en el documento 
oficial que sintetizó los trabajos anuales de aquella épocasólo 
hubo una breve referencia dedicada a cubnr "viáticos de 
profesores en la elaboracíón del plan de estudíos de la lí
cenciatura en diseño" 12 

La planta de profesores con que se contó para co
menzar la nueva licenciatura en diseño con opciones en 
industrial, artesanal y gráfico estuvo conformada mayoritª 
damente por arquitectos en vi as de conclUir estudios de 
Maestría en diseño bloclimático, restauración patrimonial y 
desarrollo urbano, arquitectos de extracción regional forma
dos en otras univerSidades y del mismo plantel colimense, 
egresados de diseño industrial de variable antlguedad como 
docentes, una licenciada en letras, dos diseñadoras grafi
cas y un comunicador gráfiCO 

La versión primaria del Plan A5DG, se advirtiÓ de 
Inmediato, conSlstia en un Incompleto documento híbrido 
donde se Intento conJlIntar la I ecuperacloll de la primigenia 
Idea ael dlsehaoor i!lteglal basado en la flgu.' a del artesano 



Alumnos con 
trabajos escolares 

realizados en 
instalacIOnes la FAyO 

productor en serie, !a directa experiencia docente en arqui
tectura, bioc!imatismo y teoría del diseño Industrial, el co
nocimiento resultante de las ocupaciones laterales a la for
mación arquitectónica o industrial de algunos egresados de
dicados a 10 gráfico -especialmente en terrenos de impre
sión serigráfica-, las recomendaciones de algunos distin
gUIdos profesionlstas visitantes y la persistente inqUietud 
del personal de nuevo Ingreso formado en terrenos especi
ficos de la comunicación visual. 

3.1.1 Problemática Inicial 

A la Insuficiente distancia que su corta vida permite, 
el estudio del panorama que han ofrecido las actividades 
académicas en la licenCiatura en Diseño Gráfico puede 
ubicarse en cuatro periodos, el primero que va desde las 
conclusivas reuniones de índole reflexIvo sobre la pertinen
cia y factibilidad de su creación que ha sido descrito con 
anterioridad, un segundo Intervalo que parte de su puesta 
en operación en agosto de 1996 hasta marzo de 1997, el 
tercero que comienza de abril del mismo año hasta febrero 
de 1999 y el cuarto, de junio del mismo año a la fecha. 

Resulta importante señalar como Significativo punto 
de acotación conceptual, académica, administrativa y 
operativa el proceso evaluatono del Comité de Evaluación 
en ArqUitectura, Diseño y Urbanismo (CADU) de los Comi
tés Intennstitucionales de EvaluaCión de la EducaCión Su
perior (CIEES) efectuado entre marzo y octubre de 1997, la 
puesta en operación nacional del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) y del Fondo de ModernizaCión 
de la Educación Superior (FOMES), cuyos registros de be-

néfica experimentación aplicada al desarrollo institucional 
están abriendo una nueva fase de estudio dentro de la no
vel historia de la Licenciatura. 

De acuerdo con los datos oficiales, la inesperada 
demanda de 120 solicitudes de ingreso que entre junio y 
julio de 1996 generó la Licenciatura en diseño con orienta
ciones terminales en Industrial, Artesanal y Gráfico "se cu
brió con la admisión de 113 alumnos a primer semestre de 
la siguiente manera. 43 para ... Arqultectura, 33 para DI
seño Gráfico, 25 para.. Diseño industrial y 12 para ... Dise
ño Artesanal" 10 que hizo que, en relación a años anterio
res, se duplicara la admiSión de nuevo ingreso en el plantel, 
procedentes de "bachilleratos de la Universidad de Colima, 
de otros bachilleratos del estado y de ... Ciudad Guzmán, 
Tuxpan, Guadalajara, Tamazula y Zapopan ... " " 

El creCimiento en la población escolar trajo consigo 
una serie de modificaCiones mas de coyuntura que de es
tructura en las expectativas funcionales de las autondades 
del plantel, lo que derivó Inicialmente en la espontánea aun
que urgente procreación de tres jefaturas académicas de 
carrera a fin de atender las Situaciones correspondientes a 
cada programa de estudio en mOVimiento y tanto en los 
salones de clase como en las reuniones académicas co
menzaron a hacerse evidentes las insuficienCias curriculares 
y planeación gestora que el nuevo plan de estudios traía 
consigo en términOS de definición vocacional, organización 
cognoscitiva y ejercicio empírico, operatiVidad curricular, 
seguimiento administrativo y distribución proporcional de 
recursos disponibles. 

En el penodo comprendido entre agosto de 1996 y 
marzo de 1997, fecha en que se recibió la visita del CADU 
de los CIEES, el trabajO de la Jefatura académica de la Li
cenciatura en Diseño Gráfico se orientó en dos vertientes 
relacionadas específicamente con el reencauzamlento de 
las InsufiCienCias ontológicas (como categorías generales y 
concretas del ser diseñador gráfico), deontológicas (debe
res de un profeSional de la comunicaCión visual) y taxonQ 
micas (posiCionamiento de las jerarquías profesionales de 
los elementos de un sistema. el diseño de la comunicación 
Visual IntenCional) detectadas en el pleno ejercicio cotidIa
no de los conceptos senslbllizatorios, informativos y 
actualizadores del diseñador en formaCión. debatida en el 
seno del ColegiO de Enseñanza y preocupanternente 
Visualizado desde un prinCipio como un fodólogo en pano
rama del quehace¡ en los vastos territorios profeSionales 
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del diseño gráfico como expresión de un pensar, sentir y 
expresar de índole profesional. 

La recién instalada jefatura académica de carrera di
firió, desde el inicio de actividades de la visión del diseñador 
integral un tanto "aprendiz de todo y oficial de nada" porque 
la experiencia registrada en los distmtos ámbitos de la co
municación visual y aún de las investigaciones pedagógi
cas recientes han demostrado que la abstractal generaliza
ción del conocimiento inhibe la posibilidad de motIvar, esta
blecer y consolidar nichos constructivos, especialistas y aún 
de mercado de uso definido para los ejecutantes del diseño 
gráfico y porque los preocupados avances en el estudio de 
los fenómenos de la comunicación visual, registrados con 
mayor intensidad en nuestro país a comienzos de los años 
noventa a partir de la experienCia de ENCUADRE, el surgi
miento de publicaciones penódicas -favorecido por el notª 
ble incremento en la matrícula escolar-, la amplla oferta de 
eventos de diversa índole, tendencia y proyección profesIo
nal y la inSistente presencia pública de connotados espe
ciahsta del ramo para ampliar los radios de difusión de la 
disciplma han hecho eVidente la necesidad de contar con 
expertos comunicadores en el campo de la gráfica en sus 
modalidades editorial, publiCitaria o ambiental, para com
probarlo, revisese la opinión de Bernhard Burdek en el epí
grafe de este capítulo. 

Por otro lado, la creciente inquietud de las primeras 
generaciones estudiantiles, registrada durante el curso del 
tronco común, por no saber en qué consistía específica
mente su formación dentro de un campo determinado de! 
diseño comenzó a debilitar su Identidad y empeño vocacIo
nales al grado de registrarse conSiderables bajas por retiro, 
msuficlEmtes estímulos de aprendizaje SIgnIfIcativo y aún de 
suscitarse diSCUSiones Inútiles sobre los supuestos estra
tos jerárquiCOS observados en el ejercIcIo profesional de 
arqU!tectos, dIseñadores mdustriales, artesanales o grafl
cos, Sin mayor sustento argumental que actuar bajo la égira 
de un linaje histÓriCO arrogado para si por quienes asumie
ron una actitud patrimonla!ista sobre el conocimiento y prac
tica registrados en la enseñanza de! dlser"¡o En ésa época 
era común observar el IniCIO o conclusión los discursos al 
respecto con el consabido y supuestal'nente reslgnante "es 
que en alqultectura aSI se ha hecho' 

• Primera Vertiente 
Bajo tales planteamientos, la primera vertiente con

sistió en trabajar, por una parte, en la terminación del Plan 
A5DG con un decidido enfoque recuperador de la inmanen
te naturaleza comunicativa del diseño gráfico y por otra en 
el examen analítico y contraoferta de conceptos de la evi
dente transcripción literal de contenidos procedentes de la 
experiencia docente en arquitectura y diseño industrial, que 
resultaban específicamente patentes en materias compar
tidas durante el tronco común y las áreas comunes. 

Si bien no podia efectuarse la urgente reestructura
ción exigida por la realidad porque el semestre ya estaba 
en marcha, una de las primeras situaciones presentadas 
consistió en la detección y consecuente elaboración de pro
gramas inconclusos, es deCIr, que se encontraban sólo en 
su fase de propuesta sintética (de contenidos mínimos) pues 
su falta de resolución se difería al momento mismo en que 
fuera requerido ya que se esperaba que conforme se fue
ran sucediendo los semestres los profesores responsables 
se encargarian de desarrollarlos hasta su versión anall 
tlca,vid anexo 1 de este capítulo. 

Ello Implicó que en lo general, se atendiera a satis
facción conciente el formato estableCido por la Oirección 
General de Educación Superior para el efecto, la prepara
ción e inclusión de necesarios textos introductonos, la reofle!} 
taclón de objetiVOs generales de las materias en función de 
los objetivos por eje y área a los que perteneciera la asigna
tura, un mayor y renovado desglose de contenidos progrª 
mátlcos, la afinaCión de los métodos y recursos didácticos, 
la determinación de los mecanismos de evaluación y la pues
ta al día bibliográfica de matenales impresos y audiovisuales 
directamente relacionados con las actividades de un 
diseñador gráfico en casi el 40 % de los programas del un 
total de 50, índependlentemente de que se apoyó la misma 
situaCión en otros programas del área artesanal e indus
trial. 

En ese mismo tenor y baJO inéditos esquemas orgª 
nizat!vos (cuando menos en el área del dIseño impartido en 
la FAyD) se configuró la primera Matnz Taxonómica de las 
Materías de Diseño Grafico (MTMOG) y la consecuente Ma
triZ de Evaluación de las Materias de Diseño Gráfico 
(MEMDG), con el propósito de dar conSIstencia cognoscitIva 
a los adelantos eplstémlcos del alumno en las materias con
Sideradas vertebrales cuyo procedimiento de elaborac!O/l y 
sucesivas actualizaCiones se explicará mas adelante 



• Segunda Vertiente 

En la Licenciatura en Diseño Gráfico 
que se ofrece en la rAyO se procura 

Integrar armÓnicamente la tradiCIón 
con la modernidad, no sólo tecnológica, 

SinO esenCialmente la conceptual 

En la segunda vertiente se propuso trabajar de ma
nera paulatina en la construcción reflexiva de una defini
Ción de identidad profesional del futuro ejecutante de la co
municación visual. Al observarse Inconsistencias de orden 
conceptual, histórico y metodológico en la definición de 
diseñador gráfico enunciada en el tríptico aludido, se pro
cedió a generar un documento que pretendió dar particula
res rasgos de profesionalismo al especialista en comunica
ción visual, es decir, a restitUir la posible personalidad del 
ser humano al que se estaba aUXiliando en su formación 
profesional pues se consideró que el temperamento y el 
carácter de sus futuros productos comunicativos debían ser 
factores distintiVOS desde su misma etapa instructiva. 

En un medio abrumado por la sustantiva conquista 
de éxitos académicos ostensiblemente asumidos por los 
arquitectos como signos de su propia identidad académica 
se consideró oportuno que el rescate de una individual per
cepción de las realidades identificatonas del diseño gráfiCO 
constituía un pertinente comienzo, válido para emprender 
una nueva comprensión profesional entendida como pOSI
bilidad cognoscitiva de lo otro, en el entendido que "el cª 
rácter -en cuanto es un proceso de Integración mental- obg 
dece en grado extremo a estas influencias del ambiente 
social, sobre todo si el soporte temperamental es lábil (d~ 
bil); la personalidad en cambio es esencialmente el resulta
do de las reacciones frente a tales influencias del ambiente, 
reacciones del Yo, que transforman las Imágenes del mun
do exterior -palabras, lecturas, ejemplos, aconteclmlentos
cotejándolas intuitivamente con sus propias actiVidades, con 
la obra de que uno mismo es capaz." 14 

Además, SI la metódica ubicaCión característica del 
comunicador visual se había recomenzado entusiasta mente 
en nuestro país a partir de 1990 con la constitución de EN
CUADRE ¿por que no empezar desde nuestra perspectiva 
local y regional a configurar una personalidad del diseñador 
gráfiCO a formar en la Universidad de Colima?, ¿sería facti
ble encontrar desde la provincia un aporte a los esfuerzos 
emprendidos a nivel nacional?, ¿cómo hacerlo desde un 
contexto donde el diseño gráfico era ejercido por una ma
yoria hábil en lo tecnlco aunque formada en otros ambltos 
del diseño?, ¿cómo hacer propia y traer a la menlOna la 
muy valida y semlolvldada aXlologl8 de la propia facultad? 

A pesar de ClcrtOS .:Jdelnntos conceptuales y cxpen" 
mentales, las respuestas a eStas Interrogantes aun forman 

parte de las preocupaciones académicas cotidianas, como 
cabría esperar. 

Dada la cerrada mecánica procedimental del mode
lo educatiVo basado en aSignaturas fijas sin posibilidad de 
selección optativa, los afanes por dar flexibilidad a la curncula 
actual se han enfocado a la celebración de cursos extensI
vos, asistencia a conferencias y eventos de divulgación, 
organización de talleres sobre temas no incluidos en el plan 
de estudiOS y en la continua aportación bibliográfica ten
diente a reducir la rígida constitución del sistema educativo 
en vigor 

A raiz de la solicitud hecha al CADU de los CIEES 
durante noviembre de 1996, para que la oferta educativa de 
la FA recibiera la valoración correspondiente a sus ocho 
programas donde" ... el objetivo de ser evaluados fue obte
ner un diagnóstico que reflejara el quehacer actual de la 
Facultad de Arquitectura, así como detectar las áreas en 
que se debe reforzar para obtener un incremento global de 
la calidad" 15 y como, dentro de la Comisión Académica for
mada para Integrar la InformaCión solicitada por los pares 
institUCionales para prediagnostlcar los programas a eva
luar "se notaron gran parte de las deficiencias, que cons
cIentes o no, estaban presentes en los esquemas operatIvos 
de la dependenCia, pues las primeras complicaciones se 
presentaron al tratar de reunir una informaCión que 
presumiblemente ... (debería) estar Sistemáticamente archi
vada para consulta y formulaCiones estadísticas que permi
tieran dar origen a análiSIS y estrategias de desarrollo .. 
Durante este tiempo de Integración muchas de las accio
nes se planeaban <con la camiseta puesta> y la documen
tación del desarrollo y los resultados obtenidos eqUivalían 
casi a la tradlclón oral. Éramos muy pocos y muy jóvenes 
para que la memona nos fallara ... Fue a partir de los reque
nmientos soliCitados por el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP/1996), que se notó la necesidad de 
instrumentar un plan que llenara los vacíos reconocidos, 
como la falta de Información estadística, así como objetivos 
administrativos y académicos, metas y estrategias que eVI
taran deSViaCiones a los lineamientos preVistos, para prote~ 
ger a la DependenCia de Visiones personales de los res
ponsables administrativos y académiCOS en turno". 

Como se recordará entre los propÓSitos del arqul~ 
tecto JuliO de Jeslls Mendoza Jlmenez , entonces director 
se encontraba. en primer lugar, 1;:1 restauraclonde la relaCIO
nes humanas entre alumnos o·ocentes. aomlnlstratlvoS y 



directivos y la evaluación interna, en éste sentido "la dIrec
ción ha hecho una evaluación del desempeño docente y 
recientemente se hizo una evaluación que ya fue entregada 
a los maestros, porque esa es otra de nuestras debilidades, 
hacíamos evaluaciones pero no les dábamos a conocer a 
los maestros el resultado, ... no para premiar ni para casti
gar, creo que eso debe ser Importante, no pretendemos 
castigar ni premiar, pero si consideramos que la dirección 
debe darle argumentos al maestro para que él mismo, en 
primera instancia, ... el mismo tome su propio criterio y que 
corrija lo que haya que corregir y que fortalezca en lo que 
tiene acíertos, entonces, la evaluación que recientemente 
realizamos a los profesores fue eso, darle al maestro, apo
yarlo para darle la visión de como lo ven los alumnos, con 
sus debidas reservas, eso es la evaluación interna" 16 

Así las cosas, la segunda etapa de estudiO se ha 
dedicado al seguimiento de las observaciones realizadas 
por los CIEES en el documento citado sin abdicar del am
pliado convencimiento acerca de las posibilidades formª 
tivas del diseñador gráfico local en armonía con lo observa
do a nivel nacional, donde nuevos planteamientos en los 
objetivos de la enseñanza en el área, la deslnhibición aca
démica en la reconfiguraCión de perfiles de egreso, la clan
dad en los requisitos para ser admitido y el análisis a con
Ciencia de las cargas curriculares se han convertido en sus
tento de toda actiVidad académica, no sólo docente. 

En ese sentido las tareas consistieron en el estable
cimiento de una serie de comisiones encargadas de satis
facer, previa crítica de las recomendaciones recibidas, los 
requenmientos del CADU, aunque aún sin proponerse alte
rar estructuralmente los actuales planes de estudiO com
partidos. 

3.2 Requisitos de Ingreso 

Para acceder al estudiO de la licenCiatura en Diseño 
GrMico el aspirante debe reunir las siguientes característi
cas que conforman el perfil de Ingreso a la Facultad de Ar
qUitectura y Olserío, normado "por el Acuerdo 3 de Rectona 
de 1991' " 
• SoliCitar prelJ1SCnpClon, efectuar la Inscripción y cum

plir con los leqursltos estableCidos en los Instructi
vos V co,wocatol18 publicada correspondientes 

Durante el curso propedéutiCO 
el alumno enfrenta proyectos 
Similares a los de los cursos 
regulares 

• Ser aprobado en los exámenes de selección (curso 
propedéutico, Centro Nacional de Evaluación 
CENEVAL y pSlcométrico) que determine la Universi
dad. 

• Entregar documentos originales que acrediten sus 
antecedentes académicos. 

• Cubrir los aranceles correspondientes. 

El Colegio Académico de la FAyD delineó los objeti
vos, procedimientos y valores de cada uno de los mecanis
mos académicos que consideró adecuados para evaluar a 
los aspirantes a ingresar a las cuatro carreras profesiona
les que imparte, considerando cuatro factores básicos: 
• E! promediO de bachillerato (8.00 o supenor SI es 

egresado de algún bachillerato de la U de C, 8.50 o 
superior para el egresado de otro bachillerato local y 
9.00 o superior para el aspirante procedente de una 
Institución pública o privada fuera del estado) 

• Equivale al40 % de la calificaCión final. 
• El curso propedéutico, normado por el Manual co

rrespondiente, consta de cinco talleres: expresión 
bidimensional, tridimensional, redacción, geometría 
y desarrollo humano) En su realización se desarro
llaran trabajos en cada materia, cuyas notas se 
promediarán y ponderarán para obtener la califica
ción del curso. Corresponde al 30 % de la califica
ción final. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Examen nac'lonal del CENEVAL (valora razonamien
to verbal, numérico, mundo contemporáneo, ciencias 
naturales, sociales, matemáticas y español) 
Equivale al 20 % de la calificaCión final 
Examen psicométnco (mide la capacidad de adap
tación y socialización del estudiante). 
Corresponde al 10 % de la calificación final 
Caria de motivos o Intereses en la selección de ca~ 
rrera ofrecida por la FAyD 
EntreVista personal con el Jefe académiCO de la li
cenciatura por la que opta. 
Los resultados obtenrdos por el postulante en cada 
uno de estos factores de seleCCión se suman para 
determinar la aceptación o el rechazo del aspirante 
en funCión del cupo disponible en cada carrel'a 

Fn la Tabla 12 se observan díchos porcentajes PO! 

í8ctor de evaiuaclon paré'! el Ingreso a la FAyO 



3.2.1 Estadísticas 

A sus escasos cuatro y medio años de vida y de 
acuerdo con lo observado él nivel regional y nacional, la li
cenciatura en diseño gráfico ha devenido en una carrera 
con alto grado de demanda entre la población egresada del 
nivel preparatoria, a Juzgar por Jos registros de solicitudes 
efectuadas en este lapso. 

De las solicitudes presentadas sólo de admite un 
número determinado de postulantes, dandose casos que 
algunos de los no aprobados para esta carrera se difieren 
hacia las licenCiaturas en diseño industrial o artesanal como 
segunda opción, aunque al término del segundo semestre 
el alumno que no haya podido ingresar a su primera opción 
vocacional realiza trámites de convalidación a fin de iniciar 
el tercer semestre ya en la propia carrera de diseño gráfico 

Tal disposición ha provocado pérdida de información 
útil para el seguimiento puntual de la matricula en la licen
ciatura en diseño gráfico porque no se da de alta al convª 
Ildante desde el pnnciplo, por eso en las tablas sigUientes 
se observarán variaciones no proporcionales. 

Al iniCIO del 
propedeu/lco se 

brinda una amplia 
expilcaclon sobre las 

carcaterístlcas de 
cada carrera 

Histórico de las inscripciones al curso propedéutico 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico en la FAyD 

Aspiran/es 1996 1997 1998 1999 2000 Sub/o/. Prom 

MUjeres 24 
Hombres 15 

Total 39 

34 
21 

55 

25 
18 

43 

36 
25 

61 

37 
27 

64 

M = MUJeres, H = Hombres, T = Total 

anual 
156 31 2 
106 21.2 

262 524 

Fuente UdeCIFAyOICoordlnaclon Academlca, Expedientes de Inscnpclón 1996, 97, 98, 

99 Y 2000 al curso propedeutlco para Ingresar a la licenCiatura en diseño gráfico 

Histórico de la matrícula en [a LIcenciatura en Diseño 
Gráfico de la FAyD 

1996 1997 1998 1999 2000 Sub/ota! PromedIO 
anual 

M 21 21 16 21 25 104 208 
H 12 11 17 15 18 73 14.6 

T 33 32 33 36 43 177 354 

M = MUJeres, H :: Hombres, T = To/a! 



Histórico de la evolución de la matrícula por genera~ 
ción y semestre en la Licenciatura en Diseño Gráfico 

Gen. 

1996 

M 
H 

T 

1997 

M 
H 

T 

Semestre 

l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' E T 

En los grupos coexisten DG, DA Y DI 

21 18 16 15 12 12 12 12 
12 14 15 16 9 7 6 5 

33 32 31 21 21 19 18 17 11 10 

En los grupos coexisten OG, DA Y DI 

21 20 19 19 13 14 17 17 
11 6 9 9 8 7 6 7 

32 26 28 28 26 21 23 24 

1998 Los grupos de OG mlclan por separado de DI 

M 
H 

T 

yOA 

16 
17 

33 

10 12 
15 14 

25 26 

11 12 11 
14 13 12 

25 25 23 

1999 
M 

Se abren dos grupos en 4" semestre 
21 19 21 21 

H 15 11 11 7 

T 36 30 32 28 

2000 Se abren dos grupos en 2" y 4° semestres 
M 25 24 
H 18 14 

T 43 38 

H ;;::: MUJeres. H ;;;: Hombres. T ;;;: Total 

E ;;;: Egresados. T = Titulados 

. ",.' ':' ,',' 

Como se observa, a pesar de los vaivenes adminis~ 
trativos producto de la situación ya descnta, entre otros fac
tores próximos a analizar, eXiste una fuerte incidencia fe
menina tanto en la Inscripción como en la permanencia en 
el plantel y aunque aún no se instrumentan indicadores de 
seguimiento de las historias académicas personales, es de
seable que tal Información se recupere, tenga al dia y cont) 
nuamente sea actualizada, a fin de establecer una mejor 
seguimiento en el avance del alumnado, asunto que está 
por rendir sus mejores resultados al visualizarse la realiza
ción de un estudio a mayor profundidad sobre el perfil del 
estudiante de la FAyD. 



3.3 Requisitos de Egreso y Titulación 

Las condicionantes académico-administrativas que 
el egresado de la carrera debe cumplir para ser poseedor 
del titulo unlversitano que lo acreditará como Licenciado en 
Diseño Gráfico-como único documento oficial expedido por 
el rector de la Universidad a quienes hayan cursado total
mente una carrera y presentado el examen profesional co
rrespondiente- se encuentran establecidas en el Reglamento 
de Exámenes Profesionales y Expedición de Títulos emiti
do por Acuerdo de Rectoria W4a de Rectoria de 1993. 

"Para tener derecho a examen profesional se requiere 
haber cumplido los siguientes requisitos: 
A Acreditar debidamente el haber concluido los estu

dios correspondientes a la carrera respectiva 
B. Haber prestado el serviCIO social constitucional en 

los términos marcados por el reglamento relativo. 
e Haber realizado la práctica profesional correspon

diente en los términOS marcados por el reglamento 
correspondiente 

D. Estar al corriente en toda clase de pagos en la teso
rería, en las bibliotecas, la escuela u otras depen
dencias universitarias." 18 

En el mismo documento se aclara que "para obtener 
el derecho a presentar examen recepclonal se requiere pre
sentar ante la direCCión de la escuela una solicitud acompa
ñada de la sigUiente documentacIón 
A. Certificación global de los estudios de licenCiatura 

realizados 
B Constancia expedida por la Dirección General de Ser

viCIO SOCial, de haber cumplido el servicio social cons
titucional 

C. ConstancIa expedIda por la Dirección General de! 
Centro UniverSitario de Apoyo a la Productividad, de 
haber cumplido con la practica profeSional respecti
va. 

D. Trabajo escrito o la constancia correspondiente a al
guna de las opciones señaladas en el articulo déci
mo qUinto 

E Constancia de que se encuentra su expediente es
colar en regla 

F Cinco fotografias tomadas de frente tipO y tamaño 
título y cuatro tamní'to fll18ClOII 

G Pagar los ar('lrlCeles con es pon dientes <3 los tramites 
de examen profesional. expedlcion v l'e~:lIstlo de tltu-

Durante la admlrllstraClón rectoral 
de/ Dr Carlos Sala zar Silva 
se ha mcrementado 
significativamente 
la tltu/Belón de egresBdos 
unlVersJtaflOS 

los y cédula profesional" " 
Luego de explicar los trámites administrativos a se

gUir por el egresado -relacionados con la asesoría a recibir 
para elaborar su tesis, cobertura de aranceles, designación 
de jurados, establecimiento de tiempos para efectuar el exa
men, fundamentación de razones en caso de procedencia 
o no de su solicitud de examen e integración del jurado-, en 
el documento normativo se asienta que el egresado puede 
optar por cualquiera de las siguientes modalidades esta
blecidas para presentar dicho examen profesional, las cua
les son: 
A. Sobre un tema inédito relacionado con su carrera. 
B. Observaciones que el sustentante presente sobre su 

servicio social. 
C. Experiencias que haya recogido al hacer su práctica 

profesional 
D. Consideraciones que presente sobre el plan de es

tudios de la carrera 
E Sobre un trabajo de Investigación realIzado por el 

sustentante. 
En cualquiera de las opciones que señala el regla

mento, el egresado deberá exponer oralmente su trabajo y 
podrá, si lo desea, auxiliarse de notas escritas y apoyos 
audiovisuales, entregará su trabajo por escrito y deberá ser 
comentado por el jurado. 

También cuenta con las siguientes opciones para ti
tularse: 
F Presentar ante la facultad correspondiente la cons

tancia de aprobación del Examen Nacional de Cali
dad Profesional expedida por el Centro NaCional de 
Evaluación para la Educación Superior A.e 
(CENEVAL) 

G Para la opción de titulación por créditos de posgrado 
se llevaran acabo las siguientes disposiciones: 

a) Que el egresado haya obtenido un promediO 
general superior a 8 (ocho) en la carrera profesional 
en la que pretenda titularse por créditos de po§. 
grado. 

b) Que el programa cuyos créditos pretenda ha
cer valer para la titulación sea de la misma área de 
conOCimiento que el de la licenCiatura cursada. 
El número de cné:dltos que deberá haber cubierto 
qUien desee titularse por esta vía será 

al En el caso de estudiOS de espeCialidad. la totali
dad de uédltos 



b) En el caso de estudios de maestría, la mitad 
de los créditos establecidos en el plan de estudios 
respectivo. 

c) Que el promedio obtenido en los créditos a 
que hace referencia el Inciso anterior sea igualo ma
yor que 8 (ocho). 

H. Podrá titularse el alumno que habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos en los artículos qUinto y sexto 
cumpla además con una de las siguientes opciones: 
a) Que haya obtenido nueve (9) de promedio de 
calificaciones durante toda su carrera profesional y 
presente constancia oficial de haber obtenido un 
minlmo de 550 puntos en el examen TOEFL 

H. Que haya obtenido al igual que el punto anterior, un 
promedio de nueve (9) en toda su carrera profesional y 
que presente constancia expedida por la Escuela de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima en 
la que haya obtemdo un mínimo de 550 puntos en el 
examen de Inglés avanzado. 
Como situación específica para los egresados de 

Medicina, se establece que: 
1. El alumno de la Facultad de Medicina que haya cumpl! 

do satisfactoriamente su internado rotatorio de pregrado 
y que esté cursando el último semestre de su servicIO 
social constitucional, podrá optar por cualquiera de las 
opciones ya señaladas o presentar una evaluación 
teórico~práctlca ante un jurado integrado como se 
señala en el articulo noveno del propio reglamento, ante 
el cual el sustentante demostrará fehacientemente su 
capacidad profesional,"20 

3.4 El Plan A5DG 

En respuesta a la tradIción educativa que Incrementa 
el sentido de partIcipación y permite la concentraci6n aca
démica y administratIva, el procedimiento para constituir el 
actual plan que da soporte estructural a la licenciatura en 
diseño gráfico surgió de una organización académlco~ad~ 
mmistrativa "adoptada en la mayor parte de las Instituclo~ 
nes de educación supenor" 21 en nuestro país, la de faculta~ 
des y escuelas, donde predomInan curricu!os rígidos y"se 
presentan repeticiones InneCesanas de cursos que con los 
rnlsmos contenidos SDn ofrecidos en p1Og1 amas de una 
mIsma unidad acaden~ica (donde! en la rnayO!18 de los 

casos, la normatividad de las instituciones dificulta la movi
lidad entre programas y unidades de la propia mstitución."22 

El modelo de currículo rígido "está basado en la dis
ciplma como criterio para seleccionar y ordenar los conteni
dos en los que cada aSIgnatura aporta, independientemen
te del resto de las asignaturas, una dimensión específica"23, 
caracterizándose su organización por que las materias esti
madas para cursar un programa en pos de la obtenCión de 
un título o grado están determinadas con anticipación y su 
progresión temporal está señalada en periodos definidos 
de tiempo y ciclos escolares, manifestándose también la 
seriación imprescindible entre materias correspondientes a 
distintas fases escolares. 

"Los currículos se estructuran, generalmente, por 
áreas que agrupan asignaturas afines, lo que permite un 
<proceso más funcional en la comprensión de los prinCI
piOS comunes difícilmente perceptibles en el estudio de 
materias aisladas> o, en algunos casos de currículos que 
no han sido actualizados, se presentan como listados de 
asignaturas aIsladas con la carga horaria, en ambos casos 
se establece la secuenCia temporal obligatOria y el valor en 
créditos, así como {os requisitos previos para cursar algu
nas de las asignaturas,., Diversas instituciones han adop
tado un tipo de organización curricular que se compone de 
un tronco común para varios programas, seguido de una 
etapa compuesta por asignaturas organizadas por áreas 

,una de las consecuencias es que no se favorece la espe
cialización de la planta académica y, por otra parte, que se 
ofrecen cursos similares, inclusive con el mismo contenido 
y valor en créditos, en diferentes programas de la misma 
Institución "24 

Producto de las expectativas generadas alrededor 
de la formaCIón profesional del diseñador integral que tuvo 
como punto de origen la concepción del diseñador artesa
no productor en serie, el actual plan contempla la integra~ 
clón de 50 materias, constituidas por horas teóricas y prác
ticas a la semana, relaCionadas en mayor o menor grado 
con el campo profesional del diseño gráfico, la inclusión del 
Inglés como lengua extranjera y el desarrollo de activida
des culturales y deportivas, Junto con !a realizaCión de ser
VICIOS SOCiales Interno y constitucional y la puesta en mar
cha de las práctIcas profeSionales 

La duraCión de la Ilcenclatul'a en diseño gráfico es 
de 8 semestres contmuos con 377 créditos en total, de los 
que 329 conesponden a las aSignaturas propiamente dedl-



La contínua actual/zaclon 
de los contemdos programátIcos 

en cada área, eje y matena 
es preocupaclon constante 

cadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño grá
fico, 32 a [a instrucción en e[ idIoma extranjero mencionado 
y 16 a las actividades de convivencia y desarrollo comple
mentario referidas. Para entender mejor el desglose vid infra 
apartado 3.4.3 

Las cIncuenta materias de que consta e[ programa 
educativo en diseño gráfico, de manera ana!óga a [a acos
tumbrada organización tradicional del conOCImIento en las 
escuelas o facultades de arquitectura, diseño y urbanismo, 
se constituyen alrededor de "las áreas. que integran [os 
contenidos básicos, mismos que deben estar considerados 
en el plan de estudios de cualquier programa académIco de 
licenciatura ... " 25 y que en todas [as tres carreras de dIseño 
en la FAyD (industnal, artesanal y gráfico) son cuatro, a sa
ber: Teoría, Composición, Tecnología y Gestión apoyadas 
cada una en dos ejes correspondientes' Humanístico y Ar
tístico, Proyectual y Expresivo, Científico y Técnico y Am
bienta[ y Empresaria[, respectivamente. 

• El Área de Teoría 
Como se anttclpó en apartados anteriores, en la LI

cenciatura en Diseño GráfICO las aSIgnaturas contenIdas en 
el área de teoría soportan la construccIón razonada del in
telecto y promueven el desarrollo de [a sensible reflexividad 
del alumno, bajo el supuesto de que éste ha recibido una 
serie de conocimientos a través de experiencias de apren
dizaje prevIas, que servirán como base para artIcular de 
manera dialéctica los contenidos especulatIvos sobre el dI
seño y sobre las artes visuales, con especial énfasis en el 
estudio de la génesis, el desarrollo, la vIgencia y actualida
des de conceptos histÓriCOS en la comunicación, el dibujo, 
la pintura, el grabado y las artes gráficas como anteceden
tes directos y sustanCiales de la comunicación visual 
porteslonal a nivel universltano. 

En éste sentido se entiende a la teoría como el co
nocimiento resultante de procesos reflexivos contrastados 
y contrastables que se engarzan elocuentemente en la erec
Ción de la experiencia cognoscitiva, tiene como obJetiVO 
consolidar en el estudiante de disei10 el aparato crítiCO que, 
a través del cuestlonamlento, le faCilite la comprensión de 
las multifocales referenCias culturales que han contribUido 
a estipular los valores formales, los motivos del cromatis
mo. las funCiones y los procesos de SignificaCión en un len
guaJe diSCIplinariO con matices propios dentro del concierto 
profeSional del dlsel10 

Se sustenta en un eje humanístico porque los plan
teamientos racionales se basan en la reafirmación de valo
res y pOSibilidades humanos universales tanto como en el 
reconocimiento de sus límItes y tienden a resolver necesi
dades de orden, armonia y unidad en un trabajo dedicado a 
resolver demandas de comunicación visual en contextos 
sociales disímbolos, mediante el uso intencional de méto
dos, análiSIS y postulados semióticos, hermenéuticos, so
ciológicos y psicológicos. 

Se apoya en un eje artistico porque el diseño gráfico 
encuentra en las artes plásticas su originaria fuente de 
abrevamiento. El trazo es el significativo nudo troncal tanto 
del dibujo artístico como de la letra y en la conSideración de 
interpretaciones filosóficas e históricas sobre estilos, tipos 
y símbolos el alumno encontrará razones de ser de su vo
cación profesional. 

• El Área de Composición 
Tiene la responsabilidad de enseñar al alumno a ma

nifestar materialmente los conocimientos, habilidades y ac
titudes adquindas en las demás áreas, concentrando su 
aprendizaje significativo en la sensata generación o 
reinterpretaclón de imágenes, productos y serviCIOS de na
turaleza comunicativa y Visual de manera unida, ordenada 
y armónica 

Se entiende la composición como una paradójica 
integración racional y emotiva de los elementos y relacio
nes Visuales slgniflcatrvos que apoyen la transmiSión del 
concepto-mensaje a fin de que funcione comunicativa mente 
en un ambiente determinado con anticipada ImaginaCión 
creativa 

El objetivo de ésta área de conOCimiento consiste en 
estimular, desarrollar y concretar los vínculos cognoscitivos, 
afectiVOs y psicomotnces hasta convertirlas en experiencias 
de aprendizaje significativo, donde la flUidez de Ideas, la 
asociación remota y la Intuición se enlacen con estilos 
cognitivos, actitudes de permanente exploración yestrate
gias visionarlas 

El eje proyectual es uno de los pilares de ésta área 
porque su objeto consiste en habilitar al alumno en la solu~ 
ció n Inventiva de sínteSIS conceptuales, espaCiales. 
mortologlcas, tipográficas y cromáticas que nutran la idea a 
comunicar y faculte su representacIón Visual medIante el 
uso de procedimIentos especulatIVOS de orden SignificatiVo 
y tccnlCC distintiVOS de su cllltllf a 



El eje expresivo intenta motivar la revelación de la 
capacidad del alumno para que mediante su lenguaje vi
sual exponga en condiciones estéticas sus ideas, a través 
del experimentado manejo de soportes, materiales y herra
mientas tradicionales y modernos que den vida propia a sus 
creaciones artísticas 

• El Aea de Tecnología 
Se propone capacitar al alumno en el precIso cono

cimiento y desarrollo de aptitudes que hagan factible la so
lución de dificultades en la representación manual, 
infográfica, impresa y audiovisual así como en los procedi
mientos técnicos propios de la reproducción seriada de sus 
productos. 

Se entiende la tecnología como el conjunto de técni
cas a través de las cuales el ser humano modifica y actúa 
sobre el entorno que lo rodea Tiene como objetivo sacar 
provecho de la naturaleza, utilizando los conoCimientos cien
tíficos y ligándolos a acciones concretas. 

El objetiVO de ésta área de conocimiento es instruir 
al alumno en el uso práctico de los fundamentos científicos 
que respalden la modificación lógica de su ambiente social 
para generar sistemas productivos redltuables aunque res
petuosos de su escenano natural 

El eje técnico fomenta en el alumno el ejercicio ex
perimental del conocimiento Científico a través de procedi
mientos de elaboración, definición, acabado, conservación 
y restauración, cuya eficiencia manual o mecanizada ha sido 
debidamente comprobada, de modo que su comprenSión 
de las características fíSicas, comportamiento y resistencia 
de soportes, materiales y herramienta contribuyen a otor
garle autondad en la seleCCión viable a su proyecto de dIse
ño. 

El eje CientífiCO incluye los conocimientos fuD. dados 
en el estudiO y relatiVOS a un objeto determinado. Tiene como 
objetivo conocer y entender la naturaleza, buscando la com
prensión de los fenómenos para determinar los principIOS 
de todo lo que nos rodea 

• El Área de Gestión 
Se enfoca a la apropiación y adqUisición de ideas, 

conceptos. costumbres, prácticas y disposiciones eXisten
tes para que el dlsefiador gráfiCO actue admlnlstl atlva y Jun
dlC8mente en su mediO SOCial El entendlllllento y asunClOl1 
de las condiCiones y carnblos en la nOfmatlvldad impuesta 

La tecnología bnnda Instrumentos 
que no sustituyen la capaCidad 
refleXiva ni la habilidad manual 
de los educandos 

por los regimenes legales de su ejercicio profesional propi
ciarán su conversión en agente de cambio dentro de los 
estratos económicos donde concurra 

Su objetivo reside en ubicar al alumno dentro del 
marco constitucional, las variantes reglamentarias y los pro
cedimientos administrativos que inciden en la rentabilidad 
económica del proceso de diseño. 

La primera columna que sostiene a ésta área es el 
eje ambiental que tiene como objetivo específico guiar al 
alumno en los procedimientos establecidos por los escena
rios legales, instituidos socialmente para identificar y asu
mir los derechos y las obligaciones impuestas por las auto
ridades del ramo a su actiVidad profesional. 

El eje empresarial tiene como propósito compartir 
información sobre estrategias de competencia, códigos de 
ética y procedimientos calificados acerca del funcionamiento 
de bufetes, despachos, mdustrlas, comercIos y corporacio
nes que Inciden en el trabajo cotidiano del diseñador gráfi
co. 

En términos generales, éste es el planteamiento de 
la oferta educativa que da vida al actual plan A5DG según 
la organización académico-administrativa general vigente 
en la FAyD de la U de e, de currículo rígido yestablecimien
to funcional basado en áreas del conocimiento a Imagen y 
semejanza del acontecer nacional en instituciones de edu
cación superior cuya Incorporación compositiva en ejes de 
base y aSignaturas de carácter obllgatono, senado, antece
dente, paralelo y relacionado se tratará adelante. 

3.4.1 La Guía Académica 

Elaborado hasta finales de 1997, el documento que 
registra los trabajos dedicados a dar consistenCia concep
tual y solvencia operativa a la Licenciatura en Diseño con 
orientaciones en Industrial, Artesanal y GráfiCO fue trabaJa
do, según acuerdo del ColegiO AcadémiCO de la FAyD, por 
los tres coordmadores de carrera durante el pnmer semes
tre del mismo año, incentivados por la obligada neceSidad 
de contar con un sustento programático de mayor calibre y 
definición y especialmente por la soliCitud de insumos infor
mativos del CAD U de los CIEES, cuyo proceso evaluatorio 
estaba en curso. 

El documento, que consta de 130 hojas Impresas 
pOI una cara, es producto de las convergentes actiVidades 
de "el totai de profesores de tiempo compieto y catedratlcos 



Sesión académica 
con profesores 

del Colegio de Diseño 
Graflco 

de tiempo (completo) y parcial, (quienes) se (han) involj¡ 
crado en la continua revisión, actualización y elaboración 
de los programas de las materias para los nuevos planes 
de estudio de las carreras de arquitectura y diseño indus
trial, artesanal y gráfico". "El Colegio de Enseñanza de la 
Facultad desarrolló cada uno de los programas de las ma
terias de la Licenciatura en Diseño, plasmándose en un do
cumento que será publicada", ," 25 

A dicho documento, aún sin promover como fue la 
Intención onginal, se le han hecho, semestre a semestre, 
adecuaciones motivadas por la limitaciones de una planta 
docente sobrecargada de horas clase -en muchas ocasiones 
sin mayor expenencia en el ramo de la comunicación gráfica 
que la dilatada transmisión fragmentaria de conceptos 
transliterados o adaptadOS forzadamente de terrenos 
arquitectónicos-, incentivada formación pedagógica y 
renuente actitud hacia labores de investigación o actuª 
lización en el área, 

En tal escrito, pensado originalmente para dar 
satisfacción extensiva a los tres programas de diseño 
Inaugurados en 1996, aún se consignan todas las matenas 
de manera convergente en la idea del diseñador global, en 
cuya virtual instrumentación la práctica diaria se ha 
encargado de mostrar inviable pues se sacrifican contenidos 
específicos en aras de presentar panorámicas preten 
dldamente integrales 

La parte correspondiente a diseño gráfico consta del 
formato aprobado por la Coordinación General de Docencia 
universitaria cuya vigencia se consigna a partir de agosto 
de 1996, clave A5DG y un total de créditos de 377. Se incluye 
el mapa curricular con la asignaCión de materias en áreas y 
ejes respectivos, luego dividida por separadores de 
semestre, se presentan las materias por nivel académico 
siguiendo el mismo orden del formato establecido por la 
Instancia administrativa menCionada 

Sin registrar mayores ni significativos cambios a sus 
objetiVOs generales, párticulares o específicos, contenidos 
programáticos, lineamientos didáctiCOS, mecanismos de 
evaluación ni material bibliográfico propuesto en la Guia 
onginal, en octubre de 2000 se dio un nuevo formato de 
presentación a la Guia Académico, incluyendo una 
propuesta de naturaleza y funCiones administrativas con 
desglose calendanzado en temas, subtemas, métodos, 
recursos dldacllcos y fectlas a realizar las actiVidades 
docentes cuya efec!lvlodad esta pOI ser CO!1lprobada 

3.4.2 Estructura General del Elenco de Materias 

A partir de lo establecido por la Coordinación Gene
ral de Docencia por mediO de su Dirección General de Edu
cación Superior, quien a través de la intervención de la Su
pervisión Académica elaboró el documento Lineamientos 
Mimmos para la Elaboración y Reestructuración de Planes 
de Estudio, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, al igual 
que en toda la Universidad, se observan esfuerzos por con
solidar la calidad académica aportando herramientas 
pedgógicas y metodológicas para guiar la actualizaCión de 
planes y programas de estudio "que permitan responder a 
las necesidades SOCiales siempre cambiantes y a los avan
ces vertiginosos propios de cada disciplina", 27 

En dicho documento se afirma que "el mapa curncular 
permite visualizar la forma como se apoyan e integran las 
diferentes asignaturas del plan de estudios" 28 donde de
ben determinarse. 
1 . Ejes de formaCión del plan. 
2. Nombre de cada una de las materias por se me§. 

tre 
3 Congruencia vertical de las matenas (anteceden 

tes y consecutivas) 
4. Número de horas teóricas y prácticas de cada mª 

tena, 
5. Matenas obligatorias y matenas optativas, en caso 

de que las haya 
6 ObJetiVOs generales del plan. 
7. Perfil profesional" '" 

Más adelante, el documento establece que "para ela
borar los programas de estudio, se requiere formar acade
mias de maestros para determinar cuáles son los conteni
dos básicos (Indispensables) y complementanos que debe
rá considerar cada una de las materias propuestas, aten
diendo a los objetivos generales del plan y al perfil profeSIO
nal de la carrera., 

"EXisten diferentes modelos para elaborar progra
mas de estudio, como los que se basan en la programación 
por obJetiVOs, sin embargo conSideramos Importante acudir 
a propuestas más fleXibles que nos permitan ubicar las ma
tenas en el contexto del Plan de estudiOS y sobre todo con 
relaCión a los objetiVOs curnculares de la carrera por lo cual, 
proponemos el (formato de) Progr'ama Analltlco cuyos da
tos son Jos que a contlnuaClon se enunCia 



• Nombre de la matena 
• Licenciatura 
• Ubicación (semestre): Hrs al semestre 
• Hrs. Semana. Hrs. Prácticas,Hrs. Teóricas: 
• Materias antecedentes: 
• Materias consecutivas: 
• Matenas paralelas relacionadas: 
• Elaborado por: 
• Fecha de elaboración:" 30 

El documento establece la necesidad de incluir un 
apartado para la presentación de la materia para que el 
estudiante tenga "una panorámica general de la importan
cia de la materia dentro del plan y de la Vinculación de los 
contenidos con la realidad" 

Asimismo, se dice que deberán Incluirse {os propó
sitos del curso para que el alumno conozca el nivel minimo 
de conocimientos que se le exigirá durante la evaluación de 
la materia, que los contenidos programáticos se organiza
rán en unidades o bloque de temas o problemas, 
suginéndose estructurarlos en unidades introductorias, de 
desarrollo y de conclusión "cada unidad debe contar por lo 
menos con titulo y contenidos." 31 

Los lineamientos didácticos son otro de los puntos 
establecidos en esta guía, en ellos deberá incluirse tanto 
las técnicas y procedimientos didácticos como las expenen~ 
cias de aprendizaje, Igualmente se considera Importante 
programar actividades introductOrias, de desarrollo y con
clUSión. 

La especificación de criterios de evaluación es otro 
de los apartados citados como requisito indispensable en la 
presentación de los programas por matena, en este sentido 
se afirma que "siendo la evaluación un proceso complejo 
en el que no solamente se toma en cuenta el manejo míni
mo de ciertos contenidos y por lo tanto su acreditación, se 
recomienda plantear diversas actividades de aprendizaje, 
que conjuntamente con los exámenes parc¡ales, permitan 
tener mayores elementos para acercarse al aprendizaje 
esperado. " 32 

Por último, en el rubro "Bibliografía báSica" se men
ciona que deberán especificarse las lecturas obligatorias 
del curso, de preferencia por unidad 

88JO este esquema se procuro [levar a cabo la e18-
boraclon de las cartas tematlcas de las matellas que con
forman el plan de estudiOS A5DG como se muestran Gn los 
anexos que acornpal1an 2 esta secclor. 

La muestra retroalrmenticia 
de sus productos 
de comUnicaCión visual 
es alrCJente continuo 
para el estudiantado 

La primera confección de las cartas programáticas 
correspondientes a las materias que integran el plan de 
estudiOS de la licenciatura en diseño grafico (A5DG9) -ex
ceptuando las de Inglés- atendiÓ en estricto a lo indicado 
en tal documento normativo, aunque en dicha generación 
documental, ocurrida entre enero y agosto de 1996, sólo se 
establecieron los contenidos mínimos de cada asignatura y 
aún faltó completar el elenco total de las 50 materias pues 
se procedió a elaborar primeramente las de inmediato uso, 
en función de los semestres cuyo inicio era inminente (1 ° Y 
3°, respectivamente). 

No fue sino hasta febrero de 1997 -a raiz de los re
querimientos de información solicitados por el CAOU de los 
CIEES- que procedieron a elaborarse el total de programas 
sintéticos de todas las aSIgnaturas y el resto de programas 
analíticos se fueron constituyendo de manera paulatína, 
conforme se necesitaron, véase los anexos 3 a 10. 

3.4.3 El Mapa Curricular 

Por las razones conceptuales y empíricas ya seña
ladas con anterioridad, su estructura organizatlva es com
partida con el Plan A501 (Licenciatura en Diseño Industrial) 
yel Plan A5DA (Licenciatura en Diseño Artesanal) en lo que 
a áreas y ejes del conocimiento, operación del tronco co
mún y de las areas comunes se refiere. 

Las matenas están distribuidas a lo largo de los se
mestres de manera cuantitativa y porcentual, que a conti
nuación se desglosa sobre un subtotal de 50 asignaturas 
pues no se Incluyen aqu¡ las de Ingles ni las correspondien
tes a Actividades Culturales y Deportivas, contempladas en 
toda estl uctura academlco-admllllstratlva de nivel mediO y 
$llOenOI en [a U de e 



Distibución del conocimiento por áreas, ejes y materias 

Área de Teoría 

Eje Humanístrco 

Semestre/Matena 

1° Metodología del Diserio 

4° Teoría de la Comunicación 1 
5° Teoria de la Comunicación II 

Semiótica 
6° AnáliSIS del Diseño 
7° Semmarlo de Investigación I 
8° Seminario de Investigación 11 

Materias 7 = 14 % 

13 matenas = 26 % 

Eje Artístico 

Semestre/Materia 

l' Artes Visuales 1 
Teoría ,e Historia 1 

2" Artes Visuales 2 
Teoria e Historia 2 

3' Teoria e Historia 3 
4' Estética 

Matenas 6 = 12 % 

........................................................................................... 

Eje Humanístico Eje Artrstlco 

Sem HT HP Créds HT HP Créds 

1 3 3 9 2+4 3 7+8 
2 2+4 3 7+8 
3 4 O 8 
4 3 O 6 2 1 5 
5 3+2 0+1 6+5 
6 3 1 7 
7 O 3 3 
8 O 3 3 

Subt 14 11 39 18 7 43 
........................................ 

........................................................................................... 
Área de Composición 17 materías = 34% 

Eje Proyectual 

Semestre/Materia 

3' Introducción al Diseño 

4' Diseño Gráfico J 

5' Diseño Gráfico 11 
6' Diseño Gráfico lJl 

Diseño de Productos ¡ 
7' Diseño Gráfico IV 

Diseño de Productos 1I 
8' Diseño Gráfico Integral 

Matenas: 8 16 % 

Eje Expresivo 

Semestre/Materia 

1° Técnicas de Representación I 
Dibujo Técnico 

2Q Creatividad 
Técnicas de Representación JI 

3° Técnicas de Representación JI] 

Sistemas 111 
4° Técnicas de Representación IV 

Fotografía I 
5° Fotografía II 

Matenas 9 18 % 

. .......................................................................................... 

Eje Proyectual Eje ExpresIvo 

Sem HT HP Créds HT HP Créds 

1 1+3 3+3 5+5 
2 2+1 3+3 7+5 
3 3 3 9 1+1 3+3 5+5 
4 3 3 9 1 +1 3+3 5+5 
5 3 3 9 3 5 
6 3+2 3+2 9+6 
7 3+2 3+2 9+6 
8 4 4 12 

Subt 23 23 69 10 27 47 
.............................................. . ....................... 



Distibución del conocimiento por áreas, ejes y materias 

Área de Tecnolo,gía 10 materias= 20 % 

Eje Científico Eje Técnico 

Semestre/Materia Semestre/Matena 

10 Matemáticas Aplicadas 1" Sistemas I 
2" Sistemas 11 

Geometría'Descnptiva I 
3" Geometría Descriptiva 11 
4" Materiales y Procesos 

Gráficos I 
S" Materiales y Procesos 

Gráficos 11 
6" Materiales y Procesos 

Gráficos 111 
7" Medios AudIovIsuales I 
8" Medios Audiovisuales 11 

Matenas' 1:= 2 % Materias. 9 := 18 % 

........................................................................................... 

Eje Científico Eje Técnico 

Sem HT HP Créds HT HP Créds 

1 3 7 3 5 
2 1+2 3+2 5+6 
3 2 2 6 
4 1 3 5 
5 1 3 5 
6 3 5 
7 3 5 
8 3 5 

Subt. 3 7 11 25 47 

Área de Gestión 

Eje Ambiental 

Semestre/Materia 

2" Entamo Natural I 

3" Entorno Natural!! 
Ergonomía 

4" Entorno Social 
S" Taner de Redacción 

6" Normas y Reglamentos 

Materias' 6 ::: 12 % 

10 materias = 20% 

Eje Empresarial 

Semestre/Materia 

50 Análisis de Costos 

60 AnáliSIS de Mercado 
70 Gestión Empresarial I 
80 Gestión Empresaria! 11 

Materias: 4 := 8 % 

.................................................................................. 

