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Europa del siglo XV -época en donde el libro aún era un objeto raro y único- nos 
encontramos en el estudio de un monje escribano quien sentado bajo una especie de 
restirador se encuentra transcribiendo obras, dibujando letras capitulares de una 
manera	artística,	decorando	con	adornos,	florituras	y	ligaduras	aquellas	letras	
que de su propia mano han nacido en aquél cuarto oscuro donde la luz entra como 
si estuviera recreando una escena salida de la mismísima técnica del claroscuro 
después perfeccionada y popularizada en el Renacimiento.

El monje escribano realizaba su tarea, su trabajo de una manera en particular, cuidando la 
legibilidad	de	cada	letra,	justificando	los	renglones	en	su	margen	derecho,	transcribiendo	el	
texto a dos columnas y usando medianiles, campos de texto e imágenes ancladas sin saber que 
todo lo que hacía sentaría muchas de las bases de lo que hoy en día es el diseño editorial y muy 
particularmente	el	diseño	tipográfico.

Aquella persona cuyo nombre podría ser el de cualquier monje de los años 1400 y quien 
por su extensa labor sufriría del llamado “calambre del monje” tal vez jamás imaginó en lo que 
desembocarían sus transcripciones, ni mucho menos que sería uno de los originarios de lo que 
hoy está sustentado en las licenciaturas, diplomados, maestrías y/o posgrados que tienen como 
principal objetivo la enseñanza de la creación y correcto uso de la tipografía y del diseño.

Introducción
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De la misma manera en que el escribano se encontraba en su silla dibujando letra 
por	letra,	me	encuentro	con	la	intención	de	diseñar	una	fuente	tipográfica	propia,	
conmemorativa	y	que	responde	la	 incógnita	de	comunicar	visual	y	gráficamente	
una época y un concepto.

Apreciado lector que recorre el viaje que éstas líneas deparan, yo lo invito a que nos remontemos 
a unos cuantos meses previos, meses de donde un par de preguntas acaparaban la mente de este autor.

Como podrá ya imaginar por el título y las líneas anteriores que se encuentran 
en	estas	cuartillas,	es	el	diseño	tipográfico	el	tema	central	de	este	documento,	
pero ¿por qué de entre tantos productos de diseño tan popularizados hoy en día 
gracias a la tecnología y las nuevas tendencias, elegí el diseño de una fuente 
tipográfica?	Y	más	cuando	parece	ser	que	ésta	ha	sido	olvidada	o	dejada	a	un	lado	
desde hace ya unos cuantos años.

Como autor creo yo que es preciso recordar aquéllas épocas en las que tomaba 
clase, ya sea en la primaria, secundaria y todo el camino hasta la universidad, donde 
a pesar de que el tema expuesto por la persona del frente sea de sumo interés yo me 
encontraba haciendo lo que todo padre o profesor llamaba “haciendo dibujitos” o 
“gastando	el	lápiz	o	pluma	a	lo	bestia”	en	las	páginas	finales	de	la	libreta	en	turno.

Pero son esos mismos dibujos por los que precisamente y al principio sin 
imaginármelo despertarían mi interés en la tipografía, pues no sólo eran los clásicos 
trazos a manera de caricatura, los garabatos realizados solían incluir muchas veces 
nombres o letras individuales trazadas a mano alzada.

Ellos desembocarían después en la curiosidad visual que apreciaba al ver 
los nombres de distintos grupos musicales cuyos logotipos estaban formados 
únicamente por tipografía. Aunado a esto los años transcurrieron y junto con ellos 
llegaría el momento de estudiar la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, 
donde	 en	 los	 primeros	 semestres	 empezé	 a	 conocer	 sobre	 el	mundo	 tipográfico	
gracias a la materia de Tipografía, de donde un ejercicio en particular consistía en 
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el diseño de una fuente propia, aunque sólo se quedaría en el proceso de trazo y 
entintado pues el proceso de digitalización lo conocería y llevaría acabo hasta el 
penúltimo semestre de la carrera.

Si bien, todos éstos momentos componen probablemente motivos personales y 
a pesar de las fallas realizadas en aquellos primeros intentos servirían para una 
mejor y mayor formación profesional, en donde como ya se mencionó encontré que 
el	diseño	tipográfico	es	raramente	profundizado	en	las	licenciaturas	como	la	mía	o	afines	
y que estudiantes suelen darle menor importancia de la que realmente posee esta materia, 
pues así como la imagen complementa el texto, la tipografía complementa al diseño.

El tan esperado año 2010 llegó en los útimos semestres de estudio pero 
también en los primeros meses en los que empezaría a desarrollar este proyecto, 
y trajo consigo a todo lo referentemente posible a los festejos del Bicentenario 
del	 inicio	de	la	 Independencia	de	México,	entre	ellos	la	tipografía	oficial	para	la	
conmemoración de la misma, la llamada fuente Andralis ND OsF que forma parte de 
la familia Andralis diseñada por el argentino Rubén fontana. A mi parecer no había 
una gran semántica entre la fuente y la celebración, principalmente no entiendo la 
razón de elegir el diseño argentino sobre el mexicano, ya que diseñadores tipográ-
ficos	en	México	existen	y	con	gran	experiencia,	basta	con	mencionar	nombres	como	
Cristóbal Henestrosa o Enrique Ollervides y no es a manera de xenofobia sino de 
dubitación por la cual no encontre una relación entre México y Andralis.

La resolución de ésta duda llegaría con la premisa de ver si yo podría diseñar una 
fuente	que	reflejara	a	México	y	su	Independencia	de	una	mejor	manera,	pero	también	
existía el constante estado de multiculturalidad en el cual ha vivido México desde incluso 
antes	de	su	nacimiento	como	nación.	Pero	¿podría	una	fuente	tipográfica	contener	ambos	
aspectos?,	¿puede	una	tipografía	reflejar	la	conmemoración	de	lo	ocurrido	en	1810	y	a	su	
vez representar esa multiculturalidad en la que hemos vivido por décadas y siglos y que 
día	a	día	es	mayormente	influenciada	por	condicionantes	sociales	como	la	globalización?
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Para poder responder a ello se ha investigado la opinión de diferentes autores de distintas 
materias, principalmente las que abordan el tema de la tipografía, la historia de México y las 
ciencias sociales, en particular el estudio sociopolítico de la multiculturalidad. Con ello, 
el presente documento se compone de tres capítulos o partes, en el primer capítulo se han 
abordado los temas principales de la investigación que son el soporte del diseño representado 
por	 la	 tipografía,	 sus	definiciones,	historia,	 anatomía	y	 formatos	digitales;	 expresados	por	
autores	como	Ambrose,	Harris,	Blackwell,	John	Kane	o	Gerardo	Kloss	entre	otros;	así	como	
la parte sociopolítica del proyecto residente en la multiculturalidad, que es en parte nacida e 
influenciada	por	la	globalización	y	que	desemboca	en	una	búsqueda	por	una	identidad	propia	
entre cada individuo como lo dictan teóricos como Leon Olivé, Will Kymlicka, Bryan Barry y 
Charles Taylor por dar un ejemplo.

A continuación, en el segundo capítulo se abordó únicamente el periodo independentista 
mexicano, los antecedentes de la guerra de Independencia, la descripción de cómo era la 
Nueva España en los momentos en que la lucha armada estaba siendo llevada a cabo en sus 
territorios, la explicación del surgimiento de México como país independiente y la biografía de 
los principales personajes del moviemiento que abarcó de 1810 a 1821 así como la explicación y 
demostración de los signos y símbolos visuales más concurridos y que estarán plasmados en la 
fuente	tipográfica	componen	todo	el	segundo	capítulo.

Finalmente el tercer capítulo explica las fases del Método Sistemático para diseñadores de 
Bruce Archer acorde al proyecto tipográfico que utilizaría éste método de diseño como base. El pro-
ceso de diseño (bocetaje, reticulación, digitalización) la verificación de la propuesta y explicación fi-
nal de la misma abarcan también los temas a tratar en el apartado final del documento.

Las opiniones de los diversos autores como la propia, el recorrido por la historia del 
movimiento	independentista,	así	como	el	proceso	de	diseño	de	la	fuente	tipografica	y	las	
conclusiones encontradas las podrá conocer en las futuras páginas de este documento 
que usted lector posee en sus manos o en su debido caso, ante sus ojos en la pantalla de 
un ordenador computacional.



“Diseño no es lo que ves,
sino lo que debes hacer

que otras personas vean”
Edgar Degas
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Capítulo 1
Entre la tipografía y la multiculturalidaa

1.1	 ¿Qué	es	una	fuente	tipográfica?

“El buen diseño y la buena tipografía  son una fusión de información e inspiración, o de lo 
consciente y lo inconsciente, del ayer y del hoy, de la realidad y la fantasía, 

del trabajo y del juego, de la artesanía y del arte” 
Paul Rand

(Gordon, 1994)

Una	fuente	tipográfica	es	aquella	que	representa	el	medio	por	el	cual	una	idea	
o	concepto	es	escrita	 para	después	 ser	plasmada	y	representada	gráficamente.	 La	
Tipografía (del griego typos, golpe o huella, y graphos, escribir) es derivada del 
arte y de la técnica de seleccionar los tipos necesarios y su correcta colocación de 
cada uno de sus tipos para la creación de textos los cuales podrán ser usados como 
títulos,	subtítulos,	dentro	de	una	caja	tipográfica.	Si	se	considera	el	tiempo	actual	
se	encontrarían	miles	de	fuentes	tipográficas,	unas	más	legibles	y	con	una	mayor	
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leibilidad que otras, pero a diferencia de décadas anteriores ya no sólo se aprecia a 
la tipografía en escritos como libros, manuales y revistas que poseen una cualidad 
especial de poseerlas y palparlas físicamente, sino que ahora se ven y leen en páginas 
web, presentaciones audiovisuales, en el mismo sistema operativo de las computadoras 
que	se	manejan	a	diario,	señalética	y	muchos	otros	medios	gráficos	y	digitales.

Existen	dos	tipos	de	fuentes	tipográficas	(Ambrose	y	Harris,	1996),	las	cuales	se	
irán describiendo con más detalle en las siguientes líneas, éstas son:

 
	 -Las	fuentes	tipográficas	de	carácter	titular.
	 -Las	fuentes	tipográficas	para	su	uso	en	texto	corrido.
 
En cuanto a los tipos de carácter titular estos suelen ser más adornados, no poseen 

las características físicas necesarias para una correcta lectura, sino que al contrario 
poseen justo lo necesario para poder formar palabras y frases cortas que usualmente 
tienen	 un	 puntaje	 alto	 y	 que	 por	 sus	 rasgos	 específicos	 capturan	 la	 atención	 del	
lector, se pueden encontrar ejemplos como las fuentes Luchita Payol del diseñador 
Enrique Ollervides, Lula de Ramiro Espinoza, o Hebra de Ramiro Ozer Ami.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Luchita payol

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

HEBRA
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entre la tipografía 

y la multiculturalidad

Las Typefaces por su nombre en inglés son aquellas familias y fuentes que se usan 
para	texto	corrido,	es	decir,	cada	uno	de	sus	tipos	esta	estructurado	específicamente	
para ser legible y leíble sin importar el hecho de que se encuentre solo o acompañado 
por otros tipos, sin embargo al momento de estar juntos formarán palabras que después 
crearán	líneas	de	texto	y	a	su	vez	la	mancha	tipográfica	y	éstas	no	pierden	en	absoluto	
las características de leibilidad y legibilidad, entendiéndose por legibilidad “aquella que 
esta dada por el sistema de relaciones entre los campos y las estructuras que al 
moverse se mueve el sentido total del texto, mientras que la leibilidad es la propiedad 
de	una	familia	de	ser	leída	de	una	manera	correcta	y	fluida”	(Richadeau,	1987).

Es común encontrar que diseñadores llaman a las familias para texto fuentes o 
fonts en inglés, pero hay una diferencia entre una y otra, una fuente es aquella que 
se	refiere	a	un	miembro	específico	de	la	familia	tipográfica,	por	ejemplo	Arial Italic 
o Presidencia Regular,	 mientras	 que	 una	 Typeface	 se	 refiere	 a	 toda	 la	 familia	
tipográfica	en	sí,	retomando	a	la	Arial,	ésta	incluiría	los	miembros	Bold,	Bold	Italic,	
Italic, Regular o la Presidencia que contaría con Regular, Cifras Clásicas, Base, Fina, 
Firme y Fuerte, etc. Cabe remarcar que tanto una familia y/o fuente titular, y una 
para su uso en texto corrido se mide en puntos.

En tipografía un punto es la unidad de medida más pequeña, siendo la subdivisión 
de una medida más grande, la pica. Tradicionalmente en el Siglo XIX donde el linotipo 
era de lo más común el punto medía alrededor de 0.18 a 0.4mm, sin embargo en la 
era del DTP (Desktop Publishing) el cual combina el uso de una computadora personal 
y	un	programa	de	WYSIWYG	(What	You	See	Is	What	You	Get,	en	español	Lo	que	ve	es	
lo que obtiene) el cual creará maquetación de documentos para su publicación, el 
punto es igual a 0.353mm por lo tanto 72 puntos hacen una pulgada, 2.54cm. Este 
último también es llamado el Punto PostScript.
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Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Presidencia Base

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Presidencia Firme

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Presidencia Fina

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Presidencia Fuerte

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

Ejemplos ilustrativos de dos familias
tipográficas	y	sus	fuentes.
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y la multiculturalidad

1.2 Sobre la historia de la tipografía

La historia de la tipografía empieza desde los inicios de la invención de la escritura, 
la cual es el complemento del habla. Desde los años 35000 a.C hasta el 4000 a.C que 
abarcan el paleolítico y los periodos neolíticos el hombre primitivo empezó a expresarse 
de	una	manera	más	visual	y	gráfica,	una	muestra	de	ello	son	las	grutas	de	Lascaux	en	
el sur de Francia, sin embargo no fue hasta que en Mesopotamia, donde la necesidad de 
identificar	el	contenido	de	sacos	y	bolsas	empezaron	a	crear	la	necesidad	de	un	sistema	
de	identificación	exacta	para	que	se	tuviera	el	conocimiento	de	cuánto	se	ha	adquirido,	
cuánto sobra y cuánto falta. De esta manera se realizaban pequeñas etiquetas de 
arcilla	las	cuales	identificaban	el	contenido	con	una	pictografía,	mientras	que	la	
cantidad se representaba mediante un sistema de numeración decimal, inspirado en 
los diez dedos de las manos. Las tablillas de Uruk son consideradas los registros 
escritos más antiguos, en ellas se encuentran listados artículos de consumo por 
medio	de	dibujos	pictográficos	de	objetos,	acompañados	de	números	y	nombres	de	
personas inscritos en columnas (Meggs, 2008).

	La	arcilla	era	el	material	de	abundancia	en	Sumeria	y	para	trazar	las	finas	primeras	
líneas	pictográficas	se	utilizaba	un	estilete	de	carrizo	con	la	punta	muy	afilada,	
estas se inscribían en columnas verticales formadas cautelosamente, a manera en 
que una persona diestra contemporánea escribe sobre su libreta, en aquella época se 
sostenía la tablilla de arcilla con la mano izquierda y la mano derecha se encargaba 
de	dirigir	el	estilete	y	grabar	las	pictografías,	al	final	la	tablilla	se	dejaba	secar	en	
el sol o se horneaba hasta que tuviera la consistencia de una piedra.

Este sistema de escritura evolucionó en un sistema de cuadrícula el cual dividía 
los espacios donde se escribiría vertical y horizontalmente, alrededor del 2800 a.C 
los escribas empezaron a manejar la escritura de manera horizontal, de izquierda 
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a derecha y de arriba abajo, lo cual facilitaría la escritura y que 300 años después 
aproximadamente daría a luz la escritura cuneiforme, la cual se basaba en series de 
trazos	en	forma	de	cuña.	Pero	la	imposibilidad	de	representar	gráficamente	nombres,	
preposiciones, adverbios, creó la necesidad de hallar un nuevo sistema de escritura, 
esta	vez	se	le	llamaría	jeroglífica,	donde	los	dibujos	pasarían	a	ser	fonogramas	o	
representaciones	gráficas	para	los	sonidos.

Así, la escritura adquirió cualidades mágicas y ceremoniales, la gente temía a 
los que escribían y sobretodo al Libro del Destino, de acuerdo con Meggs (2008), 
se creía que la muerte se aproximaba cuando un escriba divino escribía el nombre 
de una persona en dicho escrito mítico. Pero la escritura no sólo sería temida, sino 
que serviría como canal de difusión sobre conocimientos de matemáticas, medicina, 
astronomía, poesía y literatura, generando la aparición de bibliotecas llenas de 
miles de tablillas con dichos contenidos y que podían ser consultadas.

Mientras tanto en Egipto se utilizaba un sistema de escritura pictogramático 
llamado Jeroglifos, este sistema también fue usado por los Incas. En el sistema 
jeroglífico	 cada	 pictograma	 representa	 un	 objeto	 distinto	 como	 un	 animal,	 una	
herramienta o persona en vez de un sonido vocal, en Egipto los escribas lo usa-
ban para registrar las posesiones del faraón, teniendo en cuenta una vez más la 
necesidad de representar más y más cosas el antiguo Egipto llegó a contar con más 
de 750 pictogramas en este sistema.

En China, Corea, Japón y Tailandia se empleó el uso de un sistema de lenguajes 
ideogramáticos, el cual usaba caracteres o símbolos para representar una idea o 
concepto sin expresar la pronunciación de una palabra o palabras en particular. 

El sistema ideogramático posee la cualidad de tener una relación de uno a uno entre 
el	símbolo	y	la	idea,	donde	se	entiende	el	significado	pero	no	tiene	una	indicación	de	
cómo se vocaliza la pronunciación del símbolo (Ambrose y Harris, 1996:16). Este siste-
ma es por lo regular escrito de arriba hacia abajo. China aparte de manejar este sistema 
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de escritura se le atribuyen dos hechos importantes para la historia de la humanidad: 
la invención del papel y la invención de la imprenta.

Los registros de las dinastías chinas mencionan que Ts’ai Lun, quien era un alto 
oficial	gubernamental	inventó	el	papel	y	lo	reporto	a	Ho,	emperador	en	el	año	105	d.C.	
Aún y cuando no se sabe si Ts’ai Lun realmente inventó el papel, o lo perfeccionó de 
algún invento anterior o simplemente patrocinó dicha invención se le adoró como 
el dios de los fabricantes del papel (Meggs, 2008). Antes de la llegada del papel, los 
chinos usaban planchas de bambú y madera como soporte para su escritura, donde 
escribían con una pluma de bambú mojada en una espesa tinta de larga duración.

La imprenta se considera el segundo invento más importante en la historia de la 
humanidad, China como ya antes se mencionó también fue la que consolidó este invento. 
Existe la hipótesis que dicta que el origen de la imprenta se origina en la práctica china 
de producir impresiones entintadas de inscripciones talladas en piedra. En el año 165 d.C 
los clásicos de Confucio empezaron a ser tallados en piedra para asegurar un registro 
exacto y permanente, teniendo como inconveniente el peso y gran espacio que requerían 
dichos libros. Poco tiempo después se consiguieron realizar las primeras impresiones de 
las inscripciones antes mencionadas, realizándolas primero con la colocación de una 
hoja	húmeda	de	papel	delgado	sobre	la	piedra;	utilizando	un	pincel	firme,	el	papel	se	
presionaba en las depresiones de la inscripción y luego se frotaba con suavidad sobre la 
superficie	con	un	cojinete	de	tela	entintado	con	el	fin	de	producir	una	imagen	en	tinta	de	
la inscripción grabada, la tinta se aplica al papel directamente y no a la imagen realzada.

A diferencia de muchos que acreditan que Johannes Gutenberg fue el creador de 
la imprenta de tipos móviles, el chino Bi Sheng nacido en el 1023 d.C y que murió en 
el 1063 d.C es el verdadero creador de este tipo de imprenta que no sólo utiliza tipos 
movibles sino también reutilizables. Este acontecimiento sucedió entre los años 1041 y 
1048	d.C	y	consistió	en	caracteres	caligráficos	independientes	que	se	moldeaban	con	
arcilla delgada y que se calentaban hasta formar un tipo de barro duro. Meggs explica:
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En un molde de hierro se colocaba un recubrimiento de cera y sobre ésta se disponían 
los	tipos.	El	molde	completo	se	ponía	al	fuego	a	fin	de	ablandar	la	cera;	a	continuación	
con una tablilla plana se oprimía los caracteres de imprenta para asegurarse de que 
todos	estuvieran	uniformemente	realzados	en	la	superficie	del	molde.	Así	colocado,	
el tipo se imprimía exactamente igual que en los bloques de madera. Después de comple-
tarse	la	impresión,	el	molde	se	calentaba	de	nuevo	para	aflojar	la	cera,	a	fin	de	que	
los caracteres pudieran archivarse, dentro de cajas de madera. (Meggs, 2008: 45-48).

Sin embargo los fenicios darían luz y forma a un nuevo concepto en escritura, asen-
tados en lo que hoy en día se le conoce como el Líbano, esta cultura mediterránea sentó 
las bases para el famoso alfabeto latino alrededor del año 1600 d.C. el cual conllevó 
a un sistema de 22 signos mágicos o símbolos que representaban sonidos y no objetos, 
estos símbolos podían estar sujetos a disposición del escriba, el cual los podía acomodar 
de maneras diferentes hasta formar miles de palabras a pesar de sólo contar con conso-
nantes y no vocales. Se escribía de derecha a izquierda sin espacios, aunque el punto se 
utilizaba	de	vez	en	cuando	para	denotar	el	fin	de	una	idea	o	concepto	y	el	inicio	de	otra.	

