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INTRODUCCIÓN 

E1 tema de ésta tesis es diseño editorial en revistas, 

el título es Estudio, desarrollo y aplicación de un sistema 

reticular basado en principios tipográficos; en la revista 

"Escuche a su Médico". El presente trabajo tiene como 

objetivos los siguientes: mostrar las bases, elementos y la 

función de la tipografía en un sistema reticular para el 

diseño editorial y aplicación en la revista "Escuche a su 

Médico"; señalar cuales son las características que deben 

tener los elementos tipográficos de una revista; proponer 

el uso adecuado de los elementos de composición tipo

gráfica; mostrar la función de la tipografía como elemento 

de comunicación; mostrar la función de la tipografía en el 

sistema reticular; establecer los elementos que lo forman; 

mostrar las características y los antecedentes de la revista 

"Escuche a su Médico"; establecer quienes son sus lecto

res; utilizar una metodología que ayude a solucionar el 

problema y a sustentar la solución; definir que es la tipo

grafía y que es un sistema reticular; crear un sistema 

reticular que ayude a que la revista sea un poco más 

dinámica y atractiva; y la aplicación en la revista "Es

cuche a su Médico". 

Actualmente en nuestro país, muchos diseñadores 

no cuentan con los conocimientos necesarios para utili

zar la tipografía. En el caso del diseño editorial, algunos 

la aplican obedeciendo solamente a factores estéticos, 

otros eligen cualquiera por falta de tiempo o no la usan 

correctamente en una retícula y muchos más no toman 

en cuenta el mensaje que se quiere comunicar. 

También el problema radica en que hay mucha 

gente que manda hacer sus publicaciones con personas 

que no tienen los estudios necesarios para diseñar un 

impreso, los clientes por ignorancia o por ahorrarse di

nero los mandan hacer en donde hacen los fotolitos o 

en las imprentas. 
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6 1 Introducción 

El arreglo tipográfico es aleatorio, utilizan tipografía 

decorativa para el cuerpo de texto: éste es ilegible, la tipo

grafía no tiene el tamaño apropiado, el uso de diversas 

tipografías causa confusión, ponen bloques muy grandes 

de información por lo que la lectura se hace muy pesada. 

Muchos de los diseñadores se dejan llevar por la 

publicidad o por la moda en software y no se dan cuenta 

que estos programas no son los adecuados para realizar 

un trabajo editorial, ya que carecen de funciones edito

riales; todo esto, causa pereza para leer y ocasiona des

interés de la gente por la lectura. 

La tipografía y las retículas son elementos esencia

les que todo diseñador gráfico debe utilizar en cualquier 

objeto de diseño, independientemente de su especiali

dad. Este proyecto contribuirá explicando como la tipo

grafía es muy importante para la comunicación y como 

interactúa en un sistema reticular en el diseño editorial. 

Es fundamental que todo diseñador comunique a 

través de todos los elementos de diseño y justifique co

rrectamente su trabajo. Este proyecto servirá como ma

terial de apoyo para estudiantes de la licenciatura en 

Diseño de la Comunicación Visual; especialmente, les 

ayudará a los de la área de Diseño Editorial, en lo refe

rente a los sistemas reticulares y la tipografía aplicados 

en revistas. 

Este proyecto, también servirá como material de 

consulta para los profesores que imparten la materia de 

tipografía, ya que reunirá la información básica acerca 

de este tema. 

Este trabajo será una guía para los que actualmente 

diseñan y editan la revista "Escuche a su Medico", con el 

fin de que las próximas publicaciones tengan una mejor 

presentación con la creación del nuevo sistema reticular. 

También, contribuirá para que cualquier diseñador 

que necesite hacer una revista encuentre en esta investi

gación los elementos mínimos necesarios, en cuanto al 

sistema reticular y la tipografía. 



Al realizar un estudio de tipografía y basar la estruc

tura principal (retícula) de un soporte gráfico, en estudios 

tipográficos, ayudará a ser más legible la lectura de la re

vista "Escuche a su Medico". 

El método que se utilizó para desarrollar este pro

yecto fue el modelo Diana, se eligió por que nos permite 

determinar claramente los factores que intervienen en la 

realización del trabajo, esto es al definir las necesidades 

del usuario. Con este método precisamos en donde sur

ge lo que se requiere, cual es el fin que se persigue, y 

con que recursos contamos para llevar a cabo el pro

yecto, así mismo se analizan los factores que forman la 

necesidad para poder satisfacerla. 

Se elaboró un cuestionario para el editor de la 

revista "Escuche a su Médico" y otro para sus lectores 

con el fin de comprobar la hipótesis y medir la 

funcionalidad de la propuesta. 

Para saber si la propuesta final cumplía con las ne

cesidades del editor, se le hicieron preguntas en cuanto 

a la organización del texto, la presentación del conteni

do, si el diseño ayuda a la comprensión del texto y si el 

proyecto se podía llevar a cabo. 

Las preguntas que se realizaron a los lectores sir

vieron para comparar la revista anterior con la propuesta 

y determinar si esta cuenta con los elementos para una 

buena comunicación tipográfica. Se les hicieron pregun

tas en cuanto a la jerarquía entre los elementos, al orden 

y organización del contenido, la legibilidad, los puntos 

de atracción, la segmentación de la información y la es

tética de las páginas. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma : 

en el capítulo uno se aborda el tema de diseño editorial, 

particularmente se hablará del género revista, la tipogra

fía y el sistema reticular. En el segundo capítulo se mos

trarán los antecedentes y las características de la revista 

"Escuche a su Médico". En lo que se refiere al tercer 

capítulo se explicará en que consiste el método Diana y 

este se aplicará al proyecto de rediseño de la revista. 

Por último en el capítulo cuatro se mostrará el desarrollo 

del proyecto. 
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DISEÑO EDITORIAL 

EL diseño editorial se encarga de estructurar el 

contenido de una publicación o impreso . Antes de rea

lizar esta tarea se deben conocer ampliamente los ele

mentos de diseño como son la tipografía y el sistema 

reticular principalmente. 

En este primer capítulo se empezará por definir lo 

que es el diseño editorial, se hablará brevemente de los 

principales tipos de publicaciones que existen y cuál es 

la función que realizan para conocer sus diferencias. Se 

explicará como el proceso de comunicación se lleva a 

cabo en el diseño editorial. Se profundizará en el género 

revista, describiendo sus características generales y sus 

partes que la integran para luego ahondar en sus ele

mentos de diseño que nos interesan como son: los ele

mentos tipográficos, las imágenes y los reforzadores. 

En seguida se realizará un estudio de la tipografía, 

primero se comenzará por sus antecedentes para com

prender como es que desde el hombre primitivo nace la 

necesidad de comunicación y como surge la tipografía. 

Luego se definirá lo que es la tipografía, se mostrará cuá

les son las partes que conforman las letras para conocer 

su anatomía y se indicarán las dos clasificaciones funda

mentales de las letras (la de Thibaudeau y la de Din -

ATypl), se explicará lo que es una familia, cuales son sus 

variantes y lo que es una fuente . 

Se establecerán los elementos de composición tipo

gráfica como son : el tamaño de la letra, la interlínea, la 

longitud de línea, el espaciamiento entre letras y palabras 

y el arreglo tipográfico, para determinar su uso adecuado. 

Luego se señalarán las características de los elementos ti

pográficos de una revista para después poder aplicarlos 

correctamente, en la revista "Escuche a su Médico". 

También se mostrará la importancia de la comuni

cación tipográfica, se definirá lo que es un sistema reticular 

y además de dar a conocer los elementos que lo forman 

se indicará como la tipografía interviene en el sistema. 
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~º~ Definición de diseño editorial 

E1 diseño editorial es una de las áreas del 

diseño gráfico que tiene como propósito ordenar 

todos los elementos visuales que contenga un so

porte editorial (libro, periódico, revista, etc.). Se 

encarga de la diagramación, la compaginación y el 

diseño tanto de las páginas interiores como exterio

res o la cubierta de una publicación en caso de que 

la tenga. Sin embargo, muchas veces el diseñador 

es limitado a realizar sólo una de estas tareas. 

Zimmermann afirma que "El diseño editorial 

consiste por un lado en la organización visual de 

todos los elementos gráficos que constituyen el con

tenido informacional de cualquier página de un 

diario, de una revista, de un catálogo, folleto ," 1 

etc. y que "El diseño editorial consiste también 

en el diseño de la portada, del envoltorio de una 

publicación ." 2 Cuando diseñamos la portada es 

importante que su composición gráfica haga re

ferencia al contenido de la publicación. 

Considero que la primera afirmación de 

Zimmermann es muy acertada y que implica a la 

segunda porque la tarea del diseño editorial en am

bos casos es organizar los elementos gráficos sin 

importar si pertenecen a las páginas interiores o a 

las exteriores. Agrupar en una estructura o sistema 

reticular todos los elementos gráficos como son los 

elementos tipográficos (cuerpo de texto, capitula

res, títulos, subtítulos, epígrafes, pies de foto, folios, 

reiteradores, cornisas, créditos, citas, notas, fuen

tes, balazos, tablas etc.), las imágenes (ilustraciones, 

gráficas, esquemas, fotografías) y los reforzadores 

(plecas, recuadros, finalizadores, pases, viñetas) en 

una composición congruente, nos va a dar la segu

ridad de que la información que contienen las pá

ginas sea mejor entendida por los lectores. 

El diseño editorial forma parte esencial de la 

comunicación gráfica, esto es, porque al estructu

rar la información y los elementos gráficos, el dise

ñador debe organizarlos y adecuarlos de manera 

que el contenido sea legible, que se entienda clara 

y rápidamente. Esta especialidad del diseño gráfico 

es muy importante porque todos los diseñadores 

en alguna ocasión han tenido o tienen que diseñar 

una publicación o impreso: libros, revistas, folletos, 

volantes, catálogos, plegables, periódicos, gacetas, 

calendarios, entre otros, todos estos soportes gráfi

cos son productos del diseño editorial. 

(1) Yves Zimmermann, Zimmermann Asocia dos, Ed . C. Gil i, Barcelona, 1993, P.72 
(2) Yves Zimmermann, op. cit. , P.72 
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~ª~ª~ Publicación 

LJ na publicación es la edición (la impresión 

de una obra) que se hace pública. Las artes gráficas 

son los procedimientos (composición , grabado, im

presión, encuadernación, acabado y manipulado) 

que intervienen en la realización del impreso, por 

lo tanto un impreso es en pocas palabras un pro

ducto de las artes gráficas. Una publicación según 

la fecha de aparición puede ser diaria (que sale to

dos los días), semanal (una vez a la semana), 

quincenal (cada quince días), mensual (una vez al 

mes), bimestral (cada dos meses), trimestral (cada 

tres meses) y anual (que se imprima una vez al 

año) principalmente. 

Una publicación es unitaria cuando se edita 

en su totalidad de una sola vez o en varios volúme

nes y el contenido es normalmente similar. Es de 

contenido especial cuando se dirige a un público 

con ciertas cualidades y se compone exclusivamen

te de estudios, artículos o comentarios informativos 

sobre temas que tienen que ver con aspectos de 

carácter técnico, científico o profesional. 

Se le llama publicación de información gene

ral si esta dirigida al público en general, es decir, 

la información es de hechos o temas de actualidad 

que engloba todos los aspectos de la vida nacional 

e internacional. 

Es una publicación periódica siempre y cuando 

el contenido informativo se imprime con un mismo 

título y en serie continua con numeración correlati

va, fecha de publicación y aparece en fechas fijas. 

Dreyfus John divide a los impresos o publica

ciones en tres sectores: editoriales, paraeditoriales o 

periódicas y no editoriales o trabajos de remendería. 

Los editoriales son los que se elaboran en una edito

rial, libros, folletos, etc., las publicaciones periódicas 

son los diarios y revistas, y los no editoriales son los 

impresos comerciales, publicitarios, administrativos 

y los Impresos de fantasía. 

Los impresos comerciales son: los membre

tes de cartas, facturas, sobres, etiquetas, listas de 

precios, etc. Los impresos publicitarios son: los fo

lletos, trípticos, dípticos, etc. Los impresos admi

nistrativos son: los circulares, fichas de control, etc. 

Los impresos de fantasía son: las invitaciones de 

acontecimientos, tarjetas, etc. 