Eje Ambiental Eje Empresanal 

Sem HT HP Créds HT HP Créds 

1 
2 3 7 
3 3+3 1 +1 7+7 
4 4 O 8 
5 3 1 7 2 2 6 
6 4 O 8 3 1 7 
7 4 2 10 
8 4 2 10 

Subt 20 4 44 13 7 33 

HT Horas Teorlcas, HP Horas Prácticas, Creds. Créditos 



Distibución de asignaturas y créditos por semestre 

......... ~~ ......................................................... ' ............................. . 
Disítibución horaria ,por ~e~es~e 

Sem HT HPHS Créds. Inglés Activs. Cults. y Deps. 
HTHPC HT HPHS C 

l' 15 16 31 46 1 2 4 2 2 

2' 15 15 30 45 .2 .4 2 2 

3' 17 13 30 47 2· .4 2 2 

4' 15 13 28 43 2 4 2 2 

5' 15 13 28 43 2 4 2 2 

6' 16 10 26 42 2 4 2 2 

7' 10 13 23 33 2 4 2 2 

8' 9 12 21 30 2 4 2 2 

Total 112 105 217 329 8 16 32 - 16 16 

Créditos 329 + 48 = 377 total 

Hrs. Teóricas 112 + 8 = 120 

Hrs. Prácticas 105 + 16 + 16 137 

Hrs a la Sem 217 + 24 +16 257 

. ... , .................................................................. ' ........................... .. 
é,onc~!'trado d~ hora~,y"por~en~jes: te?ricaJ:j, prácticas, 
horas po~ema:ba y créditós,por,área 

HT'% HP% 
Teor:ía 32 2858 18 1]'.14 

Cornpos¡ci~n33, 29A6 50 47,62 

Tecnolpgía 14 12.50 26 24.7<3 

Gestión 33 29.46 11 10.48 

Total 112 105 

HT. Horas Teóricas, HP" Horas Prácticas, 
HS' Horas a la Semana, Créds: CrédItos 

HS % Créditos % 
50 23.04 82 24.92 

83 38.28 116 35.26 

40 18.43 54 16.41 

44 20.28 77 23.41 

217 329100.00 



3.4.3.1 Las Materias de Diseño Gráfico 

Como ya se observó, el Plan A5DG se encuentra 
estructurado en cuatro áreas del conocimiento y ocho ejes, 
de entre las cuales el área de composición y el eje proyectual 
específicamente está integrados de forma mayonta por las 
asignaturas de diseño gráfico, pues en la FAyD son conSI~ 
deradas la columna epistémlca vertebral en cada una de 
sus cuatro ofertas académicas del nivel licenciatura 

Por ello, a lo largo de su carrera, el futuro licenciado 
en diseño gráfico cursará seis materias directamente 
involucradas con el proceso de diseño, dichas materias son: 
• Introducción al Diseño en tercer semestre 
• Diseño Gráfico 1 en cuarto semestre. 
• Diseño Gráfico II en Quinto Semestre. 
• Diseño Gráfico 1II en sexto semestre. 
• Diseño Gráfico IV en séptimo semestre. 
• Diseño Gráfico Integral en octavo semestre 

Para mantener baJO observación y control la opera~ 
ción de las caracteristlcas particulares que presenta la evo~ 
lución del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño, 
en la FAyD fue aprobado, en sesión de Consejo Técnico 
celebrada el6 de noviembre de 1996, el Reglamento Gene
ra/ para fas Matenas de Diseño ArqUitectónico, Urbano, fn~ 
dustnal, Gráfico y Artesanal donde se aSienta "como proce~ 
so complejo e Integrado donde concurren varias disciplinas 
que pueden hacerlo objeto de contradicciones en la fase 
evaluatona, el diseño se diferencia del resto de las mate
nas aún en los formatos de los programas académicos, 
pues por su misma estructura no es pOSible organizarlo por 
unidades, como en los demás programas" 33 

En el mismo documento se lee: "estas particularida
des han provocado que en (el) curso de los años de vlda de 
la Facultad, se intenten establecer una sene de criterios 
académico-administrativos que den respuesta satisfactona 
a una Importante cantidad de problemas surgidos de la ex
periencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matenas de Diseño.. " 34 

Cabe acotar que los problemas a los que se refiere 
la cita anterior no se espeCifican en el Citado documento, 
aunque la tradiclon oral establece que tienen que ver con 
SituaCiones de IIlterpretaclOll en el Ciclo profesores-alulll~ 
nos-profesores al momento de ser estableCidas las condi
Ciones IniCiales de trabaJO, mientras dUI a el proyecto de dl
ser-lO en cuestlon. al momento de la entrega e InclUSive du-

Alumnas 
de la aSignatura 
Tecntcas 
de Representación IV 

rante el transcurso de la evaluación de los resultados esco
lares obtenidos. 

Como objetivo general del citado texto se asienta que 
"este documento tiene como propósito prinCipal definir pro
cedimientos que establezcan y aclaren lineamientos de ope
ración que, aunados a los programas analíticos de las ma
terias y a todas las herramientas (académicas) con que fun
cionan los departamentos, permitan alcanzar paulatinamente 
la excelencia académica integral en el área de diseño" 35 

En este sentido cabe destacar que a la fecha se han 
puesto en práctica, sin que eXista documento testimonial 
alusivo, una sene de modificaciones en e[ ejercicio de [os 
principios operativos en las materias de diseño representa
das por el hecho de que los programas de diseño se ngen 
por las matrices taxonómicas de cada especialidad, la inex
plicada supresión de la presencia del alumnado en las re
uniones resolutivas de temáticas de ejerCicios de larga du
ración y la pOSibilidad de realizar un curso remedlal (de ni

velación) para acreditar la materia en penado extraordina
rio, puesto en marcha entre julio y agosto de 2000. 

Al definir los alcances de operación en todas las áreas 
del diseño en la FAyD .y establecer la sujeción a su acata
miento por parte de alumnos, maestros, órganos directivos 
y administrativos relacionados con los departamentos esta
blecidos para cada una de las cinco variantes del diseño, el 
documento define la estructura de dichas circunscripciones, 
conformados por: 
• Los Grupos de Diseño, Integrados por profesores y 

alumnos. 
• El Colegio de Diseño, conformado por profesores de 

la materia en las cinco variantes del diseño, el, coor
dinador general de diseño, los jefes académicos por 
carrera, el coordinador académiCO y el propio direc
tor de la Facultad y 

• La CoordinaCión General de Diseño (asumida por 
qUien organizará y supervisará el trabajO operatiVO), 
aSimismo, se establecen las funCIOnes de cada inS
tancia 
En el apartado "Características de las Materias") el 

citado Reglamento acota "en virtud de que las matenas de 
Diseño son de eJerCIcIo Y evaluaCión permanente efectua
dos en el aula mediante la relaCión maestro-alumno~maes
Iro y se basan en un proceso de enseñanza-aprendIzaje 
gradual y constante, destinado a prodUCir resultados a tra· 
ves de un penodo de retroalimentaclon contll1ua. cuyos 10-



Las revIsiones de cada proyecto 
de diseño gráfico procuran 

enfrentar al alumno 
con problematlcas reales, 
factibles o conceptuales 

Antonio Perez «Ñrko» 
en revIsión durante 
su visita a la FAyO 

gros son producto de etapas previamente establecidas en 
el aula por los niveles y alcances de cada materia, ya que 
en lo global este proceso se supervisa durante todo el se
mestre, las materias de diseño tienen características y pe
riodos que las particularizan del Reglamento de Evaluacio
nes de la Universidad de Colima, entre las que se encuen
tran que: 

"No se aplicará el criterio de tres evaluaciones par
ciales, la calificación se obtendrá de la acumulación de los 
valores de los ejercicios (desarrollos y repentinas) realiza
dos durante el semestre." 

"La división de periodos en el diseño es intrínseca
mente dinámica e implica etapas que no llegan a coincidir 
con las evaluaciones parciales, además de que los ejercI
cios tienen normalmente un valor diferencial, lo que impide 
promediarlos de modo uniforme, por lo que no es aplicable 
el principio de exención." 

"Para la acreditación de una materia de los Departa
mentos de Diseño en las carreras que se imparten en esta 
Facultad existe sólo una oportunidad en el semestre, por 
ser ésta el resultado de un proceso acumulativo de diferen
tes porcentajes según los eJerCICIOS efectuados a lo largo 
del periodo escolar" 

"La acreditaCión de la materia puede alcanzarse en 
el periodo ordinario o difenrse al extraordinariO, pero para 
cualquiera de los casos será necesario que los ejerciCIOS 
se hayan entregado en los tiempos establecidos con ante
rioridad". 36 

A continuación se determinan las características en 
la entrega de trabaJos, los mecanismos y porcentajes con
ceptuales de evaluación, los recursos de revisión de traba
jos y calificaciones y se establecen artículos transitorios 
Cabe aclarar que el documento está firmado por el pleno 
del Consejo TécniCO de la Facultad y a la fecha no ha sido 
abrogado o modificado en sesión de ésta mIsma Instancia 
de gobierno escolar autoflzadamente estableCido por la le
gIslación universitaria 

Como se desprende del multicitado documento y de 
los respectivos mapas curriculares por carrera, las mate
rias de dIseño constituyen la carga curricular vertebral de 
cada carrera, tienen la mayor cantidad de horas a la sema
na (seis en total, dos cada tercer dia), yen el caso especifi
co de diseiio graflco cuentan con la mayor carga crediticia 
8sIgnada a un bloque de matert8.S serr8.das (57 créditos en 
total 9 durante CII1CO semestres y 12 8P el ultimo) 

La mecánica que se sigue, establecida en el mismo 
Reglamento, cuyo enfoque didáctico será detallado en el 
apartado 4.1.1.4, consiste en que durante el periOdO inters~ 
mestra! se reúne el grupo de diseño para proponer la temá
tica a desarrollar en cada uno de los niveles (3° a 7° si son 
semestres nones o 4° a 8° SI son pares) la cual es discuti
da, modificada y en su caso aprobada por el Colegio de 
Enseñanza de la FAyD. 

En la misma reunión pro positiva de temas a empren
der se presenta el Calendario de las Materias de Diseño 
elaborado por la Coordinación de Diseño vid anexo 11, que 
comprende, dentro de los tiempos marcados por el calen
dariO escolar general emitido por la Universidad al inicio de 
cada ciclo lectivo, los periOdOS destinados a cada uno de 
los tres proyectos de larga duración (desarrollos) y las fe
chas sabatinas en las que efectuarán los tres ejerciCIOS de 
corta duración (repentinas) 

Asumida como materia-taller, donde el trabajo indl
viduallntra y extraclase se valora como partes complemen
tarias de un todo proyectual, desde el inicio del semestre 
regular se Informa al pleno del grupo de diseño gráfico so
bre los temas, alcances, aplicaCiones, énfasis diSCiplinarios, 
aspectos generales y particulares a evaluar, así como los 
porcentajes asignados a cada ámbito de competencia del 
proyecto: metodológico, comunicativo, compositiVO, tecno
lógico y de presentación que serán observados y supervi
sados en cada uno de los desarrollos, estableciéndose las 
particularidades disciplinarias a seguir durante las revisio
nes en cada clase, mismas que arrojarán calificaciones por 
día, que serán anotadas en el formato Seguimiento de Re
vIsIones por Desarrollo VId anexo 12, donde junto con la 
contabilidad de porcentales de asistenCia (80% minlmo para 
tener derecho a entrega final) y reviSiones (igual porcentaje 
con idéntico fin), se registrarán los resultados emitidos du
rante la revisión final para contabilIzar la suma total de eva
luaciones del ejerciCIO integrada por el 34% asignado al pro
ceso, 33% a \a califIcaCIón fInal del profesor titular y el 33% 
restante a la evaluación del smocal. 

• Los Desarrollos 
Durante el planteamiento metodológico prevIo al 

desarrollo de cada ejerCiCIO de larga duraclon se intercalan 
"seSiones de apoyo teorrco" destinadas a solventar las in
qUietudes grupales detectadas en el progreso del mismo 
Dichas seSiones tjenen el proposl10 de solventar las Ilnllta-



clones conceptuales y pragmáticas impuestas por la estruc
tura compartida entre las tres licenciaturas en diseño, como 
se expresará en el siguiente capítulo. 

Con el propósito de que el dúo de profesores aSig
nados para Impartír la materia cuenten con el tiempo sufi
ciente para efectuar revisiones con suficientes estándares 
de calidad, regularmente se diVide al grupo (que consta de 
30 a 35 alumnos en segundo año, de 25 a 30 en tercero y 
de 20 a 25 en cuarto año, a Juzgar por las estadísticas esco
lares observadas en los primeros cuatro años de vida de la 
lIcenciatura) 37 en dos partes Iguales. En algunas ocasio
nes, derivado de la temática particular a cada desarrollo y 
en consideración al aseguramiento por mantener un mayor 
control en las revisiones, se alternan los exámenes de tra
bajo del alumnado, de modo que su tarea puede ser revisa
da cada tercer día de clase. 

ConclUido el perlado destinado a la elaboración dei 
proyecto, el alumno tiene un día y tiempo límites para entre
gar los productos de su aprendizaje; previo registro de hora, 
el total del trabajo realizado es resguardado en un sitio se
guro establecido al efecto de donde será extraído en una 
fecha Inmediata posterior establecida en el mismo Ca/en
dano de DIseño, cuando le corresponda ser examinado por 
el profesor titular, el sinodal (representado habitualmente 
por el profesor de la otra parte del grupo) y, en caso de 
haber realizado la gestión correspondiente, por algún per
sonaje externo relacionado laboral o profesionalmente con 
el tema ejecutado, 

Durante esta revisión final, e[ alumno cuenta con un 
tiempo previamente establecido por [os profesores para 
explicar, de manera breve y contundente, los argumentos 
que dieron forma, función y Significado a su personal tarea 
escolar. 

De acuerdo con lo convenido en el Ca/endana de 
Diseño, el mismo día que iniCian las revIsiones finales co
mienza el sigUIente proyecto de larga duración reiterándose 
la dinámica mencionada. 

• Las Repentinas 
La realizaCión de las tres repentinas en los sábados 

especificados en el mismo Calendano se Intercala a lo lar
go del semestre, eVidentemente su temática es desconocI
da para el alumnado y su duracion se establece según los 
alcances del nivel y asunto a desarrollal por lo que su prac
tica fluctua entre las 12 y las 48 tloras' las de 12 se llevan a 

Con efectos retroalimentlClOS 
los profesores estimulan al alumnado 
a mostrar sus trabajOS 
y apoyar la vmculaclón con 
los sectores productiVOS de la entidad 

cabo en instalaciones escolares y las de 48 en sitios elegi
dos por los estudiantes, Las modalidades establecidas son 
individual, mtragrupal e intersemestraJ, es decir, a diferen
cia de los desarrollos que síempre tienen carácter resoluti
vo en lo individual, en este tipo de ejercicios se fomentan 
las pOSibilidades de abierta interacción en las variables 
intergrupal (equipos conformados por alumnos del mismo 
grupo cuya número de integrantes varía de acuerdo a las 
metas del proyecto) e Intersemestral (alumnos de distinto 
nivel dentro de la carrera). 

El acopio de resultados, su procesamiento unificado 
y la posterior publicación de conclUSiones evaluatorias es 
tarea de la Coordinación General de Diseño como instan
cia responsable de difundir cada uno de los seis documen
tos parciales correspondientes a cada uno de los tres desa
rrollos vid anexo 13 y cada una de las tres repentinas Vid 
anexo 14 así como del Concentrado de CalificaCIOnes por 
semestre vid anexo 15, en cada una de las cuatro licencia
turas de la Facultad. De igual forma se encarga de realizar 
los documentos gráficos sobre Reporte, Indicadores y Se
gUimiento Estadístico de Evaluaciones fmales por Semes
tre y Carrera vid anexos 16 a 20 que dan cuenta de los 
avances escolares obtenidos en cada nivel académico. 

En las materias de diseño se procura que converjan 
los conOCimientos, las habllídades y las actitudes construI
das con anterioridad y durante el semestre en curso, La 
concepCión, organización y operaCión de sus niveles 
taxonómicos, basados en postulados epistemológicos (mé
todos y fundamentos del conocimiento), deontológicos (de
beres del profeSional del ramo), axiológlcos (valores éticos 
y estéticos del diseñador en cuestión) y ontológicos (cate
gorías generales del ser comunicador visual) se explicarán 
con preciSión en el jnclso correspondiente del capítulo 3 

Huelga decir que la adopCIón de esta mecánlca de 
trabajO en maten a de enseñanza del diseño gráfica ha ge
nerado una problemática específica en una licenciatura de 
tan reciente experiencia dentro del contexto ya explicado, 
misma que la actual Jefatura de carrera ha hecho eVidente 
en las correspondientes sesIOnes de ColegiO Académico y 
que de Igual forma serán expuestas en apartados posteno
res 

A la fecha la riqueza y vanedad del Banco TemátiCO 
de las Matenas de Dlsello que la Jefatura de carrera ha cons
titUido dan fe de los proyectos que sellan llevado a cabo en 
la licenCiatura, Vid anexo 21 



3.4.3.2 Las Materias Seriadas 

La actual problemática del campo curricular en la 
enseñanza del diseño gráfico constituye motivo de gran pre
ocupación tanto entre los ejecutantes de sistemas de imá
genes significativas sustentadas en códigos espaciales, tex
tuales, formales y cromátiCOS como en los sujetos (profesor 
y alumno) que protagonizan la acción comprometida en el 
discurso educativo 

En todos los foros organizados para analizar el tema 
de las implicaciones del proceso de enseñanza-aprendizª 
je de la comunicación visual, parece unificarse la idea de 
estar frente a un campo del conocimiento que, por razones 
de su propia naturaleza epistémica, le es consustancial la 
falta de consenso teórico, metodológico y, a pesar de las 
maravillantes evolUCiones digitales de los productos impli
cados, técntco. 

En esta situación se descubre la presencia de una 
dIversidad de tendencias en cuanto a la reflexión del curri
culo, en las que pueden advertirse fundamentalmente dos 
enfoques, uno de corte crítico que se caracterrza por un 
pensamiento de carácter polítiCO-Ideológico y cultural en su 
propuesta fundatona y acentúa su tarea demistificadora de 
los complejos procesos sociales de supremacía y forcejeo 
que configuran los procesos sociales de dominación y re
sistencia que dan vida a los procesos currrculares en que 
éstos se desarrollan y otro inscrito dentro de la racionalidad 
tecnocrática ligada con la ahlstoncidad y la fiJación 
mecaniclsta del desarrollo humano, evasora del abordaje 
de problemas aXlológlcos del campo currrcular, cuyos limi
tes discurSIvos descansan en una lógica formal y lineal donde 
su rotación funcional los ubica en la tradición fundada por la 
epidérmica crítica de la razón práctica. 

En éste sentido, gran parle de los programas de di
seño gráfiCO ofrecidos por los organismos de educaCión 
superror se debate entre la adscrrpción a alguna de éstas 
dos grandes dlrectrrces, acentuadas por la exorbitante de
manda matricular, las tangenciales políticas educativas es
tableCidas por cada institUCión educativa, la aparente debi
lidad cognoscitiva, deontológlca y ética de la disciplina y 
aún por los no del todo claros criterios de auspiCIO finanCie
ro en que se sostiene su oferta educativa 

A contracorrrente de la expenencla pOSitiVista 1115el
la en Ja llamada CIenCia moderna gaJ!Jeana cuestIOnada 
severamente por su Incapacidad para entender 'lOS hilos y 

ti 

trasfondos de la actual sociedad de consumo, cuya renun
cia en la mediación de la totalidad social condujo a la con
dena de las percepciones aparenciales tanto de la tradición 
como del momento histórico en que se vive, autores de la 
llamada Escuela de Frankfurl han hecho un llamado para 
advertir que las condiciones socioeconómicas, profunda
mente ligadas al desarrollo industrial, privilegian la sola di
mensión de la razón que atiende a la búsqueda de los me
dios para conseguir unos objetivos dados, reduciendo su 
naturaleza a mera instrumentación funcional avalada por el 
prestigio de éxitos tecnológicos y la legHimac"rón Ideológica 
que vuelve unilateral la racionalizac"rón del conocimiento. 

En ese mismo sentido, Jürgen Habermass protago
nizó serias discusiones contra el uso de la razón práctica 
que adecuó a fines de lo bueno y de lo justo la energía 
individual y la voluntad colectiva y, en tanto que la razón 
práctica privilegiaba el carácter indiVidual, éste encontró sus 
limites porque se abstrajo de la voluntad ajena, ante lo que 
señala "nuestra voluntad está ya fáctica mente determinada 
por deseos y valores; determinaciones ulteriores sólo se 
realizan en atención a las opciones en la eleCCión de me
dios, o bien en la fijación de fines" 38 con lo que, si se aplica 
lo anterror al campo general de la transmisión del conoci
miento pareciéramos encontrarnos frente a un complejO 
esquema donde los mandatos y preceptos que la acción 
espera del sUjeto al decirle lo que debe y tiene que hacer en 
los marcos delimitados de valores o fines previamente es
tablecidos es ley Imperante. 

Bajo ésta óptica, las tareas pragmáticas en la ense
ñanza del diseño gráfico tradiCionalmente se han planteado 
desde la perspectiva de un actuante que parte de sus fInes 
y preferencias, de modo que desde esta postura se impide 
el planteamiento de problemas éticos, porque las otras per
sonas sólo poseen la Significación de mediOS o condiciones 
restrrctlvas para la seleCCión de un plan de actividades de 
cada caso propiO, !o que supone que en la acción estratégi
ca los sujetos involucrados parten de la idea de que cada 
qUien deCide egocéntrrcamente conforme a sus propios In
tereses. 

En el mapa curricular que sustenta el Plan A5DG 
existen un conjunto de aSignaturas cuyos obJetiVOs genera
les, contenidos programátiCOS, lineamientos didáctiCOS y 
rnecanlsmos de evaluaclon las relaCionan expliCita o 
rnstnnsecamente enlte si, donde el problema de Ja identi
dad cognoscitiva se determina a partir de como se observa 
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el conocimiento y cómo se desearía ver impartido. Parª 
fraseando al mismo Habermass, tal situación curricular se 
constituye como autocomprensión eXistencial, que involucra 
dos componentes muy Importantes "los descnptlvos de la 
génesis histórico-vital del yo y los normativos del yo-idea1."39 
Tales integrantes de la autocomprensión existencial eXigen 
una comprensión apropiante (de la propia hlstona vital, de 
las tradiciones y del contexto trascendental) que han deter
minado su propio proceso de formación. 

Ante la comparación de la diversidad de proyectos 
curriculares que constituyen la síntesis de posiciones 
epistemológicas, psicológicas y educativas expresadas a 
través de determinadas orientaciones metodológIcas, con 
una fuerte incidencia en la practica concreta de la enseñan
za de! diseño gráfico, conviene aclarar que para entender 
los criterios de elaboración de los documentos curriculares 
denominados Cartas Sinópticas de Materias Seriadas, rea
lizadas con el propósito de fortalecer la Idea de un proyecto 
curricular mas que de un plan de estudios o programa es
colar entendido éste como ligadura o restricción a conteni
dos selectos y secuenciados, se partió de la Idea de 
Stenhouse de considerar al currículo como "un intento de 
comunicar los principios esenciales de una propuesta edu
cativa de tal forma que quede abierta al escrutinlo critico y 
pueda ser traducido efectivamente en la practica" 40, donde 
el estudio del curriculo pueda estar abierto y sensIble a la 
historia humana y socia! de la que es producto en circuns
tancias determinadas. 

Se ha expresado con antenoridad que la dirección 
dada en la práctica al perfil del diseñador gráfico formado 
en la FAyO como agente precursor y gestor del cambio so
cial obligó a la meditada revisión de los mismos rasgos de 
personalidad profesional y ello determinó la reflexIva consi
deración de contenidos valorativos de la hístoría, el contex
to socio-económico, el desarrollo disclplinano y el fomento 
a la interactiva participacIón del binomIO maestro-alumno 
en la generación de experiencias de aprendizaje signIficati
vo del comUnicador vIsual, como elementos insustituibles 
de una categoría d\a!ectlca de totalidad que posibilItada 
entender al conjunto cUrricular como el motor aglutlnador 
de todas las demas unidades teorlcas y practIcas que en el 
se produzcan y lo retroalImenten, en el entendido que la 
IIlteresante dlstmclon entre currículo pensado y curnculo 
VIVIdo no se hana patente SIrlO en la práclIca Illlsn1[¡ de la 
aún Joven vida academlca oe la FAyO 

Más que adaptar el diseño de los contenidos 
programáticos a la proporción de la demanda laboral actual 
o a las características de las prácticas profesionales exis
tentes, los trabajos por fortalecer el actual proyecto curricular, 
del que éstas Cartas Sinópticas forman parte, se basan en 
una actitud que cuestiona el inicial planteamIento 
intervenciOnista enfocado al ambiguo trabajo utilitario y en 
el desafío que imp!1ca un currículo para la educación en 
diseño grafico como espeCialidad comunicativa de trascen
dencia social, acorde con los postUlados universitarios que 
refutan, con la conciencia depositada en las verdades de la 
historia, los reduccionlsmos eflcientistas y tecnológicos de 
su generosa labor en pro del mantenimiento de la cultura 
como espacio de producción y reproducción de conOCimien
tos. 

En el proceso integrador de todas las matenas del 
actual plan de estudios es posible observar la predominancia 
instrumental de corte racionalista, expresada a través del 
maneja hipotético e Ideológicamente sujeto a una concep
ción y disposición estructural subsidiarla de la expenencla 
docente en arquitectura, por 10 que para subsanar de ma
nera crítica este estado, limitante de un arranque 
disciplinariamente comprometido con las tareas del 
comUnicador visual, se procedió al análisIs -estructural y 
panoramico- de la oferta educativa pretendIda en diseño 
grahco bajo la premisa de construir un proyecto curricular 
más allá del segUimiento literal de los contenidos 
programáticos heredados o impuestos sin otra justificaCión 
que la práctlca efectuada, cuya carenCIa de ejercicios ana
litlCOS a profundidad del quehacer específiCO del diseñador 
grafico derivó tanto en ausencias valorativas del acontecer 
dld¿ctlco-programatico como en la instrumentación de ac
ciones correctivas de consideraCión orgánica mas que de 
coyuntura ejecutlva 

De manera similar al proceso de realización de la 
Matnz Taxonómica de las Materias de Diseño Grafico que 
si/lle de guia para el desarrollo de la enseñanza en las 
materias vertebrales de la licenCiatura y tras analizar la per
tinencia de las aSIgnaturas seriadas o relaCionadas en el 
macroconJunto curncular, los Criterios de elaboración de las 
Cartas Smóptlcas de Materias Sena das partieron de dos 
condiCiones didactlcas básicas que, a manera de coorde
nadas vertIcales y hOflzontales de una red eplstemologica 
particular, apoyarian la construcCIón del conOCImiento en el 
are8 correspondlellte 



La primera de estas premisas, de naturaleza 
ontológica, procuró arraigar los objetivos generales y parti
culares de la materia dentro del concierto curricular, el am~ 
bita de dominio específico de la disciplina, los esquemas 
didácticos observables en su proceso de enseñanza, las 
explicaciones históricas significativas, los más representa~ 
tivos "estados del arte" cognoscitivo, las propuestas cienti
ficas de actualidad vinculadas con sus principios técnicos y 
variables de uso, entre otros aspectos indispensables para 
considerar en panorama la disciplina respectiva, como pun
to de fuga común en cada uno de los niveles académiCOS 
donde se desarrollara el discurso educativo alusivo, para 
continuar luego con el desglose de campos eplstémicos 
propios de cada variante disciplinar que fueran susceptl~ 
bies de aplicaCión en el proceso adqUIsitivo del conOCimiento, 
la habilidad o la actitud requeridos Esta coordenada hOrl~ 
zontal serviría de referencia compartida en todos los se~ 
mestres en que la materia se cursara. 

La segunda condición, de carácter taxonómiCO, tuvo 
que ver practica mente con el planteamiento sinóptico 
secuencial de los contenidos correspondientes a cada apar~ 
tado establecido en la primera premisa y de igual manera 
se encargaría de cuídar la progresión gradual del conoci~ 
miento respectivo. Esta coordenada vertical serviría para 
ubicar la secuencia informativa disciplinaria por clases, 
subclases, géneros y tipos de! conocimiento, eVitar la repe~ 
ticlón de contenidos involucrados, Vincular los diversos en~ 
foques dlsclplinartos hasta desglosar cada apartado hori
zontal para mostrar en sínteSIS y con suficiente claridad las 
relaciones objetivas entre cada uno de los temas aborda
dos, el orden dispuesto en ellos y las variables de conJuga~ 
clón práctica a lo largo del periodo en que se emprende~ 
rían. 

De esta manera, la lectura critica de estos documen
tos CUrriculares conlleva, en sentido horizontal una Visión 
deontológlca y en vertical una secuencia epistémlca con 
enfoque taxonómico a fin de apreCiar, ya sea por clase o t! 
po del conOCimiento -mostrado en terminas de síntesis con~ 
ceptual~ su paulatllla conquista a lo lal'go de los niveles aca
demices semestrales en que )a materia sea Impartida 

Las múltiples ventajas pedagógicas que ofrece esta 
alternativa de reflexión, organización y operación curricular 
tienen su ongen en la declarada simplificación conceptual, 
visual y significativa que se aprecia en las Cartas Sinópticas, 
pues al mismo tiempo que como mapas conceptuales per
miten apreciar los panoramas generales de las asignatu~ 
ras, ofrecen una evidente estratigrafía de conocimientos, 
habilidades y actitudes susceptibles de acotación durante 
el desarrollo de su ejecución practica, facilitan la valoración 
racional de sus cargas cognoscitivas, señalan con transpa
rencia los vínculos entre las áreas y subáreas disciplinares, 
mdican abiertamente las ligas temporales y espaCiales con 
otras materias y, en su defecto, otorgan la posibilidad de 
corregir oportunamente las limitaciones epistémicas duran
te su composición, lo que la larga redundará en mejores 
comprensiones del complejo contexto disciplinario. 

En la siguiente tabla se indica el orden en que se 
encuentran ubicadas dentro de la estructura curricular del 
Plan A5DG las asignaturas directamente conectadas por 
su esencia y denominación, mismas que reflejan temporal 
y espacialmente tanto la secuencia como la complementª 
nedad de sus contenidos programáticos 

Relación de materias nominalmente seriadas en el Plan 
A5DG 

N' ASignatura N" de Matenas 
InclUidas 

1 Artes Visuales I y 1I 2 
2 T8cnlcas de Reprcscntaclon 1 :; IV 4 
3 Sistemas I a 111 3 
4 Teorla e Historia 1 8 111 3 
5 Geometrl8 Descriptiva I y 11 2 
6 Entorno Natural 1 y 11 Y E Soclol 3 
7 los D,sclÍos Grjllcos 

(desdC' Inlroducclon .')1 hasta Intc~f8I) 6 
8 Fotografl3 1 y 1I 2 
9 Maten81cs y Procesos Graflcos 1 8 111 3 
10 Tcono de 1;:1 Cornun,coc,on I y 11 2 
11 Medros Audlov'~uolús 1 y 11 
12 DI581io dt! ProduclO~ I y 11 
13 SCITIlnOrlO de Inveshg~lcI6',1 y 11 
1~. GC~llon Ernprc~¡:lrIoll y 11 

Subtotal 



38 materias que equivalen al 76% del total de mate, 
rias (Sin incluir las de Inglés, Actividades Culturales y De, 
portivas, Servicio Social Interno o Constitucional ni Prácti
cas Profesionales) 

Las 12 mate.nas que completan el mapa estrictamen-
te curricular y equivalen al 24% restante son. 

a. Metodologia del Diseño 
b. Dibujo Técnico 
c. Matemáticas Aplicadas 
d. Creatividad 
8. Ergonomía 
f Estética 
g Taller de Redacción 
h. Semiótica 
i. Análisis de Costos 
j. Análisis del Diseño 
k. Normas y Reglamentos 
1. Análisis del Mercado 
SI se observa detenidamente, éste último bloque de 

materlas es susceptible de ser ligado cognoscitivamente por 
abarcar conocimientos y prácticas relacionados entre sí, por 
lo que se optó, luego de la enriquecedora experiencia que 
significó la elaboraCión de la Matnz Taxonómica de las Ma
terias de Diseño GráfiCO (MTMDG) por comenzar la genera, 
clón de cartas temáticas sinópticas en el orden que se mues
tra en la tabla final. 

Ongen y destinO 
del quehacer académico, 
los alumnos deben generar 
sus propios proyectos 
con estimulos continuos 
a Su creatIVidad 

Relación de Cartas Sinópticas de Materias Seriadas 
y/o Relacionadas propuestas y en operación 

N" ASIgnaturas que comprende Numero 
de Carta de Matenas 

Smoptlca InclUidas 

Taxonomía de las 6 Materias 6 
de Diseño Gráf¡co (O A V) 

2. Matnz de Evaluación O 
de las Matenas de Diseño GráfiCO (O A V) 

3 Artes Visuales I y {I 2 

4. Metodología del Djseño, Creatividad 3 
y AnáliSIS del Djseño 

5 Técnicas De Representación I a IV 4 

6 Sistemas 1 a JlI 3 

7 Dibujo Tecnlco, Matemáticas Aplicadas, 4 
Geometria Descriptiva I y 11 

8 Teoría e Historia I a {ff 3 

9 Entorno Natural I y JI Y Entorno Socia! 3 

10 Ergonomla, Diseño de Productos I y II 3 

11. Fotografia I y 11, Medios Audiovisuales I y 11 4 

12 Materiales y Procesos GráfiCOS I A 111 3 

13. Teoría de La Comunicación I y 11, 3 
Taller de Redacción 

14. Estética, Semiótica 2 

15 Análisis de Costos, Normas y Reglamentos, 5 
AnáliSIS de Mercado, Gestion Empresarial I y Il 

16 Semlnano de Investigación I y tt 2 

Total 50 



Anexo 1 
Programa sintético original 

Datos de Identificación 

Nombre de la materia: 
licenciatura: Diseño 
Plan: D3 a 

TEORíA E HISTORIA I 
Programa' Tronco Común 
Semestre: Primero Créditos: 6 

Prácticas. O 
Prácticas: O 

Total horas semana: 4 
Total horas semestre: 64 

Teóricas: 4 
Teóncas 64 

Materias antecedentes relacionadas: Ninguna 
Materias paralelas relacionadas: Artes Visuales I 
Materias consecutivas relacionadas' Teoría e Historia 11 
Elaborado por: Arq. Ramón Ventura Esqueda 
Fecha: Julio '96 

Propósitos 

Al final del curso el alumno tendrá conocimiento de los hechos humanos que han 
definido el diseño desde la aparición del hombre hasta el inicio de la revolución Industrial 
como un hecho significativo en el diseño. Así como las tecnologías, materiales y 
condicionantes para la producción de objetos de uso adecuados a las necesidades 
de cada cultura y periodo hlstónco. 

Contenidos Mínimos 

• Los objetos de uso y simbólicos en la prehistona 
• El diseno en la antiguedad 
• El diseño en el período cristiano 
• Simbolismo y diseño en el mundo prehispánico y andinO 
• El diseño en el periodo del renacimiento 
• El djseño del período barroco 
• El diseño en el período neoclásIco 

BibJiografia 

• DAUMAS, Maunce, Las grandes etapas del progreso técnico, Brevianos, Fondo 
de Cultura Económica 

• SOLANA Donoso, JeslIs, Diseño. arte y función, Col Aula Abierta, Salvat 
• SPARKE-Hodges-stone-Dentcoat, DIseño e hlstona en Imágenes, H. Blume 
• Varios, Histona del Arte, Salvat, 12 tomos 
• MAÑA, Jordl, El d,se,jo Industnal, Biblioteca Grandes Temas 
• DERRY el al, Historia de la Tecnalagia, Siglo XXI, 3 tomos 
• Autor, Cucst for (¡re (La guerra por el fuego),Vldeo 



Anexo 2 

Mapa Curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico (1/2) 

Universidad de Colima Educación Superior 
coordinación Facultad de Arguitectura 

general Plan de estudios de: 
de Licenciatura en Diseño Gráfico 

docencia Vigencia a partir de: agosto de 1996 
Clave: A5DG Total de créditos: 377 

PRIMER SEMESTRE T P TI Cr SEGUNDO SEMESTRE T P Tt Cr 

Artes visuales I 2 3 5 7 Artes visuales II 2 3 5 7 
Metodologia del Diseño 3 3 6 9 Creatividad 2 3 5 7 
Técnicas de representación ¡ 1 3 4 5 Técnicas de representación 11 1 3 4 5 
Sistemas I 1 3 4 5 Sistemas 11 1 3 4 5 
Dibujo Técnico 1 3 4 5 Geometría descriptiva I 2 2 4 6 
Matemáticas Aplicadas 3 1 4 7 Teoria e historia 11 4 O 4 8 
Teoria e historia I 4 O 4 8 Entorno natural I 3 1 4 7 
Inglés I 1 2 3 4 Inglés 11 1 2 3 4 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
Servicio social interno O O O O Servicio social interno O O O O 

TOTAL 16 20 36 52 TOTAL 16 19 35 51 

TERCER SEMESTRE T P Tt Cr CUARTO SEMESTRE T P Tt Cr 

Ergonomía 3 1 4 7 Fotografia I 1 3 4 5 
Introducción al diseño 3 3 6 9 Diseño gráfico I 3 3 6 9 
Técnicas de representación 11 ¡ 1 3 4 5 Materiales y procesos gráficos I 1 3 4 5 
Sistemas III 1 3 4 5 Técnicas de representación IV 1 3 4 5 
Geometría descriptiva 11 2 2 4 6 Teoría de la comunicación I 3 O 3 6 
Teoría e historia 111 4 O 4 8 Estética 2 1 3 5 
Entorno natura! 11 3 1 4 7 Entorno social 4 O 4 8 
Inglés 111 1 2 3 4 Inglés IV 1 2 3 4 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
ServicIo social Interno O O O O Servicio social interno O O O O 

TOTAL 18 17 35 53 TOTAL 16 17 33 49 

QUINTO SEMESTRE T P Tt Cr SEXTO SEMESTRE T P Tt Cr 

Diseño gráfico 11 3 3 6 9 Diseño gráfico 111 3 3 6 9 
Fotografia II 1 3 4 5 Materiales y procesos gráficos \11 1 3 4 5 
Matenales y procesos gráficos 11 1 3 4 5 Diseño de productos 1 2 2 4 6 
Taller de redacción 3 1 4 7 Análisis del diseño 3 1 4 7 
Teoría de la comunicación II 3 O 3 6 Normas y reglamentos 4 O 4 8 
Semlotlca 2 1 3 5 Análisis de mercado 3 1 4 7 
Análisis de costos 2 2 4 6 Inglés VI 1 2 3 4 
Inglés V 1 2 3 4 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 Servicio social interno O O O O 
ServicIo soclalll1terno O O O O 

TOTAL 16 17 33 49 TOTAL 17 143'1 48 
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Anexo 2 

Mapa Curricular de la Licenciatura en Diseño Gráfico(2/2) 

SÉPTIMO SEMESTRE T P Tt Cr OCTAVO SEMESTRE T P Tt Cr 

Diseño gráfico IV 3 3 6 9 Diseño gráfico integral 4 4 8 12 
Medios audiovisuales ¡ 1 3 4 5 Medios audiov!suales ¡¡ 1 3 4 5 
Diseño de productos 11 2 2 4 6 Seminario de investigación I O 3 3 3 
Seminario de investigación ¡ O 3 3 3 Gestión empresarial 11 4 2 6 10 
Gestión empresarial 1 4 2 6 10 Inglés VIII 1 2 3 4 
Inglés VII 1 2 3 4 Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 
Actividades culturales y deportivas O 2 2 2 ServicIo social interno O O O O 
Servicio Social Interno O O O O Práctica profesIonal O O O O 

TOTAL 11 17 28 39 TOTAL 10 16 26 36 



,~\n0XOS 3 a 1 O 
Programas de Asignaturas del Plan A5DG 

Se incluyen los siguientes programas que cubren las cuatro áreas 
y los ocho ejes del mapa curricular: 

Área Eje Matena Sem 

Teoría Humanístico Teoría de la Comunicación J 4 
Artístico Teoría e Historia 11 2 

Composición ProyectuaJ Diseño GráfiCO Integral 8 
Expresivo Técnicas de Representación 111 3 

Tecnología Científico Matemáticas Aplicadas 1 
Técnico Materiales y Procesos Gráficos II 5 

Gestión Ambiental Normas y Reglamentos 6 
Empresarial Gestión Empresarial I 7 



Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
Licenciatura en Diseño 

Materia: TEORíA DE LA COMUNICACiÓN 1 

1. Datos Generales 

Plan: A5DG Área: Teoría Eje: Humanístico Semestre: Cuarto 
Ubicación: Diseño Gráfico Créditos: 8 

Total de horas por semestre: 48 Teóricas: 48 Prácticas: O 
Total de horas a la semana: 3 Teóricas: 3 Prácticas: O 
Materias antecedentes relacionadas: Artes Visuales 1 y 2, Teoría e Historia 1,2 y 3 
Materias paralelas relacionadas: Diseno Gráfico 1. Estética, Fotografia 1 
Materias consecutivas relacionadas: 
fia 2 

Semiótica, Diseño Gráfico 2, Análisis del Diseño, Teoría de la Comunicación 1, Fotogra-

Fecha de actualización: Agosto 18 de 1997 
Elaborado por: C.G. Jorge Fernando Zurroza Barrera, Coordinador del Área 

2. Introducción 

Como especialista de la comunicación visual, el estudiante de diseño gráfico debe aprender a valorar y aplicar críticamente 
los conocimientos teóricos y prácticos que han resultado del estudio de uno de los rasgos más significativos de su condición 
humana: la posibilidad de poner en común lo que sabe, piensa, siente y representa significativamente del mundo, para estar en 
condiciones de incidir a voluntad en su inmediato entorno natural e inexorablemente en el ambiente sociocultural donde se inser· 
tará como productor de objetos comunicativos útiles. 

3. Objetivo General 

Al término de la primera de dos partes que consta la materia, el alumno reconocerá la importancia histórica y social de la 
comunicación como proceso vital al desarrollo humano, para que llegado el momento, él mismo se dedique a emitir mensajes 
visuales, desde y hacia la sociedad en que se desenvuelve, incidiendo profesionalmente -bajo distinto signo y profundidad- en su 
propio devenir cultural. 

4. Contenidos Programáticos 

Primera Unidad 
INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACiÓN 
o Retroalimentación grupal: 

¿Que es comunicación, comunicar, comunicante, ca
municado, comUnicador, comunicación? 

Definiciones In situ y obtenidas de bibliografía respectiva 
o Yen el principio fue el verbo ... ¿ gestual,oral o escrito? 

Recuento mítico-religioso de la facultad comunicativa 
en diversas culturas del orbe: 
Mesopotamia y Egipto 
India y China 
Grecia, Roma e Israel 
México y Perú 
Oceanía y Archipiélagos aledaños 
¿Actualidades? 

o ¿y luego .? 
Continuación de las mitologías, los apocalipsis, juiCIOS 

finales y demás redenciones amorosas V bienhechº 
ras consignadas en textos sagrados y heréticos 

• La comunicaCIón como ciencia socIa! 
De la técnica y tecnología litlcas hasta el utlllale Infor· 
mátlco y clbernetlco 

Segunda Unidad 
BREVíSIMA HISTORIA DE LAS TENDENCIAS EN El ESTU
DIO DE UNA DISCIPLINA MULTIDlSCIPlINARIA: LA CO
MUNICACiÓN 
• El eterno Aristóteles o la vigencia de la nomenclatura en 

un proceso que data de más de 2,200 años 
o Los parciales análisis históricos, filosóficos y literarios de 

antes 
En la vieja Europa: La propaganda nazi 
En la nueva América: El marketing yanqui 

• Los parciales estudios políticos, sociológicos, lingüísticos, 
psicológicos y semióticos de hoy 
En la vieja Europa: La semiología comunicativa 
En la nueva América: La semiótica informativa 

• Intento de resumen con Intenciones epistemológicas: cua-
tro van antes en pos de un solo objetivo 

La cuestión Ideológica 1: el rechazo apocalíptiCO del 
sistema 
La cuestión ideológica 2: la aceptación Integrada 
del sistema 
La cuestión procesal: purezas e impurezas del mecanismo 
El factor eJercIcIo del poder como fiel de la balanza 
durante la hlstOl13 ele léI humanidad 



Tercera Unidad 

SEMBLANZA HISTÓRICA DEL ESTUDIO DE LA COMUNI
CACiÓN EN EL SIGLO XX 
• De los 20s a los 30s: Esbozos de la propaganda ergo cien

cia de la comunicación o los préstamos forzados de la me
todología sociológica 
En la vieja Europa: Tarde y Weber 
En los nuevos EU: Lippman, Laswell y Gallup 

• De los 30s a los 40s: Triunfo de la sofisticación estadística 
y del empirismo 

En los nuevos EU:Gallup, Laswell, Lazarsfeld,Schramm 
En la vieja Europa: Goebbels y su parainfernafia 

• De los 40s a los 50s: De la cibernética a la teoría matemá
tica de la comunicación 
En EU: Wiener, Shannon y Weaver 
En Europa: Nacionalismos de guerra caliente 

• De los 50s a los 60s: Inicio del concepto situación-función, 
el recobramiento dialéctico de la memoria o de nuevo 
apocalípticos vs integrados 

En Europa: Los institutos especializados 
Los Eco, Adorno, Enzensberger, Sartre, 
Marcuse. Aranguren, Schaff, Dorfman 

En EU: Berlo, Schramm,MacLuhan 
En Latinoamérica: Mattelart, Silva, Dorfman 

Cuarta Unidad 

GENERALIDADES DE LAS POSICIONES TEÓRICAS MAS 
SIGNIFICATIVAS EN EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS CO
MUNICATIVOS 
• El proceso de la comunicación 

Revisión hIstórica 
Conceptos, modelos, esquemas, componentes, 
procedimientos 

• La comunicación interpersonal 
Las condicionantes del hecho 
Elementos, dinámica, relaciones 

• La comunicación colectiva 
Tecnología, sistemas, códigos, extensiones 
Consideraciones contemporáneas dominantes 

5. Métodos y Recursos Didácticos 

Ouinta Unidad 
PRINCIPALES CORRIENTES TEÓRICAS EN EL ESTUDIO DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN 
• Los medios de comunicación como sistemas SOCiales 

Predominio de la teoría sociológica, fenómenos e§ 
pecíficos, funcionalidad, elementos, contenidos, mecª 
nismos de distribución, globalidad 

• Los medios como prolongaciones del hombre o el medio 
es el mensaje 

Los contenedores de otros medios 
El habla 
La escritura 
Los impresos 

Las temperaturas 
Las mitologías 

• Los medios de comunicación colectiva como industria cul
tural 

Ideologías dominadoras y dominadas, análisIs ecº 
nómico-políticos, intereses, autoritarismos 

Sexta Unidad 
PSICO-SOCIOLOGíA DE LA COMUNICACiÓN COLECTIVA 
• La información en la aldea global: los mass media 

Prensa 
Radio 
TV, Video y Cine 

• Coherencia e intencionalidad 
Organización y desorganización 

Séptima Unidad 
PSICOLOGíA DE LA COMUNICACiÓN COLECTIVA 
• Los métodos 
• El estudio de los efectos provocados 
• El estudio de los estudios de opinión pública 
• La personalidad 

Temperamento, carácter, mentalidad, fisiología 
• Comportamiento normal y patológico 

Tradición cultural y participaCión personal 
• Patrones psicosociales de la comunicación 

NeceSidades sociales vs intereses comerciales 

El docente iniciará cada tema realizando en el grupo un sondeo diagnóstico preliminar que le servirá para calibrar posibilida
des de entendimiento y favorecer el clima de discusión abierta que pnvará durante el curso. Continuará luego con la exposición 
teórica de conceptos que serán acotados con ejemplos prácticos seleccionados al efecto y relacionados siempre con el trabajo 
del diseñador gráfico como especialista comunicador. 

El alumno procederá a manifestar lo aprendido mediante su participación voluntaria o elegida al azar, asi como en los ejerci
cios alusivos de carácter Intra y extraclase (tareas) que se traducirán en investigaciones y ejercicios analítiCOS aplicados a CI
mentar la calidad de los trabajos finales en el área. 

Como soporte conceptual, el aprendIZ llevará a cabo investigaciones biblio e iconográficas de gabinete y campo que contri· 
buirán a cimentar su formación en la materia. 

6. Mecanismos de Evaluación 

La asistenCia puntual a cada sesión, Jtlnto con su activa participaCión en las diSCUSiones y ejerciCIOS de clase, el cumplimiento 
oportuno y la cuantitativa presentación cualitativa de los trabal os aSignados (lecturas y vaciado de comentanos en fichas de 



trabajo, recopilaciones icónicas y trabajos finales) de los que se llevará riguroso registro y evaluación procesal, así como la pre
paración y presentación de los exámenes parciales correspondientes, contribuirán a determinar la nota final. 

7. Bibliografía 

BELTRÁN, Félix 
ACERCA DEL DISEÑO 
l' Ed., La Habana, Letras Cubanas, 
1984 (1975), 214 pp,. BJZ 
- "Los Mensajes Visuales" en EDil. 
CACIÓN ARTíSTICA, Año 2, Vol. 1, N° 4, 
México DF, INBNSEP, 1981, pp 
20 Y 21. BJZ 

CASSIRER, Ernest 
ANTROPOLOGíA FILOSÓFICA 
(Horacio Flores) 
2' Reimp., México, FCE, 1985, 316 pp 
BRS 

CRYSTAL, David 
ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE DE LA 
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 
(Juan C. Moreno) 
l' Ed. Madrid, Taurus, 1994, 476 pp. 
BJZ 

DE MORAGAS SPA, Miquel 
TEORíAS DE LA COMUNICACIÓN Inves
tigaciones sobre Medios en América y 
Europa, l' Ed., Barcelona, GGili (GG 
Mass Media) 1981 362 pp. BRS 

ESPEJO, Alberto 
LENGUAJE, PENSAMIENTO Y REAUDAO 
l' Ed., México DF, ANUIES/Edicol (Te
mas Básicos), 1975, 88 pp. BJZ 

FERNÁNDEZ, Bertha y Fdo. Garcia, co
ords., et al 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
l' Reimp., México DF, UNAM (Las 
Humanidades en el Siglo XX N° 2)1978, 
158 pp. BRS 

FISKE, John 
INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LA 
COMUNICACiÓN 
(Patncia Anzola) 
l' Ed., Colombia, Norma, 1984, 146 pp. 
BRS 

GUBERN, Román 
LA MIRADA OPULENTA 
Exploración de la Iconosfera Contempo· 
ránea, 2' Ed. Rev., MéxIco DF, GGili (GG 
Mass Medial. 1992, 426 pp. BCC 

KATZ, Chaím S, et al 
DICCIONARIO BÁSICO DE COMUNICA
CIÓN 
(Eva Grosser) 
4' Ed., México DF, Patria-Nueva Ima
gen, 1989, 516 pp. BRS 

PIGNATARI, Décio 
INFORMACiÓN, LENGUAJE, COMUNI
CACIÓN 
(Basilio Lazada) 
2' Ed., Barcelona, GGili (Punto y Línea) 
1980, 98 pp. BRS 

PRIETO, Daniel 
DISEÑO y COMUNICACIÓN 
l' Ed., México DF, UAM-X, 1982, 152 
pp. BJZ 

SALVAT Editores 
TEORíA DE LA IMAGEN 
(José Ma. Casaús) l' Ed., Barcelona, 
Salvat (Grandes Temas T. 29) 1975, 144 
pp. BJZ 

Material en Video Recomendado 
Metrópolis de Fritz Lang 
El Tambor de Hojalata de Wolker 
Schlondorff 
Pescador de Ilusiones y El Mundo se
gún Garp de Monthy Pyton 
L.A. Cofidentlal 

Las siglas al final de cada ficha corres
ponden al sitio donde se localiza el libro: 

BCC . Biblioteca Campus CoqUlmatlán 
BCS . Biblioteca Ciencias Sociales 
BRS· Biblioteca Rafela Suárez 
BJZ - Biblioteca Particular Jorge Zurroza 



Materia: TEORíA E HISTORIA 2 

~ 
ili?1I 

Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
Licenciatura en Diseño 

1. Datos Generales 

Plan: A5D1, A5DG, A5DA Área: Teoría Eje: Artístico Semestre: Segundo 
Ubicación: Tronco Común Créditos: B 

Total de horas por semestre: 64 Teóricas: 64 Prácticas: O 
Total de horas a la semana: 4 Teóricas: 4 Prácticas: O 
Materias antecedentes relaCionadas: 
Materias paralelas relaCionadas: 
Materias consecutivas relacionadas: 

Fecha de actualización: 

Metodología del Diseño, Artes Visuales 1. Teoría e Historia 1, Técnicas de Rep. 1 
Artes Visuales 2, Creatividad, Técnicas de Representación 2, Entorno Natural 1 
Teoría e Historia 3, Técnicas de Representación 3 y 4, Introducción al Diseño, Entorno 
Natural 1, Antropología 1 y 2, Estética, Semiótica, Diseños y Análisis del Diseño 
Agosto 18, 1997 

Elaborado por: C.G. Jorge Fernando Zurroza Barrera, Coordinador del Área. D.I. Gastón Olea Caria 

2. Introducción 

Como se expresó en la primera de las tres partes de que consta esta materia, resulta necesario que en el transcurso de los 
niveles que la integran el alumno participe de la idea que las obras artísticas V de diseño, tal como ahora se conocen, no son 
productos congénitos unidimensionales sino consecuencia evidente del conjunto de pensamientos y sentimientos que animaron 
en lo económico, social, político e ideológico a quienes por su valor se consideran protagonistas históricos de su momento. 

Esta visión panorámica de la época, sus antecedentes definitorios, características originales sobresalientes, exponentes ar
tísticos destacados e influencia contemporánea o posterior deberá incidir en el estudiante para avudarlo a entender su propio 
quehacer en el área de construcción objetual en que se desarrolle a futuro. 

3. Objetivo General 

Al concluir el segundo de los tres niveles que integran esta materia, el alumno: Conocerá las circunstancias naturales V cultu
rales que han incidido en la actual definición V caracterización del arte V el diseño, desde el Renacimiento hasta el Siglo XIX, en
tendiendo los significados intelectuales V prácticos de las manifestaciones formales V funcionales en los objetos producidos por 
la humanidad en tal periodo, implicando en la conciencia adquirida el uso, transformación V evolución de los materiales V herra
mientas, las tecnologías V los procesos implícitos en la producción de las obras que hoy llamamos de arte. 

4. Contenidos Programáticos 

Primera Unidad 
EL DISEÑO EN EL RENACIMIENTO 
El hombre como medida de todas las cosas 
• La conquista de la realidad: El S. XV 

La definitiva aportación Vasariana 
La quema de las Ideas (y los objetos) contranos 
El registro de la historia y el arte occidental: La consQ 
lid ación inventora de la imprenta. Antecedentes, factQ 
res propicios, Incunables, coleccionismo 

• La Edad Moderna: El S. XVI, entre la tradición y la innova
ción 
El mundo conocido no lo era todo: Expanslonismo, inte 
fragantes, replanteamientos, afirmaciones, descubn 

mientas, conquistas y transculturaciones 
• Determinación histórica de conceptos eternos: Consecu

ción armónica, dibUJO, disegno, luz y color. Teorias, mate· 
riaJes y técnicas 

Ideas relevantes en la reconquista de lo pagano Pn
rner neoclasIcismo wecolatlno 
La Italia dlfusol a de su wande:a artística y el recep~1 -

va Norte europeo 
Predominio de las ciudades-estado: Roma, Milán, Flo
rencia, Venecia, Toledo, París V demás 
La cultura objetual en España la oscura, Francia brotan 
te, Inglaterra marina y demás axis mundi 

Segunda Unidad 
EL DISEÑO EN LA PROLíFICA EDAD DE LA RAZÓN 
Ires y venires de un proceso constructivo vapuleado por la 
ambición disfrazada 
Especificidades naturales y cronológicas de las reglones tradi
cionalmente consideradas como centros civrllzatonos OCCI
dental, sus rasgos sociopolitlcos distintiVOS, la Importancia y 
permanencia de sus aportes, las obras maestras perdurables, 
los hitos de su histOria 
• Las fases manleristas y los ecos del oscurantismo tene

bnsta 
La consolidación de los estados posfeudales 
El declive irresoluto de los mecenazgos 



Recapitalización europea y esquilmación de colonias 
americanas, africanas y asiáticas 
Mesianismo reformista e insurgencia contraria 

• La difusión de la nueva visión, sabiduria y modos de hacer 
en el S. XVII 

Los productos del barroco y el rococó en la Europa he
rida de fé, henchida por saqueos, preocupada por la 
ciencia y cimentada en los avances tecnológicos 
El eje hispano-germana-austriaco 
La exaltación gala 
Albión y sus modismos 
Rusia la emergente 

• El brillo propio de los objetos del diseño en el Siglo de las 
Luces: El XVII 

La más que justificada ruptura de la tradición 
Prolegómenos, desarrollo e impactos de la Ilustración 
El conocimiento capturado, registrado y compartido: 
La Enciclopedia y el Despotismo Ilustrado 
Las notabillsimas invenciones que cambiaron para 
siempre la perspectiva tecnológica en todos los órdf 
nes de la producción de bienes de consumo 

Tercera Unidad 
EL DISEÑO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA: LA DE LAS 
REVOLUCIONES SOCIALES DEL SIGLO XIX 
Enésima re-visión del pasado para anticipar el futuro 
• Avatares y consecuencias del antagonismo entre la razón 

y el sentimiento: Neoclasicismo, romanticismo y realismo 
Importancia de la reorganización geo-polltica europea 
Búsqueda eterna de los orlgenes: entre la ciencia y el 
arte 
La predisposición escenográfica para los magnos f 
ventas finiseculares 

• La nueva percepción de la realidad individual y social 
Las escuelas al aire libre, los impactos de los prerafa
el itas y las emergentes teoría científicas sobre la luz, 
el color, el origen del hombre y los demás quehaceres 
humanos 
Antecedentes, impulsos y primeros desarrollos de la 
Revolución Industrial: La conciencia empresanal 
La explosión de la máquma:Resumen de los adelantos 
científicos que ayudaron al parto de la Nueva Era Te" 
nológica 

5. Métodos y Recursos Didácticos 

La contrarrevolución in situ: El movimiento de Artes y 
OficIos 
A lomo de caballo de acero: los ismos, sus puntos nu 
cleares e impactos en el diseño. Posimpresionismo, 
modernismo, cubismo, fauvismo. futurismo,dadaísmo, 
constructivismo, expresionismo Der Blaue Reiter y 
abstracto, surrealismo 

• La prematura mstitucionalización nacionalista del diseño 
Los pioneros del Norte europeo: La Werbund 
La primera socialización del trabajo creador: La Vchute
mas soviética 
Los exilios forzados y la capitalización sincrónica de la 
gran maestra: La Bauhaus. Welmar, Dessau, Berlln y 
Nueva York 
La herencia aún disfrutable 

Cuarta Unidad 
RETORNO A AZTLÁN Y TIWANAKU: BREVíSIMA HISTO
RIA DEL DISEÑO EN LA AMÉRICA PREHISPÁNICA 
Identidad, simbolismo y diseño en el mundo prehispánico 
Especificidades naturales y culturales de las culturas tradicio
nalmente consideradas como centros civilizatorios meso ame
ricanos, sus cronología, rasgos sociopolíticos distintivos, la 
importancia y permanencia de sus aportes, las obras maes
tras perdurables, los hitos y mitos de su historia 
• Orígenes del hombre americano 

De la Edad de Hielo al hombre de Tepexpan y las mo -
mias del Chinchorro andino 
Retratos objetuales de cazadores y recolectores: Chi
chimecas perpetuos; Agricultores y pastores: prelim! 
nares mesoamericanos; Comerciantes y guerreros:De 
la aldea a la ciudad-estado; Chamanes, sacerdotes y 
grandes señores. La teoría del evolucionismo lineal de 
Elman Service 

• El arte de hacer mentir al material: El diseño en Mesoamé-
rica 

El escenario natural, la cronología, los periodos y los 
estilos: OImeca, del Golfo, Maya, Mixteca, Altiplano, 
Occidente y Norte 
El escenario natural, la cronología, los periodos y los 
estilos: Centro y Sudaménca 

Como lo que tratará la clase no sólo es historia del arte aséptica mente conservado en museos o bibliografías referentes, el 
docente deberá exponer, con criterio VIVO, la información a manejar, insistiendo en las teorias derivadas de cada manifestaCión 
sensible y revitalizando los datos a exhibir, acotando cada sección con los ejemplos gráficos y audiOVisuales elaborados ex
profeso, previamente seleccionados para el efecto o asignados como tema de investigación al grupo, procurando en todo mo
mento hacer comprensivo al alumno el concurso de factores de distinto signo en la producción artística y del diseño. 