El alfabeto fenicio se le considera el padre de los alfabetos griego, arábigo, hebreo, 
latino e incluso del alfabeto europeo de hoy en día (Ambrose y Harris, 1996:18), de 
hecho otro de los acontecimientos históricos más importantes también sucedió en 
Fenicia, en el puerto de Biblos por el cual se exportaba el papiro de Fenicia para 
el año 1200 a.C había desarrollado un estilo de escritura llamado sui generis el 
cual	era	meramente	pictográfico,	sin	embargo	la	tumba	del	rey	Ahiram	de	Biblos	es	
símbolo del uso del alfabeto fenicio en la escritura que se encuentra talada en su 
tumba, la cual por cierto ya se lee de izquierda a derecha.

La	civilización	griega	aparte	de	contar	con	numerosos	filósofos	y	artistas	adoptaron	y	
desarrollaron el alfabeto fenicio, tomando cinco consonantes y cambiándolas por vocales, 
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las cuales unidas a consonantes forman palabras, estas vocales después evolucionarían en 
lo que hoy son la a, e, i, o , u. A pesar de que no se sabe con certeza quién introdujo el 
alfabeto fenicio a Grecia, se cree que pudo haber sido Cadmus de Mileto, rey de Fenicia, 
quien de acuerdo con Philip B. Meggs (2008) en busca de su hermana por Europa después 
de que Zeus la secuestrase viajó y mató a un dragón quien había matado a sus compañeros 
de viaje. Atenea le sugirió a Cadmus plantar sus dientes como semillas y de ellos surgió 
el más feroz ejército el cual comandaba con un espléndido y voraz uso del alfabeto como 
herramienta de comunicación e información.

Este alfabeto griego sentó las bases para el alfabeto latino o romano de hoy 
en día, el cual aproximadamente en el año 250 a.C consistía de 21 letras, A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X	y	al	final	se	le	vinieron	incluyendo	
las	letras	Y,	Z.	Durante	la	Edad	Media	las	letras	 J,	U,	W	fueron	agregadas	hasta	
formar un alfabeto de 26 letras. En Roma surgieron por primera vez los remates o 
serifs en donde teorías relatan que nacieron de un pequeño ademán del albañil que 
hacía la inscripción en piedra antes de sacar el punzón de la misma el cual generaba 
ese toque modulado que denota elegancia, estos remates caracterizan totalmente 
a las tipografías romanas que se conocen hoy en día. A pesar de que el alfabeto era 
escrito sólo en capitulares, existían dos tipos, las Capitalis quadrata, surgidas de 
cuadrados, triángulos y círculos de donde nacía la forma de cada una de las letras, 
y en las cuales se ponía especial cuidado y sutileza en el espacio utilizado en cada 
letra y el espacio entre letra y letra. Por otra parte las Capitalis rustica eran 
extremadamente condensadas, lo cual ahorraba espacio en épocas donde el papiro 
se había convertido en el sustrato por excelencia para la escritura, sin embargo 
era	muy	costoso	y	a	fin	de	aprovecharlo	al	máximo	dichas	capitalis	rustica	hacían	
posible componer líneas con más palabras que con las capitalis quadrata. 

El alfabeto romano empezó a ser usado más y más alrededor de Europa, sobretodo 
en los manuscritos medievales los cuales eran todos escritos y decorados a mano, 
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y cada copia del mismo se hacía exactamente bajo la misma técnica, fue hasta 1423 
donde la xilografía (grabado en madera) tuvo auge y el impreso más antiguo del 
que se tienen pruebas es el conocido San Cristóbal de Buxheim (Kloss, 2002:35), sin 
embargo expertos creen que el uso de la xilografía en impresos ya existía desde un 
siglo antes, aunque claro no era de lo más común. 

Para el año 1150 aquellas viejas tablillas de arcilla y los manuscritos en papiro 
eran cosa del pasado, el revolucionario invento chino del papel fue perfeccionado 
por los árabes que retomando el hallazgo chino, tomaron la idea y la llevaron a la 
ciudad de Xátiva en España donde se estableció el primer molino de papel de occidente, 
de ahí se perfeccionó la técnica de producción de papel y se empezó el empleo de lana y 
algodón en la fabricación del mismo, en el siglo XIX se descubriría el modo de procesar 
madera y obtener cadenas de celulosa adecuadas para hacer papel. 

Ya	con	la	existencia	del	papel	y	su	costo	abaratado,	los	escritos	pasaron	a	ser	
recopilados en libros y éstos a su vez en bibliotecas, la primera biblioteca pública 
moderna sería de la propiedad de Cósimo de Médici, quien en 1441 la donaría a la 
ciudad de Florencia en Italia cuna del Renacimiento, dicha biblioteca contaba al 
principio con 400 volúmenes mientras que para el año 1459 ya contaba con más de 10 
mil volúmenes en su colección. Debido a que cada libro era escrito aún a mano, se 
presentó la extensa necesidad de la invención de algo que fuese más rápido, de ahí 
la invención de la imprenta.

En la ciudad de Maguncia, cercana a Frankfurt, Alemania, vivió de 1397 a 1468 
Johannes Gutenberg, orfebre cuyo conocimiento sobre libros era nulo, sin embargo 
debido a su profesión conocía todo sobre la metalurgia de aquella época en la que 
vivía. En 1430 Gutenberg se muda a Estrasburgo, hoy perteneciente a Francia, en 
donde probablemente entre 1438 y 1439 concibió la solución a un método más rápido 
de producción de libros. En 1450, asociado con Johann Fust poseían un taller, el 
hecho de que Johannes Gutenberg haya sido orfebre no lo consolida como el creador 
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de los tipos móviles como ya se hablo antes, sino que se le considera la persona 
capaz de haber encontrado la perfecta aleación metálica que perdurara en la impre-
sión a diferencia de la xilografía, esta aleación es tan perfecta que aún hoy se sigue 
usando, ésta consiste en la mezcla de plomo, estaño, cinc y antimonio.

Por más de diez años experimentó en su taller, encontrando que no tenían que 
grabarse las letras una por una, así que optó por el uso de punzones con la forma 
de cada letra, que luego servirían para hacer moldes y en ellos fundir cientos de 
letras idénticas. Usando la prensa de tornillo que ya tenía 100 años de historia en 
la xilografía, Johannes Gutenberg se consagró creador de la imprenta. Su primera 
obra,	 por	 todos	 conocida,	 la	 Biblia,	 aunque	 se	 afirma	 que	 antes	 realizó	 otros	
impresos como lo fue una Indulgencia otorgada en 1454 por el papa Nicolás V, sin 
embargo dicho impreso no cuenta con los datos del impresor. Gutenberg imprimió 
su primera Biblia, conocida como la “de 42 líneas” en 1456, esta Biblia demuestra la 
perfección con la que contaba Gutenberg lo que auxilia la teoría de que no sería la 
primera vez que imprimió un escrito. Sin embargo a pesar de que probablemente no 
se le pueda considerar el primer objeto impreso, la Biblia de Gutenberg de “42 líneas” 
impresa en 1456 se le considera el primer libro impreso. Gutenberg, cuyo nombre real 
era	Johannes	Gensfleisch	zur	Laden,	pero	que	recibiría	el	nombre	Gutenberg	debido	a	
una hacienda heredada de parte de la familia de su madre.  Se sabe que:

Recibió otros encargos como el Misal de Constanza y la gramática/diccionario 
latino Catholicon de 1460, del que Gutenberg escribió que “había sido impreso 
y confeccionado sin ayuda de cálamo, estilete ni pluma, sino por el admirable 
concierto, proporción y armonía de los punzones y de los tipos”. (Kloss, 2002:41)
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Los primeros impresores fueron alemanes, donde establecieron sus talleres en 
la catedral de la ciudad de Mainz, en este lugar alrededor de 1445 aparecieron 
las primeras prensas, mientras que para 1480 ya existían talleres de imprenta en 
110 ciudades europeas. Sin embargo otros países conocieron la imprenta a través de 
aquellas personas que emigraron de sus tierras natales, como lo es William Caxton, 
de Kent (Inglaterra), quién conoció a la imprenta en Colonia y se estableció en 
Brujas, Bélgica, donde imprimiría en 1471 ó 1475 el primer libro en lengua inglesa, 
Recuyell of the historyes of Troye. Caxton regresaría a su natal Inglaterra y cerca de 
la abadía de Westminster inauguró su imprenta Red Pale en Almonry, en dicha imprenta 
hizo el primer libro impreso en Inglaterra, The Dictes and Sayenges of the Philosophers, 
traducido del francés y publicado en 1477. Mientras que en otro país europeo, 
España, la imprenta llegó a manos de los impresores alemanes que se asentaron en 
dicha región, Johannes Parix de Heidelberg imprimió en 1472 el Sinodal de Segovia, 
el libro más antiguo impreso en España. La aparición del libro y la imprenta obligó a 
monjes y escribas a ceder todo el monopolio que poseían sobre la cultura y fueron 
los mismos libros impresos los que consolidaron el Renacimiento.

Al tiempo en que la imprenta se difundió y esparció a lo largo del mundo, surgieron 
varios	estilos	tipográficos	en	ciertos	puntos	focales	para	el	diseño	tipográfico	como	
lo fue Francia, Holanda e Italia (Ambrose y Harris, 1996). En Francia el tipo Blackletter 
se diseño y entre el 1150 y el 1500 fue usada en la mayoría de los impresos alrededor 
del mundo. Las typefaces Block, Blackletter, Gothic, Old English, Black y Broken 
están basados en el estilo de escritura ornamental prevaleciente en el medievo, este 
mismo toque ornamental característico hace que hoy en día estas tipografías sean 
demasiado pesadas y difíciles de leer, sobretodo cuando se encuentran en cajas de 
texto muy anchas. Ambrose y Harris nos dicen que:
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Son difíciles de leer pues sus tipos no son familiares a la vista humana contemporánea, 
sin embargo aún prevalece el uso de este tipo de familias, sobretodo en Títulos que 
quieren denotar antigüedad o reconocimiento, un ejemplo de ello es su uso en 
certificados		y	diplomas	de	diversas	instituciones.	(Ambrose y Harris,1996: 31)

Fue	hasta	1530	donde	el	parisino	Claude	Garamond	diseño	la	primera	familia	tipográfica	
de estilo humanística latina, la cual adoptó como nombre su apellido. Esta tipografía fue 
pensada	y	diseñada	especialmente	para	la	imprenta.	Los	estilos	tipográficos	Old	Style	
suplantaron a los Blackletter mientras que la gente del Renacimiento fue adoptando 
más el uso de formas clásicas. Estos tipos son más condensados que sus precedentes 
carolingios,  y más redondos y expandidos que la Blackletter. Estos tipos poseen un 
contraste menor, no son tan pesados, tienen un buen índice de legibilidad y leibilidad, y 
son los primeros en mostrar serifs o patines redondeados.

Los tipos que Garamond diseñaría serviría como base para la creación de nuevas 
familias	tipográficas,	las	más	comunes	se	emplean	aún	hoy	en	día,	las	familias	Janson,	
diseñada en 1685 por el húngaro Miklós Kis, Caslon, creada por William Caslon en 
1725, o Baskerville de John Baskerville nacida en el siglo XVIII son los ejemplos más 
comunes de familias nacidas a partir del diseño de Garamond.

La revolución Industrial, marcó los cimientos para la creación de tipografías y el 
proceso de impresión de una manera más rápida y en serie, en esta época aparecieron 
las técnicas de fotograbado y como ya antes se mencionó, el punto fue establecido 
como	la	medida	tipográfica	usada	hasta	hoy	en	día.	El	desarrollo	tecnológico	hizo	
que	el	diseño	tipográfico	fuera	un	proceso	menos	tardado,	lo	cual	provocó	en	un	
sin número de nuevas familias listas para su uso en la impresión. Mientras el tiempo 
pasaba, tipógrafos experimentaban con el uso de los serifs, haciéndolos más gruesos 
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o	más	 delgados,	 incluso	 llegaron	 a	 ser	 tan	 delgados	 que	 al	final	 terminaron	 por	
desaparecer, como dato curioso (Ambrose y Harris, 1996) el bisnieto de William Caslon, 
William Caslon IV fue el primer tipógrafo en quitar por completo los serifs de los tipos 
y a esa familia la llamó English Egyptian, diseñada en 1816. El hecho de que se dejarán 
de usar los patines y remates clásicos de las familias Old Style era muy inusual para 
los tipógrafos de aquella época, lo cual provocaría que llamaran a las familias sin 
serifs	Grotesque	cuyo	nombre	aún	sirve	para	identificar	a	los	tipos	sin	remates	o	de	
palo seco como también se les llama, estos tipos son mucho más contrastantes en sus 
trazos, siendo más gruesos que los tipos de familias clásicas con serifs.

Movimientos como el Victoriano de 1850 de Arts and Crafts se desarrollo 
como rechazo a la excesiva ornamentación de distintos productos de la época 
victoriana, apoyando el diseño de objetos y elementos más simplistas, uno de ellos 
las	 familias	 tipográficas.	 De	 este	movimiento	 se	 sabe	 surgieron	 tipografías	 como	
Century Schoolbook de Morris Fuller en 1901 o Century de Linn Boyd Benton de 1906 
o la más conocida, Copperplate Gothic de Frederic Goudy de 1905.

Sin embargo la aparición de nuevas técnicas de impresión como el linotipo, la litografía, 
y más comúnmente el offset han provocado que los tipos móviles ya sean obsoletos, los 
avances	tecnológicos	han	provocado	que	desde	la	aparición	de	la	técnica	fotográfica	se	
puedan	componer	líneas	de	texto	que	se	reflejarán	en	originales	mecánicos	los	cuales	a	
su vez producirán positivos y negativos según el sistema de impresión elegido e incluso 
con la manifestación tecnológica más importante en décadas, la invención del ordenador 
o computadora se han dejado atrás dichos originales mecánicos para ser suplantados por 
archivos digitales creados a partir de la computadora, a esta época en la que se vive hoy 
en	día	se	le	conoce	como	la	era	digital	y	en	tipografía,	la	era	tipográfica	digital,	de	la	cual	
se hablará a continuación. 
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1.3      Sobre los formatos digitales

En el mundo actual en el que el diseñador se desarrolla, existen tres formatos 
elementales	 en	 los	que	 se	 puede	 encontrar	una	 familia	 tipográfica,	 ya	 sea	 para	 su	
descarga en Internet, pre-instalada en la PC o Mac, en la compra de software especial 
de tipografía como lo es el Adobe Font Folio, etc. Estos formatos son conocidos como 
el PostScript también llamado Type 1, el formato TrueType, y el formato OpenType.

Antes de la invención del formato PostScript se debe de remontar a la época de 
la invención de las primeras impresoras láser que a su vez se derivan del principio 
físico de la fotocopiadora, en detalle una fotocopiadora toma un original, pasa un 
halo	de	luz	sobre	el	y	ese	halo	de	luz	se	refleja	en	el	espejo	hacia	una	placa	con	
carga eléctrica, los espacios con más luz quedarán sin carga y por lo tanto blancos. 
Mientras que los más oscuros estarán cargados y a estos se les adherirá el toner 
mientras que a una hoja de papel virgen se le está aplicando una carga estática para 
que al momento en que dicha hoja toca la placa se le aplica calor y el toner queda 
adherido	a	este	y	se	reproduce	por	fin	una	copia	de	nuestra	hoja	original.

Si bien la fotocopiadora, un gran invento que fue rechazado por más de 20 empre-
sas antes de que Xerox quisiera invertir dinero en su desarrollo y comercialización, 
la impresora láser es su derivada, sólo posee una diferencia, el haz de luz no es 
la proyección de un original, sino un rayo que obedece las instrucciones de una 
computadora	 e	 incide	 sobre	 la	 placa	 electrostática,	 definiendo	 las	 zonas	 que	
tendrían carga y las que no (Kloss, 2002).

Este	rayo	de	láser	es	el	que	define	qué	se	imprime	y	que	no,	comandado	por	el	
ordenador que es la mente en todo el proceso, la que posee la información de qué 
puntos	específicos	del	formato	deben	de	estar	impresos	y	cuáles	no.	Esta	impresora	
láser se apoderaría del mercado editorial a partir de 1986, el concepto de autoedición 
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se	hizo	accesible	a	personas	con	la	suficiente	solvencia	económica	y	dedicación	para	
poder empezar en el mundo editorial, pero éste mismo suceso generaría dos vertientes en 
específico:	La	primera	eran	todos	aquellos	diseñadores	y	editores	profesionales	que	
trabajaban con programas caros, complejos en la plataforma Mac, cuyos archivos 
culminarían en una salida directa a negativos para después irse a la impresión. 

Y	 la	 segunda,	 aquellos	 aficionados	 que	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 el	 contacto	 con	
los profesionales buscaban una producción de documentos de ámbito personal, 
doméstico o laboral bajo la plataforma Windows y una impresora de escritorio.

1.3.1 PostScript o Type1 

A partir de las dos vertientes mencionadas arriba, el mercado del Desktop Publishing 
se	 fue	 incrementando,	muchas	 veces	 por	 personas	 no	 calificadas,	 sin	 cimientos	 en	
una escuela de diseño que sólo por saber manejar en un bajo porcentaje programas 
computacionales se hacían llamar diseñadores, por lo cual los verdaderos profesionales 
fueron	demandando	cada	vez	 la	 generación	de	 programas	más	 eficientes	 y	 equipos	
cada	vez	más	caros	los	cuales	un	aficionado	no	podría	alcanzar.	Y	de	ahí	la	invención	
del lenguaje PostScript, patentado por John Warnock dueño de Adobe Systems, quién 
en conjunto con el dueño de la ahora multimillonaria empresa Apple, Steven Jobs y 
el creador de la primera Apple Computer Steven Wozniack, decidieron incorporar de 
fábrica	este	lenguaje	de	descripción	gráfica	en	todas	sus	computadoras	e	impresoras.

Abriendo un paréntesis, a diferencia de la creación de IBM (International Business Machines) 
la	PC,	cuya	interfase	gráfica	estaba	estructurada	sólo	para	trabajos	administrativos,	
la	Macintosh	nació	pensando	en	un	usuario	de	carácter	gráfico,	con	una	interfase	
sencilla y amigable, cuyo lanzamiento no fue dirigido a un consumidor meta de 
ámbitos profesionales sino a un sector de profesionistas jóvenes y estudiantes con 
aras a llegar a ser profesionales de tiempo completo.
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PostScript, como ya antes se mencionó fue creado por John Warnock, este 
lenguaje hasta el día de hoy es el único que se ha enfocado totalmente en su uso 
en	 aplicaciones	 gráficas.	 Su	 invención	 en	 1985,	 considerada	 el	 hecho	 histórico	
más grande en la invención del Desktop Publishing y que generó en la constante 
competencia de marcas entre computadoras y software que hasta hoy en día persiste. 
Gerardo Kloss describe al PostScript con las siguientes palabras:

Una manera de explicar el funcionamiento del PostScript es imaginándose a dos 
pintores que hablan por teléfono. Uno tiene ante sí un cuadro y el otro sólo tiene 
un lienzo en blanco, en el cual debe realizar una copia perfecta del cuadro guiándose 
por las instrucciones que el otro pintor le transmite a través del teléfono.1 

Si bien, Kloss da una descripción bastante amigable hacia lo que es el PostScript 
se	puede	definir	a	este	lenguaje	como	un	sistema	basado	en	vectores	con	los	que	se	
trazan los objetos los cuales primero se trazaran en la impresora y a continuación 
se	rellenarán	del	color	especificado	en	la	computadora	y	al	finalizar	su	acabado.

Este sistema es hasta ahora el más universal y complejo debido a que no existe un 
gráfico	que	pueda	recrearse	en	computadora	y	que	el	PostScript	no	pueda	describir	
y por tanto, imprimir.

1El	primer	pintor	(que	es	la	computadora	donde	se	está	desarrollando	el	gráfico)	
mide el cuadro y se lo describe al otro:
“Busca un punto que está a diez centímetros a la derecha y quince para debajo de la 
esquina superior izquierda. Apoya ahí el compás, abierto doce centímetros, y traza 
un segmento de arco que vaya desde los treinta hasta los ciento veinte grados. 
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Como ya antes se mencionó PostScript es propiedad de Adobe Systems, quien en 
conjunto con Apple Corp. Incluyeron de fábrica el lenguaje PostScript sin costo 
adicional para el usuario, Apple entonces se aseguraría de que todas sus máquinas 
incluyeran de origen una lista con 35 tipos de letra, que así se conocen como los 
“35 tipos de PostScript”, los cuales consistían en los estilos normal, itálicas, negritas 
y negritas itálicas de las familias Avant Garde, Bookman, Century, Courier, Helvética, 
Palatino, Times, Zapf Chancery y dos fuentes especiales, Symbol y Zapf Dingbats.

Esta lista a pesar de contar con 35 tipos, se convirtió pronto en símbolo de 
esclavitud para los diseñadores, haciendo que a necesidad de una elección por el 
uso	de	otra	familia	tipográfica	se	tendrían	que	comprar	las	fuentes	Type	1	de	precios	
altísimos que poseía Adobe, pues las Mac sólo aceptaban este tipo de formato. Aunado 
a esto se tendría que instalar el programa Adobe Type Manager el cual controla y 
armoniza las fuentes con las aplicaciones que posea la Mac o la PC.

Como consecuencia de los altos precios que manejaba Adobe para sus fuentes, los cuales 
iban entre 100 a 300 dólares por un diskette con un total de 3 a 8 fuentes para instalar, Apple 
decidió hacer competencia y desarrollar un nuevo sistema que rompiera con el monopolio de 
Adobe. Este sistema se llamaría TrueType.