.. ,. ... ~.., , .. i..rw•.i.s. :.- ' ....... ., ........... . 
~~~: \ -~:~ ~.- .. ~~:::."~'~;,~~~. 

Paran la México-Pachuca 
11 1.,1,111,, 

1, .. ·h.1;,¡J, 1k! 
ll'Npkk11un 
lll'"ltl't111C•«.I 
t.k'I" hlll" 

Ul..Xlt\N 
1\11\DEY 
DF~\J\U\S 
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Libro y periódico 
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1º1º~º~ Principales publicaciones 
y su función 

L as publicaciones tienen diferentes carac

terísticas y funciones, sin embargo, comparten el 

mismo fin de comunicar a través de la letra im

presa. Llamamos como principales publicaciones 

a los impresos que tienen más relevancia en el 

campo editorial, a continuación definiré las más 

importantes y mencionaré cuál es su función . Los 

impresos fundamentales son los siguientes: libro, 

periódico, revista, historieta, catálogo, folleto, des

plegable y volante. 

Libro: es una publicación unitaria que tenga 

como mínimo 50 páginas sin contar las cubiertas. 

El número de páginas es de un solo volumen. Ac

tualmente este medio impreso tiene como obje

tivo transmitir el conocimiento. 

Periódico: es un impreso que se publica en 

fechas periódicas. Comúnmente este término se 

aplica a los diarios, pero cualquier publicación pue

de ser periódica siempre y cuando se publique en 

fechas fijas. Su función principal es comunicar o 

informar, generalmente, todos los días acerca de 

los hechos que pasan en la actualidad. El periódi

co nos dan información de lo que sucede en la 

ciudad, en nuestro país, en el mundo, además de 

darnos a conocer las noticias de deportes, finan

zas, cultura, espectáculos, etc.; sin embargo, hay 

algunos periódicos más específicos que sólo son 

de corte político o de nota roja. 

Revista: es una publicación periódica por cua

dernos; puede ser semanal, quincenal, mensual, 

etc. Es un conjunto de artículos e imágenes que 

tienen en común un tema. Las revistas tienen di

versas funciones desde culturales, noticiosas y edu

cativas hasta de ocio y entretenimiento. 

Revista 

Las revistas culturales tratan temas referen

tes al arte, literatura, filosofía, lugares turísticos, 

cocina, etc. Las noticiosas, tienen como objetivo 

informar, analizar e investigar acerca de temas de 

actualidad, ya sea de ciencia y tecnología, de pro

ductos, servicios, ecología, etc. 

También existen revistas que disponen de pre

supuestos muy bajos y que son gratuitas, su conte

nido abarca una área de estudio particular, tienen 

como principal función educar, por el contrario 

de las revistas que se sostienen por los ingresos de 

la publicidad, que cuentan con un diseño que tie

ne como objetivo persuadir a los lectores para que 

gasten en ropa, maquillaje, decoración, restauran

tes, coches y todo lo que sea consumible y que 

este de moda. 

Las revistas de ocio y entretenimiento, tienen 

como objetivo distraer a la gente ya sea con juegos 

(crucigramas), o con noticias y entrevistas de per

sonas del espectáculo, etc. 
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Historieta: es una publicación que se com

pone de un texto corto y una tira de viñetas des

criptivas que cuentan una historia. La historieta 

también se conoce como cómic, la función de este 

impreso es entretener a un determinado público 

lector por medio de una breve historia, general

mente, de una caricatura conocida, combinada con 

viñetas a color o en blanco y negro. 

Catálogo: al catálogo también se le conoce 

como muestrario, es una publicación que tiene 

como fin clasificar una serie de información colo

cada en un orden determinado. Puede ser de una 

o de varias páginas, su función es ordenar un con

junto de productos o elementos para localizarlos 

con mayor fac ilidad . 

Folleto: el folleto también es conocido como 

panfleto, es todo impreso unitario que sin ser par

te integrante de un libro, tiene más de cuatro pá

ginas y menos de 50. La función de este impreso 

~ció~~ara 
el Consumo 

Folleto, desplegable y volante 

es transmitir a los lectores la mayor cantidad de 

información posible pero en pocas páginas. 

Desplegable: también se le conoce como ple

gable, es un folleto plegado en paralelo, con dos o 

más caras, generalmente, para fines publicitarios. 

Es un pliego de papel que según el numero de 

dobleces se puede llamar díptico (4 páginas), 

tríptico (6 páginas), cuádruplo (de 8 páginas) y 

políptico (de varias páginas). Los plegables tienen 

como objetivo informar o dar publicidad, en 

forma completa pero breve sobre algún lugar, 

producto o servicio. 

Volante: es una hoja suelta impresa, usual

mente, por una sola cara, se caracteriza porque su 

diseño generalmente es muy sencillo, se imprime 

a un solo color, el papel que se utiliza es corriente 

y su producción es de bajo costo. Su función es 

. . • . • • . . . . • • . . . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . promover un servicio o un producto. 
Histor ieta y Catálogo 
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1ª1 J~ El diseño editorial en el proceso 
de comunicación 

T odo objeto de diseño lleva un mensaje que 

tiene como fin llegar a un receptor, el diseño edi

torial tiene cierta intencionalidad, se dirige a un 

sector social específico, por lo que es parte de un 

proceso comunicativo. En el diseño editorial y en 

todas las áreas del diseño gráfico antes de crear 

cualquier mensaje debemos conocer a que tipo 

de gente se dirige y que códigos utilizaremos para 

construirlo, porque para la comunicación gráfica 

no existe el concepto de público en general, es 

decir, los mensajes no se dirigen a todo tipo de 

personas sino a receptores específicos. Para que 

nuestro mensaje funcione debemos utilizar los 

códigos que comuniquen lo que queremos y de 

esta forma sean comprendidos por el receptor. 

Para esto tenemos que conocer como es el 

proceso de comunicación y cuales son sus elemen

tos. El modelo de comunicación más sencillo es 

donde hay un emisor que crea un mensaje y lo 

transmite a un receptor. Los elementos de este 

modelo son los siguientes: emisor, medio, mensa

je, código, referente y receptor. 

El emisor es quien envía el mensaje, el medio 

es canal por donde fluye la información, el mensa

je es el contenido, el código son las claves que 

hacen entendible la información, el referente es 

el patrón cultural por el cual el mensaje tiene sen

tido y el receptor es quien recibe la información y 

decodifica el mensaje. 

El emiso r: es en teoría el diseñador, que se va 

a encargar de solucionar los problemas visuales, 

por medio de los códigos, los cuales deben ser cono-

cidos por el receptor para que los pueda reconocer y 

responda como deseamos al mensaje transmitido. 

El medio: es el canal por donde fluye la in

formación a través del cual llegan los mensajes al 

receptor, es el soporte impreso : libro, periódico, 

revista, catálogo, historieta, gaceta, folleto , ple

gable, volante, etcétera. 

El mensaje: es la solución gráfica que realiza 

el diseñador, es en si el diseño y el contenido que 

está formado por la tipografía y las imágenes, que se 

combinan para configurar los códigos del mensaje. 

El cód igo: son todos los elementos gráficos 

(composición, tipografía, imágenes, color, retícula, 

etc.) que forman parte del diseño. 

El referente: es el patrón cultural o contexto 

en el cual el mensaje tiene sentido, es el tema de 

la publicación y el marco de referencia que son las 

experiencias y los conocimientos del receptor acer

ca del tema. 

El receptor: es quien recibe la información y 

decodifica el mensaje, generalmente es un deter

minado sector social con ciertos rasgos y caracte

rísticas particulares . 

El diseñador debe conocer a su receptor antes 

de crear el diseño, después en base a la investiga

ción y el conocimiento, seleccionará y codificará 

sus mensajes por medio de la tipografía (en donde 

decidirá su cuerpo, si es palo seco o con patines, si 

es romana, moderna, de fantasía, etc.), la interlí

nea, la longitud de la línea, en arreglo tipográfico, 

la retícula, las imágenes, los colores, etc. que el 

receptor decodificará según su contexto cultural. 

La elección de las características del diseño se de

ben basar en la estética y sobre todo en la 

legibilidad del impreso. 
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( E~isor ) Medio (Men¡aje) Medio ) (Re_c:eP!~ 

~eferent~ 
Esquema del proceso de comunicación 

~ ª¿: Revista 

LJ na revista es una fusión entre un periódi

co y un libro, es más flexible que éste y más rígida 

que un periódico. Se parece a un periódico por

que en algunos casos su contenido es noticioso, 

sin embargo, también es similar a un libro por la 

calidad que ofrecen y por su durabilidad. Hay di

versos tipos de revistas y pueden abarcar temas 

diferentes o una sola especialidad (televisión, 

moda, medicina, dietas, ejercicio, animales, arte, 

novias, tecnología, automóviles, etc.). 

"El diseño de revistas es un proceso de crea

ción relativamente difuso al que no se pueden apli

car principios inmutables, debido a que no existe 

un problema común a todos los tipos de revistas. " 
3 Lo que Owen quiere decir con esto es que no 

existe un patrón único que podamos seguir y que 

contenga los lineamientos establecidos para reali

zar el diseño óptimo de cualquier revista. 

~ ª¿:ª ~ Características 

L as revistas varían en su tamaño: son re

comendables los formatos pequeños cuando la 

mayor parte del contenido de una revista es tex

to y se sugieren los tamaños mayores si necesi

tamos enfatizar las imágenes. "La mayoría de 

las revistas tienen texto e ilustraciones casi en 

una proporción relativamente igual y usan un for

mato adecuado para ambos; el tamaño es de 21 .5 

x 28 cm. o una aproximación ." 4 

En cuanto a la dirección del formato que uti

lizan "La mayoría de las revistas son rectángulos 

verticales," 5 esto se debe a que las revistas vertica

les son más fáciles de manipular que las de formatos 

horizontales, éstas son más complicadas de mane

jar porque se pandean más las hojas y al usar la 

dirección horizontal como que la revista pesa más 

al sostenerla. 

(3) Owen William, Diseño de revistas, Ed. G. Gilí, Barcelona, 1991 , P.126 
(4) Turnbull Arthurt, Comunicación gráfica, diagramación, diseño y producción, Ed. Trillas, México, 1986, P.301 
(5) Turnbull Arthurt, op. cit., P.301 
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Una cara de una hoja es una página y sus 

partes son las siguientes: se conoce como cabeza 

a la parte superior de la página, pie a la parte infe

rior, lomo a la parte interior de la revista, es donde 

se juntan los pliegos, esta parte queda opuesta al 

corte de las hojas, o mejor dicho a la parte exterior 

de la revista que se le llama corte; las revistas al 

igual que los libros tienen estas partes. 

Si el lomo de la revista tiene espacio suficien

te, usualmente, se pone a lo largo de esta parte en 

forma vertical los siguientes elementos: el nombre 

de la revista, el número del ejemplar, la fecha y el 

lugar de publicación y en algunos casos su página 

de internet. El texto puede escribirse de abajo ha

cia arriba (de pie a cabeza) o de arriba hacia abajo 

(de cabeza a pie). 

Una revista se debe distinguir de sus núme

ros anteriores pero sin perder sus elementos gráfi

cos que le dan su estilo, cuando se trata de una 

revista comercial en este caso tiene dos tareas no 

solo debe diferenciarse de sus números pasados 

también se debe distinguir de su competencia con 

su portada. 

En cuanto al acomodo de la información 

que contiene la revista, generalmente, los artí-

culos son intercalados con los anuncios publici

tarios de sus patrocinadores . 

Existen dos factores que son elementos esen

ciales que hay que tomar en cuenta para realizar 

su diseño y son : el contenido de la revista y el 

público lector. 

El presupuesto con el que se cuenta para edi

tar la revista es un factor muy importante y deter

minante para escoger el papel , el color, el lujo de 

las imágenes y decidir el tiraje. El diseñador debe 

adaptarse a todas las circunstancias y a las herra

mientas que tenga disponibles para crear un buen 

diseño que cumpla su objetivo de comunicar. 

En lo que se refiere a la forma de lectura de 

las revistas es discontinua, esto quiere decir que 

los textos están fragmentados o separados. Este 

tipo de lectura permite utilizar contrastes y puntos 

de referencia. La lectura de las revistas requiere 

un sistema lógico de entrada, como el uso de la 

numeración , del orden alfabético o de elementos 

que se encuentren periódicamente en el mismo 

lugar. La información debe jerarquizarse para 

que su lectura sea más rápida e identificada en 

diferentes niveles. 
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L os forros son la cubierta de los interiores 

de una revista. Por ser la parte exterior de la revis

ta tienen una función protectora porque el papel 

de los forros es más resistente que el resto de las 

hojas interiores. Los forros se dividen en cuatro: 

primera de forros , segunda de forros, tercera de 

forros y cuarta de forros . La primera y la cuarta de 

forros son las caras exteriores de la publicación 

mientras que la segunda y tercera de forros son 

sus caras interiores 

Primera de forros 

Se le llama primera de forros a la portada, tam

bién se le conoce como cubierta pero este término 

se aplica más a los libros. La portada es la fachada 

de la revista que debe estimular la atención, "la 

mejor portada de una revista es la portada memo

rable, la que se recuerda," 6 esto quiere decir, que 

debe tener tanto impacto que no pueda olvidarse, 

esto es muy importante, sobre todo cuando se tra

ta de revistas comerciales, pero lo que principal

mente hay que tomar en cuenta al diseñar una 

nueva portada de cualquier revista es que sus ele

mentos gráficos de reconocimiento no se alteren 

para conservar su estilo. Los elementos que for

man la portada son los siguientes: el logotipo, el 

cintillo, las segundas y la imagen. 

Logotipo: es la representación gráfica del nom

bre de la revista que esta formado por un arreglo 

tipográfico. Este logotipo debe ser único y debe 

tener un buen tamaño para que se pueda recono

cer fácil y rápidamente por los lectores. 

Cintillo: es la información que se refiere a la 

periodicidad, la fecha, el volumen, el número de 

ejemplar y lugar, la página de internet si es que la 

tiene y el precio en caso de que se venda, estos 

elementos son datos importantes de la publicación. 

Segundas: estas generalmente son los textos 

que nos comunican o nos dan a conocer el con

tenido más relevante de la revista . Las segundas 

suelen ser los títulos de los artículos más sobresa

lientes que contiene la publicación. 

Imagen: la imagen que se utiliza, generalmen

te, es una ilustración o una fotografía que hace 

referencia al contenido de la publicación o al artí

culo más importante de la revista. 

Segunda, tercera y cuarta de forros 

En la segunda y tercera de forros se colocan, 

generalmente, anuncios publicitarios de los 

patrocinadores de la revista, sin embargo, también 

se pueden poner artículos anteriores o próximos 

así como el directorio de la publicación . En cuan

to a la cuarta de forros también se le conoce como 

• • . • • • . . . . • . • • . • . • • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . la contraportada y esta comúnmente se utiliza para 
Primera y cuarta de forros la publicidad. 

(6) Owen William, op. cit. , P.186 
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rece la portada que sustituye parte del colofón, 

dejando a este sólo la fecha y el lugar de su ter
minación. El colofón es la información sobre los 

orígenes de las publicaciones, las revistas ade

más de poner la fecha de terminación y lugar 
donde se imprimió, añaden información sobre 

la distribución y el tiraje. 

Índice: se le llama también sumario o tabla 

de contenido. Es un listado de los temas, artículos 
o secciones de la revista (en caso que las tenga), 

con el número de página donde se encuentran, se 

utiliza para facilitar su localización en donde se 
• • . . • . • • • . . . • . . . . . . • . . • . . . • • • • . . . . • • • . muestran por orden de aparición. En las revistas el 

Segunda Y tercera de fo rros sumario se ubica en las primeras páginas. 

~ alal lnteriores 

S e considera como interiores a todas las pági

nas que forman la revista a excepción de los forros. El 
contenido de las páginas interiores esta compuesto 

por: el directorio, los registros legales, el colofón, el 
índice, fe de erratas cuando es necesario, la publici

dad y principalmente los artículos. 

Directorio: son todos los nombres de los colabo

radores que están involucrados en la producción de la 

revista y todos los que forman el comité editorial, con 

sus correspondientes cargos que desempeñan. 

Registros legales: son los permisos legales para 
que la revista puede circular. En las revistas, gene

ralmente, los registros legales van junto con los de
rechos reservados y el colofón. 

Colofón: en los primeros libros impresos, ano
tación de los copistas al final del impreso para in

dicar el título de la obra, el nombre del autor, la 

fecha de su terminación y el lugar de escritura o 
impresión. En el siglo XVI , en el libro impreso apa-

Fe de erratas: las erratas son los errores en

contrados en un texto, puede ser cuando una letra 

falta, sobra, cuando se suprime información, etc. 

La errata señala un error de composición de un tex

to, por lo tanto la fe de erratas son las correcciones 

del texto de una publicación. Si se detectan antes 

de imprimir el último pliego, se sitúa al final del 

impreso, si no se imprimen en folio aparte y se 

insertan en el lugar en que más fácilmente lo en
cuentre el lector. 

Publicidad: son las páginas que se destinan 

para mostrar los anuncios de los patrocinadores 

de las revistas. La publicidad es muy importante y 
necesaria porque de la publicidad depende el sos

tenimiento económico de estas publicaciones. 

Artícu los: son las partes en que se divide la 

información de una revista. Los artículos, gene

ralmente, tocan distintos temas pero que suelen 
ser afines, pueden estar aislados o formar parte 

de una sección fija. En cuanto a los elementos 
que forman los artículos, los podemos dividir en 

tres grupos: elementos tipográficos, las imágenes 
y los ornamentos o mejor dicho los reforzadores. 
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1º1º3t1 Elementos tipográficos 

s i queremos que nuestras revistas cuenten 

con una lectura más fácil y rápida debemos apli

car los contrastes entre los elementos tipográficos, 

por lo cual hay que recurrir a las letras de resalte: 

"palabras o partes de una frase que se destacan 

del texto por su disposición especial, llamativa, por 
tipos de letra mayor, en negra, o cursiva, etc." 7 Si 

queremos resaltar una palabra tenemos muchas op
ciones: cuando se utiliza un tipo de letra diferente 

al resto del texto, por el tamaño de letra un puntaje 
más grande o más pequeño; por su forma si utili

zan mayúsculas, altas y bajas o versalitas; por su 
grosor si usan letras finas, medianas o negras; si se 

componen con letras normales, cursivas, inverti

das; condensadas o extendidas. 
Los elementos tipográficos de los artículos son 

los siguientes: cuerpo de texto, capitular, título, sub
título, epígrafe, pie de foto, folio, reiterador, corni

sa, créditos, citas, notas, fuentes, balazos y tablas. 

Cuerpo de texto: es el texto que constituye el 

elemento esencial de la mancha tipográfica o me

jor dicho la mayor parte de la información tipográ
fica de un artículo. Para Müller Brockmann este 

elemento es la letra de base, pues afirma que "por 
letra base se entiende la que forma el volumen 

principal de un material impreso," 8 Dentro del 

cuerpo de texto se incluye la letra capitular. 

Capitular: es la primera letra del párrafo ini

cial de un texto, por lo que es parte del cuerpo de 

texto, se utiliza para dar entrada a este. Se llama 
capitular alta cuando la parte inferior de la inicial 

se alinea con la primera línea del texto, capitular 

baja cuando la parte alta de la inicial se alinea con 
la parte superior de la primera línea de texto y ca

pitular de dos líneas a la inicial que abarca dos 
líneas de un párrafo, sin embargo, la letra capitu

lar también puede abarcar más líneas de texto. 

(7) Müller Brockmann, op. cit., P.45 

Título: se le conoce también como cabeza del 
artículo, es la palabra, la frase o la referencia expli

cativa con que se da a conocer un contenido, nos 

indica el tema de una de sus partes de una revista 

como un artículo. 
Subtítulo: es el segundo título o título secun

dario de un artículo, capítulo, etc. Este elemento 

se utiliza para separar los subtemas dentro de un 
artículo. También se le conoce como antetítulo 

cuando se coloca antes del título, éste se puede 

situar dentro de la mancha o en un margen. 

Epígrafe: es el texto, la cita o el lema que se pone 

a la cabeza de un escrito. También se le conoce como 
introducción porque es la frase que antecede al cuer

po de texto, puede ser un breve resumen de un artículo. 

Pie de foto: es un breve texto explicativo de una 

fotografía, dibujo, ilustración, etc. Este elemento sirve 

para comprender mejor la imagen y además contiene 

los créditos del autor. 

Folio: es el número consecutivo que indica el 
orden de las páginas de una revista y facilita la locali

zación de las secciones, si es que las tiene. Existen dos 
clases de folios: los numéricos y los explicativos. Los 

numéricos son los que nos señalan el número de la 

página y los explicativos son los que además del nú

mero llevan un escrito, leyenda o explicación como: 

el título de la obra, el título del capítulo y/o el nombre 
del autor. 

Reiterador: se le llama reiterador al nombre de la 

revista, este elemento tipográfico se utiliza como un 

reforzador visual que obviamente nos reitera el nom

bre de la revista. 

Cornisa: es el título de la publicación, capítulo o 

parte, que se imprime en la cabeza de cada página. 
En las revistas es el nombre de la sección, del artículo, 

de la revista o del autor. El beneficio de utilizar este 
elemento es que si los lectores le sacan una copia a 

cualquier página de la publicación, en ésta llevará 

los créditos. 

(8) Müller Brockmann, Sistemas de retículas, Ed. C. Cili, Barcelona, 1982, P.45 
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Créditos: se conoce como créditos al nombre del 

autor o de los autores del artículo, fotografía o ilustra

ción que forman parte del contenido de la revista. 

Citas: son las palabras o el texto de un autor que 

se retoman o se repiten por otro autor en su texto. 

Algunos autores utilizan las citas en sus artículos para 

reforzar el contenido de sus escritos. 
Notas: son aclaraciones del contenido de la re

vista. Toda nota tiene su correspondiente llamada o 

signo que se pone después de la palabra o concepto 
que necesita ser explicado, a ésta llamada le corres

ponde otra igual al principio de la nota. 

Capitular 
... )--t.1 'i ido una a""'111tura m;ir.avill0&1 h'1hf!r \'TCado ha.sta 

ahora rn edidonfl para difu ndir la prh•il~iuda r Ít.¡ut!T.<l del Cita 
Caribe M~xica.no y dt• Xca.ret. 
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Fuentes: son las bibliografías que pueden ser 

de libros, revistas, boletines, entrevistas, sondeos, 

etc. Las fuentes son el origen o lugar en donde se 

obtuvo información. 

Ba lazos: es la información adicional al texto 

y pueden tener relación directa con éste o no. El 

objetivo de esta información es completar o ex

plicar un texto . 
Tablas o cuadros: son datos complementarios o 

explicativos del texto, que están relacionados entre sí, 

se clasifican en grupos independientes facilitando 

así, comparaciones o referencias. 

Tabla y nota 
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luna n.Wul¡ de t u.tUO honil 

Dh11" meruu¡/ >>ll.llll 

"*""" 195.00 - S'5.00 

Cablevisión 
Cincmu ILr..nu. r Lnc:mx ent ~ 
C"'°""( '""""'l °""""" 
~' Ck Cinec.wf este' 1 Sll.00 
HOO ¡HBO, HIO Pi<o. HBO °"'') 198,00 

WotJ<i•to Mis an;go. $ ~~.00 ,.....,... ,... 
"' """" $ 7S.OO 

!m:tnwt) Mi cil.dad """' 

Noc.. hri. tcmr' xcno .1 'Nortctp~. MiJ ll'Nto1 y Mi mundo ti necesario c~r con 8 
teelM:lo ~ico dil O!pai P\u• 
Ft wnklo dt~te non c~t.W. '°"'to~ uir..1c:1.,. dfajlllet da Mn-iu . .. UJ<> 
0. cDMXIOll~ rttomo tdeblico.. 

Clnemu. C11111UMI y HBO 1Mil1,.... ~ 40 u 1Wf'1 dM uMc.a ""°'"º llllllógltll-

Elementos tipográficos 
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~ºlºlºl Imágenes 

L as imágenes sirven para reforzar al texto, el 

diseñador debe conseguir armonía y unidad entre 

las imágenes y el texto para lograr una buena sin

taxis visual, porque esto facilitará la legibilidad y la 

comprensión. Las imágenes deben estar cerca del 

texto que ilustran y deben escogerse de acuerdo 

al tema del artículo. Se dividen en: ilustraciones, 

gráficas, esquemas y fotografías . 

Ilustraciones: son todo tipo de representa

ciones gráficas o dibujos de infinidad de objetos, 

realizadas con diversas técnicas como el lápiz, la 

pluma, el paste, la acuarela, el acrílico, el lápiz 

de color, la aerografía , el collage, etcétera. 

Gráficas: son la representación de objetos por 

medio de líneas o figuras geométricas que se em

plean para esquematizar hechos y enfatizar sus re

laciones más importantes. 

Esquemas: un esquema es la representación 

gráfica de una cosa inmaterial o la representación 

de las relaciones y el funcionamiento de un obje

to. También puede ser el resumen de los rasgos 

más importantes de una cosa. 

Fotografías: es la reproducción de una ima

gen a un soporte fotosensible por medio de un 

procedimiento físico-químico . La imagen reprodu

cida es copia fiel del original. En todos los tipos de 

fotografía (acción, retrato, moda, naturaleza, arte, 

etc.) el contenido, la iluminación y la textura de la 

imagen deben ayudar armonizando sus cualida

des con la página. 

~ ºlº3tl Reforzadores 

L os ornamentos o adornos son reforzadores 

muy importantes porque nos ayudan a delimitar, 

resaltar o simplemente mostrar el contenido de la 

revista de una manera estética. Los reforzadores 

son: la pleca , el corondel , el recuadro, el 

finalizador, los pases y las viñetas principalmente. 

Pleca: también se le conoce como línea o fi

lete. Es un trazo que se utiliza para delimitar cua

dros, ilustraciones, columnas, etc. También se 

puede emplear para jerarquizar, enfatizar o se

parar diferentes partes de un texto o cualquier 

otro elemento gráfico. 

Corondel: es un filete de una o dos líneas que se 

utiliza para separar, en sentido vertical, las columnas. 

Recuadro: es un espacio delimitado por cua

tro líneas, es la figura geométrica cuadrada o rec

tangular que se utilizan para resaltar, separar o 

adornar un texto o una imagen. 

Finalizador: es un símbolo de la revista que 

se usa para fina lizar o terminar un artículo. En 

algunos casos el símbolo es sustituido por una 

figura geométrica . 

Pases: los pases son elementos de la revista 

que se utilizan para indican a los lectores que el 

texto continúa en una determinada página o colum

na. Pueden ser: flechas, manos, textos, etcétera. 

Viñetas: son dibujos, generalmente, peque

ños que se colocan como adorno en las páginas 

de una revista. Estos dibujos también se pueden 

utilizar como orla alrededor de un texto. 
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~ º33 Tipografía 

E n el diseño editorial hay dos elementos para 

que el público lector pueda entender los mensa

jes: uno es la lecturabilidad que es el atributo de 

un texto de ser comprendido e interpretado fácil 

mente, este tiene que ver con el estilo y el argu

mento del escritor y el otro elemento es la 

legibilidad que es la facilidad de lectura, debido 

principalmente a la percepción tipográfica o me

jor dicho a los atributos visuales de las letras que 

hacen legible la tipografía y que le compete a un 

diseñador gráfico. La legibilidad "es la calidad que 

tiene un escrito de ser legible" 9 por lo tanto tiene 

que ver con las cualidades visuales de la tipografía, 

su objetivo es que los lectores pierdan la conciencia 

de leer y que los atributos tipográficos pasen 

inadvertidos, el interés del lector y las cualidades 

compositivas y formales del texto, son determinan

tes para que esto pase. 

"La legibilidad depende de varios factores: for

ma, tamaño, espacio entre letras, palabras, líneas, 

largos de las mismas, impresión nítida e incluso 

iluminación . Además el interés en el asunto, el ni

vel cultural, las motivaciones, tienen efecto sobre 

el resultado. " 10 Todos estos factores que Felix 

Beltrán nos señala son determinantes para la 

legibilidad pero también influyen otros elementos 

como: los márgenes, la segmentación de la infor

mación, el tipo de arreglo tipográfico, la tinta, la 

calidad, superficie y color de papel, el tamaño de 

las imágenes y por otra parte el diseñador debe 

conocer el contenido o la información que se va a 

leer y saber a que público se dirige. En cuanto a 

los factores como cuestiones de sentido común, 

criterio, experiencia e intuición, etc. estos no pue

den ser controlados por el diseñador. 

Conocer un poco el proceso de lectura nos 

ayudará a entender como los factores tipográficos 

influyen en la legibilidad. El proceso de lectura es 

el siguiente: los ojos recorren las líneas del texto 

en saltos, cada uno termina por una pausa de ob

servación realizándose de esta forma la percep

ción, al final de la línea recorren el ancho de la 

columna para encontrar el empiezo de la línea si

guiente. Cuando no se percibió bien las palabras o 

cuando no se entendió el texto los ojos vuelven a 

regresar a la línea anterior. 

En general , se debe tomar en cuenta que las 

letras deben ser agradables y la composición debe 

invitar a la lectura, además debemos recordar que 

las palabras se reconocen como un todo (grupos 

de ideas) y no como letras individuales, Turnbull 

afirma que"La lectura efectiva requiere del reco

nocimiento de palabras completas, normalmente 

más de una. El contenido de las palabras (su signi

ficado), la claridad de expresión y la ausencia de 

palabras desconocidas son auxiliares de una lectu

ra rápida. " 11 Los aspectos de la tipografía que tie

nen que ver con la legibilidad, abarcan desde la 

forma de las letras hasta la manera de utilizar los 

elementos de composición tipográfica, para que 

los lectores descifren correcta y rápidamente los 

mensajes la tipografía debe tener ciertos atributos. 

La tipografía interviene en cualquier soporte im

preso que tenga como objetivo comunicar por me

dio de palabras, su fin es transmitir información, 

por lo que es muy importante considerar la 

legibilidad en el momento que el diseñador la se

leccione y al realizar la composición. 

La tipografía estudia todos los aspectos que tie

nen que ver con los caracteres o las letras, muchas 

veces se confunde caracter con tipo, la diferencia 

es que un tipo es un bloque metálico tridimensional 

que tiene grabada en una de sus caras, una letra o 

signo en relieve e invertido, el signo bidimensional 

impreso con un tipo es el caracter. 

(9) De Buen Jorge, Manual de diseño editorial, Ed. Santillana, México, 2000, P.39 
(10) Beltrán Felix, Acerca de diseño, Cuadernos de la revista Unión, Cuba, 1975, P.21 
(11 ) Turnbull Arthurt, op. cit. , P.100 
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~ .3t ~ Antecedentes 

D esde la prehistoria surge en el hombre 

primitivo la necesidad de comunicarse. La primera 

forma de comunicación fueron los sonidos y la 

mímica con las manos y los gestos, al transcurrir 

el tiempo, el hombre de las cavernas sintió la ne

cesidad de trascender, lo que lo llevo a crear otra 

forma de comunicación más perdurable, la pintura, 

plasmando en las cuevas partes de sus percepcio

nes , experiencias y acciones futuras mágico

propiciatorias sobre la caza y la fecundación. 

Los signos escritos del lenguaje fueron evo

lucionado desde las pinturas rupestres a los símbolos, 

hasta llegar a un sistema de signos abstractos desa

rrollándose así la escritura, que fue evolucionando 

en varias etapas, primero surgen los pictogramas: 

dibujos descriptivos simples o esquematizados que 

representan las escenas o los objetos visibles; lue

go aparecen los ideogramas: dibujos o signos de 

objetos que representan cosas mentales, conceptos 

o ideas; después se crean los logogramas: dibujos o 

signos que representan palabras; posteriormente hay 

una etapa de transición donde los símbolos se 

estilizan aún más y se comienzan a asociar las for

mas con los sonidos del lenguaje hasta que surgen 

los fonogramas: signos formales abstractos y con un 

solo significado que corresponden a sonidos, así te

nemos una serie de símbolos visuales o letras que 

se combinan representando sonidos, sílabas y pa

labras, esto es el alfabeto que se desarrollo a partir 

de las imágenes. 

"Por medio de la palabra escrita se intentaría 

transcribir ya no solo las cosas físicas del entorno 

(pictografía), o las nociones y los conceptos (ideo

grafía), o las palabras empleadas en el discurso 

(logografía), sino la materia física misma del ha

bla: el lenguaje fónico , traducido visualmente 

en fonogramas. " 12 

Las primeras muestras de escritura se encon

traron en la civilización sumeria, primero crearon 

un sistema de contabilidad similar a los ábacos y 

posteriormente desarrollaron el sistema de escri

tura conocido como cuneiforme que quiere decir 

forma de cuña, para facilitar el trazo, en los escri-

Evo lu ción de l pictograma a l fonograma 

(12) Blanchard Gerard, La letra, Ed. CEAC, España, 1990, P.28 
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tos cuneiformes cada símbolo se relaciona con una 

sola idea. los sumerios entendieron lo útil que 

podía ser la fonografía y utilizaron 22 de sus pro

pias pictografías para representar los sonidos de su 

lenguaje. Por ejemplo "alef" la primera letra era la 

pictografía de buey y "bet" la segunda letra repre

sentaba una casa. En el alfabeto semítico, cada 

caracter tenía un nombre que los identificaba. 

la escritura egipcia surgió un poco más tarde, 

los egipcios crearon dos formas distintas de escritura, 

los jeroglíficos para el pueblo y la escritura hierática 

que utilizaban los sacerdotes egipcios, que eran for

mas simplificadas del jeroglífico. los egipcios utili

zaban las pictografías y los ideogramas, así como 

algunos símbolos que servían como fonogramas. 

los alfabetos más importantes surgieron de 

un alfabeto común diseñado hacia el año 1600 

a.e por los cananeos, otros semitas o grupos de 

hebreos primitivos y fenicios, de este sistema sur

gió el cananeo y el arameo, en ambos se escribían 

solo las consonantes. Fueron los fenicios quienes 

dieron a las letras una forma más accesible ade

más de difundir el alfabeto en Grecia. 

los griegos adoptaron el alfabeto semita de 

los fenicios en el siglo IX a.C. conservaron el mis

mo orden de las letras y adaptaron al griego algu

nos de los nombres de ellas; por ejemplo, alef se 

convirtió en alfa y bet se convirtió en beta, de ahí 

la raíz de la palabra alfabeto. Ciertas letras semitas 

no representaban sonidos en griego, lo que hicieron 

los griegos fue convertir tales signos en vocales y así 

se convirtieron en los sonidos vocales a, e, i, o, u. 

los griegos iniciaron la escritura con vocales 

y también la escritura de izquierda a derecha, lle-

(13) Martínez de Sousa, op. cit., P.266 

varon el alfabeto a los romanos a través de los 

etruscos en el siglo IX a.C. solo se hicieron unos 

ajustes para adaptarlo a los sonidos latinos, una 

vez completo, el alfabeto romano tenía 23 letras; 

las seis letras restantes se agregaron después que

dando la actual cifra de 29 letras. En este alfabeto 

surgieron las letras capitulares (mayúsculas) y las 

minúsculas. El alfabeto fue, es y será una herra

mienta fundamental de comunicación. 

Después de la caída del imperio romano, la 

iglesia dominó la estructura social de la Edad Media 

y desvió la atención de asuntos mundanos como las 

invenciones mecánicas. la necesidad de contar con 

escritos producidos en cantidad fue satisfecha por 

los copistas eclesiásticos. Finalmente, con el Rena

cimiento, hubo una reaparición del aprendizaje, la 

gente común tuvo más acceso a la cultura y se em

pezó a interesar más por aprender a leer y a escribir. 

las letras del alfabeto tenían dos estilos dife

rentes que utilizaban los copistas de libros, el góti

co y el humanístico. Cuando se empezaron a tallar 

los tipos móviles, se les dibujó con una u otra de 

estas formas. los bloques de madera se tallaban a 

mano, en relieve e invertidos se les entintaba y se 

ponía el papel encima del bloque, luego se frota

ba hasta pasar la pintura al papel, también se usa

ban para reproducir las llamadas xilografías. 

Hacia el año 1441, Johann Cutenberg sustitu

yó las tablas xilográficas por tipos móviles de made

ra. lo que Cutenberg invento fue la Tipografía: el 

sistema de reproducción de la escritura con tipos 

móviles, el arte de escribir con tipos. En 1445, el 

primer libro impreso por él, usando tipos de metal 

fue la Biblia de 42 líneas. 

(14) Solomon Martín , El arte de la tipografía, Ed. Tellus, Madrid, 1988, P.8 
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~ º3tl Definición 

E1 término tipografía se refería al procedimiento 
de "componer e imprimir con tipos móviles, o con 

planchas de diversos materiales, fundidos o graba

dos en relieve, reproduciendo lo escrito por medio 

de caracteres." 13 además de esto que nos señala 

Martínez de Sousa, hay que mencionar que antes la 

tipografía abarcaba todas las operaciones que inter

venían en la producción de un impreso como la 

fundición de caracteres, su composición, impresión, 

encuadernación, etc. En la actualidad el significado 

de tipografía ha cambiado. 

Martín Solomon define a la tipografía como 

"el arte de producir mecánicamente letras, núme

ros, símbolos y formas con la ayuda del conocimien

to de los elementos, los principios y los atributos 
esenciales del diseño." 14 Arthurt Turnbull precisa a 

la tipografía como "todo símbolo visual visto en la 

página impresa. Estos símbolos colectivamente se 
denominan caracteres e incluyen letras, números, 

signos de puntuación y otros símbolos diversos, 

como el signo de pesos, el de centavos, el símbolo 

"&",las fracciones, etc." 15 Ruari Mclean por su parte 

afirma que la tipografía "es el arte o técnica de 

reproducir la comunicación mediante la palabra 
impresa. " 16 igualmente para Emil Ruder "la tipogra

fía esta sometida a una finalidad precisa: comunicar 

información por medio de la letra impresa. Ningún 

otro argumento ni consideración puede librarla de 

este deber. La obra impresa que no puede leerse se 

convierte en un producto sin sentido." 17 

Para Solomon la tipografía es producir mecá

nicamente los caracteres, para Turnbull no es pro
ducirlos es todo símbolo visual impreso, para Ruari 

es reproducir pero la comunicación a través de la 

palabra impresa, coincide con Ruder quien afirma 

que la tipografía tiene como finalidad comunicar 

información por medio de la letra impresa. Para 

mi la tipografía es toda letra, caracter o símbolo 

visual, que debe ser esencialmente legible y si es 

posible estética para que cumpla con su función 
de comunicación a través de la composición de 

los textos. Abarca todos los aspectos de los carac

teres y se asocia con la transmisión del conocimien
to por lo que es también la representación gráfica 

del lenguaje y el arte de diseñar letras. 

(15) Turnbull Arthurt, op. cit., P.76 
(16) Mclean Ruari, op. cit. , P.8 

(1 7) Emil Ruder, Manual de diseño tipográfico, Ed. G. Gilí, Barcelona, 1982, P.8 
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~ .3L3 Partes de las letras 

Las letras se basan en cinco líneas imaginarias 

que determinan espacios limitando sus diferentes 

partes, estas líneas son: la línea de base, la altura de 

la x, la altura de las mayúsculas, la línea de los trazos 

ascendentes y la línea de los trazos descendentes. 

Línea de base: es la línea sobre la que se apo

yan el cuerpo central de un caracter y las letras 

mayúsculas. Es el punto de referencia principal de 

las letras sobre la que se basa la altura x, los tra

zos ascendentes y es el punto de partida de los 

trazos descendentes. 

Altura x: es la altura o el espacio vertical del 

cuerpo central de la letra minúscula sin tomar en 

cuenta los trazos ascendentes y descendentes, por 

ejemplo a, r, e, c, etc., basada en la letra x. Se 

selecciono esta letra porque sus cuatro extremos 

tocan un punto de medida. 

Altura de las mayúsculas: es la altura de las 

letras de caja alta, tomada desde la línea de base 

hasta la parte superior de la letra. Las mayúsculas 

suelen ser un poco más pequeñas que las letras 

ascendentes de una misma familia, por eso es que 

existe esta línea, sin embargo, los trazos ascenden

tes de algunas familias coinciden con esta línea. 

' Altura de las 
• mayúsculas 

""' / Descendentes 

Ascendentes: son las partes de algunas letras 

minúsculas que continúan por arriba de la altura x 

o la sobrepasan, por ejemplo, la b, d, 1, h, etc. La 

línea de las ascendentes es donde llegan éstas par

tes de las letras. 

Descendentes: son las partes de algunas le

tras minúsculas que se extiende por debajo de la 

línea de base, por ejemplo, la p, q, j, etc. La línea 

de las descendentes es donde llegan éstas partes 

de las letras. 

Cabe mencionar que se le llama ojo de la 

letra al signo impreso sobre el papel que permite 

identificar a cada letra, el ojo es en sí todo el 

caracter, este término no se debe confundir con 

una parte de la letra que se llama de la misma 

forma. Las letras tiene elementos esenciales pero 

no todas tienen las mismas partes, como es el caso 

de las letras lineales que carecen de patines. No 

existe una nomenclatura definitiva que señale las 

partes de una letra, pero a continuación se mues

tran los términos más importantes que son los si

guientes: asta, remate, traviesa, barra, brazo, ojal, 

cola, cuello, cartela, oreja, ápex, gota, ojo, pier

na, lazo y punto. 

/ Ascendentes 

Las cinco líneas imaginarias en que se basan las letras 
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Ascendentes 

Descendentes 

Medias 

Rectas o montantes 

Curvas: circulares (anillos) 
semicirculares (bucles, 
panzas o vientres) 

Mixtas 

Clases de astas 

Asta: también se le conoce como fuste, es el 

elemento principal de la letra que define su forma 

esencial, es el trazo vertical que da forma a cada 

letra. Por su extensión puede ser ascendente, des

cendente y media; y por su forma puede ser recta, 

curva o mixta. Astas rectas: también se conocen 

como astas montantes, son astas verticales o in

clinadas de una letra como la L, V, A. Astas cur

vas: son las astas onduladas como el elemento 

principal de la S, se subdividen en circulares y 

semicirculares. Circulares: o también llamadas 

anillos, son astas curvas cerradas que encierra 

un espacio interno como la letra O, o la Q . 

Semicirculares: que también se conocen como 

bucles, panzas o vientres, son curvas abiertas, 

como la C. Astas mixtas: son cuando una curva 

esta unida a una recta, como la b o la p. 

Remate: Se denomina también como termi

nal, patín, gracia, serif, entre otras. Es el rasgo ter

minal de un asta, brazo o cola de una letra. Es un 

elemento decorativo que no es indispensable en 

el dibujo de las letras, algunas familias tipográficas 

no lo llevan . Es el elemento más característico de 

las letras y es importante para la legibilidad. Los 

patines pueden ser mixtiformes o cóncavos, 

filiformes, rectiformes o triangulares y cuadrangulares. 

Traviesa: las traviesas o también llamadas 

transversales o espinas, son los elementos 

diagonales o las rectas que tienen una mayor incli

nación que los fustes o astas . Pueden ser ascen

dentes o descendentes. 

Barra: también se le conoce como asta trans

versal o barra de cruce, es decir, cuando dos ele

mentos se unen . Es el elemento o la línea horizontal 

en letras como la A, la H, o la t. En algunas letras se 

le llama brazo. 

Brazo: este es la parte terminal o barra de la 

letra que se traza horizontalmente o hacia arriba, 

como ocurre por ejemplo en las letras T, E, F, K o L. 

Ojal: es la parte cerrada de un caracter que 

queda por debajo de la línea de base como la letra 

g. Pero si este rasgo está abierto se le llama cola . 

Cola: es la parte inclinada colgante de algu

nas letras, como en la R o la K. La cola también 

puede ser curva cuando se ubica por debajo de la 

línea de base como la letra Q. 

Cuello: es la parte de un caracter que hace 

conexión entre e l anillo y e l ojal, como en el caso 

de la letra g. 

Mixtiforme 
Filiforme 

Rectiforme 
Cuadrangular 

Tipos de remates 
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Cartela: este elemento de la letra también es 

conocido como apófige, es el trazo curvo de con

junción entre el asta y el remate. 

O reja: esta parte llamada también ápice, es 

un pequeño rasgo terminal que se añade al anillo 

de algunas letras como lag, pero también se suma 

al asta de otras letras como la r. 

Ápex: este elemento de las letras también se 

conoce como cabecera o cima, son trazos cortos 

horizontales o inclinados rematando los patines. 

Cota: también se denomina lágrima, botón o 

lóbulo, es la parte terminal de la letra que se llama 

así porque tiene ésta forma. Como por ejemplo la 

letra a. 

k h X 
Asta Remate Traviesa 
Fuste Terminal Transversal 

Patín Espina 
Gracia 

Serif 

O jo: se conoce también como hueco, es el 

espacio en blanco dentro de las letras o el espacio 

interno de una letra, como por ejemplo el caso de 

la letra e minúscula. 

pierna: es la porción del caracter que tiene for

ma de arco como por ejemplo la letra m minúscula. 

Lazo: el lazo es una fracción del caracter que 

sirve como un elemento de unión entre el asta y 
el bucle. 

Punto: es el elemento circular que tienen al

gunas letras como la i, la j, etc. 

A T 
Barra Brazo 

Asta transversa l 
Barra de cruce 

gRgFjp 
Ojal 

a 
Gota 

Lágrima 
Botón 
Lóbulo 
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Cola 
Asta inclinada 

e 
Ojo 

Hueco 

Cuello 

m 
Pierna 

Cartela 
Apófige 

d 
Lazo 

Partes de las letras 

Oreja 
Ápice 

• 

1 
Punto 

Ápex 
Cabecera 

Cima 



~ º]º~ Características de las letras 
con remates y sin remates 

Letras con remates 

L as letras con remates tienen varias ventajas 

y son las siguientes: 

1) Ayudan a guardar cierta distancia entre las 

letras y a equilibrar algunos caracteres como la F y 

la P. Esto es porque los remates actúan como ele

mentos separadores y al mismo tiempo estabilizan 

las letras. 

2) Unen las letras para formar palabras, lo que 

facilita la lectura, porque no leemos letra por letra, 

reconocemos las formas de las palabras. Las letras 

con remates tienden a juntarse más entre sí por lo 

que percibimos las palabras más claramente. 

3) Ayudan a diferenciar las letras individuales, 

especialmente por las mitades superiores recono

cemos las palabras. Esto se comprueba colocando 

el borde recto de un papel sobre la mitad superior 

de una frase para ver si se puede o no leer la mitad 

inferior con facilidad. 

4) Facilitan el espaciamiento y permiten que 

las letras se alinien mejor proporcionando 

legibilidad a un texto. Cierra los espacios entre las 

letras evitando que la mirada del lector se desvíe 

hacia las líneas anteriores o siguientes lo que sir

ven como referencia. 

Letras sin remates 

Las letras sin patines o remates tienen otras 

características y son las siguientes: 

1) Los gruesos de las partes de las letras son 

iguales, esta condición nos permite variar su gro

sor con mayor facilidad . Las letras que más admi

ten la variación de peso son las letras sin remates 

porque siguen conservando su identidad. 

2) "Los caracteres sin trazo terminal son por 

naturaleza, menos legibles que los que si lo llevan," 
18 sin embargo, estas letras si son bien utilizadas, 

pueden resultar más legibles que los caracteres con 

remates mal usados. 

3) Las páginas compuestas con estas letras pre

sentan una uniformidad e igualdad de color que 

pueden hacerlas poco atractivas, pero para evitar 

esto podemos recurrir a varios recursos : modifi

cando el espacio interlineado, los encabezamien

tos, párrafos, ilustraciones, etc. que rompan con 

la monotonía del texto seguido. 

"La legibilidad de un tipo de letra diseñado 

para un texto seguido, depende en primer lugar 

de sus características concretas, y en segundo del 

modo en que se emplea. Un buen tipo de letra 

mal usado puede resultar, en semejantes condi

ciones, menos legible que un tipo de letra pobre 

bien usado." 19 Considero que la legibilidad de los 

textos no depende de seleccionar letras con re

mates o sin remates, pero lo que si hay que tomar 

muy en cuenta es la forma en que se utilizan los 

caracteres o mejor dicho la manera en que se com

ponen los textos . 

(18) Mclean Ruari, op. cit. , P.44 
(19) Mclean Ruari, op. cit., P.42 
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~ º3t5 Clasificación de las letras 

L as letras se han sometido a diversas clasifi

caciones según distintos criterios históricos y 

morfológicos. Muchos expertos han creado siste

mas para clasificar los estilos de las letras, tenemos 
las de Francis Thibaudeau, Maximilien Vox, 

Giuseppe Pellitteri, Javet Matthey, Jan Alessandrini, 

Yan Tschichold, Aldo Novarese, Heinrich Siegert, 

Herman Zapf, Robert Bringhurst, y la que DIN y 
ATypl hicieron. La norma DIN 16518 y la propuesta 

por la ATypl (Asociación Tipográfica Internacional). 

Se mostrará a continuación la clasificación de 

Thibaudeau que es la más conocida y usada por 

su sencillez y después la clasificación DIN 16518 -

ATypl que es una adaptación de la lista de 

Maximilien Vox con algunos cambios que busca 

ser más exacta; señalando así mismo sus corres

pondencias entre ellas . 

~º3t5º~ Clasificación de Thibaudeau 

T hibaudeau fue un tipógrafo par1s1ense 
(1860 - 1925). Por elaborar los catálogos tipográfi

cos de las dos fundiciones Renault - Marcou, y 

Peignot - Cía., siente la necesidad de ordenar las 
letras de acuerdo a la forma de sus remates y el 

contraste de las astas. Clasificó a los caracteres en 
siete grupos o familias, las dividió en Palo seco, 

Egipcia, Romana Antigua, Romana moderna, Ro

mana de transición, de Escritura y de Fantasía. 

Palo seco: también se conocen como Pela

das, Antiguas, de Bastón, Sans serif, Grotescas, etc. 

Estas letras se caracterizan porque su asta es uni

forme sin terminal, son letras que no tiene patines, 

tienen poco contraste entre sus rasgos. Correspon-
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den a las lineales de la clasificación DIN - ATypl. 

Admiten fácilmente las variaciones de grosor, posi

ción y proporción. 
Egipcia: se conoce como egipcia o antigua 

porque los remates en forma de bloques recorda

ban la rigidez de los antiguos jeroglíficos egipcios. 

Se caracteriza por su asta uniforme y el remate 

rectangular o cuadrangular: egipcio. Entre el asta 

y el remate no hay diferencia de espesor, pero 
tiene variedades: anchas, estrechas, negras y finas. 

En la clasificación DIN - ATypl es la mecánica. 

Romana Antigua: los tipos de este estilo se 

conocen también como aldinos, se caracteriza por 

la desigualdad de espesor del asta y la forma trian

gular y cóncava del remate, remate triangular: 

elzeviriano. En la clasificación DIN - A Typl son 

las humanas. 

Romana de transición: son llamadas así porque 

muestran la transición entre las romanas antiguas y las 

romanas modernas. Este tipo de letras corresponden 
a las garaldas y reales de la clasificación DIN -ATypl. 

Romana moderna: la romana moderna se de

riva de la romana antigua, su terminal es recto y fino 
(rectilíneo filiforme: Didot), del mismo grueso y su 

asta muy contrastada con él. Tienen un aspecto más 

mecánico. En la lista DIN - ATypl corresponden a 

las didonas. 
De escritura: son las letras inspiradas en la 

caligrafía, imita la escritura manual, su carácter es 

decorativo por lo que no son adecuadas para com
poner textos largos. Para la clasificación DIN -