Habrá sesiones de análisis iconográfico de obras consideradas como maestras en cada periodo estudiado, apoyadas en la 
proyección de diapOSitivas, acetatos y videos de corte histónco-narratlvo de épocas, estilos o momentos cumbre de la humani
dad comprendidos en la cronología abarcada durante el semestre. Se encargarán trabajos de investigación documental e icónica 
así como de materiales específicos que Ilustren complementariamente la disertación del profesor y favorezcan la polémica crea
tiva proposltlva en clase, también podrán elaborarse maquetas reproductoras de piezas representativas de cada momento histó
IICO reVisado. por lo que frecuentemente deberá aclarárseles la Importancia de Integrar su propia Carpeta de Trabajos. 



6. Mecanismos de Evaluación 

La puntual asistencia a cada clase, la participación en discusiones y ejercicios intra y extraclase, el cumplimiento oportuno y 
la calidad integral de las tareas asignadas (láminas, collages, maquetas, fichas de trabajo, recopilaciones icónicas y trabajos 
parciales y finales), de los que se llevará riguroso control y registro, así como la presentación de los respectivos exámenes teó
ricos, contribuirán a determinar la nota final, correspondiendo a la Carpeta de Trabajos el 50 % Y al examen teórico la otra mitad, 
tanto en evaluaciones parciales como al fin de semestre. 

7. Bibliografía 

ARTES DE MÉXICO 
Gonzalo Obregón, Coord. 
MÉXICO y LOS GRABADORES EURO
PEOS 
N° 166, Año XX, México, Artes de Mé
xico, 92 pp. BRS 
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VISUALES 
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2' Reimp., México, FCE (Breviario 115), 
1978, 266 pp. BRS 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTU
RA Y LAS ARTES / INSTITUTO NACIO
NAL DE ANTROPOLOGíA E HISTORIA / 
EDITORIAL RAíCES, RevistaArqueología 
Mexicana, N° 1 al 30, México, 
CNCA/INAH/. Raíces, 92 pp c/u. BJZ 

COLLINGWOOD, R.G. 
LOS PRINCIPIOS DEL ARTE 
(Horaclo Flores) 
2' Reimp., México, FCE, 1985, 316 pp. 
BRS 

COVARRUBIAS, Miguel 
ARTE INDíGENA DE MÉXICO Y CEN
TROAMÉRICA 
l' Ed, México, UNAM, 1961, 406 pp 
BRS 

DE LA ENCINA, Juan 
EL ESPACIO 
l' Ed., México, UNAM (Historia, teoría 
y crítica de arte). 1978. 126 pp. BCC 

GAY, Peter 
LA EDAD DE LAS LUCES 
(Agustín Bárcena), l' Ed., México, Eds. 
Cults. Internals.!1ime-Life (Las Grandes 
Épocas de la Humanidad). 1986, 192 
pp.BJZ 

GALEANA DE V., Patricia Coordinadora 
LOS SIGLOS DE MÉXICO 
l;} Relmp., MéXICO, Nueva Imagen, 
1991. 438 pp BJZ 

GENDROP, Paul 
ARTE PREHISPÁNICO EN MESOAMÉ
RICA 
3' Ed, México, Trillas, 1979, 296 pp 
BRS 

GISPERT, Carlos Director 
HISTORIA UNIVERSAL 4 Tomos 
l' Ed., México, Océano, 1990, 292 P c/t 
BCC 

GOMBRICH, Ernest H. 
HISTORIA DEL ARTE 
(Rafael Santos) 
15' Ed., Madrid, Alianza (AF 5), 1990, 
548 pp. BCC 

GUBERN, Román 
LA MIRADA OPULENTA 
Exploración de la Iconostera Contempo
ránea 
2' Ed., Rev., México, GGili (GG Mass 
Media) 1992, 426 pp. BCC 

HAUSER, Arnold 
HISTORIA SOCIAL DE LA LITERA TURA Y 
EL ARTE 3 Tomos 
(A. Tovar y F.P. Varas-Reyes) 
15' Ed., Barcelona, Guadarrama/Punto 
Omega, 1979,440 pp c/t BJZ 

JANSON, H.W. 
HISTORIA GENERAL DEL ARTE 4 Tomos 
(Fco. Payarals) 
l' Ed., Madird, Alianza (AF 94 ... ), 1990, 
358 pp,34 de Ilustrs. BCC 

KOSTOFF, Spiro 
HISTORIA DE LA AROUlTECTURA 4 T. 
(Ma. Dolores Jiménez-B) 
l' Ed Madrid, Alianza (AF), 1988, 418 
pp. c/t BCC 

LEÓN PORTILLA. Miguel 
LOS ANTIGUOS MEXICANOS 
5" Relnlp., MéXICO, FCE (Col Popular) 
N'168). 1977. 202 pp BJZ 

MAÑÁ, Jordi, 
EL DISEÑO INDUSTRIAL 
l' Ed., Barcelona, Salvat (Grandes Te
mas 59), 1973, 144 pp. BJZ 

PANOFSKY, Erwin 
EL SIGNIFICADO EN LAS ARTES VISUA
LES 
5' Reimp., Madrid, Alianza (AF 4) 1991, 
389 pp. BCC 

PAZ, Octavio 
MÉXICO EN LA OBRA DE OCTAVIO PAZ 
3 Tomos 
"Los Privilegios de la Vista" (T.III) 
l' Ed., México, FCE (Letras Mexica
nas), 1987, 514 pp BRS 

PEREYRA, Carlos et al 
HISTORIA ¿PARA QUE? 
13' Ed., México, sXXI, 1991 (1980), 
249 pp, BRS 

READ , Herbert 
IMAGEN E IOEA 
3' Reimp., México, FCE (Breviario 127), 
248 pp BRS 

REYES VALERIO, Constantino 
DE BONAMPAK AL TEMPLO MAYOR 
El Azul Maya en Mesoamérica 
l' Ed., México, S. XXI/Agroasemex 
(Col. América Nuestra nO 40), 1993, 160 
pp BCC 

RODRíGUEZ Prampolini, Ida et al 
LAS ARTES PLÁSTICAS 1 Y 2 
l' Ed., México, UNAM (Las Humanida
des en el Siglo XX 4 Y 5), 1977, pp. 
BRS 

SALVAT MEXICANA DE EDICIONES 
EL ARTE MEXICANO (12 Tomos) 
Arte Prehispánico (T.I a IV) 
2 Ed, México, Salvat/SEP. 1986. 608 pp 
c/tomo. 



SEGALA, Amós 
LITERATURA NÁHUATL 
Fuentes, Identidades, representaciones, 
P Ed., México, CNCA (Los Noventa 
49), 1990, 318 pp BRS 

WESTHEIM, Paul 
ARTE ANTIGUO DE MÉXICO 
2' Ed, México, Era, 1982, 254 pp BRS 

• IDEAS FUNDAMENTALES DEL ARTE 
PREHISPÁNICO EN MÉXIC02' Ed, 
México, Era, 1982, 254 pp BRS 

• 40 SIGLOS DE ARTE MEXICANO 
(3 Tomos), Arte Prehispánico (T. 1), 
l' de, México, Herrero, 1969, 450 
ppBCC 

Videograbaciones Recomendadas 

ILCE 
LA TRADICIÓN DE OCCIDENTE 
VARIOS TíTULOS CDRRESPONDIENTES 
A LOS SIGLOS XV AL XIX 
Color, Inglesa (Subtitulada). l' Ed., 
México, SEP/ILCE, 1996, 90 min c/u. 
BCC 

TíTULOS VARIOS editados por DISCO
VERY CHANNEL, BBC y TIME-L/FE 

LA AGONíA Y EL ÉXTASIS 
RELACIONES PELIGROSAS 
DRÁCULA 
NAPOLEÓN 
GOYA 
EL HOMBRE ELEFANTE 

Nacionalidades, directores-prod uctoras, 
protagonistas, filmadoras, duraCiones, 
lemas de cartelera y localización varios 

............................................. 

Las siglas al final de cada ficha corres
ponden al SitiO donde se localiza el libro: 

BCC - Biblioteca Campus Coqulmatlán 
BeS - Biblioteca Ciencias SOCiales 
BRS - Biblioteca Rafaela Suárez 
BJZ - Blbhoteca Particular Jorge Zurroza 



facultad de arquitectura y diseno 
licenciatura en diseño gráfico 
programa de materia 

semestre: octavo 
créditos: 9 

.................................•..........................•..........•............................•..................•.....•.....•......•..•......•.....•....••...•....•••....•.....•....•.......•....••...•....••....•....• 

datos generales 

plan: a5dg 
total de horas por semestre: 96 
total de horas por semana: 6 
materias antecedentes relacionadas: 
materias paralelas relacionadas: 

materias consecutivas relacionadas: 

área: composición eje: proyectual 
teóricas: 48 prácticas: 48 
teóricas: 3 prácticas: 3 
metodologia del diseño, creatividad, introducción al diseño, diseño gráfico 1, 11, 111 Y IV 
todas las del semestre en curso 
diseño de productos II 

elaborado por: 
fecha de actualización: 

academia de diseño, responsable: C.g. jorge fernando zurroza barrera 
julio 12, 2000 

proyectos por semestre: 

objetivo general 

uno de larga duración (desarrollo conceptual, concretable y factible) evaluable en tres etapas 
y tres de corta duración (repentinas: individual, grupal e integral) 

sistema de calificación % 
alcance proyectual 20 
composición 20 
concepto comunicativo 20 
tecnologia y economia 20 
presentación 20 
total 100 

asignación de calificación. % 
proceso: 34 
maestro titular: 33 
maestro sinodal. 33 
total 100 

formar profesionales de la comumcación visual que solucionen integralmente necesidades y demandas culturales mediante la creación o transformación de sistemas icónicos 
significativos aplicados a productos, servicios y escenarios especializados, para que actúen con plena conciencia del impacto a causar en su público objetivo, concreten 
proyectos faclibles de reproducción a la escala y en el ámbito eConómico requeridos e incidan de manera pertinente en su contexto social. 

objetivo particular del semestre 

el alumno aprovechará su conocimiento teórico y experiencia práctica en el manejo de operaciones, relaciones, procedimientos y estrategias de comunicación visual integral 
para constituir sistemas de naturaleza multifuncional: informativos, educativos y persuasivos especializados de carácter internacional. 

objetivo específico de cada proyecto 

en un dominio de comunicación organizacional de naturaleza globalizante que implique procesos de índole mundial, el alumno resolverá instancias holistas en escenarios 
internacionales complejos (institucional, empresarial o equivalentes), donde las cargas significativas tenderán al uso de valores imperantes en el concierto universal que 
determinarán el universo e impacto a prolongado plazo del conjunto de mensajes a emitir. el alcance del proyecto incluirá las fases metodológicas correspondientes a un 
mega proyecto (tomando como puntos de partida -susceptibles de especialización- la justificación, investigación, análisis y sintesis, creatividad, valoraciones tecnológico
económicas, presentación ejecutiva de memoria audiovisual y amplia variedad productos fpisicos finales), aplicará su línea conceptual comunicativa industrialmente 
especializada en las tres áreas productivas establecidas, ajustándose a las exigencias del sistema reproductivo basado en pliegos extendidos (novedosos formatos mundiales, 
cuatricromías, selecciones, separaciones, tintas especiales, impresión en láser, inyección de tinta, plotter, serigrafía y offset rotativo además de técnicas alternas obligatorias) 
y demás requisitos establecidos para este nivel académico en la matriz taxonómica de diseño gráfico. 



18 Y 28 semana 

3' Y 4' semana 

........................................•..................................................•....••......•....••....•••.....••....••.....•....•.•....•.......•............••.....•.••....••...••...••....••....•............••. 

...........................................................................................••....•.•..••......••.....•....••.....••....•••..........•......•......•.....•......••......••.....•...•....•...........•......•... 

7' Y 8' semana 

9' Y 10' semana 

.....................................•...........................................................••...••...•••....•....•....••..•••..•••.........•.....••....•....•..........•......•.....•.......................••....•....• 

11' y 12' semana ................................ . 

................•...........................................•..................................................•.....•...•.•..•..........................•....••..............•...........•...•...•........•.........•....•... 

13' Y 14' semana ........ . 

.............................................................................................................................................................................................................................. 



15' Y 16' semana ..... 

métodos y recursos didácticos 

acorde con las características de un taller Interactivo, la presentación general de la temática semestral y sus posibles aplicaciones en lo editorial, publicitario y directo correrá a 
cargo del maestro y el desarrollo metodológico individual, así como las sucesivas presentaciones de avance calendárico serán por cuenta del alumno, mismo que será revisado, 
onentado y corregido por el maestro. los tiempos asignados para cada desarrollo y repentina se ajustarán al calendario de las materias de diseño emitidas por la coordinación 
respectiva. las tres etapas de reVisión se ajustarán al calendario de aquellos niveles donde se entregan tres desarrollos. 

requisitos de entrega 

durante este semestre el documento integral a entregar para su posterior evaluación final consistirá en la memoria ejecutiva impresa y en su similar electrónica de alta calidad 
digital. los formatos, la disposición de sus elementos constitutivos así como la calidad de contenidos y continentes se ajustarán a los requerimientos establecidos para un 
proyecto que presuma una aportación altamente calificada y pueda llegar a ser considerada como pre-tesis. 
los productos físicos a entregar como aplicaciones deberán adjuntarse en contenedores elaborado ex profeso a las memorias mencionadas. 

bibliografía: 

aicher, otl Y martin krampen 
sistemas de signos en la comunicación visual manual 
para diseñadores, arquitectos, planificadores y analistas 
de sistemas, l' ed., barcelona, gustavo gili ... bcc 

Ireinald bernet) 2' ed., barcelona, ggili (gg diseño) 
1981,156 p. bcc 

beltrán, féllx, acerca del diseño, l' ed., la habana, letras 
cubanas, 1984 (1975), 214 p. bjz 

grraud, pierre, la semiología, (s/n/trad.), 16' ed., 
méxico, sxxi, 1989 (1982)134 p. bcc 

gonzález ochoa, césar, imagen y sentido, elementos 
para una semiótica de los mensajes visuales .. . bjz 

gubern, román, la mirada opulenta, exploración de la 
Iconosfera contemporánea, 2' ed. rev., méxico df, ggili 
(gg mass media), 1992, 426 p. bcc 

müller-brockman, josef, sistemas de retículas un manual 
para diseñadores gráficos, (ángel repáraz/fdo. pereira), 
l' ed" barcelona, ggili (gg diseño) 1982, 180 p, bjz 

peninou, georges, semiótica de la publicidad, (justo 
beramendi), l' ed" barcelona, ggili (comunicación 
visual), 1976, 233 p. Bjz 

sims, mitzi gráfica del entorno, 2' ed., barcelona, 
gustavo gili, .. . bce 

documentos recepcionales (tesis) de generaciones 
anteriores 

nota: la anterior bibliografía podrá enriquecerse 
paulatinamente con los aportes que cada docente 
localice e incluya al presente programa 

las siglas al final de cada ficha corresponden al sitio 
donde se localiza el libro: 

bce biblioteca campus coquimatlán 
bes biblioteca ciencias sociales campus colima 
bjz biblioteca jorge zurraza 



Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
Licenciatura en Diseño 

Materia: TÉCNICAS DE REPRESENTACiÓN 3 

1. Datos Generales 

Plan: A501, A5DG, A5DA Área: Composición Eje:Expresivo Semestre: Tercero 
Ubicación: Tronco Común Créditos: 5 

Total de horas por semestre: 64 Teóricas: 16 Prácticas: 48 
Total de horas a la semana: 4 Teóricas: 1 Prácticas: 3 
Materias antecedentes relacionadas: 
Materias paralelas relacionadas: 

Artes Visuales 1 y 2, Creatividad, Técnicas de Representación 1 y 2 
Introducción al Diseño, Sistemas 3 

Materias consecutivas relacionadas: Diseños, Técnicas de Representación 4, Estética, Materiales y Procedimientos 
Artesanales, Industriales y Gráficos 

Fecha de actualización: Agosto 18, 1997 
Elaborado por: C.G. Jorge Fernando Zurroza Barrera 

2. Introducción 

El conocimiento teórico conciso, la investigación documental sobre características físico-químicas de los materiales sólidos, 
líquidos y mixtos sumados a la continua aplicación de métodos, procedimientos y técnicas de los materiales para solucionar 
proyectos específicos, harán del futuro diseñador un profesional del ramo con capacidad para resolver los problemas de repre
sentación visual bi y tridimensional que el ejercicio de su profesión le demande. 

Por ello es importante que aprenda, asimilando cada experiencia, a distinguir los problemas y posibilidades que cada acaba
do artístico presenta a fin de seleccionar, y en su caso perfeccionar, el que mejor se acomode a sus necesidades de estudio o 
profesionales. 

3. Objetivo General 

Al concluir el tercer nivel de esta materia, el alumno: estará capacitado teórica y prácticamente para manejar con solvencia 
téCnico-artística distintos materiales sólidos, líquidos y mixtos (bi y tridimensionalmente), necesarios para solucionar gráfica
mente ideas significativas que correspondan ya a problemas de diseño. 

4. Contenidos Programáticos 

Marco Retroalimenticio 
IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS ARTíSTICAS EN EL Di

SEÑO 
Revaloración taxonómica de la temática, conjunto de materia~ 
les, equipo, técnicas, acabados y métodos de conservación 
ejercitados en los dos semestres anteriores 
• Equipo de trabajo 

Soportes: Calidades, costos, resistencia y usos tradl -
cionales 
Herramientas: utensilios, modos de uso y mantenimiento 
Solventes y diluyentes: Características, costos, adver
tencias y riesgos 

• Materiales sólidos 
Lápices: carbón, tizas, gises, cera, grafito, pastel, san
guinas, bolígrafos, plumiles, plumones y marcadores 

• Materiales líquidos 
Anilinas, Tintas, Vlnilicas, Gouache, Acrílicos, 

• La temática cultivada: La naturaleza, el entorno social, el 
cuel"po humano, los objetos de uso cotidiano y suntuario, 
la lealldad sensible y perceptible 

Primera Unidad 
LOS ACRíLlCDS COMO MATERIALES DE EXPRESiÓN AR
TíSTICA 
Revisión sumaria del desarrollo histórico que el material ha 
tenido desde sus primeros usos hasta nuestros dias a fin de 
evaluar sus características fíSico-químicas, posibilidades ex
presivas, niveles de resistencia, de combinación con otros 
elementos y limitantes materiales y visuales 
• El equipo báSICO, los utensilios, los soportes, los solven

tes, las bases para su consistencia y conservación, las 
Impnmaturas, el yeso, el gesso, los fijadores. 

• Los pigmentos y los medios: tierras y polímeros, agluti
nantes y diluyentes naturales y artifiCiales, fijado
res,agentes textunzantes 

• Las técnicas báSicas: Tintas planas sin dilución, degrada
dos con agua o mowilith, acuarelado, veladuras, enmasca
rillado casual o intencionado, Impastos, textunzaciones 

• Acabados, fiJaCiones, mantenimientos y conservación 



Segunda Unidad 
LA ACUARELA COMO MATERIAL OE EXPRESiÓN EN DI
SEÑO 
Revisión abreviada del florecimiento histórico que el material 
ha registrado desde sus primeros usos conOCidos hasta nues
tros días a fin de conocer sus características físico-químicas, 
poderes de expresión, niveles de firmeza, de mixtura con otros 
elementos y restricciones materiales y visuales. 
• El equipo básico, los utensiliOS, los soportes, los disolven

tes, las condiciones para su consistencia y conservación 
• Los pigmentos y los medios: pastillas y tubos aglutinantes 

y diluyentes naturales y artificiales, fijadores, agentes tex
turizantes visuales, sales y cristales 
Las técnicas básicas: Alla prima, lavado, punteado, res
tregado, pincel seco, imprimatura. 
Los nacionalismos: A la española, holandesa, ¿mexicana? 

• Acabados, mantenimientos y conservación 

Tercera Unidad 
LAS TÉCNICAS MIXTAS 
Conjunción de materiales para obtener las mayores cualidades 
expresivas en los trabajos asignados durante los proyectos de 
diseño. El orden al enunciarlos implica su función como fondo 
o forma respectiva 
• Sólidos con sólidos 
• Sólidos y líquidos 
• Líquidos con sólidos 
• Líquidos y líquidos 
Deberá procurarse trabajar consistentemente bajo distintos 
procedimientos y técnicas de aplicación, ampliando las posibi
lidades que se vaya experimentando para no dejar pasar la 
oportUnidad de conocer la mayor cantidad de técnicas, sin 
mengua de la calidad requerida. 

Cuarta Unidad 
EL ÓLEO COMO MATERIAL DE EXPRESiÓN GRÁFICA 
Revisión sumaria del desarrollo histórico que el material ha 
registrado desde los usos más antiguos hasta nuestros días a 
fin de evaluar sus características funcionales, pOSibilidades 
expresivas, niveles de resistencia, de combinación con otros 
elementos y limitantes materiales y visuales. 
• El equipo básico, los utensilios, los soportes, los solven-

5. Métodos y Recursos Didácticos 

tes, las bases para su consistencia, trabajo y conserva
ción, las imprimaturas, el yeso, el gesso, los fijadores. 

• Los pigmentos y los medios: tierras y química, aglutinan
tes y diluyentes naturales y artificiales, fijadores,agentes 
texturizantes. El temple al huevo como antecedente, los 
esmaltes y lacas automotivas como maten al contemporá
neo 

• Las técnicas básicas: Tintas planas sin dilución, degrada
dos con linaza o aguarrás, acuarelado, veladuras, en mas
carillado casual o intencionado, impastos, texturizaciones, 
espatulados, mixturas, experimentaciones 

• Acabados, fijaciones, mantenimientos y conservación 

Ouinta Unidad 
LA AEROGRAFíA 
Ejemplificación histórica y condicionantes materiales, econó
micas y culturales 
• El equipo, los materiales y los soportes: Historia, procesos 

iniciales y características de manejo 
• Preparación y técnicas básicas de uso, iniciando por el 

goteo, el dispersos manual y de boca para continuar con 
aerosoles y concluir con pluma aerográfica 

• Ventajas y limitaciones del material y la técnica 
• Acabados y conservación 

Sexta Unidad 
MAOUETAS: INGENIERíA CON DIVERSOS MATERIALES 
La construcción volumétrica de la ilusión, la escala, la propor
ción, la estructura, el movimiento, el ritmo 
• El equipo, los materiales y los soportes: Historia, procesos 

Iniciales y características del manejo de la madera, metal, 
papeles y cartones, minerales, barro, plastilina y plástiCOS 
(estireno, metacnlato, látex, fibra de vidrio, poliuretano, 
etc) 

• Preparación y técnicas báSicas de uso: recorte, lijado, bi
selado, pulido, suajes, ensamble, pegado, adheSiones, su
perposiciones, termoformado, moldeado, perforado, con
trastes cromáticos y reflectantes 

• Ventajas y limitaciones de los matenales y las técnicas 
• Acabados, reproducción y conservación 

La materia será impartida por el docente sustentada en una constante actitud de retroalimentaCión teórica y Visual, procu
rando abonar creativa mente la necesaria carga de estlmulación al alumnado para que ejerza cotidianamente el análisis compara
tivo de procedimientos y resultados expresivos, tanto los definitivamente propios como los obtenidos en el transcurso de la his
toria del arte y del diseño. 

La instrucción teórica y la práctica aplicada a solUCionar proyectos a escala personal e inmediata iniCiada por el profesor se
rán supervisadas por el titular de la matena durante las sesiones de laboratorio-taller de expenmentación visual permitirán el re
gistro y la superación de logros en cada ejercicio, por lo que la integración de la carpeta de trabalos correspondiente a este se
mestre reflejará la experienCia alcanzada en los nuevos materiales manejados así como la consolidación en los anteriormente 
practicados. 

6. Mecanismos de Evaluación 

Aunque se conslde¡ a eminentemente práctica y su Impacto final parece medIrse siempre en relación complementarla al pro-
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ceso integral de un diseño, el conjunto de niveles de esta materia en realidad reviste mayor importancia pues en la capacidad de 
representación visual que logra alcanzar el alumno -en la medida en que conoce y prueba continuamente los matenales y sus 
variables técnicas- radica mucho de la aceptación o rechazo de todo un proyecto. 

Por ello las actividades a desarrollar en el transcurso del semestre serán debidamente conectadas desde el principio y hasta 
el final con las necesidades de representación creativa -bi y tridimensional- que cada proyecto de diseño demanda, por lo que la 
puntual asistencia a clases, la entrega oportuna y cabal calidad de los ejercicios y trabajos finales, la participación en las sesio
nes de debate y confrontación propositiva de experiencias, así como la solvencia teórica demostrada en las evaluaciones parcia
les establecidas en el calendario escolar contribuirán a determinar la calificación final. 

7. Bibliografía 

HAYES, Colin 
COMPLETE GUIDE TO ORAWING ANO 
PAINTlNG 
1 sI. Ed., New York, Mayflower Books, 
1988,345 pp. BJI 

MAGNUS, Günter Hugo 
MANUAL PARA DIBUJANTES E ILUS
TRADORES 
l' de., Barcelona, GGili (GGDiseño). 
1982,257 pp. BJI 

PORTER, Tom Y Bob Greenstreet 
MANUAL DE TÉCNICAS GRÁFICAS PA· 
RA ARQUITECTOS, DISEÑADORES Y 
ARTlSTAST.l 
l' Ed., Barcelona, GGili, 1983, 128 pp. 
BCC 

SMIT, Stan y H.F. Ten Holt 
MANUAL DEL ARTISTA 
l' Ed., Barcelona, H. Blume, 1982, 320 
pp.BJI 

MAQUETAS Y MAQUETACIÓN: UN 
MUNDO DE CREATIVIDAD 
l' E., México, Trillas, 1990,158 pp. BJZ 

KNOLL, Wolfgang y Martin Hechinger 
MAQUETAS DE ARQUITECTURA 
Técnicas V Construcción 
2' Ed., Barcelona, GGili (GGMéXICo). 
1993, 128 pp. BCC 

Las siglas al final de cada ficha corres
ponden al Sitio donde se localiza el libro: 

BCC . Biblioteca Campus Coquimatlán 
BeS· Biblioteca CienCias Sociales 
BRS - Biblioteca Rafela Suárez 
8JI - Biblioteca Particular Jorge Zurro,a 



Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
licenciatura en Diseño 

....................................................................................................................................... 

Materi.: MATEMÁTICAS APLICADAS. 

1. Datos Generales 

Plan:A5D Área: Tecnología Eje: Científico 
Créditos: 7 

Semestre Primero 

Ubicación: Tronco común 
Total de horas por semestre 64 
Total de horas a la semana 4 
Materias antecedentes relacionadas: 
Materias paralelas relacionadas: 
Materias consecutivas relacionadas: 
Fecha de actualización: 
Elaborado por: 

2. Introducción 

Ninguna. 

Teóricas: 48 
Teóricas: 3 

Si,toma. l. Dibujo T oícnico. 

Prácticas: 16 
Prácticas: 1 

Geometría De.criptiva, Fí.ica Aplicada, todo. lo. Di,año •. 
Ago.to da 1997 
'Hg. Francisco Pérez Ramírez f} Ing. Silvia Chávez Zúñiga 

Como parte de la formación integral del diseñador, es de gran importancia el conocimiento de las ciencias exactas, especí~ 
ficamente las matemáticas, debido a la gran u1i1i7Rción de esta ciencia para el cálculo de áreas, volúmenes y centros de grave
dad, entre otros datos básicos dentro del ejercicio del diseño. 

3. Objetivo General 

El objetivo del curso será el adiestramiento en el manejo de la ciencia de las matemáticas relacionadas íntimamente al di· 
seño, y deberán desarrollarse planteamientos y soluciones a partir de ejemplos cotidianos: el curso tendrá la modalidad de ta
ller para que puedan demostrarse en forma numérica, gráfica o volumétrica dichos ejercicios. 

4. Contenidos Programáticos 

Primer. Unidad 
ARITMÉTICA 
• Los números reales y operación. 
• la potenciación. 
• La radicación. 

Segunda Unidad 
ÁLGEBRA 
• Lenguoje flIQf!imiico. 

• Expresiones (llu~hr~ir::as. 
• Ecuaciones Lineales. 
• Ecuaciones cuadráticas. 

• logaritmos. 
• Razón y proporción. 

Tercera Unidad 
TRIGONOMETRíA 
• FUllciones Triqonolllétricas. 
• Círculo T riuoIlOlnétrir:o. 

• Solución de Triángulos. 
Rectángulos 

• Oblicuángulos. 

Cuaria unidad 
GEOMETRiA ANALíTICA 
• prano cartesiano. 
• El punto como relación de dos cantidades. 
• Deducción del modelo para calcular el área de un polígono 

de "n" lados 
• La línea recta 
• Cónicas. 

Quinta unidad 
CÁLCULO DIFERENCIAL 
• Tipos de funciones. 
• Limites. 
• llerivada y diferencial. 
• Aplicaciones de máximos y mínimos 



Sexta Unidad 
CÁLCULO INTEGRAL 
• la integral, su representación. 
• La integral indefinida. 

• La integral definida 
• Métodos de integración. 
• Aplicaciones para la obtención de áreas y volúmenes. 

5. Métodos y Recursos Didácticos 
• Exposición, demostración, interrogatorio. 
• Ejercicio en clase y tareas. 

6. Mecanismos de Evaluación 
Según los lineamientos de la U. De C. 

• Ejercicios extraclase: 40% 
• Exárnen de conocimientos: 60% 

7.-Bibliografla 

BALDOR A. 
ÁLGEBRA. 
BCC 

FULLER, Gordon 
ÁLGEBRA ELEMENTAl. 
BGG 

ASIMOV Isaac. 
EL REINO DE LOS NÚMEROS. 
BCC 

ANFOSSI 
TRIGONOMETRíA RECTILíNEA. 
BCC 

SPIEGEL M. 
ÁLGEBRA SUPERIOR 

NIELS. Hathan O. 
TRIGONOMETRíA PLANA. 

AYRES Jr F. 
lRIGONOMETRíA PLANA y ESfÉmCA 

JOHNSON y Kimeister 
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

mOMAS 
CÁLCULO INFINITESIMAL Y GEOMF· 
TRíA ANALíTICA 

nFINOSO 
ALGEBRIII Y II 

BALDOR 
GEOMETRíA Y TRIGONOMETRíA 

NICHOLS y G"rland 
TRIGONOMETRíA MODERNA. 

. ........................................... . 

Las siglas al final de cada ficha corres· 
pon den al sitio donde se localiza el li· 
bro: 

BCC . Biblioteca Campus Coquirnatlán 
BCS . Biblioteca Ciencias Sociales 
BRS . Biblioteca Rafela Suárez 



Materia: MATERIALES Y PROCESOS GRÁFICOS 11 

,. Dalos Generales 
Plan: A5DG 
Ubicación: Diseño Gráfico. 
Total de horas por semestre: 
Total de horas a la semana: 

Área: T eCTlolóflic:o 
Créditos' 

6~ 

~ 

5 

'Im;''''id'd d, C,Hm, 
Facultad de Arquitectura 
Licenciatura en Diseño 

Eje: Técnico 

Teóricas: 16 
Teóricas: 1 

Semestre: Ouinto 

PriÍctlcas' 48 
PriÍcticas' 3 

Materias antecedentes relacionadas: Materiales y Procesos Gráficos 1. Técnicas de Represen
tación 1, 11. 111 Y IV. Sistemas 1, 11 Y 111, Artes Visuales 1 y 11. 
Dibujo Tér.nico, Diseño Gráfico 1. Fotografía 1, 
TeolÍa de la Comunicación 1. 

Materias paralelas relacionadas' Diseño Gráfico 11, Teoría de la Comunicación 11 
Fotografía 11 

Matenas consecutivas relacionadas. Materiales y Procesos Gráficos 111, Todos los Diseños. 

Fecha de actualización: I\gosto 19é11 
Elaborado por: I\dolfo Gómez Amador 

2.1ntroducción 

Pmí1 <lIJe 1<1 fOrt1lélCIÓn dD lit 1 dl'~I'I-lnrlnr q¡:"lf!f'O sea integra!. es ner::Rsario que éste conozca 
los métodos dA reproducción qriÍfl\;¡l rjp fJlJP I,III'(!O hnr::Pr uso parí! IAprodllclr sus diseflOs. en pste 

curso SB r.onocP-fél el proceso 8drtnrii11 V ~ff"; a('<1I""1d(l~, así como uenerahdades de la prensa plana y 
1<1 Itnrmslr'lr! en offc:;r;t 

3. Objetivo C;eneral 

rl ¡1I1llT1110 milIH~i<H;'-¡ In<~ PI()('I" r·'> 11,1\1 1'\ll:lr!c.<:; rOTl un t(lller de prodlJcc::ióll p,dltoriCll, asi 
r::01l10 el dOlll!1110 qel1créll de In'; ¡l[()I'I",rl', ti" II:ql!1 ";I(')fl IlH')C<1l1i7íH!OS, pnrticulallnente fa prensa yel 
0ffSAt, Sil"; plirH'ipin,,; de filflcintlíltTlI"tl!(\ rl;H!(>~' rjr>1 plnrpso antes y después de la Impresión como 

1m .-,ic:;terwl dr; Illlrmsiól1 nf!IH'I;lli;:ld,' 

<l.Colltenidos Prograrnátlc()' 

Primera (}mdad 
PHOCESO I'llIIOnll\1 
• LD,', imrrC"sloncs pnmitiv<l:' 

1 o:,; distil1ln~:; pr()(:(~dnn¡Pllln<~ d,· 1111]\1'" 11"11 

• 1,1 nnporlaflr:l<l d(~ la 11111)11'111;1 
['¡nl'p':!) qlH' ~;lqIJ(' Irl 1(\;1117;]('1"'11 rl(· 1111 1I >!"ilr "1> II"! dl"1 di' Impr(,lltn 



Segunda Unidad 
PRE-PRENSA 
• Composición 
• Fotomecálllca 
• Pre-prensa electrónica 

-OTlginales mecánicos 
- Separación y selección de color 

Tercera Unidad 
IMPRESiÓN 
• Prensa Plana 
• Sistemas manulaes y mecánicos de impresión 

- Entintado 
- Alimentación 

• El Offset 
• Líneas de impresión 

Cuarta Unidad 
ACABADOS EN EL PROCESO EDITORIAL 

• Doblado 
• Compaginado 
• Cocido 
• Engrapado 
• Encolado 
• Empastado 
• Refilado 

5. Métodos y Recursos Didácticos 
• rli1ticas con diferentes Irnpresore~ 
• Visitas quiadas a rliversas irnprentns de! P~I;ld() 
• ImplementAcIón de un tnller de f~I1(;IIr¡dprrli1dn 

6. Mecanismos de evaluación 
• Rerorte de prácticas y VISI11l.c; ;:¡ IInprpl1lw,: 

• EJercicIos realIzados en pl1nllRr 
• Exámen efe conocimientos 

7. Bibliografía 
KI\R[I~ F flandolph 
MI\t~1 11\1 UF 1\111 r S (;r1Á11C/\S 
f-r[ mili fió; 
f1(T 

IJI\WSm4.Jnll" 
GuíA COMPLET 1\ UF GFI\BI\[)() 1 IH 
f'flESlélN. TÉCNICI\S y MATEFMII'; 

E d JI er III " " ElI \J "le 
[lCC 

'~O{)/,) 

3(ln¡(} 

!l(Y'/(l 

INTnODUCCIÓN A LA PRÁC1ICA DE LAS 
/\lITES C;R¡\[:ICAS 
f d 1 RII lAS. 1 ')q() 
IlCC 

....................................... 

'-as siglas al final de cada ficha corresponden al sitio 
donde se localiza el libro: 

BCC -
BCS 
BRS 

Rihlioteca Campus Coquimatlán 
Biblioteca Ciencias Sociales 
Biblioteca Rale!a Suárez 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 
. Facu/lad de Arquitectura 

Licenciatura de Diseño 

rograma de la Materia NORMAS Y REGLAMENTOS Semestre 60. Créditos 8 

· Datos Generales. 
Plan A5DI, A5DA, A5DG Area GESTiÓN Eje I\MBIENTAL 
Total horas semestre' 64 Teóricas 64 Prácticas O 
Total horas semana 4 Teóricas 4 Prácticas O 
Materlas antecedentes relacionadas. Metodología de! Diseño, Todos los diseños, Entorno Social. 

AnálisIs de Costos 
Materias paralelas relaCionadas Diseño de Objetos 111, Diseño Gráfico 111, Diseño de Productos, AnálIsIs del 

Diseño, Análisis de Mercado. 
Materias consecutivas relaCionadas Todos tos dlsefios siguientes, Mejoramieto de Productos, Seminario de 

Investigación I y 11, Gestión Empresarial I y 11 
Elaboración LO r Jorge A Ramlrez Gómpz 
Fecha de elaboración. Agosto 1997 

· Introducción. 
Tiene como fInalidad conocer por mediOS jurídIcos la manera de proteger el Diseño prevIo a su 

Jmerciallzación, mediante la informaCIón que difunden Instituciones como SECOFI, Bancomext y la Secretaria 
e Salud sobre las restriCCiones legislativas que atañen al diseño de los productos mexicanos, incluyendo lo 
~ferente a envase, empaque y embalaje, asf como las cláusulas de que constan los tratados de libre comercIo 
ue tiene nuestro pai s con otro países 

El propósito es que el alumno como parte del lenguaje dela carrera, el procedimiento legal para 
roteger sus productos U objetos las diferentes posblldades que tienen dentro del sistema de patentes como 
Jn clasificación, requerimientos, objetiVOs, alcanr::es, duración, bancos de tnformación, etc ,así como a qué 
Istltuclones acudir, bajo qué circunstancias y los fr::3mites a realizar según sea el caso de diseño 

· Contenidos Programáticos. 

NIDAD 1. GENERALIDADES 
Protección del diseño y derecho de exclusividad 
El sistema de propiedad intelectual 

1 Semblanza históTlca del sistema 
2 Descripción del sistema 

(Propiedad Autoral y Propiedad IndustriAl) 
3 La modernización del Sislema dA Prorwylad Industrial en México 

Ley de Fomento y Protección de la Propled8d Industrial (LFPPI) 
Derechos que otorga el Instituto MexIcAno rlP la Pr0pledad IndustTlal (lMPI) 
Patentes. Certificados de Autor, Certlflc8dos dA Morleio y/e dibujos rndustriales y diseños Industriales 

NIDAD 11. LA PATENTE 
Definiciones 
Invención e Innovación (dlferenci8) 
Caracteristic8s de un~ invenCión r::,H'l <:;rr p:ll,..,pLlbl"" 

Invenciones no p8tentables 
Prohlbrcones de 1<1 InformaCión dí' fl8tr'¡1t"<~ 
La Patente y la LFPPI 

1 Import-anC\3 ue la Leg\slaClnn 
2 Categorías de patentes 

[1 018r10 oflc¡;:¡! (prrnc1r;:¡lps ;;,¡líl~lilr~,,) 
F'rocerllmienfos rara otorgar r"llcntf;<~ (rr\[!lnnld l ' rj(\ In SoliCitud) 
Dere<::h()s de p.xctlJSlvld<1d (rlu¡~rl()tl <ir' I:! f\ll)!rv-( l' d1) 

Bancos documentales y servicIos 

'NIDAD 1\1 DERECHO MARCARlO 
Carácter escenclal de las marcas 
Marcas reglstrables y marC8S no regl~tl:lh:r<., 
SI\1nos dlstlrltlVQS (graflsmos) 
Exámen de fondo 
Fx;~m€'n \deo\6~lco G impleslon VI<;\l;,¡I, 
OlferE'ncÍ3 de f1loducfos y Sr?rVICI(' 



IDAD IV. NORMATIVIDAD 
Conceptos Generales 
Derechos ocasionados por productos importados o exportados. 
Reglamentos de presentación para productos mexicanos 
Tratado de libre comercIo. 

IIDAD V. EMPAQUE, ENVASE Y EMBALAJE 
Caracterlsticas y diferencias de los conceptos 
DiselÍo estructural, ergonomla y semiótica 
Materiales para envase, empaque y embalaje 
Elentorno de cada elemento 

Métodos y Recursos Didácticos. 
- Exposición de temas por el profesor con recursos audiovisuales. 
- Dotación de material textual para completar apuntes 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Facultad de Arquitectura 

Licenciatura de Diseño 

- Ejerccios de aplrcación teórica y posteriormente su exposición dentro del aula. 
- Trabajos de investigación con empresarios, consumidores 

e instituciones en torno a información legal 
- Análisis y cuestionamiento constante al almunado de la información proporcionada en clase. 

Mecanismos de Evaluación. 
En cada evaluación se realizará 
- exámen escrito de conomientos 60% 
- trabajos de investigación y 

ejercicios de aplicación teórica 40% 
--1000/0 

Bibliografía. 

Diario Oficial - Ley de Invenciones y Marcas 
Información proporcionada por BANCOMEXT 

Ley d~ Fomento y Protección de In Pror1f>rj,d lnrlu"-fllal 
Normas OfiCIales MeXicanas de In l) G N (Dlr0CClf)fl GAnera! de Normas) 
Información técnica de SECOFI 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
César Sepúlveda 



.grama de la Materia' GESTiÓN EMPRESARIAL I 

Jatos Generales. 

'

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
Facultad de Arquitectura 

Licenciatura de Diseño 

Semestre. 70. Créditos: 10 

"Ian' A5DA, A5DI, A5DG Área: GESTiÓN Eje: EMPRESARIAL 
rotal horas semestre' 96 Teóricas: 64 Prácticas: 32 
Total horas semana. 6 T e6ricas: 4 Prácticas: 2 
Materias antecedentes relacionadas' Metodologla del Diseño, Entorno Social, Diseño de Objetos 1, 11 Y 111, 

Normas y Reglamentos, Análisis de Costos, Análisis de Mercado. 
Materias paralelas relacionadas: Diseño Industrial, Diseño Artesanal, Diseño Gráfico IV, Diseño de 

Productos, Mejoramiento de Productos, Seminario de Investigación 1. 
Materias consecutivas relacionadas: Gestión Empresarial 11, Seminario de Investigación 11, Diseño Artesanal 

Ingtegral, Diseño Industrial Integral, Diseño Gráfico Integral. 
ElaboracIón: Arq. Ana López Rincón, L 0.1. Jorge Ramlrez Gómez, Arq. Luis A Mendoza Pérez 
Fecha de elaboración: Agosto 1997. 

Introducción. 

Que el alumno comprenda el funcionamiento del sector empresarial, fijando las estrategias 
>rporativas de organización y funcionamiento de la empresa, sirviendo de apoyo ilustrativo para el desarrollo 
~ productos y servidos. 

Contenidos Programáticos. 

NIDAD 1. LA ADMINISTRACiÓN DE LA MICRO, 
MEDIANA Y GRANDE EMPRESA 

1 Definición conceptual (etimólogica) 
2. Elementos de la Administración: 

Previsión, Planeación, Organización, 
Interacción, Disrecci6n y Control. 

JNIDAD 11. EL EMPRESARIO Y LA PROPIEDAD 
1. Objetivos del Empresario 
2 Caracterl sticas personales 
3 Personas ffsicas y mora{es. 
4 La Propiedad Individual 
5 La Empresa colectiva (cooperativas) 
6,Las Empresas minoristas y de serv,clo~ 

JNIDAD 111. LA EMPRESA Y lOS 
CONCESIONARIOS 

1 Los fines eje la empresa 
2 Los problemas de la magnitud rlp \;1 

empresa 
3 Los mayoristas y fabricantes 
4 Las concesiones. 

UNIDAD IV. ESTABLECIMIENTO DE UNA 
EMPRESA 

Decisión de comprar una empreS8 y0 
eXistente o iniCiar una nueva 

2 Instalaciones ffsicas. 

4. Métodos y Recursos Didácticos. 
- Sesiones teórrcas, con expo'5ición d01 

profesor y el alumno 
- Lecturas y ensayos 
- ViSitas a empresas con entrega de us 

respectivo reporte 
- Desarrroflos de trabajos en relación ,11 

tema de clase. 
(individual y en equipo) 

5. Mecanismos de Evaluación. 

Exámen parcial 
Trabajos 
Exámen final 

6. Bibliografla. 

REYES P., Agustln 
Admlsnistración de Empresas 
1a parte 

REYES P., Agustln 
Admisnistraclón de Empresas 
( organización) 
2a. parte 

Pickle 
Administración de empresas Pequeñas y 
Medianas (cap. 1). 



Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura 
Licenciatura en Diseño 

Materia: METODOLOGíA DEL DISEÑO 

1. Datos Generales 

Plan: A5D1, A5DG, A5DA Área: Teoría Eje: Humanístico Semestre: Primero 
Ubicación: Tronco Común Créditos: 9 

Total de horas por semestre: 96 Teóricas: 48 Prácticas: 48 
Total de horas a la semana: 6 Teóricas: 3 Prácticas: 3 
Materias antecedentes relacionadas: Ninguna 
Materias paralelas relacionadas: 
Materias consecutivas relacionadas: 

Artes Visuales 1, Teoría e Hisloria 1, Técnicas de Representación 1, Dibujo Tócnico 
Todos los Diseños, Geometría Descriptiva 1 y 2, Semiótica, Análisis del Diseño 
Seminario de Investigación 1 y 2 

Fecha de actualización: Agosto 18 de 1997 
Elaborado por: C.G. Jorge Fernando Zurroza Barrera, Coordinador del Área 

2. Introducción 

Dentro del conjunto de conocimientos requeridos para alcanzar la competencia a nivel profesional, esta materia pretende 
impactar sustantivamente en la formación del alumno como futuro profesional del diseño, pues se precisa que entienda, asimile 
y maneje ·con efectiva solvencia intelectual y material· las variantes metodológicas adaptables al diseño existentes actualmen· 
te, sembrándole la idea de perfectibilidad de este corpus de conocimientos. 

Mediante el estudio, análisis, comprensión y constante prueba directa de conjunto de procedimientos que le ayuden a re· 
solver necesidades simuladas o reales, el estudiante estará en condiciones de estructurar ·e ir calibrando sobre la marcha· el 
método propio de diseño que mejor le ayude a solucionar, con corrección integral, la problemática que implica todo acto de 
proyectación creativa y funcional. 

Conviene aclarar que por la temprana inclusión de la materia en el plan de estudios, la tendencia que prevalecerá a lo largo 
del curso tendrá signos eminentemente introductorios (considerando la sensibilización-gusto, inducción-conveniencia y articu
lación·convicción como un todo), esperándose que la cuestión metodológica del diseño sea de continuo valorada en materias 
paralelas y consecutivas involucradas, espeCialmente en las directamente involucradas (todos los diseños) 

3. Objetivo General 

Al concluir el semestre, el alumno: Estará capacitado para diferenciar y usar la información necesaria a un proyecto de di· 
seña, los métodos de trabajo, la Identificación de las fuentes de abastecimiento informativo, las técnicas y los instrumentos de 
acopio, las formas de interpretación y procesamiento de datos a fin de establecer satisfactoriamente las características fun· 
cionales, físicas y culturales del producto en ciernes. 

4. Contenidos Programáticos 

Marco Retroalimenticio 
MARCO DE REFERENCIA OEL DISEÑO 
Los que, para que, para quien y donde de la investigación en 
diseño 
• Breve caractenzación histórica del oficio de investigador 
• Factores y constantes simbólicas del diseño 

Naturales: Materiales, necesidades básicas y comple~ 
mentarías, status 
Culturales: SOCial, económico, ideológico, político 

NOCiones elementales sobre componentes y funciones del 
diseño 

Físicos y psicológicos 
Tipología introductoria de las actuales vanantes del diseño 

Artesanal, Gráfico e lndustnal 

Primera Unidad 
ARTE, TÉCNICA Y CIENCIA EN EL DISEÑO 
Los por que y por quien de la investigación en diseño 

El arte como visión subjetiva de la vida 
Interpretación y esteticismo 

• La técnica como adaptación de los resultados de la cien· 
cia 

Aplicación y utilidad del utillaje para el diseño 
• La ciencia como explicación objetiva y racional del uni· 

verso 
Rigor y determinación en conceptos comprobables 

• El diseño como arte, técnica y Ciencia aplicados 
Conjunción e Integralldad de una diSCiplina interactiva 



Tercera Unidad 
LOS MÉTODOS Y EL DISEÑO 
Los como de las búsquedas y encuentros en diseño 
• Aproximaciones tradicionales a la metodología del diseño 

Intuición y empirismo:Los dioses, los genios y los mor 
tales. La experiencia como maestra 
Deducción, lógica y racionalismo: Los mortales preteD 
diendo la divinidad. La razón como tutora 
Dialéctica: Las revoluciones del pensamiento. La cau -
salidad y la sincronicidad 
Hipótesis y teorizaciones: La ciencia como garante del 
caos 

• Fundamentos sobre el método científico 
Definiciones 
Procesos insuperados: Observación, experimentación 
y comprobación 
Taxonomía y propósitos 

• Ejemplos aplicados a simulaciones de diseño 
Artesanal 
Gráfico 
Industrial 

• Fundamentos de la técnica 
Definiciones 
Clasificación aprovechable en diseño 
Ejemplos aplicables 

Fundamentos metodológicos del arte 
¿EXisten métodos en el arte? 
Falsedad dicotómica entre artes bellas y aplicadas 
Dicotomía real entre arte y ciencia 

Cuarta Unidad 
EL PROYECTO DEL DESARROLLO EN DISEÑO 
Los con qua de la pesquisa en diseño 
• Factores de administración elemental 

Planeación, programación, organización, ejecución, CO!] 

trol y evaluación. Su aplicación en un proyecto de diseno 
• El proceder sistemático: Ventajas y desventajas 

Visualización e imaginación: Concretar lo imposible 
Planteamiento integral o parcial del problema a resol -
ver 
Condicionantes cognoscitivas, psicomotrices y afecti
vas 
Desarrollo del trabajo o manos a la obra 
Coordinación, integración, interpretación, valoración, 
selección, ejecución final y presentación 

Quinta Unidad 
LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACiÓN EN DISEÑO 
Los como, cuando y donde de la indagación informativa 
• Investigación 

Descripciones, modelos y propuestas teóricas proce -
dentes de diferentes disciplinas 
Que, por que, para que, para quien, como, cuando y 
donde del quehacer informativo en diseño 

Problemática del disenador: A priOri ya posterlOri 

• Tipos de investigación V fuentes informativas 
leónica-documental: El conocimiento bajo techo 
Bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, discotecas, ar -
chivos directos y electrónicos, fototecas, mapotecas, 
ceramotecas y otras tecas 
De campo: La experiencia al aire libre 
Soliloquios, pláticas, entrevistas, sondeos, encuestas, 
conferencias,mesas redondas, registros audiovisuales 
Experimental: Vivir entre el acierto y el error 
Aula, laboratono, taller, estudio, oficina ... 

• Las herramientas de recopilación infamativa 
las fichas: Contenedores de información útil 
Bibliográficas, de trabajo, hemerográficas, audiográfi -
cas, iconográficas, filmográficas .... 
Los gráficos de apoyo: la información esquematizada 
Tablas, gráficas, matrices, cuadros, listados ... 

Se_Unidad 
MODELOS METODOLÓGICOS EN EL DISEÑO 
• Condicionantes eternos: Tiempo y espacio, creatividad 

humana y recursos materiales (económicos y políticos) 
Posibilidades, limitaciones, retos y riesgos procesales 

• Modelos textuales, icónicos y objetuales 
En el diseño artesanal 
En el diseno gráfico 
En el diseño industrial 

• Hablan los maestros de las especialidades en diseño 
La escuela alemana-suiza: Tomás Maldonado, Gui BOD 
siepe, Adrian Frutiger e Ives limmerman 
La escuela francesa: Cassandre y Grupo Grapus 
la escuela espanola-catalana: Jordi UDvet y Román Gy 
bern 
la escuela italiana: Bruno Munar; y Umberto Eco 
La escuela norteamericana: Marshall Mac-Luhan y Mi! 
ton Glaser 
La escuela latinoamericana: Vicente Rojo, Félix Beltrán 
Osear Olea, Carlos González Lobo y Luis Rodríguez 

Séptima Unidad 
FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACiÓN DE UN MÉTO
DO PRELIMINAR DE DISEÑO 
• Necesidad, marco de referencia, conceptual, contextual 

y espacial 
• Definición, justificación, planteamiento y cronología: reso

lutivos a priori de la problemática real o imaginaria 
Investigación, acopio e integración informativa 

• Estudio, análisis y síntesis de los datos pertinentes 
Creatividad, bocetaje, selecciones visuales y funcionales 
primordiales. Límites 
Exámenes funcional, tecnológico y económico 

• Selección final de prototipo, dummle o modelo 
Producción, reproducción, comunicaCión y evaluación 
pública 



5. Métodos y Recursos Didácticos 

Destinada a ser impartida como un laboratorio·taller de investigación y experimentación, la clase se realizará con la diser· 
tación inicial de conceptos pertinentes por parte del profesor, quien planteará el panorama de la información disponible 
·investigada por él mismo o los alumnos- en cada unidad programática, para que este conocimiento compartido sea aplicado 
en variados ejercicios retro y posalimenticios, en los que la abierta discusión del grupo tenderá a facilitar su cabal compren
sión, que será reforzada mediante la aplicación de ideas ad hoc en tareas de investigación iconográfica·documental y elabora
ción de trabajos alusivos a cada tema. 

6. Mecanismos de Evaluación 

Para calificar se tomará en cuenta: asistencia puntual a las sesiones, participación en discusiones y actividades intra-clase 
e integración en trabajos grupales, visitas de campo programadas, cumplimiento oportuno de tareas, presentación cualitativa 
de las investigaciones encargadas, integración paulatina de carpeta de trabajos del semestre y cumplimiento integral 
(conceptual, expresiva y de presentación) de los trabajos intermedios, parciales y final. 

El promedio de calificaciones de los trabajos realizados entre una parcial y otra constituirá el 50 % de la calificación respec
tiva, correspondiendo al resultado del examen teórico la mitad restante. 