De este último punto traza una diagonal con una pendiente del siete por ciento 
hacia abajo y a la derecha, con diecinueve centímetros de longitud. Ahí esta el 
centro de un triángulo que vas a rellenar de verde…”
El otro pintor es la impresora y su resultado depende de la precisión con que haya se-
guido las instrucciones que su contraparte le mandó a través del cable… y de que esas 
instrucciones	se	hayan	codificado	y	transmitido	correctamente.	(Kloss, 2002: 98-99)
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1.3.2 TrueType (TTF)

Cansados	del	dominio	que	poseía	Adobe	sobre	el	mercado	tipográfico,	siendo	propietario 
de los derechos del PostScript, de las fuentes Type 1, del Adobe Type Manager y de 
las aplicaciones de dicha marca, otras empresas como Apple, IBM, HP y Microsoft 
planeaban una manera de quitar a Adobe del camino.

El gran paso lo daría una vez más Apple, con el desarrollo del sistema TrueType, 
cuyo	fin	primordial	era	quitar	los	privilegios	con	los	que	contaba	Adobe	sobre	todas	
las	demás	 empresas,	 sin	 embargo	el	 principal	 beneficiario	del	 TrueType	 terminaría	
siendo no Apple, sino Microsoft quien popularizó este sistema bajo la licencia de 
Apple.	Pero	¿qué	es	el	sistema	TrueType?,	de	nuevo	citemos	a	Gerardo	Kloss	y	su	libro	
Entre el Diseño y la edición, en donde dice:

TrueType es un conjunto muy amplio de tipos escalables y distorsionables, un 
sistema	de	 administración	de	 fuentes	 y	un	 sistema	de	 codificación	que	 permitió	
imprimir en cualquier tipo de impresora. TrueType emplea las mismas fuentes 
para la pantalla que para la impresora y le da lo mismo cuál sea el programa de 
aplicación	o	si	la	salida	se	dirige	a	una	 impresora	PCL	o	PostScript;	su	catálogo	
de fuentes es el mismo, así como los posibles efectos de escalación o distorsión, 
aún cuando cambiemos de impresora… Se puede trabajar en cualquier programa 
popular e imprimir en casi cualquier tipo de impresora, con esa amplia variedad de 
tipos	y	una	infinidad	de	posibles	efectos.	(Kloss, 2002: 110)

En otras palabras TrueType a diferencia del PostScript no necesita de un hardware 
especial	 para	 su	 codificación	 y	 para	 su	 impresión,	 es	 básicamente	 lo	 mismo	 pero	



chentenario
una tipografía multicultural

32 – Chentenario

mucho más sencillo y prácticamente gratuito al ser incluido de origen en Windows 
y con el desarrollo de programas digitales como Font Lab Studio se pueden diseñar 
distintas	fuentes	y	familias	tipográficas	y	colocarlas	para	su	descarga	en	la	web	ya	
sea de manera casi por lo general gratuita y en ciertos casos a muy bajo precio.

Pero TrueType no es tan perfecta como suena, posee ciertos defectos, como el 
hecho de que sus tipos no están orientados al uso de impresoras de alta resolución 
real	 y	filmadoras,	 sino	 que	 está	 dirigido	 al	mercado	 de	 usuarios	 que	 imprimirán	
en impresoras económicas y de escritorio que quiere resultados parecidos a los 
brindados por las impresoras profesionales. Un segundo defecto es el hecho de que 
no	se	le	pagaron	regalías	a	las	casas	tipográficas	que	poseen	los	derechos	de	ciertas	
familias	tipográficas	y	en	su	lugar	se	hicieron	familias	con	un	alto	nivel	de	similitud	
mas no son las originales, tal es el caso de la familia Futura que en TrueType se le 
conoce como Fujiyama o la familia Tiffany conocida en TrueType como Timpani, etc.
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1.3.3 OpenType (OTF)

Sería hasta el año 1996 donde otro formato sería lanzado al mundo, el formato 
OpenType,	nacido	en	parte	por	Microsoft	y	en	parte	por	Adobe,	se	define	como	la	
unificación	de	los	dos	más	poderosos	y	mayormente	usados	formatos	tipográficos	
de	hoy	en	día,	el	PostScript	y	el	TrueType	en	un	solo	formato	tipográfico.

OpenType según manejan sus creadores, será el nuevo estándar en impresión de alta resolución 
real y alta resolución en la web. Adobe Systems y Microsoft Corporations aseguran que:

La comunidad editorial ha buscado y rebuscado el día en que una persona una sola 
fuente que sea compatible en cualquier ambiente. Combinando el bitmap de Adobe, las 
unidades métricas y de trazo del TrueType de Microsoft, OpenType trabaja tanto en 
Windows, Mac OS y en la mayoría de los sistemas operativos. (Monotype Imaging, 2010)

Esto hace que la compatibilidad entre sistemas operativos sea casi de un ciento 
por ciento, al tener archivos que funcionen en cualquier computadora, sin importar 
si posee Windows, Mac Os, Unix, Linux, etc. 

OpenType emplea la misma estructura de TrueType, pero agrega recursos que 
enriquecen	 la	 gama	 de	 prestaciones	 tipográficas	 de	 una	 fuente.	 OpenType	 se	 dice	
pertenece a la denominada clase de las fuentes inteligentes o smartfonts, y cuyas 
principales características son las de tener un peso mucho menor a las fuentes 
de Type 1, ser compatibles con casi cualquier sistema operativo que posea una 
computadora,	su	codificación	está	basada	en	el	estándar	Unicode,	por	lo	que	las	
fuentes pueden cubrir varios sistemas de escritura de manera simultánea, el cual 
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permite contener hasta 65,000 glifos o formas en cada fuente, haciendo que los 
lenguajes no latinos como el japonés o chino sea más accesible al público.

Si bien la decisión de un diseñador en usar alguno o algunos de los formatos antes 
descritos, reside en el ámbito en el que va a usar dicha fuente, es deber del diseñador 
de	la	fuente	o	las	familias	tipográficas	que	la	creación	de	sus	diseños	esté	disponible	
en estos tres formatos básicos, PostScript por si el diseñador planea usar la familia 
en el ámbito editorial profesional, TrueType si se usará en un ámbito editorial más 
económico recurriendo a impresoras más accesibles o el diseño web, y el OpenType que 
permitirá el manejo de los campos de diseño antes mencionados sin perder de ninguna 
manera la alta resolución real de las familias elegidas para el producto de diseño.
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Ilustración

1.4	 Anatomía	y	definiciones	tipográficas.

El principal objetivo de este apartado, es sin duda que el lector conozca los 
términos	principales	usados	en	la	técnica	tipográfica,	en	donde	como	ya	se	explicó	
en	el	punto	1.1	una	fuente	es	distinta	a	una	familia	tipográfica.	

Si bien, las partes de una letra dentro de una typeface, la cual va más allá de los 26 
caractéres básicos, es derivada en muchos casos de las diferentes partes del cuerpo humano. 
Es	por	ello	que	a	continuación	a	manera	de	esquema	se	define	su	anatomía	principal.
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Ilustración
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Ilustración

1. Ápice/Apex

Es el punto de unión superior 

entre dos trazos diagonales 

como es el caso de la letra A.

2.	Apófige/Bracket

Es la forma transicional que 

conecta el asta con el patín.

3. Asta o Fuste/Stem

El trazo principal, ya sea 

Nombre Español/Inglés y Descripción

diagonal o vertical de una letra.

4. Barbilla/Chin

El ángulo terminal de una G.

5. Barra/Crossbar

El trazo horizontal que inter-

secta dos fustes, como es el 

caso en los caracteres A,H,F, E.

6. Brazo/Arm

Los trazos cortos que salen 

del asta de la letra, tanto si 

son horizontales (E,F,T), como 

si	se	inclinan	hacia	arriba	(K,Y).

7. Bucle/Bowl

Es la parte de un carácter que 

encierra un espacio circular en 

letras como la O y la P. Puede 

ser abierto o cerrado.
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8. Cola/Tail

Trazo descendiente en la Q,K y R.

9. Contra Punzón/Counter

Es el espacio interno del bu-

cle, como se encuentra en la 

e,a,o,p.

10. Cruz o Travesaño/Cross 

Stroke

También conocido como Barra.

11.	Cuello/Link

El trazo que une el bucle y el ojal 

inferior de la caja baja de una g.

12. Doble arco o Espina/Spine

El trazo curvo de izquierda a 

derecha de la S y la s.

13. Espolón/Spur

La terminal del fuste de una 

letra redonda.

14. Floritura/Swash

Trazo curvilíneo alargado en 

la entrada o salida de la letra.

15. Hombro/Shoulder

El trazo curvo que desemboca 

en una pierna.

16. Horcadura/Crotch

El punto interno donde dos tra-

zos angulados se encuentran.

17. Lágrima/Finial

Terminación redondeada de un 

trazo que no es remate.

18. Ligadura/Ligature

Trazo extendido a manera de 

brazo o barra que une dos letras.

19. Modulación/Stress

La orientación de una carácter 

curvo.

20. Ojal Inferior/Loop

El bucle formado en el descen-

dente de la caja baja de una g.

21. Oreja/Ear

Pequeño trazo sobresaliente 

originado en el fuste.

22.	Patín/Beak

Serif en la parte descendente 

de una letra.

23. Pico/Barb

Es el medio serif de algunas 

letras como la G,E

24. Pierna/Leg

Trazo corto que parte del asta 

de la letra, tanto en la parte 

inferior del trazo (L).

25. Pilastra/Ascenders and 

descenders

Derivada del fu ste, es un asta 

en las letras de caja baja, donde 

la ascendente se extiende por 

arriba de la altura de x y la 

descendiente cae por debajo de 

la línea de base.

26. Remate/Serif

Pequeño trazo sobresaliente 

en el lado ascendente de una 

letra.

27. Vértice/vertex

El ángulo formado en la parte 

baja de la letra donde las 

fustes diagonales se cruzan, 

como en el caso de la V,M.

Esquema e ilustraciones: 
Mauricio Deer Olague. 

Información:
(ambrose y harris,1996)
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La	anatomía	tipográfica	es	una	parte	elemental	en	el	estudio	de	la	misma,	sin	embargo	
es también de suma importancia analizar y conocer las medidas que toma la tipografía 
y en base a qué elementos se mide. John Kane en su obra, Manual de Tipografía publica:

Además de su propio vocabulario, la tipografía tiene también sus propias unidades 
de medida… Aunque originalmente el tamaño de la tipografía hacía referencia al 
cuerpo del tipo (el lingote de metal en el que se fundía la letra), en la actualidad 
lo habitual es medirla desde el extremo superior del ascendente hasta el extremo 
inferior del descendente.
De forma semejante, el espacio entre líneas de tipo se denomina interlineado porque 
originalmente se conseguía mediante tiras de plomo situadas entre las líneas de 
tipos de metal. (Kane, 2005: 2)

Las líneas ascendentes y descendentes que Kane comenta, son básicas en la medición 
tipográfica,	pues	son	también	en	conjunto	con	la	llamada	altura	de	x	las	que	definirán	
el	alto	e	 incluso	el	ancho	de	cada	caracter	tipográfico,	así	mismo	de	su	medida	en	
puntos	se	definirá	el	interlineado.	Citando	de	nuevo	el	Manual de Tipografía:

Calculamos el tamaño de la tipografía con unidades que se llaman “puntos”.Un punto, tal 
como se utiliza hoy en día mide 0,35mm, o 1/72 pulgadas. La ”pica”, también muy utilizada 
por los impresores consta de 12 puntos. En una pulgada hay 6 picas. (Kane, 2005: 10)

6 picas se escribe:
6p o bien 6p0

6 picas, 7 puntos se escribe:
6p7

7 puntos se escribe:
7 pt, 0p7 o bien p7
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Cuando	Kane	se	refiere	al	uso	del	punto	tal	como	se	utiliza	hoy	en	día	es	debido	a	
que	antes	la	medición	tipográfica	surgía	a	partir	del	lingote	de	metal	que	constituía	
cada letra de la typeface como ya antes se menciono. 

Tal	vez	aún	queden	ciertas	dudas	de	lo	que	significan	y	representan	las	líneas	ascendente	
y	descendente,	media	y	de	base,	y	es	por	ello	que	se	definen	como	el	mismo	Kane	publica:

Línea de base.
La	línea	imaginaria	que	define	la	base	visual	de	las	letras.
Línea media.
La	línea	imaginaria	que	define	la	altura	de	X	de	las	letras.
Altura de X.
La altura de una “x” minúscula en una fuente determinada. (Kane, 2005: 76)

Altura Ascendente Altura descendente

Altura de “X”

Línea Media

Línea de baseAltura

Pentagrama	Tipográfico
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Por	último	se	han	de	definir	dos	términos	básicos	y	principales	que	generalmente	son	
confundidos entre sí por diseñadores y tipógrafos, el del kerning y el tracking. El Kerning 
es	correspondiente	al	espacio	entre	pares	de	letras,	mientras	que	el	tracking	se	refiere	al	
ancho de caracteres que describe la adición o eliminación de espacio entre letras.

La confusión generada a partir de estos dos términos es muy común debido a 
que	muchos	de	los	casos	no	queda	del	todo	claro	lo	que	significan	estos	vocablos	
ingleses, pero el Manual de Tipografía los explica de una manera simple y fácil de 
entender,	 y	 es	 con	 las	 definiciones	 del	 Tracking	 y	 Kerning	que	 se	 concluyen	 las	
definiciones	básicas	tipográficas	de	este	apartado,	dándo	pie	a	la	mención	y	descrip-
ción	de	las	que	son	consideradas	las	principales	familias	tipográficas,	de	las	cuales	
se	eligirá	una	para	el	proyecto	tipográfico	conmemorativo.

Cuadro	comparativo	entre	Kerning	y	Tracking
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1.4.1	 Principales	familias	tipográficas

Si	bien,	el	estudio	de	la	distinta	denominación	de	estilos	de	las	fuentes	tipográficas	ha	
sido	abordada	por	tipógrafos	profesionales	a	lo	largo	de	la	historia,	son	muchas	las	clasifi-
caciones que se pueden encontrar, de ellas las de autores y profesionales de la tipografía 
como lo son Claude Laurent François, Martin Solomon, Maximilien Vox y Robert Bringhurst, 
sin	embargo	concorde	a	los	objetivos	de	este	proyecto	se	manejará	la	clasificación	que	pro-
porciona	la	Asociación	Tipográfica	Internacional	(ATypI),	quien	a	partir	de	características	
comunes	en	los	trazos	de	las	fuentes,	las	ha	agrupado	en	la	clasificación	conocida	como	
DIN	16518.	Ésta	divide	a	las	familias	tipográficas	en	cuatro	principales	grupos:

Romanas.
Antiguas, de transición, modernas, mecanos e incisas.
Palo Seco.
Lineales sin modulación, grotescas.
Rotuladas.
Caligráficas,	góticas,	cursivas	informales.
Decorativas.
De Fantasía, de época (ATypI, 2010)

Las Romanas están formadas por fuentes con características de la escritura 
manual	 y	 caligráfica.	 Su	 tipo	 Antiguo	 es	 también	 conocido	 como	 Garaldas	 por	
Garamond, son regulares y contrastantes entre sus trazos curvos y rectos. 

Las Romanas de transición, como su nombre lo indica son la evolución de una familia 
a otra, en este caso conservan los remates moderados presentados en la Garamond y los 
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contrastan con las astas. Un ejemplo de esta categoría es la familia Baskerville.
Las Romanas Modernas aparecen a mediados del Siglo XVIII gracias a Didot, sus 

caracteres	son	rígidos	con	remates	rectos	y	filiformes,	como	ejemplo	se	tienen	las	
familias Bodoni y Firmin Didot.

Los Mecanos tienen la característica de no tener trazos contrastantes pero man-
tienen el remate moderno dándole mayor grosor para hacerlo uniforme al trazo de 
las astas. La familia Stymie es una representante de los mecanos.

Las Incisas se caracterizan por ser trazos adelgazados y ligeramente contrastadas, 
si bien no presentan remates como las romanas antiguas, se puede apreciar una 
línea de lectura al estilo del serif que dota a estas familias de dirección, como 
representante se encuentran las fuentes Alinea y Baltra.

Las familias de estilo Palo Seco, se caracterizan por reducir a su esquema básico 
los caracteres. Son denominadas Góticas, Egipcias, o comúnmente Sans Serif.

Las familias palo seco lineales sin modulación, son compuestas por tipos de un 
grosos uniforme, sin contraste ni modulación, poseen poca legibilidad en textos 
corridos como lo presentan las fuentes o familias Futura, Helvética y Univers.

La corriente de las Grotescas tiene como principal adepto la poca percepción 
apreciable entre el grosor del trazo y el contraste, Gill Sans es la familia más 
representativa de la corriente de las Grotescas.

Rotuladas,	sus	fuentes	conservan	la	tradición	caligráfica	o	cursiva	del	autor.	
Su	estilo	caligráfico	está	representado	por	las	fuentes	Zapf	Chancery,	Commercial	
Script	o	Young	Baroque.

El estílo gótico posee una estructura densa, con composición comprimida, son ilegibles 
pero muy usadas en reconocimientos. Old English es un ejemplo de las fuentes góticas.

Las Cursivas suelen ser una representación de la escritura de mano informal, 
tuvieron su mayor auge en los años 50 y 60, donde la fuente Mistral es la más cono-
cida dentro de éste estilo.
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Finalmente se tiene la categoría de las fuentes o familias decorativas, cabe mencionar que 
no han sido concebidas para su utilización en textos, sino para un uso esporádico y aislado.

La subcategoría de Fantasía pueden ser de cierta manera similares a las 
capitulares medievales, teniendo la opción de tener inscripciones de signos y símbo-
los siendo sobretodo poco legibles como lo demuestran sus representantes Croissant, 
Bombere y Shatter, mientras que las decorativas de época suelen representar una época, 
moda o cultura como lo es el Art Decó, la fuente Broadway es un ejemplo de ellas.

Como	se	puede	apreciar,	existen	cuatro	principales	categorías	o	familias	tipográfi-
cas	acorde	a	lo	estipulado	por	la	Asociación	Tipográfica	Internacional,	sin	embargo	
para el desarrollo de una tipografía conmemorativa a los 200 años del inicio de la 
Independencia mexicana a partir de la multiculturalidad, no sólo se debe de analizar 
la información correspondiente al diseño y la tipografía, sino que es primordial el 
manejo y conocimiento del estado social multicultural en el que se vive en México 
en tiempos contemporáneos. 
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Barber Shop
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Fuentes	 representantes	 de	 las	 4	 principales	 familias	 tipográficas	
acorde	a	lo	establecido	por	la	Asociación	Typográfica	Internacional	ATypI
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1.5  Globalización y Cultura

Para poder entender el término de Multiculturalidad se deben de conocer primeramente 
dos conceptos que dan vida al llamado Multiculturalismo, los cuales son la Globalización 
y la Cultura, cuya breve descripción será comentada en los próximos párrafos.

El término de globalización es usado en varios sentidos, sin embargo, esta asociado 
principalmente con la relación económica que posee, que la Real Academia Española 
define	como	“la	tendencia	de	los	mercados	y	de	las	empresas	a	extenderse,	alcanzando	
una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (RAE, 2010). De la 
misma manera Olivé cita al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual plantea que:

La globalización es la interdependencia económica creciente del conjunto de 
países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de 
capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la tecnología 
(FMI,	2004;	citado	en	Olivé,	2004:18)

Esta descripción del Fondo Monetario Internacional conjuga dos importantes 
aspectos	en	la	raíz	de	la	globalización,	la	economía	y	la	tecnología.	Y	es	debido	a	la	
importancia tecnológica que se puede percibir en los alcances y avances de la misma, 
y sobretodo en la aplicación en la vida contemporánea de distintas maneras, incluso 
como medio de comunicación por la cual Olivé la describe como:
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Todo proceso tecnológico de las redes telemáticas e informáticas que han per-
mitido	el	flujo	instantáneo	de	información	en	el	ámbito	planetario,	lo	que	a	la	vez	
ha posibilitado el movimiento de capitales de una parte a otra del globo terráqueo 
en	 sólo	 	unos	 segundos.	 Pero	el	desarrollo	 tecnológico	 también	ha	 significado	
la	intensificación	de	las	comunicaciones	terrestres,	marítimas	y	aéreas,	que	han	
facilitado el intercambio de mercancías, y por lo tanto la interdependencia de las 
economías de casi todo el planeta (Olivé, 2004:18)

Y	 es	 la	 misma	 interdependencia	 que	 a	 partir	 de	 los	 comercios	 mercantiles	 va	
unificando	el	estilo	de	vida	globalizado	que	se	posee	en	muchos	países	del	mundo.	Pero,	
la globalización también puede ser entendida como aquél intercambio de información, 
que conlleva a una interacción cultural entre los diversos pueblos y naciones gracias 
a la tecnología y la comunicación, económicamente basada en el modelo neoliberal, 
descendiente del capitalismo el cual ha creado una ambiente injusto y que excluye a la 
mayor	parte	de	una	sociedad	de	los	beneficios	de	la	riqueza.	

La globalización por tanto lleva a crear la llamada “sociedad del conociemiento”, la 
cual se trata de una forma de producción del conocimiento, donde los términos básicos 
son ahora “auto organización”, “dispersión”, “distribución”, y “división” (Fuller, 2001).

La llamada sociedad del conocimiento no tiene un lugar central de producción del mismo sino que:

Éste se genera de manera distribuida en muchas unidades dispersas, que físicamente 
pueden estar muy separadas, pero que a la vez se mantienen en contacto mediante 
redes de comunicación (Olivé, 2004:19)
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Es gracias a las redes comunicacionales por las que se encuentra una de las ten-
dencias base de la sociedad globalizada y del conocimiento, la de una estandarización 
que parece amenazar a las diversas identidades culturales del planeta.