A Typl son las caligráficas. 
De fantasía: también se conocen como ador

nadas, estas son las letras sombreadas, contorneadas, 

adornadas, figurativas, etc. son letras novedosas. En 

este grupo entran las incisas y las manuales de la 

clasificación DIN - ATypl. 



Palo seco 
Egipcia 

Romana antigua 
Romana de transición 

Romana moderna 

l>e fantasía 
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~ ª31ª5ª2 Clasificación 
DIN 16518 - ATypl 

M aximilien Vox (1894 -197 4) ejerce los ofi

cios de grabador en madera, ilustrador de libros, pe

riodista, editor, escritor y tipógrafo. Su clasificación 

es una extensión de la de Thibaudeau. Clasificó las 

letras en nueve grupos (Humanas, Garaldas, Reales, 

Didonas, Mecánicas, Lineales, Incisas, Caligráficas y 
Manuales), reuniéndolas según las semejanzas en sus 

trazos. La clasificación DIN 16518 - ATYPI se apo

ya en esta clasificación añadiendo las fracturas y 

las extranjeras, ésta se muestra a continuación con 

sus nombres en francés porque no hay una tra
ducción exacta. 

1 Humanas (les humanes): la palabra surge del 
movimiento renacentista llamado humanismo (si

glo XV). Se trata de letras inspiradas en los primeros 
tipos romanos basados en la cursiva humanista. T am-

bién se conocen como humanísticas. Son letras re

dondas, sus remates son triangulares, gruesos y cor

tos. Hay poco contraste entre los trazos gruesos y 

finos . Los ejes de las letras circulares como la "o" 

al igual que los vientres de las letras como la "d" 

son oblicuos. La barra de la letra "e" va inclinada, 

generalmente la "a" va sin lágrima y el asta oblicua 

de la "z" es fina. Las humanas corresponden a las 

romanas antiguas de Thibaudeau. 
11 Garaldas (les garaldes): este término es un 

acrónimo de los nombres de Claudia Garamond y 

Aldo Manunzio, los tipógrafos de los siglos XVI y 
XVII , estas letras surgieron a partir de los grabados 

de Francesco Griffo para el impresor italiano 

Manunzio. Son letras anteriormente llamadas ro

manas antiguas. Estos caracteres elzevirianos se 

caracterizan por tener más contraste entre los tra

zos gruesos y delgados que sus antecesoras las 

humanas. Sus remates son cóncavos, triangulares 

y más extendidos y afinados. La barra de la letra 

"e" se pone más arriba y horizontal. Las mayúscu

las son un poco más bajas que las astas ascendentes. 

Los remates de los rasgos ascendentes son obli

cuos y las letras tienden a inclinase hacia atrás, sus 

vientres tienen el eje ligeramente inclinado. Para 

Thibaudeau las garaldas se clasifican en su lista 

como romanas de transición. 
111 Reales (les réales) o de transición: Luis XIV 

mando diseñar una nueva letra, que tenía como 
requerimiento la geometría , tipógrafos como 

Simonneau y Grandjean, participaron en el dise

ño de éste nuevo estilo. Estos caracteres muestran 
la transición entre las romanas antiguas y las roma
nas modernas . Son letras que aumentan el con

traste entre los rasgos gruesos y delgados. Tienen 

características elzevirianas con las de Didot, es 
decir, líneas geométricas y perfiles afinados. Los 

Clasificación DIN 16518 - ATypl 1 33 



remates conservan la forma triangular y cóncava 

de las garaldas, pero también pueden ser oblicuos 

u horizontales. Las astas redondeadas tienen el eje 

recto o vertical. Para Thibaudeau las reales seco

nocen como romanas de transición. 
IV Didonas (les didones): término que se for

ma con los nombres de Didot y Bodoni, a fines del 

siglo XVIII. Estas letras tienen igual o mucho mayor 
contraste entre los rasgos gruesos y finos que las 

reales, pero se quitan muchas de las curvaturas. Se 

caracterizan por su eje vertical y la precisión de su 

gracia filiforme, recta y muy delgada. Pueden te

ner un pequeño apófige, sólo para quitarle fragilidad 
a las letras. En la lista de Thibaudeau coinciden con 

las romanas modernas. 
V Mecánicas o Mecanas (les mécanes): la 

Revolución Industrial, entre la mitad del siglo 

XVIII y principios XIX, produjo cambios sociales 

y la tipografía se transformo, estas letras se apar

tan de las formas tradicionales. Algunas letras tie
nen sus remates triangulares, mientras que otras 

los tienen cuadrados o rectangulares y su grosor 

casi es igual al de las astas, con cartelas o sin 
ellas. Los contrastes de los trazos son variados 

pero se tiende a su eliminación. Se prestan al 
adorno y para enfatizar textos. En la clasifica

ción de Thibaudeau las egipcias son todas las 
mecánicas de remates rectangulares. 

VI Lineales: tienen muchos nombres, por su 

vejez hay quienes las llaman antiguas, por sus 
uniones entre los trazos rectos y curvos algunos 

las llaman de bastón (del francés batan), en el 

Reino unido se conocen como Sans serif o Grot, 
en los Estados Unidos como Gothics y en Alema

nia como Grotesks. Surgieron a principios del si
glo XIX, se basan en las inscripciones griegas y 

romanas más antiguas. Son letras sin remates, el 
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Mecánicas 
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~racturas 

E~-tpav<pEpacr 
(Extranjeras) 

Clasificación DIN 16518-ATypl 

contraste se elimina casi por completo, por su 

forma estas letras admiten las gradaciones, es 

decir, cambios en el espesor, se condensan, se 

expanden y se inclinan fácilmente. Corresponden 

a las palo seco de Thibaudeau. 
VII Incisas (les incises) o glíficas: el nombre 

proviene de incidir, que quiere decir cortar, he

rir, romper. También pueden llamarse lapidarias, 
porque imitan las letras talladas o grabadas en las 

piedras. Su aspecto se parece más al de las ins-



cripciones cinceladas sobre la piedra que al de la 

escritura a pluma sobre el papel. Son palo seco 

pero sus terminales se ensanchan como la talla 

de un cincel. Tienen un ancho relativamente uni
forme, sus mayúsculas imitan las letras romanas 

con astas y barras ligeramente cóncavos, suelen 

presentar remates triangulares, son formas inter

medias entre la romana tradicional y el palo seco. 

Por una extraña razón aquí también se agrupan las 

letras adornadas, sombreadas, fileteadas, etc. Las 

incisas se agrupan entre las de fantasía de Thibaudeau. 

VIII Escriptas o caligráficas (les scriptes): son 

letras que imitan la escritura manual corriente, 
imitan el trazo a mano alzada, pueden tener la sim

plicidad de las líneas o los adornos caligráficos, tam

bién pueden tener ligazones continuas. Se usan 

frecuentemente en invitaciones de boda y cosas 

parecidas. En la clasificación de Thibaudeau son 

las de escritura. 

IX Manuales (les manuaires):el término surge 

de la raíz latina manus, se refiere a la imitación 

que las letras hacen de la escritura anterior a la 

imprenta, son letras que parecen haber sido traza
das apoyando la mano, basadas en originales di

bujados a mano o que tienen la influencia de la 

mano. Son caracteres personalizados, su aspecto 

final depende del instrumento (cepillo, pincel, plu
ma ancha, etc.) con que sean trazadas. Se utilizan 

principalmente para trabajos de remendería. Se 

pueden confundir con las escriptas. Las manuales 
coinciden con las letras de fantasía de Thibaudeau. 

X Fracturas (les fractures): este nombre pro
viene del alemán fraktur. También este tipo de 

letras se conocen como inglesas. En este grupo se 
agrupan todas las letras que recuerden el estilo 

gótico, de hecho en vez de llamarse fracturas de

berían llamarse góticas. Son las primeras letras de 

imprenta que Gutenberg utilizo cuando inventó 
los caracteres móviles. 

XI Extranjeras (les étrangers): estas letras tam

bién se conocen como exóticas, aquí se agrupan 
todas las letras con formas no latinas, incluyen las 

cirílicas, arábigas y orientales. 

~ .3.(6) Familia 

LJ na familia es un conjunto de caracteres, 

compuesto de letras, números, blancos, signos de 

puntuación, aritméticos y signos especiales que tie
nen similitudes en su estructura o mejor dicho que 

tienen un mismo estilo o diseño. Cada familia cons

ta de caracteres de distintos cuerpos o tamaños, 

generalmente, entre los 6 y los 72 puntos. Una 

familia se divide en series tipográficas que son cada 

una de sus variantes. 

~.3.(6).~ Variantes 

L as variantes o series tipográficas de una 

familia también se conocen como estilos tipo

gráficos. Es importante aclarar que estas varia
ciones no modifican las características básicas 

del diseño de la familia. Dentro de una familia 

hay un determinado número de variaciones, las 

series principales son las siguientes: variantes 
de forma (letras mayúsculas, minúsculas y 

versalitas), variantes de peso (finas, medianas y 
negras), variantes de posición (normales, cursivas 

y invertidas) y variantes de proporción (conden
sadas, normales y extendidas), sin embargo, la 

mayoría de las familias tienen únicamente letras 

normales, cursivas y negras. 
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Por su forma 

Las letras puede variar en su forma, esta va

riación como su nombre lo dice tiene que ver con 

las formas de las letras, estas formas son conocidas 

como: mayúsculas, minúsculas y versalitas. 

Mayúscu la: la mayúscula, versal , letra de caja 

alta o simplemente alta, es la forma más antigua 

de escritura como evolución de los signos 

pictográficos. Su función es señalar los nombres 

propios y enfatizar algunas partes del texto como 

por ejemplo los títulos. Es importante mencionar 

que los números tienen la misma altura de las 

letras altas . 

Minúscula: también se conoce como letra de 

caja baja o simplemente baja. El hecho de escribir a 

mano las letras llevo a trazarlas más redondeadas y 

delgadas. Las minúsculas comprenden letras de tra

zos ascendentes, letras de trazos descendentes y 

letras de ojo medio o altura de la x. Las minúscu

las se utilizan para componer principalmente el 

cuerpo texto. 

Aparentemente las letras mayúsculas son más 

visibles, pero cuando se emplean altas y bajas la 

lectura es más fácil y legible porque permiten dife

rencias y contrastes que facilitan la lectura. Para 

componer el cuerpo de texto es preferible utilizar 

las bajas y altas que sólo las mayúsculas. Al usar las 

. MAYÚSCULAS . 

minúsculas 

VERSALITAS 
Variantes de forma 

(20) Mclean Ruari,op. cit. , P.44 
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minúsculas no se recomienda que coincidan unas 

encima de otras al colocar las líneas de texto por

que afectaría la legibilidad, cuando las letras bajas 

no coinciden en sus descendentes y ascendentes 

si se pueden acercar las líneas porque en este caso 

no afecta la lectura . 

Versalitas: son letras del mismo diseño que 

las mayúsculas, pero de la altura de las minúscu

las. Generalmente son redondas y deben llevar 

inicial mayúscula, también pueden componerse 

con interlineado negativo. Se usan en lugar de las 

mayúsculas, en números romanos, en nombres de 

autores y personajes, en folios explicativos, subtí

tulos, comienzos de capítulos y para dar contraste. 

Hay que tomar en cuenta que "La letra re

donda, de caja alta y baja bien diseñada, resulta 

más legible que cualquiera de sus variantes, a sa

ber, la cursiva, la negrita, las versalitas, ya sean 

ampliadas o reducidas. " 20 Sobre todo si vamos a 

componer el cuerpo de texto se deben utilizar 

letras normales combinando mayúsculas y minús

culas, no se recomienda usar únicamente altas 

porque es como si habláramos en voz alta y tam

poco versalitas porque estas se deben utilizar solo 

para resaltar ciertos textos. 

Por su peso 

La variación de peso de una letra es la modifi

cación de su grueso o espesor, es la fuerza de su tra

zo. Consiste en que la anchura de su trazo puede ser 

más delgado o más grueso que una letra normal, con 

esto, las letras se acentúan o disminuyen. Se debe 

aclarar que no todas las familias tienen todos los gro

sores pero existen tres grupos principales: las finas, 

las medianas y las negras; sin embargo, también hay 

otras variaciones intermedias. 

Letras finas: se caracterizan por sus trazos que 

son más ligeros o delgados que las letras normales. 

Son finas en comparación con otras y indepen-



Fina 

Mediana 

Negra 
Variantes de peso 

dientemente de toda comparación. Estas letras 

pueden utilizarse para pies de foto o créditos. 

Letras medianas: se distinguen porque sus 

trazos son más gruesos que los de las finas y más 

delgados que los de las negras. Las letras norma

les de trazos finos a medianos son las que se usan 

para componer el cuerpo de texto. 

Letras negras: es más grueso y más negro que 

el trazo de las normales, pero también debe serlo 

independientemente de toda comparación. Las 

letras negras se utilizan para realzar encabeza

dos, títulos, subtítulos y ciertas palabras o textos 

muy cortos. 

Existen varios nombres en inglés para diferen

ciar los gruesos de las letras, pero no se ha definido 

con precisión como se debe nombrar a cada paso de 

la serie. A continuación se muestran los nombres 

más usuales: 

extra fina (ultrafina o thin) 

superfina (extralight) 

fina (clara, blanca o light) 

regular, texto (regular, book) 

mediana (normales o medium) 

seminegra (demi, semibold) 

negra (negrita, negrilla, black o bold) 

supernegra (extranegra, extrabold, black) 

ultranegra (ultrabold, extranegrita - heavy) 

Las familias que más admiten la alteración de 

peso son las de estilo palo seco, porque conservan su 

identidad aunque se modifiquen . Es importante men

cionar que las diferencias en el espesor de las letras 

nos generan diferentes tonos de gris en la página. 

Por su posición 

La variación de posición se refiere al ángulo 

de inclinación del eje de la letra. Según su eje, una 

letra puede ser normal, cursiva o invertida. En cuan

to a legibilidad, para componer el cuerpo de tex

to, es preferible emplear las letras normales que 

las cu rsivas o las invertidas. 

Normal: a este estilo tipográfico también se 

le conoce como redonda o redondilla, se caracte

riza porque no tiene variación de proporción y 

puede ser de cualquier grueso. La letra normal es 

una letra recta de forma generalmente circular y 

de estructura estable. 

Cursiva: también recibe el nombre de aldina, 

grifa, veneciana o itálica. Es una letra redonda in

clinada hacia la derecha, esta forma de escritura 

se deriva de la caligrafía, la creo Aldo Manunzio 

para reducir el tamaño de los libros. Su función es 

diferenciar las citas en el texto, resaltar palabras 

importantes, extranjeras o mal escritas, contrastar 

textos cortos, destacar títulos, se utiliza cuando una 

palabra se refiere así misma, para crear cambios 

Normal 

Cursiva 
\nvert\da 

Variantes de posición 
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en el tono de la página, etc. No hay que confundir 

la cursiva con la oblicua, porque ésta es una letra 

normal que se modifica inclinándola por medio 

de la computadora, por lo que no tiene la misma 

legibilidad que la cursiva. Las letras cursivas se di

señan originalmente así, aunque con los procedi

mientos digitales es muy fácil transformar una letra 

normal a oblicua, esto no se recomienda, sin em

bargo, de hacerse es preferible que se haga solo en 

las letras palo seco. 

Invertida: es una letra cursiva pero inclinada 

hacia la izquierda, por lo que también se le cono

ce como cursiva invertida. Este tipo de letras se 

usan principalmente como letras de resalte. 

Por su proporción 

Se refiere a la variación en cuanto a la amplitud 

de la letra. En las letras se manifiesta el estrechamien

to o ensanchamiento de sus estructuras a partir de las 

ya establecidas. Estas diferencias no alteran nunca el 

alto de las letras, su crecimiento o disminución es 

horizontal. Las letras por su proporción pueden ser 

condensadas, normales y extendidas. 

Condensada: este tipo de letra también es lla

mada chupada, estrecha o compacta; es cuando 

la forma de la letra se comprime hasta una an

chura menor de la normal, se opone a la extendi

da por ser más delgada. La letra estrecha es un 

estilo que ocupa menos espacio horizontal que 

las normales. 

Normal: es una letra que en su forma básica 

tiene un eje vertical y otro horizontal que están 

proporcionados y perpendiculares entre sí. Es una 

letra recta que no varía en sus proporciones. 

Extendida: se le conoce también como ancha 

o expandida, se distingue por tener una anchura 

mayor que la letra normal, es característicamente 
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ancha y ocupan más espacio horizontal, por lo que 

es opuesta a la letra condensada. 

Las letras amplias se pueden reconocer más 

fácilmente que las letras condensadas, aunque 

también en cuanto a legib ilidad es preferible uti

lizar letras normales que extendidas. Las letras es

trechas y expandidas al igual que las cursivas, no 

se deben crear modificando las letras normales 

con un sencillo movimiento en la computadora 

porque existe mucha diferencia entre las que son 

originalmente diseñadas así y las modificadas 

electrónicamente. 

LJ na fuente está integrada por un conjunto o 

surtido completo de caracteres: letras mayúsculas y 

minúsculas, números, signos de puntuación, signos 

aritméticos, blancos, algunas veces tiene fracciones, 

ligaduras, versalitas y otros caracteres especiales (sím

bolos o caracteres pi}, todos éstos constituyen una 

variante de una familia en un tamaño y estilo concre

tos. Una fuente sin contar los símbolos especiales, 

tiene entre 90 y 1 30 caracteres. 



1 :!J;ª"l Elementos de composición 
tipográfica 

C omponer es ordenar, reunir, combinar 

y acomodar los caracteres y los espacios forman

do palabras, líneas, párrafos, columnas, páginas, 

etc. que se destinan a la impresión . Los sistemas 

o procesos de composición han ido evolucio

nando desde la composición manual hasta la 

composición electrónica. 

La composición manual se realizaba con tipos 

móviles, después surge la composición mecánica 

que se lleva a cabo con máquinas, esta puede ser 

en caliente (linotipia y monotipia) y en frío 

(fotocomposición y dactilocomposición); por otra 

parte tenemos la composición con los caracteres 

transferibles y finalmente la composición electró

nica, autoedición o diseño editorial asistido por 

computadora, que obviamente se efectúa por 

medio de una computadora, es ahí donde se rea

lizan los cambios de letras y se determina el arre

glo tipográfico, el espaciamiento, el interlineado, 

la compaginación, etcétera. 

Al realizar el diseño editorial de cualquier pu

blicación se deben tomar en cuenta las relaciones 

entre los siguientes elementos: la forma de la letra, 

la fuerza de cuerpo, la longitud de la línea, el 

espaciamiento, el arreglo tipográfico, además de 

otros aspectos que más adelante veremos como 

son: los elementos para una buena comunicación 

tipográfica, las características de los elementos 

tipográficos, la retícula , las zonas impresas (la 

mancha), los espacios en blanco y las columnas. 

La armonía y la legibilidad de una página 

impresa dependen de la adecuada interacción 

de todos estos elementos, de lo contrario, po

demos alterar nuestro objetivo de comunicación, 

porque como dice Müller Brockmann "Cualquier 

dificultad en la lectura significa pérdida de co

municación y capacidad de retener lo leído." 21 

Es muy importante que los diseñadores apren

damos a manejar correctamente todos los elemen

tos de diseño para que cuando realicemos el diseño 

editorial de cualquier publicación, tengamos más 

control de los resultados en cuanto a la legibilidad 

y la disposición de los elementos en la página. Lla

mamos como elementos de composición tipográfica 

a los siguientes: el tamaño de la letra, la interlínea, la 

longitud de la línea, el espaciamiento entre letras 

y palabras y el arreglo tipográfico. 

(21) Müller Brockmann, op. cit., P.30 
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~º3t7º~ Tamaño de la letra 

A1 tamaño de una letra se le llama cuerpo y 

se mide en puntos desde los elementos ascenden

tes a los descendentes. El tamaño se basa en la 

altura de la x pero ésta medida varía porque se 

determina por el estilo o diseño de la letra, esto 

quiere decir que podemos tener diferentes estilos 

de letra con el mismo tamaño en puntos pero la 

altura x será diferente. 

Normalmente cuando leemos una publica

ción lo hacemos a una distancia de 30 a 35 cm., el 

tamaño de los caracteres debe calcularse y 

seleccionarse para esta distancia, porque si utiliza

mos letras muy grandes o muy pequeñas las per-

sonas leen con dificultad. Los tamaños de letra de 

9, 1 O, 11 y 12 puntos son los más comúnmente 

usados para el cuerpo de texto, ya que todos estos 

tamaños tienen la misma facilidad de lectura en 

condiciones normales, los cuerpos más pequeños 

como una letra de 6 puntos tienen más dificultad 

de visibilidad. Los cuerpos también se deben ele

gir de acuerdo a las necesidades del lector: para 

un niño se recomienda de 12 a 18 puntos, para 

un adulto normal de 7 a 12 puntos, los cuerpos 

mayores pueden producir molestias en la lectura. 

También es importante saber que no existe un cuer

po de letra óptimo para todos los problemas de 

composición porque junto con el tamaño de la 

letra se debe considerar la longitud de la línea y 

el interlineado. 

::~~~ J 1 i pografía r Al'"'" 

::~:. I'Iípografía r """' 

La altura x varía po r que son dos tipos de letra dife rentes 
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~ • .33.7.~ Interlínea 

L a interlínea es el espacio o distancia vertical 

entre una línea de texto y otra, se determina por el 

tamaño de la letra y se mide en puntos de la des

cendente de una línea a la ascendente de la siguien

te. Su finalidad es diferenciar cada línea de un texto 

para evitar la confusión entre los renglones y lograr 

una lectura rápida, cualquier texto continuo es más 

fácil de leer si se utiliza el espacio interlineado. "Un 

buen interlineado puede conducir ópticamente al 

ojo de línea en línea, le presta apoyo y seguridad, el 

ritmo de lectura se puede estabilizar rápidamente, 

lo leído se recibe y se conserva en la memoria 

más fácilmente." 22 

Cuando las líneas que forman un texto están 

muy próximas entre sí significa que la interlínea esta 

muy cerrada, esto no es bueno porque perjudica la 

velocidad de la lectura, pero si por el contrario, un 

texto tiene demasiado espacio interlineado quiere 

decir que la interlínea esta muy abierta, lo cual tam

poco es conveniente porque le dificulta al lector 

encontrar la unión con la siguiente línea, ocasio

nando que se reduzca la continuidad y por lo tanto 

la legibilidad del texto. 

. 
: La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
• comunicador, está en la necesidad de trabajar 
: cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar 
: ante ella, ante él, vocales, consonantes, mayúsculas, mi-

núsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos de ad
: miración, en los más variados y ocurrentes diseños. 

Ti os 

La interlínea se mide desde la descendente de 
una línea hasta la ascendente de la línea siguiente 

Es poco común que nos encontremos con un 

texto que no tenga interlínea, pero cuando se da 

este caso se dice que el texto tiene interlineado 

sólido debido a que carece de espacios entre las 

líneas. Este interlineado no se debe confundir con 

el interlineado negativo porque en el negativo se 

compactan o mejor dicho se acercan las líneas de 

un texto, aunque las líneas se aproximan más de 

lo normal se debe usar cuidadosamente para que 

los trazos descendentes de una línea no se unan a 

los ascendentes de la línea siguiente, como ocurre 

en el interlineado sólido. El interlineado negativo 

se utiliza para juntar las líneas o para cerrar un tex

to en altas . 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el • 

comunicador, está en la necesidad de trabajar 

cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar • 

ante ella, ante él , vocales, consonantes, mayúsculas, mi

núsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos de ad- • 

miración, en los más variados y ocurrentes diseños. 

El espacio interlineado no debe ser ni muy cerrado ni muy abierto porque dificulta la legibilidad 

(22) Müller Brockmann, op. cit., P.34 
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Ti os 
e tras 

Interlineado sólido 

Interlineado negativo 

En el interlineado sólido no hay interl ínea y en 
el interli neado negativo se acercan más las líneas 

Existen varios elementos que se deben de 

tomar en cuenta y que son determinantes en el 

tamaño del interlineado, algunos son los siguien

tes: el grosor del trazo de la letra, el estilo, la 

altura x y la longitud de los trazos ascendentes 

y descendentes. Jorge de Buen 23 por su parte 

nos señala otros elementos que influyen en el 

correcto interlineado: 

1) el espaciamiento entre palabras (al aumen

tarlo también se debe aumentar la interlínea, el 

espacio entre líneas debe ser mayor que el espa

cio entre palabras). 

2) se debe evitar la aparición de calles, es

caleras o corrales (cuando la interlínea es muy 

estrecha las ca lles aparecen más claramente, 

pero si se aumenta la separación entre líneas el 

efecto se reduce). 

3) el ancho de la columna (mientras más an

cha sea mayor debe ser el interlineado). 

(23) De Buen Jorge, op. cit., P.206 
(24) Turnbull Arthurt, op. cit., P.104 

42 J Capítulo uno / Diseño editorial 

4) tipo de letra (las letras antiguas se leen mejor 

con interlínea ordinaria, en cambio, las modernas 

necesitan más amplitud). 

5) Formas y márgenes (una composición 

muy interlineada exige que los márgenes y los 

otros blancos también sean generosos, pero si 

por el contrario son reducidos la interlínea tam

bién debe serlo). 

El interlineado también juega un papel im

portante en la legibilidad de un texto. Turnbull 24 

nos muestra tres reglas para mejorar la legibilidad 

usando la interlínea: 

1) Para los tamaños de letra ordinarios (es 

decir, cuerpos de 6 a 12 puntos) uno o dos puntos 

de interlineado es suficiente. 

2) Para las letras que son de cuerpo pequeño 

es suficiente un punto de interlineado. 

3) A medida que se aumenta la longitud 

de la línea el interlineado debe ser mayor para 

cua lquier letra. 



A continuación se muestra una tabla, que sirve 

como guía para seleccionar los puntos de interlí

nea recomendados para el cuerpo de texto de 

acuerdo al tamaño de la letra. Los cuerpos de letra 

más utilizados son de los 9 a los 12 puntos . 

Al tamaño de la letra más el tamaño de la 

interlínea se le llama fuerza de cuerpo. Para indi

car que una letra tiene un cuerpo de 12 puntos 

con dos puntos de interlínea se dice que es de 

doce en catorce y se escribe 12/14. En el caso del 

Tamaño de la letra 6i ., 
Mínimo o o 

Optimo 1 1 

Máximo 1 1 

. 

~ 

o 

1 

2 

interlineado sólido se indica por ejemplo 10/1 O 

porque no hay interlínea. No se puede determinar 

la fuerza de cuerpo óptima para que un texto sea 

legible sin considerar la longitud de la línea, sin 

embargo, los textos normales se componen en 

formatos como los siguientes: 8/1 O, 9/1 O, 9/11 , 1 O/ 

11, 10/12 o 12/14. La separación entre líneas va 

aumentando a medida que crece el tamaño de la 

letra, los caracteres de 14, 16, 18, 20 y 24 puntos 

pueden tener una separación de 4 a 6 puntos. 

91 ~lOJ n u ~4 

o o 2 3 

2 2 2 3 4 

3 3 3 4 6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

::~~:. ] 1 i pos 
Interlínea 1--.- - --------L-

e tras 
. 

Fuerza 
de 

cuerpo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La fuerza de cuerpo es el tamaño de 

la letra más el tamaño de la interlínea 
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~ .3L1.3 Longitud de línea 

E1 largo o la medida de una línea se deter

mina por el ancho de la columna. Para que haya 

una lectura fácil se recomienda que el ancho sea 

de siete a diez palabras en promedio por línea y 

como máximo 1 2 palabras. La elección de la me

dida de la línea depende de la letra utilizada, de 

su tamaño, grueso, cantidad de texto, etc. pero 

hay que considerar que a menor ancho de la co

lumna corresponde mayor alto y a la inversa. 

Cuando nos encontramos con un texto que 

tiene una línea de palabras muy larga (más de 

doce), el recorrido de nuestros ojos es mayor, 

por lo que tenemos que usar más energía para 

mantener la línea horizontal y se nos dificulta 

encontrar el punto de partida de la línea siguien

te, para solucionar esto el diseñador debe au-

mentar más la interlínea para que los ojos del 

lector no se confundan con las líneas que están 

cerca, entre más ancha sea la columna mayor 

debe ser el interlineado. 

Si por el contrario, tenemos un texto con 

una longitud de línea muy corta también esto can

sa porque los ojos tienen que cambiar de renglón 

muy rápido lo cual ocasiona que se interrumpa el 

flujo de lectura, si utilizamos líneas muy cortas te

nemos menos espacios para lograr líneas de largos 

iguales y esto afecta la legibilidad."Tanto las líneas 

demasiado largas como las demasiado cortas dis

minuyen la capacidad de retener lo leído al exigir 

que se gaste una energía excesiva." 25 Al determi

nar el largo adecuado de la línea de texto, nos 

permitirá ayudar a que los ojos de los lectores 

perciban las palabras o la información más rápi

damente y con pocos movimientos. 

La diseñadora, el diseñador, 
dicho en otras palabras el 
comunicador, está en la ne
cesidad de trabajar cotidia
namente con la letra . Esto 
lo lleva a mirar desfilar ante 
ella , ante él, vocales, conso
nantes, mayúsculas, minús
culas, cursivas, negritas, 
puntos, comas, signos de 
admiración, todos en los 
más variados y ocurrentes 
diseños. 

Cuando la longitud de las líneas de texto son 
muy cortas dificultan la legibi lidad 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el comunicador, está en la necesidad 
de trabajar cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él , vo
cales, consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos de 
admiración, todos en los más variados y ocurrentes diseños . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuando la longitud de las líneas de texto son muy la rgas dificultan la legibilidad 

(25) Müller Brockmann, op. cit. , P.31 
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La diseñadora, el diseñador, 
dicho en otras palabras el 
comunicador, está en la ne
cesidad de trabajar cotidia
namente con la letra. Esto lo 
lleva a mirar desfilar ante e
lla, ante él, vocales, conso
nantes, mayúsculas, minús
culas, cursivas, negritas , 
puntos, comas, signos de 
admiración, todos en los 
más variados y ocurrentes 
diseños. 

No se recomienda combinar líneas de texto cortas con 
letras grandes, porque esto dificulta la legibilidad 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el comunicador, está en la necesidad 
de trabajar cotidianamente con la letra . Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él, vo

cales, consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos de 
admiración, todos en los más variados y ocurre ntes diseños. 

No se recomienda combinar líneas de texto largas con letras pequeñas 
porque esto dificulta la legibilidad 

Tamaño de la letra ~ 1 8 9J 'íl(Q) n U 41~ 

Mínimo 7 8 9 1012 13 14 16 

Optimo 10 11 13 1416 18 19 22 

Máximo 14 17 19 21 25 26 29 34 

La longitud o ancho de la columna se debe 

determinar junto con el tamaño de la letra, ambos 

deben estar en proporción porque cuando el cuer

po de la letra no es proporcional al espacio la 

lectura es interrumpida y forzada. Si combinamos 

una longitud de línea corta con letras muy grandes 

se requiere de fijaciones frecuentes y aumenta el 

número de palabras divididas por guiones al final 

de los renglones, si a la inversa, utilizamos líneas 

muy prolongadas especialmente en letras peque

ñas también esto impiden la legibilidad, igualmente 

si tenemos letras grandes en columnas muy anchas 

se debe cuidar que los márgenes no sean demasia

do chicos. 

Las medidas del cuadro anterior son los ran

gos para establecer el ancho de una columna en 

picas de acuerdo al tamaño de la letra. 
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~ .31.7.4 Espaciamiento entre letras 
y palabras 

Espaciamiento entre letras 

A1 espaciamiento entre letras o interletrado 

se le llama también prosa, consiste en el aumento 

de los espacios en blanco entre los caracteres y 

sirve para compensar dichos espacios ópticamente. 

Todas las letras sin excepción necesitan cier

to espacio libre a su alrededor para conservar la 

legibilidad, porque si están muy unidas se pueden 

integrar unas en otras y esto afecta considerable

mente la lectura . Un adecuado espaciado 

incrementa la legibilidad en el texto y depende de 

saber observar y juzgar dicho espaciado con la vis

ta . El espaciamiento normal debe considerarse 

como la norma y sólo debe alterarse si se benefi

cia al diseño. "El buen espaciamiento hace que el 

escrito parezca estar hecho de la misma materia y 

cumpla cabalmente su función como medio de 

comunicación puro." 26 

El espaciamiento entre bajas, altas y versalitas 

no se realiza de la misma forma, cuando utilizamos 

letras minúsculas se aconseja que lleven el espaciado 

normal de acuerdo a su diseño, porque si se mo

difica el espaciado se reduce la legibilidad, sin 

embargo, se autoriza aumentar su separación en 

rótulos y titulares. 

Cuando empleamos letras mayúsculas y 

versalitas pasa exactamente lo contrario, pues estas 

letras deben separarse para aumentar su legibilidad. 

Es importante saber que el espaciamiento en

tre letras influye en el número de líneas que ocupa 

el texto . También es recomendable evitar el 

interletrado en las palabras de dos líneas seguidas 

de un párrafo, solamente se permite si se realiza en 

la primera palabra de una línea y en la última pala

bra de la línea siguiente o a la inversa. 

Turnbull 27 nos señala cuatro normas que son 

de gran utilidad para ayudarnos a determinar el 

correcto espaciado: 1) todas las mayúsculas deben 

llevar un espacio entre si a menos que el estilo de la 

letra sea condensado. 2) los títulos se pueden com

poner con un espaciamiento más cerrado que el 

texto. 3) el tipo condensado se puede componer 

más cerrado que el tipo expandido. 4) las letras 

pequeñas requieren de poco espaciamiento. 

Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante 
él , vocales, consonantes, mayúsculas, mi
núsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, 
signos de admiración, todos los elementos 
en los más variados y ocurrentes diseños . 

El interletrado en las palabras de dos líneas seguidas se 
permite en la primera palabra de una línea y en la 
última palabra de la línea siguiente o a la inversa 

(26) De Buen Jorge, op. cit., P.191 
(27) Turnbull Arthurt, op. cit., P.85 
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kerning 

kerning es ajustar el espacio entre pares espe

cíficos de letras, es el acercamiento o alejamiento 

entre una letra y otra, que por sus formas parecen 

muy distantes o cercanas; el kerning ayuda a me

jorar la apariencia de las palabras y hacerlas más 

legibles, generalmente, se utiliza cuando hay mu

cho espacio entre dos letras, especialmente en 

las mayúsculas. Cuando el tamaño de las letras es 

grande se ve más el exceso de espacio que cuan

do se trata de letras pequeñas, la forma de las le

tras también determina el espacio que requieren, 

las letras de forma cerrada necesitan más espacio 

entre sí que las de forma abierta. 

TA Separación oorrnal 

TA Keming negatNo 

e o Keming FXJSitivo 

Kerning negativo y positivo 

Existen dos tipos diferentes de kerning y son: Con el kerning podemos ajustar los espacios 

el kerning negativo y el kerning positivo, el negati- abiertos que se dan por ciertas combinaciones de 

vo es el tradicional se usa para acercar los caracte- caracteres, los principales pares con kerning son 

res, al emplearlo una letra entra en el espacio de los siguientes: Yo, We, we, TO, Tr, Ta, Wo, Tu, 

la anterior, por el contrario, el positivo sirve para TW, Ya, Te, P., TY, Wa, yo, T.,Y., TA, PA, WA, 

alejar las letras . pero existen otros. 

11 F, Ja LY Ry TO V· 
' 

Vy 
A/ F. Je Ly T, To V: W, 
A- FA Jo P. T. Tr V- W: 

AV Fa Ju P, T· 
' 

Ts V. WA 
Av Fe L/ PA T- Tu VA Wa 
AW Fo L, RA TA Tw Va We 
Aw Fu LA RT Ta TW Ve we 
AY Fr LT RV Te TY Vi Wo 
Ay He LV RW Te Ty Vo Y. 
AT Ho LW RY Ti V, Vu Ya 
yo Yo 

........ .. ...... ................... ................. .......... 
Pares de letras comunes con kerning 
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Espaciamiento entre palabras 

Los espacios entre palabras o la interpalabra 

están en función del espaciado entre letras, por

que al aumentar el espacio entre letras también se 

debe ampliar el espacio entre las palabras. Los blan

cos entre las palabras son determinantes para que 

los ojos hagan un recorrido rápido a lo largo de las 

líneas, pero cuando son muy abiertos ocasionan 

los ríos en el texto que interrumpen su ritmo de 

lectura y son muy desagradables a la vista . El 

espaciamiento entre palabras no debe ser mayor 

que el interlineado deben estar proporcionados 

para facilitar la lectura, si se aumenta la interpalabra 

se debe aumentar también la interlínea, el espacio 

entre líneas debe ser mayor. 

Los ajustes de espacios entre palabras sólo 

son necesarios cuando el texto se debe justificar 

de margen a margen o cuando se debe cubrir un 

largo determinado. En los arreglos tipográficos en 

bandera o centrales se mantienen los espacios 

iguales entre palabras. Esta permitido disminuir 

el blanco entre las palabras cuando al final o al 

principio de una palabra hay una letra no com

pletamente cuadrada como la A, T, V, Y, X ma

yúsculas y después de una abreviatura, tras el 

punto y coma, el apóstrofo y un número índice; 

y entre los dos puntos y las comillas. 

Tracking 

Se llama tracking al ajuste de espacio entre 

más de tres letras, como una palabra, un renglón o 

un párrafo completo, es el procedimiento de jun

tar o separar entre sí los caracteres. Se utiliza para 

compensar problemas en el ancho de la fuente y 

para aumentar o disminuir el número de letras que 

caben en un espacio, con el tracking podemos am

pliar o reducir el espacio. Se conoce como reduc

ción o adición de espacio blanco, según sea el caso, 

cuando el tracking se utiliza en un bloque de texto. 

48 j Capítulo uno / Diseño editorial 

La diseñacbra, el diseñacbr, dicho en ctras 
palabas el romunicacbr, está en la necesidad 

de traoojclr rotidianamerte con la letra. 
Es:o lo lleva a mirar desfilar ante ella, arte 

él, vocales, consonartes, mayúsculas, 
minúsa.Jlas, rursivas, negritas, puntos, mmas, 

sigros de admiración, en los más variacbs 
y orurrentes di~ños. 

La diseñadora , el diseñador, dicho en otras 
palabras el comunicador, está en la necesidad 

de trabajar cotidianamente con la letra . 
Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella , ante 

él , vocales, consonantes, mayúsculas, 
minúsculas , cursivas, negritas, puntos, comas, 

signos de admiración , en los más variados 
y ocurrentes diseños . 

Pá rrafos con reducción y adició n de espacios 

Hay dos tipos de tracking: el tracking positivo 

y el tracking negativo. El positivo es cuando se au

menta el espacio entre los caracteres, se utiliza para 

abrir una línea si se necesita justificar en bloque. El 

negativo es cuando se disminuye o se cierran los 

espacios entre letras, para justificar una o varias 

líneas, este espaciado hace que el texto tenga una 

apariencia compacta. Cuando se contrae dema

siado el espacio se le llama justificación forzada, el 

tracking se debe utilizar con atención para que no 

llegue a distorsionar la tipografía y dificulte la lectura. 

Al utilizar el tracking negativo los caracteres 

se juntan más pero a pesar del contacto entre las 

letras siempre se debe mantener su individualidad 

y por lo tanto la legibilidad entre ellas. En el caso 

de las letras con remates se pueden juntar más 

por que los patines actúan como separadores, 

mientras que para las letras sin remates es indis

pensable dejar entre ellas un poco de espacio para 

asegurar la legibilidad del texto. 



........ ........ ................................................. . 
La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras 
el comunicador, está en la necesidad de trabajar co
tidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfi
lar ante ella, ante él, vocales, consonantes, mayús
culas, minúsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, 
signos de admiración, en los más vanados y oo.mentes diseños. 
Tracking negativo 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
comunicador , está en la necesidad de trabajar 
cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar 
ante ella, ante él, vocales, consonantes, maxúsculas, mi
núsculas, cursivas, ne_gritas, puntos, comas, signos de ad
miración , en los mas variados y ocurrentes diseños. 
Tracking positivo 

Tracking negativo y posit ivo 
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Tracking e n letras con remates 
y e n letras si n remates 

Al espaciar las palabras es importante evitar 

que los espacios entre una y otra palabra se sitúen 

unos encima de otros porque esto causa que se 

formen desagradables blancos conocidos como 

ríos, callejones o calles verticales que producen un 

efecto muy desagradable a la vista del lector al di

vidir el texto en varias zonas verticales. 

En la actualidad se pueden corregir con ma

yor facilidad los problemas de espaciamiento, todo 

gracias a que ahora contamos con la computado

ra, con los programas especializados para diseño 

editorial podemos cambiar sencilla y rápidamente 

el interletrado o la interpalabra para evitar viudas, 

huérfanos, calles y ríos, sin embargo, estos cam

bios se deben hacer con cautela . 

...................................... 
• La diseñadora , el diseñador , dicho • 

en otras palabras el c omunicador , 
está en la necesidad de trabajar 
cotidi a namente con la letra. Esto • 

• lo lleva a mirar desfilar ante ella, • 
ante él, vocales , consonantes, ma-

• yúsculas , minúsculas , cursivas, ne- • 
• gritas , puntos , comas , signos de 

admiración , en los m á s variados y • 
' ocurrentes diseños. 

...................................... 
El espaciamiento inadecuado provoca que se 

fo rmen las desagradables calles que d ividen e l 
texto e n va rias zonas 
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~ º33.7'º5 Arreglo tipográfico 

E1 arreglo tipográfico es la forma de colocar 

o componer varias líneas de texto de manera agra

dable y funcional, es la justificación de los textos o 

de las columnas. En sentido vertical, la alineación 

de las líneas se determina por la forma del párrafo. 

Para los lectores es muy importante identificar la 

separación entre cada párrafo, sobre todo si se tra

ta de un texto extenso, porque de esto depende la 

interpretación completa de cada mensaje escrito. 

En los libros, revistas, periódicos y otras pu

blicaciones, el inicio o la separación de los párra

fos se pueden marcar de varias formas pero sólo se 

debe utilizar un recurso y debe ser idéntico en toda 

la composición, los recursos más comunes son las 

siguientes: 1) sangrando el inicio del párrafo por el 

margen izquierdo, 2) sangrando la línea inicial más 

de lo normal o sangrando todas las líneas menos la 

primera, 3) dejando un espacio de separación en

tre párrafos, 4) empezando el texto en el mismo 

margen sin sangrar, 5) utilizando un símbolo de 

salto de párrafo dentro del propio texto, 6) se pue

de poner varios blancos seguidos en la línea, 7) 

utilizando el contraste, que puede ser usando una 

letra normal en el primer párrafo y en el siguiente 

una letra en cursiva pero del mismo cuerpo, etc. 

Los arreglos tipográficos que más se utilizan 

en las publicaciones son los siguientes: composi

ción en párrafo ordinario, composición en párrafo 

francés, composición en párrafo moderno o ale

mán, composición en bloque, composición en 

párrafo epigráfico, composición en párrafo que

brado y composición en párrafo irregular. 
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Composición en párrafo ordinario: este tipo 

de arreglo tipográfico se caracteriza porque la pri

mera línea del párrafo empieza con sangría, es 

decir, más adentro en cada punto y aparte y de

jando más corta la última línea. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras pala-
• bras el comunicador, está en la necesidad de trabajar • 
• cotidianamente con la letra. 

Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él, vo
• cales, consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, 
' negritas, puntos, comas, signos de admiración, en los 

más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo ordinario 

Composición en párrafo francés: esta com

posición es exactamente lo contrario de la ante

rior, porque hace sobresalir la primera línea de cada 

párrafo, esto es, sangrando todos los renglones, con 

excepción del primero. Se recomienda utilizar este 

arreglo en los cuadros sinópticos. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
comunicador, está en la necesidad de trabajar coti- : 
dianamente con la letra. 

Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él, vocales, 
consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, ne
gritas, puntos, comas, signos de admiración, en los 
más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo francés 



Composición en párrafo moderno o alemán: 

aquí se suprime la sangría, el principio de cada 

párrafo se alinea con las líneas restantes del texto, 

al final de este puede presentarse una línea corta. 

Estos párrafos se pueden separar intercalando un 

renglón vacío. Este arreglo funciona bien en pági

nas que tienen dos o más columnas, sobre todo si 

hay varios espacios en blanco. 

El párrafo moderno, por los descansos breves 

que hay entre los párrafos ayuda a que la lectura 

sea relajada, pero hay que utilizarlo cuidadosamen

te porque puede tener algunas desventajas que 

Jorge de Buen 28 señala: 1) se puede entorpecer la 

lectura cuando el texto se compone de párrafos 

muy cortos o poco homogéneos. 2) las líneas blan

cas que separan los párrafos forman calles desagra

dables en las páginas oscuras (textos con letras 

normales o negras, interlínea estrecha y márgenes 

angostos). 3) aumentan las viudas y huérfanos y se 

agrava cuando las columnas son estrechas o los 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
comunicador, está en la necesidad de trabajar cotidia
namente con la letra. 
Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él, vocales, 
consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negri
tas, puntos, comas, signos de admiración, en los más 
variados y ocurrentes diseños. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
comunicador, está en la necesidad de trabajar cotidia
namente con la letra. 

Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él , vocales, 
consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negri
tas, puntos, comas, signos de admiración, en los más 
variados y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo moderno o alemán, 
párrafos juntos y separados por una línea vacía 

• La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el • 
' comunicador , está en la necesidad de trabajar : 

cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar 
ante ella, ante él , vocales, consonantes, mayúsculas, mi-

: núsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos de ad- ' 
• mi ración , en los más variados y ocurrentes diseños. • 

Composición en párrafo en bloque 

párrafos breves. 4) cuando una hoja se van a im

primir con texto por ambos lados las líneas deben 

coincidir en los dos lados, sobre todo si el papel es 

translúcido. 5) si la separación entre párrafos no se 

hace con líneas enteras los renglones vecinos se 

ven desalineados. 

Composición en párrafo en bloque o justifi

cación a los márgenes: las líneas se alinean tanto 

al margen izquierdo como al derecho, es decir, 

tienen la misma longitud y no hay sangría al prin

cipio de los párrafos. A la inversa del párrafo mo

derno, exige que la última línea esté llena, para 

lograrlo se aumenta o se disminuye los espacios 

entre las palabras de la última línea. En los textos 

justificados es muy difícil mantener una separación 

constante entre palabras, porque todas las líneas 

deben medir el mismo número de picas. Casi to

dos los periódicos, revistas y otras publicaciones 

utilizan este arreglo, que tiene la ventaja de ser 

más económicos por que admiten más caracteres 

por línea. 

(28) De Buen Jorge, op. cit., P.180 
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Composición en párrafo epigráfico, central o 

en piña: consiste en centrar las líneas de diferente 

dimensión basándose en el eje central de equili

brio y tiene una formación irregular. Es un arreglo 

simétrico porque las líneas de texto están nivela

das a los lados del eje imaginario. 

En la lectura presenta problemas porque el ojo 

se ve perturbado por los comienzos indetermina

dos de las líneas, se pone atención al centro del 

texto y no en los inicios de las líneas, ocasionándo 

saltos visuales, lo que dificulta la percepción del lec

tor. Este estilo se debe limitar a la composición de 

epígrafes y otras partes breves. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras 
el comunicador, está en la necesidad de trabajar 

• cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mirar desfilar 
ante ella, ante él , vocales, consonantes, mayúsculas, 

minúsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, 
signos de admiración, en los más variados 

y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo epigráfico 

Composición en párrafo quebrado o en ban

dera: la bandera es la parte no justificada. La 

separación más constante entre palabras se ob

tiene componiendo un margen justificado y otro 

en bandera porque dentro del tamaño máximo 

de la línea el espaciado no tiene limitaciones . 

El arreglo en bandera es asimétrico, alinea 

verticalmente las líneas desiguales y la justificación 

puede ser a la izquierda o a la derecha. En cuanto 

al esfuerzo de lectura esta composición es tan efi

caz como la ordinaria, es útil cuando las columnas 

son angostas porque suprimen dificultades de 

espaciamiento. En este arreglo tipográfico no 

debe haber sangrías a menos que la columna sea 
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La diseñadora, el diseñador, dicho en otras 
palabras el comunicador, está en la necesidad 
de trabajar cotidianamente con la letra. 
Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, 
ante él, vocales, consonantes, mayúsculas, 
minúsculas, cursivas, negritas, 
puntos, comas, signos de admiración, 
en los más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en bandera derecha 

muy ancha, se ve mejor si se rodea de blancos 

abundantes y se acompaña de ilustraciones y es 

más costoso. 

Bandera derecha: las líneas se alinean al 

margen izquierdo y terminan de forma irregular 

o escalonada del lado derecho, por lo que se 

dice bandera por la derecha. En la alineación a 

la izquierda el inicio de las líneas facilita la lec

tura, el peso de la estructura cae en el lado izquier

do y la lectura se produce hacia el lado derecho. 

Bandera izquierda: las líneas se alinean al 

margen derecho y terminan de forma irregular del 

lado izquierdo, por lo que se dice bandera por la 

izquierda. El principio del párrafo no aparece en 

el lugar esperado y el ojo debe hacer un trabajo 

adicional para encontrarlo. Es una forma muy in

fer ior en cuanto a legibilidad y sólo debe utilizarse 

en pequeñas pieza como algunos pies de foto . 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras 
palabras el comunicador, está en la necesidad 

de trabajar cotidianamente con la letra. 
Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, 

ante él , vocales, consonantes, mayúsculas, 
minúsculas, cursivas, negritas, 

puntos, comas, signos de admiración, 
en los más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en bandera izquierda 



En la composición en bandera cada línea debe 

revisarse detenidamente para que la forma del 

párrafo sea agradable, Jorge de Buen 29 afirma que 

en este arreglo se debe evitar: 

1) la repetición de palabras, sílabas o signos 

en los extremos de líneas consecutivas. 

2) la aparición accidental, en el corte del tex 