7. Bibliografía 

BELTRÁN, Félix 
ACERCA DEL DISEÑO 
la Ed., La Habana, Letras Cubanas, 
1984, 214 pp. BJZ 

BONSIEPE, Gui 
TEORíA y PRÁCTICA DEL DISEÑO IN
DUSTRIAL 
Elementos para una Manualística Críti
ca 
1 a Ed, Barcelona, GGili (Comunicación 
Visual), 1978, 254 pp. BCC 

CÁZAREZ, Hernández, Laura et al 
TÉCNICAS ACTUALES DE INVESTIGA
CiÓN DOCUMENTAL 
2a Reimp., México, Trillas, 1990, 194 
pp.BJZ 

DORFLES, Gillo 
EL DEVENIR DE LAS ARTES 
1 a Reimp., México, FCE (Breviarios 
170) 1982,318 pp. BRS 

ECO, Urnberto 
LA DEFINICiÓN DEL ARTE Lo que hoy 
llamamos arte ¿ha sido y será SIempre 
arte? 
l' Ed.,México, Roca,l 990, 285 pp. BRS 

GORTARI, Eli de 
EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS 
Nociones Elementales 
l' Ed .. MéXICO, Grijalbo (Tratados y 
Manuales), 1979, 151 pp. BRS 

JONES, Chnstopher 
MÉTODOS DE DISEÑO 

1 a Ed., Barcelona, GGili {Comunicación 
Visual),1982, 354 pp. BJZ 
KAUFFMAN, Arnold 
LA CIENCIA Y EL HOMBRE DE ACCiÓN 
la Ed., México, Mc Graw Hill, 1967, 

pp. 

LLOVET, Jordi 
IDEOLOGíA y METODOLOGÍA PARA EL 
DISEÑO 
1 a Ed., Barcelona, GGili (GGDiseño), 
1975,216 pp. BCC 

MALDONADO, Tomás 
RECOPILACiÓN DE TEXTOS 1947-1971 
l' Ed., Barcelona, GGili (GGDiseño), 
1979, 246 pp. BJZ 

MUNARI, Bruno 
¿COMO NACEN LOS OBJETOS? 
Apuntes para una Metodología Proyec
tual 
la Ed., Barcelona, GGili (GGDiseño), 
1981,385 pp. BCC 

OLEA, Osear y Carlos González Lobo 
METODOLOGíA PARA EL DISEÑO 
Urbano, Arquitectónico, Industrial y 
Gráfico con el uso del Modelo Diana 
la Ed., Méx[co, Trillas, 1988, 159 pp. 
BCC 

RODRíGUEZ M., Gerardo 
MANUAL DE DISEÑO INDUSTRIAL 
Curso Básico UAM-Azcapotzalco 
2" Ed., Méx[co, GGili, s/año. 165 pp. 
BeC 

RODRíGUEZ Morales, Luis 
PARA UNA TEORÍA DEL DISEÑO 
1 a Ed., México, UAM-AfTilde, 1990, 
180 pp.BJR 
RODRíGUEZ Prarnpolini, Ida 
LAS ARTES PLÁSTICAS Ir. 1 V 2} 
1 a Ed., México, UNAM (Las Humanida
des en el Siglo XX), 1977,240 pp. BRS 

ROSENBLUETH, Arturo 
EL MÉTODO CIENTíFICD 
7' Reimp., México, CIENIPN, 1980, 94 
pp.BJZ 

SALINAS Flores, Osear 
HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
la Ed., México, Trillas, 1990, 212pp 
BCC 

- TECNOLOGíA Y DISEÑO EN EL MÉXI· 
CD PREHISPÁNICD 

la Ed., México, UNAM-CIDI, 1995, 224 
pp BJZ 

Las siglas al final de cada ficha corres
ponden al sit[o donde se localiza el li
bro: 

BCC . Biblioteca Campus Coquimatlán 
BCS - Biblioteca Ciencias Sociales 
BRS - Biblioteca Rafela Suárel 
BJZ - Biblioteca Particular Jorge Zurrola 



Anexo 11 
Calendario de las Materias de Diseño 



ICIO DE CURSOS 

INICIO 1° O 

• PARCIAL 

INICIO 2° 

\CACIONES 

\CACIONES 

• PARCIAL 

INICIO 3° 

• PARCIAL REVISIONES 

<DINARIOS 

._---

UNIVERSIDAD DE COLIMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

~ COORDINACION DE LA ACADEMIA DE DISEÑO 

CALENDARIO DE LAS MATERIAS DE DISEÑO 

FEBRERO ~ JULIO 99 

LUNES MARTES JUEVES VIERNES SABADO 
I No. DE SEMANAS 

POR DESARROllO 

8-Feb 9-Feb lO-Feb ll-Feb 12-Feb 13-Feb 

16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb O .... 
a:-' 

22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 2W ~ 
;!la: 

l-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 3 a: « "-Ul 
I W 

8-Mar 
I 

9-Mar lO-Mar 11-Mar 4 e 

>"j' .. ···lú4af 1 1f;I0<;" . 
• 

22-Mar 23-Mor 24-Mar 25-Mar 2 

29-Mar 3D-Mar 31-Mar 1-Abr 2-Abr 3-Abr O 
O"" 
e"" 

5-Abr 6-Abr 7-Abr 8-Abr 9-Abr lO-Abr zO ::o a: 
el a: 

12-Abr 13-Abr 14-Abr 15-Abr 16-Abr :1 3 w « Ul[3 
19-Abr 20-Abr 21-Abr 22-Abr 23-Abr 24-Abr 

e 
4 

26-Abr 27-Abr 28-Abr 29-Abr 30-Abr 5 

5-May 6-May 7-May 6 

12'May 13-May •. l .. -Mar > 

19-May 20-May 21-May 2 O 
-' 

26-May 27-May 28-May 29-May 3 a: .... 
wO tla: 

2-Jun 3-Jun 4-Jun 5-Jun 
a: a: 

4w « 
f--<1l 

W 
7-Jun 8-Jun 9-Jun lO-Jun 11-Jun 12-Jun 5 e 

14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 6 

2.1-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 

FIN DE CURSOS 

INICIO DE DESARROLLOS 

ENTREGA DE DESARROlLOS A LAS 10:00 DE LA MAÑANA 

f .' ...... ... 

REVISIONES FINALES DE CADA DESARROLLO. EN HORARIOS DE CLASE 

PUBlICACION DE RESULTADOS 

REPENTINAS INICIO 8:00 AM 

EXAMEN ES PARCIALES 

DIAS LIBRES 

EXAMEN ES ORDINARIOS 

FIN DE CURSOS 



~ 

111 

el DE CURSOS 

INICIO 10 

'51021,2000 

RClM 

INICIO 20 

Jbre 2, 2000 

RCIAL REVIS 

INICIO 30 

iembre 6, 2000 

RClAI 

\CIONES 

\CIONeS 

"ARIOS 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

~ COORDINACION DE LA ACADEMIA DE DISEÑO 

CALENDARIO DE LAS MATERIAS DE DISENO 

AGOSTO 00 - ENERO 01 

I 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
No Dé SEMANAS 

POR DESARROllO 

21 22-Ago 23-Ago 24-Ago 25-Ago 26-Ago 
--- - -----

26-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago 01-Sep 02-Sep 2 O 
-' 

04-Sep 05-Sep 06-Sep 07-Sep 06-Sep 
0::-' 

3w O 
::;;0:: -o:: 

11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep 4 o:: « 
0.", 

W 
lS-Sep 19-5ep 20-Sep 21-Sep 22-Sep 5 O 

6 

O 
2 0-' 
0-' 
zO 

16-0el 17-0el 1B-Oel 19-0cf 20-0c! 3::l o:: 
(!lO:: 
W« 

23-0cf 24-0el 25-0el 26-0el 27-0c! 4 CI) fa 
a 

5 

2 O 
-' ---------- 0::-' 

22-Nov 23-Nov 3~ ~ 
-- .- ---- - ---- 0::0:: 

29-Nov 30-Nov 4~ ~ 
w 
o 

5 

FIN DE CURSOS 

INICIO DE DESARROLLOS 

ENTREGA DE DESARROLLOS EN HORARIO DE CLASE 

REVISIONES fINALE:S DE CADA DESARROLLO, EN HORARIOS DE CLASE 

PUBlICACION DE RESULTADOS 

REPENTINAS INICIO 8'00 11M 

EXAMENES PARCIALES 

DIAS LIBRES 
EXAMENES ORDINARIOS 
fiN DE CURSOS 



Anexo 12 

Fonnato de Seguimiento de revisiones de Asignatura de Diseño Gráfico 



".~ ... I 
'" UI· .' 111 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
COORDINACION DE LA ACADEMIA DE DISEÑO 

INTRODUCCION Al DISEÑO GRAFICO 3er. SEMESTRE 'aG\0·~"· ton", 2.000 
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Anexo 13 

Fonnato de Publicación de Calificaciones de los Desarrollos de Diseño Gráfico 
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Anexo 14 

Formato de Publicación de Calificaciones de las Repentinas de Diseño Gráfico 
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universidad de colima 
facultad dearquítectura y diseño 
licenciatura en diseño gráfico 
jefatura académica 

la re entina individual, 12 horas 
tema: la marcha zapaüsta, imagen visual, ambiental 

y comprometida de un fenómeno social 
6° semestre, diseño gráfico \11 

presentación: 

tema: 

aplicaciones: 

características: 
del nivel 
académico 

esquema 
metodológico 
sugerido 

requisitos 
de entrega 

criterios de 
evaluación: 

sábado 3 de marzo de 2001, de 8 a.m. a 8 p. m 

méxico, amanecer de11 c de enero de 1994. el gobierno de la república ha dispuesto ubicar a la nación 
entre los países del primer mundo. de pronto, la versión oficial de que el país ya era económicamente 
estable, integrado en lo cultural y socialmente eqUitativo es cuestionada por un grupo de personajes 
encapuchados que desde una remota población chiapaneca decide tomar armas, micrófonos y espa
cios periodísticos, radiofónicos y televisivos para cuestionar la situación en nombre de las comunida
des indígenas. las autondades gubernamentales reaccionan posicionando al ejército nacional en luga
res estratégicos para combatir. la guerra conoce situaciones de alarma real en los sangrientos episo
dios de acteal yaguas blancas. 
luego de siete años de guerra discursiva entre ambas partes -gobierno y ezln-, de batanas verbales 
asumidas como victorias entre una y otra pOSIción, de desenmascaramlentos mutuos y acusaciones 
recíprocas, de formación y disolución de comisiones mediadoras, de manifestaciones sociales a favor y 
en contra de ambas concepciones ideológicas y de ríos de letras sonoras y escntas, una delegación 
del grupo autollamado insurgente se encuentra en camino hacia la capital mexicana para dialogar con 
los integrantes del poder legislativo a fin de acelerar la jurisprudencia en favor de los derechos de las 
etnias del pais. 
comúnmente, el trabajo del diseñador gráfico es observado como falto de compromiso ideológico y 
asunción crítica personales por el grueso de la SOCIedad CIVil al considerársele sólo traductor, intérprete 
formal, cromátiCO, textural y tipográfico de las Ideas, conceptos, filosofía e ideología de otros en tiem
pos de cuestionamiento sobre los modelos que han servido de ejemplo para la formación de los profe
sionales de la comunicaCión visual: ¿es cierto eso?, ¿el diseñador gráfico en formación adolece de una 
posición filosófica sobre los fenómenos sociales que ocurren en su entorno social?, ¿debe ser ideoló
gicamente acritlco y 100 % neutral?, ¿su trabajo consiste en componer comunicativa y visualmente y 
cobrar?, cual es la posición, a favor o en contra, del alumno ante la marcha zapatista? 

la marcha zapatista: imagen visual ambiental de un fenómeno social. 
asunción crítica de una posición personal del diseñador gráfico en formación 

área productiva ambiental: a elegir entre anuncio espectacular, pendón, manta o barda gra.ffiteada. 
donde el alumno de 6° semestre externará su pOSIción acerca del fenómeno social que aquí y ahora 
ocupa los principales espacIos informativos. 

en el trabajO a desarrollar deberán integrarse los rasgos conceptuales, artísticos y técnicos correspoD. 
dientes a un alumno del 6° semestre de la licenciatura en diseño gráfico. 
el ejecutante en formación concertará conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes en pos de 
un proyecto de comunicación visual cuyos criterios de conceptualización, ejecución y presentación de
berán hacer evidente su individual percepción del fenómeno social en cuestión 

planteamiento del proyecto 
marco de referencia ljustlficación, compromisos y Visualización de la futura solución) 
Investigación 
biblIOgráfica, Iconográfica y de campo (relacionadas invanabJemente con soluciones existentes 
en ámbitos locales, regionales, nacionales e mtemacionales del tema a intervenir). 
análiSIS y sintesis, generación de las pOSibles líneas de desarrollo comunicativo 
acciones y graficaclón interpretativas de la información textual, icónica y de campo registrada para 
configurar la idea-mensaje a representar y poner en común. 
creatividad 
bocetaje divisiones espaciales, composición de formas pictográfica y tipográfica, defmic/ón de critQ 
rios promoclOnales. 
presentación 
en lámma de formato correspondiente a media ilustración. material y téCnica libres 

cada uno de los apartados metodológicos requeridos deberá integrarse de manera armónica en la lám! 
na alUSIva que servtréln de soporte para exponer el desarrollo didáctico de! proyecto. 

alcance del proyecto: 
concepto comunicativo 
composIción. 
tecnología y economía 
presentación 

35 % 
25 % 
15 % 
15 % 
10 % 

--_._---



Anexo 15 

Formato de Concentración de Resultados de Desarrollos y Repentinas de DG 
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Anexos 16 a 20 
Gráficos de Análisis de Aprovechamiento Escolar en Asignaturas 
de Diseño Gráfico 
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Gráficos de Análisis de Aprovechamiento Escolar en Asignaturas 
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Anexo 21 

Banco Temático de Proyectos de Diseño Gráfico 
De agosto de 1996 a enero de 2001 

~-- ---~ --~ 



universidad de colima 

facultad dearquitectura y diseño 
licenciatura en diseño gráfico 
jefatura académica 

temática ejercicios de diseño gráfico 
banco de datos de agosto de 1996 a enero de 2001 
organizado por c.g. jorge fernando zurroza barrera 
martes 16 de enero del 2001 

agosto 96 - enero 97 
sem desarrollos aplicaciones 
3' especiero (art) 

gancho para ropa (Ind) 
marca producto o servicIo comercial(graf) 

febrero - julio 97 
4° cartelera cultura local 

identidad visual personal 

carpeta de trabajOS 

6' no habia grupo 

8' no habia grupo 

agosto 97 - enero 98 
3' elemento almacenaje sujeto a pared (art) 

anuncio promocional diseño pared (gráf) 
envolvente reloj de pared (ind) 

campaña línea de perfumería 

portada línea de vestuario 

promos arte prehispánlco 

7° no había grupo 

febrero - julio 98 

anuncio en prensa 
volante 
manta o mampara 
papeleria ejecutiva 
anuncio directorio telefónico 
triptico 
formas administrativas 
folleto 4 págs 
arqulgrafía 

etiqueta de marca 
envase 
módulo de venta 
libro 
tarjeta postal 
mampara conferencia 
catálogo 
cartel 
exhibidor mostrador 

4° Identidad visual personal papelería ejecutiva básica 
triptico 
arquigrafia 

id vis. evento conmemorativo escolar (i0J anlv . .fad)pap org. básica 
cartel 

Institución benefic\encia local 

6' producción antológica musical 

8' no habia grupo 

agosto 98 - enero 99 
3' display edificio delegaclonal (Ind) 

cenefa mismo edifiCIO (ali) 

reconocimiento 3d 
Identidad 
folleto 
promociona! 3d 
ftaps 
cartel 
contendeor 3d 

repentinas 

genera!. Instalaciones de emergencia 
periódico mural 

integral: parque regional metropolitano 
suplemento informativo escolar 
promoclonal establecimiento gastronómico ¡ocal 

anuncio exterior local comercia! centro histórico 
suplemento prensa y periódico mural escolar 
guión y storyboard para anuncIo perfume por Iv 

integral. día de muertos calavera personaje local 
sistema exhibición publicidad temporal centro h. 
Identidad visual tiangUIS 3J. semana de diseño 



sem desarrollos aplicaciones 

5' 

7' 

señalización general del edificio (gráf) 

promos iffe estatal (sector público) 
producto regional (sector privado) 
bienal pintura "allonso michel" (s social) 

campaña publicitaria producto comercial 

campaña promoclonal producto 
o servicio agroindustrial 

febrero 99-julio 99 
4° Identidad Visual personal 

calendario municipal fests, cívico-religs. 

suplemento inf. inst. educ sup 

papelería ejecutiva básica 
tríptico 
arqulgrafra 
tríptico 
cartel 
mampara 
publicación 4 págs. 
anuncio en prensa 
exhibidor de mostrador 

6' material publicitario prod discográfica ftaps 

imagen para publicación periódica 

cartel 
exhibidor 

8' campaña promo. copa confederaciones las exigidas 

agosto 99-enero 2000 
30 Identidad Visual personal pictográfica 

identidad Visual familiar tipográfica 

papelería ejecutiva báSica 
diptlco 
manta o rótulo 
tríptico 
anuncio en prensa 

repentinas p.2 

integral: día de muertos calavera personaje reg. 
tarjeta diptica 3d con mecanismo apertura 180' 
identidad línea autotransporte local 

integral: día de muertos calavera personaje unlv 
identidad corporativa 32 semana de diseño 
tarjeta triptlca 3d con mecanismo apertura 3600 

sistema identificación visual transporte colima-va 
forros catálogo ilustradores locales 
espectacular pre conmemorativo aniversario fec 

sistema Identificación visual transporte colima-va 
rediseño guardapolvo libro de diseño gráfico 
interpretación ilustrativa obra musical 

sistema identificación visual transporte colima-va 
publicaCión periódica género femenino 
marca de producto industrializado 

Integral' festival universitario de bellas artes 
composición tipográfica basada en palindroma 
logotipo/lema para 45° anlversano fec (concurso) 

Identidad visual comunal mixta 
barda o arquigrafia elemental 
Imagen campaña 

5' 

7' 

apoyo prevención aCCidentes sem.sta. cartel 
espectacular carretero 

programa señalización campus colima manual de aplicación 
lámina prototíplca 
display 

identidad comerCial producto regional etiqueta de marca 
cartel 
exhibidor 

campaña promoción turística sitiO local foHeto 

60 aniversario u de c (concurso) 

identidad corp. empresa incubaCión 

cartel 
exhibidor 
manual identidad 
cartel 
3d 
manual Identidad 
cartel 
punto de venta 

febrero aa-juliO 00 
4° colección de textos unlversltal ios 

rnanual ope18clon 8r1ículo electrodomestlco 

Integral: festival universitario de bellas artes 
empaque para producto juguetero 
Identidad para línea de autotransporte 

integral' festival universitario de bellas artes 
trío anuncIos publico asoc.colimenses en calif usa 
distintiVO tlpograf.novenarlo Joplin-hendrix-morrison 

edICión de agenda/organizador 
promo exposlclon escultónca 
Integral promos áreas de atención mst sect salud 



sem desarrollos 

6' 

promo producto comerCIal 

curso remedia/.' manual operación,., 
repentina remedia!: 
catálogo prods.lservs. ¡ndole artesanal 

aplicaciones 

catálogo 
cartel 
exhibidor 

campaña promocIona! producción antológica musical flaps 

8' proyecto personal (anexo 1) 

sem desarrollos 

agosto OO-enero 01 
3' identidad visual personal pictográfica 

identidad visual familiar tipográfica 

Identidad visual mixta 

curso remedia!.' id vis. mixta 

5° promos producto típico regional 

7' 
curso remedia/.: Plomos hotel 5* 
fil2000 
campaña temporada bennedetti's 

cartel 
display 

aplicaciones 

papeleria ejecutiva básica 
anuncio en prensa 
cartapacios personal 

folleto promocional 4págs 
volante 
display in situ 

repentinas p.3 

publicaciones periódicas y reguls. congreso de! edo. 
módulo promocional artículo comestible O bebible 
Integral: promos áreas de atención inst.sect, salud 

anuario para la fayd 
integral: promos áreas de atención inst.sect salud 

repentinas 

orientación sobre hábitos higiénicos 
falta 
Integral: marca producto cafetalero 

orientacIón derechos humanos de los niños 
promocional rescate centro histórico local 
Integral: marca producto cafetalero 

orientación sobre protección civil 

integral. marca producto cafetalero 
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Cartas Sinópticas de Materias Seriadas y/o Relacionadas 



Licenciatura en Diseño 
Gráfico 

••••••••••••••••••••• 

Objetivo General 
Dominio de 
Gramática Integral 
de la Imagen Visual 

Semestre o 
Nivel Académico 

o 
ü 

(O 
(/) 

,~ 

r..::: 
CD 
(a 
>-
::::1 

+~,,.! 

ro 
(.) 

: Elaboró y Actualizó: 
: G.G. Jorge Zurroza • 
: Enero de 1999 

Artes Visuales I y 11 
Formalo LDG 3 

Objetivo Específico 
Ámbito de Dominio 
Disciplina Artística Practicada 
Grado de Expresividad 
Dimensiones de la Personª 
lidad Creativa 

Alfabetidad y Lenguaje 
Bidimensional 
Dibujo de Imitación 
Tratamientos Básicos de la 
Forma 

Memorización 
Perceptualidad 
Cuadritaria a Octataria 
Tricromía y Cuatricromía 

RelaCIOnar espeCialmente con 
contenidos de Artes Visuales 2 

Imaginación Conducida 
Creatividad 
Múltiple 
Colores Especiales 

Elementos del Diseño 
Conceptos 
Definiciones 
Propiedades 
Normas o Leyes 
Relaciones 

Punto 
línea 
Contorno 
Volumen virtual 

Sólidos y líquidos 
Sustratos textiles de mediano 
costo (orgámcos e inorgánicos) 

liSOS, texturados, plásticoS 
Tintas 
Gouache o Témpera 
Acrílicos Preparados 
y POlimerizados 

Mixtos: S+5, L+l, S+L y L+S 
Sustratos combinados profesionales 
orgánicos, inorgánicos, lisos y/o 
texturados, b/n y color 

Acuarela 
Óleo 
Aerografía 

Requisitos Compositivos 
Formato 
Unidades Integradas 
Características 
Relaciones 

vado, frotamiento o esf~ 
mado, punshurados, tonos 
contínuos, graduacigún dy 
reza o blandura, scratching, 
des y transparencias, efec 

Punteado uniforme y escalado, Qª 
rabateo curvi y rectilíneo, ashurado 
uni y rnultidireccional, lavado, humg 
decido, goteado, texturizaciones 
con objetos diversos, huellas, rociª 
do, enmascarillado, accidentes, plª 
nos sólidos y degradados, rascados, 
efectos, veladuras. 

Directa, lavado, frotamiento o esfy 
mado, punteados, ashurados, tonos 
continuos, graduaciones según d!! 
reza o blandura, scratching,densidª 
des y transparencias, efectos 

Fijado, barnizado, enmarialuisado 
y enmarcado . 

Comunicación Visual 
Mensaje 
Técnicas 

Exclusivamente a mano alzada 
Copias de ejemplos cláSICOS 
Copias del natural 
Copias de modelos fotografiados 
Trabajo sobre fotocopias alUSivas 
a la temática 
Ejercicios con modelo vivo 

A mano alzada y con apoyo de 
equipo de geometría 
Interpretacion:ls de gmndes moes 
tros Razonamiento del natural 
Apoyo en modelos fotografiados 
Trabajo sobre fotocopias alUSivas 
a la temática 
Ejercicios con modelo vivo. 

Oirectamente relacionados con 
cada uno de los tres desarrollos 
y tres repentinas requeridos en 
Introducción al Diseño. 

Temática 

o Ordinaria 

O Extraordinana 

O Regularización 

Estructuras y Texturas 
Objetos 
Efectos 
Ambientes 
Figura Humana 

Orgánicas Tierra, Agua, Aire y Fu~ 
go. 
Vegetales: Raíces, tallos, hojas 
flores y frutos. 
Animales: Huesos,pieles, caparazQ 
nes,pelos y plumas. 
Figura Humana: Complexiones y 
proporciones generales y estáticas. 

Inorgánlcas:En bruto y transformados 
Minera!es Piedras y gemas 
Metales preciosos y no 
Arcillas crudas y COCidas 
Vidrio y Cristales 
Figura Humana: Cabeza, tronco y 
extremidades, rostros,manos, pies, 
torsos y escorzos. Estática .. 

Denvados de la Industna petroqu! 
mica 
PlástiCOS, hules y fibras sintéticas 

Figura Humana: Detalles especíti 
cos, ojos, narIZ, oreja, boca, dedos 
y cabellos. AtenCión de problemª
tica indiVidual. .............................................................................................................................................................................................. 

Integracional 
Plena Imaginación 
Ilustrativamente 
Mulliple 

Muy relacionada con contenidos 
de Materiales y Procesos GráfiCOS 1 

Collages 
Sustratos de alta calidad profesiQ 
nal, según el tipO de ejercicio 
Grabado 
Repujado 
Moldeado 
Ingeniería de Papel y Textil 

Directos o denvados de la xilografía, 
IInoleografía, sengrafía, aerografía, 
y el ofsset 
Tarjeteria española y hoJandesa,imi 
taclón de fibras textiles 
Pasta de sal, azúcar, migajón, rusa 
Cerámica báSica y escultura en alto 
y baJO relieve . 

Directamente relacionados con 
cada uno de los tres desarrollos 
y tres repentinas requeridos en 
Diseño Gráfico 1 

Los temas (sobre objetos y figura 
humana) a desarrollar deberán 
corresponder en estncto a las n,g 
cesidades del grupo y del indlVl 
duo, además de relaCIOnarse con 
los proyectos de larga y corta dy 
ración de Diseño Gráfico 1 

.............................................................................................................................................................................................. 



Licenciatura en Diseño 
Gráfico 
Jefatura Académica 
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Qbjetivos Específicos 
Ambito de Dominio 
Complejidad Compositiva 
Cromatismo 

Materiales Técnicas Temática Ejercicios 
Soportes De Aplicación Estructuras y Texturas Bocetos Preliminares 
Instrumentales de Corrección Objetos Pruebas Técnicas 
Medios de Presentación Efectos Láminas de Presentación 

En cada semestre? níve! académi de Mantenimiento Ambientes Maquetas 
ca el nuevo conOCimiento se Be!!- . , . 
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Imitación 
Sensorialidad 
Unitaria a Trinitaria 
Monocromía y Bicromía 

Relacíonar especialmente con 
contenidos de Artes Visuales 1 

Sólidos 
Sustratos lammados económicos 
(papeles, chapas y cartulinas) 
lisos y texturados, bl n y color 
lápices carbón, grafito, color, cera 
y pastel al óleo 
Bolígrafos, p!umlles, plumones 
y marcadores 

Directa, lavado, frotamiento o esf!,! 
mado, punteados, ashurados, tonos 
contínuos, graduaciones según d!,! 
reza o blandura, scratching,densldª 
des y transparencias, efectos. 

Fijado, barnizado, enmanaluisado 
y enmarcado 

Orgánicas Tierra, Agua, Aire y Fuª
go 
Vegetales: Raices, tal/os, hojas 
flores y frutos. 
Animales Huesos,pieles, caparazQ 
nes,pelos y plumas. 
Figura Humana: Complexiones y 
proporciones generales y estáticas. 

ExclUSivamente a mano alzada 
COpiaS de ejemplos clásicos 
Copias del natural 
Copias de modelos fotografiados 
Trabajo sobre fotocopias alusivas 
a la temática 
Ejercicios con modelo vivo. 

............................................................................................................................................................................................ 
Memorización 
Perceptualidad 
Cuadritaria a Octataria 
Tricromía y Cuatricromía 

Sólidos y líquidos Punteado Uniforme y escalado, gª Inorgánlcas:En bruto y transformados A mano alzada y con apoyo de 
Sustratos textiles de mediano rabateo curvi y rectilíneo, ashurado Minerales: Piedras y gemas equipo de geometría 
costo (orgánicos e inorgániCOS) uni y multldlreccional, lavado, humª- Metales preciosos y no Interpretaciones de grandes maes 
lisos, texturados, plásticos deCido, goteado, textuTlzaciones Arcillas crudas y cocidas tros. Razonamiento del natural 
Tintas con objetos diversos, huellas, rociª Vidrio y Cristales Apoyo en modelos fotografiados 
Gouache o Témpera do, enmascarillado, accidentes, plª Figura Humana: Cabeza, tronco y Trabajo sobre fotocopias alUSivas 

RelaCIOnar especialmente con Acrílicos Preparados nos sólidos y degradados, rascados, extremidades, rostros, manos, pies, a la temática 
contenidos de Artes Visuales 2 y Polimerizados efectos, veladuras. torSO$ y escorzos. Estática.. EJerciCIOS con modelo vivo . ............................................................................................................................................................................................ 
Imaginación Conducida 
Creatividad 
Múltiple 
Colores Especiales 

Mixtos: S+5, L+L, S+L y L+S 
Sustratos combinadas profesionaJes 
orgánicos, inorgániCOS, lisos y/o 
texturados, bln y color 

Directa, lavado, frotamiento o esfld Derivados de la Industria petroqu! 
mano, punteados, ashurados, tonos mica 
continuos, graduaciones según d.!J PlástiCOS, hules y fibras sintéticas 
reza ° blandura, scratchlng,densidª 
des y transparencias, efectos. Figura Humana Detalles espedfr 

Acuarela cos, ojos, nam, oreja, boca, dedos 
Óleo Fijado, barnizado, enmarialuisado y cabellos. AtenCión de problemª-
Aerografia y enmarcado. tica individual. 

Directamente relacionados con 
cada uno de los tres desarrollos 
y tres repentmas requeridos en 
Introducción al Diseño. 

............................................................................................................................................................................................ 
Integracional 
Plena Imaginación 
Definido Estilo Ilustrador 
Multiple 

Collages 
Sustratos de alta calidad profeslQ 
nal, según el tipo de eJerCICIO 
Grabado 
Repujado 
Moldeado 

Muy relaCIOnada con contenidos Ingeniería de Papel y Textjl 
de Materiales y Procesos Gráficos 1 

Directos o derivados de la Xilografía, 
linoleografía, sengrafía, aerografía, 
y el ofsset 
Tarjetería española y holandesa,lmi 
taclón de fibras textiles 
Pasta de sal, azúcar, migaJón, rusa 
Cerámica básica y escultura en alto 
y bajo relieve. 

Los temas (sobre objetos y figura 
humana) a desarrollar deberán 
corresponder en estricto a las nª
cesldades del grupo y del mdlvl 
duo, además de relaCIonarse con 
los proyectos de larga y corta d),! 
ración de Diseño Gráfico 1 

Directamente relaCionados con 
cada uno de los tres desarrollos 
y tres repentinas requeridos en 
Diseño Gráfico 1 

............................................................................................................................................................................................. 
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AmMo de Dominio 
Experiencia Informática 
Guía de Aprendizaje 

Hardware 
Básico 
Complementario 
Adicional 

Sottware 
Básico 
Complementario 
Adicional 

Formato e Impresión 
Configuraciones 
Medios 
Soportes 

Temática y Ejercicios 
Usos de la herramienta 
Especialización 
Aplicaciones 
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Sensibilización 
Plataforma pe 
Unificadora de critenos 
Herramientas y programas 
elementales 

Unidad Central de Procesª 
miento 
Memoria ROM y RAM 
Perifericos 

Sistema Operativo 
Windows 98 
Procesamiento de datos 
Configuración, Antivirus, 
Office: Word, Excel y Power 
Point 

Interfaces 
Impresiones comerciales 
resoluciones baja y media 
Estándares norteamericanos 
y europeos 

Manejo de una PC 
Reconocimiento de los 
periféricos 
Sistema operativo, vacunª 
ción 
Documentos de Oflice 

.............................................................................................................................................................................................. 

Articulación Scanners de Cama Plana Captura de Imagen Alta resolución Gráficas Vectoriales 
Normalización Informativa Impresoras Comerciales Reconocimiento Optico Interfase de Impresión Gráficas en Pixeles 
Herramientas especializadas (láser e InkJet) de Carácteres digital y preprensa Documentos sencillos 
en diseño gráfico Calibraciones de Vectorización Originales mecanrcos en Carel Draw 

sistema Carel Draw 8 O o posterior digitales y Page Maker 
Page Maker l' parte 

.............................................................................................................................................................................................. 

Especialización 
Habilidad en la herramienta 
identrticaclón y desarrollo 
de particularidades 
Innovación WWW 

Scanners de Tambor 
Monitores de Alta ResQ 
lución 
Preprensa digital 
Servidores 
Líneas de comunicación 

Paletas de Color 
Calibración del Monitor 
Formación Editorial 
Page Maker 2' parte 
Manipulación de Imagenes 
en Mapa de Bits 
Adobe Photoshop 
Software de servidor 
(Personal Web Server) 
Protocolos (http, fttp) 
Exploradores 
Front Page 2000 
Flash 

Originales électrónlcos 
Salida de alta resolución 
profeSional 
Separación y selecclon 
de color 
ImposiCión automatlca 
Páginas HTML 
DHTML 
Archivos GIF, JPG 
Animaciones 
Audio 

Páginas ed~onales 
Imposición electrÓnica 
Manipulación de pixel es 
Generación y 
retoque fotográfico 
Diseno pagina en Internet 
GIF' Estátrcos 

Animados 
Audio 

.......................................................................................................................................................................................... 0 ••• 
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Sistema de Reproducción 
Historia del Proceso 
Principios Técnicos 
Matriz o Placa 
Variantes Técnicas 
Posibilidades Expresivas 

Original Mecánico 
Características Técnicas 
de la Imagen 
Factura 
Marcas de Procedimiento 

Tecnología Informática 
Equipo Hardware 
Programas Software 

Derivado de fa Materia Seriada 
Sistemas I a 111 

Materiales 
Soportes 
Formatos 
Instrumentos 
Medios 

Acabados 
Imagen Final 
Protección y Presentación 
Encuadernación 

............................................................................... ~ .............................................. ~ ............................................................... . 
Impresión en Relieve 
Madera:Xllografia (variantes) 
Metal' Aguafuerte 
linóleo: UnogrBbado 
Impresión en Hueco 
Metal: Punta Seca, Aguafuerte, 
Aguatlnta,Medjatmta,Fotograbado 
Reprografía: Fotostática y Fotográf. 

ManejO dIrecto de espacIo positiVO 
y negativo 
Boceto fmal y calca directa 
Línea y tono contínuo 
ExclUSiva manufactura, al tamaño 
Sua¡es directos. rectl y curvilíneos 
Pruebas de color directo 
1 a 2 Tmtas 

Opcional según neceSidades de los 
Proyectos de Diseño (Des, y Reps.¡ 
Fotocopia, Scanner con OCR 
Uso de las Técnicas de Represen 
tación tradicionales dominadas 
Word, Core/4 a 8 
IntrodUCCión a Photoshop e fIIu~ 
tratar 

Papeles, cartulinas y cartones existen Naturales 
tes lacal y regionalmente, de grama¡e Acabados y Barnices tradicionales 
y color diverso según casa productora laminados plástiCOS pnmarios: En 
Sistemas divisorios de pliegos micado, plastificados brillante y mª 
Carta, OfICIO, legal, A, B, C y derivads te. Montajes y enmarialuisados 
EqUipo básico para grabado artfstico. Encuadernación manual: Pegados 
Pumas, bl.mles, rodillos, paletas, trapos, recipientes y sujecIones vía perforaciones y en 
Colorantes, pigmentos ~aturnles, tintas comerdales ,_ 
vehrculos, barnices V demás quíflllcos doméstiCOS gargol<!mlentos .............................................................................................................................................................................................. 

Impresión Planográfica 
Piedra Litografía 
Metal: Zrncografia (vanantes) 
Hule: Flexografía 
Con mantilla: Mlmeógrafo y Offset 
Impresión Serjgráfica 
Directa: Plantillas y Emulsiones 
Fotomecánica' Películas y Senslbilízs 

línea, tono continuo y medios tonos 
Roceto acabado y translado mecánt 
ca de manufactura protOlndustnal 
Manejo de originales a escala 
Suajes. Corte, doblez y desprendido 
PrinCipiOS fotomecánlcos tradicionales 
Neg y/o Positivo de 3 a 4 TIntas 
Separación y Selección de Color 

Obligatono, dIrectamente relac;onª 
do con Proyectos de Diseño (D y R) 
Los anteriores más Page Maker, 
Quark X Press, Photoshop 5, Free 
Hand e lIJustrator 7 

Poslb!e impreSión digital con retoque 
manual tradiCIOnal 

Caracterización específIca de papg 
les, cartulinas, cart01es, textiles, 
plástiCOS y silicatos eXistentes na 
cronal V trinacionalmente 
Formatos especiales establecidos 
a partir de pliegos: EEUU y Europa 
EqUipamiento completo de taller IQ 
cal y regional 

Barnices industnales de uso local 
y regIOnal 
Laminados plásticos de vanguardlB 
Monta¡e,enmanaluisado,enmarcado 
EncuadernaCión rústica Indivisual 
Caja y a caballo 
Hot mea,t básico 
Acabados sengráficos .............................................................................................................................................................................................. 

Impresión Digital 
Láser: SIN y Color 
InyeCCIón de Tmta 

Onglnal virtual y físico armable Indispensable Sustratos lammados de gramaje Encuadernación rústica y fina 
vía mosaIco y final Énfasis en manejo de difsrentes diverso según superficie de imprg senada 
Preprensa digital formatos a gran escala (mdividual sión(papeles,pelÍGulas, yjndes,]onas) Barnrces Industriales de uso van 
Digitalización de texto e Imágenes o mosaico) Formatos especiales según proye!;; guardlsta e internacional 

Impresión en Rotativa al tamaño o escala,tlpos de salidas Uso de Bancos y archivos de imª tos en marcha (O, D, ~ ,etc) Acabados en general directamente 
Variedad según recursos Color del RGB al CMYK genes de signo diverso relacionados con cada uno de los 
Impresión Alternativa SobrelmpreslOnes y rebases: Plotters y rotativas Los requeridos según dominiO y nl! desarronos y repentinas requeridos 
SIstemas Tradicionales y DIgitales Overprmt y trapping El buró de preprensa cesidades del proyecto integral en la materia de Diseño 
....................................................................................................................... u •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••• 

Ejercicios por 
Nivel Académico 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nml 
Armldo e ImpoSICión de páginas unrtanas con dQ Armado e IITlpOSIClÓn de páginas dobles (N V Pj Armado e ImposICión de publicaciones penód¡ 
minio téCniCO de texto e Imágenes no tipográfiC<ls como II1tlOducclón al Dlseñc Edltonaf cas 00 inoo!e multm8Clonal 
Catálogo de Soportes: Papeles,Cartullnas,C¡¡rtones Ca@ogo de Soportes. Papees,Cartulllms,Cartones C¡¡t¡\logo de Soportes Pope1,Cartullna.Cart6n 
Muestra~os Industnales: Papel. tintas, acabados Muestranos Industriales NaCionales (rbrdem) MuestrariOs Industriales Internacionales ~brdem) 
DirectoriO deProveedores Estatales y Regionales Dlrectono de Pro~eedores NaCionales Dlrectono de Proveedores InternaCionales 
Reportes de Investlgaci6n de Campo Reportes de Ill'Iestigaclón ele Campo Reportes oe Irwestig1!Croo de Campo 
Reportes de Vis1t¡¡s a Empresas locales y Aeglons Reportes de Visrtas a Macroempresas Reportes de ViSitas a Macroempresas 
Carpeta de Elerclclos alusIVOS Cmpeta de EJerciCIOS alusIVOS Carpeta de EJerciCIOS alUSIVOS 
V¡¡lorackmes TocllO!6{;icas y EcollÓJJJJC<ls de cada Vakn8clones TeC/lol6glcas V Económicas de cada ValoraclonEts TecoológlOls y Económicas de 
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4. La Enseñanza-Aprendizaje 
del Diseño Gráfico 
en la FAyD 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la especia
lidad comunicativa del diseño ha sido determinado por las 
circunstancias propias del contexto académico-administra
tivo en que se desarrolla, las que tradicionalmente han con
tribuido a darle primordiales rasgos de personalidad a la 
propuesta formativa en diseño gráfico durante sus primeros 
cuatro años de existencia en la Universidad de Colima. 

Algunas de estas peculiaridades han sido señala
das y valoradas líneas atrás aunque, para efecto de ubicar 
con mayor precisión el escenario educativo en que se lle
van a cabo los procedimientos de la enseñanza y del apren
dizaje del diseño gráfico en la FAyD, conviene traerlas a 
colación de manera sumaria. 

Se ha dicho de manera fundamentada que el actual 
plan de estudiO de la licenciatura en diseño gráfico, conoci
do como A5DG, se estructuró académicamente según lo 
dispuesto en el actual modelo didáctico de currículo rígido, 
basado en la tradicional organización diSCiplinaria por aSig
naturas fijas que prevalece en la Universidad de Colima, 
mismo que se puso en operación sin haberse realizado un 
análisis a profundidad que sustentara a plenitud la modifi
cación del plan de estudios de la hcenciatura en diseño con 
terminaciones en industrial, artesanal y gráfico Tampoco 
se obtuvieron, analizaron ni registraron documentalmente 
a fondo las provechosas aportaciones que en matena de 
diseño curricular en el campo de lo gráfico se habian hecho 
a nivel naCional en instituciones de educación superior con 
mayor antigüedad, expenencia y Significativo análisis de po
sicionamiento laboral de egresados. 

De igual forma se expresó que el plan A5DG surgió 
como una extensión proveniente del primigenio propósIto 
de formar diseñadores integrales, cuyo ambiguo e insufi
cientemente determinado pelill de egreso los hacía suscep
tibles de colocarse profesionalmente -aunque de manera 
mconslstente- en el área del diseño que mejor perspectiva 
laboral ofreCiera al momento de terminar sus estudiOS y que, 
en todo caso, su panorámica Instrucclon en el área gráfica 
seria una denvaClon certificatoria de la tendenCia observa
da en la ocupación del trabajo de una gran mayoria de los 
38 egresados regulares en diseño mdustrial durante nueve 
años de expenencla didáctica en el ramo. 1 

ASimismo se expliCO que la mtegraclón de las 50 
aSignaturas efectivas en el actual plan A5DG (descontando 
las de Il1gles y actiVidades culturales y deportivas) com
prendlo 21 maten as ·equlvalentes al42 SIO del total de a519-

Se ve con toda la Vida 
y no sólo con los oJos 

Luis Cardoza y Aragón 

naturas efectivas y a 138 créditos correspondientes a141.95 
% del total-, aglutinadas en el denominado tronco común 
que en el ajustado espacio de tres semestres se encarga
ría de aportar conocimientos, desarrollar habilidades y ma
nifestar conductas en el alumno, para que éste finalmente 
orientara su vocación en alguna de las tres áreas termina
les en diseño (industrial, artesanal o gráfico). Es decir ,que 
en un nivel elemental, en el plazo equivalente al 37 5 % del 
tiempo completo que duraría su carrera, el alumno precisa
ría la opción terminal a la que se avocaría, aún cuando pa
radójicamente su adscripCión a una carrera de nivel licen
ciatura estaría definido desde el momento mismo de su 
solicitud de inSCripción al curso propedéutiCO, las caracte
rísticas filtrativas del examen del CENEVAL alusivo, al exa
men pSI ca métrico y a la pOSibilidad de encontrar un lugar 
escolar con apellido específico merced a su promedio de 
bachillerato. 

A la mencionada carga de materias, créditos y por
centajes de Incidencia compartidos, habría que agregar las 
11 materias incluidas en las denominadas áreas comunes, 
extendidas a través de los Cinco semestres siguientes, que 
equivalen a un 22 % del total de asignaturas con 72 crédi
tos, correspondiente al 21 88 % del total de créditos de la 
licenCiatura en cuestión. 

Las frías cifras del total de asignaturas compartidas 
en el tronco común y las áreas comunes -cuyos contenidos 
programáticos son idéntiCOS o cuando mucho tienen leves 
van antes de enfoque-, arrojarían que, de 50 matenas efec~ 
tlvas de que consta el plan de estudios en vigor (desconta
das las de Inglés y las actiVidades culturales y deportivas 
que en conjunto suman 48 créditos, ya que los selViclos 
SOCiales internos, el constitUCional y las prácticas profeSIO
nales no tienen valor creditiCIO en la carta curricular), 32 
aSignaturas, es decir el 64 % del total, corresponden a co
nOCimientos, habilidades y actitudes generalmente compar
tidos y equivalen a 210 créditos, es deCir al 6383 % del 
total curricular, si se toman como base los 329 créditos que, 
sumados a los 48 de Inglés y actiVidades culturales dan 
como resultado los 377 cledltos asignados de manera ofi
Cial a cada licenCiatura 



Alumnos durante la 
exposlcJOn de sus proyecto!> 

de diseño gráfico 1/ 

Distribución porcentual de materias en el tronco 
común y las áreas comunes 

Penado No de Porcentaje Créditos Porcentaje 
Matenas cumcular crediticiO 

Carga cUrricular 50' 100% 329 10000" 

Tronco común 21 42% 138 41 95 

Áreas comunes 11 22% 72 21 88 

Específicas 18 36% 119 3617 

*No se Incluyen Ingles ni Actividades Culturales y Deportivas, que 
eqUivalen a 16 materias (una de cada rubro por semestre) y a 48 
créditos en conjunto 

Otra marca subordlnante en la enseñanza del dise
ño gráfico lo constituye una planta docente que según ob
servó el CADU del CiEES, está conformada en más del 80 % 
por arquitectos 2, aunque en fechas recientes se han incor
porado diseñadores -mdustnales- egresados de la misma 
Facultad, cuya expenenCla en el ámbito del diseño gráfIco 
tiene que ver más con una circunstancial ocupación laboral 
en terrenos de las artes gráficas y no en actividades 
slstematicamente generadoras de productos del diseño de 
la comunicación visual propIamente dichas. 

A lo antenor se agregó la instrucCión, en el seno del 
Colegio de Enseñanza de la FAyD, de Inhibir, en la medida 
de lo posible, la necesidad de reestructuración oficial del 
Plan A5DG en vista de la complicada serie de tramites ad
minIstrativos que resultaría de tal expenencla. Dicha políti
ca académico-admInistrativa se mantuvo avalada por la 
nesgasa Imagen de frágil planeación institucional y some
ros ejercIcIos de investigación y actualización en diseño 
cUrrIcular que las tres modificaciones registradas en Igual 
número de programas en las carreras de arqUitectura y di
seño rndustrial habían contnbuido a hacer evidente, lo que 
generó la reticencIa que hoy resulta Insostenible 

Como factor aglutrnante de esta panorámica, el SIS
tema operativo en materia académica que prevalece en la 
FAyO, basado en una dlstnbuclon cUrrIcular cuyas experIen
cias a dlstmta escala tempol al fueron Ilisuficlentemente es
timadas, evaluadas y aun adolecen de conSistencia docu
mental, mantiene su vlgenc\a oper<'lt1V<1 en funcion dl:::'l de 

sarrallo ejecutivo de proyectos escolares de larga y corta 
duración que aún se encuentran sustentados en extremos 
afanes metodológicos como testigos vivos de épocas meto 
dolátricas cuyos dilatados plazos de realización en divers~ 
medida obstruyen la diligente experimentación de proyec
tos comunlcati\los de mayor variedad en alcance e impacto, 
si se tiene en cuenta la riqueza educativa que conlleva, en 
el caso de la enseñanza-aprendizaje del diseño gráfico la 
probada ejecución de proyectos escolares diferenciados por 
mayor o menor diversidad de tiempos de elaboración, prue
ba y evaluación 

Tales antecedentes caracterizan el escenario 
cUfflcu[ar en que se inserta buena parte de la problemática 
de la enseñanza del diseño gráfico en la Facultad de Arqui
tectura y Diseño 

Ante esta situación, con el aval de una propia forma
ción académica y experiencia labora[ obtenida en [a experi
mentada diversidad de ámbitos de trabajo disciplinar de la 
comunicación gráfica, ante la falta de especialistas docen
tes de tiempo completo fogueados en las I¡des de [a comu
nicaCión visual y bajo la atenta mirada del Colegio de Ense
ñanza del propio centro escolar, la jefatura de carrera de la 
licenCiatura en diseño gráfiCO procedió a emprender una 
serie de estrategIas operativas de trascendencia educativa, 
destinadas en general a reincorporar las caracteristlcas 
conflgurativas de! diseño y del diseñador gráficos como 
objetos de estudio en los procesos de enseñanza y de apren
dizaje, a reconstruir la composición cUrrIcular apuntalando 
los contenidos específicamente dedicados al estudiO de lo 
comunicativamente visual y su correspondiente aplicación 
didáctica, entendiéndose como tales: la puesta al día de los 
rasgos de identidad gremial, la definición de obJetIVOs pe
dagógicos, la especificación de los ámbitos de actividad y 
los campos de aCCión profesional que distinguen al com!d 
nicador visual de sus congéneres arquitectónicos, urba 
nistas, industriales y artesanales, cuya estructura concep=" 
tual se manifestó en el marco referencial de este trabajo 

Este conjunto de tactlcas se han efectuado teniendo 
como pautas de refleXión slgmflcativa las propias exper¡en~ 
clas de aprendizaje sucedidas en el breve tiempo de exis
tencIa de la licenciatura, una más categórica descnpcion y 
expllcaclon disciplinarIa del diseño gráfiCO. el propio cono
Clrrllento obtenido del ejercIcIo profesional y las actlvldades 
de actualización academlca en el ramo aportadas por los 
escasos profesores formados en carleras de comunicaCión 



y diseño 9"iflco con los que el plantel cuenta, aunque de 
manera regular se ha procurado justipreciar e Incorporar de 
manera equilibrada dichos conocimientos, destrezas y acti
tudes específicas con las aportaciones y resultados del en
trenamiento cotidiano de colegas formados en otras áreas 
del contexto arriba descrito. 

En ese mismo tenor nivelatorio, se advirtió, propuso 
y realizó la integración conceptual del rostro profesional del 
diseñador que se forma en la FAyD, mismo que se consig
na y difunde desde 1998 en el cuadriptico promoclonal co
rrespondiente que procura orientar al aspirante, mantener 
en observación su vigencia durante el periodo formativo del 
futuro diseñador gráfico y estimula la generación de las ac
tualizaciones fisonómicas pertinentes. 
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Tríptico promoclonal de fa LIcenCiatura en Diseño GráfiCo 

• Fisonomía general de diseñador 
> "Es el profesional que resuelve, con visión Integral, 

problemas y necesidades culturales mediante la ge~ 
neraclón o modificación de objetos y servidos repro
dUCibles a través de procesos que varian de escala 
a partir de las circunstancias de su tiempo y espacio 

> Autogestor de su trabaJo, busca el óptimo desarrollo 
productivo a nivel regional y nacional para mejorar 
las condiciones de competencia comercial y de ac
tualización tecnológica Posee capacidad de Investi
gación y anallsls para definir el alcance de sus pro~ 
blemátlcas, venflcar y consolidar la vIabilidad de sus 
propuestas 
Es transformador de condrciones pues busca meJo· 
r a¡ la calidad de vida con piena conCienCia del 1m-

En la FAyO la tecnologla 
es soro un mstcumento 
de apoyo a la propia 
capacidad creaflva 
de estudiantes y profesores 

pacto de sus productos en el medio ambiente. Tiene 
capacidad artística para dar sigmficaclón y fusionar 
valores estétiCOS en sus productos, componiendo en 
sus trabajos características fisicas, formales y multl 
funcionales." 3 

Al tenor de una motivada propuesta que sienta sus 
bases en el rescate y aplicación cotidiana de la axiología 
fundaCional de la facultad, las actividades fundamentales 
llevadas a cabo en el campo de la enseñanza del diseño 
gráfico se han orientado en tres vertientes, todas ellas en 
marcha yen proceso de ser valoradas a la oportuna distan
cia cronológica y madurez de aplicación práctica que otor
guen tanto el enriquecimiento didáctico en diseño curricular 
como en el surgimiento, posición, seguimiento y evaluación 
laboral de las consecuentes generaciones de egresados 

La pnmera tiene como propósito abrir la posibilidad, 
análisis y consecuente valoración del perfil del diseñador 
gráfico para determinar su Identidad profeSional, sometien
do su acierto al escrutinio del tiempo y espacIo sociales; el 
objetivo de la segunda consiste en enfocar, actualizar y en 
su caso reestructurar los contenidos específicos del diseño 
gráfiCO en las aSignaturas curriculares carentes de progra
mas desarrollados a cabalidad y de las matenas comparti
das en tronco y área comunes para fortalecer el plan A5DG 
y la tercera consiste en extender los radios de penetración 
cultural de la carrera misma en funCión de su paulatina Inte
gración a los sectores económicos a los que se dedicará el 
egresado a través del segUimiento de pOSiciones laborales 
de ex alumnos, las demandas satisfechas y la prodUCCión 
de satisfactores que llenen las expectativas sociales y cul
turales eXistentes y creadas 

En cada una de estas direCCiones se advierte la Im
penosa necesidad de registrar documentalmente los con
textos, las Ideas, los motiVOS, los acontecimientos internos 
y externos que atañan al desarrollo de la propia licenciatu
ra. El presente trabaja es una prueba fehaciente de ello. 

En tal sentido, en el marco de los trabajOS llevados a 
cabo baJO la observaCión de! ColegiO de Enseñanza, se ha 
constituido como parte Integrante del conjunto de rasgos 
Identlflcatonos del futuro profesional formado en la FAyD el 
slgulen1e 

• Perfil del diseñador gratico 
"El licenciada en Dlseilo GráfiCO resuelve ne

ceSidadeS y r·etos de COnllHlrCaC1on visual creando y tI ans-



La expenencla de 
dlstmgUldas personalidades 
VIsitantes favorece 
la dtermmaclon 
del per1i1 profesional 
de los alumnos 
en/a FAyO 

formando imágenes, productos y servicios especializados 
Actúa con plena conciencia del impacto a causar en su pú
blico objetivo, concreta proyectos factibles de reproducirse 
a diferente escala o ámbito económico y destinados a con
sumidores de cualquier rango social." 4 

Tal expresión del diseñador forjado en la U de e se 
complementa de manera interactiva con el objetivo general 
revisado, actualizado y puesto de manifiesto en la práctica 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las vertebrales 
materias de diseño gráfico, que consiste en "formar profe
sionales de la comunicación visual que solucionen integral 
mente necesidades y demandas culturales mediante la crea
ción o transformaCión de sistemas Icónlcos significativos 
aplicados a productos, escenarios y servicios especializa
dos, para que actúen con plena conciencia del impacto a 
causar en su público objetivo, concreten proyectos factibles 
de reproducción a la escala y el ámbito económico requeri
dos e incidan de manera pertinente en su contexto SOCiaL" 

Para lograrlo, se han propuesto un conjunto de pro
pósitos laborales a alcanzar por el diseñador gráfico forma
do en la FAyD. 

• Objetivos curriculares generales 
> Idear y prodUCir objetos de comunicaCión gráfica para 

campanas promociona les, culturales, educativas, 
comerciales, Industriales, de fomento o recreación 
en empresas gubernamentales y de la iniCiativa pri
vada. 

> Desarrollar holístlcamente conceptos, productos y 
servicIos de identidad visual cuyos grados de influen
cia sean determinados por la capacidad de las cor
poraciones, dependencias públicas y organi§ mos 
no gubernamentales donde se realicen. 

> Concretar proyectos editoriales, publicltanos y de co
municacrón ambiental o drrecta entre los drferentes 
sectores poblaclonales. 

> Apoyar la difUSión de eventos artístiCOS, clentificos y 
tecnologlcos SignificatiVOs en el marco SOCial donde 
inSCriba su labor. 

> Generar procesos, productos y serv!CIOS de comuni
cación organlzac!onal 

Pé'l!a delimitar sus 81llbltOS de mtervenclon se esta
bleCieron los consecuen\esambltos de: CjcrCIClO L,'ll:iora\ 

• Campos de trabajo 
> En instituciones públicas en áreas de comunicación 

visual y audiOVisual. 
> En empresas o despachos pnvados, realizando pro

yectos y servicios para el propio consumo de la ins
titución o a demanda específica de los clientes. 

> En negocio proplO del di senador gráfiCO, satisfacien
do necesidades de Jos sectores público, privado y 
social mediante gestión y promoción directa. 