¿Pero	qué	es	 la	 cultura?;	 según	diversos	autores	 como	Kelly,	Olivé	y	Barry	 el	
concepto	de	cultura	se	refiere	al	cultivo	de	la	tierra,	de	ahí	pasa	a	ser	el	cultivo	del	
conocimiento y de las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos. Pero para 
el	filósofo	David	Sobrevilla,	dicha	palabra	es	la	creación	y	realización	de	valores,	nor-
mas	y	bienes	materiales	por	el	ser	humano	(Sobrevilla,	1988;	citado	en	Olivé,	2004:25).	
Este	es	un	concepto	más	filosófico	en	donde	como	podemos	leer,	Sobrevilla	da	un	
carácter formador a la cultura, donde gracias a ella el ser humano crea tanto obje-
tos	materiales	como	inmateriales	a	partir	de	su	conocimiento.	Para	el	también	filósofo	
Gustavo Bueno, la cultura no sólo es creación sino que va de la mano con el arte, 
mientras que Jesús Mosterín propone entenderla como la “información transmitida 
por	aprendizaje	social”	(	Bueno	y	Mosterín,	1993;	citados	en		Olivé,	2004:27).

Podríamos deducir que la cultura es el proceso de creación artística, política y social del 
ser humano a partir de la información y aprendizaje que a su vez genera conocimiento, sin 
embargo	el	concepto	va	más	alla,	conjuntando	los	significados	y/o	referencias	previamente	
comentadas, León Olivé se atreve a explicar de una manera más detallada lo que es la cultura:

Una cultura es una comunidad que tiene una tradición desarrollada a lo largo 
de varias generaciones, cuyos miembros realizan cooperativamente diferentes 
prácticas, por ejemplo cognitivas, ejecutivas, religiosas, económicas, políticas, 
tecnológicas,	lúdicas	y	de	esparcimiento-	lo	cual	significa	estar	orientados	dentro	
de esas prácticas por creencias, normas, valores y reglas comunes-, que comparten 
una o varias lenguas, una historia y varias instituciones, que mantienen expecta-
tivas	comunes,	y	se	proponen	desarrollar	colectivamente	proyectos	significativos	
para todos ellos (Olivé, 2004:32)
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Cultura es entonces tanto creación, como comunidad, conocimiento, idioma, e incluso 
una práctica del ser humano por el ser humano, pero para que el multiculturalismo 
funcione se deben de reconocer tanto derechos como obligaciones de los pueblos, entre 
ellos el derecho a la diferencia y la jsuticia social.

El derecho a la diferencia otorga a los miembros de un pueblo a ser reconocidos como 
parte del pueblo en cuestión, poder decidir con autonomía sobre  la vida, desarrollo  y 
bienes del mismo, así como su participación en la vida política, económica y cultural de 
su sociedad global y nacional.

El	concepto	de	justicia	social	se	refiere	a	la	parte	del	multiculturalismo	donde	el	
Estado tiene que establecer todas las condiciones que aseguren la satisfacción de las 
necesidades básicas de todos los ciudadanos (Olivé, 2004:36). Pero las necesidades básicas 
están siempre determinadas por los miembros de cada pueblo y pueden diferir entre uno 
y otro, pues así como para una sociedad modernizada el internet puede ser una necesidad 
básica para su modus vivendi,  puede no serlo para las comunidad nahua.

Es por ello que la cultura como muchos otros aspectos de la vida social, se 
desprende en diversos tipos, la cultura popular, que suele referirse a la cultura 
específica	de	ciertos	pueblos	o	etnias,	 la	cultura	de	masas,	 la	cual	es	consumida	
por grandes sectores de la población a través de los medios de comunicación y por 
último la cultura de élite, la cual reciben unas cuantas personas pertenecientes a 
grupos dominantes, ya sea en el sentido artístico, intelectual, político, económico 
o incluso ideológico. Pero a su vez existe un movimiento de reacción  llamado de 
subcultura o contracultura, distintos entre sí, la primera se restringe a otros gru-
pos sociales dentro de una sociedad más amplia como lo es el caso de los chicanos, 
o la subcultura del barrio de tepito dentro de la Ciudad de México, mientras que 
la contracultura es una subcultura que se opone a lo establecido como norma en 
una cultura determinada, un ejemplo son las llamadas tribus urbanas conformadas 
por	emos,	punks,	metaleros,	hippies,	etc.	Y	es	mediante	la	cultura,	la	subcultura	y	
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la contracultura que un ser culto es aquél que posee el derecho y libertad de cul-
tivarse en temas políticos, religiosos, físicos, intelectuales, literarios, artísticos y 
en cada aspecto de su vida.

Pero,	¿qué	forma	parte	de	nuestra	cultura?,	esta	misma	pregunta	se	realiza	Brian	Barry	
en su libro Culture and Equality, donde dispone que los multiculturalistas suelen ser una 
especie de urracas intelectuales, que recogen ideas atractivas y las incorporan en sus teorías 
sin preocuparse realmente en cómo pueden encajar juntas (Barry, 2001:252). Sin hacer énfasis 
en si Barry tiene razón o no en cuanto a los multiculturalistas, llama la atención el manejo 
del tema de la cultura en su séptimo capítulo, en donde nos ilustra sobre modos de vida 
y acciones que suelen tener en países como Canadá, Rusia y Noruega en donde por ejemplo 
la caza de focas o leones marinos que aún y cuando está penada legalmente, sigue siendo 
un problema para el país del norte de América, y la cual el Fondo de Protección Animal 
(IFAW por sus siglas en inglés) argumenta que “las focas son desolladas vivas sobre el 
ensangrentado hielo donde les cortan los penes a las focas macho para venderlos como 
afrodisiacos, aún y cuando sean leones marinos bebes” (IFAW citado en Barry 2001:254). A 
esto responde un cazador y su esposa de manera defensiva, que su familia lo ha hecho por 
generaciones y que es parte vital de su cultura.

Barry hace incapié en que el hecho de que una sociedad venga haciendo algo por 
generaciones, no quiere decir que forme parte de su cultura, sino que es más bien un proceso 
de imitación del hombre gracias a sus antepasados, los cuales por razones tecnológicas y 
falta de conociemiento realizaban ese tipo de actividades, pero que al no formar parte mas 
que de una imitación, se puede argumentar que lo dejen de hacer, pues no tiene nada que 
cultive al ser humano en niguna extensión.

Así mismo podemos cuestionar a la religión como fundamento de la cultura, si bien 
dependiendo de la religión que profese una sociedad, país, persona, etc, debemos de respetar 
sus creencias aún y cuando no las apoyemos, pues es parte del fundamento multiculturalista 
menciona el mismo Brian Barry.
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1.6 Multiculturalidad

“México es un país multicultural. La nación mexicana incluye una muy rica variedad de 
pueblos,	cada	uno	de	los	cuales	merece	respeto	y	es	digno	de	crecer	y	florecer”

León Olivé
(Olivé, 2004)

Mediante la cita anterior León Olivé empieza la introducción de su obra 
Interculturalismo y Justicia Social, autonomía e identidad cultural en la era de la globalización, 
y la inicia de tal manera que nos describe el estado actual de nuestra nación, en 
donde convergen distintas clases de pueblos desde los de tipo indígena, sociedad 
modernizada, migrantes.

Pero	las	preguntas	¿por	qué	es	México	un	país	multicultural?	Y	debido	a	¿qué	situaciones	
puede	un	país	o	territorio	geográfico	adoptar	este	término	político?		sólo	pueden	ser	con-
testadas	si	se	empieza	definiendo	lo	que	es	el	llamado	Multiculturalismo,	Will	Kymlicka	
cita a Burnet y nos dice que “el <<multiculturalismo>> es una política de apoyo a la 
polietnicidad dentro de las instituciones nacionales propias de las culturas inglesa 
y	francesa”	(Burnet,	1975;	citado	en	Kymlicka,	1996:34).	Aquí	Kymlicka	introduce	dos	
conceptos de suma importancia dentro del marco del multiculturalismo, por una parte 
la polietnicidad y por otra la cultura, entendiéndose por polietnicidad la conjunción 
de diversas etnias de distintos orígenes, tradiciones y lenguajes dentro de una misma 
región	geográfica	o	nación,	ésta	última	definida	como	una	comunidad	histórica,	más	
o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal de-
terminada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas (Kymlicka, 1996:26). 
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Así mismo la obra Ciudadanía multicultural de Kymlicka sostiene que un país que con-
tiene más de una nación “no es por tanto, una nación-Estado, sino un Estado multinacional, 
donde las culturas más pequeñas conforman las <<minorías nacionales>>” (Kymlicka, 1996).

La cultura sin embargo es más compleja de explicar debido a sus distintos 
significados,	por	ejemplo	el	etimológico	dicta	que:

La polisémica palabra está relacionada al cultivo de la tierra (cultus) con todas sus 
implicancias, la transformación de la naturaleza a partir de contar con las técnicas y 
herramientas, continuidad en los cuidados por parte de un grupo humano, que con una 
determinada organización interna, ha generado un sistema de convivencia, que entre 
otras	cosas	ofrece	rituales	a	sus	dioses	y	ha	observado	el	firmamento	y	memorizado	
un orden astronómico, en el que reconoce regularidades que le permiten predecir los 
cambios	estacionales,	festeja	la	cosecha	anual	y	sacrifica	ante	deidades	para	aventar	
los temores a la desgracia o a la catástrofe (Gónzalez, 2008:24)

Aquí el autor empieza a relacionar a la cultura con el concepto de sociedad 
determinándola a través de su estilo de vida, las capacidades y tradiciones de las personas 
dentro de cierto espacio, pero también sería Kymlicka en su obra antes mencionada quien 
da un concepto de cultura como sinónimo de nación:

Como	dije	antes,	utilizo	<<cultura>>	como	sinónimo	de	<<nación>>	o	<<pueblo>>;	
es decir, como una comunidad intergeneracional, más o menos completa 
institucionalmente, que ocupa un territorio o una patria determinada y comparte 
un	lenguaje	y	una	historia	específicas	(Kymlicka, 1996:36)
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Si	bien,	la	cultura	puede	ser	entendida	como	lo	dictan	las	citas	previas,	su	significado	
y connotación ya fueron comentadas en el apartado anterior.

Continuando con el tema de la multiculturalidad y el multiculturalismo, 
conceptos	aún	no	definidos	enteramente,	encontramos	la	descripción	que	da	León	Olivé	
de multicultural, en donde señala que en ocasiones el término multiculturalidad se 
utiliza para describir sociedades en dónde conviven grupos que provienen de diversas 
culturas (Olivé, 2004:21). A la par de esta explicación el autor indica que existen diversos 
tipos de sociedades multiculturales, por un lado países donde convergen tanto pueblos de 
orígen tradicional junto a sociedades que han decidido modernizarse después de amplios 
periodos coloniales, quedando como ejemplo países en su mayoría de América Latina. Pero 
por otro lado existe la sociedad multicultural nacida a partir del desarrollo sobre 
la base de grupos inmigrantes, como lo es el caso de Estados Unidos de América, sin 
embargo existe un tercer tipo, constituído por países compuestos históricamente 
por grupos étnicos y nacionales diferentes, en donde en tiempos recientes se han 
producido la llamada inmigración, este tercer tipo tiene como representantes a 
países como España e Inglaterra.

En cualquiera de estos tres tipos se encuentran prácticamente catalogados 
la mayoría de las sociedades multiculturales, ya sea por su orden tradicional y 
moderno, gracias a la inmigración o por la conjunción de ambas partes. Sin embargo 
no es el término multicultural sino el concepto de Multiculturalismo el que despierta 
debates en distintas instituciones e individuos a nivel mundial, pues:

Este	término	expresa	un	concepto	que	se	refiere	a	modelos	de	sociedad	que	pueden	
servir	como	guía	para	establecer	o	modificar	relaciones	sociales,	para	diseñar	o	jus-
tificar	políticas	públicas	,	para	tomar	decisiones	y	para	realizar	acciones,	ya	sea	por	
parte de los representantes de los Estados, de los miembros de los diversos pueblos 
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y de las diversas culturas, de los partidos políticos, de organizaciones no guberna-
mentales, de organismos internacionales y de los ciudadanos en general, en materias 
que afectan las vidas de los pueblos y las relaciones entre ellos (Olivé, 2004:22)

Si	bien,	la	multiculturalidad	describe	a	una	nación,	el	multiculturalismo	se	refiere	al	
carácter normativo de dicho país, en donde es de extrema importancia la adopción de múltiples 
culturas	en	un	determinado	espacio	geográfico	sin	perder	el	derecho	y	justicia	de	cada	una	
de las partes que la comprenden ya sean mayorías o minorías sociales, es por ellos que éste 
término	despierta	de	cierta	manera	un	polémico	debate	entre	las	personas	que	lo	defienden	y	
los que lo repudian, ya que personas teóricas apegadas al nacionalismo señalan que cada país 
debe de tener su propia cultura, inigualable a los ojos del resto del mundo, mientras que el 
multiculturalismo pretende adoptar varias culturas como propias de un Estado multinacional 
en donde se respetan así las condiciones de vida, tradiciones e incluso la cosmogonía de cada 
uno de los pueblos que lo habitan.

Pero	el	multiculturalismo	también	se	apega	a	la	corriente	filosófica	denominada	Liberalismo 
“en donde se tiene la idea de que las sociedades humanas son meras asociaciones de individuos, 
a diferencia, digamos, de estar compuestas también, de un modo fundamental, por grupos o por 
colectivos humanos” (Olivé, 2004:23).

Dicho liberalismo ha generado consecuencias tanto políticas como morales, ya que 
también señala que los únicos derechos morales son los derechos individuales, para cada 
una de las personas, pero que los grupos y asociaciones no tienen dichos derechos morales, 
sino únicamente derechos jurídicos. Es por ello que al estar relacionado intrínsecamente 
el multiculturalismo al pensamiento liberal, diversos pensadores han decidido optar por 
el uso del término interculturalismo o autonomía para suplir al de multiculturalismo. 
Mientras	que	interculturalismo	se	refiere	a	la	suma	importancia	de	las	relaciones	entre	
las culturas sin deseos de dominación ni poder entre un pueblo y el otro, la autonomía 
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es el derecho que poseen los pueblos de tomar sus propias decisiones sin la opresión de 
terceros, y es a la autonomía misma a la que retomaremos en un futuro apartado.

Aunada a la polémica de la existente cercanía del liberalismo y el multiculturalismo, 
varios sectores del tipo político expresan su preocupación al creer que va en contra del 
Consitucionalismo, el cual se puede entender de la siguiente manera acorde a las palabras 
de Alejandro De la Fuente:

Es la forma laica de legitimar a la élite en el poder y de convertir en 
obligatorio su proyecto de nación-estado, con la característica que, hasta 
hace no muchos años, este tipo de documentos básicos estaban dados bajo una 
serie de principios que hacían fácilmente en su intrumentalización incorporar 
las necesidades sociales con gran agilidad (González, 2008: 32)

Bajo esta premisa, Alejandro De la Fuente menciona que el constitucionalismo delimita 
el poder dejándolo en manos de la élite de cada país, la cuál es resultante de años de 
estudios y preparación en diversas área de la vida humana. Sin embargo dicho constitucio-
nalismo no vela por la igualdad entre los pueblos que lo han asumido, sino que privilegia 
a los encargados del poder, en comparación con el multiculturalismo el autor expresa:

Al	multiculturalsimo	se	le	ha	definido	como	la	acción	política	que	reivindica	identidades	
esencializadas y contrapuestas entre sí en un país en el que el mestizaje cultural es la norma y 
no	la	excepción…	lo	podemos	identificar	como	la	primera	expresión	del	pluralismo	cultural,	
que promueve la no discriminación por razones de raza o prácticas sociales, la celebración y 
reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella (González, 2008: 25)
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Ya	que	ha	quedado	definido	y	estructurado	el	multiculturalismo,	se	puede	llegar	
a pensar que es un concepto bastante justo e igualitario, sin embargo encaminémonos 
a comentar aquellas problemáticas que se le presentan al mismo.

Will Kymlicka señala en las primeras líneas del segundo capítulo de su obra 
Ciudadanía Multicultural que en tiempos modernos las sociedades se ven en la 
posición de hacer frente y convivir cada vez más con grupos minoritarios los cuales 
exigen el reconocimiento de su identidad, lo cual se le conoce comúnmente como el 
“reto del multiculturalismo” (Kymlicka, 1996).

Este llamado reto multicultural es también abordado por León Olivé, quien a 
diferencia de Kymlicka lo relaciona y explica en el marco de la nación mexicana:

… hasta ahora hemos sido incapaces de establecer  las estructuras y las 
instituciones políticas, económicas y jurídicas que garanticen el ejercicio del 
derecho de los diversos pueblos de nuestro país para sobrevivir y a desarrollarse 
en la forma en que autónomamente decidan sus miembros, a elegir cómo mantener 
o cómo cambiar sus formas de vida, a participar efectivamente en la decisión 
sobre el uso y destino de los recursos materiales de los territorios donde viven, 
y a participar activamente en la construcción de la nación mexicana. Este es el 
problema de la multiculturalidad en México…(Olivé, 2004:9)

Es cierto que los Estados Unidos Mexicanos, es un país multinacional y 
multicultural,	 en	 él	 están	 reflejados	 tanto	 la	 cultura	 como	 estilos	 de	 vida	 tan	
diversos y distintos desde la época precolombina, cabe recordar que uno de los 
significados	antes	descritos	de	la	cultura	es	un	sinónimo	de	nación,	y	a	partir	de	
ella	podemos	mencionar	a	las	culturas	Maya,	Azteca,	Mixteca-Zapoteca,	Olmeca,	etc;	
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cuyos orígenes provenían de distintos lugares, adoraban a distintas deidades, 
poseían lenguajes y dialéctos diferenciados a las demás culturas y que sin embargo 
habitaban comúnmente la región que hoy en día se le conoce como México.

Eran ya en estos tiempos en los que los cimientos de la multiculturalidad 
empezaban a construir a México, y que con la llegada de los españoles en 1521 sólo 
habría	de	modificarla.	La	conquista	española	se	encargó	definidamente	de	borrar	
por todos los medios necesarios las antiguas creencias y tradiciones prehispánicas, 
una	de	ellas	su	carácter	politeísta	para	transformarlo	en	monoteísta.	Y	es	entonces	
cuando la llamada Nueva España pasaría a ser una región multicultural ya no por la 
convivencia de varias etnias en su territorio, sino como el mismo Kymlicka explica, 
pasaríamos a ser un país multicultural gracias a la conquista y colonización de 
una nación extranjera, con un idioma y tradiciones culturales distintas a las que 
poseíamos y que debido a que no se pudo acabar con los registros ni con la gente 
prehispánica en su totalidad, empezó la mezcla de culturas para dar paso a un nuevo 
tipo de civilización, la de los llamados mestizos, los cuáles serían por cierto los que 
acuñaron el movimiento independentista de 1810, periodo que habrá de ser descrito 
en este mismo capítulo.

Pero,	¿qué	factores	también	presentan	un	problema	para	el	ideal	multicultural?,	
las palabras impresas en la obra de Pablo González nos dicen que una de las 
principales	dificultades	para	el	multiculturalismo	es	que	la	visión	del	ser	humano	es	
de igualdad  no de diferencia (González, 2008:26), por lo cual podemos comprender el 
punto de vista que dicta el Derecho, donde cada persona hombre o mujer es igual ante 
la ley, sin importar raza, condición o preferencia sexual, sin embargo en tiempos de 
la globalización y de la posmodernidad, se pone en tela de juicio tanto la identidad 
individual como la nacional.
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1.6.1 Identidad y Autonomía

…El viejo de la tribu, percatándose de la angustia del exmilitar,
lo tranquiliza haciéndole ver que él ya es otra persona, 

ya no es más el teniente John Dunbar, sino Danza con Lobos…
León Olivé (Olivé, 2004)

Citando de nueva cuenta con lo escrito en la obra de Olivé, nos encontramos 
en el problema de la persona y su personalidad, en donde éste autor a manera de 
recuento de una escena  de la película Danza con Lobos explica cómo el personaje 
puede habitar físicamente un mismo cuerpo pero tener dos o más personalidades 
distintas.	Sin	embargo	¿qué	difiere	entre	la	persona	y	la	personalidad?;	de	primera	
instancia la personalidad es entendida como un carácter psicológico producido por 
el desarrollo personal, actividades y circunstancias en la vida de cada persona, 
aprendizaje,	convivencia,	etc;	que	en	conjunción	forman	características	psicológi-
cas de una misma persona.

Ahora	bien,	cabe	mencionar	que	el	concepto	de	persona	es	derivado	de	la	filosofía,	
“en particular de la rama de la metafísica la cual no pertenece a ninguna teoría de las 
ciencias empíricas, como la psicología, o la sociología” (Olivé, 2004:88), sino a las teorías 
de las ciencia sociales empíricas, de donde surge también el concepto de identidad.

Si	las	personas	son	definidas	en	parte	como	construcciones	sociales,	se	puede	
decir que dicha identidad se ve afectada por factores como la cultura, la sociedad 
que delimita a la persona, la religión y el trato recibido por terceros, por mencio-
nar algunos. Sin embargo éstos mismos factores al verse súbitamente cambiados o 
modificados	pueden	constituir	un	cambio	en	la	identidad	del	individuo,	por	ejemplo	
el efecto que produce la migración del individuo a un país o región de cultura y 
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tradiciones totalmente opuestas al natal, en donde la persona sigue siendo el mísmo 
ente	físico	ahora	en	una	espacio	geográfico	distinto,	sin	embargo	con	una	identidad	
que se ha visto afectada por el contexto social del país que ahora lo acoge, y que sin 
dejar de poseer características psicológicas de la nación de origen, adopta ciertas 
peculiaridades que irán cambiando su identidad con el paso del tiempo.