to de figuras que llamen la atención. 

3) las líneas finales muy cortas. 

4) la coincidencia de dos o más renglones del 

mismo largo. 

5) el aislamiento de palabras cortas al final de 

las líneas largas. 

• La diseñadora, el diseñador, 
dicho en otras palabras el comunicador, 

, está en la necesidad de trabajar cotidia
namente con la letra. Esto lo lleva a mirar 
desfilar ante ella, ante él, vocales, conso
nantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, 

• negritas, puntos, comas, signos de admiración en 
los más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo irregular 

Composición en párrafo irregular: es una for

mación tipográfica que por lo general sigue el con

torno de una figura, por lo que es más dinámica, 

sin embargo, componer el texto siguiendo el perfil 

de una imagen es más difícil, es necesario revisar 

los saltos de línea de la composición. 

Cuando se contornea por la izquierda es fácil 

seguir la línea de la figura porque las líneas general

mente comienzan por ese lado, pero cuando se 

hace por la derecha no se garantiza que las líneas 

terminen en el punto justo, porque eso depende 

de la longitud de la palabra final. 

Los arreglos anteriores son los más utilizados 

y eficaces, sin embargo, existen otros que resultan 

inferiores en cuanto a legibilidad pero que se pue

den usar para dar variedad a ciertos impresos. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras • 
el comunicador, está en la necesidad de trabajar 

cotidianamente con la letra. Esto lo lleva a mi-
rar desfilar ante ella, ante él, vocales, conso-

nantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, 
negritas, puntos, comas, signos de 

admiración,en los más variados 
y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo base de lámpara 

Algunos de los arreglos tipográficos poco co

munes son los siguientes: composición en párrafo 

base de lámpara, composición en párrafo de trián

gulo español, composición en sistema antiguo, 

composición en sistema Bertieri y composición en 

sistema Bordas. 

Párrafo base de lámpara: el párrafo se com

pone centrando las líneas y ajustando los espacios 

entre las palabras para que cada línea tenga un 

ancho determinado. Generalmente este arreglo 

tipográfico toma la forma de un triángulo con el 

vértice hacia abajo, sin embargo, puede seguir 

otra forma. Se puede utilizar para decorar una 

página, en trabajos de fantasía o también para 

rematar capítulos. 

Composición en párrafo de triángulo español: 

en este arreglo tipográfico se elimina la sangría y el 

último renglón del párrafo se centra. Esta compo

sición puede ser muy útil en pies de ilustraciones. 

La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el • 
• comunicador, está en la necesidad de trabajar cotidia- • 

namente con la letra. 
Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él, vocales, • 

• consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, • 
puntos, comas, signos de admiración, en los más varia- • 

dos y ocurrentes diseños. 

Composición en párrafo de triángu lo español 

(29) De Buen Jorge, op. cit., P. 185 
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Composición en sistema antiguo: se evita el 

cambio de renglón al final de cada párrafo, es de

cir, el texto continua en la misma línea pero des

pués del punto se debe poner un blanco amplio y 

luego un calderón, un signo de párrafo, una viñe

ta, etc. que señale el comienzo de una nueva idea. 

También se puede eliminar el signo si se comienza 

el nuevo párrafo con una inicial. 

• 'V La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras 
el comunicador, está en la necesidad de trabajar cotidia-

• namente con la letra. 11 Esto lo lleva a mirar desfilar ante • 
• ella, ante él, vocales, amsonantes, mayúsculas, minúsculas, • 
• cursivas, negritas, puntos, comas, signos de admiración, en 

los más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en sistema antiguo 

Composición en sistema Bertieri: el creador 

de este sistema fue Bertieri, su diseño consiste en 

desplazar a la derecha la última línea del párrafo, 

pero como a la izquierda del renglón queda un 

amplio espacio se pueden utilizan puntos u otros 

signos de relleno para evitarlo. 
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La diseñadora, el diseñador, dicho en otras palabras el 
: comunicador, está en la necesidad de trabajar cotidia- : 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . namente con la letra. • 

Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, ante él , vocales, 
consonantes, mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, • 

: puntos, comas, signos de admiración, en los más varia- ' 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos y ocurrentes diseños. ' 

Composición en sistema Bertieri 

Composición en sistema Bordas: este arreglo 

consiste en dividir en dos partes iguales la línea 

corta del párrafo y comenzar el siguiente con una 

mayúscula de doble altura a renglón seguido. 

La primera línea del siguiente párrafo empie

za a la altura del penúltimo renglón del párrafo 

anterior. Si el renglón final es muy corto para divi

dirse, se suma al anterior y se dividen en dos par

tes iguales. Desafortunadamente los programas de 

diseño editorial actuales no nos dan facilidades para 

componer textos con este sistema. 

• L a diseñadora , el diseñador, dicho en otras palabras • 
el comunicador, está en la necesidad de trabajar 

cotidianamen- Esto lo lleva a mirar desfilar ante ella, • 
te con la letra. ante él , vocales, consonantes, mayús-

• culas, minúsculas, cursivas, negritas, puntos, comas, signos 
de admiración, en los más variados y ocurrentes diseños. 

Composición en sistema Bordas 



~ .].(8 Características de los elementos 
tipográficos de una revista 

L os elementos tipográficos de una revista son 

los siguientes: cuerpo de texto, capitular, título, 

subtítulo, epígrafe, pie de foto, folio, reiterador, 

cornisa, créditos, citas, notas, fuentes, balazos y 

tablas. A continuación se mostrarán sus caracterís

ticas en cuanto al tamaño y tipo de letra; si utilizan 

mayúsculas, altas y bajas o versalitas; si usan letras 

finas, medianas o negras; si se componen con le

tras normales (en posición y proporción), cursivas, 

invertidas; condensadas o extendidas; el tipo de 

arreglo tipográfico que emplean y su ubicación en 

la página. 

Cuerpo de texto: los tamaños de letra que se 

emplean con mayor frecuencia van de los 6 a los 

12 puntos. Este elemento generalmente ocupa la 

mayor parte de la mancha y su arreglo tipográfico 

se elige de acuerdo a las necesidades de la publi

cación. En cuanto al tipo de letra se pueden usar 

letras con remates o sin ellos, todo depende de 

sus características formales y la manera de utilizar 

los elementos de composición. Se compone con le

tras normales; de finas a medianas; en altas y bajas. 

Capitular: esta inicial se pone al comienzo 

de un artículo o de una parte importante de la 

publicación, puede ser orlada (con adornos) o de 

otra fuente distinta al cuerpo de texto y debe te-

ner mayor puntaje que este . Cuando se utilizan 

caracteres capitulares como la A, L, T, V, Y, se 

produce un espacio muy grande debido a su for

ma, sin embargo, esto se soluciona metiendo la 

letra en un recuadro o en el caso de las letras 

ornamentadas el texto puede seguir su contorno. 

La letra capitular va en mayúscula; con letra 

normal o cursiva y su trazo puede ser de me

diano a grueso . 

Título: se coloca antes del cuerpo de texto, 

su principal uso es que debe atraer la atención del 

lector, por lo tanto su puntaje debe ser mayor al 

de otros textos, puede variar de 14, 16, 18, 20, 

24, 30, 36, 48, 60 y 72 puntos y la fuente puede 

ser distinta. Es preferible que se utilicen letras nor

males pero se pueden usar cursivas, invertidas; 

extendidas o condensadas. El trazo de la letra pue

de ser fino, mediano o grueso pero si se trata de 

letras muy finas deben tener un tamaño mayor. 

También se deben considerar las siguientes 

normas: 1) los títulos deben concordar con la 

importancia y extensión del escrito que encabe

zan . 2) pueden componerse con versales o con 

mayúsculas y minúsculas. 3) nunca debe partir

se una palabra en un título. 4) aunque la 

legibilidad puede ser secundaria en el título, se 

debe tomar en cuenta que los encabezados en 

mayúsculas en letra cursiva o compuestos verti

cal o diagonalmente son de lectura difícil. 
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Subtítulo: se coloca después del título princi

pal o antes de cada subtema, su puntaje es menor 

al del título, pero en relación con el cuerpo de 

texto puede ser del mismo tamaño que este pero 

con letras que contrasten con él, también puede 

ser de otra fuente. Puede resultar innecesario que 

los subtítulos tengan un tamaño mayor que el cuer

po de texto porque los blancos indican el rango 

del letrero, por lo general, deben llevar dos líneas 

antes y una después. El subtítulo generalmente va 

en negrillas; puede ir en altas, altas y bajas o 

versalitas; se pueden usar letras redondas o cursivas; 

pero también invertidas, extendidas o condensadas. 

Epígrafe: su tamaño debe ser menor que el 

título y mayor que el cuerpo de texto, se ubica 

entre estos dos elementos y se debe utilizar otra 

fuente o un tipo de letra distinto al cuerpo de texto. 

El epígrafe puede componerse con mayúsculas 

o en altas y bajas; se usan letras finas o medianas; 

normales, cursivas o condensadas. Además se carac

teriza por emplear el arreglo tipográfico central, sin 

embargo, se puede justificar con otro tipo de arreglo 

como la composición en bloque o en bandera. 

Pie de foto: su colocación puede ser debajo, 

lateral o junto a una fotografía, dibujo, ilustración, 

etc., suele componerse con un tamaño de letra 

menor que el cuerpo de texto (dos o tres puntos 

menos). Puede disponerse en párrafo moderno 

(como el ordinario pero sin sangría), en bloque (no 

recomendable por los problemas que plantea el 

cuadrar su texto) o en párrafo español (sin sangría 

y centrando la última línea) y a la medida de la 

imagen. No se acostumbra que este texto lleve 

punto final especialmente en el bloque y el pá

rrafo español. Se usan letras normales; finas; en 

mayúsculas, altas y bajas o versalitas. 
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Folio : se ubica afuera de la caja de texto, va 

al centro de uno de los márgenes de la página o a 

un costado, principalmente al pie, sin embargo, 

también puede estar en la cabeza, en el corte o en 

el lomo. Si el folio va a ir en la cabeza o en el pie a 

un lado, debe alinearse hacia el margen de corte 

porque si se pone en el margen interior es más 

difícil verlo y encontrarlo. Se acostumbra compo

nerse dos puntos menos que el cuerpo de texto. 

Es importante saber que las páginas derechas se 

numeran con nones y las izquierdas con pares. 

En los folios explicativos se pueden usar 

versalitas, pero en general se usan mayúsculas; 

letras normales y pueden ser finas, medianas y 
más comúnmente negras. 

Re iterador: este elemento tipográfico normal

mente se coloca junto al folio, cuando éste va en 

la cabeza o al pie de la página. El tamaño de la 

letra para el reiterador debe ser de un puntaje más 

pequeño que el cuerpo de texto y se debe utilizar 

otra fuente o un tipo de letra diferente a este. Puede 

ir en versalitas, altas o altas y bajas; con letras 

normales y finas . 

Cornisa: se coloca afuera de la caja de texto, 

puede ir impreso en la parte superior, inferior o 

lateral de la página; este elemento que índica las 

secciones de la revista a veces se acompaña de un 

icono, pleca o otro elemento para diferenciar cada 

una de ellas. La cornisa puede ser de un puntaje 

más grande o más pequeño que el cuerpo de texto 

y con una fuente distinta a este. Se utilizan letras 

normales o cursivas; mayúsculas y minúsculas; fi

nas, medianas o negras. 

Créditos: cuando se trata de los créditos del 

autor o autores de un artículo se coloca su nom-



bre o nombres cerca del título y el tamaño de la 

letra debe ser usualmente menor que el cuerpo 

de texto. En el caso de los créditos de los que 

realizan las imágenes, estos pueden aparecer 

adentro o afuera de ellas, en un puntaje igual

mente menor al cuerpo de texto, estos créditos 

son generalmente de un puntaje más pequeño 

que los de los artículos. En general pueden ir con 

otra fuente, con mayúsculas o altas y bajas¡ en 

letra normal, cursiva o condensada. Se usan más 

las letras finas pero se pueden usar también las 

medianas y negras, pero si se emplean estas últi

mas deben tener un tamaño más pequeño. 

Citas: si se trata de citas que son breves se 

ponen entre comillas dentro del mismo cuerpo de 

texto, si en cambio tenemos una cita muy extensa, 

es recomendable que estas se separen del texto 

base, en una justificación o arreglo tipográfico 

menor a la columna y en cursivas. En lo que se 

refiere al puntaje de la letra este debe ser menor 

siempre y cuando la cita se encuentre separada 

del cuerpo de texto, de lo contrario tendrá que ser 

del mismo tamaño y tipo de letra que este. Las 

citas van con letras normales; en altas y bajas¡ de fi
nas a medianas. 

Notas: se ubican fuera del texto, en el margen 

o al final de la página. En las notas se utilizan letras 

más pequeñas que el cuerpo de texto pero puede 

tener el mismo tipo de letra que este. A cada nota 

le corresponde una llamada o signo para que el 

lector pueda relacionar los referentes, para esto 

pueden usarse números, letras o asteriscos, en oca

siones dentro de un paréntesis, sin embargo, hay 

notas que no tienen llamada porque se colocan 

muy cerca de la información que explican. Para 

las notas se utilizan letras finas¡ en altas y bajas¡ 

normales o cursivas. 

Fuentes: al igual que las notas se colocan, 

generalmente, en la parte inferior de la página y se 

usan letras más pequeñas que el cuerpo de texto 

pero con el mismo tipo de letra. Para este elemen

to se utilizan letras finas ¡ mayúsculas y minúscu

las¡ normales o cursivas. En cuanto a su arreglo 

tipográfico puede ser en bandera izquierda o en 

bandera derecha. 

Balazos: se colocan separados del cuerpo de 

texto pero dentro de la mancha tipográfica y se 

pueden distinguir cambiando el tipo de letra por 

otra fuente, con el uso de itálicas, separando el 

texto con un recuadro o simplemente sustituyendo 

el color de la letra por otro. Los balazos también 

pueden utilizar el mismo tamaño y tipo de letra 

que el cuerpo de texto pero con algún elemento 

que lo diferencié de este. Se usan letras normales, 

cursivas o condensadas¡ en altas y bajas¡ de finas 

a medianas. 

Tablas o cuadros: en las tablas la informa

ción se coloca ordenadamente, se distribuye en 

columnas dentro de un área que puede estar de

limitada por un recuadro o una figura geométrica. 

El tamaño de letra de la información contenida 

en los cuadros, es usualmente más pequeño que 

el cuerpo de texto y puede tener el mismo tipo 

de letra que este o puede ser de otra fuente . Para 

la mayor parte de la información se usan letras 

finas o medianas, sin embargo, en los encabeza

dos de las tablas se pueden usar negrillas. En las 

tablas se utilizan mayúsculas y minúsculas; letras 

normales y solo se pueden usar cursivas, conden

sadas o extendidas en los títulos de los cuadros. 
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~º33.<B) Comunicación tipográfica 

La comunicación tipográfica forma parte de 

la comunicación gráfica, esta forma de comunica

ción es el proceso de transmitir mensajes creados 

por una necesidad, por medio de dos elementos 

las imágenes y los símbolos visuales o mejor dicho 

las letras, por esta razón se puede decir que se 

divide en comunicación tipográfica y de imáge

nes. Se lleva a cabo por medio del sentido de la 

vista, este sentido nos permite percibir muchísima 

información visual en muy poco tiempo. 

La comunicación gráfica surgió desde que el 

hombre primitivo sintió la necesidad de comunicarse 

de otra forma diferente a los sonidos, la mímica o los 

gestos, lo que lo llevo a inventar la pintura rupes

tre que al plasmarla en las paredes de las cuevas la 

transmitía a los demás, después cuando las imáge

nes se abstrajeron hasta perder su forma figurativa 

y su sentido simbólico nacieron los signos o letras. 

En la actualidad, para transmitir un mensaje gráfico 

se emplean tanto las imágenes como las palabras. 

El lenguaje es el medio principal de comuni

cación humana, pero la comunicación gráfica 

también es muy importante e indispensable en 

nuestra vida diaria, si miramos nuestro entorno 

veremos que estamos rodeados de materiales im

presos, productos de consumo, libros, revistas, 

58 1 Capítulo uno / Diseño editorial 

stands, logotipos, espectaculares, carteles, entre 

otros. La comunicación gráfica se crea combinando 

los códigos del lenguaje de las imágenes: formas, 

colores, dimensiones, etc. y las letras que son el 

código del lenguaje escrito. 

En cualquier soporte impreso pero principal

mente en los que forman parte del área editorial, 

las imágenes son esenciales para reforzar el men

saje gráfico pero las palabras son determinantes 

porque guían el proceso del pensamiento del lector, 

por esta razón es importante conocer las bases que 

nos sirven para estructurar mejor los textos, con el 

objetivo de que no se pierda la intención 

comunicativa del mensaje tipográfico. 

La función de la tipografía es transmitir ade

cuadamente un mensaje. A continuación se mos

trarán los elementos que son indispensables para 

que cualquier publicación que diseñemos cuente 

con una buena comunicación tipográfica, la cual 

debe ayudar al lector a entender y asimilar el men

saje, los diseñadores debemos conocer bien dichos 

elementos porque no solo nos ayudan a que los 

lectores no se confundan sino que además nos sir

ven para transmitir adecuadamente los mensajes. 

Los elementos que un diseñador gráfico tiene que 

tomar en cuenta para una buena comunicación 

impresa son los siguientes: la relación visual, la 

estructura clara, la segmentación, las puertas se

ductoras y la perceptibilidad. 



La relación visual 

El diseñador debe identificar la importancia 

relativa de cada uno de los elementos tipográficos 

de la publicación para establecer las relaciones vi

suales de rango e importancia . La relación visual 

es la jerarquía tipográfica que nos ayuda a optimizar 

el mensaje a través de los rangos de los textos, los 

cuales, se establecen por medio de los contrastes 

entre las letras, estas jerarquías son muy importan

tes porque no solo influyen en la estética sino que 

además influyen en la legibilidad de la página. 

La jerarquía se puede establecer por medio de 

varios recursos : las variantes de una familia: con

traste de forma (altas, bajas y versalitas), de posición 

(redondas, cursivas o invertidas), de peso (finas, 

medianas o gruesas), de proporción (condensadas, 

normales o extendidas); por el tamaño de las letras 

(grandes o pequeñas), por su ubicación en la pági

na, por la dirección del texto, por su textura visual, 

por el color, por los blancos, etcétera. 

Por ejemplo, para indicar la jerarquía de los 

textos por medio de blancos, esta se señala a través 

del blanco vertical antes o después de un párrafo, 

mientras más alto sea el rango de un letrero, ma

yor debe ser el blanco que lo rodea, si en cambio 

se desea destacar un párrafo de menor rango que 

el subtítulo, basta con dejar una línea vacía y co

menzarlo con un número, una letra o una figura 

geométrica, o componer el título con negrillas, 

cursivas o versalitas; o hacer una combinación de 

ambos medios . 

Los contrastes entre los valores de las letras 

sirven para señalar las diferencias que pueden darse 

entre los textos y al destacar algunos elementos se 

originan los nive les de interés. Cuando los valores 

jerárquicos son muy similares entre sí pueden oca

sionar uniformidad en la composición, pero si por 

el contrario tenemos valores opuestos estos no 

deben romper la unidad de la página. También es 

importante aclarar que no se debe abusar de los 

contrastes porque puede resultar muy redundante 

cuando se utilizan varios recursos a la vez, por 

ejemplo, las comillas en los títulos subrayados, las 

mayúsculas itálicas negras, etcétera. 

La estructura clara 

Cuando hojeamos una publicación que tiene 

muchas páginas es desesperante no encontrar el 

índice , las secciones, los artículos, los subpuntos, 

los capítulos, etc. todos estos elementos se deben 

descubrir y comprender a primera vista . La es

tructura clara se refiere a la correcta disposición 

tipográfica de los elementos de una publicación. 

Al diseñar una página se debe cuidar la disposi

ción de los elementos tipográficos porque de la 

estructura depende su adecuada distribución o co

locación . La estructura clara se entiende a simple 

vista, nos ayuda a obtener la confianza del lector 

que comprenderá mejor lo leído y facilita la lectura 

por medio de los cambios lógicos del tipo de letra, 

los signos de referencia, la información delimitada 

por un recuadro o una figura geométrica, un formato 

sistemático y el uso inteligente del color. 
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La segmentación ser los siguientes: los titulares, los subtítulos, la 

utilización del espacio en blanco, el uso del color, 

La segmentación debe incluirse como parte del etc. pueden ser seductoras puertas de entrada. 

proceso de diseño porque tiene como propósito 

ayudar al lector en su lectura, se encarga de dividir 

en partes la información mediante el manejo sim

ple de los tipos de letra, los elementos tipográficos y 

la utilización del color; de esta forma se consigue 

que los componentes individuales de una página se 

muestren con mayor facilidad, además de que se 

elimina la pesadez de la misma porque ya no tene

mos todo la información como texto continuo. La 

sección amarilla o un diccionario, por ejemplo, 

tendrían una lectura muy difícil si la información 

estuviera dispuesta como texto continuo. Todas 

las publicaciones pueden mejorar si se utiliza en 

el texto las pistas y la segmentación. 

Las puertas seductoras 

Las puertas seductoras son todos aquellos ele

mentos que nos motivan para que tomemos el 

libro, la revista, el periódico, etc. invitándonos a 

iniciar la lectura . En las portadas o en las páginas 

de cualquier publicación se deben resaltar algu

nos elementos tipográficos para que atraigan la 

atención de los lectores hacia el texto y mejor 

aún los estimulen a leer, estos elementos pueden 

60 1 Capítulo uno/ Diseño editorial 

La perceptibilidad 

La perceptibilidad consiste en guiar al lector 

por medio de señales tipográficas, éstas deben 

tener el tamaño adecuado para que puedan ser 

vistas a la distancia que se necesite, porque no es 

lo mismo utilizarlas para un cartel que para un 

folleto; son mejores cuando se ubican en el lugar 

esperado, o mejor dicho, cuando se colocan don

de los lectores las esperan y cuando se crean de 

tal forma que se pueden reconocer fácilmente; 

cuando están bien manejadas ayudan tanto a la 

legibilidad como a la comprensión del texto. La 

lectura de cualquier publicación puede mejorar 

por medio del uso adecuado de las señales tipo

gráficas. En una revista por ejemplo, a medida 

que leemos el texto y vamos volteando las pági

nas debemos descubrir sin esfuerzo las señales 

cuando llegamos a ellas. Los lectores deben en

tender fácilmente las prioridades informativas, es 

decir, sus ojos deben ser conducidos sin darse 

cuenta por el acomodo y la acentuación de los 

elementos tipográficos , las imágenes y los 

reforzadores de la página. 



~ º~ Sistema reticular 

E1 sistema reticular es un sistema de ordena

ción que sirve como herramienta para organizar, 

disponer, sostener y justificar los diversos elemen

tos visuales de un soporte gráfico de forma lógica. 
Dichos elementos son las imágenes, la tipografía, 

el color, la forma, etc. que al integrarse forman un 
significado o concepto de diseño. Este sistema de 

ordenación nos ayuda a obtener soluciones gráfi

cas funcionales pero el diseñador es quien deter
mina la secuencia de la información al realizar 

una valoración para establecer las jerarquías y las 

relaciones entre los elementos visuales para guiar 
la atención del ojo a lo largo del soporte gráfico. 

El sistema reticular surge en los años cuarenta 

en Suiza, algunos años después se difundió como 

un método útil para los diseñadores con la apari

ción de diversas publicaciones, luego Müller 
Brockmann publicó su libro Sistemas de Retículas 

en donde explica como se forma la estructura, nos 

muestra la utilidad de la retícula y la configuración 
del sistema reticular. El sistema se basa principal

mente en campos reticulares, estos son los módulos 

en que se divide la mancha tipográfica, la altura de 

un campo debe corresponder con un número exacto 

de renglones o líneas de texto y los elementos visuales 
deben coincidir con uno, dos, tres o más módulos. 

Al basar los elementos gráficos de cualquier 

soporte en el sistema reticular se produce un efecto 

de orden y por lo tanto armonía. "Una informa

ción con títulos, subtítulos, imágenes y textos de 
las imágenes dispuestos con claridad y lógica no 

solo se leen con más rapidez y menos esfuerzo: 
también se entiende mejor y se retiene con más 

facilidad en la memoria." 30 

El sistema reticular se utilizar comúnmente en 

publicaciones como la revista, el libro, el catálogo, 

el folleto, el plegable, etc. ya sea en sus páginas 

interiores o solamente en sus portadas, sin embar

go, también se puede aplicar en un cartel o incluso 
en el diseño tridimensional como en un stand, 

exposiciones, etc. Lo importante es que el 
diseñador al estructurar cualquier soporte gráfico 

disponga los elementos visuales con orden, lógica 

y claridad, porque cuando nuestro trabajo tiene 

orden, armonía, nitidez y coherencia se incrementa 
nuestra credibilidad, seriedad y confianza en los 

receptores, además de que la información visual 

se transmite mejor. 

(30) Müller Brockmann, op. cit., P.13 
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~ º~º ~ Retícula tipográfica 

La retícula es una estructura que sostiene los 

elementos de un soporte gráfico y se utiliza para 

justificar dichos elementos, se basa en módulos 

repetitivos e idénticos separados por un espacio 

llamado constante. La retícula favorece la disposi

ción lógica de los textos e imágenes de manera 

que ayuda a que se comprendan más fácilmente, 

así el diseñador gráfico al utilizarla puede ordenar 

el material visual de acuerdo a criterios funcionales 

y estéticos, para él es un elemento indispensable 

que sirve para estructurar cualquier objeto de di

seño, desde un logotipo pasando por cualquier tipo 

de publicación hasta un stand. 

Cuando una superficie se subdivide en espa

cios pequeños o particularmente en campos, se le 

conoce como retícula tipográfica, ésta se emplea 

principalmente en el diseño editorial. Los campos 

de la retícula tipográfica pueden tener o no las mis

mas dimensiones, en lo que se refiere a su altura 

esta debe concordar con un número determinado 

de renglones o líneas de texto y en cuanto a su 

anchura ésta debe ser idéntica a la de las columnas. 

Los campos se separan entre sí por la constan

te que puede ser de una o varias líneas vacías, éste 

espacio intermedio se utiliza para que las imágenes 

no se junten, para que se puedan colocar sus leyen

das y para que se conserve la legibilidad entre los 
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elementos de la página. La distancia vertical entre 

los campos puede ser de 1, 2, o más líneas y la 

distancia horizontal se determina de acuerdo a la 

familia y al tamaño de las letras y de las imágenes. 

Las ilustraciones, fotografías, esquemas, gráficas, 

cuadros, etc. todas las imágenes y las tablas se deben 

ajustar a los campos reticulares sin importar el ta

maño o la forma que tengan. El tamaño de las imá

genes puede abarcar 1, 2, 3, 4, 5, etc. campos y su 

formato puede ser tanto vertical como horizontal, 

pero entre más campos contenga nuestra retícula 

tipográfica tendremos más variación de formatos 

para las imágenes. 

No existe una retícula tipográfica establecida 

que se pueda utilizar para todos los problemas de 

diseño editorial, a cada problema gráfico le corres

ponde una retícula tipográfica específica, es decir, 

no hay una retícula que sirva como patrón para 

estructurar todo material gráfico, el número de 

campos reticulares varía de acuerdo a las necesi

dades del problema planteado. Müller por su parte 

nos sugiere 8, 20 y 32 campos en el formato A4 

para obtener buenas soluciones. Entre más campos 

tenga la retícula hay más diversidad de posibilida

des para organizar la página y más variedad de 

formatos para las imágenes, pero hay que conside

rar que si nuestra retícula tiene demasiados campos 

los elementos gráficos se deben acomodar más 

cuidadosamente para evitar que la página en vez 

de orden cause confusión. 
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~ º'4}º~ Blancos 

S e conoce como blancos a los márgenes o 

espacios vacíos libres de impresión que rodean la 

mancha tipográfica. Se clasifican en: margen inte

rior: de lomo, margen arriba: de cabeza, margen 

exterior: de corte y margen abajo: de pie. Los 

márgenes son fundamentales en una publicación, 

se utilizan principalmente por motivos de 

legibilidad ya que facilitan la lectura permitiendo 

que los ojos tengan descansos. 

Los blancos son muy importantes en las páginas 

y tienen algunas funciones particulares dependien

do del blanco del que se trate como por ejemplo 

el margen interior o exterior. Cuando el blanco 

del lomo es amplio el texto se lee con mayor 

facilidad que cuando es estrecho, esto es porque 

al abrir un libro, revista, etc. a veces se pandean 

mucho las páginas y si tenemos un margen interior 

muy pequeño se nos dificulta la lectura porque no 

alcanzamos a ver bien las letras. Este margen bien 

utilizado evita que la encuadernación impida la 

lectura, desde que la publicación se encuaderna 

por primera vez o cuando posteriormente se tiene 

que volver a encuadernar. 

En lo que se refiere al margen de corte, este 

sirve para proteger el material gráfico evitando que 

algunas partes de la información se pierdan en el 

momento de cortar los pliegos de papel. El corte 

puede variar de 1 a 5 mm. por lo que es recomenda

ble que los blancos exteriores sean adecuadamente 

anchos para que no afecten la impresión. 

Otra función de los márgenes en general es 

dejar un espacio libre de texto para que la página 

se pueda manipular, porque si los blancos son muy 

pequeños los lectores al sostener la publicación 

página muy saturada, porque esto causa pereza 

para leer, por el contrario, cuando los blancos son 

muy grandes, estos producen la sensación de que 

la información se ha estirado. También los márgenes 

sirven para ocultar posibles imprecisiones en la tirada. 

Jorge de Buen 31 nos muestra las siguientes 

cuatro reglas para sacar los márgenes en proporción: 

1\ 

1) la diagonal de la mancha debe coincidir 

con la diagonal de la página. 

2) la altura de la mancha debe ser igual a la 

anchura de la página. 

3) el margen de corte debe ser el doble del 

margen de lomo. 

4) el margen de cabeza debe ser la mitad del 

margen de pie. 

Ancho de la página 
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dos y su reacción puede resultar negativa al ver la Las reglas para obtener la mancha tipográfica 

(31) De Buen Jorge, op. cit., P. 168 
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Existen varios métodos que se pueden utili

zar para proporcionar los blancos y/o la mancha, a 

continuación explicaré los siguientes: el método 

de la diagonal, el método de la doble diagonal, el 
sistema normalizado lso 216, el canon ternario, la 

escala universal, el sistema 2-3-4-6, el método de 

Van der Graaf, los márgenes invertidos y los már

genes arbitrarios, a excepción de éste último la 

mayoría de estos métodos concuerda con todas o 

algunas de las reglas anteriores. 

Método de la diagonal: este método se basa 

en la primera norma, en donde la diagonal de la 

mancha tipográfica debe corresponder con la 

diagonal de la hoja, es decir, se empalman en la 
misma línea. Con este sistema se puede conseguir 

algo de armonía en la página. 

Método de la doble diagonal: al método ante

rior se traza la diagonal de la doble página desplega
da (d2). Sobre la primera diagonal (d1) indicamos 

arbitrariamente la esquina superior izquierda (a) de 

la mancha; desde ahí trazamos una línea horizon

tal hasta interceptar la segunda diagonal (b), esta 

indica la esquina superior derecha, desde ahí tra
zamos la línea vertical (c), el límite inferior de la 
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20.99 cm 

• 29.7 cm 

AS 

A4 

Sistema normalizado Isa 216 

Sistema no rmalizado lso 216: cuando se 

cumplen las cuatro reglas sobre un formato lso 

216 la mancha tipográfica va a tener la medida 

del siguiente rectángulo de la serie, por ejemplo, 

si usamos una hoja con un formato A4 la mancha 

tendrá exactamente las medidas de una hoja con 

un formato AS. 

Canon ternario: a este sistema se le llama tam

bién canon secreto. Si la página tiene una propor

ción 2:3 y se acatan las cuatro reglas, el margen de 

pie es igual a la suma de los blancos laterales. Con 

este sistema la página queda dividida en nueve 

partes, tanto horizontal como verticalmente, con 

esto conseguiremos una página fraccionada en 81 

rectángulos pero sólo 36 de éstos se destinan a la 

mancha tipográfica. 
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Escala un iversal: con este método la página 
se divide en una cantidad igual de secciones verti

cales y horizontales, pero la cantidad tiene que ser 

un número múltiplo de tres. Luego se reserva una 
sección en sentido vertical para el blanco interior 

y dos para el exterior, una sección horizontal para 

el de cabeza y dos para el de pie, de esta forma se 

obtienen todos los márgenes. 

12 partes 

: 12 partes 

El número 12 contiene al 3 cuatro veces. 

Escala un iversal 

3 

2 4 

6 

Sistema 2-3-4-6 

Sistema 2-3-4-6: en este sistema los números 

2-3-4-6 corresponden a las medidas relativas de 

los blancos. Con este método se busca cumplir las 

reglas 3 y 4 que Jorge de Buen nos señala para 
sacar los márgenes en proporción. Consiste en asig

nar a la unidad cualquier valor y después éste se 

multiplica por 2, 3, 4 y 6 para obtener los márge
nes, es decir, al multiplicar por 2 encontraremos el 

margen de lomo, al multiplicar por 3 el de cabeza, 
al multiplicar por 4 el de corte y al multiplicar por 

6 el de pie. 
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Método de Van der Graaf: este consiste en tra

zar las seis diagonales de la doble página desplegada, 

desde el punto "a" se traza una línea vertical hasta el 

borde superior de la página, desde ahí se traza una 

recta hasta el punto "b", esta recta cruza la diagonal 

(d1) así se obtiene la esquina superior izquierda de 

la mancha. 

Márgenes invertidos: este sistema consiste en 

invertir los blancos de lomo y de corte, esto es 

haciendo los márgenes interiores más grandes que 

los exteriores. Este método se puede utilizar en 

publicaciones de mucho espesor, para aligerar las 

páginas muy cargadas o simplemente para producir 

un efecto diferente. Con este sistema la mancha 

queda elevada y cerca del margen de corte . 

Márgenes arbitrarios: los márgenes arbitrarios 

sólo deben utilizarse en impresos que contienen 

textos cortos que pueden leerse en poco tiempo o 

en sesiones breves como: los avisos publicitarios, 

los folletos, las revistas, los diccionarios, etcétera. 

Sea cual sea el método que se utilice para 

establecer los márgenes y la caja tipográfica, en 

todos los casos es importante que los blancos eviten 

que partes de la información se pierdan al mo

mento de cortar el papel, que dejen el suficiente 

espacio vacío para la manipulación de las páginas, 

que oculten las posibles imprecisiones en la tirada 

y eviten que la forma de encuadernación dificulte 

la lectura. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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~º~º] Mancha 

La sensación que dan los bloques de lasco

lumnas se conoce como mancha tipográfica, la 

mancha o caja es toda la superficie impresa de la 

página. La disposición de la mancha no debe re

solverse arbitrariamente, las páginas disponibles , 

la extensión del texto y el tamaño de las letras 

establecen la altura y la anchura de la mancha, el 

tamaño de los blancos y el formato de la página 

también determinan sus dimensiones. 

Cuando los diseñadores tenemos que orga

nizar un texto demasiado largo y contamos con 

pocas páginas para estructurarlo se recomienda 

que la mancha sea lo más grande posible y que el 

tamaño de letra y de los blancos sean pequeños. 

Si por el contrario, hay que organizar un texto 

corto y tenemos varias hojas disponibles la man

cha puede ser más pequeña y el tamaño de los 

caracteres y de los márgenes más grandes . 

Existen otros elementos que participan en la 

definición de la mancha como: el número de co

lumnas en que va a dividirse la página, el texto 

en cuanto a todos los elementos tipográficos de 

la publicación, si hay imágenes, cuántas y de que 

tamaño y los reforzadores. Todo esto va a influir 

en el aspecto general de la mancha. 

En cuanto al número de columnas que inte

gran la mancha, este se va a determinar depen

diendo del tamaño de letra que se elija y del 

formato de la página . Asimismo es importante 

mencionar que las imágenes que se basan en los 

campos de la retícula tipográfica igualmente deben 

coincidir con la mancha, la altura de las imágenes 

se debe adecuar a las líneas de texto y su anchura a 

las columnas. En una doble página la disposición 

de la mancha puede ser de dos formas : simétrica 

o asimétrica. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mancha mancha mancha mancha 

simétnca asimétrica 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La disposición de la mancha en una doble página 
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~º~º~ Columnas 

L as columnas también reciben el nombre 

de galeras, a la distancia que se da entre columna 

y columna se le llama medianil y al ancho de la 

columna se le conoce como justificación. Lasco

lumnas son las partes en que se divide la man

cha, una columna se compone de varias líneas 

de texto, al conjunto de éstas se le conoce como 

profundidad que es la extensión o el número de 

líneas que forman la columna. La profundidad 

puede medirse en picas o en puntos de acuerdo 

al número de líneas y a la fuerza de cuerpo. 

...... ¡,o;: __ . .l.l {~.- . "' ' "' 

... . . , .... 11o•l~ ..... .... ''"""''"'··~ ... 
..... .-..b.._~ ... 1oi..t~lro1r.1b.1~· 

.,,,i.i .. Jll- .... '""''"'..,..._ .. , .. 
•.,¡, ... .,.,,.., ,.,,!t .. m.b•,.,i,wk .. ) 

Jourrn1t,1•'1\1,¡..\ •~""-,,"' 

•••Ll\. ~ r.&. l 1to1 lnlo'\J,1m,..1r 
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, .... on.••'"'· "''"''~uln..m.wtt·.,_ 
ul,l\, !Uf...,.,,..,t1<W"-"·!• lnt1., 

fll1\'lS, ~dP41"1'lif~llll'l.f'l'I 

Pio m.~\~l~~\' oJl\lfrt.'f\!l'> _ ..... "' ... 

Existen muchas formas de disponer la mancha, 

al dividirla en columnas éstas se pueden combinar, 

si una columna se divide a la mitad se obtienen dos 

y se utilizan ambas, si tenemos tres las podemos 

dividir para tener seis, cuatro se pueden combinar 

con ocho, estas se pueden volver a dividir para 

conseguir dieciséis, etc. Sin embargo, también 

podemos reunir tres galeras con dos, esto quiere 

decir que las columnas no siempre tienen que com

binarse con las que correspondan a sus mitades o 

a sus dobles, igualmente se pueden mezclar con 

otras que no se obtengan al dividir las primeras 

columnas que establecemos. 

Justificación 

•tll~"r-J.l~..__ .............. ,,., 
• .... .,., ... , ,~.:..1 ... ~,.¡,,_ .............. . 
,,iJ • "'L'""''"'' l1.t tlo-1nl~~· 
••11M.in.,.1rn1r ,,., !.o ~11•. r._., , 
>!k-'l.~m .. ,Yflr4lv,ll'llt'f4b, 

lnt(• l4,\oi:-..i(o,, f 1•n ,.nn;m1c,, 

U\lhluL"'·"""''"'ui"'·',."'"'' 
l!ril.n.1 ••1'1• .... •• •n.1>,,¡)lfY .. tlt• 

• ..... ''"'·,,,h. mi> ....... i.... ~ 
C"Um·,,....dt.'t"f\,». 

Galera Galera 

H 
Medianil 

........................................................... 
Partes de la columna 
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Debemos considerar que entre más columnas 

tenga nuestra mancha hay más posibilidades de va

riación para la colocación de los textos e imágenes 

de distintos tamaños, sin embargo, el número de 

columnas en que se divide se debe determinar de 

acuerdo a las necesidades de la publicación. Por 

ejemplo: una columna para textos e imágenes nos 

da menos posibilidades de composición que dos 

columnas, si tenemos dos en una se puede poner el 

texto y en la otra las imágenes, también estos ele

mentos se pueden combinar en las dos colum

nas o dividir éstas para obtener cuatro columnas 

y así tendremos más opciones para ordenar los 

elementos gráficos. 

En cuanto a la colocación de las columnas 

puede variar, pero se debe tomar en cuenta la 

legibilidad, la funcionalidad y la estética de cada 

una de las páginas que constituyen la publicación. 

Además es importante tomar en cuenta que entre 

más columnas tenga nuestra página más se reduci

rá el tamaño de las letras, tenemos que cuidar que 

este tamaño sea el adecuado para cada necesidad 

editorial, no hay que olvidar que para facilitar la 

lectura el ancho óptimo de la columna debe ser 

de siete a diez palabras por línea. 

Del ancho de la columna depende el tamaño 

de la letra, por lo tanto las galeras más anchas re

quieren de letras más grandes mientras que las 

galeras estrechas necesitan letras más pequeñas. 

En lo que se refiere a la altura o profundidad de la 

columna, esta debe corresponder con la altura de 

los campos reticulares apilados, en la mayoría de 

los casos se tiene que adecuar la altura de los 

campos aumentándola o disminuyéndola para 

adaptarla a las líneas del texto. 

Después de haber expuesto anteriormente 

cada uno de los elementos que forman parte del 

sistema reticular, así como sus características, a 

continuación se mostrará el método que Müller 

Brockmann 32 sugiere para realizar adecuadamente 

la mancha tipográfica este sistema es el siguiente: 

1) se establece la dimensión de la mancha 

tipográfica. 

2) se divide la mancha en columnas. 

3) las columnas se dividen en 2, 3 o más 

campos separados por una línea, aquí se 

decide el tipo de letra y la interlínea, con 

esto se determina cuantas líneas caben en 

un campo, casi siempre es necesario 

adecuar el tamaño de los campos para que 

coincidan con as líneas del texto. 

4) se separan los campos de acuerdo a las 

líneas de texto que caben en ellos por una, 

dos o más líneas vacías para poder colocar 

las imágenes. 

(32) Müller Brockmann, op. cit., P.61 
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Separación de los campos 

Método para realizar la mancha 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

A ntes de realizar el diseño de una revista es 

importante conocer su contenido e investigar a que 

público lector esta dirigida, porque en base a esto 

se eligen los códigos (elementos gráficos) que de

terminan el diseño. También debemos observar 

cuales son sus características y sus elementos gráfi

cos para que podamos emplear adecuadamente los 

recursos de diseño. 

La forma de las letras y la manera de utilizar 

los elementos de composición tipográfica estable

cen el grado de legibilidad en la tipografía. No 

importa si elegimos letras con remates o sin ellos, 

el tipo de letra, el tamaño, la interlínea y la longitud 

de la línea, se deben considerar al mismo tiempo; 

en el espaciamiento entre letras y palabras los ajus

tes se deben realizar solo si es necesario; la forma 

de justificar los párrafos se debe elegir de acuerdo 

al texto, basándose en la funcionalidad y en la es

tética; todos estos elementos se deben valorar en 

conjunto porque la legibilidad o buena lectura 

depende de la manera en que se componen 

los textos. 

Los elementos tipográficos de las revistas se 

rigen por ciertos parámetros, porque de acuerdo 

con la investigación los títulos, subtítulos, cuerpo 

de texto, etc. tienen ciertas características en cuanto 

a los rangos de tamaño, si se usan altas, altas y 

bajas; letras finas, medianas o negras; redondas, 

cursivas, etc. ; también el arreglo tipográfico que 

pueden utilizar y su posible colocación dentro de 

la página. 

Para transmitir bien los mensajes tipográficos 

hay que jerarquizar los textos, ordenarlos clara

mente, segmentar la información, resaltar algu

nos elementos tipográficos que nos motiven a leer 

y utilizar adecuadamente las señales tipográficas 

para guiar al lector, porque estos elementos son 

indispensables para que nuestro proyecto cuente 

con una buena comunicación impresa. 

Al aplicar un sistema reticular en el proyecto 

nos permitirá ordenar los elementos gráficos de 

forma coherente y organizada, la manera de em

plear sus elementos (retícula tipográfica, blancos, 

mancha y columnas) influirán en la legibilidad 

de la página y en la información que será mejor 

entendida por los lectores. 
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REVISTA "ESCUCHE A SU MÉDICO" 

EN la actualidad es un hecho que a nadie le gusta 

enfermarse, con el ritmo de vida que llevamos es muy 

importante que gocemos de buena salud para que 

podamos realizar todas nuestras actividades diarias. 

Aunque tengamos un simple resfriado los síntomas nos 

impiden sentirnos totalmente bien, cualquier enfer

medad puede ocasionar que no podamos realizar nues

tras actividades como es debido ya que las molestias 

que causa no nos lo permiten y por consiguiente no 

nos dan ganas de hacer nada o peor aún no podemos 

hacer nada. 

La salud o el buen estado físico de nuestro cuer

po es un tema que a todos nos interesa porque todos 

queremos estar bien y gozar de buena salud, tan es así 

que la lucha contra el dolor o los padecimientos que 

provocan las enfermedades y el enorme esfuerzo para 

extinguirlas continua hasta nuestros días y ha estado 

presente en la historia de la humanidad. 

Cuando las personas se enferman recurren a di

versas alternativas para curarse, algunas de ellas son: el 

descanso, la buena alimentación, el ejercicio, la relaja

ción, la meditación, también suelen acudir a las medi

cinas naturales como: la acupuntura, las flores de bach, 

la homeopatía, las técnicas y la sabiduría china, la 

mesoterapia, la medicina naturista, la terapia nutricional, 

la fitoterapia, etcétera . 

Tan grande es la importancia de la salud que exis

ten diversos programas en la radio y en la televisión que 

hablan sobre ella, así como también se han escrito y pu

blicado muchísimos libros y revistas acerca de este tema, 

estos medios de comunicación nos dan a conocer varios 

métodos y sugerencias para conservar la salud, además 

de darnos información sobre infinidad de enfermeda

des, medicamentos y proporcionar consejos para ayu

dar a reducir el sufrimiento causado por la enfermedad. 
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Una de las publicaciones que se interesan y abordan 

el tema de la salud es la revista "Escuche a su Médico", la 

cual requiere de un nuevo diseño editorial, antes de reali

zarlo es indispensable que se lleve a cabo una investiga

ción para garantizar de cierto modo la funcionalidad y el 

éxito del diseño, previamente debemos conocer tanto sus 

antecedentes como sus características físicas y generales. 

Por otra parte también es indispensable conocer quienes 

son los lectores de la revista porque esta información es 

determinante para crear adecuadamente el mensaje grá

fico, si conocemos a nuestros receptores podremos elegir 

los códigos correctos para que el mensaje sea comprendi

do mejor y más fácilmente. 

ESCUCHE A .IS 
SU MÉDICO 

Salud para todoo ... Todoo par la a.aludl 

· ESTA TESIS NO SAl.L 
OE 1.A BIBLIOTECA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Revista «Escuche a su Médico» 
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l.~ Antecedentes 

La revista "Escuche a su Médico" surgió 

como consecuencia del programa de radio que tie

ne este mismo nombre, el cual lleva ocho años 

ininterrumpidos al aire y en la actualidad se trans

mite por la 1440 del cuadrante de AM en la esta

ción de radio noticias, todos los sábados de 7:00 a 

8:00 de la mañana. 

El programa de radio primero se transmitió al 

aire por tres horas, los temas eran de análisis polí

tico, educación, entretenimiento y salud, luego se 

prolongo a siete horas y se empezaron a tocar temas 

de todas las especialidades, después se volvió a 

reducir a tres horas de las 2:00 a las 5:00 de la 

tarde, pero su contenido tenía un concepto más 

educativo, abarcaba reportajes, crónicas, entrevis

tas y temas de salud en general. Al pasar el tiempo 

se volvió a cambiar el horario se transmitía de la 

1 :00 a las 2:00 de la tarde los martes, jueves y 
sábados, después en este mismo horario metieron 

un programa de béisbol por lo que el programa de 

"Escuche a su médico" se tuvo que mover hasta 

que quedo en el horario de las 14:00 a las 15:00 

horas los sábados, pero actualmente se transmite 

de 7:00 a 8:00 de la mañana. A pesar de que el 

programa tuvo muchos cambios de horario y que 

variaron los días de transmisión, siempre contó 

con la aprobación de la gente en cualquiera de 

sus transmisiones. 

El programa de "Escuche a su médico" es con

ducido y producido por el Dr. Renato de la Mora 

Ochoa (médico cirujano y otorrinolaringólogo) y 

coordinado y producido por su esposa la Dra. Flora 

Cebada López (neurólogo y pediatra). Los temas que 

tocan en el programa comprenden todo tipo de 

enfermedades, van desde las que tienen que ver 

con la cabeza hasta las que tienen que ver con los 

pies. La hora que dura el programa se divide en dos 

(33) Entrevista con el doctor Renato de la Mora 
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partes, en la primera media hora hablan de un tema 

y en la segunda media hora conversan de otro tema 

diferente. Los doctores entrevistan a personalidades 

destacadas del mundo de la medicina, sus invitados 

son especialistas en un área determinada y explican 

un tema específico. 

En el programa radiofónico expertos cono

cedores de la medicina informan acerca de lo más 

importante en todo lo que se refiere a los medi

camentos y las tecnologías para tratar o prevenir 

enfermedades y también hay reportajes sobre la 

salud. Los médicos explican como se inicia la en

fermedad, a que edad es más frecuente, cuáles 

son sus causas, nos dan a conocer los síntomas, 

nos dicen si dicha enfermedad tiene complica

ciones con otra u otras enfermedades, igualmen

te nos informan a quienes les puede afectar la 

enfermedad, si tienen que hacerse estudios y nos 

sugieren a donde y con quien podemos acudir. 

En lo que se refiere a los radioescuchas que 

hablan al programa, por lo general se trata de per

sonas adultas y gente de la tercera edad que tienen 

entre 30 y 80 años y que pertenecen principalmen

te al sexo femenino, los médicos especialistas tie

nen la tarea de resolver sus dudas por medio de sus 

llamadas. Comúnmente se trata de personas que 

cuentan con pocos recursos económicos, que no 

tienen seguro social y que viven en zonas pobres 

que se ubican dentro o fuera del distrito federal 

(Nezahualcoyotl, Azcapotzalco, Cuahutémoc, 

lztapalapa, Ecatepec, lxtapaluca, Los Reyes la Paz, 

Sta. Martha Acatitla, Tláhuac, etc.) . 

A causa de que los radioescuchas que forman 

el auditorio de este programa, cada vez demandaban 

más información y por la iniciativa de los doctores 

por informar a más personas, se pensó en utilizar 

otro medio de comunicación para poder difundir 

aún más los conocimientos sobre la salud, de esta 

manera es como nació la idea de publicar la revista 

"Escuche a su Médico" . 



i.i Situación actual de la revista 

La revista "Escuche a su médico" apareció 