> En la investigación de fenómenos y procesos gen§. 
sicos, evolutiVOS y determinativos del dIseño gráfica 
y la comunicaCión VIsual 

> En la docencia. 

Las anteriores tareas de VIsualización de escena
rios de ejercicio profesional llevó a la modificación especifi
ca de las condiciones de acceso a la carrera, determinán
dose que el aspirante a cursar la licenciatura debería con
tar a priori con los siguientes 

• Requisitos de ingreso 
> Bachillerato terminado, de preferencia en áreas afi

nes a las artes plásticas, la comunicaCión, el diseño 
gráfico o la arquitectura. 

> Sensibilidad para el manejo de contenidos y formas 
visuales (compOSIción formal, funCional y significati
va de productos comunicativos) 

> Destreza para el dibUJO (gusto e inqUietud por la ex
presión de Ideas mediante la representación gráfI
ca) 

> DispOSICión para Investigar (reflexionar, explorar, de
tectar, recopilar, describir y transformar informaCión 
Iconográfica y bibliográfica) 

> Capacidad de anáhsls y sintesis de problemáticas y 
necesidades de comunicación Visual (cuestlonª 
miento, planteamiento o formulaCión, desarrollo y 
conclUSión) 

> Facultad de abstracción (generación de respuesta 
resolutIva a determinados planteamientos teónco
práctiCOS) 

> IncllnaClon al trabajO rnterdisclplrnano (Integración y 
adaptaclon a laborar en eqLl1pO, como consultor o 
asesor profeSional) 
En lo que respecta 8 los requisitos de egreso se 

rnantl12nen conforme a lo dIspuesto en \a leg1813C10\\ un\'Jer~ 



Reumón de trabajo 
durante la v¡s¡la 

de/CADU 
de los CIEES 

sitaria en vigor para cualquier egresado de la Universidad 
de Colima: 
> Cubrir en su totalidad el Plan de Estudios vigente 

(conjunto de materias y créditos correspondientes) 
> Realizar el Servicio Social Constitucional (cobertura 

de 400 horas en instituciones ajenas a la Facultad) 
> Llevar a cabo las Prácticas Profesionales (400 ho

ras) en los sitios donde se demanden actividades 
relacionadas con la carrera y comprobar su conclu
sión en el informe respectivo ante la mstancia eSco
lar correspondiente 

> Presentar y aprobar el Examen Profesional de acuer
do con cualquiera de las variantes designadas para 
ello por el Reglamento de Titu lación establecido en 
la Ley Orgánica de la Universidad de Colima. 

Para Incidir a mayor profundidad en el control de la 
propia dinámica laboral, se establecieron una serie de ras
gos deflnitonos de la planta docente de la IlcenClatura en 
Diseño Gráfico donde se anotó que "la misión de la Ul1Iver
sldad de Colima, la filosofia de la Facultad de Arquitectura y 
los objetivos particulares de cada una de sus carreras, así 
como los fundamentos te6ncos, metodol6glcos y técniCOS 
que dan sustento a su vida académica definen los reqUisi
tos a cubrir por el profesorado" 6 de acuerdo al: 

• Perfil general del personal docente 
> Ser graduado en licenciatura o posgrado vinculados 

con el Diseño Gráfico 
> Tener conocimientos o estudios de calidad profeSIO

nal en el área de la asignatura a su cargo 
> Tener vocacl6n, capaCIdad y experiencia profeSional 

que avale su practica docente. 
> Contar con formación didáctica general y saber con

ducir grupos de aprendizaje. 
» Conocer y concretar en la práctica docente los obJe

tIVOS y contenidos curriculares tanto de la carrera 
como de la matena respectiva 

:> Ser propenso al trabajo curricular interdisc!plmario 
:> PartiCipar en el programa de Actuahzacion Continua 

para el Personal Académico de la UniverSidad de 
Col!ma 1 

La definICIón de esta plataforma especifica par a la 
ensei'ianza del diseño gráfICO se asento en la tradlclona! 
es!¡ ucturaCIO¡'"1 del pian de estuo'iOS 0P ,lOS cuatro c.l: 8iJS del 

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

conocimiento ya descritas teoría, compOSición, tecnología 
y gestión, cada una con su finalidad peculiar, objetivo gene
ra! y propósitos particulares según los dos ejes de suste!} 
tación por área que han Sido mencionados en el apartado 
2.3.3, cuidando que la integración resultante coincidiera con 
el conjunto general de especialidades significativas del 
d'lseñador gráfico 

Hacia finales de 1998, como signo de afanosos tiem
pos por consolidar una más crítica imagen InstItucional, sol
ventar la problemática engendrada por la evidente desorien
tación vocaCIonal en las cuatro licenciaturas, la admiSión 
equivocada de postulantes, el estímulo un tanto forzado de 
la senSibilidad y la búsqueda de remediOS a ciertos aspec
tos perjudiciales de las relaciones humanas entre la comu
nidad escolar y aún para atajar cuestiones de InsuficienCia 
teórica y técnica registradas entre docentes y estudiantes, 
se establecieron y difundieron una serie de compromisos 
del estudiante motivados porque "en nuestra Facultad el es
tudiante de cualqUier carrera debe comprometerse a adqUI
rir una clara vocación de la disciplina contenida en el Plan 
de EstudiOS respectivo y de generar su propia concienCia 
sobre el ejercicio profeSional al que se avocará, lo que le 
permitirá tomar decisiones responsables y congruentes con 
la misi6n social de todo universitario, por eso es ca-respon
sable de los sigUientes, 

• 
> 

> 

> 

Compromisos de\ estudiante 
Desarrollar intUICión senSible y capaCidad perceptiva, 
analítica, crítica y de síntesis conceptual, que le per
mItirá hacer el diagnóstico correcto de elementos y 
recursos determinantes en el cabal desarrollo de 
cada proyecto encargado 
Enriquecer su gusto e II1cllnaclón para apreCiar, con 
sóhdas bases culturales, las producciones de otras 
manifestaciones artísticas como la literatura, la mú
sica, la pmtura y la escultura, pues en forma directa 
e Indirecta intervienen en la formación de los futuros 
profeSionales. 
Motivar su interés por el ConOCimiento de las con
ductas humanas para identificarse de manera diS
tintiva con el futuro usuano de su obra. 
Ser propenso a la captación de las condiCiones 
Significantes del medio ambiente para estímular Su 
capaCidad cre~dora transformadora y ocaslonalmen
~e autodldacta 



Las contmuas VIsitas 
de trabajo de la maxlma autondad 

unrversltana estimulan 
los trbaJos del proceso 

enseñanza-aprendlzaJ8 

> Ejercitar su habilidad en el manejo de técnicas de 
representación y de presentación, que le faculten 
para expresar con claridad, mediante dibUJOS o ma
quetas sus proyectos de diseño. 

> Ser capaz de administrar su tiempo en actividades 
gestoras de provecho integral. 

> Poseer un sentido ético y social, aceptando con dig
nidad el papel correspondiente y emitiendo respues
tas congruentes a sus necesidades" 8 

Dentro de la segunda vertiente que, a falta de una 
diferida intervención estructural -cuyo embrión conceptual 
intenta hacerse perceptible a lo largo del presente docu
mento y cuyos planteamientos definitorios esperan mejores 
días-, trata de darle consistencia operativa al actual plan de 
estudios de la licenCiatura, los esfuerzos que han incidido 
en el replanteamiento de las aplicación del modelo de en
señanza-aprendizaje tuvieron como coordenadas prinCipa
les, por un lado, la permanente consideración del conocI
miento adscrito a cada una de las cuatro áreas que integran 
los contenidos básicos (teoría, composición, tecnología y 
gestión) y por otro, la definición de los criterios de elabora
ción de la Matnz Taxonómica de las Matenas de Diseño 
Gráfico (MTMDG) "que manifiestan los contenidos paradlg 
máticos de la licenciatura, cuya impenosa y necesaria cons
trucCión se !levó a cabo atendiendo la propuesta del CADU 
de los CIEES cuando señalaba que "teóricamente, se plan
tea el supuesto de que cuanto más se aproxima un progra
ma académiCO a los contenidos paradigmáticos mayor será 
su calidad y solidez ... " 10 

Todo ello en base a la integración ordenada de los 
factores constituyentes de los procesos armónicos en la 
composición conceptual y expresiva en diseño gráfico, ade
más de procurar no alterar el académico y escolar modus 
operandi de la FAyD 

Durante su preparación, exigida por el requenmien
to de contar con un documento que apoyara la visualiza
ción en panorama del proceso formativo del estudiante de 
diseño gráfico, se procedió a considerar el diseño de la co
municación visual como un complejO s'lstema Interactivo 
constituido por una serie de elementos relaCionados Intrin
secamente entre sí, donde cada concepto, términO ° enun
Ciado Integraría un subsistema conceptual y donde cada 
entfdad, cosa o proceso estaría ordenado dentro de un 
subSistema real, cada uno eXlstlna en funclon del otro, pre~ 
tendiendo evitar la genel aCión de aislamientos mutuos 

Dicho conjunto organizado debería en lo general ser 
altamente susceptible de recibir influencias externas prove
nientes de las condiciones contextuales en los que desa
rrollara sus funciones, es decir sería un sistema abierto, 
aunque deberían establecerse acotaciones que permitie
ran controlar los radios de influencia de las participaciones 
foráneas. Era de esperarse que el dinámico intercambio de 
operaciones de los aspectos conceptuales y reales del sis
tema contribuirían a la generación de sucesivas reglas y 
normas de ejecución escolar. 

Tales propósitos de orden intentarían designar un 
concierto donde lo real (la experiencia histórica de la pro
dUCCión del diseño gráfico) estaría sometido a leyes de pen
samiento donde implícita o explícitamente el subsistema 
conceptual (el proceso de enseñanz8 N aprendlzaje) sería una 
traducción del real a fin de probar la validez hipotética de 
que "".en muchos casos, el sistema conceptual ha sido vis
to.. como una traducción del sistema real -en la formula
ción de Splnoza, el «orden de las ideas» (sería) Juzgado 
como eqUivalente al «orden de las cosas»".11 

Se tuvo presente que si [a problemática de la ense
ñanza del diseño gráfico a resolver sería la dinámica del 
pensar su aprendizaje, el sistema propuesto sería la natu
ral estática medular, donde se mantendrían, en diferente 
escala, tres tipos de relaciones fundamentales· 
• El subsistema conceptual derivaría del real. Al pri

mero correspondería ser reflejO del segundo, en ª 
tención a una orientación epistemológlcamente 
realista. 

• El subSistema real debería ser producto del orden 
Impuesto por el conceptual (retomando lo expresª 
do por autores de tendenCia kantiana). 

• Ambos subsístemas deberian trabajar en paral~ 
lo, su Isomort'lsmo funCional haría que a cada pUQ. 

to de uno correspondería un punto de! otro, es dg 
Clr, en esencia seria ontológlcamente neutral aun
que podría Interpretarse como que la transmisión 
slgnlficattva del conOCimiento sería pOSible sólo SI 
hubiera correspondenCia mutua entre ambos sub
sistemas 



Por otra parte, extendiéndose la acepción de siste
ma como "disposición de las diferentes partes de un arte o 
ciencia en un orden donde todas se sostienen mutuamente 
yen (donde) las últimas se sostienen por las pr"lmeras" ", 
se procedería a extraer principios, como partes reducidas a 
un mínimo que dan razón de otras llamadas consecuen
cias, de tres tipos: 
• Máximas generales o abstractas, tácitamente evi

dentes: el ser, la pertenencia, el deber, los compro 
misos y valores éticos, estéticos y funcionales del 
diseño y del diseñador gréfico, procurando la ma
nifestación evidente de tales variables ontológicas, 
deontológicas y aXlológicas. 

• Suposiciones o hip6tesis comprobables por la ex
periencia a partir del conocimiento práctico de los 
procesos del diseño, expresando las variables en 
cada nivel epistemológico 

• Extracciones de la experiencia y del examen de he 
chos comprobados, cuya estudiada fecundidad en 
terrenos del arte y de la ciencia se manifestarian 
en la solución consciente de las problemáticas vi
gentes en la enseñanza y aprendizaje del diseño 
gráfico 

Ambos subsistemas deberían ser paralelos e isomór 
fICOS, de modo que a cada punto de uno corresponderia un 
punto del otro, es deCir, el conjunto resultante pretendido 
deberia ser filosóficamente neutral y ambas partes (con
ceptual y real) entrelazarian su influencia servicial en gran
des ámbitos de estudio de la enseñanza del diseño gráfico 
que servirian como puntos de referenCia operativa; de esta 
manera el alcance metodol6gico, el concepto comunicati
vo, la composición visual, la tecnología y los medios de pre
sentación del producto de diseño, funcionarían como signi
ficatiVOs ejes rectores en los que se apoyaría el proceso de 
enseñanza-apre!l.dlz8Je del diseño gráfiCO (inclUida su eva
luación) y se ajustarian a las condiCiones determinadas por 
el nivel académico, el alcance del proyecto, las variables 
tecnológicas propias del estrato CUrricular y el número de 
ejerCicios de larga y corta duración por semestre 

BaJO una óptica metodológica de carácter cualitatiVO 
se desprendieron los Siguientes apartados constructivos de 
las IntersubJetivldades caractenstlcas del profeSional del 
dlserlo gráfico como actol· SOCial significatiVO, competente 
ges.tol, operadot 'f cntlco de sus espacIos de acción y ex
;)re-Slon educ;;:¡llvos complo:netldo con su medro aniblente 

El trabajO cotidiano 
eXige motIVar la generación 
de respuesta slgmficadas 
por su creatiVidad para 
«(~er con otra mirada" 

natural y SOCial, con la herencia cultural de sus antepasa
dos y con los valores humanos de su localidad, región, 
nación y planeta. 

A d'lferencia de lo que comlneza a observarse en otras 
institUCIones de educación superior, [a pasión por la meto
dología del diseño no ha disminuido en intensidad dentro 
de la FAyD, que se observa a lo largo de las distintas pro
puestas curriculares de sus cuatro licenciaturas. Dicha pro~ 
pensión al orden clentíficista del diseño se mantiene como 
punto nodal dentro de la actual disposición de factores que 
dan vida al esquema procesual de la enseñanza y el apren
dizaje del diseño gráfico y a su correspondiente evaluaCión 
que se desglosa en los sigUientes factores' 

• El alcance metodológico 
Implica las metas a alcanzar en cada proyecto de 

diseño; los evidentes índices cognoscitiVOS que serviran para 
efectuar la evaluación relacionada con el proceso eplstemº 
lógico en marcha; las características conceptuales a pon~ 
derar dentro de cada fase taxonómica sucesiva en el desa~ 
rrollo explicativo del estudiante, es la consideraCión a prion 
de las experienCias previas de aprendizaje y la Visualiza
ción consecutiva de la situación cognitiva del alumno luego 
de la interuención del profesor como tutor temporal 

En este apartado se acentúan las condiciones, me
dios e instrumentos propiamente metódiCOS a valorar du
rante el examen del orden seguido en la consecución de 
resultados explíCita o implícitamente integrados en el resul
tado final del proceso de diseño 

• El concepto comunicativo 
Este capítulo concentra primordialmente su atención 

en la medular naturaleza comunicativa del diseño gráfico 
como sustento real de los sIstemas de expresión vlsua! 
imperantes. De acuerdo con los diferentes grados de com
pleJidad cognoscitiva que el alumno va superando a lo largo 
de sus distintos niveles de Instrucción, S8 atiende progresi
vamente cada una de las ciclicas funCiones jakobsianas 
metódicamente Incorporadas en los elementos compositivos 
que transmiten mensajes SignificatiVOs. 

SlI-ve a !a determlnacion de los compromisos socia
les del dlserlsdor gráfiCO en formaCión al manifestar de 
manera al1istlca los valores culturales que nutren y portan 
sus trabaJOS. Se apoya en otm apartado denominado alea 
productiva en la que se djstl1lguen las diSCiplinas edllorla-



El entremamlento educatiVo 
Implica enfrentar retos simIlares 

a los que se afrontaran 
en la practIca profesIOnal 

de la dlSClplma 

les, publicitarias y ambientales que convergen en sus ta
reas como comunicador visual, 10 que define a priori las 
aplicaciones físicas de cada rama en los ejercicIos estu
diantiles acordados a 10 largo de su carrera para coadyuvar 
en la formación de la sistémica actitud de integralidad 
comunicativa que se pretende orientar. 

• La composición visual 
Reside en la observación, la práctica y la demostra

ción bi o tridimensional de la paulatina asunción y puesta 
en práctica de conceptos abstractos de índole artística aun
que Intencionadamente comunicativos a través del abierto 
manejo de elementos y relaCiones gráficos básicos, inter
medios y avanzados cuyos compromisos efectivos tienen 
que ver con escenarios de Impacto alternativo que van de 
lo personal, familiar, comunitario, institucional a lo transnª 
cional, donde el estudiante debe probar su significativa apre
ciación de los tejidos económicos, políticos y tecnológicos 
en que se basa su actiVidad SOCial como profesional pro
ductor de mensajes visuales. 

• Las valoraciones tecnológicas y económicas 
Se alimentan de dos apartados' el correspondiente 

al sistema técnico de reproducción que Implica el conoci
miento teónco y la periCia empírica en lo que a formatos, 
soportes, utillaje, manejo de tintas, procesos de impresión 
y acabados en la artes gráficas se refiere y aquel donde se 
determinan acompasados estándares de calidad Involg 
crados en la factura y costos de los Originales mecániCOS 
que servirán para su multiplicación en sene, las herramien
tas informáticas a dominar, 16 consideraCión de materiales 
de trabajo tradiCional o moderno existentes desde el plano 
local hasta el internaCional para mejorar los atributos físi
cos de sus productos, el número y las variables administra
tivas en la cotizaCión de ejemplares a Imprimir mecánica o 
digitalmente 

• La presentación 
Se refiere a la consideraCión de las virtudes morfº 

lógicas, funclOnales y fíSicas de los productos de dIseño 
elaborados y a la personal expOSICión argumental del estu
diante en las reVISiones dianas y fInal tanto del camino se
gUido como de los resultados alcanzados. 

Como parte de este sistema interactivo eXisten otros 
factores que apOyrl.l1 el pmceso oc 8nseÍlanza y de 2101el1-

dizaje de! diseño gráfico vertidos en la Matriz Taxonómica 
de las Materias de Diseño gráfico (MTMDG). En términos 
operativos se refieren a' 
> El Nivel AcadémiCO que se dedica a ubicar el grado 

de conocimiento del alumno y siIVe de guía al profe
sor en el complejo concierto de las seis materias de 
diseño presentes en el mapa curricular Va del nivel 
báslco-sensibilizatorio, inicial-informativo, medio-for
mativo, medio superior-articulatorio, superlor-pr.§. 
especializado al óptimo-integral. La aparentemente 
exótica nomenclatura de éstos niveles de aprendi
zaJ€ progresivo intentan conciliar la diversidad de 
repertorios existentes en la cotidiana operación aca
démica de la FAyD. 

> En la parte de Diseño se refleja el conjunto de agen
tes endógenos y exógenos que inciden en la con
creción material de la actividad fraguadora de pro
ductos visualmente comunicativos. 

> En lo relativo al Alcance Proyectual se Incluyen con
Sideraciones metodológicas provenientes de afanes 
esquemáticos dedicados al acotamiento de 
epistemológico de la experiencia docente 

> El apartado Áreas Productivas registra, a manera de 
menú disciplinario, el repertorio de productos gené
riCOS optativos en cada uno de los niveles académi
cos, tomando en cuenta la progresiva complejidad 
de recursos puestos en funcionamiento para reali
zarlos La subdiVisión en editorial, publicitaria yam
biental o directa obedece a estándares históricos. 

> Por lo que respecta a la Entrega de Proyectos éste 
apartado se supeditó a conciliar lo dispuesto tanto 
en el Reglamento de EvaluaCiones de la U de e 13 

como a lo establecido en el Reglamento de las Ma
terias de Diseño 14 en lo que a regulación del trabajo 
escolar se refiere. La determinación de tres desarro
llos de 3° a 6° semestres, de dos desarrollos en 7° y 
de un desarrollo en 8° semestre (que equivale, valo
raciones previas inclUidas, al trabajO recepclonal) asi 
como la obligación del alumno de presentar tres re
pent¡nas en todos los semestres han sido acorda
dos en el seno del ColegiO de Diseño de la FAyD. 
A dicho trabaJO. que como se diJO intenta Incorporar 

enfoques de construcc¡on cualitativa, SigUIÓ el armado de 
la MatriZ de EvaluaCión de la Matenas de Diseño GráfiCO 
\ME~lDG) 1:. como documEnto dest nado a estipular los én-



De contmuo se apoya 
a los productores locales, 

propIciando una fuerte 
vmcu!aclon académica 

con los sectores productivos 

fasls valoratlvos a cada uno de los factores preponderan
tes, susceptibles de calificación en fas productos comg 
nicativos expresados gráficamente. 

En tal documento se particulariza la importancia que 
semestre a semestre se asigna a cada variable constructi
va, de modo que al final de su periodo pedagógico en la 
licenciatura el alumno comprenda y estime en su compleja 
totalidad dichos agentes, a los que, como se observa, en 8° 
semestre se les termina proporcionando valores porcentua
les exactamente Iguales. 18 

Es de hacer notar que en ambos documentos sinóQ 
ticos, cuya lectura horizontal corresponde al sustrato se
mestral en operación, donde se activa de manera funcional 
e incide armónicamente cada capítulo de estudio y en sen
tido vertical se desglosa una completa visualización sintáº
tica -integrada por áreas específicas del conoclmlento-, se 
procuró avizorar holistica y pragmáticamente los procesos 
de enseñanza y aprendizaje -m cid entes en gradual pers
pectiva- integrando finalidades, objetiVOs y contenidos 
programáticos de las cuatro areas, los ocho ejes y las cin
cuenta maten as convergentes en la construcción cuantitati
va y cualitativa del SignificatiVO perfil profeSional que se pre
tende obtener en la licenciatura. 

Cabe aclarar que los ejercicios configuratlvos de ta
les documentos han servido de punto de partida para orga
nizar el trabajo académiCO en la matenas cardinales de la 
licenciatura y estas tareas se mantienen en continua actua
lización organlzatlva. 

4.1 El Ejercicio Académico 

En gran medida, la enseñanza y el aprendizaje del 
diseño gráfico en la FAyO se clrcunscnbe panorámlcamente 
a las características presentadas en otras institUCiones de 
educación superior del país, donde un dominante marco 
socioeconómíca apuesta por la inserCión de las políticas 
educativas en la cabalgante globalidad comercial, Influye 
en la distnbuclón de recursos dentro de la administracl6n 
pLlbllca y estimula la dlverslflcacían de la ofelia en los cam
pos del conOCimiento. denvada de nuevas y potenCiales 
necesidades SOCiales que Incluyen al diseño en general 
como palte de una VI$IOIl explOl'alOrl8. deflllltorla y 

consumible del mundo económico. 

Al analizar la ubicación conceptual del diseño gráfi
co en la política educativa nacional, el CADU de los CIEES 
obselVa que "el diseño y la comunicación gráfica no son 
considerados parte sustancial del proyecto educativo del 
país, en este sentido, el área de las artes es la más cercana 
a aspectos relaCionados con el diseño gráfico, por lo cual 
son pocas las institUCiones que se ven beneficiadas."17 Ello 
a pesar de que, como se manifestara líneas atrás, el diseño 
ha seIVido a la consecución de propósitos en todos los cam
pos del quehacer social, político, económico y cultural. 

Luego de mencionar algunos puntos relacionados 
directamente con la enseñanza del diseño gráfico dentro 
del Plan NaCional de Desarrollo 1995-2000, el Comité ma
nifiesta que" si bien en los objetivos incluidos en la estra
~egia educativa naCional subyace el diseño como un ele
mento consustanCial al desarrollo integral de la SOCiedad y 
su cultura, persiste el hábito de considerar \a formaCión aca
démica con base en las ramas tradicionales del conOCimien
to, lo que mantiene en un contexto marginal el desarrollo 
académico del diseño gráfico", para después señalar "Jo que 
representa el diseño gráfico para la afirmación de los princi
piOS articuladores de la sociedad mexicana, su influenCia 
en el desarrollo cultural de los actuales y futura generacIo
nes, y el fenómeno de apropiaCión de los valores en que se 
finca lo vernáculo y la propia nacionalidad, constituirían por 
sí mismos determinantes para fundamentar los requerimien
tos que demanda esta licenCiatura en el heterogéneo y di
námiCO esquema educativo del país"18 de lo que se des
prendería la imperiosa necesidad por reflexionar sobre las 
posibilidades, limitaciones y perspectivas de la profesión en 
nuestros días que se ha empezado a hacer, espeCialmente 
en el seno de ENCUADRE. 

Si como advierte Raquel Pelta es indiscutible que "el 
diseño nos rodea, impregna todas las manifestaCiones de 
la Vida cotidiana, tiene una eXistenCia pública y, como para
dOJa, es un gran desconocido Los diseñadores, aun a su 
pesar, son unos grandes desconocidos, van a conferencias 
a las que sólo asisten diseñadores, hablan sólo para 
diseñadores, eSCriben para diseñadores, tratan de articular 
una teofla con mejor o peor fortuna, reclaman un papel sig
nificativo dentro de la SOCiedad pero se quedan fuera, tran
Sitando por clrcLllos redllcldos 



EjercIcIo escolar 
del taller de geometría 
donde se combma 
la tradlCI6n con la modernidad 
en el tratammeto de cuerpos 
volumétricos básIcos 

"¿Qué es lo que falla? A ciencia cierta, no lo sé, 
pero tendremos que planteárnoslo si queremos que esta 
profesión se conozca para que se respete. La ignorancia, el 
desconocimiento, llevan casi siempre a la infravaloración. 
Quizá es cuestión de educación o tal vez de que primero 
deberíamos saber quiénes somos, hacia dónde nos dirigi
mos y cuál queremos que sea nuestro papel en el mundo 
en el que vivimos. Después habrá que decidir cómo llegar 
hasta el público. 

No deja de ser curioso que el diseño esté ahi para 
ayudar a comunicar, a resolver problemas y, sin embargo, 
tenga tantas dificultades para hacerse entender, para expli
car su razón de ser y convencer de su propia importancla."19 

Para el CADU de los CIEES, "Ia enseñanza del dise
ño gráfico en México se debate, junto con las tendencias 
internacionales, ante la necesidad de articular un lenguaje 
artístico y utilitario, sin perder de vista la Importancia de la 
comunícaclón enfocada a la problemática nacional. Aparen
temente, el desíderatum no ha podido ser resuelto cabal
mente, sobre todo porque en nuestro medio prácticamente 
no se investigan los procesos, el impacto y la repercusión 
de la comunicaCión visual" 20 

A raíz de su trabajo evaluador de la calidad y cono
cedor de la problemática existente a nivel nacional en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico en 
instituciones de educaCión superior tanto públicas como 
privadas, el Comité de ArqUitectura, Diseño y Urbanismo 
afirma que, contrastando con los propósitos educativos que 
buscan promover las facultades cognoscitiva de los estu
diantes a través de! cultiVO de actitudes responsables y diS
ciplina, "gran parte de la población estudiantil no se preocu
pa por el conocimiento, el análisis y la praxis consciente, 
sino que busca solUCiones a sus aspiraciones de movilidad 
SOCial y de fortalecimiento económico"21 \ advirtiendo que los 
planteles públicos orientan sus perfiles de egreso mediante 
una práctica docente enfocada a la solucl6n de problemáti
cas socioculturales, considerando Ciertas bases comercia
les y al desarroJ)o de habilidades técnlcas, mientras que las 
privadas entienden el serviCIO educatiVo como un orden 
empresarial creadol' de satisfactores para una SOCiedad de 
consumo, 

En otro revelador apartado dedicado al papel del 
dlseriador graflco en el contexto SOCial, el C,A.OU pei'clbe las 

aportaciones específicas del diseño a la Industria y al co
mercio merced a su continua injerencia en los medios de 
comunicación, planteando cuatro áreas específicas en la 
aplicaCión profesional de esta especialidad: 

• 

La comercial (tratamiento e impacto de imagen, pro
cesos internos y externos de Identificación condicio
nados por los objetivos empresariales, industriales 
o institucionales). 

La cultural (nutnda como concienCia colectiva por su 
interacción con los medios de comunicación masi
va). 

La social (constituida por la señalética simbólica de 
equipamientos urbanos, los procesos editOriales de 
corte didáctico participantes en campañas 
promocionaJes 

• La ambientación de reCintos culturales) y la de do
cencia e investigación (consecuentes una de la otra 
y cuya adolescente profesionallzación sigue acota
da por las politicas contractuales de cada InstitUCión). 

Ante este panorama nacional, las actiVidades de 
enseñanza del diseño gráfico en !a FAyO observan ciertas 
caracteristicas iniCiales que sustentan la actual problemáti
ca del ejercicio docente derivada de tres circunstancias di
rectamente enlazadas entre si: la inconsistencia -y aún 
inexistencia formal- de un subprograma institUCional dedi
cado a formar profesores en las distintas ramas del diseño 
(con su confirmatOria excepción en el diseño bloclimátlco), 
la continua Incorporación de profeslonistas sin ninguna ex
periencia docente y la ausenCia de una cultura de evalua
Ción del propio ejercicio pedagógiCo 

La primera particularidad está constituida por un fe
nómeno observable en la mayoría de las dependenCias 
umversitarias, donde los aislados esfuerzos por consolidar 
programas de formación de docentes son obstacultzados 
por los Intereses e inerCias político-administrativas propias 
de las institUCiones en constante crecimiento, cuya legisla
ción no ha srdo puesta al día para satrsfacer los constantes 
requerimientos de su naturaleza escolar y la gran mayoria 
de los afanes de capacltaclon en terrenos dldactlcos corren 
a cargo de la voluntad personal de qlJJen se Incorpora al 
esquema universitariO A este factor se Incorpora el hecho 
de que urIa gran mayorl3 de Involucrados no termina de 



Los talleres de la FAyO 
no son de uso ecluslVo 

para alguna de las carreras 
que en ella se Imparten, 

entre ellos el de cerámica, 
donde loS estudiantes 

moldean sus propiOS prototipOS 
tridimenSionales 

asumir el ejercicio docente como un proyecto de vida profe
sional SinO como un estado transitorio dentro de su ejerci· 
CIO laboral. 

La segunda circunstancia obedece a motivos de sus
tancia similar y se acentúa por la creciente matrícula en di
seño gráfico que genera grupos excesivamente poblados, 
el debilitamiento de criterios de admisión, [a constante rota
ción o migración de la planta docente, las propias expecta
tivas laborales de los profesionistas involucrados, las deter
minantes profesionales de su formación académica y, en 
fecha reciente, por las políticas educativas que pnvllegian 
la inclusión de egresados de áreas idénticas o afines al con
cierto didáctico de cada plantel-aunque en éste último rubro 
no han terminado de aclararse los critenos selectivos del 
personal de nuevo ingreso-o 

En tercer lugar, haciéndose sentir de manera cíclica 
en las dos anteriores características, la falta de percepción 
de las bondades efectivas de una cultura de la evaluación, 
como proceso Sistemático que permita captar información 
sobre un objeto de estudiO para contrastarlo con un marco 
de referencia propiciatorio de la emisión de Juicios de valor 
a fin de proponer alternativas para mejorar dicho objeto, ha 
traído como consecuencia una práctica común que conlle
va senos nesgas para el desarrollo de las mismas institu
ciones. el gatopardismo curricular, consistente en el super
ficial remiendo temático, la propuesta de actividades de 
aprendizaje que reverencian acríticamente las tendencias 
en boga y aún la compliCidad de ignorancias diSCiplinares 

En ese sentido Dolores Sánchez señala tal proble
mática como Incidente a nivel naCional cuando expresa que 
"para adecuar el currículo rígido, forma en que se tradiCIO
nalmente se han organizado los currículos a situaciones 
cambiantes, las instituciones han optado, en pnmer lugar, 
por actual¡zar los contenidos y en segundo lugar por incor
porar diversas modalidades en la organizacI6n."Z2 

SI bien en la FAyD se han dado algunos pasos que 
Intentan contrarrestar esta dinámica en curso, se mantie
nen adolescencias de criterios diacrónicos que Impiden el 
atajo de situaCiones penódicamente presentadas y aún se 
instauran divergentes acciones coyunturales que eVitan 
soluciones estl"Ucturalmente SignificatIvas al no precisarse 
la duracion de ciertas aCCiones correctIvas. la pertinenCIa 
dISCiplinarla de sus alcances y la facil sUJeción a InstruccIO
¡leS de cal3ctEr ambiguo 

A pesar de matizar el rumbo compartido con las otras 
carreras de diseño y de asumir una posición crítica sobre 
las particulares experíenclas y prácticas docentes asenta
das en la de arquitectura, en la joven licenciatura en diseño 
gráfico se intenta conciliar los genuinos propósitos ínstitg 
cionales con los particulares intereses de los docentes, cu
yos perfiles generales se observará más adelante. Ello ha 
implicado la propuesta para asumir su papel como gestores 
de cambio en el aprendizaje significativo de los diseñadores 
gráficos en formación. 

En este sentido se han procurado incorporar como 
propiOS las objetivos que todo profesor debe alcanzar, esta
blecidas en el documento Diplomado en Docencia Un;ver
sitaria. 23 

• Ser experto en la materia a través de una constante 
actualización, especialización y profundización dis
ciplinaria en lo humano y lo profesional. La diversi
dad ofrecida en los programas de posgrado univer
sitario avalan este apartado. 

• Saber "enseñar" a partir del dominio de técnicas de 
transmisión, presentaCión, expOSición y explicaCión 
de conOCimientos al alcance de sus alumnos. 

• Lograr que sus alumnos aprendan de manera Signi
ficativa mediante la capacitación en teoría y técni
cas para la facilitación del aprendizaje. Motivación, 
comprenSión, participación y aplicación son valores 
a compartir cotidianamente. 

• Saber examinar su práctica docente, aprendiendo de 
las aportaciones de la investigación educativa y de 
la docenCia que tienden a conSiderar la excelenCia 
docente como un procedimiento Sin fin 

• Tener clandad en su proyecto académlco-pol'ltico al 
asumir una posiCión que conSidere los aspectos so
ciales de la educaCión y la docenCia para funCionar 
como formador de personas, 
En tránsito de alcanzar dichos propósitos y alentada 

por el trabajO evaluatorio del CAD U de los CIEES, cuyo mar
co de referenCia aclaró la metodologia, Jos criterios y los 
parámetros con los que se valoran los programas academl
cos por area, la FAyD fue la primer dependencia universita
na coJlmense en deCidirse a tomar el nesgo de establecer. a 
través de una mIrada externa de reconOCida solvenCia aca
démIca, las propias debilidades y fortalezas de su tarea 
educatIva, cuyos primeros resultados denvaron en la entre
ga del Reporte de Evn/uélClon de las Llcenc/éltUrélS en OISC~ 



ño: Gráfico, Industrial y Artesanal que motiva y da sustento 
a la concresión de hechos relevantes de los que el presente 
documento pretende formar parte sustantiva. 

Para reforzar esta categoría cualitativa, el proceso 
de enseñanza del diseño gráfico procura compartir lo esta
blecido por el CADU de los CIEES, en el sentido de que "en
señar a pensar es enseñar a hacer (donde) se parte de la 
premisa que reconoce al alul1no y al maestro como los su
jetos centrales que construyen el acto educativo, Sin pre
tender reducirlo a ellos. El trabajo pedagógico se realiza entre 
personas que poseen proyectos de vida concretos, que les 
dan una forma particular de pensar, sentir y percibir el mun
do. Estas personas establecen vínculos, es decir, formas 
de relacionarse. Debe buscarse la humanización de estos 
vínculos, frecuentemente mecanizados por prácticas peda
gógicas rutinarias, pasivas y autoritarias, diseñadas desde 
una perspectiva Industnalizadora de la educación. Alumno 
y maestro deben reconocer las diferencias de sus subJetivi
dades, formas de pensar y perCibir, de manera que su en
cuentro en el acto educativo sea de compJementariedad" 24 

Bajo este enfoque metodológico de ascendencia 
cualitativa, se han llevado a cabo -durante los cuatro y me
dio primeros años de la llcenciatura- los siempre perfectibles 
trabajos de reorganizaCión, desarrollo y evaluación de la 
práctica docente en las matenas constitutivas de un plan de 
estudios cuya experimentada juventud se prepara para ren
dir mejores frutos en las tareas encomendadas. 

En concordancIa con tales propósitos, se han esta
blecido y puesto en marcha un conjunto de criterios 
operativos para el seguimiento, evaluación y control 
CUrricular del plan A5DG que regulan el ejerciCIO docente 
en el área comunicativa del diseño gráfico. 

• Para su entendimiento, las 50 materias que Integran 
el plan A5DG (exceptuando las de Inglés y las ActivI
dades Culturales y deportivas) se dividiriln en mate
rias de semestre non y de semestre par según co
rrespondan a los cic:os escolares que transcurren 
de agosto a enero y de febrero a Julio de cada año 
respectivamente de acuerdo al nivel academlco Im
plicado 

• Para su segUimiento evaluatiVO. las materlas por se
mestre y nivel academlco se organlzal en seg(m el 
area y eje al que correspondan seglin la estructura 
general de! plan de estudios en vigor 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los Viajes de estudIO 
a SitiOS fabnles como 
la planta productora de pape! 
de A¡enqwque, Jal, 
favorecen el aprovechamiento 
de las sesiones de aprendizaje 
en la FAyD 

En el caso de las matenas de diseño grilfico (desde 
introducción hasta integral) deberán acatarse las dis
posiciones académicas contempladas en la Matriz 
Taxonómica de las Materias de DIseño Gráfico 
(MTMDG) yen la Matriz de Evaluación dmismas asig
naturas (MEMDG). 
Durante la revisión de contenidos académicos de
berá observarse el panorama general del conocl
mIento respectivo planteado panorámicamente en las 
Cartas Sinópticas de Matenas Seriadas y/o Relacio
nadas (CSMSR). 
El segUimiento académico por aSignatura deberá 
corresponder a lo visualizado y registrado en el Pro
grama de Actividades de la Materia (PAM), que de
berá ser entregado por el catedrático deSignado para 
Impartirta a la jefatura académica para su oportuna 
supervisión. 
Será requisito indispensable llenar pertinente y co
rrectamente todos y cada uno de los apartados in
cluidos en el formato del PAM 
Al términO del Ciclo lectivo, el catedrático de la mate
ria deberá entregar las observaciones registradas en 
el PAM durante el periodo escolar correspondiente, 
copias de cada una de las tres evaluaciones parcia
les aplicadas en el transcurso del semestre, así como 
la ordinaria, extraordInaria y de regularrzación res
pectivas Junto con el listado de trabajos, prácticas o 
ejercicios solicitados durante el semestre. 
Convocadas por la jefatura académica de la carrera, 
en el transcurso del semestre se llevarán a cabo una 
serie de reuniones académicas de segUimiento, eva
luación y actualización de contenidos y actiVidades 
programáticas. La aSIstencia y puntualidad a las se
siones convocadas al efecto deben3n ser acordadas 
con la suficiente anticIpación con los profesores se
gún nivel académico, área y eje 
En dichas sesiones de trabajo académico se revisa
rán los temas a desahogar según el orden del día 
propuesto, aprobado y/o modificado por el ColegiO 
Académico de Diseño Grilfico (CADG) 
A lo largo de las 16 a 18 se'Tlanas que regularmente 
dura un semestre escolar. siendo cuatro los niveles 
académICos de la licenCiatura en diseño grafico y 
progr amandose efectuar una reunión cada qUince 
dlas. al terminO del semestre se habran efectuado 



dos reuniones por nivel académico, es decir dieci
séis reuniones del Colegio Académico de Diseño 
Gráfico. 

• De cada reunión del CADG se extraerán considera
ciones preliminares que servirán para normar el se
guimiento académico por área, eje, nivel y materia 
respectivos, con lo que se certificará a priori la conti
nua revisión de contenidos académicos, se afinará 
la detección de problemáticas académico-admini§. 
trativas, garantizándose la oportuna intervención del 
docente y cuerpo coleg lado en la expedita solución 
de las mismas. 

• En cada reunión se tomarán acuerdos que serán 
notificados a la Coordinación de Diseño, Coordina
ción Académica y Dirección de la FAyO para su co
nocimiento y consideración. 

• Los acuerdos consensados durante cada reunión ser
virán para normar las futuras sesiones, determina
rán los alcances de cada problemática, apoyarán la 
visualización de soluciones académico-admini§. 
trativas y consolidará el proyecto curricular de la li
cenciatura. 
Con la puesta en marcha y contmua evaluación de 

tales criterios se pretende optimizar los resultados en los 
distintos niveles de la licenciatura en diseño gráfico, mini
mizar los Impactos de las problemáticas registradas y 
maximizar el rendimiento de la planta docente. Por supues
to, falta observar los resultados de tales intenCiones baJO la 
sna distancia del tiempo académico 

4.1.1 La Práctica Docente 

La construcción de objetos de conocimiento, el de
sarrollo de habilidades y la incorporación de actitudes pro
pias del diseñador gráfiCO que se forma en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño se lleva a cabo atendiendo los aspec
tos sustantivos y complementarios en cada una de las ex
periencias que aportan la propia organización académlco
administrativa, la estructura cUrricular y el proceso de ense
ñanza-aprendizaJe en la Ur:lversldad de Colima. 

A semejanza de lo que ocurre a nivel nacional, la 
diSpOSICión de los ciclos escolares se lleva a cabo aten
diendo la duraclon temporal de cada penodo lectiVO a tra
ves de los cuatro anos (OCtiO semestres) en que se cursa la 

EnlaUdeC 
se observa 
con especial cUidado 
el calendano escolar 
en benefiCIO 
de la comunidad escolar 

carrera. En la Universidad de Colima se establece y asume 
de manera práctica el calendariO escolar dividiéndolo en 
semestres nones (de agosto a enero) y en semestre pares 
(de febrero a julio), cada uno de ellos consta de un periodo 
efectivo de 16 semanas de clase alteradas en lo mínimo 
por fechas civicas agendadas por la Secretaría de Educa
ción Pública, la celebración de acontecimientos locales o 
institucionales, el goce de permisos o licencias del perso
nal académico y aún por las imprevisibles consecuencias 
de fenómenos telúricos o climatológicos propios de la zona 
geográfica en que se ubica el estado. 

Cada año se determina el inicio, desarrollo y término 
del ciclo escolar, precisándose en cada espacIo semestral 
las periodos correspondientes a las inSCripCiones y 
relnscripciones, las tres evaluaciones parciales, ordinarias, 
extraordinarias, de regularización y aún se observan los tiem
pos para solicitar y efectuar los llamados exámenes espe
ciales sujetos. ASimismo, la especificación de responsabili
dades y derechos laborales de la planta docente se encuen
tra registrado en distintos documentos oficiales que norma n 
el trabajo del profesorado en las escuelas y facultades de la 
U de C En lo que respecta a las materias de diseño, éstas 
cuentan con su propiO calendario, como se expliCÓ atrás. 
Cfr. Calendario escolar 2000-2001, Ude C/Rectoria, Regla
mento de Escuelas y Facultades Acuerdo 20 de 1986, Car
peta Legislación Unlversltana, noviembre de 1997, UdeCI 
SUTUC, Estatutos del Personal Académico y Condiciones 
Generales de Trabajo, UdeCIFAyDI CoordinaCión de Dise
ño, Calendario de las Materias de Diseño. 

Como parte de una práctica tradicionalmente 
Instaurada como parte de la organización académico-admi
nistrativa que para efectos de ser evaluados a la distanCia 
pertinente es necesario deCir que aún se encuentra en pro
ceso de refinamiento, en el periodo cercano al micio del 
semestre correspondiente el profesor adSCrito a la FAyO 
recibe de la CoordinaCión Académica el o los programas, 
horarios y matenal regulatorlo (reglamento de evaluaCiones 
y de diseño, estatutos del personal académico) de las ma
terias en las que ha sido deSignado como titular en funCión 
de conjugarse varios critenos: el perfil universitario, la ex
periencia docente, el cuidado administrativo de su proceder 
académico (aSistencia, puntualicad, reporte de caltficaclo
nes, aSistenCia a eventos de actualización, promediOS de 
aplOvechamlento grupal. observaCiones de caracter dlscl
pllJ"laflo del ColegiO de Ensellanza), los resultados de la 



evaluación hecha por alumnos a qUienes Impartió la asig
natura en semestres anteriores, entre otros factores. 

Teóricamente, en ese periodo prevIo el docente debe 
estudiar los datos generales, la introducción, el objetivo es
pecifico, los contenidos programáticos, los métodos y re
cursos didácticos generalmente propuestos, los mecanis
mos de evaluación y la blbliografia de la materia estableci
dos en el programa de la asignatura cfr. anexo1 y proceder 
a elaborar el respectivo programa de actividades en el que 
incluirá el desglose cronográfico del curso, especificando 
fechas, métodos de enseñanza, recursoS didácticos, prácti
cas y escenarios (aula, taller o laboratorio) donde transcu
rrirá su ejercIcIo docente y definirá los porcentajes aSigna
dos a cada tipo de ejercicios (participación en clase, expo
siCiones, tareas, trabajos, exámenes escritos u orales) cfr. 
anexo 2 que seIVirán para conocer a detalle la forma en que 
transmitirá temas, contenidos, actividades y tipos de eva
luación a poner en marcha. 

Con tales instrumentos de planeación y operación 
educativa esperanzadamente revisados, actualizados, su
pervisados y en su caso corregidos por la jefatura académi
ca de carrera, el protesor en turno se encargará de presen
tarlos al pleno del grupo durante la primera clase del se
mestre para llevar a cabo su trabajO educatiVo Por el CUI
dado puesto en su elaboraCión, se espera que dichos docu
mentos soporten buena parte de la responsabilidad docen
te ante el conjunto de personas a qUien le tocará apoyar en 
determinada fase de su formación profesional y deberán 
ser fuente permanente de consulta, registro y crítica propQ 
sitlva de las experiencias observadas, en conjunción con 
las anotaciones calificatorias realizadas en la lista de aSIs
tencia, los formatos de seguimiento de reviSiones de dise
ño (SI es el caso), el listado de eJerciCIOS por evaluación 
parcial y final del semestre, el llenado de actas respectivas 
y el reporte flOal del curso, cfr. Anexo 3 

Con diversa distribución semestral, avalada por la 
institucional libertad de catedra y generada por la Imitativa 
repetIcIón de exper¡enclas cuando alumno, la personal in
tUIción imaginativa, la inqUietud por capacitarse en méto
dos y técnicas didácticas, el pleno dominiO cognoscitiVO de 
tales herramientas educatIvas o aun la pertinente supedlta~ 
clan a consejos alUSIVOS de colegas docentes e incitadas 
las personalidades -en mayor o menor grado- por la lonlca 
creativa presullllblemente determinante de las profeSiones 
de diseño, los pmcedimlentos de tra!1smlsjor~ del cor:OCi-

PublicaCiOnes 
de diversa índole 
conforman 
el banco mformabvo 
de un acervo 
en constante 
creCimiento 

miento en la FAyD reportan un amplio repertono de aplica
ciones en el ejerCicio docente cotidiano 

Entre los métodos de enseñanza más utilizados en 
el quehacer docente de la FAyD se encuentran el de la tra
dicional exposición unilateral del profesor; el de explicación 
inspiradora del profesor para abrir la discusión plural; el de 
seminario, donde se estudia a mayor profundidad el mate
rial didáctico señalado por el docente para analizarlo en clase 
y que reqUIere más lectura e Investigación por parte de los 
estudiantes que los métodos anteriores; el de mesa redon
da producida acerca de un acontecimiento, concepto o 
material [cónica o videográfico; las dinámicas de grupo, 
manejadas bajo diferentes técnicas de estímulo rápido, uso 
de analogías más estructuradas de la creatividad, entre las 
que destacan por su frecuencia de aplicación la llUVia de 
ideas, la Delphi, la participación abierta, la reversiónde pro
blemas, la lista de atnbutos, la sinéctica, la biónlca y la caja 
moliológica o Zwicky, forman parte del variado catálogo de 
actividades de enseñanza del diseño gráfico Cfr. Rodríguez 
Morales, Luis, Técnicas de Estimulo a la Creatividad y San
tos Andrade, Carmen Silvia, Tal/erde Creatividad. 

Las propIas características del profeSional interactivo 
que se pretende formar en la FAyD motivan a buena parte 
de la planta docente a proponer continuamente nuevaS for
mas de expresión del conocimiento en cada una de las 
áreas, ejes y matenas, entusiasmados por la percepción de 
experiencias recogidas en foros, seminarios, talleres yeven
tos naclona!es, regionales o locales relacionados tanto con 
la enseñanza como con la producción, gestión e Investiga
ción de fenómenos directamente relacionados con el dise
ño gráfico. 

Cabe aclarar que esta actitud no ha llegado a ser del 
todo compartIda, báSicamente por las naturales reticencias 
que implica la posición de respeto e Igualdad profesional 
reclamada por profesores y alumnos de una carrera de re
ciente creación y desarrollo, cuyas personalidades se han 
llegado a rehusar de manera abierta y sólida a someterse a 
algunas normas, procedImientos o designiOS JerárqUICOs o 
profeSIonales al parecer insuficientemente argumentados 

De manera paralela a lo instrumentado a nivel gene
ral, para facilitar el trabajo de operación de tiempos y espa
CIOS destInados a cada aSIgnatura en el complejO concierto 
de áreas, ejes y materias teÓricas, teór¡co~practlcas y prac
ticas que sustef1tan el actual plan de estudiOS y aVJlado por 
la experiencia reportada durante la constitUCión puesta en 



La calidad 
no está reñida 
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en Queretaro 

práctica y evaluación semestral de las matrices taxonómicas 
y de evaluación de (as materias de diseño, así como la con
cepción y armado operativo de las cartas sinópticas, desde 
la jefatura académica de la licenciatura en diseño gráfico se 
ha procedido a desarrollar un esquema de contenidos sustan 
tivos propios de cada asignatura, cuyo propósito consiste 
en Visualizar de manera panorámica el conjunto de conoci
mientos, habilidades y actitudes a emprender, desarrollar y 
concluir segun los alcances epistemológicos, axiológicos y 
deontológicos establecidos para cada asignatura. 

Bajo la modalidad de mapas mentales, en estos do
cumentos se vierten los contenidos enunciados en el pro
grama de la materia con un enfoque de síntesis conceptual, 
es decir, de uso directo de términos clave indispensables y 
se procede a la disposición de contenidos en la correspon
diente secuencia horizontal y vertical de cada elemento sus
tantivo que deriva del mismo enfoque sistémico con que se 
abordó los antenores documentos condensados efe Anexo 
4 con el ejemplo de la materia de Metodología del Diseño. 

Con este enfoque se pretende cimentar de manera 
cuidadosa y actualizada la constitución de un plan de estu
dios cuyas limltantes conceptuales, funcionales y Significa
tivas se han expresado líneas atrás. 

Como ya se observó, si bien a Simple vista parece 
que tales mecanismo de trabajo resultan en principiO Idea
les, en la práctica diaria tales instrumento no terminan de 
separar en forma clara las actiVidades académicas de las 
administrativas y dificulta la valoraCión oportuna y sosteni
da de una planeación curricular que tiende a alcanzar me
jores estadios de comprensión de los fenómenos de la en
señanza y el aprendizaje del diseño gráfico. 

Es ampliamente conocido el hecho de que la gran 
mayoría de los profesores en las carreras de diseño (y la de 
gráfico no es la excepción) no fueron formados para ello y 
que su acervo cognoscitivo y empírico denva en grado su
perlatiVO de su propia capacidad para analizar dichos fenó
menos educatiVos, proponer alternativas de solUCión a pro
blemáticas estructurales y no sólo remiendos coyunturales, 
por lo que la continua propuesta de incrementar el trabajO 
colegiado pretende abatir paulatina aunque intencional y 
slstematicamente dicha situaCión, 

La progresiva e Itlmltlentc Incorpol aCIQn de egresª 
dos es otra sItu2Clon en la que se debera Ir trabajando a fin 
de no lllern131 los resultados ob:enldos, sino nws bien au
mentar la calidad docente en la licenCiatura la reVISlon ce 

los criterios que procurarán entrelazar mecanismos de co
mUnicaCIón y partiCIpación son constantes a los que cotidiª 
namente se da solución. 

4.1.1.1 En las Materias Teóricas 

La teoría constituye una de las cuatro áreas que dan 
sustento al actual plan de estudios de la licenCiatura en di
seño gráfico. Tanto en la esencia curncular como en su prag
mática Instrumentación se procuran definir los objetivos y 
temática activa acorde con los conjuntos de hipótesis, re
gias o leyes que sirven de base a las ciencias implicadas o 
a una parte relacionada con ellas, porque se Infiere que 
permitirán explicar los hechos o fenómenos observados en 
la planificación, generación, ejecución, análisis y evalua
ción del diseño gráfico, en armonía con las cargas cognQ 
scitivas implícitas en las otras tres áreas de conocimiento 
!a de composición, la de tecnología y la de gestión. 

BaJO una óptica cuantitativa, la carga horaria teónca 
de ésta área equivale a 32 horas a la semana, a 33 en la de 
compOSIción, a 14 en la de tecnología y a 33 en la de ges
tión, que totalizan 112 horas teóricas segun se establece en 
el actual plan de estudiOS y se detalla en el apartado 3.4.3 
de este trabajo En el sistema de contabilidad de créditos 
de la U de e una hora de teoria se pnvilegia valoratlvamente 
por sobre una de práctica, pues equivale a dos créditos mien
tras que a la de práctica le corresponde sólo un crédito 

A lo largo del plan A5DG existen materias 100% teó
ricas, dos de naturaleza senada. teoría e historia I a III y 
teoría de la comunicación ¡ y 11, así como dos no seriadas 
pero si relacionadas con otras' entorno SOCial y normas y 
reglamentos, es decir, siete de cincuenta son exclusivamente 
teóricas (en éste total no se Incluyen las cargas hora nas de 
Inglés ni de actividades culturales y deportivas) y corres
ponden al 14 % del total de materias del plan 

También hay materias con contenidos mayorltª 
namente teóricos (en relaCión de 3 a 1) entre las que se 
encuentran matemáticas aplicadas, entorno natural I y 11, 
ergonomía, taller de redacción, análiSIS del diseño y análi
SIS de mercado, siete de las Cincuenta son predominante
mente teóricas y tambIén se refieren a un 14 % del total 

Por otra parte. las que se encuentran en relaCión de 
2 horas teoncas por 1 practica son estetlca, semlotlca y 
gestloll empresarial I y 11 cua!lo de las Cincuenta contabrl¡· 



zadas avalan un 8 % del conjunto de materias del plan A5DG. 
En el mismo plan hay materias con idéntica dlstnbu

clón de carga horana teónca y práctica, éstas son: metodo
logia del diseño, geometria descriptiva I y 11, introducción al 
diseño, diseño gráfico I a IV y diseño gráfico integral, análi
sis de costos y diseño de productos J y 11. Doce de cincuen
ta que equivalen al24 % del total de matenas. Las que mue" 
tran una predominancia de horas prácticas son las 20 res
tantes del plan, cuyo desglose horario se hará en el aparta
do de materias teórico-prácticas y prácticas .. 