Pero asociada a la identidad y como otros aspectos de la vida humana, se presenta 
la crisis de identidad en donde:

La persona en crisis tiene muchas dudas sobre las creencias que antes abrigaba 
con convicción, que duda también acerca de actuar conforme a las normas 
prevalecientes en el grupo social con el cual interactúa principalmente, incluso 
puede tener dudas acerca de si su comportamiento es correcto en determinadas 
circunstancias (Olivé, 2004:92)

A	lo	que	el	autor	se	refiere	en	esta	última	cita,	es	al	proceso	de	duda	que	posee	una	
persona en situaciones donde empieza a preguntarse si es correcto lo que antes solía 
afirmar,	si	aquello	que	con	tanta	entereza	defendía	vale	en	realidad	la	pena	defender.

La identidad de un individuo como ya se explicó, depende -de entre otros ámbitos- de 
la cultura, de donde las acciones que realice el individuo preservara la reproducción 
de la cultura misma pues ni los individuos pueden formarse como personas al margen 
de las comunidades, ni éstas pueden surgir y preservarse ni desarrollarse sin la par-
ticipación de los individuos. Individuos que poseen un derecho a la diferencia, de ser 
reconocidos de manera igualitaria como miembros de un grupo diferente a otro por 
razones	culturales,	políticas,	etc;	y	que	el	Estado	debe	de	reconocer	y	brindarle,	res-
petando	su	autonomía,	donde	ésta	se	refiere	a	“una	voluntad	que	sigue	las	normas	que	
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ella misma dicta y no las promulgadas por otros” (Villoro citado en Olivé, 2004:98). 
Ésta	es	la	definición	ética	que	da	Villoro	a	la	autonomía,	sin	embargo	para	fines	
prácticos	él	mismo	maneja	una	definición	política	de	la	autonomía,	donde	se	refiere	
a un grupo social o a una institución que tiene el derecho de dictar sus propias 
reglas, dentro de un ámbito limitado de competencia (Villoro, 1998:95).

Retomando a León Olivé, el concepto de autonomía se entenderá de la manera siguiente:

Un agente individual es autónomo si y sólo si:
a) Cada vez que ejecuta una acción o que pudiendo actuar de cierta manera se 
abstiene de hacerlo, lo hace por decisión propia. Una decisión es propia si la 
persona examina las razones y los motivos por los cuales actúa, o se abtiene de 
actuar, y le parecen aceptables.
b) Cuando actúa, o se abstiene de actuar, lo hace de acuerdo con deseos, 
preferencias	y	fines	que	se	han	formado	en	un	proceso	de	reflexión	crítica	o	que	
han	sido	aceptados	por	el	agente	después	de	un	proceso	reflexivo…
c) Sus acciones o su inacción están reguladas por medio de reglas y normas que 
el agente ha decidido aceptar como resultado de un análisis crítico de las mismas 
reglas y normas (Seeskin citado en Olivé, 2004:100)

A	 pesar	 de	 las	 tres	 condiciones	 que	 definen	 a	 una	 persona	 autónoma,	 y	 del	
hecho de que para que una persona alcance dicho estado, su comunidad debe de ser 
también autónoma, debe de reconocerse el estado natural del individuo, en donde 
no existe persona o grupo que alcance el ideal de la autonomía, en otras palabras, 
nadie es completamente autónomo. 
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Es por ello que de acuerdo a Olivé (2004) se debe de analizar la triada de incisos 
que Seeskin propone, de donde:

a) Lo que un individuo necesita para ser autónomo como lo dicta el primer inciso, es que 
su comunidad no le impida el hecho de actuar o dejar de hacerlo mediante su propia elección.

b) Para que se cumpla con lo dictado en el segundo inciso, la comunidad debe 
de ser a su vez auténtica, es decir, que satisfaga las necesidades que sus miembros 
reconozcan como suyas y no como necesidades impuestas por agentes externos.

c) Si la comunidad es mayoritariamente autónoma, sus miebros pueden proponer o modi-
ficar	las	leyes	y	normas	q	los	rigen	a	través	de	una	discusión	crítica	entre	los	mismos.

Si bien cabe recalcar que la autonomía no es alcanzada al ciento por ciento como se 
ha indicado en líneas previas, pues la misma autonomía tiene sus limitantes, como lo es 
el hecho de que la cultura no puede provocar cambios en la legislación para que apruebe 
comportamientos que afectan directamente o indirectamente a otras comunidades, ya 
sean humanas, animales o vegetales sólo para la preservación de dicha cultura.

De esta manera, la cultura se ve intrínsecamente relacionada con el concepto de 
autonomía, las cuales a su vez se ven representadas en el modelo multiculturalista 
que se ha descrito en el presente capítulo y que fundamentará el objeto nacido a 
partir de la disciplina del Diseño y la Multiculturalidad, y el cual será explicado en 
un capítulo posterior.
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2.1  México, a 200 años del inicio de la Independencia.

México, del náhuatl Mëxihco,	cuyo	significado	es	el	Ombligo de la Luna ha recibido 
oficialmente	los	nombres	de	Estados	Unidos	Mexicanos	y	República	Mexicana	en	el	
siglo XIX. Documentos históricos como la Constitución de 1824 o de 1857 avalan la 
calidad de esta entidad federativa como una república democrática, representativa 
y federal compuesto por 32 estados en donde la sede gubernamental se establece en 
la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México.

 Pero ¿qué ha tenido que pasar el país hoy en día llamado México para ser 
reconocido	como	tal	alrededor	del	mundo?,	acontecimientos	históricos	han	dado	
lugar a batallas y muertes entre la sociedad mexicana que ha habitado este territorio 
geográfico	a	lo	largo	de	los	años,	sin	embargo	no	es	la	intención	de	este	capítulo	
la de relatar cada una de las etapas por las cuales ha pasado el país, sino el retomar 
el	¿por	qué?,	¿cómo?	y	¿cuándo?	del	movimiento	independentista	de	1810,	así	como	sus	
personajes más representativos.

 De esta manera, gracias a la información investigada y analizada tanto en su formalidad 
textual como visual, se podrá conjugar la historia con el concepto de multiculturalidad en el 
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cual vive el Estado mexicano en días presentes a 200 años del inicio del movimiento encabezado 
por Hidalgo, así, dicha información será representada visualmente en una tipografía conmemora-
tiva,	sin	embargo	dicha	representación	gráfica	no	podrá	ser	proyectada	sin	antes	analizar	éste	
periodo histórico por el cual pasó el país hace dos siglos y que será descrito a continuación.

2.1.1 Antecedentes de la Guerra de Independencia.

Anteriormente a lo que sucedió el 16 de Septiembre de 1810 mediante el 
“Grito de Independencia”, se suscitaron otros intentos por parte de la sociedad en ese 
entonces novohispana para cambiar la situación política/gubernamental en lo que aún se 
conocía como Nueva España, Leticia Barragán redacta:

Los intentos más cercanos y que fueron marcando el camino por el que la Nueva España 
llegaría a independizarse del imperio español surgieron en 1808, cuando las tropas 
de Napoleón Bonaparte invaden España, el rey Carlos IV renuncia al trono a favor de 
Fernando VII y éste es hecho prisionero por los invasores. (Barragán, 2010)

Si bien, este hecho ocurrido a comienzos del siglo XIX, hicieron que Bonaparte 
contribuyera a la carencia de un rey en la Nueva España debido al aprisionamiento 
de Carlos IV, factor que separaría aún más a los criollos y a los peninsulares, los 
primeros con ideas liberales y los segundos con una muy buena costumbre de ser 
ricos y poderosos debido a su origen europeo puro, sin embargo también hubo factores 
como el  crecimiento económico apartir de la llegada de la casa de los Borbón y 
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sobretodo la nueva forma de pensamiento que llevaba por nombre la Ilustración, 
estos sucesos hicieron que los criollos empezaran a ver a su territorio de una nueva 
manera y así se forjo el Cabildo de la Ciudad de México en 1808 cuyas creencias en 
las leyes medievales europeas hizo que se forjara una Junta para liderar al pueblo 
en lo que se restauraba la monarquía en la Nueva España.

Por otra parte, aquellos que eran peninsulares aún continuaban con la creencia 
de seguir acatando las leyes provenientes de España, no imaginandose la alianza que 
se estaba contemplando entre el Virrey Iturrigaray y el Cabildo para realizar dicha 
Junta sin que el virrey perdiera el poder sobre los novohispanos, cosa que no agradó 
a los peninsulares por lo cual dieron su golpe de estado, apresando a Iturrigaray y 
supliéndolo por Pedro de Garibay, sin otra solución los criollos decidieron conspirar 
secretamente no por una independización de España sino únicamente para ya no seguir 
las reglas del gobierno extranjero que los dominaba desde la conquista.

Pedro de Garibay entonces virrey, se enteró de dicha conspiración y del notorio 
incremento del repudio del pueblo hacia el virreinato y hacia España, por lo cual 
empezó a temer que el pueblo se levantara en armas, pero no habiendo cambiado 
la situación y comportamiento de los peninsulares dicho descontento aumentó 
causando otro movimiento, ésta vez a favor de la independencia y conformado por 
Ignacio Allende, el corregidor Domínguez y su esposa Josefa en un principio hasta 
que se les unirían el presbítero Sánchez y los licenciados Parra y Altamirano, todos 
ellos en conjunción y reuniéndose en Querétaro sabían de la fé católica de los 
novohispanos, y fue entonces cuando Allende llamó a Miguel Hidalgo y Costilla, 
cura en Dolores a que se les uniera, lo cual no fue rechazado por el cura.

Como dato curioso, el movimiento de independencia se tenía planeado para el 
2 de Octubre de 1810 (por lo cual de una manera u otra el 2 de Octubre siempre sería 
recordado por México), pero debido a las denuncias hechas por Mariano Galván fue 
necesario adelantarlas para septiembre. La corregidora avisa de ésto a Aldama y éste 
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a	su	vez	a	Allende,	quien	recurre	a	Hidalgo	y	al	final	decide	actuar	de	inmediato,	dejando	
libres a los prisioneros de Dolores y deteniendo a los españoles, a quienes por cierto 
también se les llamaba gachupines. Según la Nueva Historia Mínima de México Ilustrada, 
el Grito de Dolores es descrito de la siguiente manera:

Como ese 16 de septiembre era domingo, el Cura llamó a misa, pero una vez reunidos los 
feligreses los convocó a unirse y luchar contra el mal gobierno. Peones, campesinos y 
artesanos, con todo y sus mujeres y niños, aprestaron hondas, palos, instrumentos de 
labranza y armas, cuando las tenían, y siguieron al cura. (Escalante et al., 2008:253)

Si bien, se tiene la creencia de que la Independencia empezó el 15 de septiembre no 
fue así, la verdadera fecha del Grito de Dolores fue a las 5 de la mañana del domingo 
16 de septiembre de 1810, en donde al grito de: “¡Mexicanos, viva México!, ¡Viva la 
Virgen de Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII! y ¡Muera el mal gobierno!”, Miguel Hidalgo 
da como iniciado el movimiento independentista el cual poco a poco convocaría a 
toda una nación, sin importar edad, sexo o condición física la gente se empezó a 
armar tanto en valor como en instrumentos gracias al cansancio sobre el abuso del 
virreinato y de España sobre la sociedad.
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2.1.2 La Nueva España durante el proceso independentista.

Después de que el cura Miguel Hidalgo diese el llamado Grito de Dolores, fue en 
esa misma noche de domingo en que el movimiento ocupó San Miguel el Grande y fue 
en Celaya donde el pueblo nombraría a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente 
general. Para entonces Hidalgo da a su primer ejército una imagen a usar como 
bandera o estandarte, la Virgen de Guadalupe, símbolo de la identidad nacional y 
religiosa que une a mexicanos por igual (aún en estos días).

Dos semanas después en Guanajuato el intendente Juan Antonio Riaño fue 
convocado	 a	 rendirse	 frente	 a	 Hidalgo,	 prefiriendo	 huir	 y	 encerrarse	 en	 la	
Alhóndiga de Granaditas junto a sus compañeros y vecinos ricos, este lugar después 
de unos días sería atacado e invadido por el ejército de independencia comandado 
por Hidalgo y Allende quienes no se imaginaron la cruel matanza que generaría su 
ejército y por la cual perderían simpatizantes y que retrasaría su victoria.

En esos momentos ya se tenía lista la convocatoria por la cual se elegiría a los 
17 diputados representantes en las Cortes de Cádiz de la Nueva España, lo cual por 
supuesto creo una serie de descontentos a la sociedad. Un dato curiosos es el hecho 
de que Don Francisco Xavier Venegas entraría a fungir como virrey unos días antes de 
que empezara el movimiento independiente, por lo cual sin conocimientos del reino 
organizó la defensa ordenando al general Félix María Calleja que avanzara hacia 
México y trajera la virgen de los Remedios a la capital (Escalante et al., 2008:254).

Para entonces, empieza a incrementarse el miedo producto de la violencia, 
las desigualdades e injusticias, no obstante el movimiento de insurreción siguió 
extendiéndose a lo largo del teritorio novohispano, el cual a su vez haría que 
José María Morelos, cura de Carácuaro se presentase ante Miguel Hidalgo y Costilla, 
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éste último dándole la orden de tomar Acapulco. Con lo que no contaba el 
cura Hidalgo era que el señor obispo electo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo lo 
excomulgaría pues el obispo no estaba de acuerdo con la violencia desatada a raíz 
del movimiento y entonces fue cuando Miguel Hidalgo huye, para el décimo mes el 
cura se encontraría en el monte de las Cruces, en las faldas de la Ciudad de México 
donde el 30 de Octubre se derrotaron a mil criollos realistas.

Sin embargo las victorias parecían irse acabando, esto no fue del agrado de Allende 
por lo cual marchó a Guanajuato inconforme con la dirección de Hidalgo, mientras el 
cura se dirigía a Guadalajara, donde la Nueva Historia Mínima de México Ilustrada cita:

La ciudad recibió entusiasmada a Hidalgo. Éste, sin calibrar su precaria situación y 
con el título de alteza serenísima, organizó su gobierno, promovió la expansión del 
movimiento, ordenó la publicación del periódico El Despertador Americano, decretó 
la abolición de la esclavitud, del tributo indígena y de los estancos, y declaró que 
las tierras comunales eran de uso exclusivo de los indígenas. Por desgracia también 
autorizó la ejecución de españoles prisioneros (Escalante et al., 2008:256)

Si bien Hidalgo fue quién llamó al movimiento a unirse aquél domingo 16 de septiembre, 
cabe recalcar que también fue generador de varios de los problemas sucitados ya en la 
lucha, como lo fue la ejecución de los prisioneros españoles, los cuáles en su mayoría eran 
inocentes, factor por el cual parte de la sociedad se incomodara ante dicha situación.

Mientras tanto, Allende llega derrotado a la par en que las tropas de Calleja y del 
recién llegado José de la Cruz avanzaban a Guadalajara. Allende consciente de que su 
estado enclenque no vió más remedio que organizar la defensa, teniendo como resultado 
la derrota en Puente de Calderón el 17 de enero de 1811.
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Los jefes insurgentes pudieron huír de la batalla y decidieron marchar al 
norte a buscar ayuda de los norteamericanos. En la hacienda de Pabellón, se le 
fue removido el mando a Hidalgo, siendo sustituido por Ignacio López Rayón, sin 
embargo un acto de traición condujo a la aprehensión de Allende, Aldama, Hidalgo 
y José Mariano Jiménez por lo cual serían procesados y condenados en Chihuahua. 
Citando de nuevo a Escalante:

En sus dos procesos, Hidalgo enfrentó con honestidad la culpa de haber desatado 
la violencia y ordenado, sin juicio, la muerte de muchos españoles, porque “ni 
había para qué, pues estaban inocentes” (Escalante et al., 2008:256)

Habiendo sido fusilados estos personajes, sus cabezas serían enviadas a 
Guanajuato, donde la alhóndiga de Granaditas las recibiría colocándolas una en 
cada esquina. Sin embargo el movimiento ya había hecho estragos importantes al 
poder	virreinal,	al	orden	colonial,	a	la	economía	y	a	la	administración	fiscal.

De ésta manera muere bajo fusilamiento uno de los personajes más emblemáticos 
de la historia de México, Miguel Hidalgo y Costilla, del cual Jan Bazant escribe:

Hidalgo	no	era	ni	un	pensador	sistemático	ni	hombre	de	costumbres	ordenadas;	sin	embargo,	
estaba bien dotado para dirigir la primera etapa caótica y revolucionaria de la guerra. Fue 
su destino trágico llevar la destrucción a una parte de México. Aunque sus defectos eran 
muchos, se le recuerda justamente como el padre de la independencia mexicana, porque fue 
el	primero	en	desafiar	al	régimen	establecido.	A	su	muerte,	la	Nueva	España	no	era	la	misma	
nación que antes de la noche del 16 de septiembre de 1810 (Bazant, 2006:26)
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Es cierto que Hidalgo es recordado como el padre de la patria, pero es necesario 
hacer hincapié que como cualquier ser humano, tenía una serie de virtudes y defectos 
que lo llevaron a consagrarse como serenidad altísima dentro del movimiento inde-
pendentista pero que también provocarían una serie de matanzas de gachupines como 
él solía llamarlos, totalmente inocentes, así como las bajas de cientos de miembros 
del ejército insurgente, fue sin embargo el remordimiento en su conciencia lo que lo 
haría llegar a dudar de sus acciones futuras.

Después de la trágica muerte del cura, el 20 de octubre de 1810 reaparecería la 
insurreción bajo el comando de su homólogo José María Morelos, quién buscaba al 
recién salido capitán general de América.  Al tiempo en que Hidalgo era rector, Morelos 
había estudiado en el Colegio de San Nicolás, de donde se le había pedido que publicara 
el edicto que excomulgaba al cura Hidalgo, personaje admirado por el mismo Morelos 
quien ya se encontraba interesado por el movieminto insurgente fue a ver al cura en 
persona, de donde se le explicaría al cura de Carácuaro que la independencia tenía su 
justificación	desde	un	punto	de	vista	religioso,	y	es	por	eso	que	Hidalgo	encomienda	a	
Morelos a reunir un ejército y empezar la batalla en el sur de México. Morelos junto 
a Ignacio Rayón recibieron el mando del ejército independentista que continuaba su 
paso por la zona del bajío, sin embargo la reputación de Rayón quedaría estancada en 
la batalla de Zitácuaro el mes de enero de 1812 (Anna, 2001:20).

Si bien, es cierto que José María Morelos era el líder del moviemiento, sería él 
mismo	 quién	 clarificara	 los	 objetivos	 sociopolíticos	 que	 tenía	 la	 rebelión	 y	 que	
serían vagamente alcanzados por Hidalgo. Su programa:

Consistía en la independencia, en un sistema de gobierno parlamentario y en una 
serie de reformas sociales que incluiría la abolición del tributo, de la esclavitud, 
del sistema de castas y de las barreras legales que impedían el ascenso de la gente 
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de extracción social más baja, así como en la introducción de un impuesto sobre 
los	ingresos	(Anna;	2001:21)

En ese entonces Morelos ya pensaba en un México parlamentario, libre de toda 
esclavitud y de donde el pueblo podría alcanzar un estatus social mejor al que 
poseía en la Nueva España. Sin embargo sería Félix María Calleja quien en la primavera 
de 1812 terminaría casi por completo con la rebelión del cura quién era apoyado 
por sus colaboradores, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, 
Manuel Mier, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Durante 72 días Morelos sitiaría 
a sus fuerzas rebeldes, en la ciudad de Cuautla, la razón de quedarse éstos días era 
que el cura planeaba un asalto a la Ciudad de México, sin embargo el primero de 
mayo Morelos evacuaría la zona con un gran número de bajas a manos de Calleja, 
quien no podría acabar con los rebeldes de una manera completa. 

Una vez que el capitán observó la dominación de su ejército, procedió a convocar 
un congreso soberano y que organizara el gobierno, inaugurado el 14 de septiembre 
de 1813 en Chilpancingo. En dicho congreso Morelos daría lectura a los famosos 
“Sentimientos de la Nación”, en los que declara que América era libre, que la soberanía 
dimanaba del pueblo y el gobierno debía dividirse en tres poderes, con leyes iguales para 
todos,	que	moderaran	la	opulencia	y	la	indigencia	(Escalante	et	al;	2008:259).	Sería	en	
el	congreso	de	Chilpancingo	en	el	que	se	firmaría	la	declaración	de	independencia,	y	
donde el congresó otorgaría el poder ejecutivo a Morelos quién adoptaría el título 
de Siervo de la Nación. Dicha acta constitucional estaría irónicamente inspirada por 
la similar española de 1812, sin embargo sería hasta 1814 en la que sería promulgada 
en Apatzingán el 22 de octubre.

Para 1814 el congreso retiraría la libertad de acción a Morelos y entonces su 
lucha seguiría, tomando Acapulco y fracasando en Valladolid, caería prisionero el 
5 de noviembre de 1815, siendo fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre. 
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Era entonces cuando el reino mostraba ya las llagas que dejaría hasta entonces el 
movimiento insurgente, por lo cual el gobierno español trató de conseguir una conciliación 
expedida por el recién nombrado Juan Ruíz de Apodaca en 1816, donde se ofrecía una amnistía 
a los insurgentes quienes en un número grande aceptarían el concilio.