desde hace tres años, se trata de una publicación 

independiente de divulgación médica para la pro

moción de la salud. Los propietarios, editores y 

directores son los mismos que conducen y produ

cen el programa de radio: el doctor Renato de la 

Mora Ochoa y la doctora Flora Cebada López. 

La revista no se vende, por el contrario se regala 

en los consultorios porque no tiene fines lucrativos, 

tiene como único propósito la difusión médica de la 

salud. Se edita mensualmente y se imprimen 3,000 

ejemplares, mismos que se distribuyen en algunos 

sectores públicos pero principalmente se reparten en 

los sectores privados. 

La estrategia de los editores para promover la 

salud a un mayor número de personas a través de 

la revista es la siguiente: los editores distribuyen 

los ejemplares de la revista en los consultorios, los 

doctores que trabajan en los centros de salud se 

encargan de poner las revistas en las salas de espe

ra, los pacientes mientras esperan su turno para 

pasar con su médico las leen y van adquiriendo así 

los conocimientos acerca de diversos temas sobre 

la salud, cuando tienen que entrar a su consulta 

vuelven a colocar las publicaciones en donde la 

tomaron y es de esta manera como las revistas son 

leídas por muchísima gente. 

"Escuche a su Médico" es una revista espe

cializada que procura ser accesible para que los 

lectores comprendan y asimilen fácilmente su con

tenido, pretende que los temas sean claros y que 

se entiendan rápidamente. La revista plantear 

una temática de salud en general, al igual que el 

programa de radio los temas son de todas las 

enfermedades desde la cabeza hasta los pies . 

Abarca todas las áreas de la medicina (Ginecología, 

Dermatología, Neurología, Oftalmología, Pediatría, 

Odontología, Cardiología, Geriatría, Psicología, 

entre otras.) y también contiene artículos sobre 

análisis de laboratorio, farmaco dependencia, alco

holismo, sexualidad, avances tecnológicos, etcétera. 

Los artículos que integran la revista son es

critos generalmente por médicos, colaboran el 

mismo doctor Renato de la Mora, la doctora Flo

ra Cebada y también participan otros doctores 

amigos de ellos que escriben gratuitamente para 

la revista , así mismo contiene información de la 

industria farmacéutica, de boletines de prensa y 

colaboraciones de empresas extranjeras, de las 

agencias de relaciones exteriores, de agrupacio

nes internacionales y de la editorial Diana. 

Los lectores principales de la revista "Escuche 

a su médico" son personas que viven en zonas ur

banas de nivel medio y pertenecen a un sector de 

la población que tiene un nivel socio-económico de 

medio a alto. 

En lo que se refiere a su educación cuentan 

con un grado relativamente alto de estudios, esto 

es porque algunos lectores si tienen una carrera 

profesional, como son los médicos que laboran en 

los consultorios, así como varios pacientes, mien

tras que otros lectores sólo tienen la secundaria, 

como los empleados de limpieza, vigilancia e in

cluso algunos pacientes, quienes pueden acudir a 

las instituciones o consultorios médicos privados 

porque son gente que ha sabido hacer negocios y 

que por lo tanto tienen los suficientes recursos eco

nómicos para pagar la atención médica privada. 

En cuanto a la edad de los lectores potencia

les de la revista, el rango va de los 30 a los 65 

años, generalmente. Este dato es importante por

que al saber que los lectores son personas adultas 

y de la tercera edad se debe tomar en cuenta que 

algunos pueden tener problemas en su vista, lo cual 

es determinante al elegir el tipo de letra, el tama

ño, la interlínea y la longitud de las columnas para 

que la tipografía sea legible. 
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Características de los elementos de 
la revista "Escuche a su Médico" 

Actualmente e l diseño editorial de la revista 

"Escuche a su médico" es muy sencillo, se puede 

decir que es hasta cierto punto rígido y que carece 

de dinamismo. La revista no se basa una retícula 

tipográfica, la mancha está dividida en dos columnas 

y los blancos están desproporcionados y no son 

iguales en todas las páginas. El blanco de lomo mide 

entre 1.5 y 3 cm., el margen de cabeza varía entre 

1 y 2 cm. , el de corte varía entre los 2 y 3 cm. y el 

de pie varía entre 1.5 y 4.5 cm. 

La distribución del texto no está bien realiza

da porque algunas páginas tienen muchos espa

cios vacíos. En algunas páginas las columnas o el 

texto se dividen por medio de una pleca pero en 

otras no se utiliza este elemento reforzador. 

En cuanto al arreglo tipográfico para el cuer

po de texto, utilizan la composición en bandera 

derecha, pero esta mal empleado porque a la vez 
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separan los párrafos por medio de una línea vacía 

y esta característica pertenece a la composición 

en párrafo moderno. Además, en algunos artícu

los los párrafos en bandera derecha tienen sangría 

y este elemento caracteriza al párrafo ordinario. 

El cuerpo de texto tiene un tamaño de letra 

de 11 puntos, se emplea el tipo de letra palo seco 

y se compone con letras normales en cuanto a 

posición y proporción, de grosor mediano en altas 

y bajas, en cuanto al arreglo tipográfico se utiliza 

la composición en bandera derecha. 

Los títulos tiene un tamaño variable (18, 19, 

20, 21 , 22,23, 24, 25,26,27,28,29,30,31,34 

y 36 puntos), la mayoría de ellos utilizan una ti

pografía con remates pero hay algunos con letras 

sin remates, van en letras normales pero la revista 

tiene ciertos títulos que combinan letras normales 

con cursivas, el grosor de las letras varía de me

diano a negro y se usan altas y bajas. Su arreglo, 

generalmente, va en bandera derecha pero algu

nos van centrados. 
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Páginas de la revista 

Los subtítulos tienen un cuerpo de 12 o 14 

puntos, el tipo de letra es palo seco igual que el 

cuerpo de texto, se usan letras normales, negras, 

en altas y bajas. Su arreglo es igual al de los títulos, 

va en bandera derecha o arreglo central. Algunos 

subtemas no tienen las mismas características en 

los diferentes números de las revistas. 

Solo algunos artículos de la revista tienen 

antetítulos, ejemplo de estos breves textos que se 

repiten en las revistas son: Así es el cuerpo humano, 

Oftalmología, Congresos médicos, Artículo editorial, 

etc. Estos textos indican de que habla el artículo o la 

área de la medicina que trata. Tienen un tamaño de 

14 puntos, utilizan letras redondas, negras, altas y 

bajas o sólo altas, en estilo palo seco. 

Los epígrafes tienen un tamaño de 1 2, 1 3 y 

15 puntos, el estilo de la letra también es palo seco, 

pero se usan letras cursivas, medianas o negras, en 

altas y bajas. En cuanto a la composición del párrafo 

se utiliza la justificación en bandera derecha. Algu

nos artículos no tienen epígrafes. 

El pie de foto tiene un tamaño de letra de 8 o 

9 puntos, se usan letras con patines, redondas o 

cursivas, finas o medianas, altas y bajas. En lo que 

se refiere a su justificación se emplea el párrafo 

en bandera izquierda o en bandera derecha. 

El tipo de folio que utiliza la revista es el nu

mérico, este elemento tipográfico se ubica en el 

pie de la página alineado hacia el margen de corte, 

tiene un tamaño de 12 puntos y va en letras normales 

y negras. 

Por lo general, no hay créditos de los que 

realizan las imágenes porque utilizan muchos 

clipart, en cuanto a los créditos de los que hacen 

los artículos, se ubican al principio y al final de 

los mismos, su tamaño puede ser de 9, 1 O, 11, 

12, 13, 14 puntos, se usan letras medianas o ne

gras, normales, altas y bajas, en estilo palo seco. 

Se componen en bandera derecha . 
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Las citas tienen el mismo tamaño y tipo de 

letra que el cuerpo de texto porque se integran en 

él , por consiguiente también se compone con letras 

normales de grosor mediano, en altas y bajas y además 

con el mismo arreglo tipográfico. 

Las notas tienen el mismo tipo de letra que el 

cuerpo de texto pero con un tamaño de 8 puntos, 

se utilizan asteriscos para relacionar los referentes 

y caracteres normales, negras, mayúsculas y mi

núsculas. Las notas igualmente se componen en 

bandera derecha. 

Alguna información que forma los balazos 

está unida al cuerpo de texto, por lo que tiene las 

mismas características de éste, pero otra informa

ción tiene el mismo tipo de letra que el cuerpo 

de texto pero con negrillas o letras medianas y 

con un tamaño de 9 o 1 O puntos en altas y bajas. 

Los cuadros utilizan un estilo de letra diferen

te al cuerpo de texto porque la mayoría son es

quemas, cada uno tiene un tamaño y tipo de letra 

diferente, sin embargo, los cuerpos más comunes 

son 4, 6, 7 y 8 puntos, se emplean letras finas , 

medianas y negras en altas y bajas. 

La revista no tiene todos los elementos gráficos 

que debe tener este tipo de publicación, en cuanto a 

los elementos tipográficos carece de capitular, 

reiterador, cornisas o secciones y en algunos artícu

los de fuentes; en lo que se refiere a las imágenes no 

tiene ilustraciones y además le faltan reforzadores 

como: finalizador , pases y viñetas. 
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lºl Un nuevo diseño editorial 
para la revista 

E1 objetivo primordial de la revista "Escuche a 

su médico" es dar a conocer a la gente información 

sobre las diversas enfermedades que existen para 

promover la salud. Por esta razón es importante que 

el contenido se presente de forma más agradable y 

funcional , la revista necesita contar con un poco más 

de impacto visual para que podamos despertar el 

interés de los lectores. 

Actualmente quien se encarga de realizar el 

diseño editorial es el propio hijo del doctor Renato 

de la Mora, él captura toda la información en la 

computadora y busca las imágenes, acomoda todo 

como puede, sin embargo, los editores están abier

tos a que un diseñador gráfico se encargue de este 

trabajo porque consideran que es importante mejo

rar el diseño de la revista. 

Los pocos patrocinadores que tiene la revista 

no quieren aportar más dinero en ella porque la 

perciben demasiado sencilla y poco atractiva, por 

eso es necesario que esta publicación cuente con 

un mejor diseño editorial porque esto va a reper

cutir en los ingresos que reciba y de esta manera se 

imprimirían más ejemplares y por consecuencia 

habrá más gente informada. Se debe crear una nue

va propuesta de diseño editorial que sea mejor que 

la que tiene pero que se ajuste al presupuesto des

tinado para la revista. 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

E 1 objetivo de la revista "Escuche a su Médi

co" es fomentar la salud educando a la gente, su 

contenido es de temas de salud en general. Es im

portante conocer la temática de la revista porque 

esta información es determinante para realizar el 

nuevo diseño editorial. 

El principal público lector de esta revista per

tenece a un nivel social de medio a superior, son 

personas que cuentan con un grado relativamente 

alto de estudios y tienen los recursos para acudir a 

los consultorios privados. Conocer quienes son los 

lectores de la revista es importante porque es ne

cesario saber a quienes les vamos a dar el mensaje 

a través del diseño. 

El diseño editorial de la revista "Escuche a su 

Médico" actualmente es muy sencillo y además es 

demasiado rigido. Algunas características de los ele

mentos tipográficos no son iguales en las páginas, lo 

que ocasiona que no haya unidad en la revista, y 

otras son iguales pero en diferentes elementos, esto 

causa que no haya jerarquía entre los textos. Las 

características de los elementos tipográficos de una 

revista deben estar previamente determinadas 

porque es indispensable que la publicación ten

ga un estilo . 

El nuevo diseño para la revista se tiene que 

adaptar al presupuesto establecido y a la vez debe 

tener un poco más de impacto visual para que 

podamos despertar el interés en los lectores y con

seguir más recursos de los patrocinadores. 
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Función del método D1<ln<l Aplicación del método Diana al proyecto de red1seno de la re\ista «Escuche a su Medico» 
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METODOLOGÍA 

M ucHOS diseñadores cuando tienen que reali

zar un proyecto de diseño, se basan en su experiencia o 

en su intuición, pero no utilizan un método que los 

ayude a solucionar su problema gráfico, esto se debe 

principalmente a que no conocen bien los métodos que 

existen y a que no se sienten familiarizados con ellos, 

por lo que podemos afirmar que no están acostumbra

dos a emplearlos. 

Los métodos son sistemas que ayudan al diseñador a 

desarrollar su trabajo, sirven para estructurar los proyectos 

y además proporcionan una secuencia lógica al proceso 

de diseño dando orden a la información y a los procedi

mientos y definiendo las diferentes fases del proyecto. 

Cuando el proceso de diseño esta guiado por un 

método se obtienen resultados o soluciones gráficas 

satisfactorias más rápidamente, esto es por que se con

sideran todos los factores que influyen en la realización 

del proyecto. El diseñador al utilizar un método se olvida 

del miedo a equivocarse por que sustenta y justifica su 

trabajo logrando así mejores soluciones. 

El método de diseño se debe elegir de acuerdo al 

tipo de proyecto, si se emplea el adecuado se ahorra 

tiempo y dinero además de simplificar el trabajo del 

diseñador. En este proyecto el método que se ha elegido 

es el modelo Diana, al llevar a cabo la metodología se 

espera dar una buena solución al problema gráfico y así 

mismo sustentarla. 



~.~ Función del método Diana 

En el modelo Diana el primer paso es resolver 

la demanda, podemos entender que la demanda es 

la definición de los factores determinantes que inter

vienen en la realización del proyecto, dichos factores 

son: de ubicación, destino y economía. 

Para configurar este modelo se debe considerar 

a tres entidades que están alrededor del problema 

de diseño y son: el usuario, el ente cultural (el 

mediador que puede ser una persona moral o una 

empresa) y el diseñador. 

En el método Diana la DEMANDA constituye 

la totalidad problemática del proyecto y se determi

na con las necesidades del usuario, para considerar 

que una necesidad es una demanda debemos reco

nocer en ella su ubicación, destino y economía. 

Ubicación: es la definición del sitio específico 

donde nace la necesidad, determina sus coordena

das cronotópicas (espacio-tiempo). En la ubicación 

se identifica el lugar donde surge lo que se requiere. 

Destino: es la finalidad determinada por la 

demanda, el destino nos muestra cual es el objetivo 

que se persigue para satisfacer la demanda, aquí 

se describen todos los aspectos de diseño que 

se requieren. 

Economía: en la economía se consideran todos 

los recursos que son necesarios para la realización 

del proyecto, se refiere a la evaluación de los re

cursos disponibles con los que podemos contar, 

estos recursos pueden ser económicos, técnicos, 

materiales y humanos. 

La demanda surge de una necesidad específica, 

cuando podemos responder al dónde (ubicación), 

para qué (destino) y con qué (economía). 

Para que el diseñador encuentre una solución 

adecuada para la demanda debe comprender los 

cinco niveles de respuesta que caracterizan el campo 

de la proyectación , esto con el fin de poder satis

facerla con su propuesta. 

Los niveles de solución son los siguientes: 

Funcional: en este nivel se toma en cuenta la 

relación entre la necesidad y la forma-función que 

la satisface a través de su uso, esto quiere decir 

que tomando como base la necesidad se considera 

la relación entre el objeto y el uso que tendrá. La 

respuesta que se obtiene en este nivel es una de 

las más importantes ya que se refiere a la 

funcionalidad del objeto dentro de su contexto. 

Ambiental: se refiere a la relación entre el 

objeto diseñado y su ambiente. Hay factores am

bientales que pueden alterar o disminuir la 

funcionalidad del objeto, aunque éste solucione 

la necesidad después puede ser dañado por factores 

como: la temperatura, la humedad, etc. Este nivel 

tiene que ver con la exposición y la resistencia del 

objeto al medio ambiente. 

Estructural: como su nombre lo indica se rela

ciona con la estructura y la durabilidad del objeto 

en función del uso, en este nivel se considera la 

relación entre la vigencia de la necesidad y la per

manencia del objeto en buenas condiciones. Tiene 

que ver con la estabilidad del objeto en cuanto a 

la seguridad y la durabilidad de los materiales que 

se utilizan de acuerdo a los requerimientos. Aquí 

se toma en cuenta el material con que se realiza el 

objeto para que físicamente dure y se conserve en 

buenas condiciones. 

Constructivo: en este nivel de solución se 

deben tomar en cuenta todos los problemas que 

pueden surgir de los medios de producción. Aquí 

se analizan si los proyectos son realizables, esto 

quiere decir que se examina si la solución que 

damos al problema de diseño es o no construible. 

Expresivo: este es el último nivel que se solucio

na, se resuelve una vez que han sido solucionados 

los niveles anteriores, aquí se definen todos los 

aspectos estéticos y expresivos del objeto. Si un 

diseño esta mal solucionado en este nivel puede 

ser rechazado por el usuario, por lo tanto el aspecto 

estético se une a la funcionalidad . 
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Osear Olea y González Lobo afirman que "la 

funcionalidad y la ambientalidad corresponden al 

uso, y que la estructurabilidad y la constructividad 
corresponden a la realización del objeto; sin em

bargo, la expresividad aparece más bien como 

inherente a la forma, independientemente del 

grado de determinación que hayan tenido los 
otros cuatro niveles ." 34 Esto quiere decir que la 

solución final del objeto es el resultado de la 

suma de los factores de uso y de realización. 

El proceso de diseño basado en el modelo 

Diana opera a través de evaluaciones y decisiones, 
las evaluaciones definen el nivel analítico del dise-

ño y las decisiones el nivel propositivo, ambas se 

integran por medio del enfoque que orienta las 

soluciones, el cual se mueve en la búsqueda de 
variaciones de diseño, dentro de una matriz lógica 

dividida en 15 partes. 

En el siguiente cuadro se muestra la matriz 
que establece la interacción de los cinco niveles 

de respuesta o de solución con los elementos que 

constituyen la demanda, es decir, la relación de la 
ubicación (U), el destino (D) y la economía (E) con 

la funcionalidad (Fu), ambientalidad (Am), 

estructurabilidad (Est), constructibidad (Co) y ex
presividad (Ex). 

DEMANDA 

u 

< Fu Fu U 

Am AmU 
Uso 

< Est Est U 

Co CoU 
Realización 

Semántica formal Ex Ex U 

D 

FuD 

AmD 

Est D 

CoD 

Ex D 

E 

Fu E 

Am E 

Est E 

CoE 

Ex E 

U = Ubicación 
O = Destino 
E = Economfa 
Fu = Funcionalidad 
Am = Ambientalidad 
Est = Estructuralidad 
Co = Constructividad 
Ex = Expresividad 

Interacción de los niveles de solución con los e lementos de la demanda 

En el modelo Diana se establecen las siguientes 

definiciones: 

Ubicación: situación de la demanda 

Destino: propósito de la demanda 
Economía: recursos impuestos por la demanda 

Funcionalidad: forma que satisface un uso 

Ambientalidad: forma capaz de regular la 
función y su entorno 

Estructuralidad: forma permanente en razón 

del uso 

Constructividad: forma realizable 

Expresividad: forma emotivamente satisfactoria 

(34) Osear Olea, González Lobo, Análisis y Diseño Lógico, Ed. Trillas, México, 1977, P.74 
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En todos los niveles de solución se trata de 

obtener una forma adecuada a cada uno de ellos 

dentro de una demanda específica para lo cual se 

establecen los siguientes conectivos: para la ubi
cación el conectivo en, para el destino el conectivo 

para y para la economía el conectivo con, de ma
nera que queda: 

............................................................................... 

. 

Fu U = forma que satisface unsola situación de la demanda 

Am U = forma que regula la función y su entorno en la situación de la demanda 

Est U = forma permanente en la situación de la demanda 

Co U = forma realizable en la situación de la demanda 

Ex U = forma emotivamente satisfactoria en la situación de la demanda 

Fu D = forma que satisface un uso para el propósito de la demanda 

Am D = forma que regula la función y su entorno para el propósito de la demanda 
Est D = forma permanente para el propósito de la demanda 

Co D = forma realizable para el propósito de la demanda 

Ex D = forma emotivamente satisfactoria para el propósito de la demanda 

Fu E = forma que satisface un uso con los recursos impuestos por la demanda 

Am E = forma que regula la función y su entorno con los recursos impuestos por la demanda • 

Est E = forma permanente con los recursos impuestos por la demanda 

Co E = forma realizable con los recursos impuestos por la demanda 

Ex E = forma emotivamente satisfactoria con los recursos impuestos por la demanda 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los autores del modelo Diana afirman que 

éste le sirve al diseñador para: 

* Organizar la estructura de la demanda. 
* Definir su enfoque o estrategia de diseño. 

* Establecer los niveles prepositivos y decisivos. 

* Operar con rapidez en la búsqueda de las 
soluciones posibles y su optimización posterior. 

* Regular todo el proceso lógico del diseño, 

permitiendo abordar con relativa facilidad 

problemas de alta complejidad de carácter 

interdisciplinario. 
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3t1 Aplicación del método Diana al 
proyecto de rediseño de la revista 

C omo se mencionó anteriormente el primer 

paso en el método Diana es la configuración de la 

demanda, aquí el diseñador se debe poner en con

tacto con las principales fuentes de información 

para investigar cuales son los requerimientos del 

proyecto. Debe consultar las fuentes directas y las 

fuentes complementarias. 

Las fuentes de información directa son las que 

están relacionadas con la necesidad y nos propor

cionan los datos más próximos de ésta. En este caso 

son el Médico Flora Cebada López y el Médico 

Renato de la Mora Ochoa, que se encargan de la 

edición y la dirección de la revista. La información 

más relevante que se obtuvo es que se necesita 

realizar un nuevo diseño editorial para la revista 

pero que se adapte al presupuesto establecido. 

Las fuentes complementarias, son las que no 

están relacionadas directamente con la necesidad 

o el problema de diseño, sin embargo, se deben 

consultar porque son indispensables para tener un 

panorama más amplio del mismo. En este caso son 

todas las fuentes de información bibliográfica y otras 

soluciones del mismo género. 

Luego toda la información obtenida de los dos 

tipos de fuentes debe organizarse y ordenarse para 

clasificar los datos con el objetivo de definir los 

términos de la demanda (ubicación, destino y 

economía) y diferenciar entre tales unidades de 

información, cuáles son constantes (inmodificables) 

y cuáles son variables (que admiten alternativas). 
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Estructura de la demanda 

Ubicación: Clínica de especialidades. La Re

vista ··Escuche a su Médico " surgió como exten

sión del programa de radio que lleva el mismo 

nombre, es una revista independiente que tiene 

como propósito la divulgación médica para la 

promoción de la salud, es decir, el contenido es 

especializado en temas de salud con el fin de edu

car. Se edita mensualmente y es gratuita. Se dis

tribuye principalmente en consultorios médicos 

del sector privado. Los editores son la Dra. Flora 

Cebada López y el Dr. Renato de la Mora Ochoa. 

Destino: Creación de un sistema reticular para 

la revista ··Escuche a su Médico··. 

Economía: Proyecto realizable basado en el 

presupuesto establecido, aproximadamente $10 

000. Se cuenta con seis meses para hacer el trabajo 

y una persona para realizar el diseño editorial. El 

tiraje es de 3 000 ejemplares y solo se puede usar 

una tinta en interiores. La revista tiene 28 páginas 

y se edita mensualmente. 

La información anterior nos ayuda a identificar 

donde surge el problema, cual es el objetivo y con 

que recursos se cuenta para realizar el proyecto. 

A continuación, se eligen variables de diseño 

de acuerdo a un enfoque particular del problema. 

Se deben destacar de la totalidad de variables aque

llas que en ese momento se dan como prioritarias, 

distinguiéndolas de las secundarias y accesorias. 

Lo mismo puede decirse de las constantes, en la 

medida que determinan los parámetros en que 

pueden moverse las soluciones. 



Se establecen las unidades comprensivas de 

información y se definen cuales son variables y 

cuales constantes. Las unidades comprensivas son 

los aspectos más importantes que se deben tomar 

en cuenta en el desarrollo del proyecto y en este 

caso son los siguientes: 

La revista .. Escuche a su Médico ·· necesita un 

nuevo diseño editorial en sus páginas interiores que 

se determina por el nivel social de los lectores y 

por el presupuesto establecido. No se requiere 

efectuar el diseño editorial de la portada y el 

tiempo de realización esta definido. Al crear el 

diseño se debe tomar en cuenta que sólo se pue

de utilizar una tinta y el número de páginas de 

la publicación. Por lo tanto, la revista, el nivel 

social, el presupuesto, la portada, el tiempo de 

realización, la utilización de una tinta, y el número 

de páginas son las constantes del proyecto porque 

son inmodificables. 

Como se mencionó anteriormente se requiere 

realizar el diseño editorial de las páginas interiores 

de la revista, además se necesita que el nuevo dise

ño sea un poco más dinámico pero que al mismo 

tiempo no caiga en el diseño comercial, por consi

guiente el diseño editorial y el requerimiento de un 

diseño un poco más dinámico pero no comercial 

son las variables del proyecto porque nos permiten 

dar alternativas de solución. 

Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro 

en donde se organiza la información de acuerdo a 

los términos de la demanda. 

............................................................................... 

Unidades Comprensivas K V u D E 

Revista K1 * 
Nivel Social K2 * * 
Pres u puesto K3 * * 
Portada K4 * 
Tiempo de realización KS * * 
1 tint::i KI=. * * 
Número de páginas K7 * * 
Diseño editorial VA * * * 
Dinámico pero no comercial VB * * 

. 
( K = Constantes V = Variables U = Ubicación D = Destino E = Economía ) • 

Unidades comprensivas 
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Las variables deben organizarse para distinguir 

sus interrelaciones, se representan gráficamente para 

identificar el dominio de cada variable y reconocer 

cuáles son dependientes, cuáles independientes y 

cuáles interdependientes. Al enumerar las variables 

y las constantes podemos observar que tenemos dos 
variables y siete constantes y ahora deberán 

estructurarse de acuerdo a nuestro enfoque de di

seño y esto para empezar a abordar el problema y 

darle su importancia a cada variable y a cada constante. 

En el esquema podemos observar que la va

riable A (diseño editorial) es interdependiente de la 
constante K1 (revista) y a su vez es dependiente de 

las constantes K2 (nivel social), K6 (1 tinta) y K7 (nú-

@@@ 

mero de página); la variable B (diseño un poco más 

dinámico pero no comercial) es dependiente de la 

variable A (diseño editorial) y es una especificación, 

al resolverse la variable A se resolverá al mismo tiem

po la B, por eso es que se elimina del formulario que 
se muestra más adelante; en cuanto a las constantes 

K3 (presupuesto), K4 (portada) y KS (tiempo de 

realización) son independientes. 

En este caso se determina que la variable A 

(diseño editorial) es la más importante y es el punto 

de entrada a nuestro problema, el resto de las cons

tantes influyen de manera indirecta en el diseño 

por lo que se siguen considerando en el proyecto 

pero también quedan eliminadas del formulario. 

Representación gráfica de las variab les y constantes 
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........ . ..................................................................... . . . •z :-0 fu U : ... que satisface un uso en la ... Revista . . 
· O am U: ... que regula la función y su entorno en la ... Escuche a • • <( 

su Médico : • U est U : Diseño editorial ... permanente en la ... • co 
co U : ... realizable en la ... 

. 
::::i . . . ex U : emotivamente satisfactorio en la ... . . 
. . . . 
:o fu D : ... que satisface un uso para el propósito del. .. Sistema 

. 
· z am D: ... que regula la función y su entorno para el propósito del. .. Reticular : 
: ~ est D : Diseño editorial ... permanente para el propósito del ... . 
• L.lJ . 
• O co D : .. . realizable para el propósito del... . . . . ex D: emotivamente satisfactorio para el propósito del. .. . . . . . . . . . • <( 

fu E: ... que satisface un uso con los recursos impuestos por la ... " - Revista . 
· ~ ·o am E: ... que regula la función y su entorno con los recursos impuestos por la ... Escuche a : 
· z 
:o est E: Diseño editorial .. . permanente con los recursos impuestos por la ... su Médico : 

co E: ... realizable con los recursos impuestos por la ... . . u . 
L.lJ . 

ex E: . .. emotivamente satisfactorio con los recursos impuestos por la ... 
. . . . . . . 

U = Ubicación E= Economía 
fu = Funcionalidad 

D =Destino 
am = Ambientalidad est = Estructuralidad co = Constructividad ex = Expresividad 

Definición de los niveles de solución que tienen sentido para la variable 

Después se debe definir que áreas semánticas 

de los términos de la demanda tienen relación con 

cada variable, es decir, se debe precisar cuál o 

cuáles de los 15 campos de la matriz lógica, que 

definen universalmente los términos de la demanda, 

corresponden a los niveles de calificación de las 

alternativas de solución de cada variable, de esta 

forma descubriremos cuáles áreas tienen sentido 

para cada variable y cuales son irrelevantes. 

Como se menciono antes para encontrar res

puestas a nuestra demanda, se emplean para la 

ubicación el conectivo en , para el destino el 

conectivo para y en la economía el conectivo con. 

Los conectivos unen la demanda con los niveles 

de respuesta. 

Posteriormente se ordena la investigación según 

las áreas semánticas definidas y se establecen las 

alternativas para cada una de las variables. A cada 

una de las variables le corresponderán un número 

indefinido de posibles alternativas, es decir, debe-

rán tener más de una alternativa para obtener más 

opciones, en caso de que la que tenga mayor pre

ferencia no se pueda llevar a cabo. Las alternativas 

se ubicarán en el área del diccionario en el formu

lario. Cada alternativa tiene una probabilidad de 

elección, esto quiere decir que algunas de ellas 

tendrán mayor jerarquía por ser más funcionales 

para la realización del proyecto. 

En este proyecto se determino que la variable 

A (diseño editorial) es la única que debe ser tomada 

en cuenta en el formulario, las alternativas que le 

corresponden son las siguientes: 

* Tipografía: Romana Antigua, Romana de 

Transición, Romana Moderna, Egipcia, 

Palo seco, Caligráfica y de Fantasía. 

* Retícula: Red Modular, Red combinada, 

Retícula tipográfica, Rectángulos armónicos 

y Rectángulos sub-armónicos. 

Aplicación del método Diana al proyecto de rediseño de la revista 1 95 



Se debe asignar a cada alternativa de cada 

variable una probabilidad de elección, represen

tada por un conjunto de fracciones cuya suma sea 

uno. Este paso tiene como propósito ordenar 

jerárquicamente nuestras preferencias por alguna 

o algunas alternativas, por lo tanto, la alternativa 

que tiene la más alta preferencia le corresponde la 

fracción más alta. 

A cada alternativa se le asigna un número que 

la califique de acuerdo al orden de importancia, a 

partir del 1 hasta el número de alternativas que se 

manejen en cada variable. Una vez que se hayan 

asignado las preferencias, se invertirá el orden de 

las alternativas para que al convertirlas en fracciones 

sigan siendo representativas. 

El siguiente paso es sumar todos los valores 

invertidos de una misma variable para obtener el 

factor divisible. El número resultante será el divi

sor de cada uno de los valores invertidos, de esta 

forma conseguimos las fracciones. Posteriormente 

hay que comprobar que la suma de las fracciones 

de cada alternativa sea un valor muy próximo a 

uno, para asegurarnos que la distribución esta bien. 

Los resultados más altos son las opciones que 

tienen prioridad para realizar el proyecto, sin em

bargo, si por cualquier razón éstas no funcionan, 

entonces se eligen las opciones que le siguen 

jerárquicamente. Una de las ventajas del método 

Diana es que nos da la posibilidad de establecer 

las alternativas para realizar cualquier proyecto sin 

miedo a equivocarnos en su desarrollo . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............. . . . . . . . . . . . 
DICCIONARIO Al TERNA TIV A #IMPORTANCIA INVERTIR FACTOR DIVISIBLE ELECCIÓN . . . . . 
Romana Antie.ua Al 1 4 31 0.129 

. . . Romana de Transición A2 2 3 31 0.096 . 
. Romana Moderna A3 2 3 31 0.096 . 
. Egipcia A4 3 2 31 0.064 . 
. Palo seco AS 1 4 31 0.129 . . Caligráfica . A6 4 1 31 0.032 . . ue tantas1a A / 4 1 ji U.UjL . Red modular A8 3 2 31 0.064 . . 

Red combinada A9 4 1 31 0.032 
. . . . Retícula tipográfica A10 1 4 31 0.129 . . . . t<ectángulos armónicos A11 2 3 31 0.096 . 

• Reaangulos sub-armónico A12 2 3 31 0.096 . suma 0.995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
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Asignación de pro ba bilidad de e lección para cada a lte rnativa 

A continuación, se presenta el formulario del 

método Diana en donde se establecen los datos 

que se obtuvieron en los pasos anteriores. 
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. . 
·..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ VA ~ . . A1 0.129 Romana Antigua . 
. A2 0.096 Romana de 1 ransición . A3 0.096 Romana Moderna . . . . A4 0.064 Egipcia . 
. AS 0.129 Palo seco . 
. A6 0.032 Caligrática . 
. Al 0.032 De fantasía . 
. ~ 

AB 0.064 Red modular . . 
A9 0.032 Red combinada 

. . . . 
A10 0.129 Retícula tipográfica 

. . . . 
A11 0.096 Rectángulos armónicos . . . 
A12 0.096 Rectángulos sub-armónico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ................... 
Formulario 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

P ara efectuar cualquier proyecto debemos 

definir los factores esenciales de la necesidad, el 

método Diana nos ayuda a determinarlos por que 

con él precisamos en donde surge lo que se necesita, 

cual es el objetivo que se busca y con que recursos 
podemos contar para realizar el proyecto. 

El modelo Diana establece los niveles de so

lución para analizar los factores que integran la 
necesidad y con el fin de satisfacerla, porque éstos 

nos indican si un determinado factor es funcional , 

si va a resistir al medio ambiente, si va a durar, si 

es realizable y si es estético. 

Al crear un diseño es muy importante llevar 

paso a paso un orden lógico, el método Diana nos 

lo permite y también nos da varias posibilidades 

de elección en caso de que no sirva la solución 

elegida. Esta característica es muy importante porque 

nos deja tener otras opciones sin tener que volver a 

utilizar el método para obtener otros resultados. 

Al aplicar el método al proyecto de la revista 
"Escuche a su Médico" se determino que las alter

nativas que tienen mayor prioridad para la variable 

Diseño editorial son las siguientes: en cuanto a la 

tipografía debe ser de tipo Romana Antigua o Palo 
seco y en lo que se refiere a la retícula la alternativa 

que tuvo mayor rango fue la retícula tipográfica. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

EL desarrollo de un sistema reticular basado en 

principios tipográficos, se aplicará en la revista "Escuche 

a su Médico". El proyecto surge a partir de la necesidad 

que tiene la revista de recibir más apoyo económico por 

parte de los patrocinadores y ante la iniciativa de los 

médicos por informar a un mayor número de personas 

sobre los temas relacionados con la salud, necesitan que 

el contenido de la revista cuente con un diseño más agra

dable. Se requiere que la revista "Escuche a su Médico" 

tenga una mejor presentación, el trabajo consiste en rea

lizar un nuevo diseño editorial en sus páginas interiores. 

El cliente desea que el nuevo diseño editorial sea 

más estético y funcional , sugiere que el contenido de la 

revista se muestre hasta un cierto punto de una manera 

más dinámica, puesto que señala que no quiere que el 

diseño sea como el de las revistas comerciales . Se creará 

un sistema reticular que ayude a que la revista sea más 

atractiva y que a la vez sea un poco más dinámica pero 

que no caiga en el diseño comercial. 

La revista "Escuche a su Médico" surgió para conti

nuar con el propósito del programa de radio, su objetivo 

es difundir a más personas los conocimientos sobre la 

salud. En el capítulo dos se señalo cuales son sus antece

dentes así como sus características tanto generales como 

físicas, lo cual nos servirá como base para realizar el 

diseño editorial. 
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También en el capítulo dos se determinó que los 

lectores principales de la revista son personas de nivel 

socio-económico de medio a alto, que cuentan con un 

grado relativamente alto de estudios y tienen los recur

sos económicos para acudir a los consultorios privados. 

Generalmente los lectores tienen entre 30 y 65 años. 

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto el 

diseñador debe considerar algunos factores que son de

terminantes en el diseño, en este caso son los siguientes: 

el presupuesto destinado para la revista, las características 

inmodificables de ésta, como: en el número de tintas, el 

número de páginas, el papel, el formato, el tipo de impre

sión, el diseño de la portada, el tiempo de entrega; y los 

receptores a quienes está dirigida la publicación. 

Anteriormente, se realizó una investigación partien

do del diseño editorial, se mostraron las características 

de la revista y se definieron sus elementos más impor

tantes, después se efectuó un estudio de la tipografía y 

se establecieron los elementos que forman el sistema 

reticular. Posteriormente se obtuvo información sobre la 

revista "Escuche a su Médico" así como del público al 

que esta dirigida, todo esto con el fin de realizar un 

óptimo diseño editorial. 
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~.1 Elección de la tipografía 

En el capítulo uno se definió que la tipogra

fía es toda letra, caracter o símbolo visual que debe 

ser esencialmente legible y si es posible estética 

para que cumpla con su función de comunicación 

a través de la composición de los textos. Por lo 

tanto, lo primero que debemos tomar en cuenta al 

elegir la tipografía, es que la tipografía de texto 

debe reunir ciertas características morfológicas para 

que las letras sean legibles, esto no sólo se deter

mina por la forma de las letras sino también por la 

forma del espacio entre cada una de ellas. En se

gundo término debemos considerar la armonía y 

la estética de los caracteres. 

A continuación, se presentan alternativas de 

fuentes tipográficas para seleccionar la tipografía 

que se va a utilizar en los elementos tipográficos 

de la revista "Escuche a su Médico". La fuente ele

gida será la misma en todos los elementos y para 

diferenciar cada uno de ellos se utilizarán las va

riantes de la familia , que pueden ser de forma, 

peso, posición y proporción, además de emplear 

diferentes tamaños de letra. 

Anteriormente se obtuvo con la metodología 

que los tipos de letra más adecuados para este pro

yecto son los estilos: Romana Antigua y Palo Seco. 

La letra Romana Antigua se caracteriza por la des-

igualdad de espesor del asta y la forma triangular y 

cóncava del remate, mientras que la letra Palo Seco 

se distingue porque su asta es uniforme sin termi

nal , es una letra que no tiene patines y tiene poco 

contraste entre sus rasgos. En seguida, se muestran 

dos fuentes diferentes de cada estilo, éstas, se se

leccionaron por sus características formales que 

pueden ayudar a dar legibilidad al texto. 

La primera tipografía es la Goudy Old Style 

(regular de 18 puntos), se clasifica dentro de las 

Romanas Antiguas. 

La siguiente fuente se llama Souther (regular 

de 18 puntos), y también pertenece al grupo de 

las Romanas Antiguas. 

El nombre de la tercera tipografía es Zapf 

Humanist (regular de 18 puntos), y corresponde a 

las letras de estilo Palo Seco. 

Por último tenemos a la fuente Century Gothic 

(regular de 18 puntos), que igualmente se agrupa 

en la clasificación Palo Seco. 

En la composición de cualquier texto tanto 

las letras con remates como las letras sin remates 

pueden ser flexibles, claras y estéticas, lo cual, de

pende de la eficacia y habilidad del diseñador edi

torial para componer los textos, sin embargo, de 

las cuatro fuentes anteriores, hay que escoger sólo 

una que tenga mayores cualidades morfológicas para 

que desde antes de componer el texto las letras 

por si mismas tengan legibilidad. 

CD abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 
............................................................................... 

Goudy Old Style 
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........................................ ... .................................... . 
0 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Souther 

............................................................................... . 
® abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zapf Humanist 

@ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

Centuty Cothic 

Considero que la tipografía más adecuada po por su estilo elegante, los rasgos de las letras 

para utilizar en la revista "Escuche a su Médico" es son delgados y finos, y su trazo es hasta cierto punto 
la Zapf Humanist, porque es una letra de texto irregular. La fuente Zapf Humanist es muy mane

que por sus características forma les es muy legi- jable, porque tiene la cualidad de ser flexible, no 
ble, cada una de las letras se puede identificar muy solo permite con mucha faci lidad la variación de 

fácilmente, además de que los caracteres que fo r- peso, sino que además el texto se puede componer 

man esta tipografía son muy estéticos. Este tipo de al puntaje que sea sin que pierda legibilidad. 
letra se caracteriza por su sencillez y al mismo tiem-
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~ºl Elección de la fuerza de cuerpo 
y la longitud de la línea 

LJ na vez que ya elegimos el tipo de letra 

que vamos a utilizar el siguiente paso es elegir la 

fuerza de cuerpo y la longitud de la línea que co

rresponderán al cuerpo de texto. Recordemos que 

la fuerza de cuerpo es el tamaño de la letra más el 

tamaño de la interlínea. Es mejor si el tamaño y la 

interlínea se establecen tomando en cuenta, al 

mismo tiempo, la longitud de la línea, porque esto 

es determinante para que las páginas de la revista 

tengan mayor legibilidad. 

Como vimos en el capítulo uno de Diseño 

Editorial, los tamaños de letra que se utilizan más 

comúnmente para el cuerpo de texto son de 9 a 

12 puntos, porque estos tamaños tienen la misma 

facilidad de lectura en condiciones normales. 

Para determinar el tamaño de la interlínea los 

elementos principales que se deben considerar son: 

el grosor y estilo de la letra, la altura x, la longitud 

de los trazos ascendentes y descendentes y entre 

más se aumente la longitud de la línea mayor debe 

ser la interlínea y a la inversa. 

Se recomienda que para que haya una lec

tura fácil la longitud de la línea sea de 7 a 1 O 

palabras en promedio por línea y como máximo 

12 palabras. También hay que tomar en cuenta 

que la longitud de la columna debe estar en pro

porción con el tamaño de la letra. 

En lo que se refiere al espaciamiento entre 

letras, el espaciamiento normal debe considerarse 

como la norma, sólo debe modificarse si se bene

ficia al texto. El Kerning se usa si se desea ajustar el 

espacio entre pares específicos de letras. El 

espaciamiento entre palabras no debe ser mayor 

que el interlineado, deben estar proporcionados 

para facilitar la lectura. Las alteraciones de espa

cios entre las palabras sólo son necesarios cuando 
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el texto se debe justificar de margen a margen o 

cuando se debe cubrir un largo determinado. El 

Tracking se utiliza para ajustar el espacio entre más 

de tres letras, como una palabra, un renglón o un 

párrafo completo. Al espaciar las palabras hay que 

evitar que los espacios entre ellas se sitúen unos 

encima de otros para que no se formen blancos 

que producen un efecto desagradable al dividir el 

texto en varias zonas. 

A continuación se presentan alternativas de 

fuerza de cuerpo con su respectiva longitud de lí

nea que se realizaron considerando la legibilidad 

en el texto: 

La primera fuerza de cuerpo y longitud de 

línea se caracteriza por un tamaño de letra de 10 

puntos con 12 de interlínea y la longitud es de 

ocho palabras por línea. 

En la segunda alternativa el tamaño de la le

tra es de 11 puntos y 16 de interlínea y el ancho 

de la línea es de nueve palabras por línea. 

La siguiente opción tiene un tamaño de letra 

de 11 puntos con 13 puntos de interlínea y en 

cuanto al ancho del párrafo es de diez palabras 

por línea. 

La última fuerza de cuerpo tiene un tamaño 

de letra de 12 puntos y 18 de interlínea y el ancho 

de la columna es de nueve palabras por línea. 

De las cuatro alternativas pienso que la fuer

za de cuerpo de 11 /16 es la opción más óptima, 

porque 11 puntos es un tamaño de letra que no es 

muy pequeño pero tampoco es demasiado grande, 

este tamaño se alcanza a ver sin mucho esfuerzo a 

una distancia de 15 cm. (distancia aproximada al 

leer una revista), y los 16 puntos de interlínea nos 

permiten percibir claramente cada línea de texto 

sin que el párrafo pierda unidad. En lo que se refie

re a la longitud de la línea es de nueve palabras por 

línea, este número de palabras entra en el parámetro 

para una buena legibilidad. 



.................................................... 

En realidad, el virus de la varicela ha 
venido refugiándose en ciertas células ner
viosas de su organismo desde que se lo 
contagió uno de sus compañeros del jardín 
de niños. Los científicos todavía no pue
den explicar qué es lo que ocasiona que se 
active después de estar dormido tanto tiem
po. 

Se sospecha que algunos de los fac
tores desencadenantes son la tensión ner
viosa, heridas o una debilidad temporal del 
sistema inmunológico. La edad parece ser 
un factor también: el herpes es más común 
en personas de más de 50 años. La marca 
de fábrica de la típica erupción de herpes 
aparece en un solo lado del cuerpo, sigue 
la trayectoria del nervio afectado, a partir 
de la línea media del pecho, hasta la línea 
media de la espalda . 

Fuerza de cuerpo 10/12 y 8 palabras po r línea 

En realidad, el virus de la varicela ha venido 

refugiándose en ciertas células nerviosas de su or

ganismo desde que se lo contagió uno de sus com

pañeros del jardín de niños. Los científicos todavía 

no pueden explicar qué es lo que ocasiona que se 

active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 

desencadenantes son la tensión nerviosa, heridaso 

una debilidad temporal del sistema inmunológico. 

La edad parece ser un factor también: el herpes es 

más común en personas de más de 50 años. La mar

ca de fábrica de la típica erupción de herpes apa

rece en un solo lado del cuerpo, sigue la trayecto

ria del nervio afectado, a partir de la línea media 

del pecho, hasta la línea media de la espalda. 

Fue rza de cue rpo 11 /16 y 9 palabras por línea 
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En realidad, el virus de la varicela ha venido refugiándose 
en ciertas células nerviosas de su organismo desde que se lo 
contagió uno de sus compañeros del jardín de niños. Los cien
tíficos todavía no pueden explicar qué es lo que ocasiona que 
se active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores desencadenantes 
son la tensión nerviosa, heridas o una debilidad temporal del 
sistema inmunológico. La edad parece ser un factor también: 
el herpes es más común en personas de más de 50 años.La 
marca de fábrica de la típica erupción de herpes aparece en 
un solo lado del cuerpo, sigue la trayectoria del nervio afecta
do, a partir de la línea media del pecho, hasta la línea media 
de la espalda. 

Fue rza de cue rpo 11 /1 3 y 1 O pa labras po r línea 

En realidad, el virus de la varicela ha venido 

refugiándose en ciertas células nerviosas de su or

ganismo desde que se lo contagió uno de sus com

pañeros del jardín de niños. Los científicos toda

vía no pueden explicar qué es lo que ocasiona 

que se active después de estar dormido tanto 

tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 

desencadenantes son la tensión nerviosa, heridaso 

una debilidad temporal del sistema inmunológico. 

La edad parece ser un factor también: el herpes 

es más común en personas de más de 50 años.La 

marca de fábrica de la típica erupción de herpes 

aparece en un solo lado del cuerpo, sigue la tra

yectoria del nervio afectado, a partir de la línea 

media del pecho, hasta la línea media de la 

espalda. 

Fue rza de cue rpo 12/18 y 9 pa labras po r línea 
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~º] Construcción del sistema reticular 

En el capítulo uno se definió que el sistema 

reticular es un sistema de ordenación que sirve 

como herramienta para organizar, disponer, soste

ner y justificar los diversos elementos visuales de un 

soporte gráfico de forma lógica. Dichos elementos 

son las imágenes, la tipografía, el color, la forma, 

etc. Con este sistema obtenemos la estructura que 

nos permite ordenar los elementos de manera 

funcional, sin embargo, quien se encarga de or

ganizar la información que guía la atención del 

ojo a lo largo del soporte es el diseñador. 

También en el capítulo uno se establecen los 

elementos que forman el sistema reticular, éstos 

son los siguientes: los blancos, la mancha, las co

lumnas y retícula tipográfica . Lo primero que se 

determina para construir el sistema reticular es la 

mancha junto con los blancos, porque es necesario 

definir el espacio impreso de la página, después se 

debe decidir el número de columnas y luego el nú

mero de campos, a continuación se realiza la rejilla 

y por último se deben adaptar los campos a la reji

lla. Al realizar todos los pasos anteriores se obtiene 

la retícula tipográfica. 

Determinación de Ja mancha 

La mancha se obtiene cuando definimos el 

tamaño de los blancos que la rodean . Al establecer 

la mancha debemos tomar en cuenta que el tama

ño de los márgenes no sea demasiado pequeño 

porque los blancos deben impedir que se pierda 

información al momento de cortar el papel o sim

plemente que la tapemos con los dedos, y deben 

ser suficientemente anchos en el interior de la pági

na para que al momento de abrir la publicación 

podamos ver sin problemas todo el texto. La ma

yoría de las revistas utiliza márgenes arbitrarios, sin 

embargo, éstos deben cumplir por lo menos con 

las normas anteriores. 

Las características de la mancha que se deter

mino son las siguientes: el blanco del lomo o interior 

mide 2 cm., el blanco de corte o exterior mide 3 

cm., el blanco de cabeza o superior mide 2 cm., y 
el blanco de pie o inferior mide 3 cm. 
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Determinación de las columnas 

Una vez que se ha definido la mancha, a 

continuación se decide el número de divisiones 

o columnas que tendrá, hay que recordar que el 

número puede variar de acuerdo a las necesida

des de la publicación. En este caso se ha decidido 

que la mancha se encuentre dividida en seis co