Como puede observarse y aún sin haber incluido 
aquellas aSignaturas predominantemente prácticas en las 
que pueden encontrarse menores pero consistentes índi
ces cuantitativos de teoría, las materias teóricas al 100 %, 
las de predominancia teórica al 3 o 2 por 1 horas prácticas 
y aún las de equivalencia horana similar suman grosso modo 
30 de 50 matenas, es decir un 60 % del total lo que indica, 
en términos generales, que la importancia concedida a la 
teoría es superior al tiempo destinado a la práctica dentro 
del recinto escolar. En la Tabla 1 se sintetiza asi: 

Distribución de materias por horas con dominio teórico 
en el Plan A5DG 

Totalmente 
teoncas 

Matenas 7 (14 %) 

En relación 
de3tx1p 

7 (14%) 

En relación 
de2tx1p 

4 (8%) 

En relación 
de1tx1p 

12 (24%) 

Las cantidades y los porcentajes deflvan de un total de 50 mateflas 
dlsclplrnares que conforman el mapa cumcular Se exceptuan las de 
Ingles y ActiVidades Culturales y DeportIVas 

\ =- horas teóncas, p ::: horas practicas 

Dicha asignación Incide significativamente en la in
terpretación informativa sobre la construcción cUrricular del 
conOCimiento en diseño gráfico que se Imparte en la FAyO, 
la problemática vigente en la enseñanza del diseño gráfico, 
las relaciones cualitativas entre las materias Integrantes de) 
curriculo general, )a calidad de los ejerCicios destinados al 
aprendizaje y aun permite hacer lr.terenCl3s venflcables 
sobre la dlsponlbllid<'ld de Infraestr UC!UI a y equipamiento ne

cesar lOS para el proceso educatiVo del dlselladoI gráfico en 

Sesión de trabajo 
de profesores 
de matenas téoncas 

formación, además de ofrecer una idea de la insistente pre
sencia de antiguas consideraciones curriculares yadminls
trativas experimentadas en la confección curricular de las 
otras carreras de la facultad 

La construcción epistemológica se realiza atendien
do dos premisas de índole filosófica que sustentan todo 
quehacer en diseño gráfico: el reconocimiento del objeto de 
estudio, es decir su identificación y el proceso de hacerlo 
porque "ambos niveles nos llevan a un determinado pro
ducto: la forma y su función .. el género o el tipo (que) son 
imágenes, en relación o similltud con las cosas mismas .. de
posltadas en ellas. El conocimiento en el diseño no ha aban
donado el sentido de identidad o semejanza con los obje
tos. En diseño se conoce lo que es el objeto propio, porque 
se hace similar a lo que es "25 Esta afirmación, aunque de 
índole general, encuentra un acertado paralelismo en la en
señanza del diseño gráfico que aquí se practica 

En este sentido, la variada presencia de disciplinas 
que aportan conocimientos significativos a la comprensión 
multifocal de los procesos creativos, las características de 
los fenómenos que intervienen en la percepción, ejecución 
y puesta en practica de los productos del diseño y el indis
pensable establecimiento de relaciones retroalimentlclas 
derivadas de enfoques científicos, temáticas sociales y jui
CIOS evidentes que implican todo acto de diseño son apor
tados por el vanopinto conjunto de cienCias naturales y so
ciales presentes en el plan de estudios, cuyo repertono 
metodológiCO, transformación tecnológica y adaptaciones 
didácticas son utilizados en la generación de experiencias 
cognoscitivas. 

De esta manera las materias teóricas, que proce
diendo "del griego Iheoria, el acto de observar, teniendo a 
su vez como radical théa, «la observación respetuosa», y 
Siendo conexa a fhauma, la admiración, (se consideran) toda 
actividad cuyo campo de acción y manipulación es el len
guaje ... el concepto de teoría tiene importancia ... cuando 
(se le agregan) dos imperativos esencialmente OCCidenta
les: el actuar y el manipular (presentes ya en Heráclito y en 
dos fragmentos apócrifos de Periandro, según lo destaca 
Heidegger. hay un lenguaje de lo cotidiano, no teórico, y el 
lenguaje que sondea lo cotidiano (y por extenSión, que son
dea lo cotidiano) Éste (¡ltimo es el metalenguaje o lenguaje 
teóllco .. " 26, no sólo constituyen la esenCia misma del co~ 
nOClnllento, SinO que contribuyen a fonar y espeCializar el 
mediO POI el que fluye tal proceso forl1latlvo, cuya Importan-



cia en el diseño gráfico como Impar confluencia de expre
siones articuladas gramatical, sintáctica, semántica y prag
máticamente en la producción de imágenes, ya ha sido tra
tado. 

De manera compatible, la problemática vigente en 
la enseñanza teórica del diseño gráfico se inscribe de ma
nera adecuada en lo señalado explícitamente por el CADU 
de los CIEES cuando manifiesta "las instituCiones de educa
ción superior intentan fomentar la capacidad cognoscitiva 
de los estudiantes mediante la asimilación de actitudes res
ponsables y de disciplina; el objetivo es proporcionar una 
visión amplia de las problemáticas que enfrentarán en el 
desarrollo de su especialización, hasta consolidarse como 
profeslonlstas con capacidad de decisión y de crítica para 
entender e Interpretar las necesidades de una sociedad en 
desarrollo constante." 27 Tal es el propÓSito que persiguen 
tanto el bloque de materias incorporadas específicamente 
en el área de teoría como el planteamiento vigente de las 
aSignaturas con contenidos destinados al fortalecimiento 
epistémiCO y doctrinario actuales. 

Derivadas de ésta problemática, las relaciones cualitª 
tivas entre las asignaturas del currículo general, si bien no 
terminan de mostrarse abiertamente en la estructura 
curncular oficial por haberse integrado sobre un esquema 
didactico inclinado por el desarrollo de conocimientos, ha
bilidades y actitudes de propensión general (la multicltada 
formación del diseñador integral), que sacrificó contenidos, 
competencias y presencias indispensables en el perfil del 
diseñador gráfico que se ha pretendido configurar, también 
es cierto que su interconexión conceptual y práctica se ha 
dado de manera progresiva al tenor de los eJercicIos de con
Sideración panorámica representados por la elaboraCión 
taxonómica de las matrices que rigen las mate rías de dise
ño, en asociación con su análoga evaluativa y la reordg 
nación cognoscitiva implicada y explícita en las cartas 
sinoptlcas de las materias seriadas o relacionadas. 

En este sentido, baJO la constitución panoramica de 
la rnmanente orientaCión comUnicativa del diseño gráfjco y 
a partir de evoluciones analitlcas de naturaleza cualitativa 
que se han registrado sobre una marcha urgida por la pre
sencia de alumnos que confian en la Imagen de calidad 
educativa de la UniverSidad de Colima, se ha trabajado en 
el desarro\lo de la nItidez, el fortalecimiento y la actua!iza
Clon de los contenidos progralllatlcos en todas y cada una 
de las cincuenta matenas de: plan de estudios a fll1 de I"e-

En la FAyD 
como en toda 
la Unlverslded, 
se cuenta 
con modernas 
instalacIOnes 
y eqUIpo 
de vanguardia 

orientar sus obJetiVOs generales, aportando los conocimien
tos que la propia experienCia de los docentes formados tan
to en carreras de comunlcación y diseño gráfico como de 
comunicación social y periodismo, han considerado perti
nentes, viables y necesarios para consolidar los rasgos 
formativos, debidamente actualizados, del diseñador gráfi
co en potencia, todo ello sin dejar de lado las aportaciones 
disciplinares congruentes, debidamente matizadas, que las 
otras variables del diseño (arquitectónico, urbano, indus
trial y artesanal) pueden sugem. 

La calidad de los ejercicios destinados a la experi
mentación y comprobación práctica de los principios gene
rales o abstractos de un cuerpo, un hecho, una Ciencia o un 
arte tienen que ver con la comprobación del conocimiento 
explíCito en ello Las tareas destinadas al enriquecimiento 
de las experiencias de aprendizaje son planeadas para sus
tentar la construcción de una mentalidad reflexiva sobre los 
fenómenos de diversa naturaleza que inciden en los actos 
creativos, tecnológicos y administrativos del diseño gráfico. 

En este tenor y bajo un enfoque de aprendizaje sig
nificatiVO se espera que la riqueza de experiencias cultura
les de! alumno tienda a conjugarse con las aportaciones del 
contexto social en que desarrolla su trabajo, donde el profe
sor funJa como un verdadero tutor, más guia que dictador, 
que además de compartIr su propia experiencia cuestIone 
prácticas habitualmente paternalistas, castrantes o 
anquilosadas en la enseñanza del diseño gráfico 

Para propiciar este clima de aprendizaje, se ha de
terminado que el perfil del docente asignado a la transmi
sión de contenidos teóncos deberia tener como rasgos. 
• Ser humanista, pues al conocer sus posibilidades y 

limitaciones cognoscitivas, afectivas y psicomotrjces 
procura incrementar las primeras y disminuir las se
gundas. 

• Investigador con probada capacidad metodológica y 
técnica instrumental para plantear y llevar a cabo 
esquemas de búsqueda informativa susceptible de 
ser explIcada a desconocedores del tema, mostran
do al mismo tiempo su utilidad funcional. 

• SenSible a las diSCiplinas artistlcas en general, muy 
probablemente ejecutante expenmentado de algu
na de ellas. 

" Profeslonal capaz de trabajar con profeSionales de 
otras dISCiplInas. con clara tendenCia al trabajo en 
eqUipo 

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



• Crítico fundamentado capaz de mantener y consoli
dar una postura personal, objetiva y coherente ante 
cualquiera de los temas incluidos en las aSIgnatu
ras. 

• Conocedor de los factores socio-culturales (políticos, 
económicos) que han condicionado el desarrollo his
tórico de la disciplina que imparta 

• Poseedor de amplia cultura general, lo que le permi
tirá contextualizar específica o aleatorramente el tema 
a tratar ante el grupo. 

• Visualizador incisivo que proponga ejercicios prácti
cos (de solución a corto plazo) que faciliten la com
prensión sustantiva y estructural-no sólo referencial 
o coyuntural- del conocimiento manejado. 

• Analista Informativo, con habilidades sensitivas e in
telectuales para adaptar el conocimiento teórico a 
situaciones prácticas, factibles de uso en el ámbito 
escolar. 

• Considerado aglutinante de voluntades estudiantiles 
para establecer su respectivo equipo de apoyo en 
labores propias de indagación Informativa. 

• I nqureto descubridor de materia! de estudio proce
dente de otras disciplinas, susceptible de ser aplica
do a la enseñanza de las disciplinas artisticas, cien
tíficas y tecnológicas que confluyen en la ejecución 
y enseñanza del diseño. 

G Visionarro docente habilitado para detectar necesI
dades de capacitación intelectual en cualquiera de 
los ejes en cuestión. 

• Conocedor general de los procesos editoriales y 
motivador de publicaciones en su especialidad. 

• Hábil gestor para abrrr espacIos de diSCUSión a las 
ideas en transito, traducidos en eventos de naturale
za académica: charlas, conferencias, seminarios, ex
posiCiones, viSitas guiadas, etc. 

• AmpliO conocedor de materral bibliográfico e icono
gráfico en el tema de su competenCia, de su ubica
cIón fisica, valoraciones críticas alusivas y de los me
canismos oficiales para consegUirlo. 
En sus diferentes modalidades de carga horarra, la 

dlnamlca docente Instrumentada para enseilar las aSigna
turas teorlcas registra las siguientes características 
procedlmentales en la FAyD 

La regulaclon del trabajO escolar esta normada por 
el ,ReQ/amenlo de EvaluaciOnes efe la Unr·.,'ersidad de 

El trabajO cotidiano 
está debidamente 
normado por 
documentos 
de extensiva 
aplicación 

Coflma28 donde se establece [a duración semestral de los 
cursos, el ajuste de los trabajos al calendario escolar emiti
do por la rectoría, los seis días de duración de la semana 
escolar, la puntualidad y asistencia requeridas, la determi
nación de cargas horarias según el plan de estudios y pro
grama de materia respectiva, la prevIsión en casos de ex
cepción, las medidas disciplinarras correctivas, las sancio
nes respectivas. 

En el capitulo 11, arto 17 del mismo documento se 
determina la clasificación de las asignaturas en teóricas, 
teórico-prácticas y practicas, estableciéndose las caracte
risticas de evaluación de cada varrante: "1. En la materias 
teóricas el rendimiento de los alumnos se estimará de acuar
do con los trabajos y proyectos rea[lzados, [a participaCión 
en clase y los resultados de los exámenes correspondien
tes "29 

Por otro lado, en el art 20 del mismo capitulo II se 
determina que "el conocimiento académico que se imparte 
en la Universidad de Colima se evaluará y acreditará me
diante: 1. EvaluaCiones parCIales, 11. EvaluaCiones ordina
rras, 111. Exámenes extraordinarios, [V. Exámenes de regu
larización y V. Exámenes profeSIonales. En los apartados 
consecutivos se especifican las características de cada va
riante evaluativa, haciendo hincapié en la serie de obliga
ciones relacionadas con la puntualidad. asistencia, presen
tación, alcance de promedIOS califlcatorios e instruye sobre 
los procedimientos administrativos IndIspensables para la 
acreditación de las asignaturas. 

La educación responde a los esquemas proverbiales 
de una Institución cuyo rígido currículo aSigna al profesor la 
principal responsabilidad de transmitir unilateralmente el 
conocimiento a través de la cátedra tradiCional. Durante la 
preparación de su asignatura, el docente aSIgnado en fun
ción de su perfil profeSional y laboral reCibe el programa de 
la materia y procede según se mencionó en el acápite ante
flor 

Al personalizar y entregar su programa de activida
des determina en buena medida las características 
didácticas de su partlclpaci6n en el proceso formativo del 
futuro diseñador gráfico pues en él se mcluyen los aparta
dos que ubican cronológicamente la 1m partición de los te
mas y subtemas, el uso que hara de sus recursos y meto
dos dldactlcoS, et tIpO de eJercICIOS a desarrollar. los 
lIneamientos didáctiCOS. mecanismos de evaJu8clon y bl
bllografl8 a consultar durante el curso 



En caso de eXistir propuestas de adecuación de con
tenidos programáticos, éstos son revisados bajo la coordi
nación de la jefatura de carrera y en caso de considerarse 
oportunos se procede a su ordenada incorporación dentro 
de la sucesión de temas y subtemas alusivos. De Igual for
ma se procede con la sistematización de actividades prácti
cas dentro de clase, establecimiento de tareas extraclase, 
determinación de lecturas selectas para finalizar la organi
zación con la detección y acopio del matenal didáctico -
icono y bibliográfico- que apoye la actualización y opera
ción del conocimiento que le corresponde compartir. 

El alumno que en el transcurso de las tres evaluaciones 
parciales tntrasemestrales presentadas logra acumular 24 
de 30 puntos posibles, es decir que tenga un promedio de 
8.0, queda exento de presentar el examen ordinario aunque 
puede optar por renunciar a su promedio SI quiere mejorar 
su calificación, ajustándose a lo obtenido en el examen finaL 

Quien tiene promedio infenor a 8.0 o menos de 24 
puntos en la suma de sus resultados evaluatorios parciales, 
presenta el examen ordinano cuyo producto se suma al ant'ª
rior promedio y tras diVidirse entre dos se obtiene la callficª 
clón aprobatoria o no. Quien no aprueba en ésta oportunidad 
es remitido al examen extraordinario cuyo resultado es 
directo, es decir no se promedia con ninguna otra. Quien 
sigue sin aprobar deberá presentar examen de regulanzª 
ción o, previa solicitud de aprobación y una vez que se haya 
revisado su histona semestral, puede presentar un examen 
llamado "especial", comprometiéndose con ello a aprobar 
en todos sus exámenes parciales, es decir, a no"irse" a 
ningún ordinario de ninguna matena del semestre en curso 

Cabe aclarar que SI el alumno no presenta alguna de 
las tres evaluaciones parciales, deberá presentar examen 
extraordinario, quien no realiza dos se va al de regulanzación 
y quien no sustenta ninguna debe repetir el semestre, segun 
lo asentado en el Reglamento cltado.efr.Anexos 5 a 9. 

4.1.1.2 En las Materias Teórico-Prácticas 

Cada una de las variables temporales y Cl'editicias 
establecidas para las aSignaturas que contienen horas teó
Ilcas y horas practicas se encuentran repartidas a lo largo y 
ancho de las al'eas que mtegran el mapa curricular. 

Con mayor o nienOl' C~I 9a de ejercIcIos destinados 
a ejercitar el conoc¡¡rllento adqll!ndo !1lpotctrcarncnte, la:; 

El trabajO profeSional 
de los docentes 
es de continUo tomado 
como referencia 
entre la comunidad 
escolar 

materias que presentan una relación de 1 a 1 horas teórico
prácticas representan el 24 % (casI la cuarta parte) del total 
de asignaturas a través de las cuales se forma al futuro dis,ª 
ñador gráfico. 

Justo en ésta clasiftcación se encuentran las mate
nas de diseño gráfico, cuya operación, supervisión, control 
y evaluación serán temas específicos del apartado 4.1.1.4, 
aunque conviene precisar aquí que las demás materias que 
comparten denominación, espacio y tiempo con las que 
conforman la columna vertebra! de la licenCiatura -e inte~ 
gran en exclUSiva el eje proyectual del área de composl~ 
ción- tienen sus respectivas peculiaridades. 

En éste subgrupo de materias se pretende que tanto 
el docente como el alumno canalicen de manera axialmente 
equilibrada los conocimientos, las habilidades y las actitu
des generadas sustancialmente en las materias eminente
mente teóricas o definitivamente prácticas pues [a asigna
ción de penados temporales así lo establece como rasgo 
distintivo de su abundante presencia en e[ plan A5DG. 

Se encuentran regidas por el mismo Reglamento de 
Evaluaciones de la U de e, donde se espeCifica su deCISiva 
importancia pues el alumno deberá aprobar con un mínimo 
de! 80 % de prácticas o actividades programadas y certifi
car su conocimiento en la parte teórica, por lo que la califi
cación definitiva se obtendrá ponderando los resultados de 
ambas vana bies 

En el ejerciCIO diana, luego de observar la cantidad 
de horas semanales establecidas para la materia y durante 
la preparación de su aSignatura, el docente procura distri
bUir en su programa de clases los conocimientos y las ex
perienCias de aprendizaje que definirán el rumbo de su que
hacer semestral. Para ello cuenta con las expenenclas re
gistradas en matenas antecedentes, paralelas y consecuen~ 
tes relaCionadas con los dominios cognoscltivo, taxonómico 
y empínco que le corresponde, teniendo a su dispOSICión 
los esquemas de actiVidades prácticas de semestres ante
riores, donde la relaCión de trabajos, ejerCicios, tareas y de
más instrumentos metodológjcos podrán auxiliarle en su 
respectiva labor. 

Una vez que se ha dispuesto el uso del tiempo aSig
nado semanalmente a la materia, el profesor cuida que el 
balance entre teona y práctica sea cotIdIanamente efectIVO, 
de modo que no se recargue en ninguno de ambos extre
mos pedagoglcos y llegue a caer en alg(lO tIpO de satura
clan practIca o exceSIva teorlzac¡ón al respecto 



Una de las características ejemplares de este tipo de 
asignaturas consiste en la posibilidad de efectuar una 
continua evaluación del aprendizaje merced él su propia 
estructura programática, pues se basan en información 
altamente susceptible de observación, experimentación y 
comprobación con distintos grados de inmediatez 

4.1.1.3 En las Materias Prácticas 

Si bien cada una de las 20 asignaturas decididamente 
experimentales y demostrativas que conforman el mapa currl 
cular se relaciona de manera distinta con la carga teórica 
con que cuenta cada una de sus variables, pueden obser
varse tres subconjuntos dentro de ésta categoría de mate
rias. 

Las que tienen una carga horaria absolutamente 
práctica en proporción de 3 a O horas teóricas, que son' sg 
minario de investigación I y 11; las que cuentan con una pro
porción de 3 a 1 hora teórica constituida por. técnicas de rg 
presentación I a IV, sistemas I a 111, dibujo técniCO, fotogra
fia I y 11, materiales y procesos gráficos I a 111 y medios audlQ 
visuales I y !I Y las que observan una proporción de 3 horas 
prácticas por 2 teóricas: artes visuales I y !I Y creatividad 

Las del primer subconjunto equivalen a un modesto 
4 % del total de materias formativas en diseño gráfico -el 
porcentaje más bajo de todas las varlables-, a las del segun 
do les corresponde el 30 % (casi un tercio del total, es decir 
son las de mayor presencia en genera!) y las del tercero se 
ubican en un 6 % casi Similar al 7 % de las dominaD. temente 
teóricas (véase la Tabla 1del apartado 4,1,11), 

Distribución de materias por horas con dominío 
práctico en el Plan A5DG 

M .. tcrlns 

Tolnlmrnlc 
pr.:JCllc;:¡~ 

7 (4 %) 

En relDclon 
de3ppor11 

1::' (30%) 

En relDclon 
dn 3p por 21 

3 (6 %) 

L.)$ c<)n¡tC¡'l[Jt'~ y lo~ pOI\:t'i)r"Jl'~ Oto, ,'J,'" f)t' 1):) lO:.)! (J(' 50 m,lll'!)~'" c'SCml'flJr("; 
ql'" CQrJlorrn,)n ," ~¡,)P'¡ C;"I,('ul,Jr .!:le "'CL'O'U,11l 1,,:; eL' IIlQ,",'$ \' AC,"VIG,'CL'S 

C(l,'!:Jf<II<..'~ )' OL'portIV~I-' 

La evaluaCión continua 
en la matenas practicas 
apoya el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

No es casual que éste bloque de disciplinas, emi
nentemente relacionadas con la experimentación del cono
cimiento como predilecta vía de provecho comprobable, 
relacionadas sustancialmente con la adquisición del lenguaje 
expresivo analógico o digital -la famosa alfabetidad visual 
dondisiana-, la expresividad compositiva reproducible tec
nológicamente, la generación. manipulación y aplicación 
icónica fija o en movimiento y la consecuente metodología 
de la investigación, ocupen el 40 % de la generalidad de 
asignaturas dentro del plan A5DG, si tenemos en cuenta 
que como define Julián López "en la adquisición del conoci
miento en la licenciatura en diseño gráfico, la mayoría de 
los planes de estudio marcan un eqUilibrio entre los conte
nidos teóricos y los práctiCOS ." 30 

Bajo esta circunstancia, el significatiVO porcentaje de 
materias dedicadas a explorar, procrear, hacer Viable y 
optimizar [os lenguajes y los mediOS técniCOS que acrediten 
las habilidades técnicas del alumnado ocupan un lugar de 
priVilegio dentro de curriculo general del plan de estudios 
en la FAyD y es en éstas materias donde más elementos de 
observaCión y supervisión académica se han establecido a 
lo largo de su Vida institucional, privileglándolas en cierto 
modo sobre el resto del conjunto curricular al asignarle en 
conjunto una carga cada vez mayor a los aspectos 
compositivos y tecnológicos que ellas aportan, A manera 
de sinopsis obsérvese la siguiente Tabla 3 

Distribución de materias por horas con dominio teórico, 
teórico-práctico y práctico en el Plan A5DG 

CJrac/cnSllc" horarw M<JtenDS PareenlDJC 

Totalmente teorlcas 14 % 

En relaGlon de 31 por 1 p 14% 

En r818clon 21 por 1 p 8% 

En relaclon de 1l por 1 p 12 24 % 

Tol:Jlmcnlc pr;:¡cllc::¡s 4% 

En rcl::¡clon de 3p por 11 1é 30% 

En rel:Jc,on de 3p por:"t G% 

!:iD tOO'/', 



EJ diStlngUldD maestro 
LUIs Rodríguez Morales 

durante su vIsita de trabajo 
a la FAyO 

4.1.1.4 En las Materias de Diseño Gráfico 

Acorde con la consideración del diseño gráfico como 
complejo proceso creativo donde participan de manera mter 
activa conocimientos procedentes de múltiples disciplinas, 
cuyas respectivas plataformas teóricas, métodos, técnicas, 
recursos y léxicos expresIvos contribuyen a dar sustento, 
carácter y sentido significativos a los planteamientos acad~ 
micos del diseño de la comunicación visual, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del diseño grafico en la FAyD surge 
de la planeación, organización, definición, evaluación y con
trol del conjunto de seis aSignaturas correspondientes, bajo 
la modalidad operativa de talleres donde la participación 
comprometida del binomio maestro-alumno encuentra su 
Inmediata concreción 

Bajo la guía curricular que representa la Matriz TaxQ 
nómica de las Materias de Diseño Grafico (MTMDG) como 
condensación de enfoques epistemológicos, deontológicos 
y éticos destinados a la construcción comprometida del co
noclmiento en ésta área comunicativa del diseño, que ha 
sido armada y revisada continuamente desde la perspecti
va de las responsabilidades académicas que implican los 
ámbitos de generación, adquiSICión y aplicaCión de expe
rienCias de aprendizaje significativo, se tiende a: 
• La configuración teórica, metodológica y práctica del 

diseñador en formación 
• La proyección de objetivos o alcances de aprendiza-

je 
• Los campos cognitivos por nivel académiCO. 
• Los enfoques productiVOs. 
CI Las funciones a ejercer así comO los universos 

comunicativos a intervenir 
• Las tipologías editoriales, publicitarras y ambienta

les o directas. 
• Las valoraciones tecnológicas y económicas conse

cuentes. 
• La determinación de las caracteristlcas genéricas, 

presentes en cada uno de los seis programas de Igual 
número de asignaturas de diseño gráfico 
Los ocho puntos anteriores apoyan de manera 

sustantiva la operación del proceso educativo en estas mat§. 
nas dorsales 

La expenenCla y el pensamIento del sUJeto-profesor 
y del SLlJeto~a!llmno son enfocadas en la progr<1maclon y 
rea1172clOn cotld\ar.as del p\a\1teall'\lcnto y (esoiuclon do la~ 

problemáticas-objetos de estudio en sus variantes con 
ceptuales, factibles y concretables, determmadas por la 
Academia de Diseño Gráfico 

Este conocimiento, adquindo a través de una inten
sa practica cotidiana, esta integrado por un conjunto de ideas 
concomitantes que caracterizarán las graduales experien
cias de aprendizaJe y durante su organización se distinguen 
en dos grandes apartados' aquellas cuya naturaleza teóri
ca, metodológica y comunicativa las hace susceptibles de 
concurrir en la ejecución de cada proyecto y otras que se 
manifiestan para resolver experimentalmente situaciones de 
aprendizaje efectivo en lo que a composición espacial, for
mal, tipográfica y cromática significativas se refiere. 

El objetivo general compartido por todas las mate
nas de diseño gráfico consiste en "formar profesionales de 
la comunicación visual que solucionen integralmente nece
Sidades y demandas culturales mediante la creación o trans
formación de sistemas icónicos significativos, aplicados a 
productos, escenarios y servicios especializados, para que 
actúen con plena conciencia del impacto a causar en su 
público objetiVO, concreten proyectos factibles de reproduc
ción a la escala tecnológica y en el ámbito económico re
queridos e incidan de manera pertinente en su contexto 
social" 31 

En la progresiva escala de taxonomías cognoscitivas, 
cada nivel académiCO está determinado por la simulación 
antiCipada de un contexto socio-económico que parte de 
circunstancias nítidamente personales, familiares y comu
nitarias y se extiende de manera progresiva y radial hasta 
escenarios de compleja comunicación organlzacional, pa
sando por ejercicios de partiCipaCión directa en institucio
nes públicas (administraCiones de los tres niveles de go
bierno) y privadas (comprendidas de micro a macro emprt 
sas, naCionales o transnacionales) donde el diseñador en 
formación debe configurar los rasgos informativos, persua
SIVOS o educativos que darán características culturales pro
pias al proyecto a resolver. 

Para ello se ha determinado que durante el segundo 
año de su formación, que corresponden al tercero y cuarto 
semestres, el énfasis de los trabajOS a desarrollar en las 
materias de IntrodUCCión al Diseño y Diseño GráfiCO I se 
dedica a los procesos editOriales I y 11. la II1tenclon de los 
eJerCICIOS escolares durante el tercer año. qUinto y sexto 
semestres. se enfoca a lesolver p¡oblematlcas relaCiona
das con los procesos propagandlstlcos y publiCitariOs en 



las materias de Diseño Gráfico II y 111 Y durante el séptimo y 
octavo semestres, cuarto y último año de formación, el de
sarrollo de los trabajos tiene que ver con una visualización 
integradora que dé solución a problemáticas más comple
Jas, pues se pretende que el alumno las solucione median
te la propuesta, organización y establecimiento de sistemas 
de comunicación gráfica corporativa (editorial, publicitano
propagandística y ambiental) en las materi?s de Diseño 
Gráfico IV y Diseño Gráfico Integral. 

• Introducción al diseño 
El objetivo particular del tercer semestre reside en 

que "el alumno aplicará su conocimiento y experiencia bá
sica en el manejo de los elementos y las relaciones que 
constituyen el lenguaje visual para articularios con los fun
damentos endógenos al diseño editorial. Este semestre 
conforma el primero de los dos en que se da énfasis a esta 
rama dlsciplinarta del diseño gráfico". 32 

Así, la matería Introducción al Diseño inicia esta es
cala cognoscitiva y empírica, se cursa en el mismo tercer 
semestre y tiene establecido como obJetivo específico para 
cada proyecto que "en un marco de dominio Informativo 
ostenslvamente referencial, intrínseco a los procesos edito
rial pnmarios, el alumno resolverá necesidades de impacto 
exclusivamente persona!, donde el sibaritismo, lo visual 
mente sensorial definirá el universo y ediCión inmediatos 
del mensaje a transmitir, que será de corta duración. 

El alcance proyectual incluye las fases metodológicas 
mínimas (planteamiento, investigación, análisis y síntesis, 
creatividad, valoraciones tecnológicas y económicas y pre
sentación de productos finales), aplicara su línea concep
tual comunicativa de manera artesana! en las tres areas 
productivas establecidas, ajustándose a los requerimien
tos del sistema reproductivo básico (formatos estándares 
locales, una tinta, linea y mediO tono, mimeografía, láser o 
Inyección de tinta) y demás requisitos establecidos para este 
nivel académico en la matriz taxonómica de las materias de 
diseño gráfico". 33 

• Diseño Gráfico I 
En cuarto semestre, durante la materia Diseño Gra

flco \ se espera que "el alurnnD prOtundlzara su conocimien
to y expenenCla vertebral en el manejo de los elementos y 
las relaCiones que constituyen el lenguaje editorial pal a 
modularlos con las estructuras economlcas exogenas al cJl-

Félix Beltrán, 
maestro mternaclonal 
del diseño gráfico, 
en curso Impartido 
generosa 
y gratUitamente 
a alumnos seleCCIOnados 
por mejor promedIO 
en la LicenCiatura 
en Diseño Gráfico 

seña de publicaciones periódicas y regulares. Este semes
tre conforma e[ segundo en que se da énfasis a esta rama 
disciplinarta del diseño gráfico". 34 

Para ello, el objetivo especifico de cada proyecto se 
inserta "en un ámbito de dominio perceptual, didáctico y 
estético, Intrínsecos a los procesos editoriales pre especia
lizados, (donde) el alumno resolverá demandas de impacto 
mediato en contextos comunitarios colaterales que defini
rán el universo y divulgación del mensaje a transmitir, que 
será de mediana duración, El alcance proyectual incluye 
las fases metodológicas establecido para el proceso de 
edición respectiva ... , aplicará su línea conceptual 
comunicativa tomando en cuenta mecanismos proto-indus
tria les en las tres áreas productivas establecidas, adaptán
dose a los requenmlentos de sistemas de Impresión regio
nales, "35 

• Diseño Gráfico 11 
Para Diseño Gráfico [1 se ha definido como obJetiVO 

particular del quinto semestre donde se cursa que "el alum
no empleará su conocimiento teÓrico y experiencía previa y 
en transcurso de adquisición para manejar los pnncipios, 
procedimientos y estrategias promocionales que dan sus
tento al diseño publicitano en un primer acercamiento a esta 
rama disciplinar del diseño gráfico, en el entendido que du
rante el sIguiente semestre completará su formación en este 
ramo".36 

El propósito específico de cada proyecto consiste en 
que "en un dominio persuasivo de naturaleza comercial que 
implique su proyección nacional, el alumno resolverá ins
tancias particulares en contextos comunitanos simples 
(institucional, microempresanal o parecidos), donde la car
ga semiótica tenderá al uso de valores culturales imperantes 
en el panorama naCional que determinarán el universo e 
Impacto moderado del conjunto de mensajes de Vigencia 
media a emitir. El alcance del proyecto incluirá las fases 
metodológicas de un mlcroproyecto ... aplicará su línea con
ceptual comunicativa Industnalmente en las tres áreas pro
ductivas establecidas, ajustándose a ¡os requerimIentos del 
sistema reproductiVO basado en pliegos extendidos "37 

• Diseño Gráfico III 
Durante el sexto semestre, en Diseño Grafico [11 "el 

alumno empleara su conocunlento teonco y experiencia píe
ViOS oafa manejar modelos urnl1rales y est:'ateglas de or-



ganización que dan sustento al diseño publicitario en un 
segundo acercamiento a esta rama disciplinar del 
diseño ... en el entendido de que durante los siguientes se
mestres comenzará a visualizar sistemas de comunicación 
visual Integral" . la 

Para concretarlo, el objetivo específico de los pro
yectos a desarrollar durante este periodo establece que "en 
un dominio categórico de naturaleza lucrativa que implique 
su proyección tri-nacional, el alumno resolverá instancias 
específicas de contextos institucionales (públicos, empre
sas privadas y semejantes), donde la carga semiótica de 
índole metalingüística tenderá al uso de valores Imperantes 
en el panorama mexicano-estadounidense-canadiense que 
determinarán el universo e impacto de a ¡argo ptazo del 
conjunto de mensajes a emitir. La trascendencia de la eJe
cución Incluirá las fases metodológicas de un macroprQ 
yecto .. aplicará su línea conceptual comunicativa a través 
de sistemas Industriales especializados en las tres áreas 
productivas ... " 39 

• Diseño Gráfico IV 
El objetivo particular del séptimo semestre, donde 

se enseña Diseño Gráfico ¡V, se sostiene en que "el alumno 
aprovechara su conocimiento teórico y expenencia practica 
en el manejo de las operaciones, relaciones y procedimien
tos de la comunicación visual integral para constituir siste
mas visuales informativos, educativos ylo persuasIvos pre 
especializados en términos de identidades corporativas" 40 

Para cada uno de los proyectos se ha planteado el 
siguiente objetivo especifico: "en un dominio de comunica
ción organizaclonal de tendencia globallzante que implique 
procesos de índole tri-nacional, el alumno resolverá deman
das Integrales en contextos cosmopolitas seml
complejos .. donde las cargas significativas tenderán al uso 
de valores culturales Imperantes en el concierto mundial 
que determinarán el universo e Impacto a largo plazo del 
conjunto de mensajes de larga vida a emitir.. " 41 

• Diseño Gráfico Integral 
Es en Diseño Gráfico Integral donde se espera que 

el alumno aprovechara el conocimiento aSimilado "en el mª 
neJo de operaciones, relaciones. procedimientos yestrate
gias de comunlcaClon visual Integral para COl1strulI· siste
mas lcenlCOS significativos de naturaleza multlfunclonal 
Inforr~latlvos educativos y persuasIvos especlMllzados de 

Durante su formaclon 
el alumno expef/menta 

la soluCión de proyectos 
de diverso calibre 

y radiO de aplicaCión 

caracter internacional. 42 

El objetivo del único desarrollo que se realiza duran
te este semestre (que sirve de trabajo pre recepcional) se 
ubica "en un contexto de comunicación organizaclonal de 
naturaleza globalizante que implique procesos de indole 
mundial, el alumno resolverá problematicas profeSionales 
bajo perspectivas ho!ísticas en escenarios internacionales 
complejos (Institucional, empresarial o equivalentes), don
de las cargas significativas tenderán al uso de valores cul
turales imperantes en el concierto universal ... " 43 

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en estas materias además de referirse continuamente a la 
MTMDG y a la Matriz de Evaluación de las Matenas de Di
seño Gráfico (MEMDG) para solventar dudas o interpreta
ciones de manera oportuna, en cada uno de los citadas 
cartas programaticas se establecen los métodos y recursos 
didáctiCOS, el sistema y la asignación de calificación de 
acuerdo a los factores a evaluar y los materiales bibliografi
cos respectivos, susceptibles todos de actualización en la 
medida que la generación, la adquisición y la aplicación de! 
conocimiento respectivo se vaya consolidando en la prácti
ca docente 

• Dinámica de la Academia de Diseño Gráfico 
El atento Ciclo de ejecución que implica la operación 

cUrricular de estas materias cardinales dentro del plan A5DG 
da inicio con la reunión de profesores de la Academia de 
Diseño Gráfico para presentar propuestas de temas a de
sarrollar susceptibles de adaptaCión a las propiedades de 
cada nivel académico. Durante esa misma reunión se ana~ 
Ilzan los resultados obtenidos en el semestre y se discuten 
problemáticas de aprendizaje significativo en cada uno de 
los aspectos evaluados (alcance proyectual, composición, 
concepto comunicativo, valoraCiones tecnológicas y econó
micas y presentación) para proponer alternativas de solu
ción inmediata durante el semestre a Iniciar 

Una vez discutida y dimensionada la pertinenCia de 
la temática en general, en múltiples ocasiones constitUida 
por solicitudes hechas ex profeso a la direCCión de la FAyD 
por organismos públiCOS, privados y sociales del estado y 
aceptados los temas por Illvel, semestre y grupo, se proce
de a la reVISión de los géneros editoriales, publtcltarios o 
ambientales-dIrectos. asi como a la especificacIón de sus 
tlpologlas, para definir los productos en los que se aplicara 
ei diseño correspondiente De Igual manera se presenta el 



calendario de las materias de diseño que normará, en con
cordancia con el propio calendario universitario, los perio
dos de realización de desarrollos y repentinas a lo largo del 
semestre Es importante aclarar que de tercero a sexto se
mestre el alumno deberá efectuar tres desarrollos, en sép
timo dos y en octavo un solo desarrollo por semestre, te
niendo también la obligación de llevar a cabo las tres re
pentinas de rigor, integral, grupal e Individual de 12, 24 Y 12 
horas respectivamente. 

En dicha reunión de la Academia de diseño Gráfico 
se entregan al cuerpo docente los formatos de revisión por 
proyecto de larga duración que servirán para registrar, du
rante cada una de las sesiones de clase, los avances acad~ 
micos, las experienCias de aprendizaje, la asistencia y las 
evaluaciones alcanzadas por el alumnado de modo que al 
término del periodo estipulado para cada desarrollo, el alum
no contará con la calificación del proceso segUido que en 
porcentaje equivale al 34 % de la calificación del proyecto 
en marcha, a la que se sumarán el 33 % correspondiente a 
la evaluación del profesor titular durante la revisión final o 
presentación del proyecto y el 33 % de la calificación otor
gada por el sinodal, para completar el 100 total 

Cada uno de los tres proyectos de larga duración, 
evaluados con los mencionados porcentajes de integración 
valorativa por ejerCicio equivalen, en el contexto general del 
semestre, a un 24, 23 Y 23 % respectivamente y cada una 
de las tres repentinas tienen un valor de 10 %, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Evaluación de las Matenas 
de Diseño en vigor 

Los cursos regulares dan Inicio con la explicación de 
las características epistemológicas, deontológicas y éticas 
por grado escolar establecidas en la MTMDG asi como la 
especificación de los porcentajes asignados en la MEMOG, 

donde las cualidades a evaluar (alcance del proyecto, com
posición Visual, concepto comunicatiVO, valoraciones tec
nológico-económicas y presentación fisica y ex positiva) van 
teniendo distinta carga valoratlva a lo largo de los seis se
mestres en que se cursan las asignaturas de diseño gráfi
co, de modo que según se vaya construyendo el conocI
miento y la experiencia a partir del aprovechamiento esco
lar de las demas materias correspondientes al semestre en 
curso, dichos enfasls van siendo alternados, hasta llegar al 
octavo semestre, en los que cada factor evaluado tiene el 
mismo valor porcentual, con lo qUE' se pretende garantlzal 
la atenC!OIl panor;,-Jnllca de CC'loa uno de I?S propiedades '-" 

La permanente muestra 
de trabajOS escolares 
altenta la competencia 
en el proceso de aprendizaje 

desarrollar en el proyecto final. 44 

A fin de cuidar la calidad de la enseñanza que se 
espera en esta materias troncales el grupo, conformado por 
un promediO de 26 alumnos por semestre lectivo, es usual
mente dividido en dos partes o subgrupos para que cada 
mitad esté al cuidado de uno de los dos profesores titulares 
quien se encargará día tras día de hacer las revisiones y 
registros administrativos, académicos y valoratlvos corres
pondientes. 

Una vez que ha concluido el periodo, durante los días 
de entrega señalados en el Calendario de Diseño se revi
san, reCiben y datan los trabajos entregados, organizándo
se y dando comienzo a la presentación expositiva de los 
alumnos, sUjetos a un tiempo limitado y cuyo orden de in
tervención será sorteado o elegido aleatoriamente. Durante 
esta fase los sinodales y profesores titulares interrogan al 
estudiante teniendo en cuenta las condiciones específicas 
de sus niveles escolares y asignan las notas respectivas 
por apartado a evaluar. 

Los resultados obtenidos son vaciados en el forma
to de revisiones y entregados para su imparcial Integración 
de porcentajes finales al coordmador de diseño qUien se 
encarga de procesar la información, recabar el visto bueno 
de los profesores y sinodales involucrados en la fase 
evaluatoria y publicar los resultados 

Estas operaciones se repiten durante cada uno de 
los perradas callflcatorros de cada uno de los tres desarro
llos y repentinas 

Derivada de la tradicional operación educativa de las 
escuelas de arquitectura, la organización de los proyectos 
de corta duración (repentinas), normalmente tiene lugar una 
semana antes de la realizaCión del evento escolar y sus 
propósitos procuran resolver asuntos disciplinariOS relacio
nados con problematlcas detectadas, soliCitadas o propues
tas para Vigorizar Situaciones de índole académica puestas 
de manifiesto en el transcurso del semestre, en el plano 
práctico consjsten en motlvar)a generación espontanea de 
respuestas inmediatas que den solUCión a problemas plan
teados de manera instantánea, incentivar la participadón 
en equipo y hacer uso de recursos, instrumentos de trabajo 
y matenales delimitados por las circunstancias especifica
das en el planteamiento del ejerciCIO El procedimiento para 
evaluarlas es Similar al de los desarrollos 

En caso de que 18 sunr8 de resultados en el semes
tre lectiVO 2.r raje resultados I eprobatoílos para el alumno y 



Aprender a hacer 
haciéndolo 

tras de acusar recibo de lo establecido en el Reglamento de 
Evaluaciones de la U de C y en el Reglamento de las Mate
rias de Diseño en vigor, el escolar tiene la posibilidad de 
cursar un curso remedial en el periodo intersemestres don
de, luego del diagnóstico situaclonal elaborado por los pro
fesores titulares, el nuevo profesor aspira a contribuir en la 
solución de manera primordial de las I1mitantes académi
cas teórico-prácticas que el alumno puso de manifiesto du
rante el perlado regular, siguiéndose los mismos procedi
mientos de revisión diaria, evaluaCión final y asignación de 
notas que se observa en los periodos normales. En caso de 
no aprobar, el alumno deberá esperar un semestre para con
tinuar su hlstonal académiCO de forma regular. 

Para retroalimentar los lineamientos académicos del 
semestre por empezar, la Academia de Diseño Gráfico se 
vuelve a reunir el cuerpo colegiado y el ciclo administrativo
académico se reinicia. 

4.2 La Investigación 

Según el Dr. Jesús Gallndo, investigador del Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales de la U de C, "la 
investigación depende del tipo de sociedad donde se reali
za, de la cultura y de la ecología específicas ... No será lo 
mismo vivir la experienCia reflexiva en un medio que no pro
mueve las preguntas, que Incluso las Inhibe o reprime, a 
viVir en una ecología donde la vivencia estética es el cora
zón de las relaciones humanas, donde abrir la percepción y 
enriquecer la conciencia son actividades centrales e indiS
pensables. No hay forma humana definitiva, todo puede 
cambiar, cualqUier forma puede ser modificada a voluntad"45 

Para Galindo, la tipologia de la investigación social 
se configura en cuatro variantes: comunidad de informa
ción, sociedad de información, sociedad de comunicación y 
comUnidad de comunicación. A la segunda corresponde el 
esquema SOCial en que actualmente nos desarrollamos, 
donde "unos manejan la Información sobre el todo, son los 
un¡cos que pueden actuar sobre el todo y por tanto neceSi
tan medios que les aseguren el control, el principal es la 
informaCión sobre una masa preVISIble y manipulable .. el 
mercado es el gran nicho ecológiCO de este nuevo escena
rio 

La Illvestlgaclon es indispensable pella aue unos 
sepan de todos yesos todos puedan ser cl["jgidos en sus 

comportamientos por esos unos. Ése es el lugar general de 
la IIlvestigación en nuestro medio" 46 

En la sociedad de comunicación, continúa nuestro 
autor, se supone una administración de información dif§. 
rente, pues hace énfasis en las relaciones más que en los 
contenidos Sin importar tanto lo que se sabe y puede hacer
se de los otros como llegar a un acuerdo mediante el diálo
go, escuchar y concertar sobre [o que a todos incumbe 

Ante ésta situación, y por paradójico que parezca, 
pues por [os presuntamente creativos ojos y manos de mu
chos diseñadores y comunicadores gráficos han pasado 
infinidad de documentos que contienen los resultados de 
investigaciones de la más diversa índole, tendencía, meto
dología, temática y propósitos -que de alguna manera pu
dieran servir de modelo a seguir en ésta área generadora 
del conocimiento-, la exploración de! saber en la vertiente 
comunicativa del diseño no ha tenido, a nivel nacional, re
gional o [ocal, los frutos que cabría esperar de una discipli
na caracterizada a priori por su obligada perceptividad Ima
ginativa, la "vivenCia estética" a la se refería Galindo. 

Ni la continua voluntad y multlfocal actividad de aca
démicos o ejecutantes ni la amplia cantidad de tesIs reali
zadas por los egresados de las licenciaturas en diseño grá
fico como requiSito para la obtención de grados académi
cos -aunque resulte vox populi el intrascendente alcance y 
débil huella de tales propuestas-, han conseguido paliar la 
gravedad de esta circunstancia que recorre Sin cesar aulas, 
gabinetes, despachos, agencias o empresas públicas y pri
vadas e impacta en buena medida en el escaso reconoci
miento social de la disciplina comunicativa. 

Como una de los prinCipales coordenadas de desa
rrollo cultural que han dado Significado al progreso de la 
humanidad y cuya trascendenCia histÓrica resulta 
Inobjetable, la ausencía de generación del conocimiento en 
las distintas disciplinas que IIltegran el diseño gráfiCO ha 
llegado a convertirse en un incómodo "talón de AqUiles" para 
los académicos, ejecutantes, aprendices y lozanos investi
gadores de ésta vanable del diseño. 

En éste sentido, el quehacer de las IIlstltuclones que 
ofrecen estudiOS en el diseño de la comUnicación visual 
deberia haber respondidO, al compromiso que Implica ads
Cribir su oferta educativa al concierto de pOSibilidades 
formativas de nivel profeSional. por lo que la investlgaclon 
en ésta importante area no puede permanecer relegada al 
tercer o cuarto planos en que ar1ejamente se ubicada 



En un artículo que pone lateralmente el dedo en la 
llaga, Julián López acude a los postulados de Johan Essen 
para determinar que "en la relación sujeto-objeto se mani
fiestan dos factores de origen: la experiencia y el pensa
miento Esta reflexión sustenta dos áreas de Investigación: 
una referente a la teoría y otra en la experimentación con 
las técnicas y los materiales, sus resultados por sí solos 
son una gran aportación, sin embargo es imprescindible la 
vinculación de la teoría con la práctica para el aterrizaje de 
los conocimientos generados en soluciones a problemas 
reales del ejercicio profesional, luego entonces, los incenti
vos a la investigación, así como el incremento en el número 
de profesores de carrera, redituará en beneficio de las ins
tituciones, reflejándose también en un mejor desarrollo de 
nuestra profesión" 47 

Si bien es cierto que en el diseño gráfico faltan in
vestigadores de carrera -recuérdese que durante un largo 
periodo de Incubación educativa las cátedras, los encargos 
laborales y las funciones administrativas en el área han sido 
ocupados por profesionistas que provienen de disciplinas 
afines pero no específicas-, también lo es que en las distin
tas univerSidades y centros de educación superior no ha 
existido la mínima preocupación por formar cuadros profe
sionales de observadores, analistas, examinadores y, 
parafraseando a Galindo, preguntadores de las múltiples 
realidades SOCiales de la profesión. 

Lo anterior ha contribUido a hacer evidente la nece
sidad de inclUir -aún en los niveles basicos, formativos y 
preespecializados del nivel Ilcenciatura- dichas posibilida
des de educación de cuadros como válidas opciones termi
nales dentro de una institUCión universitaria. 

Con todo y mantener despierta la intenCión de sub
sanar tal carencia en la Universidad de Colima, la juventud 
tanto de la Facultad de Arquitectura y Diseño y aún mas de 
la licenCiatura en Diseño Gratlco aún no permiten concre
tar los esfuerzos pedagógicos de naturaleza reflexiva al res
pecto, pues no sólo han egresado a la fecha únicamente 
dos generaciones de alumnos formados en la disciplina (en 
realidad la "primera" generacion resulta una extraña mixtu
ra que transcurrió de arquitectura y dlsei')o Industnal a dlse
¡io gráfico y propiamente eXiste sólo una generación de 
egresados que iniciaron y concluyeron sus estudios a partir 
de la Inauguración ofiCial de la licenciatura, en agosto de 
19961 sino que se mantienen ciertas polémicas al respecto 
entre los noveles cuadros de :nvestlgadores eXistentes. for-

La continua expenmentaclón 
con malenales y técmcas 
da sustento a los logros escolares 
y permite el avance académiCO 

mados todos en ámbitos espeCializados de la arquitectura: 
el diseño bioclimático, la restauración patrimonial, el desa
rrollo urbano y la edificación arquitectónica que no terminan 
por definir el sitio de la exploración en los variados ámbitos 
de la comunicación visual, aunque en fechas reCientes, a 
través del afanoso trabajo de la Coordinación de Posgrado 
del plantel, se han dado iniciales pasos para subsanar la 
actual carencia de líneas específicas de investigación al 
respecto. 

Con todo, durante los cuatro años de su constitución 
profesional el diseñador gráfico en proceso de formación 
en la FAyD recibe y ejercita sus capacidad de indagación, 
análisis, síntesis y comprobación teórico-práctica de los fe
nómenos que le competen a lo largo de catorce proyectos 
de larga duración (tres en tercero, cuarto y qUinto semes
tres, dos en sexto y séptimo y uno en octavo semestre). 

Si bien estas prácticas todavía adolecen de expe
rienCia mayormente significativa, sus alcances no terminan 
por ser definidos en lo que a pertinencia sócial se refiere y 
aún padecen vieJOS esquemas de construcción positivista 
del conocimiento (en relación con los nuevos enfoques de 
la investigación cualitativa que se busca lograr) y no obs
tante se mantiene prudente distancia con la óptima calidad 
que en cada nivel se pretende alcanzar, en cada uno de 
éstos ejerCicios escolares se prueban facultades, experi
mentan aptitudes y examinan POSibilidades de JI1vestigaclón 
en cada uno de los candidatos a obtener el grado corres
pondiente 

El cuidado puesto durante el proceso metodológico 
de cada uno de los desarrollos del diseño constituye la he
rramienta cualitativa fundamental para alentar cierta espe
ranza que permite Vislumbrar un mejor arribo a los estadios 
innovadores del conocimiento en cada una de las variables 
productivas del diseño gráfiCO, la dinámica del proceso ha 
sido deSCrita sumariamente en los apartados 3.6.3.2 y 4.1 14 
de este estudiO y se procedera a su visualizaCión corregida 
en el apartado 5 5 3 de este trabaJO. 

Cabe aclarar que se procura eVitar que dicho esme
ro en la ejecución de los esquemas metódicos en cada pro
yecto de diseño caiga en lo que Gui Bonsiepe llamó "metodQ 
latria de la proyectaclón" y aun mas de la Investigación cuan
do afirmaba "el rnterés por la metodologia, que habla goza
do (en Europa y Norteamenca) de gran furor entre los aiíos 
crncuenta y sesenta. ha Ido bajando poco a poco Se ha 
difundido una postura nlas sosegada las confrontaCiones 
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del valor instrumental de la metodologia de la proyectación 
y las ambiciosas esperanzas despertadas han dado lugar a 
unas consideraciones más cautas. 

De todos modos, con este relevo no se quiere negar 
la validez de una aproximación científica a la proyectación, 
única capaz de proporcionar aquel conocimiento gracias a[ 
cual [a proyectación, especialmente [a proyectación ambien
tal, carecería de cualquier posibilidad de Incidencia concre
ta Tal aproximación, pese a todo, permite captar mejor la 
naturaleza del proceso proyectual, liberándolo de las escoras 
de la intuición, despersonalizándolo; en suma, objetivándolo" 

" 
El cuadro observable en la FAyD se inscribe en el 

marco de referencia que sobre [a investigación en diseño 
grafico apunta el CAD U de los CIEES cuando afirma que "son 
limitados [os proyectos de investigación que se desarrollan 
en e[ área del diseño dentro de las instituciones de educa
ción superior. El ámbito universitario enfrenta situaciones 
criticas ante el poco profesionalismo de la planta docente. 
Esta situación obedece a múltiples causas, entre las que 
destaca el paulatinO deterioro salanal y la escasa prepara
ción o actualización docente en materia de diseño, conse
cuenCia, entre otros factores de una indefinida carrera do
cente en este campo. 

MéxICO, a semejanza de otros países latinoamerica
nos, es una nación en donde prácticamente no se investi
ga; por esto, las escuelas que han debatido sobre el proble
ma se encuentran en un proceso esmerado de reformulación 
curricular, para alentar sobre la importancia de esta activI
dad en el desarrollo de la profeSión. 

En la actualidad resulta Imperiosa la reviSión de los 
conocimientos de las profesiones, la comunicación Visual 
como profesión emanada de estudios universitarios no es
capa a ello, por lo que se hace patente que la Investigación 
en este campo ha de tener un carácter relevante para ge
nerar nuevos conocimientos e incrementar los vínculos con 
la sociedad. 

En la anterior reflexión debe considerarse que el eJer
CICIO de la Invest¡gac¡ón en el diseño gráfico es relativamente 
nuevo, aunado al heterogéneo planteamiento de definición 
epistemologlca que se mantiene en el campo del diseño 
respecto a otras disciplinas con mayor tradiCión, Los Inves
tigadores de otras disciplinas que Intentan explicar las ca
ractenstlcas, leyes y conceptos empleados en el dlsei'io, 
plantean una metodologla general que abarca estructuras 

ajenas a éste, forzando de manera artificial su instrumenta
ción. 

Por otro lado, la diversidad de las aplicaciones de la 
comunicación gráfica conduce a una infinidad de posibili
dades para investigar tanto su producción como su teoría. 
En este sentido, es evidente la carencia de une esquema 
metodológico para la investigación formal en el diseño grá
fico; su repercusión se beneficiaría con propuestas profe
Sionales que afirmen su presencia en la sociedad ... " 49 

En la FAyD se han observado con Singular interés 
los esfuerzos que en esta dirección se han emprendido en 
el seno de ENCUADRE, para que, una vez que se Incorpore 
ofiCialmente el plantel a esta organización, -en cuyo trámi
tes se trabaja actualmente-, se adscriba a las líneas de In
vestigaCión en vías de desarrollo que dicha institución tiene 
contemplado dentro de los trabajos de su Centro de Inves
tigación. 

A la fecha los resultados de cada uno de los proyec
tos de octavo semestre que son válidos como proyectos 
finales de diseño y fungen como intentos de investigaCión 
en el área bajo la modaltdad de tesinas que se han venido a 
incorporar a las propuesta de exploraCión dentro de la Liceo. 
ciatura en Diseño Gráfico se refieren a los siguientes te
mas: 
• Sistema de identidad tipográfica para el Museo Uni

versitario "Alejandro Rangel Hidalgo". 
• Sistema de identidad visual para las Fiestas Chª rro

taurinas de Villa de Alvarez, Col. 
• Desarrollo analítico de identidad basada en la cerá

mica zoomorfa del Colima prehlspánico para 
microempresa de artesanías locales 

• Relngeniería del escudo universitario 
• Identidad Visual para el Ballet Folklórico de la U de 

C. 
• Sistema de Identidad corporativa para el Parque Re

gional Metropolitano "Griselda Alvarez Ponce de 
León" 

• Marca para producto comercial del sector agrícola. 
• Diseño editOrial de la revista universltana LúdIca 
• Sistema de Identidad Visual para las Fiestas de Mayo 

en Manzanillo, Col 
• Marca para prOducto comercial del sector ganadero 
• Identificación corporativa de la fena de Zapotlán, Jal 

Identidad Visual y serlallzaclón del Observatorio 
Vulcanologlco de la U de e 
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• Identidad corporativa para el Torneo Internacional de 
Pez Vela en Manzanillo, Col. 

o Manual de identidad institucional para el H Ayunta-
miento de Colima. 