Sería sin embargo en 1817 cuando Servando Teresa de Mier y Francisco Xavier Mina 
empezarían una nueva disputa introduciéndose al bajío de México, pero siendo Mina 
derrotado y fusilado el 11 de noviembre del mismo año, mientras que Mier sería 
encarcelado en San Juan de Ulúa. Al haber alcanzado 10 años de lucha, tanto 
peninsulares como insurgentes se inclinaban a la promulgación de un México 
independiente, sectores como la Iglesia apoyaban el moviemiento con la esperanza y 
fé de no perder su poder secular ni sus privilegios. Así ciertos grupos de la sociedad 
deseaban una república, otros más una constitución adecuada el reino español, sin 
embargo sería Agustín de Iturbide el que poseería la idea de un plan independentista 
que llevaría a los rebeldes a alcanzar su cometido iniciado en 1810 y por lo cual 
México se convertiría en un país independiente.
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2.1.3 México, un país independiente.

Como se menciona en el apartado anterior, sería Agustín de Iturbide quien surgiría 
con un plan independentista que culminaría en 1821, sin embargo varios sucesos 
pasaron antes de que México lograse consolidarse como país independiente.

Iturbide era de orígen criollo, simpatizante de la autonomía pero que no estaba 
de acuerdo con la violencia destacada a manos de los insurgentes, creía en una 
forma	de	alcanzar	la	libertad	de	manera	pacífica.	Pablo	Escalante	narra:

Al ofrecerle Apodaca el mando del sur para liquidar a Guerrero, Iturbide vio la 
oportunidad de lograr su objetivo, por lo que informó sobre sus planes a los 
diputados novohispanos que marchaban rumbo a España (Escalante	et	al;	2008:262)

Iturbide quería vencer a Guerrero el cual se encontraba ya sin apoyo en un estado 
de aislamiento, y sería él mismo el que recapacitara y llegara a la conclusión de 
que la guerra no podría ni sería ganada sin la alianza y unión con un jefe realista. 
Guerrero al darse cuenta de ello, se une a Iturbide quién en vez de vencerlo lo invita 
a	unirse	a	su	causa.	Al	principio	Vicente	Guerrero	desconfiaba	del	Iturbide,	pero	al	
paso del tiempo estaba convencido de sus intenciones, exigiéndo que sus tropas lo 
reconocieran como el primer jefe de los ejércitos nacionales (Anna, 2001:34)

El plan de Iturbide conciliaba tres garantías: religión, unión e independencia 
(Escalante	 et	 al;	 2008:262)	 y	 sería	 el	 24	 de	 febrero	 de	 1821	 la	 fecha	 en	 que	 se	
proclama el Plan de Iguala, el cual fue enviado a autoridades tanto del aspecto 
civíl como militar, a los jefes realistas e insurgentes, incluso al mismo rey. A la par 
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de la proclamación del plan, Juan de O’Donojú sería nombrado jefe político de la 
Nueva España el cual desembarcaría en Veracruz en el mes de julio, encontrando que 
el Plan de Iguala se había extendido a lo largo del virreinato español, por lo cual 
O’Donojú reconociera que la independencia era un hecho y no habría marcha atrás. 
Juan de O’Donojú entonces conciente del estado nacional, se entrevista con Iturbide 
y	firma	los	Tratados	de	Córdoba	en	los	que	reconocía	la	independencia	y	el	estableciemiento	
de un Imperio Mexicano (Anna, 2001:42). Luis González y González señala que:

El 27 de septiembre de 1821 Iturbide entró a la Ciudad de México y consumó así la 
independencia del país. Al año siguiente se proclamó emperador de México con el 
nombre de Agustín I, lo que provocó el enojo de los antiguos insurgentes, quienes 
se revelaron contra él (Gónzalez, 2010:33)

El primer imperio mexicano resultaría también en lo que sería uno de los grandes 
errores de Agustín de Iturbide, el de llamarse Agustín I, pues hacía clara alusión a 
los nombres monárquicos que tanto repudiaban los insurgentes y fue por ello que 
se revelaran ante éste personaje.

Sin embargo, antes de que la rebelión sucediera, Iturbide ahora emperador, gober-
naría por casi un años, de donde formó el primer congreso nacional dándole el poder 
a la élite de la sociedad, acto que generaría conspiraciones a manos de Mier recién 
salido de San Juan de Úlua y por lo cual Agustín I ordenaría el encarcelamiento de 
cualquier sospechoso que se leventáse ante él. Debido al descontento y conspiraciones 
realizadas Iturbide disuelve el congreso sustituyéndolo por la junta nacional insti-
tuyente cuyos miembros serían de nuevo los antiguos miembros del congreso nacional.
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Este suceso generaría un mayor descontento, que aprovecharía 
Antonio López de Santa Anna quién se pronunciaría el 2 de diciembre de 1822 
desconociéndo a Iturbide, aunque su plan no tuvo mayor apoyo, sirvió de base para 
que sociedades secretas y logias masónicas armaran la coalición de tropas enviadas 
a combatir a Iturbide y que el 2 de febrero de 1823 lanzaran el Plan de Casa Mata, 
cuyo	fin	era	el	de	crear	un	nuevo	congreso,	el	cual	establecido	ese	mismo	año	de-
cretó tanto la ilegalidad del Imperio como el fusilamiento de Iturbide si éste pisaba 
terreno mexicano pues antes de que se formase el congreso Iturbide se embarcaría 
junto a su familia a Italia.

Así, gracias al nuevo congreso instalado en noviembre de 1823, el 31 de enero de 1824 
quedarían constituídos los Estados Unidos Mexicanos cuya constitución sería jurada en 
octubre de ese mismo año y en la cual se establecía una república representativa, popular 
y	federal	formada	por	19	estados,	cuatro	territorios	y	un	Distrito	Federal;	mantenía	la	
católica como religión de Estado, sin tolerancia de otra, y un gobierno dividido en tres 
poderes	(Escalante	et	al;	2008:269).	Siendo	el	poder	legislativo	el	que	tendría	más	dominio,	
así el poder ejecutivo tendría como representantes a Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo 
como Presidente y Vicepresidente respectivamente, mientras que el poder judicial estaría 
representado mediante tribunales y la Suprema Corte de Justicia.

De ésta manera llegaría la primera formación de los Estados Unidos Mexicanos como 
una República independiente la cual ya sería reconocida por los gobiernos de Gran Colombia, 
Perú, Chile y los Estados Unidos y que sin embargo sería con el reconocimiento de la 
Gran Bretaña en 1825 que México emprendería un nuevo futuro con la fé de tener años 
prometedores	y	llenos	de	beneficios	hacía	el	país,	aunque	la	situación	era	otra,	la	realidad	
nacional era un conjunto de desorganización y deudas que sólo traerían más pasajes 
históricos a la sociedad mexicana, los cuales no serán mencionados en este texto pero que 
servirían para que hoy México sea un país democrático y liberal celebrando los 200 años 
del inicio de aquél movimiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
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2.1.4 Personajes emblemáticos del periodo 1810-1821.

Para tener un correcto análisis de la información, no basta con saber lo ocurrido 
de 1810 a 1821, sino que también se deberá de analizar la vida de sus mayores 
representantes, es por ello que a manera de reseña se resaltarán los aspectos impor-
tantes de cada uno de los personajes de la Independencia de México.

Para asegurar una buena clasificación de los personajes, éstos se clasificarán en tres incisos:

a) Personajes de los antecedentes de la Independencia Mexicana.
b) Los personajes en la guerra comandada por Hidalgo.
c) Los personajes comprendidos de Morelos al reconocimiento de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que las reseñas apuntadas en este apartado son tomadas textualmente de 
lo escrito en Viaje por la Historia de México de Luis González y González (Gónzalez, 2010:28-34). 
Con ilustraciones realizadas por Mauricio Deer Olague.

a) Personajes de los antecedentes de la Independencia Mexicana.

- José de Iturrigaray
(1742-1815)
Militar y político español, fue el virrey número 56 de la 

Nueva España. Nació en Cádiz… Llegó como Virrey en el año 
de 1803. Durante su mandato se develó la estatua de Carlos IV 
esculpida por Tolsá, se reorganizó el ejército colonial y se 
establecieron los primeros cantones militares.

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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En 1808, al ser invadida España por las tropas de Napoleón, el virrey trató de formar 
una junta de gobierno autónoma mientras se restablecía la monarquía en su país. Los 
comerciantes	españoles	acaudillados	por	Gabriel	del	Yermo	aprehendieron	al	virrey,	lo	
destituyeron y lo enviaron a España, donde tuvo que enfrentar un juicio por peculado.

- Napoleón Bonaparte
(1769-1821)
Brillante militar y emperador de los franceses de 

origen corso. Destacó en la Revolución francesa al 
romper el sitio impuesto por los ingleses al puerto de 
Tolón. Se hizo del poder en Francia y emprendió dos 
campañas militares en Italia y Egipto. En 1804 se coronó 
emperador y organizó un gran ejército para conquistar 
Europa. Derrotó a los austriacos en Usterlitz, a los prusianos en Jena y a los rusos 
en Friedland. Tratando de aislar a Inglaterra, invadió España en 1808, donde colocó a 
su hermano José como gobernante tras derrocar al rey Fernando VII. Conmocionadas 
por la invasión, las colonias propusieron su autonomía. En la península, la derrota 
terminó con el poder absoluto del monarca español, quien años después hubo de acep-
tar una constitución que limitaba sus atribuciones.

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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- Josefa Ortíz de Domínguez
(1768-1829)
Esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. 

Hija del capitán vizcaíno José María Ortíz y de Manuela Girón. 
Nació en Valladolid, hoy Morelia. Al morir sus padres recibió 
asilo en el Colegio de las Vizcaínas, donde aprendió las 
primeras letras y diversas artes manuales. Ahí conoció a su 
futuro esposo, que después sería corregidor. Mujer enérgica 

y decidida, simpatizaba con las ideas independentistas de los criollos. Hizo amistad con 
Allende y Aldama, quienes conspiraban en contra del gobierno colonial. Organizó en su casa 
reuniones	de	los	insurgentes,	e	incluso	guardó	armas	y	escritos	confidenciales.	Cuando	la	
conspiración fue descubierta, su esposo la encerró en su habitación, pero ella logró avisarle 
a Allende y a Aldama. Por su participación en la conjura fue recluida en un convento.

b) Los personajes en la guerra comandada por Hidalgo.

- Ignacio Allende
(1769-1811)
Militar y caudillo insurgente. Hijo de españoles ricos, 

nació en San Miguel el Grande. Ingresó en el ejército 
realista. Años más tarde se unió a la conspiración 
de Querétaro y alentó a Hidalgo a participar en ella. 
Con	Hidalgo	tomó	Celaya	y	Guanajuato;	derrotó	a	los	
realistas en el monte de las Cruces, donde se opuso 
a la decisión de Hidalgo de no tomar la ciudad de México. Luego de la derrota 
de Aculco, organizó la defensa de Guanajuato. Al vencerlo Calleja, marchó hacia 

Ilustración: Mauricio Deer Olague

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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Guadalajara. Participó en la decisiva batalla de Puente de Calderón, donde el ejército 
insurgente sufrió una derrota. Asumiendo el mando de las tropas sobrevivientes, se retiró 
hacia Zacatecas y ordenó marchar a Saltillo, cayó prisionero en Acatita de Baján. Lo fusi-
laron junto con Aldama, Jiménez y Santamaría.

- Juan Aldama
(1774-1811)
Militar insurgente, nació en San Miguel el Grande, 

Guanajuato. Llegó a ser capitán del regimiento de la 
reina. Conspirador desde 1809, marchó a Dolores para 
prevenir a Hidalgo y Allende al descubrirse la conjura. 
Fue nombrado mariscal en Celaya y acompañó a Hidalgo 
en el monte de las Cruces. Junto a Ignacio Allende, 

defendió la ciudad de Guanajuato y participó en la batalla de Puente de Calderón. Huyó 
hacia la frontera, pero lo sorprendieron en Acatita de Baján. Fue juzgado en Chihuahua 
y fusilado. Su hermano Ignacio también tomó parte en la conspiración y el día del 
levantamiento se unió a los insurgentes. Obtuvo el mando de San Miguel el Grande y 
se le encomendó viajar a Estados Unidos. Murió fusilado en Monclova, Coahuila.

- Félix María Calleja
(1755-1828)
Militar y virrey. Nació en Medina del Campo, España. 

Llegó a la Nueva España como capitán al servicio 
del segundo conde de Revillagigedo. Al iniciarse la 
guerra de Independencia, era jefe de la brigada de 
San Luis Potosí, con la que formó el ejército del Centro, 
que llegó a contar con más de cuatro mil hombres. 

Ilustración: Mauricio Deer Olague

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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Derrotó a las fuerzas de Allende e Hidalgo en las batallas de Aculco, Guanajuato y 
Puente de Calderón. Enemigo acérrimo del movimiento de Independencia, persiguió 
constantemente a Morelos y logró sitiarlo en Cuautla. Más tarde, lo derrotó por 
completo. Nombrado virrey en 1813, organizó un enorme ejército, reorganizó la 
hacienda	pública	y	restableció	el	 tráfico	de	mercancías	entre	México	y	Veracruz.	
Una concluido su mandato regresó a España.

- Miguel Hidalgo y Costilla
(1753-1811)
Sacerdote y caudillo insurgente. Nació en la 

hacienda de Corralejo, en el entonces obispado de 
Michoacán. Estudió en el Colegió de san Nicolás, en 
Valladolid, donde se ordenó sacerdote en 1778. Sirvió 
en varios curatos del Bajío y como párroco del pueblo 
de Dolores participó en la conspiración de Querétaro. 

Descubierta la conjunta, Hidalgo se levantó en armas la madrugada del 16 de Septiembre 
de 1810, tomando como bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cinco días después 
fue nombrado capitán general de los insurgentes en Celaya. Seguido por miles de hombres 
tomó la ciudad de Guanajuato, antes de dirigirse a México y derrotar a las tropas de 
Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Indeciso, se retiró hacia Querétaro, pero fue 
vencido en Aculco. En Guadalajara, ciudad donde decretó la abolición de la esclavitud, 
fue derrotado por las fuerzas de Calleja. Cayó preso en Acatita de Baján y poco después 
fue fusilado en Chihuahua. Se le considera el padre de la Patria.

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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c) Los personajes comprendidos de Morelos al reconocimiento de los 
Estados Unidos Mexicanos.

- José María Morelos y Pavón
(1765-1815)
Sacerdote y caudillo insurgente, nació en Valladolid. 

De joven se dedicó a la agricultura y la arriería. Estudió 
la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás y 
en el Seminario de Valladolid. Fue cura de Carácuaro y 
Nocupétaro en Michoacán. Al iniciarse el movimiento de 
Independencia, se puso a las órdenes de Hidalgo, quien 
le	encargó	levantar	a	la	población	del	sur	del	país.	A	fines	de	1811	ya	ocupaba	gran	
parte de las provincias de Michoacán, Oaxaca y Puebla. Bajo su mando combatieron 
Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, los hermanos Bravo y Vicente Guerrero, 
todos ellos notables insurgentes. Sitiado en Cuautla, resistió varios meses antes 
de romper el cerco. Tomó el puerto de Acapulco y la ciudad de Oaxaca. En 1813 en 
Chilpancingo declaró la independencia de México. Derrotado por iturbide en Valladolid, 
se replegó en Apatzingan, lugar donde se hizo llamar Siervo de la Nación. En 1815 fue 
hecho	prisionero	en	tezmalaca;	murió	fusilado	en	san	Cristóbal	Ecatepec.

- Agustín de Iturbide
(1783-1824)
Militar realista y emperador de México. Nació en 

la ciudad de Valladolid, donde ingresó en el ejército. 
Al iniciarse la guerra de Independencia combatió a los 
insurgentes en la batalla del Monte de las Cruces. En 
1813 derrotó a Morelos en Valladolid, lo que le dio 

Ilustración: Mauricio Deer Olague

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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fama. Formó parte de la conjura de la Profesa, que trataba de impedir la aplicación de 
la Constitución liberal de Cádiz en la Nueva España. El virrey Apodaca le encomendó 
combatir a Guerrero, pero Iturbide se alió a su antiguo rival y proclamó las tres 
garantías –independencia, religión y unión- en el Plan de Iguala. Entró triunfante en 
la capital el 27 de septiembre de 1821. Al año siguiente se proclamó emperador con 
el nombre Agustín I. Se enemistó con el Congreso y las logias masónicas. Santa Anna 
encabezó una rebelión en su contra. Iturbide fue obligado a renunciar y, poscrito 
del país, se exilió en Italia. A su regreso fue fusilado en Padilla, Tamaulipas.

- Vicente Guerrero
(1783-1831)
Caudillo insurgente y presidente de la república. 

Nació en Tixtla, en el actual estado de Guerrero. 
Agricultor y arriero mulato, se puso a las órdenes de 
Galeana en 1810. Por instrucciones de Morelos atacó 
Taxco y logró varias victorias sobre los realistas en el 
sur del país. Después de la captura y muerte de Morelos, 
Guerrero continuó la lucha. El virrey Apodaca trató de doblegarlo amenazándolo 
con	la	muerte	de	su	padre,	pero	se	negó	a	deponer	las	armas.	Para	poner	fin	a	la	
guerra, pactó con Iturbide y aceptó el Plan de Iguala en 1821. Guerrero reconoció 
a Iturbide como emperador, aunque después lo combatió. Se opuso a la rebelión de 
Bravo en contra de Guadalupe Victoria, a quien derrotó en Tulancingo. Por medio 
de un cuartelazo, desconoció al presidente electo y asumió la presidencia de la 
República en 1829. Expulsó a los españoles del país. Por órdenes del vicepresidente 
Bustamante, fue capturado y fusilado en Cuilapan.

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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- Nicolás Bravo
(1786-1854)
Caudillo insurgente y político, nació en la ciudad 

de Chilpancingo. Se dedicaba a las actividades agrícolas 
hasta que se unió a la tropa de Hermenegildo Galeana 
en 1811. Apoyó a Morelos en el sitio de Cuautla y en 
muchas otras batallas. Aunque su padre fue fusilado, 
liberó a 300 prisioneros realistas en vez de vengarse 

con ellos. Después de la muerte de Morelos se retiró a su hacienda. Fue aprehendido 
en 1817 y liberado tres años después, Cuando radicaba en Cuernavaca se adhirió 
al Plan de Iguala. Ayudó a las tropas de Iturbide, pero más tarde se opuso a su 
coronación	y	se	alió	con	Guerrero.	Destronado,	Iturbide	le	confió	la	seguridad	de	
su persona hasta salir del país. Bravo se enemistó con Guerrero, fue capturado en 
Tulancingo y condenado al exilio en 1824. Regresó a México cinco años después. 
Varias	veces	ocupó	la	presidencia	de	la	República;	defendió	el	Castillo	de	Chapultepec	
de los invasores norteamericanos.

- Juan de O’Donojú
(1762-1821)
Último	 virrey	 de	 la	 Nueva	 España;	 gobernó	 del	

3 de agosto al 27 de septiembre de 1821, pero nunca 
ocupó el palacio virreinal. De ascendencia irlandesa, 
nació en Sevilla. Llegó a la Nueva España como capitán 
general de los ejércitos españoles. Tomó posesión 
como virrey en el puerto de Veracruz. Masón, de 
espíritu liberal y anticolonialista, se dio cuenta de que los insurgentes ocupaban 
casi todo el país y que la lucha de los realistas estaba perdida. En el camino hacia 

Ilustración: Mauricio Deer Olague

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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la	Ciudad	de	México,	firmó	con	 Iturbide	 los	Tratados	de	Córdoba	que	reconocían	
la Independencia de México. Entró en la capital del virreinato el 26 de septiembre 
y el día siguiente la entregó a Iturbide. Formó parte de la junta que elaboró el 
Acta de Independencia y fue miembro de la primera regencia de México.

- Guadalupe Victoria
(1786-1843)
Nació en Tamazula, Durango, bajo el nombre de 

Miguel Fernández Félix. Estudió en el Colegio de San Ildefonso 
en la Ciudad de México. En 1811 se unió al movimiento 
insurgente bajo el mando de Morelos. Con ánimo de honrar 
a la Virgen y de lograr el triunfo de la insurgencia, se hizo 
llamar Guadalupe Victoria. Junto a Morelos, participó en la 

toma de Oaxaca y luego operó en Puebla y Oaxaca. En 1821 se unió a Iturbide y al Plan de Iguala 
para	consumar	la	Independencia	de	Méxco;	dos	años	después	se	levantó	contra	él.	Fue	electo	
presidente para el periodo 1824-1829. Durante su mandato se recibieron los primeros préstamos 
extranjeros, venció una rebelión de grupos conservadores conocidos como los escoceses, emitió 
un decreto de abolición de la esclavitud y decretó la expulsión de españoles del territorio 
mexicano. Al terminar su gobierno se retiró a su hacienda en Veracruz (González, 2010: 28-24)

Ilustración: Mauricio Deer Olague
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3.1 Método Sistemático para diseñadores de Bruce Archer.

El Diseño y la Comunicación Visual es la disciplina en la que se conjuntan las 
estrategias, los instrumentos, los procedimientos, las técnicas y los recursos del 
saber humano, en donde existe un intercambio de conocimiento, de donde interviene 
la percepción principalmente visual (UNAM, 1998). El Diseño y la Comunicación Visual 
se encarga de encontrar la manera de transmitir un mensaje de manera creativa, vi-
sual y sobretodo funcional, el cual a su vez el lector y/o espectador pueda entender 
sin	tener	un	conocimiento	específico	sobre	el	tema	que	se	le	es	expuesto.