lumnas porque esto nos va a dar la posibilidad de 

que podamos utilizar una, dos, tres, cuatro, cinco 

y hasta seis columnas de diferente amplitud. El 

hecho de que podamos emplear varias columnas 

nos permite combinarlas, por ejemplo, en una 

misma página podemos utilizar dos con tres co

lumnas, lo cual nos ayudará a que los elemen

tos gráficos de la revista se presenten con un 

mayor dinamismo. 

Determinación de los campos 

Cuando ya se decidió el número de colum

nas hay que determinar el número de campos, en 

este caso son 30 campos reticulares. Las columnas 

a su vez se dividen en campos que hasta este mo

mento se separan solamente por una línea. 
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Elaboración de la rejilla 

Así mismo en el capítulo uno, mencione que 

el sistema se basa principalmente en los campos 

reticulares, la tipografía determina la altura de los 

campos, es decir, un campo debe corresponder a 

un número exacto de líneas de texto, esta es la 

función de la tipografía en el sistema reticular. 

Para realizar la rejilla, primero se colocan de 

forma vertical líneas de texto con la tipografía, el 

tamaño y la interlínea, determinados anteriormente, 

hasta que ocupen el espacio vertical de la mancha. 

Para las líneas de texto se pueden utilizar algunas 

letras que tengan rasgos ascendentes y descendentes 

como la T, 1, p, q, etc. Luego se colocan varias líneas 

guías que se basan en los rasgos de las letras, de 

esta forma es como se elabora la rejilla, la cuál, 

nos sirve para establecer la altura de los campos, 

para definir otros tamaños de letra y también para 

justificar y equilibrar las columnas y/o las imáge

nes con el texto. 

Adaptación de los campos 

Una vez que hicimos la rejilla entonces po

demos controlar la altura de los campos y pre

cisar el número de líneas que caben en este, 

aquí por lo general , se adecua el tamaño de los 

campos para que coincidan con un determinado 

número de líneas de texto. Hay que separar los 

campos por una, dos o más líneas de texto vacías 

para que podamos poner las imágenes y sus co

rrespondientes leyendas. 



Determinación de la mancha 

Construcción del sistema reticular ! 109 
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110 J Capítulo cuatro / Desarrollo del proyecto 



Determinacic n1 ~e los campo 
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l lpqll 

llpql2 

llpql3 

llpql4 

1 lpqlS 

llpql6 

l lpql7 

l lpqltl 

l lpql9 

11pqllO 

l lpqll 1 

l lpqll 2 

llpqrfj 

l lpqll 4 

l lpqll 5 

l lpql16 

l lpqll 7 

l lpqll tl 

llpqllY 

llpql20 

llpqlLI Elaboración de la reiilla 
l lpql22 

l lnql23 

llpql24 

l lpql25 

l lpql26 

l lpql2 / 

l lpql2tl 

llpql29 

llpql30 

llpql31 

Tlpql32 

llpql33 

l lpqlJ4 

11pq1JS 

l lpql36 

Tlpql37 

l lpqlJtl 

llpql39 

llpql40 

llnnl41 
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llpqll 

Tlpql2 

Tlpql3 

Tlpql4 

TlpqlS 

Tlpql6 

Tlpql7 

Tlpql8 

llpq19 

TlpqllO 

Tlpql11 

Tlpql12 

Tlpql13 

Tlpql14 

Tlpql15 

Tlpql16 

Tlpqll 7 

1 lpqll ~ 

Tlpql19 

Tlpql20 

Tlpql21 Adaptación dE los campos 
Tlpql22 

Tlpql23 

Tlpql24 

Tlpql25 

Tlpql26 

Tlpql27 

Tlpql28 

Tlpql29 

Tlpql30 

Tlpql31 

Tlpql32 

llpql33 

T lpq134 

Tlpql35 

Tlpql36 

Tlpql37 

Tlpql38 

Tlpql39 

Tlpql40 

Tloal41 
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~.~ Propuestas para los elementos 
tipográficos 

R ecordemos que los elementos tipográficos 

son los siguientes: cuerpo de texto, capitular, títu

lo, subtítulo (subtema, antetítulo), epígrafe, pie de 

foto, folio, reiterador, cornisa, créditos (de los artí

culos y de las imágenes), cita, nota, balazo, fuente 

y tabla. En el proceso de diseño editorial hay que 

jerarquizar toda la información, esto con el propó

sito de que las páginas de la revista tengan mayor 

legibilidad, la jerarquía se puede conseguir al variar 

las características de los elementos tipográficos. 

En el capítulo uno señale cuales son las ca

racterísticas que deben tener los elementos tipográ

ficos de una revista, a continuación se mostrará las 

propuestas para cada uno de los elementos, en las 

cuales, se toman en cuenta dichas características así 

como los parámetros que determinan las posibles 

soluciones. También en el capítulo uno en la parte 

en donde se habla de los elementos de composi

ción tipográfica señalo cuales son los diferentes ti-

pos de arreglo tipográfico, éste se debe elegir de 

acuerdo al texto del que se trate, su extensión, el 

presupuesto con el que se cuenta y el espacio de 

las páginas. 

En cada una de las propuestas se explican sus 

características en cuanto a los siguientes aspectos: 

tamaño y tipo de letra, interlínea, arreglo tipográ

fico, si se utilizan altas o altas y bajas; si se usan 

letras finas, medianas o negras; y también si se 

componen con letras normales, itálicas, condensa

das o extendidas. Para cada elemento de la revista, 

se proponen tres alternativas diferentes, más ade

lante se seleccionará solamente una alternativa para 

cada elemento. 

Cuerpo de texto y Capitular 

El primer cuerpo de texto tiene un capitular 

de 24 puntos y va en negrita, la fuerza de cuerpo 

que se determino anteriormente es de 11 /16 y se 

utiliza la composición en párrafo ordinario, la 

fuente también preestablecida es la Zapf 

Humanist (normal). 

En realidad, el virus de la varicela ha venido 

refugiándose en ciertas células nerviosas de su or

ganismo desde que se lo contagió uno de sus com

pañeros del jardín de niños. Los científicos todavía 

no pueden explicar qué es lo que ocasiona que se 

active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 

desencadenantes son la tensión nerviosa, heridas 

o una debilidad temporal del sistema inmunológico. 

La edad parece ser un factor también: el herpes es 

más común en personas de más de 50 años. 

Propuesta 1 de cuerpo de texto y capitular 
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En realidad, el virus de la varicela ha venido 

refugiándose en ciertas células nerviosas 

de su organismo desde que se lo contagió uno 

de sus compañeros del jardín de niños. Los 

científicos todavía no pueden explicar qué es lo 

que ocasiona que se active después de estar 

dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 

desencadenantes son la tensión nerviosa, 

heridas o una debilidad temporal del sistema 

inmunológico. La edad parece ser un factor 

también : el herpes es más común en personas 

de más de 50 años. 

Propuesta 2 de cuerpo de texto y capitu lar 

En realidad, el virus de la varicela ha venido re

fugiándose en ciertas células nerviosas de su orga

nismo desde que se lo contagió uno de sus com

pañeros del jardín de niños. Los científicos todavía 

no pueden explicar qué es lo que ocasiona que se 

active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 

desencadenantes son la tensión nerviosa, heridas 

o una debilidad temporal del sistema inmunológico. 

La edad parece ser un factor también: el herpes es 

más común en personas de más de 50 años. 

Propuesta 3 de cuerpo de texto y capitu lar 

En el segundo cuerpo de texto el capitular tie

ne un tamaño de 19 puntos y va en bold, la fuerza 

de cuerpo así como la tipografía es la misma que 

la anterior, en cuanto al arreglo tipográfico se utili

za la composición en bandera derecha. 

El tercer cuerpo de texto se caracteriza por

que tiene un capitular de 30 puntos y va en negri

ta , la fuerza de cuerpo y la fuente son las 

preestablecidas, para la justificación del texto se 

utiliza el párrafo moderno o alemán. 
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Título 

En la primera propuesta se utiliza un tamaño 

de letra de 46 puntos y otro de 36, ambos con 48 

puntos de interlineado, los 46 puntos se utilizan 

para la primera palabra del título y también se 

pueden usar en palabras que queremos que so

bresalgan o que sean importantes y los 36 puntos 

en las palabras restantes, se emplea la justificación 

en párrafo moderno, letras altas y bajas y la fuente 

Zapf Humanist (normal). 

Las características de la siguiente alternativa 

son: un tamaño de letra de 27 puntos y 32 de in

terlínea, para la composición del párrafo se utiliza 

la bandera derecha, letras altas y bajas, y se usa la 

tipografía Zapf Humanist Bold y la Zapf Humanist 

(normal). Este recurso nos permite resaltar la pri

mera o primeras palabras del título con la letra bold. 

La última opción de título tiene un tamaño 

de letra de 33 puntos con 48 puntos de interlínea, 

utiliza el arreglo tipográfico central, letras altas y 
bajas y la fuente es la Zapf Humanist Bold. La pri

mera palabra del título va en bold y la segunda 

palabra también pero aplicando el estilo de letra 

hueca y sombra. Esta característica nos da la posibi

lidad de mostrar la mitad de las palabras del título 

en bold y la otra mitad en bold, hueca y sombra, o 

simplemente lo podemos ocupar en palabras im

portantes, lo cual produce un efecto diferente. 

(j) Herpes zoster 

~ Herpes zoster 

............................................................. 
Propuestas de título 
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Subtítulo 

En el primer subtítulo se utilizan 22 puntos 

para el cuerpo de la letra con 32 puntos de interlí

nea, se emplea el arreglo tipográfico central, letras 
altas y bajas y la fuente Zapf Humanist Bold ltalic. 

El siguiente subtítulo tiene un tamaño de le

tra de 14 puntos y 16 de interlineado, se usa la 
composición en bandera derecha, altas y bajas y la 

tipografía Zapf Humanist Bold. 

El tercer subtítulo se caracteriza por tener un 

tamaño de letra de 20 puntos con 26 de interlí

nea, se utiliza la justificación en bandera derecha, 
altas y bajas, y la fuente Zapf Humanist {normal). 

: CD Venciendo el dolor 

· 0 Venciendo el dolor 

· G) Venciendo el dolor 

Propuestas de subtítulo 

Subtema 

La primera opción para el subtema tiene 

una fuerza de cuerpo 12/16, sin embargo, uti

liza la fuente Zapf Humanist Bold ltalic, en ma
yúsculas y minúsculas y el texto se compone 

en bandera derecha. 

La segunda alternativa tiene la misma fuerza 

de cuerpo que el cuerpo de texto, tiene un tama

ño de letra de 11 puntos con 16 de interlínea, em

plea la tipografía Zapf Humanist Bold, en altas y 

bajas y la composición en párrafo quebrado en 

bandera derecha. 

El tercer subtema tiene un cuerpo de 14 pun

tos y 16 de interlínea, utiliza la fuente Zapf 
Humanist {normal), igualmente en mayúsculas y 

minúsculas y para el arreglo tipográfico la compo

sición en párrafo epigráfico. 

Aplique una compresa fresca G) 

Aplique una compresa fresca 

Aplique una compresa fresca G) · 

Propuestas de subtema 
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Antetítulo 

El primer antetítulo tiene una fuerza de cuer

po de 11/16, utiliza la tipografía Zapf Humanist 
(normal), en altas, el texto va entre corchetes que 

emplean la fuente Zapf Humanist Bol d. En cuanto 

a la justificación del texto se usa la composición 

en bandera izquierda. 

La siguiente opción tiene un tamaño de letra 

de 14 puntos con 16 de interlínea, se utiliza la ti

pografía Zapf Humanist (normal) y la Zapf 
Humanist Bold, se van alternando los tipos de le-

tra entre las palabras, es decir, la primera palabra 

va en bold y la segunda en letra normal, y así suce
sivamente. Se usan altas y el texto va sin espacios, 

en lo que se refiere al arreglo tipográfico se utiliza 

el párrafo en bandera izquierda. 
El último antetítulo también tiene un cuerpo 

de 14 puntos y 16 de espacio interlineado, utiliza 

el tipo de letra Zapf Humanist Bold, pero aplicán

dole el estilo hueca y sombra, se usan altas y bajas, 

y el texto se justifica con el párrafo central, el texto 

se coloca dentro de un rectángulo. 

CD [ HORIZONTE DE LA SALUD ] 

Q) HORIZONTEDELASALUD 

Propuestas de antetítulo 
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Epígrafe 

El primer epígrafe tiene un tamaño de letra 

de 15 puntos y 19 de interlínea, para justificar el 
texto se usa la composición en bandera derecha, 

letras altas y bajas y la fuente Zapf Humanist ltalic. 

emplea la composición en párrafo moderno, sola

mente letras altas y también la tipografía Zapf 

Humanist (normal). 

La última alternativa para el epígrafe tiene las 

siguientes características: el tamaño de la letra es 

de 13 puntos con 16 de interlínea, se utiliza el 

arreglo epigráfico, letras altas y bajas y la fuente 
Zapf Humanist (normal). 

La segunda opción de epígrafe tiene un cuer
po de letra de 11 puntos con 16 de interlineado, se 

: Oe seguro, usted ha fantaseado en revivir su juventud. Pero 
: esto definitivamente no es lo que tenía en mente. Parece que el virus 
: que le ocasionó la varicela, hace decadas, ha decidido regresar. Sólo 
: que esta vez ha producido una dolorosa erupción que brota con am
~ pollas llenas de pus (también conocida como herpes zoster). 

. 

Propuesta 1 de epígrafe 

DE SEGURO, USTED HA FANTASEADO EN REVIVIR SU JUVENTUD. PERO ESTO DEFINITIVA

MENTE NO ES LO QUE TENÍA EN MENTE. PARECE QUE EL VIRUS QUE LE OCASIONÓ LA • 

VARICELA, HACE DECADAS, HA DECIDIDO REGRESAR. SÓLO QUE ESTA VEZ HA PRODUCI- • 

DO UNA DOLOROSA ERUPCIÓN QUE BROTA CON AMPOLLAS LLENAS DE PUS (TAMBIÉN 

CONOCIDA COMO HERPES ZOSTER) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

Propuesta 2 de epígrafe 

De seguro, usted ha fantaseado en revivir su juventud. Pero esto definitivamente 
no es lo que tenía en mente. Parece que el virus que le ocasionó la varicela, 

hace decadas, ha decidido regresar. Sólo que esta vez ha producido una 
dolorosa erupción que brota con ampollas llenas de pus (también conocida 

como herpes zoster) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuesta 3 de epígrafe 
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G) El herpes es más común en personas de más de 50 años 

0 EL HERPES ES MÁS COMÚN EN PERSONAS DE MÁS DE 
50 AÑOS 

@ El herpes es más común en perso nas de más de 50 años 

Propuestas de pie de foto 

Píe de Foto 

El primer pie de foto que se muestra tiene un 

cuerpo de 9 puntos y 11 de interlínea, se compo

ne en párrafo alemán, se usan letras altas y bajas y 
la fuente corresponde a la Zapf Humanist (normal). 

La siguiente alternativa se caracteriza por un 

tamaño de letra de 8 puntos y 11 puntos de espa

cio interlineado, el texto se justifica con el párrafo 

de triángulo español, se usan altas y la tipografía 
Zapf Humanist (normal). 

El tercer pie de foto tiene una fuerza de cuer
po de 9/11, utiliza la composición en bloque, es 

decir, a la medida de la imagen, se emplean ma

yúsculas y minúsculas y el t ipo de letra Zapf 
Humanist (normal). 

Escuche a su Médico 1 G) 

Folio y Reíterador 

El primer folio tiene un tamaño de letra de 12 

puntos y utiliza la fuente Zapf Humanist Bold. En 
cuanto al reiterador tiene un cuerpo de 1 O pun

tos, usa altas y bajas y la tipografía Zapf Humanist 
(normal). Lleva un punto en cada lado del texto 

"Escuche a su Médico". 

El tamaño del siguiente folio es de 24 puntos 

y la fuente es la Zapf Humanist (normal) . En lo que 
se refiere al reiterador es la cabeza de la portada 

de la revista "Escuche a su Médico", va sólo en 
altas y su tamaño de la letra es de 7 puntos. 

El último folio tiene un cuerpo de 9 puntos y 

la fuente es la Zapf Humanist Bold. El reiterador 

tiene también un tamaño de 9 puntos, se caracte
riza porque se usan solamente altas, el texto no 

tiene espacios, utiliza las tipografías Zapf Humanist 
Bold y la Zapf (normal) . La primera y tercera pa

labra va en bold y la segunda y la cuarta palabra 

va en letra normal, este recurso sirve para separar 

las palabras. 

ESCUCHE A ~ 1 0 1111¿14.uq.1 

ESCUCHEASUMÉDICO 1 ® 

Propuestas de folio y reiterador 
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Créditos del artículo 

La primera alternativa tiene un tamaño de letra 

de 9 puntos, utiliza la fuente Zapf Humanist (nor

mal), en altas y la composición en bandera derecha. 

La siguiente opción tiene un tamaño de 11 

puntos y emplea la tipografía Zapf Humanist ltalic, 

en altas y bajas y emplea el arreglo tipográfico cen

tral. Tiene la característica de que se le antepone 

la palabra Texto. 

Los siguientes créditos tienen un tamaño de 

1 O puntos, en mayúsculas y minúsculas, utiliza la 

composición en bandera izquierda, se usa el tipo 

de letra Zapf Humanist Bold en la palabra Por y la 

Zapf Humanist (normal) en el nombre. 

G) PHILIP GOLDBERG 

0 Texto: Philip Coldberg 

@ Por Philip Goldberg 

Propuestas de créditos del artículo 

IXCHEL OCAMPO G) 

lfustraci6n lxc/1e/ Ocampo (V 

lxd1el Ocarnpo (J) 

Propuestas de créditos de las imágenes 

Créditos de la imagen 

La primera alternativa tiene un cuerpo de 6 

puntos y la fuente es la Zapf Humanist Bold, las 

letras van en altas y en cuanto a la justificación del 

texto se usa la composición en bandera derecha. 

La segunda posible solución tiene un tamaño 

de letra de 7 puntos pero emplea la tipografía 

Zapf Humanist ltalic, en mayúsculas y minúsculas 

y se compone en bandera izquierda. En este caso 

se le puede anteponer la palabra foto, ilustración, 

gráfica o esquema, utilizando el tipo de letra Zapf 

Humanist Bold ltalic. 

La tercera propuesta también tiene un tama

ño de 7 puntos y utiliza la fuente Zapf Humanist 

(normal), en altas y bajas, su arreglo tipográfico es 

en bandera derecha. 
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G) m Nota debe buscar atención médica al primer signo de un brote de herpes. 

Q) *Nota debe buscar atención médica al primer signo de un brote de herpes. 

@ 1ª1NOTA: debe buscar atención médica al primer signo de un brote de herpes. • 

Nota 

Propuestas de nota 

Fuente 

La primera nota tiene un tamaño de letra de 

9 puntos con 11 puntos de interlínea, utiliza la ti

pografía Zapf Humanist (normal), sin embargo, para 
la palabra nota, se emplea la Zapf Humanist Bold, 

se usan altas y bajas y el texto se justifica en ban

dera derecha. En lo que se refiere a su llamada es 

un número subíndice dentro de un paréntesis. 

La siguiente nota tiene un cuerpo de 9 puntos 
y 11 de espacio interlineado, se emplea la fuente 
Zapf Humanist ltalic y para la palabra nota y su lla

mada la Zapf Humanist Bold ltalic. Se usan mayús

culas y minúsculas y la composición del texto es en 
párrafo central. En cuanto a la llamada se utiliza 

un asterisco. 

La última nota también tiene una fuerza de 

cuerpo de 9/11 , solamente se utiliza el tipo de le
tra Zapf Humanist (normal), en la palabra nota se 

usan altas y para el resto del texto altas y bajas, su 
arreglo tipográfico va en bandera derecha. Para la 

llamada se usa una letra minúscula subíndice, den

tro de un paréntesis. 

• Fuente Más de 1,000 reme dios fáci les y rápidos para el G) 
• dolor, 260-263. Edi lorial Diana; 1999, México. 

La primera fuente tiene un tamaño de letra 

de 7 puntos con 1 O de interlineado, emplea la 

tipografía Zapf Humanist Bold para la palabra 
fuente y la Zapf Humanist (normal) para el resto 

del texto, se utilizan altas y bajas y la composición 

del texto va en párrafo moderno. 

La segunda fuente tiene una fuerza de cuer
po de 7/10, para la palabra fuente se utiliza la 

tipografía Zapf Humanist Bold, en altas y para el 
resto del texto, la Zapf Humanist (normal) en altas 

y bajas. En cuanto a la composición del texto se 
emplea la bandera izquierda. 

La tercera alternativa tiene un cuerpo de 8 

puntos con 1 O de interlínea, para la palabra fuente 

utiliza la Zapf Humanist Bold ltalic y para lo que 
resta del texto la Zapf Humanist ltalic, se usan 

mayúsculas y minúsculas y el texto se justifica en 
bandera derecha. 

FUENTE Más de 1,000 remedios fáci les y rápidos 

para el dolor, 260-263. Editorial Diana; 1999, Q) 
México. 

fuente Más de 7 ,000 remedios fáciles y 
rápidos para el dolor, 260-263. Editorial @ 
Diana; 1999, México . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuestas de fuente 
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............................................................................... 

'. Todas las personas interesadas 

'. pueden solicitar información 

: adicional a los teléfonos: 

: 51 19 14 95 y 51 19 00 36. 
interesadas pueden 
solicitar información 

adicional a los teléfonos: 

Todas las personas interesadas 

pueden solicitar información 

adicional a los teléfonos: 

51 19 14 95 y 51 19 00 36. 0 

Propuestas de balazo 

Balazo 

El tamaño de letra del primer balazo es de 11 
puntos con 16 de interlínea, se utiliza el tipo de 

letra Zapf Humanist Bold, en altas y bajas y la com
posición en bandera derecha para la justificación 

del texto, el cual se coloca dentro de un recuadro 

de puntos. 
El siguiente balazo tiene un cuerpo de 10 

puntos con 16 de espacio interlineado, también 

usa la fuente Zapf Humanist Bold, en mayúsculas 

y minúsculas, y el texto se ubica dentro de un do

ble recuadro, el de arriba es de fondo blanco con 

filete negro y el de abajo es negro. En lo que con
cierne al arreglo tipográfico se emplea el párrafo 

central. 
En el tercer balazo el tamaño de letra es igual

mente de 11 puntos y 16 de interlínea, pero la 

tipografía que se utiliza es la Zapf Humanist (nor
mal), en altas y bajas, la justificación del texto va en 

párrafo epigráfico y dentro de un círculo que tiene 

una doble línea. 
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Tabla 

En la primera alternativa de tabla el título tie

ne un cuerpo de 14 puntos y 16 de interlínea, uti

liza la tipografía Zapf Humanist Bold, en altas y 
bajas y la composición en bandera derecha. El ta

maño de letra del texto es de 1 O puntos con 16 de 
espacio interlineado, emplea el tipo de letra Zapf 
Humanist (normal), en mayúsculas y minúsculas y 

el párrafo alemán . Los números van en Zapf 

Humanist Bold. La información se distribuye en 3 

y 2 columnas. El título y el texto se separan por 

medio de dos rectángulos y el contenido por líneas. 
En la segunda tabla el título tiene una fuerza 

de cuerpo de 14/16, utiliza la tipografía Zapf 
Humanist Bold, en altas y bajas y el arreglo tipo

gráfico central, las letras van en blanco sobre fon
do negro. En cuanto al texto, tiene un cuerpo de 

11 puntos con 16 de interlínea, utiliza la fuente 

Zapf Humanist (normal), en mayúsculas y minús

culas y se compone en párrafo moderno. Los nú

meros van en Zapf Humanist Bold y en blanco 

dentro de un cuadrado negro. La información se 

distribuye en 2 y 1 columnas y se separa por líneas 

que dividen las mismas. 
En la última tabla, el título tiene un tamaño 

de 1 O puntos con 16 de interlínea, utiliza la fuente 
Zapf Humanist Bold ltalic, en mayúsculas y mi

núsculas y la composición en bandera derecha. En 

lo que se refiere al texto tiene un tamaño de 9 

puntos con 13.5 de interlineado, utiliza la tipogra

fía Zapf Humanist Bold, en altas y bajas, y también 
se justifica en bandera derecha. La información se 

distribuye sólo en una columna. El texto se coloca 

dentro de un cuadrado que se divide a través de 

franjas, es decir, en la primera franja la letra es 
negra y el fondo es blanco, en la segunda franja el 

texto es blanco y el fondo negro y así sucesivamente. 

Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

1.- El medicamento de prescripción 2.- Aplique hielo, frotar hielo sobre 3.- Acábelo con Zostrix, es un un-

aciclovir (Zovirax) puede reducir la el área afectada puede brindar ali- güento que actúa sobre las termi-

duración y la intensidad del dolor, vio temporal. El calor en cambio, naciones nerviosas reduciendo la 

pero frecuentemente se require puede hacer más daño que bien , sensación de dolor, se recomienda 

algo más. previene. que se aplique cada 4 horas, pero 

sus ampollas deben sanar antes. 

4.- Aprenda a relajarse, una técni- 5.- Un gran número de medicamentos son eficaces en el tratamiento de 

ca de relajación como la medita- la neuralgia postherpética, como: los antidepresivos tricíclicos, los medí-

ción o la visualización pueden ayu- camentos antiepilépticos, como: la hidantoína y la carbamacepina, y los , . 
darle a manejar el dolor. narcóticos. 

Propuesta 1 de tabla 
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Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

11 El medicamento de prescrip-

ción aciclovir (Zovirax) puede 

! Aplique hielo, frotar hielo 

re el área afectada puede 

reducir la duración y la intensi- brindar alivio temporal. El ca-

dad del dolor, pero frecuente- lor en cambio, puede hacer 

mente se require algo más. más daño que bien , previene. 

11 Acábelo con Zostrix , es llAprenda a relajarse, una téc-

un ungüento que actúa sobre nica de relajación como la me-

las terminaciones nerviosas re- ditación o la visualización pue-

duciendo la sensación de do- den ayudarle a manejar el do-

lor, se recomienda que se apli- lor. 

que cada 4 horas, pero sus am-

pollas deben sanar antes. 

11 Un gran número de medicamentos son eficaces en el trata-

miento de la neuralgia postherpética, como: los antidepresivos 

tricíclicos, los medicamentos antiepilépticos, como: la hidantoína 

y la carbamacepina, y los narcóticos . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pro puesta 2 de tabla 

La revista "Escuche a su Médico" no tiene 

secciones y por lo tanto no se elaboraron propues

tas de cornisa. En el caso de las citas, en las revis

tas, se ponen dentro del mismo cuerpo de texto 

por lo que tienen las mismas características que 

éste a excepción de la fuente que se utiliza, es 

decir, para el cuerpo de texto es la Zapf Humanist 

(normal) y para las c itas debe ser la Zapf 

Humanist ltalic. 
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Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

1.- El medicamento de prescripción 

aciclovir (Zovirax) puede reducir la duración y la 

intensidad del dolor, pero frecuentemente 

se require algo más. 
2.- Aplic¡ut> hiPlo, frnt.1r hil'lo sohrP PI .Írl'.1 .1ÍPll.11l.1 

put>dl' brind.u .1li\lo IPmpor.11. FI c.1lor l'll l.imbio, 

puedl' h.KPr m.1s d.1110 qul' biPn, p1 PVil'IW. 

3.- Acábelo con Zostrix, es un ungüento que actúa 

sobre las terminaciones nerviosas reduciendo la 

sensación de dolor, se recomienda que se aplique 

cada 4 horas, pero sus ampollas deben sanar antes. 

-1.- AprPnd.1 .1 n•l.1j.irsP, 1111.1 h•cnica Ul' rPl.1j.1Cio11 

e 01110 l.1 nwdit.ic iún o l.1 \ isu.1li1Mio11 p11PdP11 

.1yud.irll• .1 m.rnej.u l'I dolor. 

5.- Un gran número de medicamentos son eficaces 

en el tratamiento de la neuralgia postherpética, 

como: los antidepresivos tricíclicos, los 

medicamentos antiepilépticos, como: la hidantoína 

y la carbamacepina, y los narcóticos. 

Propuesta 3 de tab la 

En el capítulo tres explique más ampliamente 

en que consiste el método Diana, recordemos que 

este método nos ayuda a definir cuales son los 

factores determinantes que intervienen en la rea

lización del proyecto . Al resolver la demanda se 

identifica en donde surge lo que se requiere, cual 

es el propósito y con que recursos contamos para 

llevar a cabo el proyecto. 

Si queremos encontrar una solución adecua

da para la demanda debemos relacionarla con los 

niveles de solución que son: funcionalidad, 

ambientalidad, estructuralidad, constructividad y 
expresividad. Este método nos permite llevar un 

orden lógico y nos da más posibilidades de elección 

si no sirve la primera alternativa elegida. 

Las propuestas para los elementos tipográficos, 

las propuestas para los elementos reforzadores y las 
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propuestas de diagramación se deben analizar con 

los niveles de solución. 

Para seleccionar una de las alternativas anterio

res, de cada elemento tipográfico, a continuación, se 

evalúan las características que en este caso tienen 

que ver con la Funcionalidad y la Expresividad de la 

tipografía. En los cuadros siguientes se calificará con 

paloma (v) a las mejores opciones, con un más o 

menos(+/-) para las alternativas aceptables y con 

tache (X) para las opciones menos afortunadas. Las 

características son las siguientes: en lo que se refie

re a la funcionalidad: fuerza de cuerpo, tipo de 

letra, arreglo tipográfico, las variantes de forma, 

peso, posición y proporción y la legibilidad del tex

to; y en cuanto a la expresividad: el impacto visual y 

la estética. 



Cuerpo de texto y capitular Antetítulo 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo ..¡ ..¡ ..¡ Fuerza de cuerpo v X ..¡ 
Tipo de letra ..¡ ..¡ ..¡ Tipo de letra X y X 

l\rreglo tipográfico ..¡ X X A.rreglo tipográfico ..¡ y ..¡ 
Forma ..¡ ..¡ ..¡ Forma ..¡ ..¡ ..¡ 
Peso ..¡ X ..¡ Peso X ..¡ ..¡ 

Posición ..¡ ..¡ ..¡ Posición y ..¡ y 
Proporción ..¡ y y Proporción ..¡ y ..¡ 
Legibilidad y y y Legibilidad v y X 

Impacto visual X X X Impacto visual X ..¡ ..¡ 
Estética y X ..¡ Estética v v X 

Título Epígrafe 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo ..¡ X ..¡ Fuerza de cuerpo X v v 
Tipo de letra X y y Tioo de letra v v v 

A.rreglo tipográfico ..¡ y X A.rreglo tipográfico ..¡ ..¡ ..¡ 
Forma y y ..¡ Forma v X v 
Peso X ..¡ y Peso ..¡ y ..¡ 

Posición y ..¡ y Posición ..¡ y y 
Proporción y y y Proporción ..¡ ..¡ ..¡ 
Legibilidad ..¡ v v Legibil idad X X v 

Impacto visual v X v Impacto visual v v X 
Estética v v v Estética X X v 

Subtítulo Pie de foto 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo v X X Fuerza de cuerpo v v v 
Tipo de letra ..¡ ..¡ X Tipo de letra ..¡ ..¡ ..¡ 

A.rreglo tipográfico ..¡ X X A.rreglo tipográfico ..¡ ..¡ ..¡ 
Forma ..¡ ..¡ ..¡ Forma ..¡ X ..¡ 
Peso ..¡ ..¡ X Peso ..¡ ..¡ ..¡ 

Posición ..¡ ..¡ ..¡ Posición ..¡ ..¡ y 
Prooorción ..¡ ..¡ ..¡ Proporción y ..¡ y 
Legibilidad v y ..¡ Legibilidad ..¡ X ..¡ 

Impacto visual v ..¡ X Impacto visual X v X 
Estética y ..¡ y Estética ..¡ ..¡ X 

Subtema Folio y reiterador 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 1-'ropuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo v v X Fuerza de cuerpo v X v 
Tipo de letra ..¡ v X Tipo de letra v y ..¡ 

A.rreglo tipográfico y ..¡ X A.rreglo tipográfico ..¡ ..¡ y 
Forma ..¡ ..¡ v Forma v v X 
Peso y ..¡ X Peso X y X 

Posición ..¡ ..¡ y Posición ..¡ ..¡ ..¡ 
Proporción y y ..¡ Proporción ..¡ ..¡ ..¡ 
Legibilidad X ..¡ ..¡ Legibil idad ..¡ y ..¡ 

Impacto visual v v X Impacto visual X ..¡ ..¡ 

Estética v v v Estética y v y 
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Créditos del artículo 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo ..¡ ..¡ ..¡ 

Tioo de letra .¡ X .¡ 
i'\rreglo tipográfico .¡ ,¡ X 

Forma .¡ .¡ .¡ 
Peso .¡ .¡ X 

Posición ,¡ X ,¡ 
Proporción .¡ .¡ .¡ 
Legibilidad ..¡ ..¡ ..¡ 

Impacto visual X X ..¡ 

Estética ..¡ ..¡ ..¡ 

Créditos de la imagen 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo X ..¡ X 
Tipo de letra ..¡ X ..¡ 

f\rreglo tipográfico .¡ .¡ .¡ 
Forma ..¡ ..¡ .¡ 
Peso X ..¡ .¡ 

Posición ,¡ X .¡ 
Proporción ,¡ ..¡ ,¡ 
Legibilidad ,¡ X ..¡ 

Impacto visual ..¡ ..¡ X 
Estética X ..¡ ..¡ 

Nota 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Fuerza de cuerpo ..¡ ..¡ ..¡ 

Tipo de letra X ..¡ X 
<\rreglo tipográfico ..¡ ,¡ .¡ 

Forma .¡ .¡ .¡ 
Peso ..¡ .¡ ,¡ 

Posición .¡ .¡ .¡ 
Proporción .¡ .¡ .¡ 
Legibilidad .¡ .¡ .¡ 

Impacto visual ..¡ ..¡ X 
Estética ,¡ .¡ X 

Los resultados fueron los siguientes: para el 

cuerpo de texto y capitular la propuesta que tubo 

más aciertos fue la número uno, para el título la 

propuesta número tres, para el subtítulo la pro

puesta número uno, para el subtema la propuesta 

número dos, para el antetítulo también la propuesta 

número dos, para el epígrafe la propuesta número 

tres, para el pie de foto la propuesta número uno, 
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Fuente 
Propuesta 1 Propuesta 2 1-'ropuesta 3 

.. uerza de cuerpo X X ..¡ 
Tipo de letra X X ,¡ 

f\rreglo tipográfico ,¡ ,¡ ..¡ 
Forma ..¡ X .¡ 
Peso ..¡ .¡ ..¡ 

Posición X X .¡ 
Proporción ..¡ .¡ ..¡ 
Legibilidad X X ..¡ 

Impacto visual X ..¡ ..¡ 
Estética ..¡ X ..¡ 

Balazo 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

uerza de cuerpo ..¡ X ..¡ 

Tioo de letra ,¡ ..¡ X 
f\rreglo tipográfico X .¡ ,¡ 

Forma ..¡ ..¡ ..¡ 

Peso ..¡ ..¡ X 
Posición ,¡ ..¡ .¡ 

Proporción ..¡ .¡ ,¡ 
Legibilidad ..¡ ..¡ ..¡ 

Impacto visual X ..¡ X 
Estética ..¡ ..¡ X 

Tabla 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

uerza de cuerpo X ..¡ ..¡ 

Tipo de letra ..¡ .¡ ..¡ 
<\rreglo tipográfico ,¡ ,¡ X 

Forma ..¡ .¡ .¡ 
Peso ..¡ ..¡ .¡ 

Posición .¡ ..¡ ,¡ 
Proporción ,¡ .¡ .¡ 
Legibilidad ..¡ ..¡ X 

Impacto visual X ,¡ ..¡ 
Estética .¡ ,¡ X 

para el folio y el reiterador la propuesta número 

dos, para los créditos del artículo la propuesta 

número uno, para los créditos de la imagen la 

propuesta número tres, para la nota la propuesta 

número dos, para la fuente la propuesta número 

tres, para el balazo la propuesta número dos y 
para la tabla igualmente la propuesta número dos. 



~.S Propuestas para los elementos 
reforzadores 

R ecordemos que los elementos reforzadores 

son los siguientes: pleca, recuadro, finalizador, 

pases y viñetas. Estos elementos nos son de gran 

utilidad porque sirven para resaltar y separar la in

formación de la revista, además de que también 

tienen la función de embellecer su contenido. 

Debido a la gran variedad de temas que abar

ca la revista "Escuche a su Médico", se ha decidido 

no realizar propuestas de viñetas. A continuación 

se muestran tres propuestas para cada elemento 

reforzador restante. 

Pleca 

La primera alternativa de pleca es una línea 

muy fina, la segunda pleca es una línea también 

fina pero de puntos y en la tercera opción igual

mente se utiliza un grosor delgado pero es una 

pleca de una doble línea. 

Recuadro 

El primer recuadro se caracteriza por que no 

tiene filete y su relleno va del color del papel, atrás 

va una sombra que lo realza. El siguiente recuadro 

esta formado por puntos sucesivos, su grosor es de 

2 puntos. El último recuadro tiene un filete de una 

doble línea delgada, su grosor es de 3 puntos . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ ......................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuestas de pleca 

............................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuestas de recuadro 
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• 

Er.ll 

Propuestas de fi nalizador 

11> G) 

Propuestas de pases 

Finalizador 

El primer finalizador es la figura geométrica 

del círculo, en color negro. El segundo está forma

do por dos herramientas que utilizan los doctores, 

un estetoscopio y un martillo para ver los reflejos, 

este símbolo se retorno del logotipo de la portada 

de la revista "Escuche a su Médico". En cuanto al 

siguiente finalizador, son las iniciales EM de "Es

cuche a su Médico", en la letra "e" se utiliza el 

color negro y en la "m" el blanco, dentro de un 

cuadro negro. 
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Pases 

La primera alternativa de pase esta formado 

por una línea corta y un pequeño triángulo diri

giendo su vértice hacia la derecha. La segunda 

opción son dos triángulos seguidos también dirigi

dos hacia la derecha pero tienen el fondo blanco y 
están sombreados. Por último el tercer pase es una 

flecha negra dirigida igualmente hacia la derecha. 

Para realizar la selección de cada elemento 

reforzador, a continuación, en los recuadros de 

abajo se evalúa la estética de los elementos que 

tiene que ver con la Expresividad. Se calificará con 

paloma (V) a las mejores opciones, con un más o 

menos ( + /-) para las alternativas aceptables y con 

tache (X) para las opciones menos afortunadas. 

Los resultados fueron los siguientes: para la 

pleca la mejor propuesta fue la número uno, para 

el recuadro también la propuesta uno, para el 

finalizador la número dos y para el pase igualmente 

la número dos. 

Pleca 
1 Propuesta 1 1 Propuesta 2 I Propuesta 3 

Estética 1 
,¡ 

1 +/- 1 X 

Recuadro 
1 Propuesta 1 1 Propuesta 2 ¡ Propuesta 3 

Estética 1 
,¡ 

1 +!- 1 X 

Finalizador 
1 Propuesta 1 1 Propuesta 2 1 Propuesta 3 

Estética 1 X 1 
,¡ 

1 +/-

Pase 
1 Propuesta 1 1 Propuesta 2 1 Propuesta 3 

Estética 1 X 1 
,¡ 

1 X 



~.(6 Propuestas de diagramación 

A nteriormente se eligió la tipografía, se cons

truyó el sistema reticular y se seleccionó cada uno 

de los elementos tipográficos así como los 

reforzadores para la revista "Escuche a su Médi

co", lo que sigue es ordenar todos los elementos 

gráficos de la revista de una manera lógica, clara y 

armónica. Antes de seguir adelante debemos en

tender que la diagramación es la forma en que co

locamos, disponemos, sostenemos y adecuamos 

cada uno de los elementos gráficos del diseño, en 

este caso, del diseño de la revista. A continuación, 

se presentan tres propuestas o posibles soluciones 

de diagramación basadas en el sistema reticular 

establecido anteriormente, cada elemento de la 

revista se dispone de diferente forma. Cada alter

nativa consta de tres páginas en las que se distri

buye el contenido de un artículo. 

También es importante mencionar que por 

tratarse de una publicación de pocos recursos eco

nómicos, no se utilizan muchas imágenes, por lo 

que en las siguientes alternativas sólo se deja un 

espacio para su colocación. 
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HORIZONTEDELASALUD ntetítulo : 

Créditos 
del 

artículo 

Herpes~ Título 

PHILIP GOLDBERG 

Epígrafe 
De seguro, usted ha fa ntaseado e n revivir su juventud. Pero esto definitivamente 

no es lo que tenía en me nte. Parece que el virus que le ocasionó la varicela, 
hace decadas, ha decidido regresar. Sólo que esta vez ha producido una 

dolorosa erupci6n que brota con ampollas llenas de pus (también conocida 
como herpes zoster). 

Cuerpo 
de texto 

• Folio y 
• Reiterador . 1 

E n realidad, el virus de la varicela ha venido 
rclugiándosc en ciertas células nerviosas de su or
g.Jnismo desde que se lo contagió uno de sus com
pañeros del jardín de niños. Los cientificos todavía 

no pueden explicar qué es lo que ocasiona que se 
active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 
desencadenantes son la tensión nerviosa, heridas 
o una debilidad temporal del sistema inmunológico. 
La edad parece ser un factor también: el herpes es 
más común en personas de más de 50 años. 

La marca de fábrica de la típica eru pción 
de herpes aparece en un solo lado del cuerpo, 
sigue Id trayectoria del nervio afectado, a pa rtir 

de la linea media del pecho, hasta la línea me
dia de la espalda. 

A veces se esparce también en la cara. Si esto 
le sucede, debe '"'r a su médico de inmediato. Si 
los ojos están implicados, podña terminar con daño 
permanente en la visión. 

En la gente mayo<, el herpes conduce algunas 

veces a una enfermedad conocida como neura l

gia postherpética. El dolor persiste duranlc meses, 

ir>:lu;o añuo despui"' de que la eiupción desaparece . 

EIC:UCHEA 

'''' t¡.¡¡+1 

i' 

·, 

f __ _ 
~ 

CI herpes ~ IM común en personas de ~ de 50 al'los 

Venciendo el dolor ---

No todos los que han tenido varia.ola de niños 

presentan herpes siendo adultos. Si usted es uno 

de los desafortunados, debe ver a su médico en 
cuanto aparezca la primerd sena! de un brote, » ---

Créditos • 
dela 

imagen 

Pie de 
foto 

Subtítulo : 

Pase 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuesta 1 Página 1 reducción a l 60% 

Primera propuesta: 

En la página uno el antetítulo se ubica en la 

parte superior derecha de la página, el título va 

después de éste centrado, luego a la izquierda van 

los créditos del artículo, abajo el epígrafe centrado 

y una pleca, a continuación el cuerpo de texto se 

divide en dos columnas, pero a la derecha se deja 
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un espacio determinado por un recuadro para 

poner una imagen, los créditos de ésta se ubican 

dentro del recuadro en la parte inferior derecha 

de forma vertical, fuera de éste en la parte inferior 

izquierda se coloca el pie de foto, hacia el corte 

en la parte inferior de la página se localiza el folio 

y el reiterador. 



' Subtítulo 

~uerpo de 
texto 

aconseja el doctor Timothy 
Berger, profesor cfinico asociado 
de dermatolog1a de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de California, en San Francisco. 

Es muy probable que el 
doctor le dé una receta de 
aciclovi r (Zovirax), que le ayuda
rá a reducir no sólo la duración 
de la erupción, sino también del 
dolor, dice: Para ayudar a ali
viar su malestar mientra~ obtie

ne el remedio, intente seguir 
estos consejos. 

Aplique una compresa fresca 

'Moje gasa n un trapa en 

agua fria y limpia, o en una solu
ción salina, y póngalo directa
mente sobre !ilS ampollas·, indi
ca el doctor Clay /. Cockerell, 
profesor asociado de dermatolo
t,1a y palología en el Centro Mé

dico de la Universidad del Su
roeste de TexilS, en Dallas. 

la compresa sacará las am
pollas y acelerará el proceso de cu
ración, explica. También ayudara 
a prevenir una infección vacteriana 
secundaría. la cual puede condu
cir a ulceración y cicatrices. 

Escoja un analgésico 

El acetaminofén y las me
dicinas antiin fl amalorias no 
esteroides (AINEs), como la as
pirina y el ibuprofén, pueden ali 
viar el dolor d 1 herpes, dice el 
doctor Cockerell. "Si un analgé-

sico de venta libre no le ayuda, 
su doctor puede pres<.Tibirle un 
medicamento más fuerte, como 
la codeína", agrega. 

Gane oro con plata 

Muchos doctores están re
comendando la plata coloidal 
para el herpes, ya que posee ac
ción antivi ral y antibacteriana, 
dice la doctora Cynthid M. 

Watson, médico familiar en prac
tica privada en Santa Mónica, 
California. "Cuando se aplica di
rectamente sobre las ampollas. 
éstas parecen secarse en cuestión 
de días• . la plata coloidal pue
de comprarse en tiendas naturistas. 

Lávese 

limpie el área afectada con 
j•bón y gua, luegu apliqu e 
pcmxido de hidrógeno al 3 por 
ciento, aconseja el doctor leon 
Robb, Director del Grupo Robb 
para el Manejo del Dolor en los 
Ángeles. Hacerlo ayuda rá a pre
venir que las úlceras se lleguen 
a infectar. 

Corte la infección antes 

de que surja 

Si nota cualquier signo de 

infección como enrojecimiento, 
inflamación, fiebre, dolor o su
puración, aplique in mediata
mente en las ampollas una prepa-

ración de yodo (como betadinc), 
aconseja el doctor Robb. Estos 
productos son de venta libre. 

Escoja atuendos ligeros 

la piel está muy sensi ble 
durante un brote de herpes. "El 
roce más suave puede ser per
cibido como dolor .. , afirma el 
doctor Cockerell . Por eso re
comienda usar ropa~ ligeras y 
flojas, "nada que apriete o roce 
la piel •. 

Todas 1 .. persona• interesadas 

pueden 50licitar información 
adicional a los teléfonos: 

51 191 4 95 y 51 1900 36. 

Protéjase con vendas 

También pu~'<le proteger el 
área afectada envolviéndola con 
un vendaje elástico, dice el doc
tor Cockerclt Esto hará que nada 
toque o roce la piel ampollada. 
"Simplemente asegúrese de que 
el vendaje esté ajustadn, previe
ne". Si está flojo, irritará las am
pollas. ·Asegúrese de colocar una 
gasa sin adhesivo sobre las am
polla> ante> del ""ndaje". Si nu 
puede vendar el área afectada, el 

doctor Cod<crell le recomienda 
llenar una gasa con vaseli na y 

1-

aplicarla sobre las ampollas. ¡, ---

2 -l•CUCH&A 
,,,, h·º3.' 

Balazo 

Pase 

Folio y • 
Reiterador • 

Propuesta 1 Página 2 reducción al 60o/o 

En la siguiente página el cuerpo de texto se 

divide en tres columnas, en la tercera columna a 

la derecha por la mitad de la hoja hay un balazo, 

en la parte inferior un pase indica la continuación 

del texto. 
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*Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

• El mt'<licamcnto de prcscrip-
oón aciclovir IZovirax) puede 

! Aplique hielo, frotar hielo 
re el área afectada puede 

reducir la duracibn y la intensi- brindar alivio temporal. El c.1lor 
dad del dolor, pero frecuente- en cambio, puede hacer más 
mente se require algo más. d.1ño que bien, previene. 

11 Acábelo con Zostrix , es 
un ungüento que actúa sobre 

111 Aprenda a relajarse, una téc-
mea de relajación como la medí-

las lcrmi naciones nerviosas tación o la visualización pueden 
reduciendo la sensación ele do- ayudarle a manejar el dolor. 
lor, se recomienda que se apli- ' que cada 4 horas, pero sus am- " 
pollas deben sanar antes . 

• Un gran número de medicamentos son eficaces en el trata-
miento de la neuralgia postherpética, corno: los antidepresivos 
tricidicos, los medicamentos antiepilépticos, como: la hidantoína 
y la carbamaccpina, y los narcóticos. 

Cuerpo 
de texto 

3 

No comparta su dolor 

"El herpes es menos infeccioso que la varice
la porque el virus no es aerotransportado", explica 
el doc.1or Cockcrcll. "Aún asi, puede transmit ir.;c 
por contacto directo" . Cuando tiene herpes, debe 
evitar el contacto con cualquiera que no haya te
nido varicela. "Espere hasta que las ampollas se 
convie rtan en costras, lo que comúnmente toma 

de cuatro a cinco días•, dice el doctor Cockerell. 
Si llega a infecta r a alguien, sin embargo, la perso
na desarrollará varicela más que herpes. 

aec.uc._ A 

+''''U·"!·' 

Para al¡,'Unas personas, el dolor del herpes per
manece tiempo después de que desaparece la erup
ción en si . Esta enfe rmedad, llamada neuralgia 
postherpética puede continuar durante meses o 
incluso años. 

Es cspcdalmcn le importante ver a su doc

tor si el herpes se pasa a su cara. Debe asegurar
se de que no le afecte los ojos. Si esto sucede, 
podría dañar su visión permanentemente, dice 
el doctor Cockerell. ~ 

fum~ #.Q., di! 1,000 1'1..'f'nt.'tiin:s Cr~<:s y 
rápidos pNa e/ clolfJf'". 160-16J l cfron.JI 
Dtiil'M; ·~. K<ua."C>. 

Propuesta 1 Página 3 reducción al 60% 

En la tercera página va una tabla centrada y 
por debajo de ésta una nota, e l cuerpo de texto se 

divide en dos columnas, en la gale ra derecha ter

mina el texto, por lo que en la última línea se ubi

ca el finalizador, más abajo va la fuente. 
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Tabla 

Nota 

Finalizador : 

Fuente 

Folio y 
Reiterador 



. 
HORIZONTEDElASALUD Antetítulo : 

Título Herpes~ 

• Epígrafe 
De seguro, usted ha fantaseado en revivir su juventud. Pero esto definitivamente no 

es lo que tenía en mente. Parece que el virus que le ocasionó la varicela, 
hace decadas, ha decidido regresar. Sólo que esta vez ha producido una dolorosa 

erupción que brota con ampollas llenas de pus (también conocida Créditos 
del 

artículo 
como herpes zoster). l'l llLIP c.owocRc 

• Créditos 
dela 

imagen 
: Pie de fot ---- CI herpos es !Ns com6n en penonas de ITW de 50 al\05 

E n realidad, el virus de la varicela ha venido 
refugiándose en ciertas células nerviosas de su or

ganismo desde que se lo contagib uno de sus com· 
pañeros del jardín de niños. Los cien1íficos todav'oa 
no pueden explicar qué es lo que ocasiona que se 
active después de estar dormido tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos de los factores 
desencadenantes son la tensión nerviosa, heridas 
o una debilidad temporal del sistema inmunolbgico. 
La edad parece ser un factor 1ambién: el herpes es 
más común en personas de más de 50 años. 

La marca de fabrica de la típica erupcibn de 
herpes aparece en un solo lado del cuerpo, sigue 
la trayectoria del nervio afectado, a partir de la ttnea 
media del pecho, hasta la rinea media de la espalda. 

A veces se esparce 1rtmbién en Ira cara. Si esto 

le sucede, debe ver a su médico de inmediato. Si 
los ojos están impli<Ados, podría terminar con daño 
permanente en la visión. 

En la gente mayor, el herpes conduce algunas 
veces a una enfermedad conocida como neural· 
gia postherpética . El dolor persiste durante meses, 
incluso años después de que la erupción desaparece. n 

Cuerpo 
de texto 

Pase 

1-ac:uc.... 1 
1111 i"'B·* 

Folio y 
Reiterador : 

Propuesta 2 Página 1 reducción al 60% 

Segunda propuesta: 

En la primera página el antetítulo se coloca 

en la parte superior derecha, por debajo va una 

pleca, después va el título hacia la izquierda, lue

go se encuentra el epígrafe centrado y en la última 

línea de éste se ubican los créditos del artículo, a 

continuación en la galera izquierda se deja un es

pacio determinado por un recuadro para poner 

una imagen, dentro de éste en la parte inferior 

central se colocan los créditos de la imagen y por 

debajo y fuera de éste el pie de foto, el cuerpo de 

texto va en la columna derecha, a la altura de la 

última línea de texto se coloca un pase, en la parte 

inferior de la página en el centro se localiza el folio 

y el reiterador. 
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• Subtítulo 

Cuerpo 
de texto 

Venciendo el dolor 

No todos los que han tenido varicela de ni
ños presenlan herpes siendo aduhos. Si usted es 
uno de los desafortunados, debe ver a su médico 
en cuanto aparezca la primera señal de un brole, 
aconseja el d0C1or Timolhy Bcrger, profesor clíni
co asociado de dermatología de la F acuitad de Me
dicina de la Universidad de California, en San Fran
cisco. 

Es muy probable que el doctor le dé una re
ceta de aciclovir (Zovirax), que le ayudará a redu
cir no sólo la duración de la e rupción, sino tam· 

bién del dolor, dice: Para ayudar a aliviar su 
malestar mientras obtiene el remedio, intente 
seguir eslos consejos. 

Aplique una compresa fresca 

' Moje gasa o un trapo en agua fria y limpia. o 
en una solución s.Jlina, y póng.i/o directamente 
sobre las ampnllas•, indica el doctnr Clay /. 
Cockerell, profesor asociado de dermatología y 

patologla en el Centro Médico de la Universid.Jd 
del Suroeste de Texas, en Dallas. 

la compresa sacará las ampollas y acelerará 
el proceso de curación, explica. 

Gane oro con plata 

Muchos doclores están recomendando la pla
ta coloidal para el herpes, ya que posee acción 
antiviral y antibacteriana, dice la doctora Cynthia 
M. Walson, médico fa miliar en practica privada 
en Sanl.l Mónica, California . "Cuando se aplica di
rectamente sobre las ampollas, éstas parecen se

carse en cuestión de dfas". La plala coloidal pue
de comprarse en licndas nalurislas. 

lávese 

limpie el área afectada con jabón y gua, luego 
aplique peróxido de hidrógeno al 3 por ciento, 
aconseja el dOC1or Leon Rohb, Direclor del Grupo 
Robb para el Manejo del Dolor en los Ánb>eles. 
Hacerlo ayudará a prevenir que las úlceras se lle
~en a infectar. 

Corte la infección antes 

de que surja 

Si nota cualquier signo de infección como en
rojecimienlo, inflamación, fiebre, dolor o supura
ción, aplique inmedial.lmenle en las ampollas una 

preparación de yodo (como 
También ayudará a prC've nir una 

infección vacteriana secundaria. la 
Todas las personu intttesadas 

pueden solicitar informacibn 

bctadine), aconseja el doctor 
Robb. Estos productos son de 

cual puede conducir a ulceración 
y cicalriccs. 

ad icional a los teléfonos: 

5119 14 95 yS l19 00 36. 

venta libre. 

Escoja un analgésico 

El acetaminolén y las medicinasantiintlamatorias 
no esteroides (AINEs), como la aspirina y e l 
ibuprofén, pueden aliviar el dolor del herpes, dice 
el doctor Cockerell . •Si un analgésico de venl.l libre 
no le ayuda, su doctor puede prescribirle un medi
camenlo más fucrt.e, como la codeína·, agrega. 

2 

Escoja atuendos ligeros 

La piel está muy sensible duranle un brote de 
herpes. •El roce más suave puede ser percibido 
como dolor•, afi rma el doctor Cockerell. Por eso 
recomienda usar ropas ligeras y llojas, "nada que 
apriete o roce la piel". ,) 

IKUCtteA 

E''' u.u+• 

Propuesta 2 Página 2 reducción al 60% 

En la siguiente página el cuerpo de texto se 

divide en dos columnas delimitadas por una línea, 

en la parte inferior de la página en el centro se 

coloca un balazo. 
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Balazo 

Folio y 
Reiterador : 



Tabla 

Nota 

Protéjase con vendas 

También puede proteger el área afectada envolviéndola con 
un vendaje elástico, dice el doctor Cockerell. Esto hará que nada 
toque o roce la piel ampollada. •simplemente asegúrese de que el 
vendaje esté ajustado, previene·. Si está flojo, irritará las ampollas. 
"Asegúrese ele colocar una gasa si n adhesivo sobre las ampollas 
antes del vendaje•. Si no puede vendar el área afectada, el doctor 
Cockerell le recomienda llenar una gasa con vaselina y aplica rla 
sobre las ampollas. 

•Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

' El medicamento de prescrip-
n aciclovir (Zovirax) puede 

! Aplique hielo, frotar hielo 
re el área afectada puede 

reducir la duración y la intensi- brindar alivio temporal. El calor 