• Rediseño del penódlco universitario El Comentano 
o Identidad tipográfica para linea automotriz. 
• Análisis semiótco de galardones institucionales lo

cales. 
• Iconografía de animales mamíferos. 
• Representación del movimiento en una imagen est-ª. 

tica para la Compañía de Danza Contemporánea de 
la U de C. 

• Identidades nacionales en íconos de empresas de 
transportación aérea. 

• FunCiones semióticas y perceptuales de las familias 
tipográficas. 

• El lenguaje gráfico en el sitio web universitario. 
• Evolución del cómic en México. 
• Identidad visual de la corsetería y lencería en Méxi-

co 
• El art decó en el cartel mexicano 
• Identidades de las universíadas en MéxIco. 
• Imagen de la cerveza mexicana en el mercado del 

TLC. 
• Imagen mercadológica del atún. 
• Contenido publicitario en los cosméticos. 
• Imagen mercadoJógica de las bebidas gaseosas 
• El cartel del cine mexicano en los noventa. 
• Sistemas de señalización en recintos portuarios del 

Occidente de México. 
Cada uno de Jos anteriores trabajos de proto-invest! 

gaclón, de acuerdo con las disposiCIOnes institucionales en 
vigor, fungen como proyectos de exploraCión teónco-práct! 
ca y para acreditar la aSignatura de diseño gráfico Integral 
en octavo y último semestre de la licenciatura en diseño 
gráfiCO. 

4.3 La Gestión 

El proceso de gestión, admllllstración y gobierno del 
programa académico de diseño graflco se encuentra detel
mirlado en su totalidad por las caracterrstlcas particulares 
que defl!1cn tanto el perfil academlco·admlnlstratlvo 
Institucional de la Universidad de Colima como dan Constl-
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tución al modelo normativo en los que basa los objetivos, 
metas e intenCiones de los programas académicos que ofre
ce la máxima casa de estudios local. 

Al ser una dependencia educativa que forma parte 
de una Institución de educación superior de naturaleza pú
blica, la Facultad de Arquitectura y Diseño depende de los 
recursos autorizados por la rectoría universitaria, de los fon
dos, 'fideicomisos y comités académico-administrativos exis
tentes dentro de la misma casa de estudios, de las cuotas 
que percibe por concepto de inscripción y pagos diversos 
en sus programas de licenciatura y posgrado, de los recur
sos procedentes de su programa de educación continua y 
de los beneficIos de programas instituidos por la secretaría 
de Educación Pública como el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP) y del Fondo para la Moderniza
ción de la Educación Superior (FOMES). 

Bajo cualquiera de las variantes de acopio de recur
sos financieros, materiales y servicios de que dispone, la 
dirección de la FAyD se encarga de administrar, aUXiliado 
por la Coordinación Administrativa del plantel, dichos bie
nes y el programa en diseño gráfico no es la excepción. 

Para su cotidiana operación, este importante rubro 
se organiza en distintos apartados: gestión académica, es
colar y financiera 

En la primera grupo se incluyen las asambleas del 
Consejo Técnico como foros conciliatorios de las ideas del 
cuerpo docente y el alumnado; las reuniones del Consejo 
Académico de Nivel Supenor convocadas por la oficina uni
versitaria respectiva para fortalecer la toma de deCISiones y 
la unificación de critenos en las escuelas y facultades de la 
U de C, las sesiones del cuerpo académico de la depen
denCia que procuran vigOrizar los procesos de enseñanza
aprendizaje, Investigación, difusión, extensión y de servi
cios de la FAyD; las reuniones del Colegio de Enseñanza 
que buscan robustecer los avances pedagógicos con la 
particular Intervención de la planta docente de tiempo com~ 
pleto qUienes se encargan de llevar los acuerdos de ahí 
emanados a las academias de profesores y las Juntas del 
Colegío de Diseño conformado en cada programa por los 
profesores que Imparten las matenas capitulares de las li
cenciaturas y posgrados 

En la segunda seccion se consideran las reuniones 
con padres o tutores de familia donde se atiende de mane
ra personailzada las problematicas de los alumnos que afec
ten el proceso de ap¡endlzaJ8. la atenclon a las vIsitas del 

rector en giras de trabajo académico, planeaclón, progra
mación, supervisión, control y evaluación de la marcha 
institucional y las giras de trabajo de autoridades federales, 
estatales y municipales de la administración pública, em
presarial y no gubernamental en aras de optimizar la vincu
lación con los sectores públiCO, privado y social de la enti
dad. 

En el tercer apartado, tal y como lo establece la 
normatividad respectiva, de manera anticipada al iniCIO de 
cada semestre se reúne el Consejo Técnico de la facultad 
para conocer el informe del director acerca del estado que 
guarda la administración de la FAyD; en dicha sesión se 
conoce el destino que tuvieron las cuestiones monetarias, 
de bienes y servicios que fueron solicitados, captados, tra
mitados, administrados y despachados por el responsable 
general de su conducción Institucional. Asimismo se esta
blece la actualización de los aranceles que deberán obser
var la prestación de los serviCIOS administrativos en cada 
uno de los siguientes rubros de ingreso presupuesta!: 
• Inscripciones en tiempo y extemporaneas 
• Cuotas de talleres y laboratOrios. 
• Actividades extracurriculares. 
• Constancias y certificados de estudio, servicio so

cial constitucional y prácticas profesionales. 
• Solicitudes de exámenes extraordinarios, de regula-

rizaCión, especiales y de titulaCión. 
• Curso propedéutico con derecho a examen. 
• Examen nacional del CENEVAL. 
• Expedición de credenciales 
• Donaciones 

En las reuniones del Consejo Técnico de la FAyD se 
conoce la distribución del egreso del presupuesto ordinario 
y extraordmario organizado en los Siguientes puntos' 

• Costos de instrucción 
> Pago de sinodales. 
> Inscripciones a cursos, congresos y otros eventos. 
> Matenales para la docencia. 
> ReactiVos y materiales de laboratorios y talleres 
> Matenales para el centro de cómputo 
> AdquiSICión de equipo para laboratorios o talleres y de 

equipo de cómputo. 
> Mantenimiento de muebles para docenCia. equipos de Iª 

boratonos, talleres y centl'Q de computo 
>rv!antenlmlento de sala audlovlsualJrnultllnedlCl 
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• Costos de difusión y extensión 
>VlaJes de estudio. 
>Aportaciones al voluntariado universitario. 
• Costos administrativos. 
>Equipos para la administración. 
>Materiales de oficina 
>SelVicio eléctrico. 
>SelVicio telefónico. 
>Mantenimiento general del plantel. 
>Mantenimiento de áreas verdes. 
>Remodelaciones. 
• Transferencias. 
>Coordinación Gral. Administrativa y Financiera. 
>Coordmaclón Gral. de Docencia 
>Coordmaclón Gral. de Talleres y LaboratOrios 
>Dirección Gral. de Deportes. 

Los avances en cada uno de los rubros son consig
nados anualmente en los informes que de acuerdo a la le
gislación universitaria debe rendir el director del plantel ante 
el pleno del Consejo TécniCO Escolar, la comunidad escolar 
y con la presencia de autoridades universitarias encabeza
das por el rector. 

4.4 La Difusión 

Acorde con los postulados institucionales estableCI
dos por la rectoría univerSitaria en materia de información y 
comUnicación social y en congruencia con las característi
cas misionarías de su trascendente visión en el ámbito lo
cal, regional y naCional, las tareas de promoción y acerca
miento expansivo que la Facultad de Arquitectura y Diseño 
mantiene abiertos con sus distintos receptores se llevan a 
cabo con el apoyo del Significativo esquema de operación 
comunicativa que la máxima casa de estudios genera y 
mantiene actualizado a lo largo de los ciclos lectiVOs. 

El programa de difusión de la licenCiatura en diseño 
tiene como objetivo generar en sus destinatariOs una acti
tud abierta, perceptiva y partlcipativa sobre el Importante 
quehacer de la FAyO en la formaclon de profesionales de la 
cornuntcaclon Visual 

Para lograrlo se han dlspuesto un conjunto de es
tr8tegias prellmlnal-es que SI bien no nnden todavla la cali
dad de benefiCiOS esperados dada la Juventud del progra-

ma académiCO, la canalización de esfuerzos haCia áreas 
académicas neceSitadas de mayor y urgente intelVención y 
la aún exigua producción y posicionamiento laboral de 
egresados, mantiene en la mira el grado de excelencia a 
alcanzar en la oferta académica que propone -su mejor carta 
de presentación y mantenimiento social-, a pesar de la va
nedad de obstáculos que han sido puestos de manifiesto 
en páginas anteriores de este documento 

A grandes rasgos, la amalgama de tácticas emiso
ras han consistido de manera primigenia en: 

La determinación, observaCión y ejecución de 
estándares de calidad académica identificatoría del proce
so formativo del estudiante de diseño gráfico ~ya señala
das en capitUlaS y acápites precedentes y que serán pun
tualmente consolidados al final del estudlo-, que en su mo
mento, dado el reducido ámbito físico y las propias cualida
des culturales en que trabaja la información dentro de la 
sociedad collmense, ha Sido transmitido casI de boca en 
boca tanto al interior de la propia colectividad escolar de la 
U de C como dentro de la comunidad perteneciente a la 
oferta competidora del programa en la Universidad Autóno
ma del Pacífico, en el Instituto TecnológiCO de Colima y en 
las instituciones privadas que cuentan con bachillerato. Es 
decir, la presunta "notoriedad" de la calidad académica de 
la licenciatura en diseño gráfico se ha basado iniCialmente 
en el tradiCional "correo de voz" eficazmente característiCO 
de nuestro estado, que de manera anticipada y conclente 
se ha dejado filtrar libremente entre los núcleos sociales 
interesados. 

La segunda estrategia ha consistido en la Visualiza
Ción y operación efiCiente del ¡rrestncto sustento represen
tado por la pOblación estudiantil que procede de los propios 
bachilleratos dependientes de la Universidad. Como parte 
de su propio programa de Vinculación intralnstltuclonaJ, las 
más de 20 dependencias de educación media superior en
vian cada año un nutrido contingente de futuros egresados 
de preparatoria que son tratados como factibles aspirantes 
a ingreso en la licenCiatura En las reuniones I!1formatlvas 
que tienen lugar en el audltono de la FAyD se les explica los 
pormenores de la opción educativa, se exhiben trabajOS 
escolares terrnlnados y en proceso y se hace entrega del 
triptIco promocional elaborado al respecto En ésta estrate
gIa tambIén juega un papel fundamental la ¡nformaclon que:; 
en el desarrollo del CllrsO propedeuttco se pone en común 
con [os postulantes 
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tituciones no gubernamentales con fines caritativos que la
boran en el estado. 

• Los Viajes de Estudio 
A diferencia de otras épocas en los que brillaban por 

su ausencia los eventos de distinto alcance sobre el diseño 
gráfico, y como ya se trató en el apartado 1.3.3, los encuen 
tras académico y celebratorios relacionados con el diseño 
gráfico han generado una entusiasta participación en los 
alumnos, por lo que se ha acudido a las convocatorias na
cionales de la 4a Semana y Expodiseño en MéXICO, D.F, el 
2° Encuentro Internacional de Diseño en Xalapa, Ver., el 3° 
Encuentro de Comunicación en, Juriquilla, Oro., el Congre
so Nacional de Diseño en Querétaro, Qro, el 3° Congreso 
Nacional de Ingenierías y Diseño en Guadalajara, Jal., y se 
encuentran en lista de espera los correspondientes a éste 
año. 

Asimismo, se han realizado múltiples visitas a em
presas e InstitUCiones locales, regionales y naCionales di
rectamente relacionados con los campos de trabajo del fu
turo comunicador visual. Entre ellas se encuentran el Cen
tro Nacional de Artes Gráficas "La Parota", la Compañia In
dustrial de Atenquique, Jal., Productos del Mar, el Centro 
Nacional Editor de Discos Compactos y el de Producción 
de Medios Didácticos de la U de C, la Impresora Litopnnt de 
GuadalaJara, Jal., la Empresa limonera Danisco, la Editorial 
del Gobierno del Estado, entre otros. 

Como es de suponerse, la generación y realización 
de éste tipo de actividades extramuros tendera a consoli
darse en la medida en que se fomente en los futuros anfl
tnones una cultura de mayor comprensión y valoracIón de 
los benefiCIOS mutuos por conseguir y se entienda con ma
yor claridad la importancia de estas visitas de trabajo. 

• El Programa de Educación Continua 
Para mantener estrechos los vinculas académiCOS e 

institUCionales con los egresados y captar la atención de 
pOSibles usuarios externos de los servicIos educativos de la 
facultad, en el marco del Programa Institucional de Educa
Clan ContInua de la U de e se han organizado y llevan a 
cabo una serIe de conferenCias. cursos y talleres destina
dos a ampliar la oferta educativa en temas de actualidad en 
diseño grafico 

En este tenor, cursos corno "El espacIo bldllnenslonal 
CO·l1C 5000l1e de la conwnicaClcn Visual .. t:s~ac:o forr'2 y 

color: sus sentidos en el arte prehispanico mexicano", "Aná
lisis del cartel en México", "Fundamentos del diseño edito
rial" y "La letra como imagen", forman parte de estos es
fuerzos por acercar mayores audienCias al quehacer de la 
FAyD. 
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4.5. Los Recursos 

Agentesimprescindibles para operar cualquier siste
ma educativo, los recursos humanos, materiales y financie
ros en la FAyO han sido paulatinamente incorporados a la 
estructura orgánica y funcional del plantel para satisfacer la 
creciente demanda en los selVicios académicos y admints
trativos que la puesta en marcha y sucesivos intentos de 
consolidaCión de sus cuatro programas académicos requie
re. 

Si bien puede afirmarse que en cualquier institUCión 
-especialmente en las de carácter público-los recursos siem
pre resultan insuficientes y debe hecharse mano de la Ima
ginación, las circunstancias y las oportunidades coyuntura
les para paliar las propias neceSidades de servicio, en la 
Licenciatura en Diseño Gráfico éstos aspectos han sido re
lativamente satisfechos con los Insumas humanos y mate
riales ya eXistentes, sin que esto quiera deCir que la opera
ción fíSica de la carrera sea óptima pues aun se requiere 
contar con personal calificado, tal y como ya se ha estable
cido en otros apartados de este trabajo. 

4.5.1 lIumanos 

En el Estatuto del Personal Académico de la Univer
sidad de Colima, emitido el 21 de diciembre de 1989 por 
acuerdo N° 21 de rectoría, destinado a normar las relaCIO
nes de la Institución con sus trabajadores académICOS, se 
expresan las condiciones que garantizan los intereses de 
ambas partes y se especifican requisJtos, derechos, obliga
Ciones, procedimientos de ingreso y promoción de órganos 
y comiSiones relaCionados con los trabajadores académi
cos de la UniverSidad 

En dicho documento se establece que el personal 
académiCO son aqueffos trabajadores unlversltanos que 
prestan servicIos personales en docenCia, InvestigaCión o 
extensión conforme a los planes y programas de la instltu
c!ón y normas aplicables y sus funCiones san 

"l. Impartir educación baJO lOS pnnclplos de ltbertad 
de cátedra y de investigación para formar profes\Q 
nistas, IIwestlgadores, profesores unlversltanos y 
técnicos, úttfes a la sociedad 
11. Organizar y realiza! Investigaciones prinCipalmente 
acerca de temas oe mleres naCional o regional 

lit Desarrollar actividades conducentes a extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios de la 
cultura. 
IV. Participar en la dIrección y administración de las 
actividades menCionadas ." 50 

En el mismo documento se señala la clasificación 
del personal académico en cinco vanantes utilizados en todo 
el sistema escolar: 

1. De acuerdo a su tipo de nombramiento puede ser 
interino o definitivo 
2. Por contrato. 
3. Conforme a la asignacíón de tiempo del contrato 
o nombramiento por hora - semana -mes, de mediO 
tiempo, de tiempo completo o exclusivo 
4. De acuerdo a la definiCIón de su designación exi§. 
ten ordinarios, visitantes, extraordinarios y eméritos 
5. Por categoría y nivel constitUidos por técnICOS ac-ª 
démlcos en tres categorías: auxiliar con niveles A, B 
o C; aSOCiado con níveles' A, 8 o C y titular A, 8 o C; 
ayudante de docenCia A o B, profesor de asignatura 
A o B; académiCO de carrera con dos categorías:asQ 
ciado A, B o C y titular A, B o C. 
Para ser profesor en licenciatura, se dice en el Título 

111 Categorias, Niveles y Requisitos del Personal Académi
co del mismo documento, es necesario tener el grado de 
licenCiatura o los conOCimientos y la experiencia equivalen
tes y se detallan las características de escolandad requen
da para cada variante 

En el SIguiente titulo del Estatuto se determinan los 
derechos y obligaCiones comunes del personal académico 
que se refieren particularmente a la libertad de cátedra en 
la realización de actividades, la conservación de la adSCrip
ción, el goce de licencias de ley, la recepción de distlncio~ 
nes, estimulas y recompensas legales, la acreditación por 
los trabajos académicos, la conservación de categoría lue
go del desempeño de algún encargo públICO, la POslblhdad 
de cambiO de adSCripCión, la factible solicitud de promoCión 
administrativa, las compensacIones económicas, la pOSible 
eleCCión para asumir cargos en conseJos, comiSiones y otros 
cuerpos colegiados, la notificación de resoluciones, la per
cepción de regalias, la libertad para soliCitar apoyos finan
ciero a otras instituciones en la realrzación de proyectos 
específiCOS, la obtenCión de apoyo académiCO, flsico y fi
nancie! o conforme a programas y proyectos InstituCionales, 
entre otras 



Fuente 
UEDCIFAyDI 

CoordmaClón AcadémICa, 
Horanos de clase 

por Semestre 
de agosto 1996 

a febrero de 2001 

En el capítulo de las obligaciones comunes, se esta
blece que el personal académico deberá prestar servicios 
acordes con la carga horaria señalada en su nombramien
to, presentar informes requeridos, cumplir comisiones asig
nadas, formar parte de comisiones y jurados de exámenes, 
indicar su adscripción universitaria en caso de participar en 
otros ámbitos laborales o publicar resultados de trabajos, 
abstenerse de prestar servicios académicos particulares (re
munerados o no) a sus propios alumnos, cumplir con los 
programas aprobados de sus materias y darlo a conocer, 
junto con la bibl[ografía correspondiente, el primer día de 
clases, defender la autonomía universitaria y velar por su 
prestigio, someter a aprobación presupuestos de proyectos 
y programa de trabajo y abstenerse de hacer mal uso del 
nombre Institucional, 

Posteriormente se explican los derechos y obliga
ciones por tipo de nombramiento y más adelante se deta
llan las condiciones de ingreso, promoción y defin[tividad 
del personal académico de carrera y asignatura así como 
[as licencias, permisos, comisiones, sanciones y recursos a 
los que puede acceder e[ multicitado personal académico. 

Aunque en la Facultad de Arquitectura y Diseño no 
existe un documento que aternce en lo particular [a orienta
ción y definición de criterios para detectar, seleccionar y en 
su caso contratar personal susceptible de ejercer funciones 
de docencia en la L[cenciatura en Diseño Gráfico y asu
m[endo más bien la posibilidad de que determinado profesiQ 
nista, por su formación académica, experiencia laboral, [n
teres personal o antigüedad en el plantel se integre a la 
planta docente de diseño gráfico, a lo largo de sus casi c[n
ca años de existencia, la constitución de la planta docente 
en diseño gráfico ha registrado diversos fenómenos en su 
periódica integración. 

De manera tácita, la Integración de dicha planta do
cente se ha significado por la sujeción a los siguientes crite
rios operativos: 

• El profesor repite la aSignatura Impartida el año 
antenor 
• El docente que Impartió una asignatura no pres
ta más sus serviCIos en la FAyO y su relevo obligado 
es asumido por un nuevo profesor que debe Impartlr 
minimo 10 horas a la semana 

Los profesores de tiempo completo asumen \a 
rnayor cantidad de cargas horan8s frente a grupo y 
en los profesore-s de n.ed\o tlE:rr,po o por horas se 

Histórico del personal docente de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de 1996 a 2001 
................................................................................ 
Nombre ProfesIón 
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Armando Alcántara Lomelí ArqUitecto, MOB 
Ismael, Aguayo López Ingemero CIvil 
Hugo Alvarez ValenCia DIseñador Industnal 
Jonathan ApariCIO Jlménez Artista plástiCO 
Lourdes Bayardo Velasco Arquitecta 
Salvador Becerra Sálnz Diseñador Gráfico 
Humberto Cervantes Gutlérrez ArqUitecto 
Dora Angélica Correa Fuentes Ora en ArqUitectura 
Adnana Courrech Diaz Diseñadora Gráfica ~ 
Joel Cruz Galeana Ingemero Arquitecto 
Martha Chávez González Com Soc.,DAH, MC 
Silvia Chávez Zúñlga Ingemera Industrial 
Héctor de Casso Cerda Ingemero QuímiCO 
Harald Eeckels H Antropólogo 
Miguel Ellzondo Mata Dr en ArqUitectura 
Azucena Evangelista Salazar Ingemera en SIstemas 
GlOria Flores Pardo ArqUitecta 
Gabriel Fonseca Servín Diseñador Industnal 
Noel García Díaz Ing E~ctromecánlCO 

Adolfo Gómez Amador Or en ArqUitectura 
Gabnel Gómez Azpeitla Dr. en ArqUitectura 
Letlcla González Díaz ArqUitecta 
Juan R González de Loza ArqUitecto 
Ma Lourdes Gutlérrez ManduJano Diseñadora Industrial 
Juan E Gutlérrez Saldaña Diseñador Industrial 
Guadalupe Gutlérrez Santana Diseñadora Industnal 
Luclla Gutlérrez Santana Comunicadora SOCIal 
Georgina Hernández Barreda Diseñadora Industnal 
Noé Hernández Angulano Comunicador SOCial 
Isabel Jlménez Narváez Diseñadora Gráfica * 
Ana O1eha lópez Rmcón ArqUItecta 
Fernando Macedo López Arquitecto 
Carlos Martinez Durá.n Comunicador Social 
Alfonso Martlnez Mayorga PSicólogo 
layla Cósete Montaño L Diseñadora Gráfica * 
FranCISCO Montes Fuentes Contador Público 
Manna Muñíz Pérez Diseñadora Gráfica * 
Humberto Nava TruJlllo ArqUitecto 
Gastón Olea Caria Diseñador Ind , MDS 
FranCISCO Perez l Ingeniero CIVil 
A Gabnela QUintana Olague Diseñadora Gráfica 
Jorge A Ramírez Gómez DISeñador lndustnal 
Martín Ramirez Pérez Fotógrafo 
Lourdes Cellna Robles Velasco Diseñadora Gráfica 
Juan M Rodríguez M Contador PúbliCO 
Reyna Valladares AngUlano ArqUitecta MC 
Fredenck Thlerry Palafox Antropólogo 
Ma Ofella Zepeda L lIc en Admón de Emp 
Jorge Fdo Zurroza Barrera ComUnicador GráfiCO 

Bajas 
MDB :: Maestría en Diseño B,ochmátlCO 
MC =Maestría en ClenclasDesarrollo Urbano 

procura establecer un equilibrio de modo que no r§. 
basen cierta carga horana que pondría en cuestiQ 
namlento su denominaCión laboral. 
• Los profesores responden a los criterios de evª 
luación y segUimiento de su desempeño académico 
yen caso de insufiCiencia académica, puntualidad y 
aSistencia son sustItuidos por otros. 
• Los docentes son evaluados por los alumnos y 
su desempeño resulta reprobado, por lo que se hace 
necesaria su sustitución 
A lo largo de sus casI cinco años de existencia, el 

programa de la licenCiatura en diseño gráfiCO registra la 
partlcipaclon de un heterogeneo conjunto de profesores for
mados en diversas disClpllnas, como puede observase en 
el cuadro SInOptlCO que se muestra en la grafica supenor 



Como se observa en el registro histórico, existe un 
28.6 % predominante de profesores formados en distintos 
grados y especialidades de la disciplina arquitectónica, le 
siguen con un 16.3 % los diseñadores o comunicadores 
gráficos en paralelo a la cantidad de diseñadores industna
les, luego los Ingenieros con el 14.3 %, continúan los comunl 
cadores sociales con un 8.2 %, los admmistradores con el 
6.2 % Y los antropólgos con un 4.1 %; finalizan compartien
do porcentaje los docentes formados en fotografía, pSlcolo
gia y artes visuales con 21 2.0 % del total registrado. 

De los 49 docentes, cuatro han alcanzado el grado 
de doctor en su respectiva disciplina, lo que equivale a un 
8.2 %, otros cuatro cuentan con maestría en diseño biQ 
climático o desarrollo urbano y equivale al mismo porcenta
je anterior y 41 tienen estudios de licenciatura en sus res
pectivas profesiones, que corresponde a un! mayoritario 83.6 
%. Cabe aclarar que en la actualidad vanos de los consig
nados con estudios de licenciatura ya han cursado estudios 
de especialidad a través de diversos diplomados y otros se 
encuentran estudiando maestrías, pero por razones de es
pacIo y para los fines que persigue éste apartado, ésta in
formación se consignará en el sigUiente capitulo 

Del mismo registro histórico de docentes de la licen
ciatura en diseño gráfico se desprende que 20 pertenecen 
al género femenino que se identifica con un 40.8 % Y 29 
son hombres que iguala al 59.2 %. 

Dicha información se sintetiza así: 

Reumon mformatlva 
de fa planta docente 
en el audrtono 
de la FAyD 

Con propósitos de segUimiento, evaluación y control 
académico, se ha llevado un registro de titulares pro asig
natura que ha servido para determinar parte de la planta 
académica por semestre 

En ése sentido, se establece que los semestres no
nes (1°, 3°, 5° Y 7°) van de agosto a enero de: 1er. Año 
1996-97, 2do. Año 1997-98, 3er. Año 1998-99, 4to. Año 
1999-2000 y 5to. Año 2000-2001. 

Los semestre pares (2°, 4°, 6° Y 8°) van de febrero a 
juliO de: 1er. Año 1997, 2do Año 1998, 3er Año 1999, 4to. 
Año 2000 y 5to. Año 2001 

Como se recordará, en esta relación no se incluyen 
Inglés I a VIII, ActiVidades Culturales y Deportivas, Servicio 
Social Interno, Servicio Social Constitucional ni Prácticas 
profesionales. 

• Primer Semestre 

Aries VIsuales 1 
Jorge Zurroza, Adriana Courrech, Celina Robles, Celina RQ 
bies, Celina Robles. 

Metodologia del Diseño 
Jorge Ramírez, Jorge Ramírez, Guadalupe Gutiérrez, JO[ 
ge Zurroza, Jorge Zurroza. 

TéCnicas de Representación 1 
Celina Robles, Gloria Flores, Humberto Nava, Jorge Rª 
mírez, Salvador Becerra. 

Sistemas I 
Azucena Evangelísta, Azucena Evangelista, Noel Garcia, 
Hugo Álvarez, Noel Garcia. 
DibUJO Técnico 
Layla Montaño, Guadalupe Gutiérrez, Ana López, Ana LQ 
pez, Ana López-Gabriela QUlOtana 
Matemáticas Aplicadas 
Humberto Cervantes, Francisco Perez, Humberto Cervantes, 
Humberto Cervantes, Humberto Cervantes. 
Teoría e HIstoria 1 
Adriana Courrech, Jorge Zurroza, Lourdes Bayardo, Dora 
Correa, Dora Correa 

• Segundo Semestre 

Ar1es Visuales 1/ 
Guadalupe GU!lérrez Hurnberto Nava. Celma Robles. Jor
ge Zunoza. Salvador Becerra-Juan E GU!lerre7 



CreativIdad 

Alumnos exhibiendo 
objetos tradiCionales 

elaborados con 
dIVersas técnicas 

de estímulo a 
la creatIVIdad 

Jonathan Aparicio, Jorge Zurroza, Lucila Gutiérrez, Enrique 
Gutiérrez, Jorge Zurroza-Jorge Zurroza. 

Técnicas de Representación 11 
Celina Robles, Celina Robles, Letlcia González, Jorge Zg 
rroza, Georgina Hernández-Marina Muñíz, Celina Robles
Gabriela Quintana. 

Sistemas IJ 
Azucena Evangelista, Azucena Evangelista-Alfonso 
Martínez, Humberto Cervantes-Salvador Becerra, Noé Hernª
ndez-Alfonso Martínez, Noé Hernández-Alfonso Martínez. 

Geometria Descriptiva 11 
Joel Cruz, Gabriel Gómez, Gabriel Gómez, Fernando Mae.§. 
do, Gabriela Quintana. 

Teoría e HIstoria 11 
Lourdes Bayardo, Lourdes Bayardo, Dora Correa, Dora CQ 
rrea, Dora Correa. 

Entamo Natural I 
Ana López, Ana López, Miguel Elizondo, Frederick Thierry, 
Armando Alcántara, Harald Eeckels. 

• Tercer Semestre 

Ergonomía 
Ismael Aguayo, Gabnel Fonseca, Ennque Gutiérrez, Enn
que Gutiérrez, Enrique Gutiérrez. 

Introducción al Diseño 
Jorge Ramírez-Álvaro Ramírez, Salvador Becerra-Gastón 
Olea, Celina Robles-Gastón Olea, Jorge Zurroza-Georgi na 
Hernández, Jorge Zurroza-Gabriela Quintana. 

Técnicas de Representación 111 
Celina Robles, Jorge Zurroza, Salvador Becerra, Celina 
Robles-Salvador Becerra 
Sistemas 111 
Azucena Evangelista, Azucena Evangelista, Humberto Nava, 
Noé Hernández, Noé Hernández, Noé Hernández. 

Geometría DescriptIva 11 
Joel Cruz, Joel Cruz, Juan R. González, Fernando Macedo, 
Fernando Macedo, Gabriela QUintana 

Teoría e Histona 1/1 
Lourdes Bayardo, Gastón Olea, Lourdes Bayardo, Dora CQ 
rrea, Gastón Olea 

Entomo Natura! 1/ 
Armando Alcant81·8, Armando Alc8ntar8, Miguel r:lllondo, 
Aml::1ndo Alcantara ArmandQ Aleantal',-l 

• Cuarto Semestre 

Fotografía I 
Marlin Ramirez, Salvador Becerra-Sigl Pineda, Héctor de 
Casso, Héctor de Casso, Héctor de Casso, 

Diseño Gráfico I 
Jorge Zurroza, Cefína Robres-Jorge Zurroza, Jorge Zurroza
Noé Hernandez, Salvador Becerra-Marina Muñíz, Gastón 
Olea-Gabriela Quintana-Georgina Hernández 

Materiales y Procesos Gráficos J 
Layla Montaño, Gabriel Fonseca, Celina Robles, Noé Her 
nandez, Noé Hernández-Celina Robles. 

Técnicas de Representación IV 
Jorge Ramírez, Guadalupe Guiérrez, Jorge Ramírez, Jorge 
Zurroza, Ana López-Jorge Zurroza, 

Teoría de la Comunicación 1 
Jorge Zurroza, Lucila Gutlérrez, Lucila Gutiérrez, Luclla 
Gutiérrez, Lucila Gutiérrez 

Estética I 
Gastón Olea, Reyna Valladares, Gastón Olea, Gastón Olea, 
Gastón Olea, Gastón Olea. 

Entorno Social 
Adolfo Gómez, Martha Chávez, Marlha Chavez, Alfonso 
Martínez, Jorge Ramírez-Alfonso Martinez 

• Quinto semestre 

Diseño GráfICO 11 
Salvador Becerra-Adolfo Gómez, Adolfo Gómez, Celina RQ 
bies-Salvador Becerra, Gabnela Quintana-Cellna Robles 

Fotografía 11 
Martín Ramírez, Martín Ramírez, Héctor de Casso, Héctor 
de Casso, Héctor de Ca sso. 

Matenales y Procesos Gráficos fI 
Gabriel Fonseca, Jorge Zurroza, Noé Hernández, Noé 
Hernández, Noé Hernández. 

Taller de RedaccIón 
Luclla Gutlérrez, LucHa Gutiérrez, Luclla Gutlérrez, Lucjla 
Gutlérrez, LudIa Gutiérrez 

Teona de la Comunicación 11 
Ludia Gutiérrez, Ludia Gutiérrez, Luclla Gutlérrez, Luclia 
Gutlerrez, Ludia Gutlérrez 

Semiótico 
JOlge Zurroza. Adolfo Gómez, Jorge Zurroza Juan E 
Gutlenez, .Juan E Gutlelrez 



Personal docente 
y administratIVo 

de la FAyO 

Análisis de Costos • Octavo Semestre 
Silvia Chavez, Silvia Chavez, Silvia Chavez, Silvia Chavez, 
Silvia Chávez 

• Sexto Semestre 

Diseño Gráfico 111 
Salvador Becerra, Isabel Jiménez-Salvador Becerra, Jorge 
Zurroza-Gastón Olea, Salvador Becerra-Jorge Zurroza 

Materiales y Procesos Gráficos 111 
Salvador Becerra, Noé Hernandez, Noé Hernández, Noé 
Hernández, Noé Hernández. 

Diseño de Productos I 
Jorge Ramírez, Celrna Robles, Salvador Becerra, Georgina 
Hernández, Celina Robles. 

Análisis del DIseño 
Gastón Olea, Jorge Zurroza, Salvador Becerra, Salvador 
Becerra, Salvador Becerra. 

Nonnas y Reglamentos 
Silvia Chávez, Jorge Ramírez, Silvia Chávez, Silvia Chávez, 
Lourdes Gutlérrez 

Análisis de Mercado 
Ofelía Zepeda, Silvia Chávez, Marina Muñíz, Silvia Chavez, 
Gabnela QUintana. 

• Séptimo Semestre 

Diseño Gráfico IV 
Jorge Zurroza, Adolfo Gómez, Noé Hernandez-Adolfo 
Gómez, Salvador Becerra-Noé Hernández 

Medios Audiovisuales { 
Martín Ramírez, Carlos Martinez, Carlos Martínez, Noé 
Hernández. 

Diseño de Productos 11 
Jorge Ramírez, Cellna Robles, Jorge Ramírez, Georgina 
Hernández 

Gestión Empresarial I 
Silvia Chávez, Silvia Chávez, Silvia Chávez, SilVia Chávez 

Semmario de Investigación { 
Luclla Gutlérrez, Lucila Gutlerrez, Luclla Gutlerrez, Luclla 
Gutlérrez 

Diseño Gránco Integral 
Adolfo Gómez, Noé Hernandez-Adolfo Gómez-Jorge 
Zurroza, Adolfo Gómez-Noé Hernández 

Medios Audiovisuales II 
Carlos Martínez, Carlos Martínez, Noé Hernández 

Gestión Empresarial 11 
Juan M. Rodríguez, Silvia Chávez, Francisco Montes. 

Seminario de Investigación 11 
Lucila Gutiérrez, Lucila Gutiérrez, LucHa Gutiérrez 

A la par de los documentos normativos menciona
dos, existen otros documentos que determinan el marco 
laboral del cuerpo docente en todos los programas acadé
micos de la FAyO, éstos instrumentos regulatorios son 

• El Contrato Colectivo de trabajo SUSCrito anual 
mente entre el U de C y el Sindicato Único de Trabª 
Jadores de la U de C (SUTUC) establece las cond! 
ciones y relaciones laborales entre la institución y 
sus trabajadores académicos y administrativos 
• Los propios estatutos del SUTUC. 
• El Reglamento Interior de TrabajO que dispone la 
obligatOriedad de secuencias gestivas yadminlstrª 
tivas entre autoridades y trabajadores de la U de C. 
Como ilustración de lo que regularmente ha aconte-

cido en el trascurso de la oferta del programa en diseño 
gráfico, se muestra que en el semestre par en marcha al 
momento de elaborar este documento que va de febrero a 
julio del 2001 , la planta docente de la licenciatura en diseño 
gráfico está compuesta por los titulares que se muestran en 
el grallco de la pagina siguiente. 



Relación de profesores en el semestre agosto a julio 
de 2001 en la licenciatura en Diseño Gráfico 

Nombre Profesión Categoría 

1 Armando Alcántara Arquitecto MOa PTC 
2 Salvador Becerra SámzDlseñador Gráfico PH 
3. Humberto Cervantes G.ArqUltecto PH 
4 Dora Angélica Correa. Dra. en Arquitectura PH 
5. Héctor de Casso C. Ingeniero Químico PH 
6 Harald Eeckels H. Antropófogo PH 
7. Adolfo Gómez Amador Dr. en Arquitectura PTC 
8 Ma Lourdes Gutlérrez Diseñador Industrial PH 
9 Juan E. Gutiérrez S Diseñador Industnal PH 
10 Luclla Gutlérrez S Comunicadora Social PH 
11 Georgma Hernández S.Diseñadora /ndustn'al PH 
12 Noé Hernández A. Comunicador Social PH 
13 Ana Ofella López R. ArqUitecta PTC 
14 Alfonso Martínez M PSicólogo PH 
15 Francisco Montes F. Contador Público PH 
16. Gastón Olea Cona Diseñador Ind I MDB PTC 
17 A Gabriela Quintana Diseñadora Gráfica PH 
18 Jorge A Ramírez G Diseñador Industnal PTC 
19 Lourdes Celina Robles Diseñadora Gráfica PH 
20 Jorge F Zurroza B. Comunicador GráfiCO PTC 

PTC Profesores de Tiempo Completo 
PH Profesores por Horas 

De ello se desprende que en la planta de profesores 
de un semestre como el que transcurre, participan regular
mente 6 docentes de tiempo completo (PTC) y 14 académi
cos por hora (PH), lo que equivale al 30 % de PTC y un 

4.5.2 Materiales 

Para llevar a cabo las actividades cotidianas propias 
de la licenciatura en diseño grafico, la FAyD cuenta con un 
conjunto de bienes matenales propios que han ido 
incrementándose en calidad y cantidad a lo largo de su eXIs
tencia como oferta académica en proceso de consolidación 

Dicha eXistencia se ha Visto revitalizada en la medl 
da en que se ha Increl11entaoo la demanda pOI Ingresar a la 

licenciatura, las nuevas necesidades de bienes de activo 
fijo y de consumo han sido satisfechas de manera conve
nrente, de modo que en ese sentido los requerimientos de 
equipo, instrumentos y productos materiales destinados a 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico no 
han sufrido restricción, salvo las que indefectiblemente pro
vienen de su propia naturaleza como dependencia de edu
cación pública. 

Los recursos de habitual uso estudiantll y docente 
están constituidos por los muebles de labor comunitaria: 
escritorios, mesas de trabajo, restiradores, bancos, mesª 
bancos, archiveros, lockers y sillas sirven para efectuar las 
actividades diarias en cada uno de los espacios de que se 
dispone. 

ASimismo, en cada uno de los talleres y laboratorios 
con que se cuenta se dispone del equipo y herramientas 
adecuados para efectuar las prácticas correspondientes y 
los salones de clase cuentan con pizarrones y mesas de 
trabajo que hacen más accesible la enseñanza-aprendizª 
je de! conocimiento, habIlidades y actitudes que en ellos se 
pretende. 

En lo que respecta al equipo y material electrónicos, 
la licenciatura comparte con las demás licenciaturas los bie
nes generales que en cuestiones de mformátlca aplicada 
se hallan a diSpOSICión de las oficinas 

Existencia de Equipo de Cómputo para labores 
académico-administrativas en la FAyD 

EqUipo 
pe Mac Impresoras Scanner Plotter Reflector 

L<ls€ InyecclOn 

DireCCión 8 O 2 2 O O O 
Sala general 
de maestros O O O O O O 

EdifiCIO dc 
Profesores 12 O 3 O O 
dc TlcmpoCompleto 

Centro de Cómputo 
Pucsto control 2 O 2 O O O 
Aul<l1 23 O 1 O O O 
Aula 2 10 4 O O 

s¡¡!¡¡s ¡¡ud;ov;:;u¡¡les prc multlmedl" 
5.1/.1 1 1 " O O O O 

5.1/<.1 2 O O O O O , 
Tot.Jle~ 58 4 



4.5.3 Las Aulas de Clase 

Los espacIos para clase de la facultad responden a 
las caracteristicas del tipo CAPFCE de dos y tres módulos. 
equipados, en razón de las condiciones climáticas del lu
gar, con sus respectivos ventiladores y ventanales con per
sianas para refrescar los sitios de trabajo. A la fecha se 
cuenta con 14 salones de uso diario en los que se reparten 
los grupos de los cuatro programas de licenciatura y depen
diendo del espacio disponible, se da servicio a grupos de 
20 a 40 personas en cada uno de ellos 

Formando parte de los esfuerzos destinados a satis
facer las peticiones de la propia comunidad académico-es
colar, en fecha reCiente se habilitaron dos aulas que cum
plen funciones de uso múltiple, las cuales se pretende acon
dicionar y equipar para que ahi se presenten trabajos 
audiovisuales o multimedia. 

Como sucede con casI todos los planteles universI
tarios colimenses, la FAyD cuenta con un auditorio con cupo 
para 100 personas debidamente sentadas, con aire acondi
Cionado, cortinas para proteger de la luz solar, equipo inalá!J} 
bnco de sonido, bocinas, monitor de T.v. y video, pantalla 
desplegable y amplio espacio escéniCO que siNe como re
cinto tanto para eventos académico-culturales de interés 
para la comunidad escolar como para graduaciones y de
más actos solemnes. 

En dicho auditorio se han presentado conferencias, 
seminarios, congresos, ta!!eres, charlas y demás sucesos 
de interés para qUienes forman parte de la comunidad de 
arquitectura y diseño. 

Espacios de la FAyD destinados a prestar 
servicios académicos 

14 Salones tipo CAPFCE 

2 Salas AudiOVisuales pro Multimedia 

Auditorio 

Sala de PlOfesores 

Obra de alumno 

4.5.4 Los Talleres y Laboratorios 

Los recintos donde se efectúan y supervisan las prác
ticas escolares que buscan adiestrar a los alumnos en la 
solUCión de problemas concretos y factibles a partir de la 
elaboración de prototipos, maquetas y demás productos fí
sicos que dan corporeidad a los proyectos e ideas escola
res y de investigación han tenido en la FAyD. a partir de 
1998, un sustantivo apoyo por parte del Fondo para el Me
joramiento de la Educación Superior (FOMES) que el Go
bierno Federal instituyó y opera en todas las universidades 
públicas para conseguir mejores resultados en la formación 
de los futuros profesionistas 

Con la gestión, recepción y operación de tajes apo
yos federales se busca consolidar los alcances académi
cos propuestos tanto en el Programa Operativo Anual (POA) 
del plantel como en la Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
de la Universidad de colima 

A los talleres de maderas y metales eXistentes antes 
de la aplicación de dicho programa federal se han sumado, 
en el caso concreto de la licenciatura en diseño gráfico, el 
Centro de Cómputo, el Laboratorio de Fotografia y Taller de 
ImpreSión y, en fechas recientes, se espera equipar el Estu
dio Fotografrco con recursos provenientes del mismo FOMES. 

De éste modo, en la actualidad la facultad cuenta 
con nueve espacios destinados a generar y aplicar la expe
riencia cognoscitiva, a desarrollar las líneas de investiga
ción en marcha ya obtener productos altamente evaluables 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en las dife
rentes vertientes del diseño: arquitectónico, industrial, artg 
sanal y graflco 

• Taller de Maderas. 
• Taller de Metales. 
• Taller de Impresión 
• Taller de Cerámica 
• Taller de PlástiCOS. 
• Taller de Maquetas. 
• LaboratOrio de IluminaCión 

• Laboratorio de Fotografia. 
• EstudiO / Taller FotográfiCO 

En cada uno de estos espacIos se llevan a cabo las 
práctlca~ programadas. supervisadas, evaluadas y contro
ladas por la coordlnaclon respectt\!d En todos los c<Jsos se 



cuenta con el equipo, instrumental y suministros físicos y 
químicos mínimos indispensables para llevar a cabo las 
experiencias de aprendizaJe, generación y aplicación del 
conocimiento consecuentes. 

4.5.5 Las Áreas Administrativas 

En éste apartado, conviene recordar que como con
secuencia del esquema administrativo general que priva en 
la Universidad de Colima, la FAyD se encuentra dentro del 
Campus Coquimatlán y comparte áreas de servicios gene
rales con funcionarios, académicos y alumnado de otros 
planteles universitarios como las Facultades de Ciencias 
Químicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
y el Bachillerato 18. En tal tenor, Junto con las áreas verdes, 
de tránsito motor y peatonales en el edificio de la Delega
ción Regional 4 del Campus se comparte la biblioteca de 
ciencias aplicadas, cafetería, centro de autoacceso de idio
mas, sala de exposiciones temporales y las propiamente 
administrativas. 

En un sentido específico, para efectuar el conjunto 
de operaciones de índole académico-administrativa, la FAyO 
cuenta con un edifiCIO central ocupado por los funcionarios 
responsables de las pnncipales áreas que la constituyen, 
dicho espacIo dispone de 5 ofiCinas destinadas a alojar a la 
dirección, las coordinaciones admínistrativa, académica, de 
investigación y posgrado, además de los Indispensables 
espacios secretanales. 

Se cuenta además con un edificio que alberga a los 
profesores de tiempo completo recientemente denominado 
"Dr. Carlos Chanfón Olmos" en honor a tan distingUido in· 
vestigador, el cual cuenta con 14 cubículos donde se llevan 
a cabo tareas de tutoría, asesoría personalizada, investiga
ción y planeaclón académico-administrativa en las distintas 
áreas del diseño. 

Perro cohmote yacente 
de la coleCCión 
en el Museo RegIonal 
de Guadala¡ara 



Anexo 1 

Programa Operativo de Materia 



universidad de colima 
facultad de arquitectura y diseño 
licenciatura en diseño gráfico 
jefatura académica 

técnicas de representación iv 
cuarto semestre, grupo "a" 
febrero-julio del 2001 
c.g. jorge fernando zurroza barrera 

objetivo general de la materia seriada técnicas de representación 
estimular la sensibilidad artística del alumno a través de la identificación, experimentación y aplicación, con carácter meto
dológico, de los materiales tradiCionales usados comúnmente en la representación gráfica de conceptos visuales para que 
a través del dominio técnico alcanzado manifieste su conciencia creadora. 

objetivo particular del cuarto semestre 
en un ámbito de dominio integracional donde la complejidad compositiva tiene carácter integracional y la plena imagina
ción determina el cromatismo múltiple, el alumno definirá su estilo de ilustración gráfica en terrenos tridimensionales. 
los materiales a utilizar son collages en sustratos de alta calidad profesional según el tipo de ejercicio. experimentara con 
el grabado, repujado, moldeado e ingenieria de papel y textil mediante técnicas directas o delivadas de la xilografia, lino
leografia, serigrafia, aerografia y el offset. 
las técnicas de aplicación, corrección, presentación, mantenimiento y conservación se derivan de los procesos creativos 
de la ta~eteria española, holandesa y de la imitación de libras textiles con aplicaciones de pasta de sal, azúcar, migajón y 
rusa utilzando en la concreción de sus proyectos cerámica básica y escultura en alto y baJO relieves, apoyándose en el 
papel maché para generar productos tridimensionales. 
la temática a desarrollar sobre objetos y figura humana deberá corresponder en estricto a las necesidades del grupo y del 
individuo, además de relacionarse con los proyectos de larga y corta duración de diseño gráfioo i. 

unidad contenidos programáticoslactividades recursos didácticos semana 

o 

2 

3 

4 

5 

retroalimentación 
diagnóstico de la situación grupal en materia de técnicas 
de representación. 
diagnóstico de dominio en materiales sólidos, liquidas y 
mixtos, así como en acuarela, óleo y aerografia. 

elcollage 

la representación tradicional de la ilustración tridimensional 
en papel recortado 
ingeniería de papel, entresacado, pastel, postes y mixto 

el grabado en seco intaglio, madera, linóleo y metal 

el repujado 

el moldeado en yeso, papel y resinas 

6 retroalimentación 

bibliografia 

dawson, John, guia completa de grabado e impresión, l' ed ,madnd, blume, 1982, 192 p. bjz 

1a semana 
2a semana 

3asemana 
4asemana 
5asemana 

6a semana 
la semana 
Sasemana 

gasemana 
10' semana 
11 a semana 
11a semana 

12a semana 
13a semana 
14a semana 

15a semana 
16" semana 
17a semana 

maler, manfred, procesos elementales de proyectaclón y configuraCión, curso básico de la escueta de artes aplicadas de 
basilea, suiza, (4 tomos), l' ed, bareelona, ggill, 1982, 104 p. cit., bjz 
hayes, colin, the complete guide to painting and drawing, 1st ed., new york, mayiíower books, 1978,224 p., bJz 
smit, stan y h.f. ten hall, manual del artista eqUipos, materiales y técnicas, madnd, h. blume, 1982, 320 p. bjz 
nelms, hennlng, scene desrgn a guide to Ihe slage, 1st ed., toronto, general publishing co., 1975,00 P , bjz 
porter, tom y bob greenstreet, manual de técnicas gráficas para arqUitectos. disenadores y anistas(3? tomos), 1;) ed , barcelo
na, ggill. 1983, 128 p. bJz Y bcc 



Anexo 2 
Programa Operativo de Materia 



universidad de colima 
facultad dearquitectJJra y diseño 
licenciatura en diseño gráfico 
jefatura académica 

objetivo 

creatividad 
plan a5dg, programa de la materia, 2' semestre 
actualizado por c.g. jorge fernando zurroza barrera 
lunes 29 de enero del 2001 

estimular la concepción, exploración, aplicación y evaluación de las facultades creativas del estudiante para solucionar en 
forma metódica desafíos generados por necesidades de comunicación visual impresa y electrónica. 
generar actítudes creativas pertinentes para consolidar el proceso metodológico de los proyectos de diseño gráfico 
apoyar la determinación del alumno por el desarrollo de su potencial creativo 

contenidos programáticos 

unidad 

1 
conceptos 
básicos 
de creatividad 

2 
la creatividad 
enel 
planteamiento 
del proyecto 

3 
la creatividad 
en la 
investigación 
para el diseño 
gráfico 

4 
la creatividad 
en el análisis 
la síntesis 
y las líneas 
de desarrollo 
comunicativo 

5 
la creatividad 
en la creatividad 
gráfica 
bidimensional 
y tridimensional 

temas y subtemas 

presentación del programa 
el objeto de estudio 
definiciones y concepciones 
sensación, percepción, imaginación, representación 
significación, alternativa, selección, decisión. 
el mapa conceptual. 

el marco referencial 
Jo histórico, lo sltuacional: físico, empresarial, social 
y comercial del tema a intelVenir 
la JustificaCión del proyecto o la encomienda 
el exagrama marcoaureliano 

relaciones entre el tema a desarrollar, los productos 
a diseñar y las soluciones existentes 
en las fuentes bibllograficas 
en las fuentes iconográficas 
en las fuentes de campo 
el tratamiento informativo documental e ¡cónico 

el examen creativo 
la esencia creativa 
la creativa puesta en común 
las matrices de análisis y sínteSIS conceptuales 
de soluciones existentes 

origenes troncales de dibuJo y diseño según costa 
diferencias entre dibuJo y diseño 
elementos compositivos del lenguaje visual 
el espacio, la forma, la tipografía, el color y la textura 
tipologías y relaciones 

método y recursos didácticos 

exposición oral del docente 
brainstorming y analogías 
dinamlca reftexiva de gnupo 
investigación documental 
aplicación ¡cónica 
mesa redonda 
conclusiones 

exposición oral del docente 
brainstorming anónIma y sinéctlca 
dinámica reflexiva de grupo 
investigación documental 
ejerciCIOS ¡cónicos 
mesa redonda evaluatoria 
conclusiones 

exposición oral del docente 
sinéctica, caja negra, 
de zwickly, caligramas, brain writing 
dinámica refleXiva de grupo 
investigación documental 
seminario con grupos de trabajo 
y apoyos didácticos visuales 
mesa redonda evaluatoria 
conclusiones 

exposición oral del docente 
sinéctica, el pensamiento lateral 
dinámica refleXiva de grupo 
investigación documental 
eJercIcIos de refleXIvidad grupal 
aplicaciones Iconlcas 
conclusiones 

exposiCión oral del docente 
sméctlca, b¡ónica, aguijones 
dinámica reflexiva de grupo 
Investigación documental 
ejercicios de reflexividad grupal 
aplicaciones icanlcas 
conclusiones 

semana 

13 semana 
28 semana 

38 semana 
48 semana 
58 semana 

68 semana 
78 semana 
88 semana 

98 semana 
108 semana 
11 8 semana 

12;) semana 
138 semana 

1/2 



6 
la creatividad en tecnología y creatividad 
las valoraciones 
tecnológica 
y económica 
gráfica 
bidimensional 
y tridimensional 

7 
la creatividad 
en las 
presentaciones 
del proyecto 

los entornos artesanales e industriales 
los esquemas productivos 
las jerarquias del trabajo creativo 
elementos compositivos del lenguaje visual 
el espacio, la forma, la tipografia, el color y la textura 
tipologías y relaciones 

tipologia de presentaciones según gubem, costa, eco 
y demás estudiosos 
exploraciones presentativas 
lo impreso, lo audiovisual/electrónico, lo ambiental 
la comunicación personal y sus recursos creativos 

lineamientos didácticos y mecanismos de evaluación 

exposición oral del docente 
eliminación de bloqueos mentales 
dinámica reflexiva de grupo 
investigación documental 
ejercicIos de reflexividad grupal 
aplicaciones ¡cónicas 
conclusiones 

exposición oral del docente 
dinámica reflexiva de grupo 
investigación documental 
aplicaciones icónicas 
conclusiones 

14a semana 
15a semana 

168 semana 
17a semana 

las 5 horas semanales en que se imparte la materia serán divididas en 2 horas dedicadas a la identificación, exploración y 
conclusión teóricas y 3 para efectuar aplicaciones prácticas bajo la modalidad de taller, donde se espera una activa y propositi
va participación del grupo. El promedio de ejercicios (investigaciones documentales, icónicas, de campo, exposiciones grupa
les y láminas alusivas) realizadas en cada periodo inter evaluatorio parcial y la participación en clase constitUirán el 70 % de la 
calificación a obtener y el examen escrito y/o trabajo encargado ex profeso para el examen el restante 30 % 

ejercicios 

unidad 1 

unidad 2 

unidad 3 

unidad 4 

unidad 5 

unidad 6 

unidad 7 

bibliografia 

santos a , carmen aJicia, recap., tal/er de creatividad, antalogla, s/n/e, colima, u de e, 1998,245 p, bJZ 
rodriguez morales IUls técnicas de estímulo a al creatividad, 1;'1 ed ,mexlco, u Iberoamencana, 1997,48 p, bjz 
buzan, tony y barry buzan, e/ fibra de los mapas mentales, 1.:1 ed , barcelona, urano, 1996, 350 p, bJz 
moreno, IUlS, ed , revista dediseiio, vanos números y volúmenes, mexlco d f., grupo malabar, años varios. 64 p p/ejemplar, bJz 
prado lean hha r y rosalla aVlla chaurand. factores ergonómicos en el diseño, 111 relmp, guadalajara, Jal. méx., u de g, 2000, 174 p, bJz 
pérez Iragom. rafel, ed , revista al diseño, varios números y volumenes, méxlCo d f ,tres dleClsels, aflOs variOS, 84 p p/ewmpIar, bJz 
gasea, amar, arte como ... . 11 ed , xaIapa, Universidad veracruzana/cudech, 1983. 182 p, bJz 
pneto, danieI diseño y comunicación, 1.:1 ed, méxlco d f, uam-xochlmilco. 1982, 150 p, bJz 
dandis, donls a, la sintaXIS de la imagen, 3" ed . barceIona, 99111 (comunlcaClon visual), 1980,212 p, bJz 
casasus, Jase ma . tcona de la imagen, 1.1 ed , barcelona salva! (91 29) 1973, 144 p, bJz 
Kat.::, cI'alr:l, el ait dlce/onano basico de comUnicaCión 4" ed ,meXICQ patria. 1989 514 p bjz 2/2 



Anexo 3 

Relación de Ejercicios por Materia al Semestre 



Universidad de Colima 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
licenciatura en Diseño Gráfico 
Coordinación de Carrera 

Plan de Clases de la Matena 
Artes Visuales 11 21 semanas en el semestre 
Horas a la semana: Teóricas 2 Prácticas 3 
Horario de febrero a julio del 2000. Mie 12 a 14, Jue 11 a 14 

1a semana 
Objetivo: 

Lámina 1 
Lectura 1: 
Inv Icónica 1 
Inv De Campo 1: 
Ejercicio 1: 

2a semana 
Objettvo: 
Lámma 2 
Lectura 2: 
Inv Icónica 2 
Inv De Campo 2: 
Ejercicio 2: 

3a semana 
Objetivo' 
Lámma 3: 
Lectura 3 
Inv. Icónica 3' 
I nv. De Campo 3 
Ejercicio 3 

4a semana 
ObjetiVO 
Lámina 4: T 

Lectura 4 

Inv Icónlca 4: 
Inv De Campo 4 
Ejercicio 4' 

5a semana 
ObjetiVO. 