Si bien, el Diseño y la Comunicación Visual van directamente de la mano de 
materias como la fotografía, el dibujo y la geometría, por mencionar algunas pero 
es la misma disciplina la encargada de manipular la información visual creada a 
partir de éstas materias, información que será sustentada en un briefing2 detallado 
el cual a su vez contendrá una investigación del tema a comunicar, generando ya 
en conjunto bocetos estructurados y que llevarán al diseñador a proyectar en un 
producto de diseño sólido y argumentable. 
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2 El	diseñador	Dan	Taylor,	describe	al	briefing	como	aquél	documento	creado	por	el	cliente	con	la	

intención	de	establecer	y	clarificar	sus	objetivos,	el	flujo	de	trabajo,	el	resultado	del	proceso	de	diseño	

y	los	tiempos	de	entrega	del	producto	finalizado.	El	briefing	sirve	para	responder	el	mayor	número	de	

cuestiones que puedan presentársele al diseñador antes y durante el proceso de diseño. Para ello el 

briefing	debe	de	contar	con	los	siguientes	aspectos:	Descripción	breve	del	cliente,	objetivos	del	proyecto,	

visión del proyecto (análisis del mercado meta), presentación de las limitantes del diseño (materiales, 

medios y aplicaciones del diseño mismo), criterio del diseño (aspectos importantes que el cliente desea 

que el diseñador plasme en el diseño), análisis del resultado expuesto en base al cliente y por último la 

administración (presupuestos, modos de pago, formatos y tiempos de entrega).

Para	un	buen	desarrollo	del	briefing	Taylor	propone	un	ejemplo	del	mismo,	del	cual	se	han	tomado	

siete	de	los	diez	puntos	más	importantes	conforme	al	presente	proyecto	tipográfico,	ellos	son:

1. Objetivos del proyecto.

2. Audiencia/mercado meta.

3. Cualidades del producto.

4.	Beneficios	del	usuario.

5. Competencia.

6. Consideraciones creativas.

7. Consideraciones de distribución y administración.

En los primeros años del Diseño y la Comunicación Visual no existía una manera 
general por la cual diseñar, sino que se usaba de manera más cotidiana la intuición, 
que dicho sea de paso no es mala, más no se habrá de abusar de ella. Sería después del 
surgimiento de la escuela de la Das Staatliche Bauhaus o mejor conocida simplemente 
como Bauhaus en 1919 que se empezarían a fundamentar teóricamente lo que por alos 
era intuitivo, formando así los métodos de diseño, cuyos autores – no formados 
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estrictamente en la escuela alemana, sino de distintos colegios y universidades a nivel 
mundial	–	figurarían	en	el	aspecto	teórico	del	diseño,	de	donde	expondrían	sus	pasos	
para llevar a cabo el acto de diseñar y así conseguir un diseño correcto y funcional.

El método de diseño será entonces, aquél que diferencíe a un trabajo profesional 
de diseño de un trabajo meramente técnico, es decir, gracias a la intensa investigación 
planteada en diversos métodos, el diseñador podrá y deberá tener argumentos 
sólidos de su trabajo, así mismo estudiará no sólo la materia del tema en cuestión, 
es muy probable que considere la información de materiales de otras disciplinas o 
ciencias que sirvan para una mayor profundización del tema. 

Los autores con los métodos de diseño más conocidos y empleados alrededor 
de América latina y el mundo se pueden destacar Bruno Munari, Jordi Llovet, 
Viktor Papanek, Joan Costa y Bruce Archer entre otros. Es precisamente éste último 
autor el cual propone el llamado Método Sistemático para Diseñadores, el cual fue 
publicado en un principio por la revista inglesa Design en la segunda mitad del siglo 
XX.	Archer	a	su	vez,	se	atreve	a	proporcionar	una	definición	de	Diseño, argumentando 
que se trata de elegir los materiales correctos y darles forma dependiendo de las nece-
sidades, la funcionalidad y las limitantes de producción que conciernen a cada proyecto.

Es de esta manera en la que Archer estudia al diseño y le brinda un método, el 
cuál comprenderá tres fases principales, de las cuales se desprenderán dos puntos 
en cada una de ellas. La primera fase es la llamada Fase Analítica, la cual se puede 
explicar de una manera sencilla si se maneja como el periodo comprendido entre la 
definición	del	problema	hasta	el	briefing,	con	ello	se	quiere	decir	que	en	ésta	fase	
se descubre un problema, se analiza y estudia para ver de qué manera el diseñador 
lo puede resolver, en otras palabras una vez entendida la problemática se procede 
a investigarla a detalle, recopilando toda la información posible y necesaria para 
ello, pues bajo el conocimiento de esta información es como el diseñador podrá pro-
poner una solución al problema que se le ha planteado.
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Al término de la primera fase surge la Fase Creativa, y tomando en cuenta que el 
concepto	de	creatividad	se	refiere	a	la	facultad	de	crear	o	a	la	capacidad	de	creación	
según la Real Academia de la Lengua Española (RAE: 2010), se puede entender que la 
fase consta de la creación del objeto de diseño, sin embargo va mucho más allá de eso.

La Fase Creativa consiste ciertamente en crear, pero para ello primero se debe 
de estructurar la información que se recopiló en la primera fase y a su vez anali-
zar proyectos semejantes que sean resultado de problemáticas similares a la que el 
diseñador	posee,	esto	con	fin	de	ver	los	aciertos	y	errores	que	otros	colegas	del	
campo cometieron para ser así un medio de argumentación e incluso de inspiración 
para nuestra propia solución.

Como en previas líneas se ha escrito, ésta segunda fase comprende también la 
creación, mas no es formalmente la del objeto de diseño, sino de los primeros esbo-
zos	que	resultarán	en	una	proyección	final.	Dichos	esbozos	serán	también	conocidos	
(dependiendo del país e idioma en el que se habite o hable) como bosquejos, sketches, 
roughs e incluso visuals, y que en diversas universidades de México e Hispanoamérica 
son conocidos como bocetos.

Como tercera y última fase del Método Sistemático para Diseñadores, Bruce Archer 
propone la Fase Ejecutiva, y la llama así pues es la fase que consiste en que el 
diseñador conjunte todo lo que ha venido realizando las dos fases previas y ponga 
sobretodo	en	ejecución	la	propuesta	final	que	presentará,	ya	sea	cartel,	página	web,	
imagen	 corporativa,	 fuente	 tipográfica,	 etc;	 según	 sea	 la	 problemática	 existente.	
Para elllo el diseñador presentará todo el material usado para la producción de su 
diseño,	es	decir,	si	su	solución	consiste	en	una	fuente	tipográfica	conmemorativa,	
se	debe	de	presentar	la	geometrización	que	uso,	el	pentagrama	tipográfico,	el	formato	y	
porque de su elección, el análisis detallado de los símbolos usados acorde a sus necesi-
dades,	del	proceso	de	bocetaje	hasta	la	presentación	final,	siendo	pruebas	feacientes	que	
posee el diseñador de argumentar su diseño.
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Sin embargo, ésta fase no concluye en la presentación del objeto de diseño, 
sino en la evaluación a partir de la funcionalidad y uso que se le dio a dicho 
objeto,	por	ejemplo,	retomando	la	propuesta	tipográfica	se	analizaría	que	tanto	
impacto tuvo hacia los espectadores y consumidores, y sobretodo el porcentaje de 
respuesta directa que el diseño provocó, pudiendo ser analizado en encuestas o 
acciones	percibidas	directamente	por	el	cliente,	con	el	fin	de	que	el	diseñador	se	
autoevalúe para futuros proyectos.

La razón por la cual se ha descrito de una manera más amplia el método de la autoría 
de Archer a comparación de las propuestas hechas por otros autores, es por que en lo 
personal	creo	más	conveniente	para	la	solución	gráfica	que	presentaré	al	finalizar	el	
presente proyecto de tesis, y es el más congruente debido a que me guiará de una forma 
clara, sin embargo laboriosa a través del estudio principalmente del marco conceptual 
delimitado por el concepto de Multiculturalidad y lo que conlleva (cultura, globalización, 
identidad y autonomía). De la misma manera la información recopilada en la Fase Analítica 
servirá a manera de re-estudio para profundizar los conociemientos sobre tipografía, los 
cuales he adquirido tanto en clases en la Universidad, como autodidácticamente para así 
poder entender la situación que vive México en el marco de los festejos del Bicentenario 
del inicio de la Independencia de México y poderlos proyectar en una tipografía que con-
memore dicho festejo, que será la solución al problema planteado en la primera fase y que 
se presentará en la Fase Ejecutiva con argumentos, manejo y dominio del tema gracias al 
correcto uso del Método Sistemático para Diseñadores de Bruce Archer.
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De esta manera, el Método Sistemático para Diseñadores consistirá en mencionar 
el	problema,	siendo	éste	el	diseño	de	una	fuente	tipográfica,	mientras	que	su	necesi-
dad es la de conmemorar el inicio de la Independencia de México, posteriormente en 
esta	primera	fase	se	obtuvieron	los	datos	y	el	briefing	a	través	de	una	investigación	
textual y visual. Una vez recopilados estos datos fueron analizados y con ello 
poder empezar la fase creativa, donde el conocimiento y la inspiración también for-
maron parte del proceso ya que apartir de estos tres elementos se pudo proceder 
al bocetaje de la fuente, una vez elegido un boceto en particular fue llevado a los 
procesos	de	reticulación,	entintado	y	digitalización.	Ya	que	se	obtuvo	una	propuesta	
final	a	manera	de	dummy,	empezó	la	tercera	fase		(la	ejecutiva),	que	empezaría	con	
la valoración crítica de la misma, siendo expuesta la fuente bajo una encuesta que 
analizaría	su	funcionalidad	para	así	poderla	llevar	a	la	proyección	final	y	por	tanto	
a la publicación en la web.
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3.2	 Diseño	tipográfico.

A lo largo de este proyecto y hasta este punto en especial, se han venido 
mencionando partes del problema a resolver, así mismo también se pueden encontrar 
puntos	y	aspectos	que	pueden	venir	a	contestar	dicha	cuestión.	Sin	embargo	es	el	fin	
de	este	apartado	el	de	presentar	el	briefing	de	manera	concisa	para	poderlo	utilizar	
en	la	solución	que	va	a	estar	representada	por	la	propuesta	tipográfica,	nacida	a	
partir de los aspectos visuales del periodo independentista de México, así como del 
estado multicultural en el que se vive en este 2010.

Para	una	mejor	descripción	del	diseño	tipográfico	y	acudiendo	al	desarrollo	
del	briefing,	podemos	expresar	que:

Los objetivos del proyecto,	 son	 los	 de	 encontrar	 una	 solución	 tipográfica	 al	
problema de la conmemoración de los 200 años del inicio de la Independencia de México, 
teniendo	en	cuenta	que	el	resultado	 (a	diferencia	del	 producto	oficial	usado	por	el	
gobierno) sea de uso libre para otros diseñadores a nivel nacional y/o internacional.

La audiencia/mercado meta, estará representada por diseñadores y/o 
estudios de diseño en su mayoría mexicanos, dejando espacio para similares de 
otras regiones del globo terráqueo.

Las cualidades del producto, estarán delimitadas por dos importantes periodos 
de la vida mexicana, el de la Independencia de 1810 y el estado multicultural del 
2010. Así mismo, el producto se verá fundamentado tanto en estos pasajes como en 
el uso de la fuente Andralis ND OsF para la cimentación de su diseño.

Los	beneficios	del	usuario, será principalmente la oportunidad del uso libre 
de	 una	 fuente	 tipográfica	 conmemorativa,	 es	 decir,	 que	 cualquier	 diseñador	 y/o	
estudio	de	diseño	pueda	adquirir	la	fuente	tipográfica	a	un	costo	de	USD	$25.00	en	
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las páginas web http://new.myfonts.com/ o http://www.fonthaus.com/, de donde al 
comprarla se le otorgará el derecho de usar dicha fuente para su uso personal o 
comercial, a diferencia del uso exclusivo que posee el Gobierno Federal Mexicano 
sobre los derechos de la fuente Andralis ND OsF.

La competencia, es directamente la fuente Andralis ND OsF cuyos derechos posee el 
Gobierno Federal Mexicano y que prohíbe su uso tanto de manera personal como comercial.

Las consideraciones creativas, estarán delimitadas tanto por la historia de 
México, como por la multiculturalidad. Encontrándose que el resultado es una 
fuente	tipográfica	de	fantasía	y	no	pensada	para	su	uso	en	textos	largos,	sino	para	
su utilización en cabezas o headlines de diferentes formatos, para ello se debrá 
de	seleccionar	alguno	de	los	formatos	digitales	para	la	creación	del	archivo	final	
presentado (TTF, OTF o Type 1)

Las consideraciones de distribución y administración, estarán delimitadas 
por los lineamientos establecidos por los sitios web mencionados en el cuarto 
punto, en los que el material será subido para su comercialización, así como el 
precio del producto establecido anteriormente.
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3.2.1	 Elementos	gráficos	independentistas	y	multiculturales

Como parte de los festejos conmemorativos que trajo consigo el año 2010 se 
pudieron	encontrar	múltiples	eventos,	entre	ellos	el	desfile	del	15	de	septiembre,	
programas audiovisuales en distintos medios de comunicación, concursos gas-
tronómicos,	 sonoros,	 gráficos	 entre	 otros,	 pero	 fue	 un	 evento	 en	 particular	 el	
cual	arrojó	la	mayoría	de	los	recursos	gráficos	y	visuales	que	elegiría	para	plas-
mar	 en	 el	 presente	 proyecto	 tipográfico,	 me	 refiero	 a	 la	 exposición	 ubicada	
en las instalaciones del Palacio Nacional de México, la llamada exhibición 
“México 200 años: La Patria en Construcción”.

Fue de ésta muestra que incluye banderas, fusiles, instrumentos, armas, prendas, 
y más objetos del periodo independentista y que se divide en 6 partes que abarcan la 
Historia de México desde los apuros y problemas monárquicos de la Nueva España y el gobierno 
español hasta el presente siglo XXI de lo que hoy en día son los Estados Unidos Mexicanos, 
de la cual sustraje los símbolos y signos más usados en aquella época en conjunción con 
los	más	representativos	y	que	podrían	por	tanto	reflejar	a	México	y	su	Independencia	de	
una	manera	correcta	en	el	diseño	de	la	fuente	tipográfica.

Sin embargo para la creación de dicha propuesta, no basta con tener elementos 
de	hace	200	años	solamente,	el	diseño	también	debe	de	reflejar	esa	multiculturali-
dad presente en el país a lo largo de sus años y que hoy en día es muy notoria, para 
ello	 el	 trabajo	 de	 artistas	 visuales	 y	 gráficos	 de	 distintos	 orígenes	 (mexicano,	
chicano, americano, etc) sirvió de inspiración para poder trasladar los recursos 
gráficos	 independentistas	 y	 poderles	 dar	 (mediante	un	 estilo	de	 representación	
gráfica	 en	 particular)	 el	 aspecto	 multicultural	 deseado,	 de	 entre	 los	 autores	
multiculturales se pueden nombrar a personajes como Watchavato, Seher-One, el 
estudio Pale Horse y el ilustrador Kurt.
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Éstos recursos visuales y obras han ayudado al diseño de la fuente, mismos que 
son expuestos, descritos y explicados semánticamente el porqué de su utilización a 
manera de equemas a continuación: 

          Objeto Descripción

Recursos	Independentistas	que	sirvieron	como	apoyo	gráfico	para	el	diseño	tipográfico

Nombre: Grillete
Año: Siglo XVIII
Autor: desconocido
Técnica: Hierro Forjado

Nombre: Sables, espada y mosquetón
Año: Siglo XVIII
Autor: Varios
Técnica: Hierro Forjado y acero

Nombre: José María Morelos y Pavón
Año: 1984
Autor: Ernesto Tamariz
Técnica: Bronce fundido
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          Objeto Descripción

Nombre: Josefa Ortíz de Domínguez
Año: 1840
Autor: José de Jesús Domínguez Fecit
Técnica: Óleo sobre tela

Nombre: Alegoría del Escudo Nal.
Año: Siglo XIX
Autor: Desconocido
Técnica: Óleo sobre tela

Nombre: Monedas de J. Ma. Morelos
Año: 1812
Autor: Desconocido
Técnica: Cobre fundido

Nombre: Monedas de Fernando VII
Año: 1815
Autor: Desconocido
Técnica: Cobre troquelado
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Escudo Nacional de los 
Estados Unidos Mexicanos
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Kurt - Virgen de Guadalupe

Pale Horse Design - Ganeshador

Pale Horse Design - Our Lady of Lucha Libre

Seher One - X

Recursos	Multiculturales	que	sirvieron	como	apoyo	gráfico	para	el	diseño	tipográfico
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3.2.1.1 Descripción semántica de los elementos

Expuestos entonces los elemntos, procedo a explicar a los mismos, ¿qué repre-
sentan?,	¿Qué	significan?,	a	partir	de	la	descripción	de	cada	elemento	mencionaré	los		
aspectos	que	involucran	al	utilizarlos	en	la	fuente	tipográfica

Grillete: Representa el estado previo a la Independencia de México, el de la 
esclavitud del pueblo ahora mexicano a manos de los españoles antes de que se 
proclamara la Nueva España como país independiente.

Sables, espada y mosquetón: Representan el medio por el cual la lucha inde-
pendentista fue peleada, ya que estos artículos formaron parte tanto del bando 
español como el de la sociedad que luchaba por sus derechos, siendo ellos los 
que permitirían la ocupación del ejército indepedentista en distintos lugares de la 
Nueva España y así mediante acuerdos y batallas poder proclamar a México como 
un país independiente en 1821.

Josefa ortíz de domínguez: El adorno encontrado en este retrato de la 
Corregidora, consiste en un listón con la leyenda: “Honor y gloria a la simpática 
dama patriota Josefa Ortíz de Domínguez”, fue elegido ya que es símbolo de homenaje a 
quien fuese uno de los personajes más importantes del movimiento de Independencia, 
ya que si ella no se las hubiera ingeniado para mandar avisar a Hidalgo de los planes 
de la monarquía española, el movimiento no podría haber sido llevado a cabo.

Alegoría del Escudo Nacional: En esta pintura del Escudo Nacional,  se pueden 
observar	adornos	a	manera	de	florituras	usados	particularmente	para	denotar	el	
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poderío y ascenso del poder, en este caso el de México como país independiente.

Monedas de J.Ma. Morelos: En el caso de las monedas pertenecientes a 
José	Ma.	Morelos,	las	inscripciones	que	poseen	son	varias,	pero	tienen	un	significado	
en común, eran símbolos utilizados a manera de resello insurgente los cuales 
también servirían para diferenciarse de las monedas españolas.

Monedas de Fernando VII: Fueron utilizadas para contrastar a las monedas de 
los	insurgentes,	ya	que	éstas	eran	las	monedas	oficiales	de	la	época	y	que	por	la	
misma razón deberían de ser las únicas a usar, sin embargo el ejército insurgente 
contaba con una versón más propia para poderse distinguir y denotar que México 
empezaba a independizarse de la Nueva España.

Escudo Nacional: Símbolo que representa a México en la actualidad y a través 
de los años, de él fueron retomados el nopal, las ramas del olivo y laurel y las alas 
del águila que en conjunción representan el Escudo Nacional de México.

Virgen de Guadalupe: Símbolo por excelencia de México, siendo considerado el 
país por conocedores religiosos como un país católico pero a la vez Guadalupano, 
religión adoptada por la conquista española y su evangelización. Misma que perduraría 
aún en estos días y que sería reconocida en el Plan de Iguala como una característica 
de ésta nación, y que aunado a ello también es parte de la multiculturalidad de México.

Ganeshador: Usada para dar contraste al aspecto de la religión, si bien Ganesh 
es una deidad hindú, en la obra de Pale Horse Design se muestra a la misma con una 
máscara de lucha libre de un conocido luchador de orígenes mexicanos, Rey Misterio, 
donde también se puede apreciar metafóricamente la subcultura de la lucha libre y 
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del box en especial con la aparición del Ratón (Macías) en la parte inferior de la ilustración. 

X: Ésta obra en particular fue la que sirvió de base para la realización de la 
fuente	tipográfica	propia.	Aunque	es	correcto	decir	que	son	similares	una	y	otra,	
cabe mencionar que la obra de Seher One consiste sólo en una letra X y no de una 
fuente completa, y que esta letra esta formada sólo por aspectos ilustrativos naci-
dos de la imaginación y creatividad del artista pero que carecen de un contexto en 
específico	a	diferencia	de	la	propuesta	personal.

Our Lady of Lucha Libre: Una vez más la Virgen de Guadalupe es elegida para 
representar a México pero ésta vez de una manera más contemporánea y sobretodo 
multicultural, siendo una ilustración hecha al igual que Ganeshador por un estudio 
de diseño americano, el cual retoma aspectos de la cultura y subcultura mexicanas, 
que son religión y lucha libre, proyectándolas en la imagen de una Virgen muy simi-
lar a la de Guadalupe, pero que en esta ocasión es la Virgen de la Lucha Libre.

3.2.2 Bocetaje.

Es dentro de este segmento en el cual se empezó una serie de análisis del 
material recopilado -tanto escrito como visual- para empezar a generar una serie 
de primeros esbozos que puedan plasmar la solución al problema planteado en 
apartados anteriores. Es importante mencionar que dentro de esta etapa, los 
bocetos fueron varios pero que se eligió de entre todos ellos el que se creyó más 
conveniente y funcional con respecto al presente proyecto.

Al	momento	de	tener	el	boceto	elegido	hubo	de	hacersele	las	modificaciones	necesarias	
para que brindase al resultado una mayor funcionalidad de donde se puede decir que:
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1. Los primeros bocetos, se hubieron de denominar roughs y que fueron en un 
principio	los	trazos	burdos	que	empezaron	a	darle	forma	a	la	fuente	tipográfica,	
mismos que aún no contaban con una reticulación o medidas proporcionales, sólo 
sirvieron como apoyo en la composición y generación del rough que fué después 
perfeccionado	y	refinado	gráficamente.

2. Éstos roughs pudieron o no estar sustentados y/o basados en una familia 
tipográfica	distinta,	la	cual	lleva	por	nombre	Andralis ND OsF, y que es la fuente 
oficial	que	ha	 elegido	 el	Gobierno	 Federal	 para	 los	 festejos	del	 bicentenario	del	
inicio del movimiento independentista ocurrido en 1810.