dad del dolor, pero frecuente- en cambio, puede hacer más 
mente se require algo más. daño que bien, previene. 

11 Acábelo con Zo!ttrix, es 

un ungüento que actúa sobre 
11 Aprenda a relajarse, una téc-
mea de relajación como la mcdi-

las terminaciones nerviosas tación o la visualización pueden 
reduciendo la sensación de do- ayudarle a manejar el dolor. 
lor, se recomienda que se apli-
que cada 4 horas, pero sus am-
pollas deben sanar antes. 

11 Un gran número de medicamentos son eficaces en el trata-
miento de la neuralgia postherpétic.1, corno: los antidepresivos 
tricídicos, los medicamentos antiepi lépticos, como: la hidantoína 

y la carbamacepina, y los narcóticos. 

• - debo bu><:N atendáo méd1CJ ol pnmer "ll"" de CJ11 bro<• de herpe<. 

1.SCUCHll A 
(tt+• tMQ·i 3 

No comparta su dolor 

"El herpes es menos infec
cioso que la varicela porque el 
virus no es aerotransportado", 
explica el doctor Cockerell. •Aún 
así , puede transmitirse por 

contacto directo•. Cuando tiene 
herpes, debe evitar el contacto 
con cualquiera que no haya te
nido varicela. "Espere hasta que 
las ampollas se conviertan en 
costras, lo que comúnmente 
torna de cuatro a cinco días· . 
dice el doctor Cockerell. Si llega 
a infectar a alguien, sin embargo, 
la persona desarrollará varicela 
más que herpes. 

Para algunas personas. el 
dolor del herpes permanece 
tiempo después de que dcsapaoccc 
la erupción en si. Esta enfermedad. 
llamada neuralgia postherpética 
puede continuar durante meses 
o incluso años. 

Es especialmente importan
te ver a su doctor si el herpes se 
pasa a su cara. Debe asegurarse 
de que no le afecte los ojos. Si 
esto sucede, podría dañar su 
visión permanentemente, dice el 
doctor Cockerell. <S -------

FUl!rtt~ M°.tS di.• 1,000 IC!t TK.'Cbm. t:kites y 
ritpi(b piN'I. el dUor, 260-26J. fdi1011.·J/ 
Dr.uw: 19'l'J, 1\.ft>_u.1 1 

Cuerpo 
de texto 

. 
Finalizador : 

Fuente 

Folio y 
Reiterador 

............................................................................... 
Propuesta 2 Página 3 reducción al 60% 

En la tercera página el cuerpo de texto se di

vide en dos columnas delimitadas por una línea, 

por debajo de la galera izquierda va una tabla y 
abajo de ésta una nota, en la otra columna donde 

termina el texto se ubica el finalizador, más abajo 

va una fuente . 
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: Antetítulo 

' Epígrafe 

' Créditos 
del 

• artículo 

:cuerpo de 
texto 

1 llC!Jet9A 
111191,Mif.j 

HORIZONTEDElASALUD 

Herpes~ 

De seguro, usted ha fantaseado en revivir su juventud. Pero esto definitivamente 
no es lo que tenía en mente. Parece que el virus que le ocasionó la varicela, hace 

decadas, ha decidido regresar. Sólo que esta vez ha producido una dolorosa erupción 
que brota con ampollas llenas de pus (también conocida como herpes zoster). 

PHILIP GOLDBERG 

E n realidad, el virus de la 

varicela ha venido refugi~ndose 

en ciertas c()lulas nerviosas de su 

organismo desde que se lo 

contagió uno de sus compañe

ros del jardín de niños. Los 

científicos todaVía no pueden ex

plicar qué es lu que ocasiona que 

se active después de estar dor

mido tanto tie mpo. 

Se sospecha que algunos de 
los fadores desencadenantes son 
la tensión nerviosa, heridas o una 
debilidad temporal del sistema 

inmunológico. La edad parece 

ser un factor también : el herpes 

es más común en per.;onas de 

más de 50 años. 

La marca de fábrica de la 

típica erupción de herpes aparece 

en un solo lado del cuerpo, sigue 

la trayectoria del nervio afectado, 

a partir de la línea media del 

pecho, hasta la r.nea media ele 
la espalda. i> 

El herpes es rm, común t:'n pt!l'SUtlJ:S dt! más dt! SO ahtb 

Propuesta 3 Página 1 reducción al 60% 

Folio y 
Reiterador • 

Título 

Créditos • 
dela 

imagen 

. 
Pie de foto : 

Tercera propuesta: 

En la página uno en la parte de arriba hacia el 

corte se localiza el folio y el reiterador, después va 

el antetítulo seguido por una línea, debajo de éste 

se ubica el título hacia la derecha, luego va el epí

grafe centrado, abajo a la izquierda van los crédi-

tos del artículo, a continuación el cuerpo de texto, 

a la derecha se coloca un recuadro para la ima

gen, dentro de éste en la parte inferior derecha 

van los créditos de la imagen y a la izquierda el pie 

de foto. 
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• Subtítulo 

Cuerpo 
de texto 

A veces se esparce también en la cara. Si esto 
le sucede, debe ver a su médiro de inmedia10. Si 

los ojos están implicados, podría terminar oon daño 
permanente en la visibn. 

En la gente mayor, el herpes conduce algunas 
veces a una enfermedad conocida como neural

gia postherpétiGJ. El dolor persiste durante meses, 
incluso años después de que la erupción dcsaparere. 

Venciendo el dolor 

No todos los que han tenido varicela de niños 
presentan herpes siendo adultos. Si usted es uno 
de los desafortunados, debe ver a su médico en 

cuan lo aparezca la primera señal de un brote, acon
seja el dador Timothy Bcrgcr, profesor dnico aso
ciado de dermatologia de la Facultad de Medicina 

llCUCHE A 

™ 
Escoja un analgésico 

El acetaminofen y las medicinas anti inflamatorias 
no esteroides (AINEsJ. como la aspi rina y el 
ibuprofén, pueden aliviar el dolor del herpes, dice 
el doctor Cockerell. "Si un analgésiro de venta libre 
no le ayuda, su doctor puede prescribirle un medi
camento más fuerte, como la codeína•, agrega. 

Gane oro con plata 

Muchos doctores están recomendando la pla
ta coloidal para el herpes, ya que posee acción 
antiviral y ant ib.idcriana, dice la doctora Cyn1hia 

M. Watson, médico familiar en practica privada 
en Santa Mónica, California. ·cuando se aplica di

rectamente sobre las ampollas, éstas parecen sc
GJrse en cuestión de días· . La plata coloidal pue-

de la Universidad de California, en San Francisco. de cooiprarse en tiendas naturistas. 
Es muy probable que el doclor le dé una re-

cela de acídovir (Zovirax), que le ayudará a redu

cir no sólo la duración de la erupción, sino rambién 
del dolor, dice: Para ayudar a alivi<ir su malestar mien

tras obtiene el remedio, intente seguir estos con<ejos. 

Aplique una compresa fresca 

Lávese 

limpie el área afectada con jabón y gua, luc¡,>0 

aplique peróxido de hidrót,oeno al 3 por ciento, 

aconseja el doctor Leon Robb, Director del Grupo 
Robb para el Manejo del Dolor en los Ángeles. 
Hacerlo ayudará a prevenir que las úlcer'5 se lle-

"Moje ¡p5a o un trapo en agua fria y limpia, o guen a infecta r. 
en una soludón sa lina, y póngalo directame111e 

sobre las ampo llas ·, indica el doc/or Clay J. Corte la infección 
Cockerell, profesor asociado de dermacologfa y antes 
palnlog1a en el Cenlro Ml!<l ico de la Universidad de que surja 
del Suroeste de Texas, en Dallas. 

Tod.u las personas inte,..,..,du 
pueden solicitar inf0<mación 

adicional a los teléfonos: 
51 191495 ySl 19 00 36. 

2 

La compresa sacará las ampollas y acelerará 
el proceso de curación, explica. También ayudará 
a prevenir una infección vacteriana secundaria. la 

cual puede conducir a ulceración y cicatrices. 

Si nota cual- .. __________ __. 

quier signo de infección romo enrojccimienlo, in
flamación, fiebre, dolor o supuración, aplique in
mediaramente en las ampollas una preparación de 
yodo (como bctadine), aronseja el dooor Robb. 
Estos productos son de venia libre. » ---

Folio y 
Reiterador : 

Balazo 

Pase 

............................................................................. 
Propuesta 3 Página 2 reducció n a l 60% 

En la siguiente página el cuerpo de texto se 

divide en dos columnas delimitadas por una línea, 

en la columna derecha en la parte inferior se colo

ca un balazo y a la altura de la última línea de 

texto va un pase. 
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• Folioy 3 
• Reiterador 

IKUCMl:A 
¡tti, !t.Itii.I 

Escoja atue ndos ligeros 

La piel está muy sensible 

durante un brote de herpes. "El 

roce más suave pu ede se r 

percibiclo como dolor". afirma el 

cloct0< Cockerell . Por eso reco

mienda usar ropas ligeras y flojas, 

"nacla que apriete o roce la piel". 

toma de cuatro a ci nco días", d ice e l doctor Cocke rell . Si llega a 

infecta r a alguien, sin e mbargo, la persona desarrolla rá varicela más 

que herpes. 

Para algunas personas, el dolo r del he rpes permanece tiempo 

después de que desaparece la erupción e n si. Esta enfermedad, 

llamada neura lgia posthe rpética puede continuar durante meses o 

incluso años. 

Es especialmente importante ver a su doctor si e l herpes se 
pasa a su ca ra . Debe asegurarse ele q ue no le afecte los ojos. Si 

esto sucede, poclria da ñar su visión pe rmane ntemente, dice el 

Protéjase con vendas doctor Cockercll . ~ -----

T ambi1'n puede proteger e l 

área afectada envolviéndola con 

un vendaje elástico, d ice e l doc

tor Cockerell . Esto hará que nada 

toque o roce la piel ampollada. 

"Simple mente asegúrese de que 

e l vendaje esté ajustado, previe

ne". Si cslá ílojo, irrilará las am

pollas. • Asegúre>e de colocar una 

gasa sin adhesivo sobre las am

pollas anlcs del vendaje". Si no 

puede vendar e l área afectada, el 

doctor Cockerell le recomienda 

lle na r una gasa con vaselina y 

aplicarla sobre las ampollas. 

*Qué hacer cuando el dolor no desaparece 

: c uerpo de 
texto 

No comparta su dolor 

11 El medicamento de prescrip-
cion acidovir (Zovirax) puede 

reducir la duración y la intensi-

dad del dolor, pero frecuente -

mente se require algo más. 

11 Acá be lo con Zostr ix, es 

un ungüento que actúa sobre 

las term inaciones nerviosas 

reduciendo la sensación de do-

lor, se recomie nda que se apl i-
que Gtda 4 horas, pero sus am-

pollas deben sana r antes. 

'!,,Apliq ue hielo, frotar hielo 
e el área afectada puede 

brindar alivio temporal. El calor 

en cambio, puede hacer más 

etano que bien, previene. 

11 Aprenda a relajarse, un.1 téc-

mea de relajación como L1 medi-

!ación o la visualización pueden 

ayudarle a manejar el dolor. 

"El he rpes es menos infec

cioso que la varicela porque el 

virus no es aerotransportaclo", 

explica el doct0< Cockerell. •Aún 

así , pue d e lra nsmit irse po r 

contacto d irecto". Cuanclo tiene 

herpes, debe evilar el conlacto 

con cualquiera que no haya le

nido varicela. •Espere hasta que 

las ampollas se conviertan e n 

costras, lo que comúnmente 

11 Un gran número de medicamentos son eficaces en el trata-

miento de la ne uralgia postherpética, como: los a ntidepresivos 

tricklicos, los medicamentos antiepilépticos, como: la hidantoína 

y la carbamacepina, y los narcóticos. 

. .. 
Fw:n" ,\úJ tk 1,000 n<mtod#J\ CK.iks y 
1.,pidu~ ¡urJ f'I tlub, 16().163. Cditori.JJ 
iAMW. 199'J, MexicrJ 

Propuesta 2 Página 3 reducción al 60% 

En la tercera página el cuerpo de texto se di

vide en dos columnas, en la galera derecha donde 

termina el texto se ubica el finalizador, luego va 

una tabla y abajo de ésta una nota, más abajo se 

ubica la fuente. 
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Finalizador : 

Tabla 

Nota 

Fuente 



Para realizar la selección de cada alternativa, 

también hay que acudir a los niveles de respuesta 

del modelo Diana, los niveles que en este caso 

deben tomarse en cuenta para dar solución a la 
demanda son: la Funcionalidad, la constructividad 

y la Expresividad. 

En el capítulo uno, en la parte de comuni

cación tipográfica mencioné que la función de 

la tipografía es transmitir adecuadamente un 

mensaje, esto quiere decir que debe ayudar a 
los lectores a entenderlo y asimilarlo. Los ele

mentos que debe tener la tipografía para que no 

se pierda la intención comunicativa del mensaje 

son los siguientes: la relación visual (jerarquía), la 

estructura clara (orden), la segmentación (dividir 

la información), las puertas seductoras (puntos de 

atracción), y la perceptibilidad (legibilidad de los 

elementos). 

Los requerimientos del diseño editorial son 
los siguientes: en cuanto a la funcionalidad: 

legibilidad del texto, relación visual, estructura clara, 

segmentación, puertas seductoras y perceptibilidad; 

en lo que se refiere a la constructividad: economía y 
en cuanto a la expresividad: impacto visual, estética 

y composición. 

En el siguiente cuadro se califica con paloma 
(v') a las mejores opciones, con un más o menos 

(+ /-)para las alternativas aceptables y con un ta
che (X) para las opciones menos afortunadas. 

Diagramación 

LegíOíliaad del texto 
Relación visual 
Estructura clara 
Segmentación 

Puertas seductoras 
Perceptibilidad 

Economía 
Impacto visual 

Estética 
Composición 

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 
..¡ 
..¡ 
..¡ 
..¡ 
..¡ 
..¡ 
..¡ 

+/-
..¡ 
..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 

..¡ ..¡ 
+/- ..¡ 
..¡ +/-

+/- +/-

Los resultados para elegir la propuesta de 

diagramación fueron los siguientes: la propuesta 

número uno fue la que tuvo la mejor evaluación, 
se obtuvieron nueve palomas y un sólo más o me

nos, en cuanto a la propuesta dos y la tres empataron 

con ocho palomas y dos más o menos. 
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~.1 Propuesta final para el diseño de 
la revista "Escuche a su Médico" 

A nteriormente se presentaron las propues

tas de diagramación, una vez que ya se estableció 

la disposición de cada uno de los elementos de la 

revista, se elaboró la propuesta final para el diseño 

de la revista "Escuche a su Médico" . 

En el anexo se presenta el domie de la publica

ción, para darnos una idea de como va a quedar 

finalmente la revista "Escuche a su Médico". 
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~.~ Funcionalidad de 
la propuesta final 

P ara comprobar la hipótesis y medir la 

funcionalidad de la propuesta final se elaboró un 

cuestionario para el doctor y/o editor de la revista 

"Escuche a su Médico" y otro cuestionario para 

sus lectores. 

El cuestionario dirigido al editor se realizó con 

el fin de evaluar si la propuesta para la revista cum

plía con sus necesidades. Las preguntas que se le hi

cieron fueron preguntas concretas, es decir, que se 

contestan con un Sí o un No y dando la oportunidad 

de ampliar la respuesta con un iPorque?. 

CUESTIONARIO PARA EL DOCTOR / EDITOR 

En general, se le preguntó acerca del nuevo 

diseño editorial, en cuanto a la organización del 

texto, la presentación del contenido, si el diseño 

ayuda a la comprensión del texto y si el proyecto 

se podía llevar a cabo de acuerdo al presupuesto. 

En lo que se refiere a sus respuestas podemos 

afirmar que fueron favorables por que de las siete 

preguntas que se le hicieron todas las respuestas 

resultaron positivas, además él considera que se 

organizaron mejor los textos, que esta más cuida

do el diseño, que éste es más dinámico y más atrac

tivo que el diseño de la revista anterior y también 

que se puede realizar. 

1.· !Conside ra que la fonna en que se organizaron los textos de la revista fue adecuada de acuerdo al número 
de páginas dispon iblesl 

Si No porque 

2.-ICree usted que los espacios destinados para el texto y para las imágenes son apropiados según la extensión 
del texto? 

Si No porque 

3.-IPodría decir que el contenido de la revista se presenta de una manera más dinámica? 

Si No porque 

4.-IEsta de acue rdo con que el diseño editorial de la revista es más atractivo que el anterior? 

Si No porque 

5.- iPie nsa que el nuevo diserio editorial es rea lizable tomando en cuenta el presupuesto establecido? 

Si No porque 

6.- /Considera que el nuevo diserio para la revista ayudará a que los lectores comprendan y asimilen más 
fáci lmente su contenido? 

Si No porque 

7.- En general, lel nuevo diserio editorial para la revista "Escuche a su Médico• cumple con sus necesidades? 

Si No porque 

Cuestionario para el editor 
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En cuanto al cuestionario para los lectores las 

preguntas que se realizaron sirvieron para compa

rar la revista anterior con la nueva propuesta y 
determinar si ésta cuenta con los elementos para 

una buena comunicación tipográfica. El cuestio

nario consta de 8 preguntas, de cada una de ellas 

se saco un porcentaje de las respuestas que resul

taron a favor, tanto de la revista original o anterior 

(revista 1 ), como de la revista nueva (revista 2), en 

el cuestionario se tenía que elegir la revista 1 o la 

revista 2 en cada una de las preguntas. 

Se les hicieron preguntas referentes al diseño 

editorial, en cuanto a la jerarquía entre los ele-

CU ESTIONARIO PARA LOS LECTORES 

mentas, al orden y organización del contenido, la 

legibilidad, los puntos de atracción, la segmenta

ción de la información y la estética de las páginas. 

A los lectores también se les pregunto su edad 

y su nivel máximo de estudios, para establecer la 

relación de éstos datos con sus respuestas. De este 

cuestionario se efectuaron 30 encuestas, se entre

vistaron, principalmente, a personas que asisten 

como pacientes a las instituciones de salud, en 

donde se distribuye la revista, a los médicos que 

ahí trabajan y a gente que forma parte del perso

nal de limpieza y vigilancia en menor medida. 

Edad: Nivel máximo de estudios: 

1.· /En cual de las dos revistas puede diferenciar con nldyor faci lidid los siguientes elementos: títulos, 
subtítulos, texto principal, introducción del artículo y créditos? 

Revista 1 Revista 2 

2.· /En cual de las dos revistas considera que el contenido esta mejor organizado? 

Revista 1 Revista 2 

J .-Lea un mismo artículo en los dos ejemplares de la revista , IEn cual revista leyó el artículo más 
fáci lmente? 

Revista 1 Revista 2 

4.· Al leer el texto y al ir volteando las páginas, iEn cual revista sus ojos fueron mejor guiados por el 
acomodo y la acentuación de los elementos? 

Revista 1 Revista 2 

5.· /En cual ele las dos revistas cree usted que los tltulos atraen más su atención? 

Revista 1 Revista 2 

6.· IEn cual de las dos revistas piensa que la información y los espacios en blanco están mejor distribuí· 
dos? 

Revista 1 Revista 2 

7.-IEn cual ele las dos revistas considera que los elementos individuales de las páginas se muestran más 
daramentel 

Revista 1 Revista 2 

8.-IEn cual de las dos revistas cree que la infom1ació11 se muestra de manera más agradable? 

Revista 1 Revista 2 

Cuestionario para los lectores 
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Gráficas de los cuestionarios para los lectores 

Pregunta No. 1 Pregunta No. 2 

D Revista 1 O Revista 2 D Revist.:i 1 D Revista 2 

93% 80% 

Pregunta No. 3 Pregunta No. 4 

O Revista 1 O Revista 2 0 Revista 1 O Revista 2 

63% 
70% 

Pregunta No. 5 Pregunta No. 6 

O Revista 1 O Revista 2 0 Revista 1 0 Revista 2 

93% 
63 % 

......................................... ...................................... 
Graficas de los cuestionarios para los lectores 
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Pregunta No. 7 Pregunta No. 8 

D Revista 1 D Revista 2 D Revista 1 O Revista 2 

73% 

Graficas de los cuestionarios para los lectores 

La revista 1 (revista original) consiguió el 7% a 

favor en la pregunta 1, 5 y 7, el 20% a favor en la 

pregunta 2, el 37% a favor en la pregunta 3 y 6, el 

30% a favor en la pregunta 4 y finalmente el 27% 

a favor en la pregunta número 8. 

Por su parte la revista 2 (revista nueva) obtu

vo el 93% a favor en la pregunta 1, 5 y 7, el 80% a 

favor en la pregunta número 2, el 63% a favor en 

la pregunta 3 y 6, el 70% a favor en la pregunta 4 

y el 73% a favor en la pregunta 8. 

Los lectores que aprobaron totalmente la nue

va propuesta tienen edades de 18 a 45 años y su 

nivel máximo de estudios en la mayoría de los ca-
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sos es de licenciatura y algunos cuentan sólo con 

bachillerato. Los lectores que en sus cuestionarios 

tuvieron respuestas positivas tanto para la revista 1 

como para la revista 2, tienen entre 27 y 56 años y 

su nivel máximo de estudios en la mayoría de los 

casos es de bachillerato y algunas personas llegaron 

a la licenciatura. Los lectores que aprobaron total

mente la revista anterior, su edad es de 58 a 60 

años y su nivel máximo de estudios es de primaria y 

bachillerato. Es importante señalar que éstas perso

nas tienen un nivel más bajo de estudios y son de 

mayor edad. 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

C uando el diseñador editorial está en el 

proceso de composición es muy importante que 

después de que forme cada una de las páginas, 

las observe detenidamente para que pueda eva

luar la funcionalidad de los elementos, porque esto 

es necesario para que se pueda transmitir adecua

damente la información de cualquier publicación. 

Al llevar a cabo el desarrollo del proyecto, 

reafirme la idea de que el diseño editorial tiene 

una gran importancia, porque de un buen diseño 

depende el grado de legibilidad de cada una de 

las páginas de un impreso y por lo tanto también 

determina que la publicación sea leída o no. 

Al realizar las propuestas de cada uno de los 

elementos de la revista (elementos tipográficos, 

reforzadores) y las propuestas de diagramación, así 

como efectuar una selección posterior de éstos, 

me llevo a crear un mejor diseño editorial para la 

revista "Escuche a su Médico", porque para elegir 

cada alternativa se tomo en cuenta que tuvieran 

ciertas características que cumplieran con los re

querimientos de la revista. 

De acuerdo a las respuestas que dio el doctor 

en el cuestionario se puede afirmar que la propuesta 

final para el diseño editorial de la revista "Escuche a 

su Médico" cumple con sus necesidades. 

Se puede asegurar que el nuevo diseño edi

torial para la revista "Escuche a su Médico" es 

aceptable y funcional por que en la mayoría de 

las preguntas obtuvo altos porcentajes en com

paración con la revista anterior. 

Con los datos que se consiguieron con los 

cuestionarios puedo afirmar que los lectores que 

tienen un mayor nivel de escolaridad y una 

edad de media a madura aceptaron con mayor 

facilidad la propuesta para la revista "Escuche 

a su Médico" . 
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CONCLUSIONES FINALES 

Considero que al entender cada uno de los 

puntos que se explicaron en la tesis podemos reco

nocer la importancia del diseño editorial en una 

publicación y aceptar que la tipografía es un factor 

decisivo en el desarrollo de un sistema reticular. 

Las características de la tipografía así como la 

manera en que es utilizada, son determinantes para 

transmitir el mensaje deseado y para que una pu

blicación sea leída o no. 

Los conocimientos teóricos que anteriormente 

se expusieron en el presente trabajo fueron aplica

dos al desarrollar el sistema reticular y al aplicar éste 

en la revista "Escuche a su Médico". 

Al realizar el proyecto de tesis entendí la im

portancia que tiene el utilizar un método de inves

tigación porque además de que nos guía paso a 

paso y nos ayuda a ordenar nuestras ideas nos sirve 

para desarrollar cualquier proyecto. 

En base en los resultados del cuestionario 

elaborado para el editor de la revista, puedo de-
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cir que se organizaron mejor los textos, que los 

espacios destinados para el texto y las imágenes 

son adecuados, que el contenido de la revista se 

presenta de una manera más dinámica y atracti

va, que el nuevo diseño editorial es realizable y 

que ayudará a que los lectores comprendan más 

fácilmente su contenido. 

En base en los resultados obtenidos de los 

cuestionarios de los lectores de la revista, puedo 

afirmar que en el nuevo diseño editorial se pueden 

diferenciar con mayor facilidad los elementos tipo

gráficos, que el contenido está mejor organizado, 

que se lee fácilmente , que las páginas tiene puntos 

de atracción y que los elementos individuales de 

las páginas se muestran claramente y de manera 

más estética. 

De acuerdo a lo anterior puedo concluir que 

al aplicar un sistema reticular, basado en principios 

tipográficos, en la revista "Escuche a su Médico", se 

realizó un diseño que nos permite mostrar la infor

mación de una manera más legible, porque se or

denaron cada uno de los elementos gráficos de una 

forma más clara, coherente y mejor organizada. 



GLOSARIO 

Arreglo tipográfico: es la forma de colocar o 

componer varias líneas de texto de manera agra

dable y funcional, es la justificación de los textos o 

de las columnas. 

Ascendentes: son las partes de algunas letras 

minúsculas que continúan por arriba de la altura x 

o la sobrepasan, por ejemplo, la b, d, 1, h, etc. La 

línea de las ascendentes es donde llegan éstas partes 

de las letras. 

Blanco: son los márgenes o espacios vacíos li

bres de impresión que rodean la mancha tipográfica. 

Caja a lta: se le llama letra de caja alta o 

simplemente alta a la letra mayúscula o versal. 

Caja baja: se le llama letra de caja baja o 

simplemente baja a la letra minúscula. 

Caja tipográfica: es el espacio de la página 

ocupado por el texto y las imágenes delimitado 

por los márgenes. 

Calderón: es un signo que antiguamente se 

ponía a renglón seguido, se utilizaba para indicar 

el desarrollo de una nueva idea, con la función 

que ahora tiene el cambio de párrafo. En la actua

lidad se emplea poco para marcar los párrafos. 

Ca lle: son blancos que coinciden formando 

una especie de ríos, líneas zigzagueante, oblicuas, 

verticales o cualquier otra figura. Se forma por la 

coincidencia de espacios entre palabras que el azar 

coloca, aproximadamente unos debajo de otros 

en cierto número de líneas consecutivas, esto se 

remedia modificando los espacios que separan las 

palabras de algunas líneas afectadas. Según la 

forma que adquieren también se conocen como 

escaleras, corrales o callejones. 

Campos: son los espacios pequeños que 

subdividen la retícula tipográfica. 

Caracter: es la letra o el signo bidimensional 

impreso con un tipo. 

Ca racteres transferib les: son letra que se 

pueden adherir a un soporte, se incluyen en la 

composición manual porque el diseñador las va 

pegando letra por letra en un papel. 

Compos ición e n caliente: se componen y se 

funden los caracteres en metal por medio de 

matrices, usando tipos en relieve. 

Composición en frío: utiliza caracteres planos 

y ya no se usa el metal se emplean máquinas. 

Cuerpo: se le llama cuerpo al tamaño de 

una letra . 

Cuerpo central: es el tamaño de una letra 

minúscula sin tomar en cuenta los trazos ascen

dentes y descendentes, por ejemplo a, r, i, c, etc. 

Dacti locomposición: es la composición de 

textos en hojas de papel o películas que se lleva a 

cabo con máquinas de escribir especiales llamadas 

dacti locom ponedoras. 

Descendentes: son las partes de algunas letras 

minúsculas que se extiende por debajo de la línea 

de base, por ejemplo, la p, q, j, etc. 

Espaciamiento: es la separación de las letras, 

palabras, renglones, etc. de un texto por medio de 

espacios en blanco. 

Fami lia: es un conjunto de caracteres , 

compuesto de letras, números, blancos, signos de 

puntuación, aritméticos y signos especiales que tie

nen similitudes en su estructura, es decir, que son 

de un mismo estilo o diseño. 

Fotocomposición: en la máquina se pulsa una 

tecla y se produce el caracter inmediatamente. las 

fotocomponedoras utilizan matrices planas en 

películas y según distintos procesos se obtienen 

textos en papel fotográfi co o en películas para 

pasarse a las planchas de impresión. 

Fuente: una fuente está integrada por un con

junto o surtido completo de caracteres: letras altas 

y bajas, números, signos de puntuación, signos arit

méticos, blancos, algunas veces tiene fracciones, 

ligaduras, versalitas y otros caracteres especiales, 
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todos éstos constituyen una variante de una fami

lia en un tamaño y estilo concretos. 

Fuerza de cuerpo: la fuerza de cuerpo es el 

tamaño de una letra más el tamaño de la interlínea. 

Galera: las galeras o columnas son las partes 

en que se divide la mancha de una página. 

Huérfanos: son las primeras líneas de un pá

rrafo que quedan al final de la columna o en la 

parte inferior de una página, quedan separadas del 

texto que aparece en la siguiente página o columna. 

Se dice que tienen futuro pero no tienen pasado. 

También se le conoce como huérfanos a las palabras 

que se cortan quedando una sílaba o dos en la 

última línea de un párrafo. 

Interlínea: es el espacio o la distancia vertical 

entre una línea de texto y otra, se determina por el 

tamaño de la letra y se mide en puntos de la descen

dente de una línea a la ascendente de la siguiente. 

Interlineado negativo: es cuando se compactan 

o se acercan las líneas, se utiliza para juntar las líneas 

o para cerrar un texto en altas, se debe usar cuidado

samente para que los trazos descendentes de una 

línea no se unan a los ascendentes de la siguiente. 

Línea: es un conjunto palabras ordenadas una 

después de la otra de forma horizontal. 

Linotipia: sistema de composición donde se 

hacen las líneas en una sola pieza, se compone el 

original pulsando sobre un teclado; las matrices 

pulsadas se agrupan en la máquina y cuando se 

completa la línea, se funde en un lingote. 

Mancha: es la sensación que dan los bloques 

de las columnas de la página, es la textura visual 

que se da por el conjunto de los elementos gráfi

cos, es la superficie impresa. 

Monotipia: sistema de composición en donde 

se fundía y componía los caracteres individuales y 

móviles iguales a los viejos tipos fundidos a mano. 

Consta del teclado y la fundidora que realizan opera

ciones complementarias, para cada caracter se nece

sita una matriz la cual se coloca en posición de fundir 

tantas veces como el texto de una línea lo requiera. 
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Orla: es un elemento decorativo que se utiliza 

para embellecer una página. 

Párrafo: es un conjunto de varias líneas de texto. 

Patines: se conoce también como terminal, 

remate, gracia, serif, etc. Es el rasgo terminal de un 

asta, brazo o cola de una letra. Es un elemento 

que no es indispensable en el dibujo de las letras, 

algunas familias tipográficas no lo llevan. 

Pica: es una unidad de medida tipográfica del 

sistema inglés, que equivale a 12 puntos. Se basa 

en la pulgada inglesa (72 puntos = 6 picas = 1 pul

gada = 2.54 cm.). 

Publicación: es la edición (la impresión de una 

obra) que se hace pública. 

Puntos: es una unidad de medida tipográfica 

que se utiliza para determinar el tamaño de los 

caracteres. 

Redondas: son letras rectas de forma gene

ralmente circular y estructura estable, se conocen 

más como letras normales. 

Retícula: es una estructura que sostiene los 

elementos de un soporte gráfico, se utiliza para 

justificarlos, se basa en módulos repetitivos e idén

ticos separados por un espacio llamado constante. 

Ríos: son blancos que al coincidir forma una 

especie de río. 

Sangrar: es cuando dejamos un espacio antes 

de comenzar una línea de texto. La primera línea 

de un párrafo puede empezar más adentro o más 

afuera de las restantes, el espacio con el que se 

hace esta entrada se le llama sangría. 

Signo de párrafo: es un signo que se utiliza 

para indicar un capítulo, versículo o sección o para 

sustituir la palabra párrafo, cuando va entre pa

réntesis o en ciertas bibliografías. 

Sintaxis: se refiere al orden de los elementos 

visuales tipográficos. 

Sistema reticular: es un sistema de ordena

ción que sirve como herramienta para organizar, 

disponer, sostener y justificar los diversos elemen

tos visuales de un soporte gráfico de forma lógica. 



Soporte gráfico: es en donde se aplican y se 

desarrollan los conceptos que interactúan en la 

comunicación. Los soportes gráficos son las pu

blicaciones (revistas, libros, periódicos, catálogos, 

folletos, plegables, volantes, historietas, etc.), tam

bién los carteles, etiquetas, envolturas, envases, 

etcétera. 

Tipografía: la tipografía estudia todos los as

pectos que tiene que ver con los caracteres o las 

letras. Tipografía es toda letra o símbolo visual 

impreso, que debe ser esencialmente legible y si 
es posible estética para cumplir su función de 

comunicación a través de la composición de los 

textos. La tipografía se asocia con transmisión 

del conocimiento, por lo que es la representa

ción gráfica del lenguaje, el arte de diseñar letras 

y combinarlas en textos . 

Tipos móviles: un tipo móvil es un bloque 

metálico tridimensional , que tiene grabada en una 

de sus caras una letra o signo en relieve e invertido. 

Viudas: son líneas cortas de texto que quedan 

al principio de una columna o página, quedan 

separadas del texto anterior, de la parte inferior 

de la página o de la columna anterior. Se dice que 

tienen pasado pero no tienen futuro . 
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Anexo 

A continuación se presenta la revista ori

ginal en blanco y negro, ésta es la publicación 

anterior en la cuál me base para realizar el dornie 

de la revista "Escuche a su Médico". Después se 

mostrará a color la propuesta final para el diseño 

de la revista. 



ESCUCHE A~ 

SU MÉDICO 
Salud para todos ... Todos por la salud! 

AÑO 2; NO. 23 OCTUBRE DE 2001 



?' \ ,,; 

,./ Q;Ué son los 
f ;" ~f~'9fármacos 
¡ @>'~,y• 

r· .~ 

con 
'?'Investigación 

ientífica ... 

a su paciente. 

~Farmasa 
=Schwabe 

Líder en investigación, desarrollo 
y fabricacíón de Fítofármacos 

Farmasa Schwabe, laboratorio 
líder en la investigación y 
desarrollo de fitofármacos. 

Los fitofármacos, como su nombre lo índica (fito: 
plantas, fármacos: medicinas), son medicamentos 
cuya sustancia activa contiene el extracto de una 
determinada planta medicinal , a diferencia de un 
fármaco quírniro que proviene de una molécula 
químicamente sintetizada. La utilización de las 
propiedades curativas de algunas plantas para el 
tratamiento de las diversas enfermedades que 
han azotado a la humanidad, se remonta al 
comienzo de la civilización . Sin embargo, debido 
a las limitaciones tecnológ icas propias de 
aquellos tiempos, que dificultaron el aislamiento y 
purificación de los extractos activos, su 
popularidad tuvo un receso. Es en las últimas 
décadas cuando el interés por su investigación, 
desarrollo y utilización, ha resurgido de manera 
muy importante. principalmente en los países 
europeos. 

Con más de 135 años de experiencia en 
productos fitomedicinales, el principal objetivo del 
grupo Schwabe es desarrollar programas de 
investigación científica a escala mundial , capaces 
de obtener productos de calidad, eficaces y 
seguros para el restablecimiento y mantenimiento 
de la salud, partiendo de los principios activos 
extraídos de plantas medicinales, transformando 
estos extractos en modernos fitofármacos. 

Schwabe posee enormes logros en su continua e 
innovadora investigación, introduciendo al uso 
terapéutico los fitofármacos, con el respaldo 
científico y tecnológico que se requieren en la ac
tuali dad. En 1969, después de al'\os de 
investigación, el Grupo Schwabe desarrolla el 
extracto especial de Ginkgo Biloba EGb 761 , el 
cual tiene un desarrollo sin precedente, 
convirtiéndose en el fitofármaco más presaito a 
nivel mundial. 

Existen Fitofármacos para el tratamiento de 
padecimientos tan específicos como Alzheimer, 
Hiperplasia Prostática, trastornos de la memoria. 
déficit retinianos de origen isquémico; como para 
padecimientos más frecuentes , como insomnio y 
várices; así también para el tratamiento de 
estados de depresión y ansiedad. 

El Grupo Sdlwabe representado en México por 
su filial Farmasa Schwabe ha registrado más de 
800 productos que forman parte del arsenal 
terapéutico de un gran número de médicos en la 
mayoría de los países en los cinco continentes. 
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2 Perspectiva. Un 

neurobiólogo chileno y uno 
alemán de5CUbrieron las 
funciones de un misterioso 
órgano del cerebro. El marco 
de un proyecto conjunto, 
Andreas Oksche de la 
Universidad de Giebe·n y et 
profesor Esteban Rodríguez 
de la Universidad de Vald1v1a 
se han dedicado a estudiar 
un tejido glandular del 
diencéfalo. 

3 Las vfctimas de 

catistrofes sufiwt Htrés 
postraurmtico. El Trastorno 
de Estrés Postraumético 
(TPET), caracterizado por 
sentimientos 
de culpa. depresión, 
ansiedad , angustia, 
vergüenza, initabilidad, 
insomnio y rabia, 
el treinta por ciento de las 
víctimas 
de alguna catástrofe natural 
o provocada por el hombre 
entre effas: temblores, 
terremotos, incendios, 
homicidios, asattos. 
violaciones y secuestro 
"express". 
Puede persistir hasta 40 
ar'los después 

4 Proteja sus ojos contra 
loa rayos ultnlvioleta. El 
espectro de toda fuente 
luminosa contiene junto a las 
radiaciones visibles otras 
invisibles. 

7 Varicela. Una ae las 

enfermedades eruptivas del 
infante. Es muy contagiosa. 
Ataca de preferencia a los 
niños menores de diez a~os. 

9 Una mala dent!d~ra. 
tensión de las quijadas, 
masticar mal, son causa de 

dolor orofacial. Una mala 
dentadura, tensión 
de las quijadas por 
"apretamiento . 
de dientes" a consecuencia 
del estrés, 
la fatta de piezas dentarias, los 
malos hábitos de masticación, 
las caries y la mala oclusión . 

10 ¿Porqué 
envejecemos? Las lesiones 
celulares 
por la reperfusión son uno 
de los nichos médicos que 
han obtenido la mayor 
atención por parte de los 
especialistas 
en oxidación y radicales hbres. 

13 ¿Padece calvicie? 
Existen personas que, en un 
afán 
por encontrar el remedio a 
su problema 
de calvicie han recurrido a 
innumerables soluciones 
que resultan complejas, 
artificiales, con efectos 
secundan os 
y de alto costo, tras las 
cuales 
no han recuperado su cabello. 

14 El hlgado, órgano 
Impresionante. El hígado 
es quizá el órgano 
más impresionante de nuestro 
cuerpo, 
no sólo por lo que respecta a 
su tamal'\o sino por la gran 
vafiedad de sus funciones. 

17 Horizonht de la Hlud. 

19 El diagnóstico precoz 

de la hipertensión evit. 
complicaciones. A que usted 
se considera una persona 
saludable, porque se siente 
bien; bueno, pues no se 
confie. 
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22 Herpe• zoatér. De 

seguro. usted ha fantaseado 
en revivir su juventud . Pero 
esto 
definitivamente no es lo que 
tenía 
en mente. 

25 Hipertensión y 

ateroesclerosls: un dúo 
de consecuencias fatales. 
La aterosclerosis 
caracterizada 
por el endurecimiento de las 
arterias 
y la hipertensión denominada 
como la pandemia del siglo 
XX 
son enfermedades 
consideradas 
de alto nesgo que provocan 
complicaciones de tipo 
cardiovascular. 

2 8 Disminución de 

riesgos c;ardíoV11scuta.-.s 
Según las estadístícas, 
el céncer y las enfermedades 
cardiovasculares constituyen 
las dos primeras causas de 
muerte en Occidente, sobre 
todo en países 
industrializados que viven 
vertiginosos cambios sociales 
y económicos. 

Nueatra Portada: 

tdouard M•net. 
EIB•lcón, 1~1869 
Óleo sobre tela (170x124 5 cm). 



Solución conjunta de un misterio 
biológico. 

Un neurobiólogo chileno y uno alemán 
descubrieron las funciones de un 
misterioso órgano del cerebro. El marco 
de un proyecto conjunto, Andreas 
Oksche de la Universidad de Gieben y el 
profesor Esteban Rodríguez de la 
Universidad de Valdivia se han dedicado 
a estudia1 un tejido glandular del 
diencéfalo. Durante mucho tiempo no se 
le había dado mayor importancia a ese 
órgano, ya que en los seres humanos 
involuciona después del nacimiento. Sin 
embargo, los científicos han descubierto 
que este órgano en el caso de muchos 
animales y del embrión humano despide 
m?léculas de proteínas con azúcar, y 
aun no se sabe lo que éstas pueden 
causar. Es posible que el tejido se 
comunique así con las células que 
influyen en el desarrollo del cerebro. 

El órgano subcomisural es una 
estructura cerebral filogenética muy 
antigua. Ya que el cerebro humano 
alcanza su mayor desarrol1o durante la 
vida embrional, se supone que está 
relacionado con el desenvolvimiento 
cerebral. En los vertebrados, este órgano 
se retrae después del nacimiento. Este 
tejido produce un cordón protelnico el 
así_ llamado cordón de Reissner. qu~ se 
extiende desde el cerebro hasta el final 
del canal de la médula espinal. Si bien el 
ser humano no dispone de este cordón, 
se ha constatado que el misterioso 
órgano ubicado en et diencéfalo despide 
moléculas de proteínas con azúcar sobre 
los líquidos del cerebro. 

Mientras que el profesor Oksche 
exami~6 el tejido utilizando mK:roscopios 
es~ales, e~ profesor Rodriguez realizó 
anáHsis qulm1cos. Asl determinaron un 
procedimiento que consiste en poner 
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anticuerpos en contacto con el órgano, 
observando a continuación cuáles 
funciones se desconectaban. El 
neurobiólogo alemán tiene una excelente 
opinión de la labor de su colega de 
Valdivia, afirmando que "alll trabaja a 
muy alto nivel". En sus palabras, este 
proyecto no solamente sirve para 
obtener nuevos conocimientos en la 
investigación del cerebro, sino que es 
también muy importante para la 
formación de los jóvenes cientfficos 
chilenos; con la ayuda de la fundación 
Votkswagen se adquirieron equipos para 
sus laboratorios. 
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Las víctimas de 
catástrofes sufren 

/ / . 
estres postraumatlco. 
El Trastorno de Estrés Postraumático 
(TPEn. caracterizado por sentimientos 
de culpa, depresión, ansiedad, angustia, 
vergüenza. irritabilidad , insomnio y rabia, 
el treinta por ciento de las víctimas 
de alguna catástrofe natural o provocada 
por el hombre entre ellas: temblores , 
terremotos . incendios, homicidios, asaltos, 
violaciones y secuestro "express". 
Puede persistir hasta 40 años después. 

Expresó lo anterior el jefe de Psiquiatría 
del Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, 
Luis Guillermo Ruiz Flores, quien agregó 
que una vez que se presenta el TEPT 
su evolución es acelerada, afectando 
severamente la salud y no cede de manera 
espontánea, por lo que es necesario recibir 
tratamiento especializado. 

Indica que el trastorno de estrés 
postraumático se manifiesta en personas 
que estuvieron expuestas o fueron testigos 
de una situación que puso en peligro 
su vida o la de otras personas, 
experimentando miedo intenso, terror, 
horror y desamparo, como en el caso 
de los sismos de 1985 en México o la 
catástrofe del Centro Mundial de Comercio 
(Wor1d Trade Center) en Estados Unidos. 

Comentó que es frecuente que la víctima 
reviva el evento traumático 
experimentándolo vividamente de diversas 
maneras ya sea por recuerdos, 
ensoñaciones, pesadillas, alucinaciones 
e intenso estrés psicológico ante 
situaciones que pudieran simbolizar 
el evento: o bien, que eviten actividades, 
lugares o personas relacionadas 
a él y tiende a evadir pensamientos 
o conversaciones acerca del tema. 

Explicó que el T rastomo de Estrés 
Postraumático: puede ser agudo cuando 
la duración de los síntomas es menor 

de tres meses: crónico cuando es mayor 
de ese periodo, pero en la mayoría la casos 
es por varios años, por lo que no es raro 
que .después de un tiempo la víctima 
se inicie en las drogas, se provoque 
lesiones e incluso tenga intentos suicidas, 
además de una gran alteración 
de sus relaciones interpersonales 
y laborales. Indicó que este trastorno puede 
persistir muchos años después como 
ha sido el caso de víctimas de los campos 
de concentración y en prisioneros 
de guerra. 

Destacó que no toda la gente responde 
de la misma manera ante el mismo evento. 
Y un signo para saber si va 
o no a presentar este trastorno 
son la respuesta inicial de disociación 
que manifieste, sus antecedentes 
personales y familiares de angustia y estrés 
y si ha tenido traumas previos, 
problemas de la infancia. 

El psiquiatra Ruiz Flores comentó que hay 
casos en los que la sintomatología 
se presenta meses después de la tragedia. 
Dijo que es frecuente que además 
del TPET se desarrolle paulatinamente 
un trastorno depresivo crónico y rasgos 
obsesivo compulsivos en los varones 
(en los que h3y comportamientos extremos 
en la limpieza. la seguridad y el orden, 
y, en las mujeres, fobias o ataques 
de pánico). 

Explicó que la víctima desde el punto 
de vista biológico registra una respuesta 
aumentada del sistema nervioso central, 
que incluye una exagerada secreción 
de cortisol y catecolaminas causando 
sudoración, taquicardia. aumento 
de la presión arterial, estados de alerta, 
incremento del tono muscular y caída 
de los niveles de serotonina. 

Precisó que el tratamiento es farmacológico 
y psicoterapéutico. Se prescriben 
antidepresivos. betabloqueadores 
que ayuden a restaurar el control 
cardiovascular y tranquilizantes además 
de psicoterapia interpersonal para 
coadyuvar a mejorar la relación familiar 
y laboral, terapias a base de técnicas 
conductuales y relajación e hipnosis . 
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Proteja sus ojos 
contra los rayos 
ultravioleta. 

• El adelgazamiento de la 
capa de ozono de la tierra, 
los hace más nocivos. 

El espectro de toda fuente luminosa 
contiene junto a las radiaciones visibles 
otras invisibles. El rojo del espectro 
se continua con rayos de onda mas larga 
(ultrarrojos, rayos caloríficos) y del lado 
opuesto existen mas allá de los violetas 
otros de onda mas corta (ultravioletas 
o químicos). Sin embargo, los rayos 
visibles del espectro poseen también 
acciones térmicas y químicas, pudiendo 
la irritación o inflamación producida 
en los tejidos oculares por una radiación 
intensa debida a los visibles 
o a cualquiera de los otros dos grupos, 
o a la unión de todos ellos. 

Los rayos ultravioletas del sol 
son absorbidos en gran cantidad 
por la atmósfera, estando su proporción 
en relación directa con la altitud. 

Los rayos ultravioleta que penetran 
en el ojo son absorbidos en mayor parte 
por los medios refringentes. El cristalino 
no solo absorbe parte de estos rayos, 
sino que también transforma otra parte 
de ellos en rayos de onda mas larga, 
en rayos visibles, de manera 
que el cristalino mismo proyecta 
un reflejo gris verdoso (fluorescencia 
de la lente) y por ambas razones llegan 
a la retina mas rayos ultravioleta 
en los ojos sin cristalino (afaquia} 
que en los que lo poseen. Puesto 
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que el cristalino absorbe o transforma 
tan gran cantidad de rayos de onda 
corta, parecería lógica a priori 
la posibilidad de que tales radiaciones 
puedan dar lugar a alteraciones 
del cristalino. 

Hess logró producir experimentalmente 
opacidades en animales de laboratorio 
tras la exposición larga e intensa 
a las radiaciones. Algunos autores 
han sostenido la teoría de que la catarata 
senil se debe a los rayos de onda corta, 
asimismo se dice que algunos problemas 
retinianos tienen el mismo origen. 

Sobre las partes externas del ojo, 
párpados y conjuntiva la acción 
es distinta se ha comprobado 
que el eritema solar se debe a los rayos 
ultravioleta y no a los rayos térmicos, 
ejemplo de lo anterior es la llamada 
impropiamente ceguera de la nieve 
en la que el paciente apenas puede abrir 
los ojos debido a la gran tumefacción 
de los párpados, otro ejemplo 
es la oftalmía eléctrica propia 
de los soldadores de autógena o artistas 
de cine y televisión. 

La acción perjudicial de la luz puede 
evitarse con cristales protectores, 
gases especiales para alpinistas 
y deportes de invierno. 

Contra los rayos ultravioleta será útil todo 
cristal que detenga muchas de estas 
radiaciones. 

En los últimos años la intensidad 
de la radiación UV se ha incrementado 
debido al adelgazamiento de la capa 
de ozono en la atmósfera, la cual actúa 
como un filtro importante de estas 
radiaciones. 



La actitud normal de las personas, 
es usar anteojos protectores contra 
el sol, cuando vacacionan en la playa, 
en las montañas o en el campo, 
y no saben que en la ciudad de México 
por su gran altitud los efectos nocivos 
de los rayos UV son mayores. 

Como se apuntó anteriormente 
la exposición constante y prolongada 
a los rayos del sol causa efectos 
degenerativos e irreversibles 
de los tejidos oculares, tanto 
en los externos como la conjuntiva 
y la córnea, como en los internos como 
el cristalino y la retina. 

Los ojos se deben de proteger todos 

los días del año, sin importar la estación, 
o si está soleado o nublado el día; 
los rayos UV están presentes 
y sus efectos nocivos también. 

Es importante precisar que no cualquier 
anteojo oscuro es útil para la absorción 
de rayos UV. Los anti solares 
recomendados son aquellos 
con excelente calidad óptica, colores 
en el lente firmes y que no se decoloran 
y que no distorsionan la visión 
y que además sean resistentes. 

Además de los antisolares es necesario 
que las personas con lentes correctoras 
oftálmicas tengan protectores antiUV, 
como los fotocromáticos u otros 
con efectos similares. 
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Varicela. 
Dr. José M. Thomasa Sánchez. 

Una de las enfermedades 
eruptivas del infante. Es muy contagiosa. 
Ataca de preferencia a los niños 
menores de diez años. En el primer 
trimestre es muy rara. Casi siempre 
son atacados todos los niños 
de una familia , la primera 
vez que se exponen al contagio. 

Es raro que un individuo la sufra 
dos veces pues confiere inmunidad 
permanente. Es más frecuente durante 
el invierno. De ordinario se transmite 
de un individuo a otro, pero el virus 
que la produce puede ser transportado 
por el aire y contagiar a distancia. 

La enfermedad es contagiosa desde 
el momento que empieza la erupción 
y persiste hasta el momento 
en que acaba la descamación de la piel. 

El periodo de incubación 
de la varicela es de trece a diecinueve 
dias. Generalmente la enfermedad 
comienza súbitamente con fiebre 
moderada, vómitos, cefalalgia, 
dolores musculares, intranquilidad 
y erupción de la piel. La erupción 
comienza en la cara y el cuero cabelludo, 
extendiéndose rápidamente al cuerpo. 

Aparecen primero manchas 
dispersas semejantes·a la de la roseola, 
del tamaño de una cabeza de alfiler. 
Algunas de las manchas presentan, 
a las pocas horas una pequeña ampolla 
en medio de la zona roja; el interior 
de ra vesícula contiene un líquido 
transparente que va enturbiándose 
de modo progresivo hasta obtener 
el carácter de pus. Al cabo de uno o dos 
días la ampolla se abre, 
comi~~ 

a secarse dejando a los cinco o seis días 
una costra dura y oscura 
que se desprende a la segunda o tercera 
semana de la enfermedad, 
sin dejar cicatriz. Es característico 
de esta enfermedad que las ampollas 
no nacen al mismo tiempo, 
ni tampoco cesan en el mismo momento, 
por lo que es posible encontrar 
en la piel del niño vesículas en diferentes 
estados de evolución. Este detalle 
es de mucha importancia pues permite 
diferenciar la varicela de la viruela. 

Las mucosas de cuerpo, 
sobre todo la de [a boca, también 
se ven invadidas por la erupción, 
así que pueden encontrarse ampollas 
en el paladar, lengua, faringe, etc. 

La temperatura, que en general 
es muy poco elevada dura mientras 
salen nuevas ampollas. 

Las complicaciones de la varicela 
son raras. En la segunda semana puede 
presentarse nefritis que cura poco tiempo 
después. El niño debe estar sometido 
a aislamiento y en cama mientras 
no caigan las costras. 

Aparte de los medicamentos 
y las instrucciones que el médico pueda 
ofrecer, el enfermito será alimentado 
a base de dieta líquida. Además deberá 
evitarse el rascado. Si las lesiones 
de la piel producen mucha picazón 
se las protegerá con láminas 
o entablillados de cartón o algún material 
similar. Se tendrá especial cuidado 
con las lesiones de la mucosas. 

Las uñas de las manos 
se mantendrán bien cortas; muchas 
veces es muy útil el uso de guantes, 
especialmente durante la noche. 

La picazón puede aliviarse con loción 
de calamina. El cabello debe mantenerse 
corto. En el niño mayocirto las ampollas 
de la boca pueden ser tratadas mediante 
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gargarismo de perborato sódico 
en solución con agua hervida; 
en el lactante puede utilizarse 
esta misma solución para lavar 
suavemente la mucosa bucal, 
sobre todo después de las comidas. 

Preguntas y respuestas. 

¿Existen pruebas cutáneas 
para hacer el diagnóstico de la varicela? 

No 

¿Es indispensable el contacto 
directo con un enfermo de varicela. 
para infectarse? 

No; es suficiente estar cerca 
del enfermo. Las gotitas de saliva 
que expele su boca al hablar y hasta 