Lámina 5 T: 

Lectura 5 
Inv. lcónica 5 
Inv De Campo 5: 

EjercIcIo 5 

6a semana 
ObjetiVO 

Lámina 6 T 

Lectura 6. 
Inv {cómca 6. 

Inv De Campo 6 
EJercIcIo 6 

7~ semana 
Objelivo 

Lámina 7 T 

Loe/uf;] 7' 
/nv /comcD 7 

Catedráflco C.G. Jorge Fdo. Zurroza Barrera 

febrero 9 Y 10 
Diagnóstico y senslbillzación sobre elementos y relaciones primarias acromáticas en el lenguaje visual 
bidimensional 
Tema: Punto Motivo' Hoja, Material, Formato y Soporte' Tinta china negra sobre carta opalina 
Kandlnsky, Vassih, Punto y línea sobre el plano: Punto, Ed. Labor 
Análisis de los ejes compositivos en una obra maestra pictórica 
Reporte de elementos y relaciones compositivas conocidas 
DIVIsión orgánica del espacio sobre formato determinado 

febrero 16 Y 17 
Inducción sobre componentes y relaciones acromáticas en el lenguaje visual bidimensional 
T: Linea, M: Flor. MFS. Tinta china negra sobre carta opalina 
Kandinsky, Vassili, Punto y línea sobre el plano, linea, Ed. Labor 
Análisis de la estructura general de una obra maestra escultórica 
Reporte conceptual de exposición gráfica o pictórica en museo local 
Apuntes a mano alzada con línea continua, a tinta negra sobre bond, de composición espontánea 

febrero 23 Y 24 
ArticulaCión de elementos, relaciones y cromatismo báSICO en el lenguaJe visual bidimensional 
1. Plano, M. Hoja,Flor y Fruto MFS: Tinta china negra y colores primarios sobre carta opalina 
Wong, Wucius, Fundamentos del Diseño bi y trtdlmensional, Plano, Forma y Espacio Ed GGIII 
AnáliSIS de relaciones formales en la compos!clón general de obra maestra arquitectónica 
Reporte de elementos y relaciones compositivas examinadas en clase 
Apuntes a mano alzada con línea continua, a tinta de color sobre bond, de composición al aire libre en 
entorno famllíar 

marzo 1 Y 2 
Articulación de componentes, relaCiones y cromatismo básico en el lenguaje visual tridimensional Virtual 
Planos senados, M: HOJa, Flor y Fruto. MFS Tinta China negra mas colores primarios y secundarios so
bre carta opalina, 
Gubern, Román y Robert F Glllam Scott, La Mirada Opulenta y Fundamentos del Diseño' Indicadores 
de Profundidad y Relieve. Ed GG11i 
Anál'lsis de indicadores espaciales en obras maestras de culturas "primitivas" 
Reporte conceptual de exposición gráfica, pictórica o escultórica en museo local 
Desarrollo de objeto común en planos senados con valoraCiones tonales 

marzo 8 Y 9 
Integración funcional de elementos, relaCiones, cromatismo báSICO y complementario en el lenguaJe vi
sual tridimenSional real 
Cuerpos volumétncos báSICOS, M Cuerpos naturales análogos FSM' Maqueta en 1J8 de Ilustración, co
lores Vlníhcos primarios y secundarlOS 
Maler, Manfred, Procesos Elementales de Proyectaclón y Configuración Ed GGIII 
AnáliSIS de indicadores espaciales en obras maestras de arte moderno 
ExposiCión por equipos sobre características estructurales y funcionales de cada cuerpo volumétriCO ba
SICO 
Examen Visual de los cuerpos traídos a la clase 

marzo 15 Y 16 
ConstitUCión funCIonal de componentes, relaCiones, cromatismo báSICO, complementano y terciario en el 
lenguaje Visual tridimensional real 
AdiCión de cuerpos volumétncos báSICOS M. Cuerpos artificiales análogos MFS: Maqueta en 118 de Ilus
traCión, matenales vanos y colores acrílicos correspondientes 
Salvat Editores, Arte abstracto y arte figurativo Ed Salvat 
Anallsls de la operacion antmetlca en cuerpos volumétncos reales o Virtuales local1zados en obra maes
tra de arte contemporaneo 
Reporte conceptual sobre operación aditiva 
Inducclon a la operaclon que se ejecutara en lámina alUSiva 

marzo 22 Y 23 
ExpreSión funCional de elementos, relaCiones y cromatismo baslco, complementario y terclano en el len
guaje visual tridimensional real 
Sustracción de cuerpos volumetncos baslcos, M Cuerpos artifiCiales analogos MFS' Maqueta en 1/8 

de IlustraClon. materiales vanos y colores al gouache relaCionados 
Munan. Bruno. Cómo naccn 10$ obJctos Ed GGIII 
Anallsls de la operaclon antmetlca en cuerpos volumetncos reales o virtuales en localizados en obra 
maestr,J de diseño contcmpcraneo 



Inv. De Campo 7' 
EjercicIo 7 

8a semana 
Objetivo 

Lámina 8: T: 

Lectura 8: 
{nv. Icónica 8' 

Inv. De Campo 8' 
Ejercicio 8: 

9a semana 
Objetivo 

Lámina 9: T 

Lectura 9. 
Inv. Icónlca 9, 
Inv. De Campo 9: 
Ejercicio 9' 

10" semana 
Objetivo: 

Lámina 10: T: 
análogos MFS, 
Lectura 10: 
Inv. Icónica 10: 

Inv. De Campo 10: 
EjercicIo 10' 

11a semana 
Objetivo 

Lámma 11. T 
análogos MFS: 
Lectura 11 
Inv. {cónica 11: 

Reporte conceptual sobre operación sustractiva 
Inducción a la operación que se ejecutará en lámina alusiva 

marzo 29 Y 30 
Propiedades funcionales de componentes, relaciones, cromatismo básICO, complementario y terciario en 
el lenguaje visual tridimensional real 
Multiplicación de cuerpos volumétriCos básICOS, M: Cuerpos artificiales análogos. MFS: Maqueta en 1/8 
de ilustración, materiales varios y coJores acrílicos primarios, secundarios y terciarios 
Wong, WUCIUS, Fundamentos del diseño bl y tridimensional Ed. GGIIi 
AnálisIs de la operación aritmética en cuerpos volumétricos reales o virtuales en localizados en obra 
maestra de arte y diseño contemporáneo 
Reporte conceptual sobre operación multiplicativa 
Inducción a la operación que se ejecutará en lámina alusiva 

abril 5 y 6 
Preparación funcional de elementos, relaciones, cromatismo básICO, complementario, terciario y cuater
nario en el lenguaje visual tridimensional real 
DIvisión de cuerpos volumétricos básICOS, M. Cuerpos artificiales análogos. MFS' Maqueta en 1/8 de 
ilustración, materiales vanos y colores Vlníllcos primarios, secundarios, tercianas y cuaternarios 
Scott, Robert GiUam, Fundamentos del diseño. Ed. Trillas 
AnálisIs de la operación aritmética en cuerpos volumétricos reales o virtuales en localizados 
Reporte conceptual sobre operación divisora 
Inducción a la operación que se ejecutará en lámina alusiva 

abri/12 y 13 
Aplicación funcional de componentes, relaciones y cromatismo integral en el lenguaJe visual tndimensiQ 
nal real 
Adición, Sustracción, Multiplicación y División de cuerpos volumétricos básicos. M: Cuerpos artificiales 
Maqueta en 1/8 de ilustración, materiales varios y colores acrílicos correspondientes 
Wong, Wucius, Fundamentos del dIseño bi y t({dimensional Ed. GGI!i 
AnálisIs del conjunto de las operaciones aritméticas en cuerpos volumétricos reales o virtuales localiza
dos en obra maestra de arte y diseño contemporáneo 
Reporte conceptual sobre operaciones Integradas 
FortalecimIento de las operaciones que se ejecutarán en lámina alusiva 

abnl19, inician vacaciones de Semanas Mayor y Pascua 
Especialización funcional comunicativa de elementos, relaciones y cromatismo integral en el lenguaje VI
sual tridimensional real 
Adición, Sustracción, Multiplicación y DIvIsión de cuerpos volumétricos básIcos M Cuerpos artificiales 
Maqueta en 1/8 de Ilustración, materiales orgánicos texturantes y colores viníllcos correspondientes 
Dondls, donls A , La Smtaxis de la Imagen Ed GGi!l 
Análisis del conjunto básico de técnicas comunicativas susceptibles de desarrollar criterios demostrati
vos de las capacidades adquiridas 

Inv De Campo 11: Reporte conceptual sobre técnicas integradas 
EjercIcIo 11 Fortalecimiento de las operaciones que se ejecutarán en lámina alusiva 

12a semana 
Objetivo 

Lámma 12, T' 

Lectura 12 
Inv Icómca 12 

Inv. De Campo 12 
EjercicIo 12' 

13a semana 
Objetivo, 

Lámma 13' T' 

Lectura 13 
Inv, Icómca 13, 

Inv De Campo 13 
EjercIcIo 13 

14.0 semana 
Objetivo' 
LaT)l1l1a 14 T 

mayo 3y4 
Carácter funcional de elementos, relaciones y cromatismo Integral en el lenguaje visual tridimensional 
real 
Adlclon, Sustracclon, Multiplicación y DivIsión de cuerpos volumétriCOs compuestos M. Figura humana 
completa y estatlca MFS, Maqueta en 1/8 de ilustraclon, matenales texturantes orgánico-sintéticos y co
lores acrílicos correspondientes 
Gubern, Román , La Mirada Opulenta. Ed GGIJI 
AnálisIs del conjunto de características que dan personalidad a los cuerpos humanos localizados en 
obra maestra de arte y diseño actual 
Reporte conceptual sobre operaciones Integradas 
Fortalecimiento de las técnicas que se ejecutaran en lamina alusiva 

mayo10y11 
ComposIción funcional de elementos, relaciones y cromatismo Integral que den sustento al lenguaJe VI
sual tridimensional dinámico 
Adición, Sustracclon, Multiplicación y División de cuerpos volumétricos combinados M Figura humana 
completa y estatlca MFS Maqueta en 1/8 de Ilustraclon, materiales texturantes sintéticoS y colores co
rrespondientes 
Costa, Joan y Abraham Moles Imagen Didáctica Ed ceac 
AnallslS del conjunto de características que dan personalidad a los cuerpos humanos localizados en 
obra maestra de arte y diseño actual 
Reporte conceptual sobre manipulaCiones Integradas 
Fortalecimiento de las operaciones que se ejecutarán en lámina alusIVa 

mayo 17 Y 18 
Composlclon mtegral bl y tndlmenslonal 
Adlclon, Sustracclon, Multlpllcaclon y Dlvlslon de cuerpos escultorlCOS prehlspanlcos senCillos M. Figura 



Lectura 14. 
Inv. Icónica 14 

Inv. De Campo 14' 
EjercicIo 14 

15a semana 
Objetivo 
Lámina 15 

Lectura 15: 
Inv. ICÓnlca 15. 

Inv. De Campo 15. 
Ejercicio 15: 

1Sa semana 
Objetivo 
Lámma 16 T 

Lectura 16. 
Inv. Icónica 16' 

humana completa yestátlca MFS Maqueta en 1/8 de ilustración, materiales texturantes SintétiCOS y co
lores correspondientes 
Méndez y Mercado, Leticia, Semmano de ,Identidad Ed. Nonega 
AnáliSIS del conjunto de características que dan personalidad a los cuerpos humanos localizados en 
obra maestra de arte y diseño mexicano 
Reporte conceptual sobre realizaciones integradas 
Fortalecimiento de las operaciones que se ejecutarán en lámina aluSiva 

mayo 24 Y 25 
Composición integra! bl y tridimenSional 
T Adición, Sustracción, Multiplicación y División de cuerpos escultÓriCOS prehispánicos de complejidad 
media M: Figura humana completa y dinámica MFS: Maqueta en 1/8 de Ilustración, matenales texturan
tes orgánico - slOtéticos y colores correspondientes 
González Camarena, Jorge, Seminano de Cultura MexIcana. S/E 
Análisis del conjunto de características que dan personalidad a las figuras volumétricas humanas locali
zados en obra maestra de arte y diseño mexicano 
Reporte conceptual sobre operaciones integradas 
Fortalecimiento de las maniobras que se ejecutarán en lámina alusiva 

mayo 31 Y junio 1° 
ComposIción IOtegral bi y tridimensional 
Adición, Sustracción, MultiplicaCión y DiviSión de cuerpos escultÓriCOS prehlspánlcos de complejidad 
mayor M' Figura humana completa y dlOámlca. MFS Maqueta en 1/8 de Ilustración, materiales textu
rantes orgánico - sintéticos y colores correspondientes 
González Camarena, Jorge, Semmario de Cultura Mexicana. S/E 
AnáliSIS del conjunto de características que dan personalidad a las figuras volumétricas humanas locali
zados en obra maestra de arte y diseño mexicano 

Inv. De Campo 16: Reporte conceptual sobre realizaciones integradas 
EjercIcIo 16. FortaleCimiento de las operaciones que se ejecutarán en lámina alusiva 

17a semana 
Objetivo. 
Lámina 17. T: 

Lectura 17. 
Inv. Icónica 17 
Inv. De Campo 17' 
EjercICio 17: 

1Sa semana 
Objetivo: 
Lámma 18: T 

Lectura 18: 
Inv Icómca 18' 
Inv, De Campo 18. 
4/5 
193 semana 
ObjetIvo 
Lámma 19. 

Lectura 19' 
Inv. Icómca 19. 
Inv De Campo 17' 
EjerCicio 19. 

203 semana 
ObjetIvo 
Lámma 20. 
Lectura 20' 
Inv. Icómca 20 
Inv. De Campo 20 
EjercIcIo 20' 

21.:1 semana 
Objetivo' 
Lámina 21 
Lectura 21 
Inv Icómca 21 
Inv De Campo 21 
EjercIcIo 21 

junio 7 Y 8 
Historia de la letra 
De la escritura a la tipografía. M Nombre propio con alfabeto cursivo y normal. MFS: Tinta china de co
lores en diferentes técnicas sobre carta opalina 
Satué, Enric, El Diseño Gráfico. De la antigüedad a nuestros días. Alianza Ed. 
Recopilación de alfabetos históricos. 
Imágenes con aplicaciones de las letras grabadas, incisas y en relieve 
Análisis anatómico y fisiológico de la letra 

Junio 14 Y 15 
EvolUCión tipográfica 
De la tipografía al diseño tipográfico M' Interpretación de conceptos realistas MFS: Lápices de cera de 
colores en diferentes tecnicas sobre 1/8 de Ilustración o cascarón 
Ruder, Emil , Manual de Diseño Tipográfico. Ed. GGIII 
ColeCCión de variables morfológicas según autor 
Consulta bibliográfica en la Web 

junio 21 Y 22 
CompOSIción tipográfica 
T' del diseño tipográfico bldlmenslonala la proyección Isométnca - extruslva del signo tipográfico M: 
Animal, vegetal o mineral elegido libremente MFS Espuma de polluretano o unlcel sobre cartulina r[gl
da de color aderezada con materiales texturantes relaCionados 
Ruder, Emil., Manual de DIseño Tipográfico Ed. GGIII 
SolUCiones eXistentes relaCionadas 
lbidem 
Discusión de! concepto comunicativo 

jUnio 28 Y 29 
CompOSIción cinética simple 
T Integraclon panorámIca de los contenidos del semestre M' Libre MFS' Libres 
Aportada por el alumnado 
Material audiovisual no sonoro 
EdiCión de entradas tipográficas de material filmico 
AnáliSIS del material recopilado 

JuliO 5 Y 6 
Composlclon Cinética compuesta 
T. Integracion panorámica de los contenidos del semestre M. Libre MFS. Libres 
Aportada por el alumnado 
Matenal audiOVisual sonoro 
Selecclon y proyecclon de entradas tipográficas de matenal fllmlco 
Anallsls del matenal editado 



Anexo 4 

Mapa Conceptual de Materia 



del diseño 

del proyecto 
qué por qué 
el obJeto el reto, la causa 
el producto el motivo, la razón 
el proyecto la necesidad 
el mediO el compromiso 
el diseño la Justificación 

textual e iconográfica 
marco referencial 
la ubicación reflexiva, el pliego pertinente 
la expenenCla personal, e[ desarrollo histÓriCO, 
la soliCitud del servicIo 
la hipótesIs, la duda, la VisualizaCión 
las variantes informativas 
el registro: fichas, bitácora, memona 

la síntesis pro comunicativas 
los métodos 
el empírico 
el CientífiCo 
el dialéctiCO 
el analítiCO 
el síntétlco 
inductivo deductiVO 

el tratamiento 
informativo 
el esquema 
el diagrama 
el mapa conceptual 
los gráficos 
las matrices 

compositiva y comunicativa 
el concepto a comunicar 
la definición de la Idea 
la construCCIón del mensaje 
la IntenCión 
el temperamento, e[ carácter 
y la persona[ldad 

tecnológica y económica 
el soporte 
fíSICO 
Virtual 
mixturas 
Impresos 
electrónicos 

los sistemas de 
reproducción 
reprografía 
huecografía 
sengrafía 
offset 
graflmátlca 

n,rclnnrJiv'2S de aplicación 
editorial 
la brtácora-memorla 
el libro el folleto 
el tríptiCO catálogo 
el Informe 
otros 

la Imagen 
la 0ctltud 
ia pt;l~tlllcllld(lcl 

!cs Jk',"(Jo 

e: ic:l1tlLlJIC C:1(1~ 

publiCitario 
el cartel el volante 
las Identidades 
los promoclOnales 
la propaganda 
otros 

el trabajo 
lel cohcrcnCltl 
1(1 1I11l~¡;I<Jild<-J11 

I,~ :110(I\'J:", n 

lJ rU;,¡lflcacr:1I 
1,' ('.11In ld 

la memoria empírica e histónca quien soy, que he hecho, de dónde vengo y hacia dónde qUiero Ir 
la reflexión visualizante cómo siento, qué piense, cuáles son miS suenos, mis obsesIOnes, mis {¡¡¡as y fobias 

la búsqueda y encuentros de por qués que veo, cómo seleCCIono, deconstruyo, construyo y re-construyo, 
al encuentro de los vestigios que busco, dónde encuentro, que, cómo y cuánto lo entiendo y aplico 
el tratamiento informativo que hago con lo que observo, leo y aprendo 

la experiencia creativa que me dice un objeto comunicatIVo y cómo lo Incorporo a mi experiencIa 

para qué para quién 
el obJetivo. el fin el cliente, el público 
el propÓSito, el uso el U$UaflO 

el objetivo el destinatario 
la satISfaCCIón el auditorio 
el destino, la función el receptor 

bibliográfica 
las fuentes blbllO, hemero, audiO y Video 
gráficas. los Instrumentos de captación 
fichas biblia, de trabaJo, esquemas y 
cartográficas, diagramas y gráficos 
los conceptos, las definiCiones 
el léxIco téCnICO 

cómo cuándo 
el proceso el tiempo, las fases 
la generación el cronograma 
la creación el penodo 
la composición los límites 
la tecnología el ntmo,Ja secuencia 
la economía la distancia 

iconográfica 
la Imagen y sus tipologías, las recopilaCiones 
las fuentes los usos 
las seleCCIones el archivo mental 
el respaldo comUnICatiVO 
las Iconotecas 
los cuadernos de apuntes 

las matrices 
las solUCiones 
eXistentes 
constancia 
variabilidad 
resultados 
aprovechamientos 

las líneas de desarrollo comunicativo 
1 a la constante / variable positiva 

las técnicas 
la perceptiva 
la experienCia Visual 
el bramstormmg 
la sméctica 
la caja negra 

los acabados 
manual 
artesanal 
industrial 
otros 

directa 
el rótulo, la manta 
la pared 
el escenario 
la arqUlgrafía 
otros 

la clientela 
1..-: cmp<I!íJ 
cllcSpC1U 
el CUI(i"UO 

Id Cll:11i)!t'i1\'I'11 
!,: (','. :'r,c' ," 

2a la constante / variable negativa 
3a la mixtura de constantes y variables 
4a la aportación refenda 
5a la innovaCión 

la sensorialidad la composición 
la emoc ón el factor espaCial 
el juego la razón formal 
el humor la tipografía 
la ética los valores cromatlcos 
la transgresión las proporciones 
la Innovación las textumaclones 

las cotizaciones los costos 
la materias primas la InverSión 
el equipo la energía 
los proveedores el conOCimiento 
los serVICIOS la experiencia 
el presupuesto la utilidad 

la re inverSión 

los medios los recursos 
impresos audiovisuales 
el jJor'(1f.Jllo~, rl (Juon 
e: :ol:1fO,I\) l'! prog:allk 
Ir)~ d'::1!:';r'" f)lr'qlripr: :~flly' ('~r: 

:;:) l~lt '( o:; ',:s I:~ ': !, ;llt:t'!'.l ¡':' \':;, 

la administración 
obJetiVOs y metas 
recursos humanos 
recursos matenales 
serVICIOS generales 

los recursos directos 
IJ IIl!CnCIUll 
Id scnl('llI:h: 
Id t;XP0:'j('llIll 
! el ~ (1fl::llW::,~ 

dónde 
el espacIO 
el salón de clase 
la oficina, el 
despacho 
el ta[ler, la Imprenta 
el show 

de campo 
el universo el alcance 
la vigenCia 
las téCnIcas 
encuesta entrevista 
etnografía cartografía 
otras adaptaCiones 

las obligaciones 
tributarias 
ell s r 
e[ I va 
las declaraciones 
los dedUCibles 
los reclamos 

la retroalimentación 
la iJulOvJloraCIUIl 
la r~xprw'm'l(J 
Id;' \ldlldrlUcl;, 
,!]I(-;conO[':r1;rf'rl'(' 
,':r,"lIf"(J 



Anexos 5 a 9 
Exámenes Tipo por Asignatura 



iversidad de Colima 
:ullad de Arquitectura 
enciafura en Diseño 
'teria: Artes Visuales" 

Fecha: 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
Nombre: 
Grupo: 
Orientación: _______________ _ 

............................................................................................................................................ 
fjala con una X la opción correcta en las siguientes cuestionamientos: 

NO ES INDICADOR DE ESPACIO EN UNA REPRESENTACiÓN BIDIMENSIONAL: 
o paralelas convergentes o movimiento diagonal o superposición o disminución de detalle o composición general 

PARA SER CONSIDERADO COMO INDICADOR DE ESPACIO, EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS DEBE SER: 
o gradualmente igual o alterado a placer o gradualmente progresivo o según el gusto particular o combinado 

LA POSICiÓN DE LA IMAGEN EN EL PLANO COMPOSITIVO, COMO INDICADOR DE ESPACIO DEBE SEÑALAR: 
o distancia o color o armonía o elegancia o calidad formal o equilibrio 

LA SUPERPOSICiÓN DE UNA IMAGEN EN OTRA QUIERE INDICAR: 
o que la posterior es más chica o que es más potente o que está adelante o que debe verse más o nada 

BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA PERSPECTIVA AÉREA, LOS MATICES Y SUS TONOS A LA DISTANCIA SE VUELVEN: 
o grises o rojizos o azulados o tenues o brillantes 

EL EJERCICIO DE ELABORACiÓN DE MAQUETA FACIAL PROPIA SE REFIRiÓ A: 
o la metodología o la egolatría o la tridlmensionalldad o la prueba de Indicadores o la habilidad manual 

EL EJERCICIO DE DIVISiÓN ESTRUCTURAL DE FIGURAS VOLUMÉTRICAS BÁSICAS SE ORIENTÓ A: 
o practicar el dibuJo o analizar su estructura o complicar la vida o anadir elementos o senalar caras del objeto 

LA PROYECCiÓN ORTOGONAL DE LA MAQUETA FACIAL TRIDIMENSIONAL TUVO COMO PROPÓSITO: 
o evaluar su hechura o aplicar indicadores de espacio o observar diferentes planos o analizar rasgos propios 

EN GEOMETRíA UN PLANO TIENE DOS DIMENSIONES QUE SON: 
o espesor y anchura o largo y ancho o relieve y textura o altura y distancia o profundidad y soporte 

l. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE VISUAL SON: 
o punto, plano y composición o linea, espacio y soporte o forma, espacio y textura o punto, línea y plano 

l. TODA COMPOSICiÓN PLÁSTICA TIENE DOS ASPECTOS FORMALES DISTINTOS QUE SON: 
o largo y ancho o alto y profundo o exterior e interior o grueso y delgado o arriba y abajo 

1. POR SU CONSTITUCiÓN, LAS FORMAS CERRADAS IMPLICAN: 
o aislamientos o envolventes o exterioridades o definiciones o temperamentos o personalidades 

l. POR SU RELACiÓN COMPOSITIVA, LAS FORMAS ABIERTAS INCIDEN EN EL ESPACIO QUE LAS CONTIENE: 
o superándolo o aislándolo o penetrándolo o incitándolo o distrayéndolo 

l. EL FENÓMENO FIGURA FONDO SE REFIERE ESPECíFICAMENTE A: 
ú composición estructural o ambigüedad visual o contraste simultáneo o claridad interpretativa o cualquier cosa 

5. EN TÉRMINOS COMPOSITIVOS BIDIMENSIONALES, UN PLANO VIRTUAL IMPLICA: 
,-\ realidad visual y fíSica ~) realidad fíSica 110 Visual o realidad Visual no fíSIca o realidad real no fíSica 



"testa con letra clara y legible lo siguiente: 

EN ARTES VISUALES ¿QUE ES ESPACIO? 

. MENCIONA LAS SEIS FIGURAS VOLUMÉTRICAS BÁSICAS Y SEÑALA DOS CARACTERíSTICAS FISICO-ESTRUCTURALES DE 
CADA UNA: 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

1. 

1. MENCIONA CUATRO EJEMPLOS CUATRO DE VARIANTES DE CADA UNO ESTOS CUERPOS BÁSICOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA NATURALEZA: 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

9. SEÑALA CUATRO DIFERENCIAS TEÓRICAS Y/O PRÁCTICAS CUATRO QUE HAYAS NOTADO ENTRE EL TRABAJO BIDIMENSIQ 
NAL Y EL TRIDIMENSIONAL 
a. 

b. 

c. 

d. 

O. EXPRESA TU PROPIA OPINiÓN SOBRE DEL CURSO Y EN CASO DE TENER ALGUNA PROPUESTA. REGíSTRALA AQuí 
(Puedes utilizar la cara posterior de esta hOJa) 



universidad de colima 
fawltad de arquitectura y diseño 
licenciatura en diseño gráfico 
metodología del diseño 

examen extraordinario 
nombre del alumno: ___________ _ 
grupo: 
fecha de aplicación: ____________ _ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

utiliza bolígrafo durante todo el examen y de cada uno de los temas señalados, contesta lo solicitado 

método 

1. definición 

2. tipos 

3. funciones 

4. estructura 

metodologia 

5. definición 

6. objetivos 

7. importancia 

8. variantes 

diseño gráfico 

9. definición 

10. variantes 

11. características 

12. productos 

investigación 

13 definición 

14. tlpologia 

15. estructura de las fichas de registro informativo 

16. propósitos 

análisis y síntesis metodológicos 

17. definición 

18 variantes 

19 estructuración de datos obtenidos 

20. presentación 

creatividad 

21. definición 

22, características 

23. obJetivos 

24 beneficios 



valoración tecnológica 

25 definición 

26. características 

27. objetivos 

28. beneficios 

valoración económica 

29 definición 

30. caracteristicas 

31. objetivos 

32. beneficIos 

conclusiones 

33. Importancia 

34. valores 

35. proyección a futuro 

36 definición de la experiencia 

formación académica 

37 aportaciones de la materia 

38 experiencia personal 

39. características de las clases 

40. valoración indiVidual 



Anexo 10 

Matriz Taxonómica de las Materias de Diseño Gráfico 



Universidad de Colima 

FoculbrJ de Alr¡W:ecñxa 

r "')¡-"TI' ó;CbirJ G-á'ro 

:'~"I"¡ Taxonomiea 

.8'~·~ 
~ 

"ro 
~ 

c.:J 
LTI O 

le 
CJ.) 
f./) 

~ C 
e 
CJ.) 

~ m .a 
ro 
u 

7J e 
CJ.) 
u 
~ 

m 
: ~ ~o'/J'}.;i,,~~;. 
• , : '_ ·lé. 'D1 : ",., - ;, i;:;ó 

, ¡-', 1") 

........................................................................................................................................................................................................... 
Nivel Académico 
Gr2do de Comp'ejldad Cogooscrtiva 
Teórico Prácllca 
Én'asls del Compromiso a Va'<trar 
Enfcx¡ue ProductJvo 
Función Comun¡cat<Va Sjgnrfic,mte 
i'láces Evaluatonos 

Diseño Alcance Proyectual 
Conce¡rtos Compositivos Metas 
Fase Epistemológica índices 
UnIVerso del Mensaje Presentación 
Impacto y Vigencia de la Información 
a Mal1ejar 

Área Productiva 
Aplicaciones del Diseno 
Edrtonal 
Publlcrtana 
Directa 

Sistema 
de Reproducción 
Formato 
Soporte 
Proceso de Impresión 
Acabados 

Tecnología 
Calidad de la Factura 
Ullllaje Informático 
Matenales de TrabajO 
TiraJe 
Valoración Económica 

Entrega 
de Proyectos 
Número 
Tipologías Proyectuales 

............................................................................................................................................................................................................ 
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Anexo 11 

Matriz de Evaluación de las Materias de Diseño Gráfico 



ce 
en 

•••••••••••••• IVlalnz ae tValuaClOn por ~emesue y 1\lIVel AcaaemlCO 
.............................................................................................................................................................. 

Semestre I Nivel Alcance Composición Tecnología Comunicación Presentación 
Proyectual Funcional del Proyecto 

~ 
Introducción al Diseño 50% 25 % 1 10 0

/0 5 
................•••.•...........•.......................................•......•..••••••..•••••••..•••••••••••••••.•••...•.•••.....•..••..........•.....•..••• 

Diseño Gráfico 1 45 % 25 % 10 % 1 
........................................................................•..................................................................................... 

Diseño Gráfico 2 15 % 25 % 1 5 
.............................................................................................................................................................. 

(ID 
Diseño Gráfico 3 1 25 % 
.............................................................................................................................................................. 

Diseño Gráfico 4 30 % 15 % 15 % 25 % 
~ ................................•........................•..••••••••••••••••••••.•...............•.•........•••.••..•..•.•..••••...••••••••••••••.•........... 
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Diseño Gráfico 5 20% 20% 20% 
..............•..••..•..................................................•.........••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••..............• 
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Conclusiones 

Bajo la prudente modalidad que la consideración de 
resultados preliminares ofrece, este documento buscó acr~ 
ditar una práctica cotidiana dedicada a la enseñanza y al 
aprendIzaje del diseño gráfico en una institución de educa
ción superior, cuyo búsqueda de la excelencia la hace sus
ceptible de ser continuamente revisada y puesta al día en 
los términos que su dinámica universitana le impone como 
fruto de una serie de esfuerzos académicos asociados a 
los compromisos sociales que le dieron origen. 

Los trabajos implicados en la puesta en marcha del 
programa académico de la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
dentro de la constitución instItucional, educatIva yadminis
trativa de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Univer
sidad de Colima, han debido transitar por diversas etapas 
didácticas tanto de orden estructural como de tipo circuns
tancial para lograr su funcionamiento. 

Dichos esfuerzos han sido enfocados desde los di
versos ángulos reflexIvos que la histona, la teoría, la meto
dología y la crítica del diseño como disciplina profesional 
hacen posible y han estado bajo la observación de una mi
rada que, con fines pedagógicos, se puso sobre la propuesta 
formativa en materia de comunicación visual Intencional. 

También han debido transitar por distintos caminos 
de concierto colectivo y aún de desconcierto personal en 
contextos favorablemente propicios a su ejercicio diario unos 
e inadecuadamente consensados otros, a la luz de los fe
nómenos propios que todo Inicio de oferta académica trae 
consigo y de manera panorámica han sido registrados en el 
presente documento como parte de una obligación profe
sional que se ofrece como testimonio de tales empeños. 

Se percibe que la construcción de la propuesta edu
cativa en diseño gráfico esta por alcanzar mejores estadios 
de desarrollo académico porque sienta sus bases en un CaD. 
Junto de experiencias razonadas que, como eVidencias de 
una concepción multifocal de la disciplina, permite avizorar 
un futuro promisonamente vinculado con una axiología Inst! 
tucional humanísticamente comprometida con el individuo 
y la sociedad así como con sus entornos natural y cultural, 
valores imperturbables que sirven de guia para conformar 
una ética profesional que pretende Ir mas allá de una mera 
generación coyuntural de solubles y uniformes profeslonlstas 
de! ramo 

La concepción y el adiestramiento para alcanzar el 
orden y la armonía en la ensetíanza y el aprendtzaJe del 
dlseilO gIaflco parten de una actitud de preocupada rcfl~ 

QUieren que me haga dIferente 
y Sin ellos hacerse dIferentes 
y Sin nada hacerse dIferente 
(, y de que me hana dIferente? 

Antonio Porchia 

xivldad sobre un tema tan resbaladizo como el que sirvió de 
estímulo a la configuración de este documento y encuen
tran sustento en la heterogénea complejidad diseminada 
en las vanadas historias, teorías, metodologías y críticas 
(asi, en plural) que el diseño gráfico, como disciplina profe
sional, ha debido registrar a lo largo, ancho y profundo de 
sus espacios y tiempos como arte, ciencia y técnica de la 
comunicación visual intencional. 

Evidentemente y para ser congruentes con los pos
tulados que todo ejercicio testimonial implica si se parte de 
la actitud antes señalada, éste escrito concreta sólo una 
porción del cambio de paradigmas educativos en el área, 
es decir, da fé de las maneras en que se interpretan las 
lecciones de tales historias, asume una posición argumental 
sobre las teorías pretéritas y en Vigor, establece una acfara
ción de las metodologías utilizadas tanto en la práctica do
cente como en el ejercicio profesional y permíte la atribu
ción de un cierto entrenamiento en materia de crítica a los 
modos de operación de ofertas educativas similares. Se vis
lumbra de tal manera un porvenir académico con menos 
sobresaltos. 

Se dice que la confeCCión Integral de la mirada del 
observador determina, caracteriza, define la Interpretación 
y enjuicia lo que VISlumbra en el tema que le Interesa y éste 
documento no es la excepción, pues en la realizaCIón del 
proyecto se mamfestan filias y fobias de un pensar, sentir y 
hacer el diseño gráfico al mismo tiempo que se contraen 
derechos y obligaciones que persiguen propósitos pedagó
gicos en virtud de la escasa dotacíón informativa de que se 
dispone, la ligereza o el peso del discurso que anima las 
explicaCIones existentes y aún la someridad de los análIsis 
de cada uno de los elementos que conforman el sistema 
deSCrito 

La experiencia puesta al serviCIO de las actividades 
docentes en aras de compartir conocimientos pertinentes, 
la planeación visualizadora del profesional que egresará del 
plantel con pleno dominiO de capacidades y habilidades, 
las costumbres que a diario se ejercitan en la práctica de 
tales acciones magIsteriales tiendlentes a la generación y 
actuahzaclón de actitudes proposltlvas que InCidan favora y 

blemente en el contexto social y la evaluaCión controlada 
de los resultados que arroja dicho adiestramiento en terre
nos del diseño grafico han transcunido en tiempos yespa
CIOS de continua tranSICión de Ideas, proyectos y hechos 
concretos que han pretendido hallar solUCiones, efectivas 



en su momento, a problemáticas que mantienen su com
pleja diversidad en momentos en que el amplío sistema 
educativo a nivel superior estás siendo sujeto a revisión en 
todo el territorio nacional. 

En el logro de tales propósitos ha sido nece
sario recorrer añosas vías de probada calidad didáctica pero 
también ha resultado impostergable asumir méditos retos 
pedagógicos en los que la creatividad personal juega un 
decisivo papel como motor de empuje hacia ciclos de optl 
mización benefactora en 10 colectivo y en lo individual, pro
curando otorgar la importancia debida a los retos que una 
insolvente tradición oral se empeña en mantener vigentes. 
Para ello también ha servido este documento, Inusitado ejer
ciCIO testimonial que intenta romper con dicha usanza de 
soltar palabras al viento 

Como parte integral de la oferta académica de la 
FAyD y de la U de C, la Licenciatura en Diseño Gráfico está 
en proceso de consolidar una identidad profesional que naCió 
bajo amorfos auspicios de otras divIsiones del diseño errática 
e insosteniblemente operadas, insospechada idea de su 
trascendencia comunitaria y encorsetada tutela de la disci
plina arquitectónica a fin de responder a las expectativas de 
su existencia, pero no en el esquema del diseñador integral 
que primero maneja un poquito de todo y Juego se especia
liza en una de las ramas de aplicación de la comunicación 
visual; ése es un esquema cuyo desgaste prueba su 
inefiCiencia 

El diseñador gráfico que se forme en la U de C de
berá ser un profesional de la disciplina comunicativa, ave
zado primero en su área, para luego aportar su diferencia
da mirada, particular enfoque, intenso entrenamiento, me
ditado proceder y decidido actuar en un integrado equipo 
de diseñadores para, entonces SI, dar solución Integral a 
prOblemátIcas de dlshnto alcance e impacto social que sea 
capaz de prever, enfrentar y superar. 

Como bien pudo advertirse a través de este docu
mento, falta mucho por hacer pues si bien constituye la pla
taforma presente de futuros procesos de aprendizaje Signi
flcatlvo, resulta fac1Jble Imaginar que de la informaCión, el 
análisis, la síntesis y la presentacion de los datos obtenidos 
pueden derivarse otros productos que aportarán su slgnlfi~ 
cativo vafor af orden armonlCa que el programa academlco 
requiere. La explaracion del pelfll SOCiológiCO del aspirante 
a las carrel as de la FAyD y pSicológiCO del esludi.:mle de 
diseno 91 aflco, la historia, de~al ;0110, práctica e ¡litas de ias 

artes gráficas en el estado, el desarrollo de las proto o teo
rías del diseño gráfico en el Occidente de MéXICO y su inci
dencia en el ámbito local, las revisiones a las metodologías 
utjlizadas antes y ahora en los recintos institucionales de 
educación superior significados por su trascendente labor, 
son algunos de los posibles temas en los que deberá ha
cerse hincapié en los tiempos por venir si se quiere obtener 
mejores resultados de índole cualitativa, más que autocom 
placientes incrementos matriculares. 

En términos de eficiencia concreta, para la jefatura 
de carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la U de C el presente estudio generó el plantea
miento de cuatro estrategias fundamentales que habrán de 
seguirse en aras de alcanzar mejoría en los resultados ob
tenidos 

La primera consiste en la sistematización el registro 
informativo de logros y errores en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y mantener actualizado el universo de acción 
educativa. Con tales actividades se evitaran las cíclicas de§. 
memorias que de continua aquejan a la actividad magisterial, 
especialmente en ésta área de! diseño y se contará con 
Información destinada a consolidar el diariO ejercicio aca
démico, El presente documento constituye ya un buen ejem
plo de ello. 

la segunda se refiere a la definición, asunción y di
fusión de cnterios de calidad integral para la formación, prác
tica y apoyo docentes, pues como se sabe y se ha probado 
a lo largo de estas páginas, la esperada incorporación de 
egresados de la licenCiatura a la planta de docentes de la 
misma debe convertirse en una advertencia sobre los ries
gos del incesto académiCO que tal Inercia conlleva. 

la generación, adquisición y aplicación del conoci
miento a través de la investigación en el área Integra la ter
cer estrategia. En ese sentido, la inmmente Incorporación 
del plantel al seno de ENCUADRE y las gestiones adminll; 
trativo-académicas para incrementar relaCiones con otras 
Instituciones de mayor antiguedad y experienCia, merced a 
los contactos de índole personal e Institucional que se han 
forjado, hacen suponer que la vital área aportadora de co
nocimiento está por delinear, asumir y prodUCir mayores y 
más senos productos d elnvestigaclón útil 

Por otro lado, la optim¡zaclón de los recursos huma~ 
nos. matenales, finanCieros y de serviCIOS generales es un 
rubro que deberá Irse perfecciona nado en la medida en que 
la Imag¡naclo;-¡ y no sóto las pOSibIlidades Inmediatas estl-



mulen mejores situaciones laborales para los docentes, se 
gestionen mayores recursos a través de un mayor compro
miso con la carrera y se dé mejor utilidad a los recursos 
eXistentes. 

El uso de las actuales tecnologías de información es 
un rubro que no debe dejarse de lado por más tiempo y el 
abastecimiento informativo e ¡cónico por parte de la comu
nidad de la FAyD será uno de los factores a trabajar en lo 
inmediato. En este aspecto, deberán tenerse en cuenta las 
aportaciones que la preocupada visión que la UNESCO a 
nivel mundial y la ANUlES en lo nacional tienen acerca de 
los retos de la educación superior. 

Como se observa, mucho se trabaja en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño pera no siempre se alcanzan los 
objetiVOs propuestos y menos se valoran los resultados 
obtenidos. Habrá que modificar tendencias, romper inercias 
y enfrentar nuevos retos en el futuro inmediato. 



Bibliografía 



Bibliografía 

Libros 

ANUlES, Anuario Estadístico "Población escolar por carre
ra, entidad federativa e institución", s/n/e, México, Anuies 
1998. 
Beltrán, Félix, Acerca del diseño, l' ed., La Habana, Letras 
Cubanas, 1984. 
Blanchard, Gérard, La Letra, 2' Ed., Barcelona, ceac S A., 
1990. 
Bonsiepe, Gui, Las 7 columnas del diseño, l' ed., México, 
UAM-A, 1993. 
Bonsiepe, Gui, Teoria y práctIca del diseño industnal, Ele
mentos para una manualística crítIca, 1a ed., Barcelona, Ggili, 
(Comunicación Visual), 1978. 
Braham, Bert, Manual del Diseñador Gráfico, l' ed., Ma
drid, Celeste Eds., 1991. 
Bürdek, Bernard E., Diseño, teoria y práctica del diseño 
industrial, l' ed., México, Ggili (GGDiseño), 1994 
Cassier, Ernst, Las Ciencias de la Cultura, Ed ,MéxIco, FCE
Breviario N' 40,1981. 
Cassirer, Ernst, Filosofía de las Formas 51mbólícas y An
tropología Fílosófica, Ed., MéxIco, FCE, 1985. 
Codigram, Diseño Mexicano Industrial y GráfIco, l' Ed, 
MéxICO, Codigram, 1992. 
CONPES/CIEES/CADU, La Enseñanza del DIseño Gránco 
en MéxICO, l' ed., México, CONPES, 2000. 
CONPES/CIEES/CADU, Marco de ReferencIa para la Eva
luacIón, l' Ed., México, SEPIANUIESICONPES, 1995. 
CIEES/CADU, Reporte de EvaluacIón de las LIcenciaturas 
en Diseño; Gráfico, Industrial y Artesanal, Facultad de Ar
quitectura Universidad de Colima, slnle, México DF, CIEESI 
CADU, 1997. 
Covarrubias, Felipe, Treinta años dIseñando, 1a ed., Guadª 
laJara, Iteso-Poliedro-Trama Visual, 1999. 
Covarrubias, Miguel, Arte Antiguo de MéXICO y 
Centroaméríca, l' Ed , México, UNAM, 1967 
Costa, Joan, Imagen Global, 3J. ed ,Barcelona, ceae (EnclclQ 
pedia del Diseño), s a., 1994. 
Costa, Joan y Abraham Moles, Imagen Dldáctica,l' ed., 
Barcelona, Ceac (Enciclopedia del Dlseño),1991. 
Diaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernandez ROJas, Es
trateglBs docentes para un aprendizaje significatIvo Una 
interpretación construc(¡vista, 1" ed . MexlcQ, l\1cgraw~Hi¡¡ 

Interamencana Eds . 1998 
Dondls DOills A, La SmIO)dS de Id unapf)IJ 3'] Ed , Balcelo· 

na, GGlh (Comunicación Visual), 1980,. 
Fernández, Berta y Fernando Garcia, et.alt., Ciencias de@. 
Comunicación, 1 a reimp., México, unam (Las humanidades 
en el siglo XX vol 2), 1978. 
Ferrater Mora, José, Diccionario de Filosofía, 4 Tomos, 58 
ed., Madrid, Alianza, 1984. 
Fontcuberta, Joan y Joan Costa, Foto-Diseño, 2' ed., Bar
celona, ceac (Enciclopedia del Diseño), 1990. 
Galindo, Jesús (coordinador), Técnícas de Investigación en 
Sociedad, Cultura y Comunicacíón, l' reirnp., México D F., 
PearsonlPren tice HallylAddison, 1998. 
García, Alicia, et al, Comunicación Gráfica, ensayo de pa~ 
santia de Licenciados en Dibujo Publicitario, 1a Ed , MéXI
co, Talleres del Decograf, 1977. 
Gubern, Román, La mirada opulenta, ExploraCIón de la iCQ 
nastera contemporánea, 2a ed. Rev, México, Ggill, 
GGmassMedia, 1992. 
Irigoyen Castillo, FranCISco, Filosofía y Diseño, Una aproxI
mación epistemológica,1 8 ed., México, UAM Xochimllco, 
1998 
Katz,Chaím, et al, Diccionano BáSICO de Comunicación, 4a 

Ed., México DF, Nueva Imagen 1989 
Kenmis, Stephen, El currículo más allá de la teoria de la 
reproduccíón, l' ed., Madrid, Morata, 1988, p.28 
Larios Vega, Juan M. Consideraciones para el PlanteamIen
to de Cambios en la Carrera de DIseño Industna/, Tesis de 
lIcenciatura, Ude CIFA, enero, 1994. 
Llovet, Jordi, Ideología y metodología del diseño, Una in

trodUCCión crítica a la teoría proyectual, 2a ed., Barcelona, 
GGili (GGDlseño), 1981. 
Mañá, Jordi, El diseño industrial, l' ed., Barcelona, Salvat 
(GT 59),1974. 
Martínez Leal, LUisa, Tremta siglos de tipos y letras, 18 ed., 
México, UAM Azcapotzalco-Tllde, 1990 
Matlelart, Armand, Comunicación masIva y revolución so
cialista, l' Ed., México, Dlógenes, 1972. 
Matlin, Margaret W y Hugh J FOley, Sensación y percep
CIón, 3' ed., Naucalpan, Prentice-Hall, 1996 
Moles, Abraham y R. Claude, CreatiVIdad y métodos de 
Innovación, Madrid, Ibérico-Europea de ediCiones, 1997. 
Moles, Abraham A. y Luc Janiszewski, Grafismo funcionaJ, 
2' ed , Barcelona, ceac (Enciclopedia del Dlseño),1992 
Pittaluga, Gustavo, Temperamento. Caracter y Personali
dad. 7J relmp , Mexlco, FCE BreVIario 90.1983 
Prieto Daniel. csWtlCO. í'\ Ed ,MexlcQ, ANUIES,1977 



Prieto, Daniel, Diseño y Comunicación, l' Ed, MéxICO, UAM
Xochlmilco, 1982. 
Olea, Óscar, Un modelo relativista de gravitación universal: 
El caso de la posmodemldad en Encuentros y desencuentros 
en las artes, Memona del XIV ColoquIo Internacional de His
toria del Arte, l' ed., México, UNAM-IIE, 1994 
Rodríguez M., Luis, Para una teoría del diseño, 1a ed., Méxi
co, Uam-Azcapotzalcoffilde, 1989 
Rodríguez PrampOlini, Ida, Las Artes Plásticas 1, l' ed , 
México, Unam (Las humanidades en el siglo XX, vol. 4),1977. 
Ruder, Emll., Manual de diseño tipográfiCO, l' Ed., Barc§. 
lona, Ggili, 1983. 
Salinas Flores, Osear, Tecnología y Diseño en el México 
Prehispámco, l' Ed., México UNAM-FA-CIDI, 1995. 
Sánchez Soler, Ma Dolores, Modelos Académfcos, 1a ed., 
México D.F., ANUlES (Temas de hoy en la Educación Supe
rior W 8, 1995, p. 11 
Santillana, Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1a 

ed., Madrid, Santlllana, 1983, p 347 
Satué, Enrie, El diseño gráfico' Desde los orígenes hasta 
nuestros días, 23 reímpresíón, Madrid, Alianza Editona!, 
1990. 
Scott, Robert G., Fundamentos del Diseño, 3' reimp., Mex] 
ca, Limusa-Noriega eds., 1995. 
U de C, Plan Institucional de Desarrollo 1997-2001, U de C, 
México, 1997 
UdeC/FAyD, Programa Operª- t!Vo Anual 2000, enero 2000 
UdeC/FA, Plan de Estudios ArqUltecto,TrabaJos prevIos al 
diseño del Plan de EstudJOS de la Carrera de Arquitectura, 
Colima, 1995. 
UdeC/FA, Instrumentación de Acciones derivadas de la 
Evaluación realizada a los Programas de Diseño (Industrial, 
Gráfico y Artesanal)(Nivel LIcenciatura), mecanoescnto Sin 
publicar slnle, CoqUlmatlan, Col., FA, octubre de 1998. 
UdeC/FAlColegio Académico, Guia Académica 1997 para 
fas Licenciaturas en Diseño, slnle, Colima, mecanoescrito 
sin publicar. 1997. 
UdeC/FAD/Consejo Técnico, Reglamento General para las 
Materias de Diseño ArqUitectónico, Urbano, Industrial, 
GráfiCO y Artesanal, mecanoescr¡to sin publicar, sIn/e, 
Coqulmatlán, Col, 1996. 
UdeCIFAyD, Programas de las Metenas de Diserl0 Gráfico, 
3'" ed , Coqwmatlan, Col, Academia de Diseño Gráfico,2000 
UdeCfFA Mendoza Jlmenez, JU!IO de Jesus. Segundo fnfo! 
me de Labores, s/n/e, CoqulITlatl;;m Col r:,D., 1997 

UdeC/FAD/Colegio Académico, Manual para Curso ProP§, 
déutico, s/n/e, Coquimatlán, Col., FAD, 2000. 
UdeC/Rectoría, Reglamento de Escuelas y Facultades, si 
nle, Colima, Publicaciones UdeC, 1997. 
UdeC/Rectoría, Estatuto del Personal Académico de la 
Universidad de Colima, Art. 3', enero de 1997 
UdeC/Dirección General de Educación Supenory Posgrado, 
Diplomado en Docencia Umversitaria (Didáctica: Ciencias 
Sociales), s/n/e, Colima,año 1995 
Ude/Rectoría, Carpeta de Leglslación Universitaria, Reglª
mento de Exámenes Profesionales y Expedición de Titulas 
emitido por Acuerdo de Rectoria No 4a de Rectoria de 1993. 
UdeC/CGDIDGES, Lineamientos Minimos para la Elabo@. 
ción y Reestructuración de Planes de Estudio, slnle, Colima, 
1977 
UdeC, EVALUACIONES Regulación del Trabajo Escolar, si 
nle, Colima, Dir Gral. de Publicaciones UdeC, 1996. 
Universidad Pontificia BolivarianalFacultad De Diseño,La 
Enseñanza del Diseño Gráfico en el Marco de las Nuevas 
Tecnologlas. Mede"in, Colombia, 1997. 

En material promocional 

Academia Mexicana de Diseño realizado perel 0.1. Alejandro 
Lazo Margáin en junio de 1989, Impreso en Talleres de la 
Enap/Unam 
UdeC/FA, LicenCiatura en Diseño Gráflco, triptlco 
promocional slnle, Coquimatlán, Col ,FA, 1998. 
UdeC/FAyD, Licenciatura en Diseño Gráfico, Cuadriptlco 
promocional, slnle, Colima, FAIUC, 1996. 

Sitios web 
Anaya editores, DiCCionario Anaya de la lengua, http./I 
'JINIVV anaya es/diccionarioldlcclonar.htm 
Visual, Magazine de Diseño Gráfico y Comunicación,1997, 
http://www2visual.gi/Oplnton/ 
UniverSidad de Colima, www ucol mx 
Encuadre, http.//alebrije.uam.mxlaedg/menu2 htm 
ColegiO de Diseñadores Industriales y graficos de MéXICO, 
http: wwwcodlgram.org mx 

Revistas 

a'dlseño, Aiio G N° 33, 1987 
a' dlseilo. Arlo G, N~ 33 1997 



a! diseño, Año 6, W 35, 1998. 
aJd/seño, año 6 no 31, México, TresDieciséis, 1997. 
a!diseño, diciembre-enero 2000. 
Cuadernos de Comunicación Año XV N' 100, diciembre 
1990, México, Ediciones de comunicación S.A. de C.v. 
DeDiseño, año 1, n' 1, sep-oct 1994. 
DeDiseño, Año 1, N' 3, marzo-abril de 1995. 
DeDiseño, Año 2, No 8, agosto 1996 
De Diseño Año 2 N' 10 diciembre de 1996 
DeDiseño, Año 2, No 12, abril-mayo 1997. 
DeDiseño, Año 4, No 23, agosto-septiembre 1999. 
DeDiseño, año 6 No 28, 2000. 
Experimenta, N' 18, Madrid, 1998. 
Lúdica, Año 1 W O, diciembre de 1997. 
Lúdica Año 1, N' O diciembre de 1997. 
Lúdica año 1 n' 1, abril 1998. 
Lúdica, México, año 1 n' 2, julio 1998. 
Lúdica Año 3, N' 8, Julio 2000. 
Magenta año 1, n' 2, MéxICO, Magenta rdsc, primavera, 1983. 
Más allá de las lineas, órgano informativo de la FayD, Año 
5, No 74. 
México en el Diseño, año 2 N' 12, octubre-noviembre de 
1992. 
México en el Diseño, año 3, n'13, dlc 1992-ene1993. 
Educación Artística, año 2, vol 1, n'4, México, INBA-SEP, 
1981 
Plural, Excélsior, N' 40, septiembre de 1991. 

Mecanoescritos sin publicar 

Gutiérrez, Luclla,Entrevista a Gonzalo Villa Chávez, abril de 
1998. 
Gutiérrez, Ludia, Entrevista a Gabriel GómezAzpeitia, mayo 
de 1999 
Gutiérrez, Luclla,Entrevlsta a Roberto Huerta Sanmiguel, , 

mayo de 1999 
Gutiérrez, Lucila,Entrevlsta a Julio Mendoza, ,mayo de 1999. 
Mendoza J., Julio de J, Primer Informe de Labores de la 
Facultad de ArqUitectura, mecanoescrito Interno, s/n/e, 
CoqUlmatlán, Col., octubre de 1996. 
Trollbeck, Jacob, Conferencia "Diseño gráfico en el estudio 
digital", 2' expo al Diseño, 4 de marzo de 1997, WTC, MéXICO 
DF 
UdeC/FAyD/Jorge Zurroza, Matriz Taxonómica de las 
Materias de Diseño Gráfico, 1 a a 33 ed., Coqulmatlan, Col, 
Jefatura Académica de Diseño Gráfico, febrero de 1997, 
marzo de 1998 y agosto de 2000 
UdeC/FAyD/Jorge Zurroza, MatriZ de Evaluación de las 
Materias de Diseño GráfiCO, 13 a 33 ed, Coquimatlán, Col., 
Jefatura Académica de Diseño GráfiCO, febrero de 1997, 
marzo de 1998 y agosto de 2000 
Zurroza, Jorge, EntreVista a Adolfo Gomez Amador, octubre 
de 1996. 


	Portada
	Índice
	Presentación
	Capítulo Uno. Marco de Referencia
	Capítulo Dos. La Universidad de Colima
	Capítulo Tres. La Licenciatura en Diseño Gráfico
	Capítulo Cuarto. La Enseñanza-Aprendizaje del Diseño Gráfico en la FAyD
	Anexos
	Notas
	Conclusiones
	Bibliografía