el aire que sale de su nariz cuando 
respira , puede contener el virus 
de la varicela: además, el contenido 
de las ampollas es también altamente 
contagioso. 

¿Son infectantes :as costras? 
Si 

¿Existe alguna relación 
entre viruela y varicela? 

No, pero en ocasiones 
para el profano es difícil decidir cual 
de las dos enfermedades padece el niño. 

¿La varicela puede confundirse 
con alguna otra enfermedad, además 
de la viruela? 

Si , especialmente con el herpes, 
ciertas rickettsiasis y algunos tipos 
de urticaria, pero en general 
el diagnóstico es fácil para el médico. 

¿Es suficiente el diagnóstico 
familiar de varicela? 

Desde luego la madre puede 
sospechar el ataque de varicela 
pues ella es quien sabe si el niño 
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ha estado cerca de algún enfermo 
con esta dolencia , pero siempre 
es preferible que sea el médico 
quien asegure el diagnóstico, 
para evitar así confusiones lamentables. 

¿L.a varicela y el herpes 
son enfermedades diferentes? 

Si, pero los virus que producen 
cada una de estas enfermedades 
son muy parecidos. Ahora bien, 
si una persona es inmune a la varicela 
no quiere decir que sea inmune al herpes 
zoster. Sin embargo, es frecuente 
ver este último en niños 
que ya han pasado la varicela. 

¿Un niño internado en alguna 
institución debe ser enviado a su casa 
si sufre de varicela? 

No necesariamente: puede 
quedarse en la enfermería del colegio 
y al reponerse continuar 
con sus actividades escolares. 

¿Es eficaz la gama-gfobufina 
contra la varicela? 

No. 

¿Se puede prevenir o curar 
la varicela con alguna droga? 

Si existe una vacuna y el aciclovir 
u otros virostáticos son útiles , 
preescritos por el médico. 

¿Es aconsejable exponer 
una criatura a contagio de varicela 
para evitar que sufra la enfermedad 
en la edad adulta? 

Aunque la varicela es más grave 
durante la edad adulta, esta no es una 
razón suficiente para provocar su 
contagio en la infancia ; por el contrario 
se evitará siempre que sea posible. 

• "El Cuidado del Niño" 



U na mala dentadura, 
tensión de las qui ja das, 
masticar mal, 
son causa de dolor 
orofacial. 

• Producen tics en los ojos y 
en las mejillas; afecta a 
mujeres en proporción de 
ocho a uno. 

Una mala dentadura. tensión 
de las quijadas por "apretamiento 
de dientes" a consecuencia del estrés, 
la falta de piezas dentarias, los malos 
hábitos 1e masticación, las caries y la mala 
oclusión (cierre no alineado de piezas 
superiores e inferiores) producido 
por deformación de la mandíbula. 
son causa de dolor orofacial, el cual llega 
a ser tan fuerte que resulta incapacitante. 

Tal señaló Marco Antonio García Huerta. 
adscrito al Servicio Maxilofacial del Hospital 
de Especialidades del Centro Médico 
Nacional "Siglo XXI" del IMSS, 
quien precisó que las mujeres son las más 
afectadas, en proporción de ocho por cada 
hombre. La mayoría de los casos se deben 
a problemas emocionales y a los eventos 
que causa cuadros de estrés. 

Entre otros síntomas del dolor orofacial 
destacan: espasmo muscular (contracción 
musculé;lr involuntaria y potente), 
dolor de articulaciones y músculos 
tempo-mandibular al abrir o cerrar la boca, 
en la mitad de la cara, y en ocasiones 
tic doloroso en ojo y mejílla, así como 
insomnio a causa de las molestias 
que ocasiona y que lo hacen despertar 
por las noches. 

Explicó que anteriormente el dolor oro-facial 
solía presentarse después de los 40 años 
de edad, pero que en la actualidad . 
ante el agitado ritmo de vida, las presiones 
escolares, familiares y de la propia 
sociedad, el estrés. la angustia 
y la depresión, éste lo padecen incluso 
jovencitas de hasta 20 años. 

El especialista recomendó mantener 
una buena higiene de los órganos dentales 
y, en caso de padecer caries , atenderse 
oportunamente. de sufrir desorden 
en dientes o malformación de mandíbulas 
acudir con el especialista para 
su corrección, ya sea la colocación 
de implantes dentales o la cirugía , 
dependiendo de cada caso. 

García Huerta explicó que las mandíbulas 
se emplean; con toda su fuerza para 
masticar los alimentos, lo cual lleva más 
o menos media hora , después tenemos 
una posición de reposo, así como todo 
nuestro cuerpo tienen cierto tiempo 
de reposo. por lo que el abuso (chicles 
o dulces) a la mala mastícación ocasionan 
dolor oro-facial. 

El tratamiento para el dolor oro*facial 
conciste en corregir la causa. en el caso 
de ser espasmo muscular se aplica 
fisioterapia , que es la colocación de calor 
en las mandíbulas para la relajación 
muscular, principalmente por las noches 
así como la limitación de la masticación 
con una dieta blanda, evitando alimentos 
duros como pan, tostadas o chicles. 



¿Por qué 
envejecemos? 
*Dr. en C. Carlos F. Amábile . 

Re perfusión. 

Las lesiones celulares 
por la reperf usión son uno de los nichos 
médicos que han obtenido la mayor 
atención por parte de los especialistas 
en oxidación y radicales libres. 

Las razones son claras: 
por un lado, la participación 
de las especies reactivas de oxígeno 
parece incuestionable, 
y la bioquímica de su formación 
no requiere de una explicación 
muy profunda; por otro lado, 
el diseño de modelos experimentales 
de reperf usión en animales 
de laboratorio es relativamente sencillo; 
finalmente, la reperfusión se perfila 
como una de las causas de mayor 
preocupación en medicina 
cardiovascular, precisamente 
por las lesiones celulares 
que la acompañan. 

Veamos el proceso con más detalle. 

La interrupción temporal 
de la irrigación sanguínea a un tejido 
resulta en daños en ese tejido. 

Usualmente se asume que este daño 
ocurre durante el periodo de hipoxia, 
y que se debe al agotamiento del A TP. 
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Otra posibilidad es que los efectos 
deletéreos ocurran más bien durante 
la reperfusión y que sean debidos 
a la generación de radicales libres: 
es fácil imaginar que durante 
esta hipoxia se acumulen sustancias 
reducidas , que reaccionan 
con el 0 2 durante la reperfusión 
y la reoxigenación, resultando 
en una gran generación de radicales. 

Los primeros modelos experimentales 
para probar esta hipótesis dieron 
resultados claros: si se inyectaba 
superóxido-dismutasa (la enzima 
que inactiva al radical superóxido), 
se disminuía el tamaño del infarto 
en ratas sometidas a ligación 
de la coronaría . 

El infarto al miocardio resulta también 
en la activación de neutrófilos, haciendo 
que se tornen adherentes y que liberen 
superóxido y peróxido de hidrógeno. 

La reperfusión del miocardio 
isquémico es reconocida 
como potencialmente benéfica, 
ya que la mortalidad está directamente 
relacionada con el tamaño del infarto, 
y éste está relacionado con la severidad 
y duración de la isquemia. 

Sin embargo, la reperfusión se asocia 
a su vez con la extensión de la lesión 
que se añade a la que produce 
la isquemia por si sola . 

La lesión por reperf usión es causada 
por radicales libres que se producen 
en el propio miocardio, 
muy probablemente en las mitocondrias, 
por la xantina-oxidasa y otras oxidasas 
del endotelio vascular (se ha propuesto 
que la hipoxia convierte 
a la xantina-deshidrogenasa 
en xantina-oxidasa, contribuyendo 
de ese modo a la producción anormal 
de superóxido durante la reperfusión)- , 
y por las células inflamatorias 
( neutrófilos) infiltradas. 



Alzheimer. 

Conforme la esperanza de vida 
del ser humano se ha extendido 
en forma dramática durante el siglo XX. 
algunas enfermedades degenerativas · 
van cobrando más víctimas y suscitan 
mayor interés. 

Las enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso central, 
antes agrupadas despectivamente bajo 
categorías como "demencia senil". 
son motivo de intensa investigación 
clínica y básica. 

En años recientes ha habido 
un creciente consenso sobre et papel 
del daño neuronal mediado por radicales 
libres como un componente principal 
de la etiología de desórdenes 
degenerativos asociados a la edad, 
particularmente la enfermedad 
de Alzheimer. 

Concomitantemente, se ha implicado 
a un procesamiento aberrante 
de proteínas, particularmente 
un depósito de un péptído beta-amiloide. 

Aparentemente, el péptido 
en cuestión (un derivado de 39 a 43 
aminoácidos de una glucoproteína 
transmembranal) tiene la capacidad 
de generar radicales libres: por un lado, 
el péptido beta-amiloide se fragmenta 
espontáneamente en solución acuosa, 
produciendo pequeños fragmentos 
que son en sí radicales libres 
de naturaleza peptídica, 
como se ha demostrado con resonancia 
paramagnética; además, 
durante esta ruptura se generan también 
radicales de oxígeno. 

Cuando el péptido beta-amiloide 
se intercala en las membranas 
neuronales, puede iniciar procesos 
de lipoperoxidación. 

La enfermedad de Alzheimer 
y el síndrome de Down, tienen varias 
facetas en común: aquellos que sufren 
de síndrome de Oown, al rebasar los 30 
años empiezan casi siempre a padecer 
Alzheimer; las neuronas en cultivo 
de los que sufren ambos tipos 
de enfermedades se comportan 
muy similarmente; el denominado 
Aizheimer presenil está asociado 
a modificaciones en el cromosoma 21, 
que es el que se encuentra en exceso 
en el síndrome de Down. 

Entre los familiares de primer orden 
de los que padecen Alzheimer, 
y entre los propios pacientes, 
se encuentran niveles aumentados 
de la superóxido-dismutasa 
de cobrezinc; esto puede ser la causa 
del deterioro neuronal (el desbalance 
entre una sobreproducción de peróxido 
de hidrógeno sin la concomitante 
sobre-expresión de catalasa, 
como se discutió anteriormente). 
o puede ser el efecto de un mayor estrés 
oxidativo, que mantiene inducida 
la expresión de la enzima. 

Pese a que la mayor y más grave 
proporción de los síntomas del Alzheimer 
se derivan de daño neuronal, 
las neuronas no son las únicas células 
que muestran alteraciones. 

En los fibroblastos de la piel, 
por ejemplo, las mitocondrias muestran 
una reducida capacidad para tomar 
calcio, y una susceptibilidad aumentada 
a los radicales libres. Las razones 
por las que estas alteraciones ocurren, 
así como su significado clínico, 
están aún por esclarecerse sin embargo, 
parece claro que el paciente 
de Aizheimer sufre una alteración 
generalizada de sus mecanismos 
de control del estrés oxidativo, 
y que los radicales libres tienen 
un rol importante en el establecimiento 
y progresión de la enfermedad. 
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Artritis y otras enfermedades 
inflamatorias crónicas. 

Como revisamos, anteriormente 
la señal iniciadora de la inflamación, 
así como el mantenimiento de la misma, 
dependen de la producción de radicales 
superóxido, que reaccionan 
con componentes plasmáticos 
convirtiéndolos en señales quimiotácticas 
para los neutrófilos. 

En condiciones "normales", 
la inflamación es un mecanismo 
que limita la extensión de lesiones 
tisulares, y es deseable que ocurra. 

Sin embargo, algunos procE"<sos 
inflamatorios crónicos, como la artritis 
reumatoide (y otras enfermedades 
autoinmunes), tienen en la inflamación. 
más que un síntoma deseable . 
una causa que combatir. 

Poco sabemos de las causas 
que subyacen a las enfermedades 
autoinmunes. 

En el caso de la artritis reumatoide, 
la irregular actividad del sistema inmune 
contra el tejido de las articulaciones 
desencadena una serie de eventos 
que se torna un círculo vicioso : 
las lesiones celulares autoprovocadas 
emiten, por un lado, 
señales que convocan a los neutrófílos 
(superóxido). y por otro, dañan la superfi
cie de la articulación, 
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haciendo del movimiento una fuente 
de más lesiones y de dolor. 

Los neutrófilos inician el proceso 
inflamatorio, y amplifican la señal, 
generando más superóxido, 
a la vez que nuevas lesiones. 
causadas por el ataque autoinmune, 
o por el movimiento de la articulación 
dañada, siguen convocando 
más neutrófilos. 

En ausencia de tratamiento, 
la inflamación aumenta rápidamente, 
llegando a deformar irreversiblemente 
la articulación , y produciendo parálisis 
local y fuerte dolor. 

Es claro que la inflamación 
aquí deja de ser un mecanismo 
de restricción de la lesión 
paraser en sí una causa, 
y que, en ausencia de mejores 
soluciones, es la inflamación el "blanco" 
de la intervención terapéutica. 

Como se verá en el siguiente capítulo, 
el "secuestro" de los radicales 
superóxido involucrados en la iniciación 
y mantenimiento de la inflamación, 
es una alternativa terapéutica 
cada vez más aceptada en el manejo 
de la artritis reumatoide . 

*Presidente, Fundacióin LUSARA para la 
lnvestigacíón Científica, A.C. 
Profesor asociado 
Departamento de Farmacologia 
Facultad de Medicina, UNAM. 



¿Padece calvicie? 

Existen personas que, en un afán 
por encontrar el remedio a su problema 
de calvicie han recurrido a innumerables 
soluciones que resultan complejas, 
artificiales, con efectos secundarios 
y de alto costo, tras las cuales 
no han recuperado su cabello . 

Independientemente del factor que actúe 
sobre la pérdida del cabello. 
la fonna de manifestarse se da a través 
de una hiperactividad : de la glándula 
sebácea, es decir. una producción excesiva 
de grasa o sebo, denominado comúnmente 
como seborrea , que afecta el crecimiento 
del cabello. 

Es importante destacar que el sebo o grasa 
que produce el folículo piloso sirve para 
lubricar y facilitar la salida de cada cabello· 
sin embargo, en exceso obstruye el folícul~. 
impide et crecimiento del cabello, 
lo debilita y adelgaza y provoca su caída 
total. 

Cuando uno o más factores -genéticos. 
honnonales, nerviosos, metabólicos o bien 
el abuso de productos de belleza-, actúan 
sobre el cuero cabelludo. se desarrolla 
el proceso de la calvicie . 

Dicho proceso se caracteriza inicialmente 
por la disminución en el tamaño y el número 
de cabellos y de folículos pilosos. 
Esto trae como consecuencia la aparición 
de cabellos muy delgados. pequeños, 
débiles y menos coloreados . El pelo 
en esta fase se llama Vellus y se parece 
al de un recién nacido . 

A continuación se presenta el proceso 

Fase 1. Adelgazamiento: Resultado 
de la obstaculizacíón de la ra íz del cabello 
con la grasa. El cabello , al verse taponado 
su folículo se adelgaza al salir. 
debido a que durante su formación todavía 
se encuentra inmaduro. 

Fase 2. Debilitamiento: Una vez 
que el cabello se ha adelgazado 
su resistencia se ve disminuida; 
como consecuencia estará propenso 
a perderse con mayor facilidad . 

Fase 3. Pérdida: Con el adelgazamiento 
y el debilitamiento del cabello se hace 
inminente la caída, pues las condiciones 
no son tas apropiadas para cumplir 
con su función. 

Fase 4 . Folículo piloso en aletargamiento: 
La raíz del cabello queda adormecido 
durante cierto tiempo en et que empieza 
un proceso de deterioro. La duración 
de esta etapa es variable y depende 
de cada organismo. 

Fase 5. Muerte del folículo piloso: 
Después de transcurrido cierto tiempo 
en que el folículo continúa tapado 
y en deterioro, sobreviene la muerte 
de la raíz. Esto es conocido como 
"poro blanco" y puede ser detectado 
con el capíloscopio, aparato que permite 
analizar la estructura del cuero cabelludo 
y evaluar el grado de calvicie 
en que se encuentra una persona. 
Desafortunadamente, en esta última fase 
ya no existen posibilidades naturales 
de recuperar su propio cabello. 

Si usted o algún familiar padece de calvicie 
y desea saber la fase del proceso 
mencionado en que se encuentra o quiere 
prevenir este padecimiento, debe consultar 
con un especialista que le asesorará 
y evaluará. 

de caída del cabello, con el cual se puede 
identificar la etapa por la que atraviesa Para mayor información puede comunicarse 

a los teléfonos 5598 2108, 5254 5009, 
--~ del interior de la República Mexicana 

su cabello y sus posibilidades 
de regeneración : 

al 01 800 715 6997 , o vía Internet 
· www.buenaimagen.com.mx. 

13 



ASI ES EL CUERPO ... 

El hígado, órgano 
impresionante. 
*Edith E. Sproul. 

El hígado es quizá el órgano 
más impresionante de nuestro cuerpo, 
no sólo por lo que respecta a su tamaño 
sino por la gran variedad de sus funciones. 
Al igual que los riñones y el pulmón, 
la gran cantidad de tejido que hay 
en el hígado parece ser algo superfluo, 
pues podemos vivir perfectamente 
aun cuando se nos hubiesen extirpado 
las tres cuartas partes de esta víscera . 

El h igado de una persona normal adulta 
pesa 4 veces el corazón o los riñones. 
Está situado dentro de una membrana y es 
plano, con excepción de su parte superior 
que se amolda a la superficie del diafragma. 
El hígado humano tiene la misma 
apariencia que el hígado de un buey. 
Es el lugar de almacenamiento de 
diferentes sustancias como también 
el encargado de la conversión de muchas 
otras en compuestos más simples 
y utilizables, su tamaño varía de acuerdo 
con la edad y tipo de alimentación . 

El hígado se encuentra en la parte derecha 
superior del abdomen. cubierto en su mayor 
parte por ras costillas . Su lóbulo izquierdo 
está delante del estómago y una porción 
del duodeno. La cápsula suprarrenal 
derecha y la porción superior del riñón 
derecho se apoyan contra el lóbulo 
derecho. La vesícula biliar se halla 
enquistada en la parte infelior central 
de este órgano, donde entran los grandes 
vasos y por donde sale el conducto 
que transporta la bilis al intestino. 

Podemos explicar de muchas maneras 
la estructura hepática, pero para simplificar 
el punto lo haremos junto con la descripción 
de la forma única con que se abastece 
de sangre . El sistema venoso de la vena 
porta es el medio de comunicación 
sanguínea entre el aparato digestivo 
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y el bazo con el hígado. Con excepción 
de este sistema . toda la sangre venosa 
del cuerpo va al corazón derecho a través 
de las venas cavas. La sangre portal, 
llevando productos de absorción 
del intestino y hierro de la destrucción 
celular verificada en el bazo, 
suple ampliamente al hígado de productos 
que serán metabolizados en él para 
funciones diferentes a través del cuerpo. 
Esta sangre, por ser venosa, no tiene 
cantidad de oxígeno suficiente, 
por lo que necesita una arteria que verifique 
esta función; la arteria hepática, 
rama de la aorta. se encarga de ello. 
Estos dos grandes vasos sanguíneos, 
la vena porta y la arteria hepática , entran 
separadamente en el hígado, pero 
conforme se van ramificando dentro de él, 
sus dos tí pos de sangre se mezclan , 
por lo que al final las células hepáticas 
reciben la sangre mas rica del organismo. 
Una serie de tales conductos convergen 
en un centro lobular venoso que, 
orno su nombre indica, puede considerarse 
como el centro de este grupo funcional 
o lóbulo. Un lobulillo hepático humano tiene 
el tamaño aproximado de la cabeza 
de un alfiler. Su periferia es algo indefinido, 
uniéndose con los bordes de los lóbulos 
vecinos. 

La sangre recogida de los lóbulos hepáticos 
se vierte en las venas hepáticas, ramas 
de la vena cava inferior. La vena cava 
inferior es el mayor tronco venoso 
que recoge la sangre del abdomen 
y extremidades inferiores, vertiéndola 
en el corazón derecho. La capa vascular 
del hígado puede retener gran cantidad 
de sangre. En caso de fallos cardíacos, 
los lóbulos hepáticos se inundan de sangre. 

El hígado juega un papel importantísimo 
en la nutrición del cuerpo . Es el encargado 
de la fabricación de una proteína 
de la sangre. la albúmina, y es el órgano 
que consume más hidratos de carbono 
en la producción y abastecimiento 
de glicógeno. el precursor de la glucosa 
sanguínea. Cuando el organismo necesita 
glucosa, el desdoblamiento químico 
del glicógeno se la proporciona . Asimismo 
existe un cambio constante de grasas 
en el hígado que son recibidas 



en una forma y enviadas en otra 
a los diferentes depósitos del cuerpo. 
El hígado tiene mucho que ver 
con el mecanismo de la sangre. 
Produce fibrinógeno, proteína presente 
en el plasma sanguíneo, precursora 
de la fibrina; asimismo produce 
protrombina , otra proteína que interviene 
en la coagulación. Sin embargo, 
el hígado no puede formar esta última 
sustancia sin la presencia de la vitamina K. 
Paradójicamente, un anticoagulante, 
la heparina, se fabrica y almacena también 
en el hígado. no en las células hepáticas 
sino en las célula cebadas muy abundantes 
en este órgano. 

El hígado posee multitud de funciones 
protectoras del resto del cuerpo. 
especialmente por lo que respecta 
a la función de desintoxicación, por la cual 
venenos y otros tóxicos se transforman 
en compuestos químicos inocuos dentro 
de los lóbulos hepáticos. 

También el hígado actúa como regulador 
de determinadas hormonas. Por ejemplo, 
el estrógeno, una hormona femenina 
que es destruida en condiciones normales 
por el hígado de un varón adulto. En caso 
de un mal funcionamiento hepático 
que produjese la falta de destrucción 
de esta hormona, las características 
femeninas se presentarían en el individuo. 

El hígado almacena hierro, cobre y también 
vitaminas A, O y B; asimismo es el almacén 
de una sustancia necesaria para 
la fabricación de glóbulos . Por esta causa, 
el hígado de buey o extractos hepáticos 
administrados en formas diferentes. 
operan milagros en personas anémicas 
o desnutridas. 

Otra función esencial de este órgano 
es la de producción y excreción de la bilis. 
que se excreta en el intestino delgado 
a través del conducto biliar y, al tiempo, 
algunas sustancias necesarias para 
la digestión absorción se hacen tolerables 
dentro del contenido intestinal. 

El sistema productor de bilis sigue el mismo 
patrón que el abastecimiento sanguíneo 

de este órgano, pero en sentido contrario. 
La pequeña unidad biliar del lóbulo. 
tiene dos cuerdas hepáticas como pared , 
de modo que la célula hepática está 
en contacto inmediato con un capilar 
sanguíneo de nutrición por una parte 
y con su canal excretorio. el capilar biliar. 
por la otra . En la periferia del lóbulo, 
los conductos biliares se unen para fonnar 
uno mayor que se dirige al hilum, desde 
donde emergen los dos conductos billares 
principales para entrar en la vena porta. 

La bilis no es solamente una entidad 
hepática. puesto que en su composición 
entra un grupo variado de sustancias 
formadas unas en el hígado y otras en otros 
órganos del cuerpo . Aproximadamente 
un 97% de la bilis es agua; el resto 
lo componen pigmentos biliares. lípidos, 
lecitinas y colesterol. El pigmento biliar, 
flamado bilirrubina, se produce como 
consecuencia del desdoblamiento químico 
de la hemoglobina, el pigmento 
de los glóbulos rojos. Células especiales del 
sistema reticuloendotelial 
son las encargadas de este proceso. 
Las encontramos especialmente activas, 
en el bazo y en la médula ósea . 
La bilirrubína es transportada al hígado 
a través del torrente sanguíneo. 
y al intestino posteriormente con 
la secreción biliar. 

Las sales billares son fabricadas 
en las células hepáticas, muy importantes 
en el mecanismo de la digestión 
y en la absorción de las lipo-solubles 
vitaminas A . O, y K. Las sales billares 
ayudan extraordinariamente a la emulsión 
de las grasas en el intestino. Estas sales 
biliares son nuevamente absort>idas 
por la circulación sanguínea. volviendo 
otra vez al hígado , donde estimulan 
nuevamente la producción biliar. Una dieta 
rica en proteínas favorece la formación 
de sales biliares y, por lo tanto, aumenta 
la secreción de bilis. Una dieta 
predominante en hidratos de carbono tiene 
el efecto contrario . 

Una sustancia que encontramos en la bilis. 
llamada colesterol. proviene de 
los alimentos, pero también se produce 
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en el cuerpo. La bilis no es el único medio 
que el organismo tiene para la eliminación 
del colesterol, ya que éste se elimina 
también con la leche y a través de la piel. 

El hígado segrega bilis constantemente , 
aunque esta secreción está influida 
por la alimentación y los medicamentos . 
A veces también está afectada por 
el sistema nervioso. Emociones violentas, 
dolor o cólera, cortan el flujo biliar. 

Se segregan diariamente dos o tres vasos 
de bilis. Los conductos billares se unen 
para formar un conducto central : 
el conducto hepático. 

Las vías biliares. Los conductos cístico 
y hepático, que entran en la vesícula biliar. 
fonnan una "Y" cuya porción infeñor 
es el conducto biliar común, 
que desemboca en el duodeno. La vesicula 
biliar tiene forma de un globo desinflado, 
de un dedo de largo (longitudinal) , 
con una fina membrana tapizando 
su interior y una pequeña capa muscular 
fonnando sus paredes. 

Aunque la vesícula biliar tiene una función 
específica, no es absolutamente esencial, 
puesto que muchos individuos viven sin ella 
después de una operación de extirpación 
debida a cálculos o a infecciones 
de la misma. Ciertos animales, como 
el caballo por ejemplo, no tienen vesícula 
biliar. En el hombre, la bilis sale del hígado 
hacia la vesícula a través del conducto 
cístico. Allí se almacena y se vierte 
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en el duodeno cuando éste la necesita 
durante la digestión. Durante la misma. 
también cierta cantidad de bilis pasa 
directamente del hígado al duodeno. 
En ausencia de la vesícula biliar, 
los conductos biliares se dilatan y retienen 
cierta bilis hasta que el duodeno 
la necesita . En la vesícula biliar, la bilis está 
diez veces más concentrada 
que en el hígado, por la reabsorción 
de agua y sales de la misma que vuelven 
al torrente sanguíneo. Algún mucus 
es segregado por la pared de la vesícula 
pero esto es todo. 

Los médicos pueden investigar el estado 
de salud del hígado y vías biliares haciendo 
exámenes de sangre, orina y heces fecales. 
Sin embargo, para que estos exámenes 
puedan demostrar algo, una gran parte 
del hígado tiene que estar afectada 
por lo que apuntamos al principio de este 
artículo. Si los niveles normales 
de protrombina y albúmina son bajos , 
y el nivel de bilirrubina es alto, se podrá 
pensar en una destrucción de células 
hepáticas. La ictericia, es decir, la elevación 
del nivel de bílirrubina en la sangre. 
es común cuando los conductos biliares 
se obstruyen debido a cálculos . 
las heces fecales que no contienen 
los pigmentos billares que normalmente 
se encuentran en ella , tienen un aspecto 
blancuzco parecido al yeso. En estas 
circunstancias , alguna parte de bilis 
se elimina a través de la orina, que puede 
verse cuando ésta se agita vigorosamente, 
fonnando una espuma amarilla típica. 



HORIZONTE DE LA SALUD. 

Anémicos, 1 de 
cada 2 niños 
menores de 2 años. 

En México 50 por ciento de los niños 
menores de dos años sufren anemia 
por disminución de hemoglobina, 
debido a cambios alimenticios 
en la dieta de los mexicanos. 
lo que trae como consecuencia 
problemas en la oxigenación 
de los tejidos necesarios 
para el aprendizaje y el desarrollo físico. 

Así lo revelaron los especialistas 
de la UNAM Héctor Bourges. 
de Medicina; José Alberto, 
de Ciencias Políticas y Felipe Torres 
de Economía, al participar 
en ta presentación del libro 
~La alimentación de los mexicanos 
en la afbora del Siglo XXI". 

Durante su intervención, Héctor 
Bourges, quien también es Director 
de la División de Nutrición del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas, 
"Salvador Zubirán'', alertó sobre 
los trastornos provocados 
por el consumo excesivo de ciertos 
alimentos. 

Al respecto, indicó que el panorama 
alimenticio es muy complejo, 
ya que estamos en un periodo 
de transición epidemiológica 
en el que no hemos resuelto 
los padecimientos derivados 
de la falta de nutrición. 
cuando ya tenemos enfermedades 
relacionadas con la ingestión excesiva 
de ciertos alimentos. 

Indicó que como consecuencia 
por cambiar nuestros hábitos alimenticios 
por presiones comerciales y de tiempo, 
aumentó el número de enfermos 
de diabetes, hipertensión arterial , 
infartos y otras enfermedades 
relacionadas con patrones alimenticios. 

A su vez, Jesús Alberto Baeza, 
especialista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 
indicó que los cambios alimenticios 
en México obedecen a la injerencia 
de la globalización y la imposición 
de patrones de consumo de países 
desarrollados. 

El mercado, recalcó, 
trata de homogenizar el consumo 
y la alimentación sin respeto 
a los patrones culturales y culinarios 
de las naciones. 

Finalmente, Felipe Torres, profesor 
de la Facultad de Economía y autor 
del libro, refirió que los cambios 
alimenticios están relacionados 
con las crisis recurrentes que afectan 
al país desde la década de los 70. 

Además, señaló están presentes 
factores como la transición demográfica 
y la incorporación cada vez más 
de las mujeres al mercado de trabajo, 
principalmente en las zonas urbanas. 

Cesar Reyes Soto. 

Fortificarán tortillas con 
micronutrientes. 

Con 358 votos a favor se aprobó 
el decreto que modifica la fracción VII 
del artículo 115 de la Ley General 
de Salud, por el cual se establece 
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la obligatoriedad de adicionar nutrientes 
a las harinas de trigo, maíz y nixtamales, 
los cuales se usan para la elaboración 
de las tortillas. 

Se dijo que la reforma tiene el objetivo 
de corregir una deficiencia en la dieta 
de la población, reducir la mortalidad 
infantil y materna, así como mejorar 
la calidad nutricional y por tanto 
aumentar la capacidad de trabajo 
y el coeficiente intelectual. 

El dictamen aprobado establece 
que el producto debe estar bajo 
condiciones de estándares 
de almacenamiento, y que los nutrientes 
adicionados estén fisiológicamente 
disponibles y suministrarse 
en cantidades óptimas, 
sin implicar riesgos de ingesta excesiva 
o efectos tóxicos. 

Se establece también 
que el enriquecimiento nutricional 
no debe aumentar en forma sustancial 
el precio de la tortilla y establece 
las necesidades nutritivas que deben 
satisfacer el cuadro básico 
de alimentación. 

. 
Realizar este proceso no será costoso 

para las grandes compañías, 
pero no así para los pequeños 
productores -sobre todo de nixtamal-, 
por lo que en su caso esta disposición 
no se vuelve obligatoria, 
establece el documento. 

Cautela, pide la Iglesia 
en transplantes· de 
, 
organos. 

La Iglesia Católica aprueba 
el uso de xenotransplantes, 
(transplantes de órganos, tejidos 
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o células de los animales al hombre), 
pero recomienda <gran cautela> , 
según informó un documento 
de la Pontifica Academia de la Vida. 

El documento <La perspectiva 
de los xenotransplantes. Aspectos 
científicos y consideraciones éticas>. 
reconoce que es éticamente necesario 
avances en la adquisición de nuevos 
conocimientos. involucrando 
en la experimentación el menor número 
de sujetos. 

El texto responde en particular 
a quienes <han expresado dudas sobre 
si sea ético el xenotransplante, 
considerando la incertidumbre de éxito 
y los riesgos que comporta frente 
al gran uso de recursos que serían 
sustraídos a otras intervenciones 
terapéuticas>. 

Dijo que frente a esas dudas 
hay que subrayar que esos transplantes 
son justificados por la <urgente> 
necesidad de salvar vidas de personas 
que de otra manera no tendrían ninguna 
posibilidad de su supervivencia. 

Durante la presentación 
del documento a la prensa, 
Elio Sgreccia, vicepresidente 
de la Pontificia Academia por la Vida, 
señaló que los xenotransplantes pueden 
ser la solución de terapia 
y cura de muchos enfermos. 

<La lista de espera son largas 
en todos los paises y muchos racientes 
mueren todos los días esperando 
un órgano adecuado a ello>, 
recordó. 

Pero advirtió que ese tipo 
de transplantes en menores de edad 
debe vetarse. a menos que se trate 
de una situación de vida o muerte, 
porque los niños no pueden 
dar su consenso razonado. 



El diagnóstico 
precoz de la 
hipertensión evita 
complicaciones. 
A que usted se considera una persona 
saludable, porque se siente bien; 
bueno, pues no se confíe, ya que existen 
enfermedades como la hipertensión 
arterial que es un padecimiento 
muy frecuente y que habitualmente 
no causa ningún síntoma que haga 
sospechar a la persona que la padece 
y es además la principal causa 
de enfermedad cardiovasculares. 

Por esta razón, el diagnóstico 
y tratamiento precoz del paciente 
hipertenso es imperativo y constituye 
la mejor forma de reducir la alta tasa 
de mortalidad, ya que un 25 por ciento 
de la población total adulta a nivel 
mundial es hipertensa y por lo general, 
a consecuencia de esto, presentan algún 
tipo de enfermedad cardiovascular. 

Cuestiones como conocer las cifras 
que definen la hipertensión arterial, 
la forma de detectar la enfermedad, 
los riesgos asociados a ta misma, 
o los fundamentos del tratamiento 
antihipertensivo, son muy importantes 
para que los pacientes entiendan mejor 
las recomendaciones de los médicos 
y aprendan a cuidarse y cooperar 
con el tratamiento, ya que ésta 
es la única forma de reducir el riesgo 
cardiovascular del hipertenso. 

¿Qué es la presión arterial? 

La presión arterial es la fuerza 
con la que la sangre circula por el interior 
de las arterias de nuestro cuerpo. 
Cada vez que el corazón se contrae, 

lanza la sangre con fuerza a las arterias 
para que sea distribuida a todo 
el organismo. 

La presión con la que sale la sangre 
del corazón es mayor cuando este 
músculo se contrae, 
y a ésta se la conoce como presión 
sistólica o máxima. Cuando el corazón 
se relaja, la presión en el interior 
de las arterias es menor, y se denomina 
presión diastólica o mínima_ . 
Sin presión en el interior de las artenas, 
la sangre no podría circular 

En ocasiones. la fuerza 
con la que circula la sangre en nuestro 
organismo (presión arterias) aumenta. 
Decimos entonces que hay hipertensión 
arterial. Sin embargo, la presión arterial 
no es la misma siempre, 
sino que a lo largo del día se van 
produciendo aumentos y descen~~s 
normales, dependiendo de la act1v1dad 
que se realice o del estado afectivo 
en que nos encontremos. 
Así, el ejercicio, la comida, 
las preocupaciones, pueden producir 
un aumento temporal de presión arterial , 
mientras que el descanso y el sueño 
producen un descenso de presión. 

Se considera que existe hipertensión 
arterial cuando las cifras de presión 
están iguales. o superiores a 90 mmHg 
en la diastólico y arriba de 140 mmHg 
en sistólica. Cuando estas son inferiores 
a 80 y 90 mmHg, 
decimos que el paciente es normotenso; 
es decir, su presión es normal. 

¿Cómo puedo saber si soy 
hipertenso? 

La hipertensión arterial es la enfermedad 
más fácil de diagnosticar. 
Basta con medir las cifras de presión 
arterial con un aparato especial 
(esfingomanómetro). Esta medición 
puede realizarse en la consulta 
del médico. 
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Pero, antes de considerarnos 
hipertensos es necesario comprobar 
varias veces la presión arterial y estar 
seguros de que la medición 
se hace de forma adecuada, 
y por personal médico entrenado. 

Durante mucho tiempo se había dejado 
de lado la preocupación por la presión 
alta. hoy sabemos bien que tener 
la presión alta es malo para las arterias 
de nuestro cuerpo, ya que poco a poco 
van dañándose, hasta terminar 
por cerrarse o por romperse. 

Además, la presión elevada hace 
que el corazón aumente su tamaño 
y por consiguiente su trabajo, 
lo cual significa que en determinado 
momento éste puede llegar a fallar. 
ocasionando infartos de miocardio. 
Cabe señalar que el riñón sufre también 
las consecuencias de la hipertensión 
arterial, produciendo con más frecuencia 
insuficiencia renal en los pacientes 
hipertensos que en los que mantienen 
su presión en las cifras normales. 
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¿Qué síntomas produce la 
hipertensión arterial? 

La hipertensión arterial no produce 
habitualmente ningún tipo de síntomas. 
Es muy común que el paciente acuda 
a tomarse la presión cuando le duele 
la cabeza o tiene mareos, 
pero éstos son síntomas comunes 
a muchas enfermedades y la mayor 
parte de las veces el paciente los sigue 
teniendo después de conseguir tener 
la tensión controlada. 

Por eso, a la hipertensión se le llama 
"el asesino silencioso". y, en ocasiones. 
el paciente se entera 
de que es hipertenso cuando le ocurre 
un accidente vascular cerebral 
o un infarto 

Hay algunos pacientes que presentan 
un estado de nerviosismo cuando tienen 
la presión atta y éste desaparece cuando 
están bien controlados, 
pero lo más común es que el paciente 
se encuentre bien. incluso con cifras 
de presión muy altas, por lo que la única 
forma de conocer la situación 
del paciente es medir la presión 
periódicamente. 
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Herpes zoster. 
Philip Goldberg. 

De seguro, usted ha fantaseado 
en revivir su juventud. Pero esto 
definitivamente no es lo que tenía 
en mente . 

Parece que el virus que le ocasionó 
la varicela, hace décadas, ha decidido 
regresar. 

Sólo que esta vez ha producido una 
dolorosa erupción que brota 
con ampollas llenas de pus (también 
conocida como herpes zoster). 

En realidad, el virus de la varicela 
ha venido refugiándose en ciertas células 
nerviosas de su organismo desde 
que se lo contagió uno de sus compañeros 
del jardín de niños. 

Los científicos todavía no pueden 
explicar qué es lo que ocasiona 
que se active después de estar dormido 
tanto tiempo. 

Se sospecha que algunos 
de los factores desencadenantes 
son la tensión nerviosa. 
heridas o una debilidad temporal 
del sistema inmunológico. 

La edad parece ser un factor también : 
el herpes es más común 
en personas de más de 50 años. 

La marca de fábrica de la típica 
erupción de herpes aparece en un solo lado 
del cuerpo, sigue la trayectoria del nervio 
afectado, a partir de la línea media 
del pecho, hasta la línea media 
de la espalda. 

A veces se esparce también en la cara . 
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Si esto le sucede, debe ver a su médico 
de inmediato . 

Si los ojos están implicados, podría 
terminar con da"º permanente en la visión . 

En la gente mayor, el herpes conduce 
algunas veces a una enfermedad conocida 
como neuralgia postherpética . 

El dolor persiste durante meses, 
incluso años después de que la erupción 
desaparece. 

Venciendo el dolor. 

No todos los que han tenido varicela 
de niños presentan herpes siendo adultos. 

Si usted es uno de los desafortunados 
debe ver a su médico en cuanto aparezca· 
la primera señal de un brote, aconseja 
el doctor Timothy Berger. profesor clínico 
asociado de dermatología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de California 
en San Francisco. ' 

Es muy probable que el doctor 
le dé una receta de aciclovir (Zovirax) . 
que le ayudará a reducir no sólo la duración 
de la erupción, sino también del dolor. dice: 

Para ayudar a aliviar su malestar 
mientras obtiene el remedio , intente seguir 
estos consejos . 

Aplique una compresa fresca. 

"Moje gasa o un trapo en agua fría y limpia, 
o en una solución salina, y póngalo 
directamente sobre las ampollas", 
indica el doctor Clay J . Cockerell, profesor 
asociado de dermatología y patología 
en el Centro Médico de la Universidad 
del Suroeste de Texas. en Dallas. 

La compresa secará las ampollas 
y acelerará el proceso de curación , explica. 

También ayudará a prevenir 
una infección bacteriana secundaria , 
la cual puede conducir a ulceración 
y cicatrices . 



Escoja un analgésico. 

El acetaminofén y las medicinas 
antiinflamatorias no esteroides (AJNEs). 
como la aspirina y el ibuprofén, pueden 
aliviar el dolor del herpes. dice el doctor 
Cockerell. 

"Si un analgésico de venta libre 
no le ayuda. su doctor puede prescribir1e 
un medicamento más fuerte. 
como la codeína", agrega. 

Gane oro con plata. 

Muchos doctores están recomendando 
la plata coloidal para el herpes. 
ya que posee acción antiviral 
y antibacteriana. dice la doctora Cynthia M. 
Watson, médico familiar en práctica privada 
en Santa Mónica. California. 

"Cuando se aplica directamente sobre 
las ampollas, éstas parecen secarse 
en cuestión de días." 

La plata coloidal puede comprarse 
en tiendas naturistas. 

Lávese. 

Limpie el área afectada con jabón 
y agua, luego aplique peróxido 
de hidrógeno al 3 por ciento, aconseja 
el doctor leon Robb, Director del Grupo 
Robb para el Manejo del Dolor 
en los Ángeles. 

Hacer1o ayudará a prevenir 
que las úlceras se lleguen a infectar. 

Corte la infección antes de que surja. 

Si nota cualquier si.gno de infección 
como enrojecimiento, inflamación, fiebre, 
dolor o supuración, aplique inmediatamente 
en las ampollas una preparación de yodo 
(como Betadine), aconseja el doctor Robb. 
Estos productos son de venta libre. 

Escoja atuendos ligeros. 

La piel está muy sensible durante 
un brote de herpes. 

"El roce más suave puede ser percibido 
como dolor", afirma el doctor Cockerell. 

Por eso recomienda usar ropas ligeras 
y flojas, "nada que apriete o roce la piel". 

Protéjase con vendas. 

También puede proteger el área 
afectada envolviéndola con un vendaje 
elástico, dice el doctor Cockerell. 

Esto hará que nada toque o roce la piel 
ampollada. 

"Simplemente asegúrese 
de que el vendaje esté ajustado, 
previene. 

"Si está flojo, initará las ampollas. 

"Asegúrese de colocar una gasa 
sin adhesivo sobre las ampollas antes 
del vendaje. 

Si no puede vendar el área afectada, 
el doctor Cockerell 
le recomienda llenar una gasa con vaselina 
y aplicarta sobre las ampollas. 

No comparta su dolor. 

"El herpes es menos infeccioso 
que la varicela porque el virus 
no es aerotransportado". 
explica el doctor Cockerell. 

"Aun así, puede transmitiese 
por contacto directo." 

Cuando tiene herpes, 
debe evitar el contacto con cualquiera 
que no haya tenido varicela. 

"Espere hasta que las ampollas 
se conviertan en costras, 
lo que comúnmente toma de cuatro a cinco 
días", dice el doctor Cockerell. 

Si llega a infectar a alguien, 
sin embargo, la persona desarrollará 
varicela más que herpes. 

23 



Qué hacer cuando el dolor no 
desaparece. 

Para algunas personas, el dolor 
del herpes pennanece tiempo después 
de que desaparece ta erupción en si. 

Esta enfennedad. llamada neuralgia 
postherpética, puede continuar durante 
meses o incluso años. 

El medicamento de prescripción 
aciclovir (Zovirax) puede reducir la duración 
y la intensidad del dolor, 
pero frecuentemente se requiere algo más. 

Esto es lo que los expertos 
recomiendan para ayudar a detener 
et daño. 

Aplique hielo. 

Frotar hielo sobre el área afectada 
puede brindar alivio temporal,· dice el doctor 
Leon Robb, director del Grupo Robb 
para el Manejo del Dolor en Los Ángeles. 

El calor, en cambio, puede hacer 
más daño que bien, previene. 

Acábelo con Zostrix. 

El Zostrix es un ungüento que contiene 
capsaicina , la sustancia que hace 
que los chiles piquen. Actúa sobre 
las tenninaciones nerviosas reduciendo 
la sensación de dolor, explica et doctor 
Clay J. Cockerell, profesor asociado 
de dennatología y patología en el Centro 
Médico de la Universidad del Suroeste 
de Texas, en Dallas. 

Recomienda que se aplique el ungüento 
en er área afectada cada 4 horas durante 
todo el día. 

Sólo asegúrese de que sus ampollas 
han sanado antes de poner en práctica 
este tratamiento. dice . 

Aprenda a relajarse. 

Una técnica de relajación como 
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la meditación o la visualización pueden 
ayudar1e a manejar el dolor, dice el doctor 
Bradley Galer. profesor auxiliar 
de neurología y anestesiología 
en la F acuitad de Medicina 
de la Universidad de Washington. 
en Seattle. 

Conozca sus opciones. 

Un gran número de medicamentos 
por receta han probado ser eficaces 
en el tratamiento de la neuralgia 
postherpética. dice el doctor Galer. 

Entre los mejores están 
los antidepresivos tricíclicos, 
los medicamentos antiepiléptícos, 
como la hidantoína y la carbamacepina, 
y los narcóticos. 

Una nueva fórmula de lidocaína también 
ha demostrado eficacia . "Es un gel 
medicado en un parche", explica el doctor 
Galer. "Puede colocarse sobre la región 
dolorosa. y así se absorbe a través 
de la piel." 

No todas estas medicinas servirán 
a todos por igual, observa el doctor Galer. 
Necesita hablar con su médico respecto 
de cuál puede servir1e a usted. 

Cuando consultar al médico. 

Debe buscar atención médica al primer 
signo de un brote de herpes, dice el doctor 
Clay J. Cockerell, profesor asociado 
de dermatología y patología en el Centro 
Médico de la Universidad del Suroeste 
de Texas, en Dallas. 

"Si atrapa el herpes pronto, 
puede curarse relativamente rápido", 
dice. "Si actúa muy tarde, después de 5 
días. el tratamiento no será tan eficaz." 

Es especialmente importante 
ver a su doctor si el herpes se pasa 
a su cara. Debe asegurarse 
de que no le afecte los ojos . Si esto sucede, 
podría dañar su visión pennanentemente, 
dice el doctor Cockerell. 



Hipertensión y 
Aterosclerosis: 
un dúo de 

• consecuencias 
fatales. 

La aterosclerosis caracterizada 
por el endurecimiento de las arterias 
y la hipertensión denominada 
como la pandemia del siglo XX 
son enfermedades consideradas 
de alto riesgo que provocan complicaciones 
de tipo cardiovascular. 

Lo más delicado de ellas es que: 
"Son asintomáticas, por lo que 
al no controlarse a tiempo y de manera 
adecuada, dan origen a complicaciones 
más serias y mortales como el infarto agudo 
del miocardio, enfermedad vascular 
cerebral e insuficiencia renal", comentó 
el Dr. Juan Verdejo París, Jefe 
de Cardiología Adultos. del Instituto 
Nacional de Cardiología 
"Dr. Ignacio Chávez". 

Aunque se piense que la aterosclerosis 
y la hipertensión son enfermedades 
de la edad adulta, en realidad pueden 
iniciarse en la infancia y dar los primeros 
indicios a partir de los 30 años de edad, 
etapa en la que la atención primaria es vital. 

No existe predominio por algún sexo. 
sin embargo, las manifestaciones 
y severidad de las complicaciones varían 
de acuerdo con características genéticas, 
sexo, edad, ambiente, nutrición, estilo 
y hábitos de vida. 

La hipertensión es sin duda alguna 
el más peligro$o debido a que la mayorla 
de los afectados desconoce que la padece, 
lo cwat. impida que so controle a tiempo. 

Por fortuna. una vez que se detecta. 
se puede manejar de la manera 
más adecuada con el uso de fármacos 
específicos para ello, como es el caso 
del amilodipidina. el medicamento 
más prescrito a nivel mundial por su control 
hipertensivo y su fácil apego al tratamiento, 
pues solamente requiere de una toma 
al día . 

A este respecto, el Dr. Verdejo agregó: 
"Los medicamentos por sí solos 
no ayudan a detener o a controlar 
las enfermedades, también depende 
de la voluntad del paciente. 

Por ello recomendamos la realización 
de determinadas actividades que ayuden 
al mejoramiento de la salud. como lo es 
la práctica de ejercicio en forma rutinaria. 
la disminución en el consumo de grasas 
animales y un manejo adecuado del estrés. 

Se ha comprobado que la suma 
de ejercicio, dieta y el uso de fármacos 
antihipertensivcs permite reducir entre un 25 
y un 40 por ciento la posibilidad de infarto 
al miocardio". 

Si consideramos que el infarto 
es la principal causa de muerte en nuestro 
país, y que entre el 20 y 30 por ciento 
de los mexicanos adultos son hipertensos. 
bien vale la pena tomar cartas en el asunto. 

Como se sabe, cuando este 
padecimiento avanza, da lugar 
a una significativa mornimortalidad. 
es decir, a problemasderivados a diversos 
niveles del organismo como males 
cardiacos y problemas coronarios como 
ta angina de pecho e infarto; a nivel 
del sistema vascular arterial es un factor 
para el desarrollo de aterosclerosis, 
además de producir insuficiencia 
por obstrucción de las arterias 
en extremidades inferiores, 
que pueden llevar a la amputación. 

De los factores que influyen en la alta 
incidenc;a de la hipertensión en nuestro 
país , podemos citar los hábitos 
de alimentación y estrés, de igual manera 
hay que considerar las herencia, 
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aunque no se sabe con exactitud el grado 
de influencia que tenga. 

El tratamiento actual para la hipertensión 
incluye la modificación del estilo de vida , 
reducción de la ingesta de sal y grasas, 
ejercicio, disminución de peso, suspensión 
de tabaquismo (en su caso) y el control 
famiacológico. 

Respecto a esto último, 
existen alrededor de siete grupos 
de fármacos antihipertensivos tales 
como betabloqueadores. diuréticos. 
calcioantagonistas , inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, 
bloqueadores alfa. entre muchos otros. 
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Un ejemplo es la amilodipina, 
perteneciente al grupo 
de las dihidropiridinas que brindan 
importantes bondades al paciente, 
como la oxidación del colesterol 
y los fosfolipidos en las lesiones 
aterosclerosas. 

Con los avances que se tienen 
en materia médica, es obligación de cada 
uno ver por su salud. Ahí están todas 
las alternativas para llevar una vida sana , 
sólo falta tomar conciencia y decidirse 
en visitar al médico. 

La hipertensión , es silenciosa, 
pero es cuestión de cada uno hacerla 
hablar y vencerla . 

Jorge Orta . Corazón fu11ar. 
horno de Casseau~ . Limoges. 
1996-2001 Foto Mathieu 
Rousseaux 
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Disminución de riesgos 
cardiovasculares. 

Según las estadísticas, 
el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares constituyen 
las dos primeras causas de muerte 
en Occidente, sobre todo en países 
industrializados que viven vertiginosos 
cambios sociales y económicos. 
A principios del siglo pasado, 
las enfermedades cardiovasculares 
representaban la primer causa 
de mortalidad, la incidencia disminuyó 
con el paso del tiempo; sin embargo, 

. esta situación se ha presentado 
nuevamente, y en gran parte 
se debe a una alimentación inadecuada. 

El corazón es el elemento central 
del sistema cardiovascular y aunque 
su tamaño es apenas el de un puño, 
es sumamente fuerte, 
pues da un promedio de 100,000 
palpitaciones al día, 
es decir unas 37 millones al año. 
lo que demuestra el incesante trabajo 
que realiza durante toda su vida. 

Se ha descubierto que el Omega 3 
es un aceite con una infinidad 
de beneficios para la salud . 
A lo largo del tiempo se ha demostrado 
la eficacia de este aceite para controlar 
la presión arterial , prevenir infartos 
al corazón, combatir el raquitismo 
y anemias, entre otros. 
Además de ser una fuente natural 
de vitamina A y D. 

Los ácidos grasos esenciales 
son componentes nutricionales 
que el cuerpo requiere para realizar 
diversas funciones, estos se pueden 
encontrar en las semillas de plantas 
y en los aceites de peces de agua fría, 
pero como no pueden producirse 
en el cuerpo se sugiere tenerlos 
presentes en la dieta diaria. 
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Factores como la tensión nerviosa, 
las alergias , las enfermedades 
y una dieta alta en alimentos fritos, 
pueden aumentar la necesidad 
nutricional del aceite Omega 3. 

A diferencia de otros lípidos, 
los ácidos Omega 3 están reconocidos 
mundialmente como agentes que ayudan 
a disminuir notablemente el riesgo 
de padecer enfermedades 
cardiovasculares. Un ejemplo de ello, 
es la alimentación de los esquimales 
y japoneses, cuyas dietas se basan 
fundamentalmente en pescados 
de mares fríos y que presentan 
entre un 15 y un 20 por ciento de riesgo 
menor, a diferencia de otras 
comunidades, de sufrir infartos 
u otras enfermedades cardiacas. 

Hay que tomar en cuenta que el corazón 
y las arterías tienen dos enemigos 
acénimos: las grasas saturadas, 
derivadas de los alimentos de origen 
animal, y otras creadas artificialmente 
como las hidrogenadas, 
presentes en numerosos productos 
de consumo cotidiano como las galletas. 
los dulces, las carnes rojas, etcétera. 
Con la incorporación del ácido graso 
Omega 3, no se quita la grasa total 
a los alimentos, sino se cambian grasas 
dañinas por grasas saludables. 

Actualmente, es posible consumir 
Omega 3 en cápsulas de gelatina blanda 
elaborado por Gelcaps en su línea 
PS·100, en dos presentaciones 
Aceite de Pescado 500 
y Aceite de Pe~.cado 1000, 
los cuales tienen un papel importante 
en muchas de las funciones 
del organismo como la fluidez 
de la sangre, el buen manejo 
de los triglicéridos y otras funciones 
metabólicas. También ayuda a regular 
la producción de colesterol en el cuerpo 
y el fortalecimiento de las paredes 
celulares, protegiéndolas contra 
la invasión de bacterias y virus. 
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