3. Una vez que se analizó, estructuró y elegió el rough más adecuado, se empezó 
una etapa de retoque la cual proporcionó una mayor y mejor semántica al objeto 
de	diseño	que	apenas	empezaba	a	ver	luz	y	que	una	vez	cimentado	gráficamente	fue	
llevado a un proceso posterior de reticulación.
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Bocetos Roughs

Boceto elegido

Boceto Entintado
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3.2.3 Reticulación.

En	este	segmento	del	proceso	de	diseño	tipográfico,	se	estructuraron	los	elementos	
del	bocetaje	dentro	del	pentagrama	tipográfico,	de	donde	cada	parte	se	ubico	dentro	
del cuadrado em, o em square por su nombre anglosajón, el cual es delimitado por la 
altura y anchura de una M mayúscula, partiendo del mismo se lograrón ubicar los 
elementos	dentro	del	pentagrama	tipográfico	que	surge	primeramente	de	la	fuente	
Andralis ND OsF y que después sería reutilizado para la composición de la fuente 
conmemorativa como lo demuestran los siguientes esquemas:

Chentenario

Altura Ascendente

Altura

Línea Media

Línea de Base

Altura Descendente
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Una vez alcanzado este punto, se entiende que el rough ya pasó por un periodo de 
análisis y de composición de sus elementos. Como se menciona anteriormente, el rough 
fue basado en la fuente Andralis ND OsF, del diseñador Rubén Fontana y publicada por 
primera vez en 2004 por el estudio Neufville Digital, sin embargo el rough elegido 
se	puede	describir	también	como	una	modificación	a	la	Andralis	mediante	el	uso	de	
trazos, signos y símbolos que representan visualmente tanto a la Independencia de 
México como a la multiculturalidad.

Es	 como	 ya	 se	 mencionó	 en	 líneas	 previas,	 la	 finalidad	 de	 esta	 faceta	 la	 de	
hacer que esos trazos, símbolos y signos estén bien estructurados para así poder 
implementar la etapa de digitalización, para ello se tomaron elementos visuales 
representativos de la Independencia de México recopilados a trevés de una serie 
de imágenes de dicho periodo y que pudieron ser consultadas en la exposición 
“México 200 años, La Patria en Construcción”.

En el cuadro posterior se pueden apreciar dichos recursos visuales, y su traslación 
al	presente	proyecto	tipográfico.

          Objeto 	 								Representación	Gráfica
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A	 su	 vez	 el	 resultado	 final	 conseguido	 en	 este	 apartado	 fue	 el	 de	 una	 fuente	
tipográfica	de	fantasía	conmemorativa	a	los	200	años	del	inicio	de	la	Independencia	de	
México, de la cual la multiculturalidad esta expresada en el estilo de representación 
de los elementos visuales vistos con anterioridad. El estilo de dibujo y/o trazo a mano 
alzada con cimentación e inspiración en el arte urbano del artista Watchavato, las 
ilustraciones	de	Kurt	Art	y	del	estudio	de	diseño	gráfico	e	ilustración	Pale	Horse,	y	
sobretodo en las ilustraciones concebidas por el diseñador e ilustrador Seher One.

Si bien, la multiculturalidad para este proyecto nació visualmente de los estilos 
y	trabajos	de	estos	artistas,	la	tipografía	contiene	una	mezcla	gráfica	de	dichos	
autores	en	conjunción	con	el	estilo	personal	del	diseñador	de	la	fuente	tipográfica	
conmemorativa y que como sugerencia puede ser aún mejor complementada con el 
uso de colores vibrantes y contrastantes como lo son el Cyan, Magenta, Amarillo, 
Verde fosforescente, Violeta, Naranja, Rojo, entre otros, dejando en claro que 
la	opción	de	tomar	la	fuente	tipográfica	y	brindarle	colorización	queda	en	las	
manos no del autor de la fuente, sino del usuario que la adquirió.

Nota:	Cada	recurso	gráfico	fue	ajustado	acorde	a	
la letra, numeral o signo correspondiente.
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3.2.4 Digitalización.

Una vez concluido el periodo de reticulación, cada letra, numeral y signo de 
puntuación fue llevado al proceso de entintado, que consistió en aplicar tinta a los 
trazos	hechos	a	lápiz	para	así	poderlos	llevar	al	escaneo,	finalizado	el	entintaje	del	
proyecto se obtuvo un producto listo para ser digitalizado. Es en este apartado donde 
cada una de las partes del proyecto fueron escaneados digitalmente a una resolución 
mínima de 300 dpi’s para así poder manipular la imagen resultante en programas 
computacionales de diseño como lo es Adobe Photoshop y FontLab ScanFont, éste 
último fue el que generó esa misma letra, númeral o signo de puntuación en un 
objeto compuesto a partir de vectores, que es una imagen digital formada a partir 
de	objetos	geométricos	independientes	y	definidos	matemáticamente	por	su	tamaño,	
color y forma. Una vez vectorizado todo el proyecto se exportó el archivo .SF de 
ScanFont a un archivo .VFB de FontLab Studio, en el cual se acomodarían los elemen-
tos	tipográficos	vectorizados	en	el	archivo	editable	que	después	sería	finalizado	con	
la inclusión de los datos del diseñador, año de realización, copyright, y metadata 
(información	específica	de	la	fuente	digital)	para	así	poder	generar	el	archivo	final	
en formato .OTF, formato elegido por la gran característica de poder ser una fuente 
instalada y usada tanto en plataforma Windows PC o Macintosh MacOs, la cual se 
menciono en el capítulo uno.

Al obtener el archivo .OTF resultante, se le otorgo al proyecto el nombre Chentenario 
y	un	precio	tentativo	inicial	de	USD	$25.00	mismos	que	fueron	otorgados	a	partir	de	las	
cualidades	del	producto	-el	nombre	en	específico	es	resultante	de	un	juego	de	palabras	
entre la relación de BICENTEnario con el nombre VICENTE y de éste último su propiedad di-
minutiva	o	hipocorística	CHENTE-	y	el	tiempo	que	conllevó	el	diseño	tipográfico,	mismos	que	
lo	identificarán	en	su	distribución	en	las	páginas	web	mencionadas	en	el	presente	apartado.
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Digitalización 
en el programa 
Font Lab Studio.
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3.3	 Valoración	crítica	de	la	propuesta	tipográfica.

Es	el	fin	de	este	apartado	el	de	exponer	de	manera	clara	y	concisa	las	respuestas	
a las incógnitas planteadas en el proceso de evaluación aplicado directamente al 
diseño,	cualidades	y	finalidad	del	producto	tipográfico	y	que	fueron	resueltas	por	
una parte del mercado meta que consiste en 20 Hombres y/o Mujeres Diseñadoras/es 
o	afines	a	la	Lic.	Diseño	y	Comunicación	Visual	de	un	nivel	socioeconómico	medio,	
medio alto, con una edad de entre 25 y 45 años.

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	consistente	en	13	preguntas,	con	la	finalidad	de	
saber si el mercado meta al cual el producto está dirigido puede reconocer por sus 
características	propias	al	proyecto,	así	mismo	corroborar	que	éste	represente	gráfi-
camente lo planteado en el marco conceptual, conocer el uso que los usuarios darían 
a	la	fuente	tipográfica,	y	sobretodo	conocer	los	aciertos	y/o	deficiencias	del	proyecto	
para	poder	así	hacer	las	modificaciones	e	implemnetaciones	necesarias	al	mismo.

Dicho lo anterior, el documento fue presentado a los encuestados de la siguiente manera:

Nombre y características del proyecto:
Fuente	tipográfica	conmemorativa	al	Bicentenario	de	la	Independencia	Mexicana	

en base al concepto de Multiculturalidad bajo el nombre de “Chentenario”, consis-
tente sólo en caracteres de caja alta, numerales y signos básicos de puntuación.

1. ¿Es de su conocimiento el nombre y apariencia de la fuente usada por el 
Gobierno	Federal	para	los	festejos	del	Bicientenario	de	la	Independencia	de	México?	

     SI  NO
 En caso de ser negativa la respuesta consultar el anexo 1.
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2. Con base al anexo 1, se puede decir que la fuente Andralis:
a) Representa el movimiento independentista de una manera correcta.
b) No representa el movimiento independentista de ninguna manera.
 
3.	 ¿Puede	 una	 fuente	 tipográfica	 refejar	 la	 Independencia	 de	 México	 y	 la	

Multiculturalidad	si	esta	estructurada	en	signos	y	símbolos	visuales	de	dicha	época?	
     SI  NO

Consulta	el	anexo	2.	Y	responde	a	lo	siguiente:

4. Con base a las características tipográficas, consideras que Chentenario es una fuente de tipo:
a) Romana.
b) Grotesca.
c)	Caligráfica.
d) De Transición.
e) De Fantasía.

5.	¿Qué	uso	darías	a	la	fuente	Chentenario?
a) Texto corrido.
b) Titulares y cabezas.

6. Consideras que Chentenario representa la Conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia de México de una manera

a) Mala
b) Regular
c) Buena
d) Sobresaliente
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7. Con base al arte multicultural, la situación que mejor me describe es:
a) Nunca lo he visto pero me gustaría conocer más sobre el tema
b) Lo he visto y me gustaría conocer más sobre el tema

Consulte anexo 3 y reponde lo siguiente:

8. Teniendo en cuenta lo mostrado en el anexo 3, el estilo de representación 
gráfica	de	la	multiculturalidad	en	Chentenario	es:

a) Escasa.
b) Media.
c) Buena.
d) Muy buena.

9.	¿De	qué	manera	complementarías	la	multiculturalidad	en	la	fuente	Chentenario?
a) Mediante el uso de color
b) Mayor número de signos/símbolos
c) Otra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10.	La	unidad	visual	de	la	fuente	tipográfica	es:
a) Escasa.
b) Media.
c) Buena.
d) Muy buena.

11. ¿Pagarías por adquirir esta fuente para poderla usar en futuros proyectos 
profesionales	y/o	personales?

     SI  NO
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En caso de ser negativa la respuesta, pasar a la pregunta 13.

12.	En	promedio,	¿cuánto	pagarías	por	la	adquisición	de	la	fuente?
a) 1 a 5 dólares.
b) 6 a 9 dólares. 
c) 10 a 20 dólares.
d) 21 a 30 dólares.
e) Más de 30 dólares.

13. Por último, ¿usarías la fuente Chentenario en un proyecto de diseño, aún y 
cuando	no	sea	el	Bicentenario	de	la	Independencia	de	México	el	tema	principal?

     SI  NO  
¿Porqué?

Al	finalizar	el	periodo	de	encuestaje,	se	procedió	a	analizar	las	respuestas	que	se	
dieron,	encontrando	que	el	60%	de	los	encuestados	no	conocían	la	fuente	oficial	elegida	
por el Gobierno Federal para los festejos del Bicentenario, sin embargo al haberselas 
presentado en el anexo 1 sólo un 20% respondió que representaba al movimiento 
independentista de una manera correcta, mientras que un 80% no concordó con ello.

El público encuestado consistente en hombre y mujeres aceveró en un 90% que 
una	fuente	tipográfica	puede	refejar	tanto	a	la	Independencia	de	México	como	a	la	
multiculturalidad si se estructura en signos y símbolos de la época, considerando al 
100% que Chentenario es una fuente de fantasía  y que le darían un uso en titulares 
y cabezas en sus proyectos.
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Teniendo en cuenta que el 60% de las personas encuestadas ya habían visto 
arte multicultural pero que también les gustaría saber más del tema se les fueron 
expuestos partes del trabajo multicultural que inspiró la realización de Chentenario 
en	el	anexo	3,	de	donde	un	90%	consideró	que	el	estilo	de	representación	gráfica	
era	bueno,	mientras	que	el	5%	lo	remarco	sobresaliente	y	un	5%	final	como	regular,	
encontrando que el uso de color puede complementar aún mejor esa multiculturalidad 
que se quiere representar en un 90% pues la unidad visual de la fuente completa fue 
considerada por los encuestados como muy buena en un 95%.

Al	final	del	periodo	de	encuestaje,	y	a	pesar	de	que	el	público	encontró	a	Chentenario	
como	una	muy	buena	propuesta	tipográfica	conmemorativa	multicultural,	sólo	un	
15% aceptaría pagar por el archivo ejecutable de la misma, siendo en promedio el 
costo	de	USD	$1.00	a	5.00

0%0%0%

2525%%

50%

75%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

Nivel de Aceptación de Chentenario

Empleo de la Representación Gráfica
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Ya	 que	 Chentenario	 incluye	 de	 manera	 precisa	 y	 correcta	 signos	 y	 símbolos	
reresentativos de México y su estado multicultural, el 65% de los encuestados 
cree posible el uso de la fuente en proyectos donde el tema sea Historia de México, 
principalmente el de la Independencia.

Bajo el análisis de lo resuelto por las 20 personas encuestadas, se decidió que 
Chentenario	no	tuviera	modificaciones	en	la	parte	gráfica,	debido	a	que	fue	recibida	
de muy buena manera por el público al que fue expuesta, sin embargo y a diferencia 
de	lo	planteado	en	el	briefing,	la	misma	pasaría	de	tener	un	precio	tentativo	inicial	
de	USD	$25.00	a	ser	totalmente	de	descarga	gratuita	por	la	cual	no	pierdo	ningún	
derecho de autor, pero que es de uso libre para las personas interesadas en des-
cargar la propuesta, siendo el uso libre la característica que otorga a los usuarios 
a dar a Chentenario la cualidad de ser complementada en el aspecto multicultural 
mayoritariamente mediante el uso de color, como lo demuestra el siguiente ejemplo:

No

Si

¿Pagarías por adquirir Chentenario?
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 Ejemplo de Chentenario con uso de color en sus caracteres

Nota: El ejemplo anterior sólo constituye una posibilidad de aplicación de color 
en Chentenario, haciéndo énfasis en que es la decisión del usuario que descargue la 
fuente	tipográfica	la	de	elegir	la	paleta	de	colores	que	más	convenga	a	su	proyecto,	
sea tanto personal como profesional.
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3.4 Chentenario.

Finalmente, este último inciso tanto del tercer capítulo como del documento 
tiene	 como	 principal	 objetivo	 el	 de	 presentar	 la	 propuesta	 tipográfica	 llamada	
“Chentenario”, explicando la composición de la misma a partir de dos o tres letras 
o símbolos. Como ya se mencionó previamente su nombre proviene de la expresión 
hipocorística del nombre Vicente, Chente en relación al BICENTEnario, también se 
puede	definir	como	un	juego	de	palabras	y	términos	entre	uno	y	otro.

Gracias	 a	 la	 base	 gráfica	que	 proporcionó	 la	 fuente	Andralis	ND	OsF,	 así	 como	
a	 los	 recursos	 gráficos	 y	 visuales	 recopilados	 en	 su	 mayoría	 por	 la	 exposición	
“México 200 años: La Patria en Construcción” y la obra de artistas multiculturales que 

sirvió de inspiración para este proyecto, la fuente 
conmemorativa y multicultural Chentenario es ex-
plicada mediante tres de las partes que la componen. 

B: Letra compuesta por la corona utilizada 
por la monarquía española en la parte superior y 
que después sería reutilizada en la obra alegoría 
del Escudo Nacional donde el águila se corona 
metafóricamente dandole a México su identidad. El 
manto estelar de la Virgen de Guadalupe ubicado 
en la parte del fuste de la letra donde parte del 
patín esta formado por municiones utilizadas en 
el armamento independentista. El bucle superior 
está conformado por la textura de la piel de la 
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serpiente que aparece en el lábaro patrio mexicano, mientras que el bucle inferior 
lo componen el águila mexicana usada en la máscara del luchador de orígenes mexi-
canos y americanos Rey Misterio, la moneda con resello insurgente y el ojo ubicado 
en Ganeshador. A esta letra se le añadió como complemento el liston que hace 
homenaje a la Corregidora, mismo que rodea a la letra.

F: Esta letra cuenta con las armas de mayor uso en la 
lucha de independencia, los mosquetones, espadas, sables 
y	rifles	en	la	parte	del	fuste,	mientras	que	el	remate	esta	
conformado por plumas del águila real mexicana. Así mismo 
su patín lo componen las municiones o balas de las armas 
de fuego del movimiento a conmemorar. El pico incluye 
partes de la textura de la piel de la serpiente, misma que 
en la brazo de la letra aparece asomándose detrás de las 
armas del fuste y las estrellas que marcan la presencia 

religiosa del México 
contemporáneo.

G: El pico de la 
letra esta realizado a partir de la cola de la ser-
piente del Escudo Nacional, esta extremidad se 
esconde bajo las ramas del laurel que salen de 
otra de las partes de la piel de la serpiente para 
así en la parte del bucle encontrar primeramente 
los	adornos	de	florituras	reales	y	alegóricos	que	
surgen en su parte inferior de una penca de nopal, 
mismo que simbolizan la bandera de México en la 
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parte	de	su	escudo,	para	así	finalizar	de	nuevo	con	hojas	de	olivo	nacientes	de	la	
textura de la piel de la serpiente y culminando en la parte de la barbilla con parte 
del mismo escudo mexicano en la cual se posa el águila, éste último incluye una es-
trella que representa la presencia de la religión a través de la Virgen de Guadalupe.

Cabe mencionar que cada una de las letras posee características diferentes y por 
lo tanto elementos distintos en su composición, los cuales fueron ajustados a partir 
de	la	base	gráfica	otorgada	por	la	fuente	Andralis	ND	OsF.

Aún y cuando la propuesta ha sido inspirada por la letra X diseñada por el artista y 
diseñador Seher One, como se menciona en el punto 3.2.1 la principal diferencia entre el 
recurso de inspiración y Chentenario es que la primera carece de un contexto o concepto en 
específico,	fue	nacida	y	creada	a	partir	de	la	imaginación	propia	del	artista	y	está	compuesta	
por elementos distintos pero que no conllevan a una época, periodo o concepto en preciso, 
mientras que Chentenario sí se basa en la obra de Seher One, pero que la estructuración de 
sus elementos es nacida a partir de la investigación y análisis de dos partes importantes, la 
Historia de México, en especial el apartado de la Independencia y en un segundo aspecto, el 
concepto de multiculturalidad mismo que posee el México actual.

Es por ello que Chentenario se puede considerar como una fuente multicultural, 
ya	que	ha	nacido	a	partir	del	análisis	de	distintas	definiciones	de	cultura,	y	lo	que	
conlleva, así mismo gracias al estilo de representación plasmado en un plano menos 
formal y que si se le complementa con el uso de color como se propone en este docu-
mento, haría referencia a movimientos artísticos globalizados, globalización que es 
considerada el origen puro de la multiculturalidad. 

Finalizado éste desglose, la opción de descarga para el público usuario, es pre-
sentada en su totalidad a continuación.
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Una vez presentada en su totalidad la fuente Chentenario, paso a mencionar los 
sitios	web	pertenecientes	a	las	comercializadoras	de	fuentes	tipográficas,	y	a	su	vez	
adjunto en un cd dicho archivo en caso de que las páginas web mencionadas estén 
siendo rediseñadas y/o actualizadas, para que así el público usuario pueda obtener el 
archivo	final	.OTF	y	poderlo	usar	en	sus	proyectos:

http://www.fonthaus.com

http://new.myfonts.com
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ABCDEFGHIJKL
MNÑOPQRSTU
VWXYZ012345678
9!¡¿?”·#$%/()=+-*,;:
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Anexo 1
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Anexo 2
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Kurt - Virgen de Guadalupe

Pale Horse Design - Ganeshador

Pale Horse Design - Our Lady of Lucha Libre

Seher One - X

Anexo 3
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Ciudad	de	México,	Siglo	XXI;	bajo	el	salón	de	estudio	de	donde	se	encuentra	la	
computadora en la cual fue elaborado este documento he llegado a un momento 
clave,	el	del	final	o	mejor	dicho	el	de	dar	las	conclusiones	al	proyecto.

Al	 iniciar	este	escrito	me	preguntaba	si	una	fuente	tipográfica	podría	representar	
gráficamente	a	México,	su	independencia	en	conjunción	al	estado	multicultural	en	el	que	
se vive y ha vivido hace ya varios cientos de años. Para ello recurrí en parte al apoyo visual 
y	gráfico	que	se	desprendía	de	la	fuente	Andralis	ND	OsF	utilizada	por	el	gobierno	federal	
para la conmemoración de los 200 años del inicio de la lucha independiente en México, 
sin embargo para poder resolver la cuestión fue necesario más que eso.

Habiendo recorrido facultades, bibliotecas, acervos físicos y digitales se realizó 
una	investigación	sobre	la	historia	y	componentes	de	la	parte	gráfica	del	proyecto,	
la tipografía. Pero esta materia sólo sería el medio visual en el cual se estructuraría 
todo el diseño, pues el mismo estaría sustentado en la fenomenología de la 
multiculturalidad y el estudio y recapitulación de lo ocurrido entre 1810 y 1821 en 
lo que hoy en día llamamos Estados Unidos Mexicanos.
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Mientras la investigación de estos tres aspectos importantes para la realización 
de	 la	 fuente	 tipográfica,	 acontecimientos	 en	 todo	 el	 país	 y	 en	 específico	 en	 la	
Ciudad	de	México	sucedían,	tales	como	el	desfile	del	15	de	septiembre	o	la	exposición	
“México 200 años: La Patria en Construcción” ubicada en el Palacio Nacional y misma 
que como ya se mencionó en el tercer capítulo arrojaría una gran parte de la infor-
mación visual que seviría para poder darle el “alma” que necesitaba la fuente.

Cabe mencionar que en un principio mi propósito era poder diseñar una fuente 
que	mezclara	 las	 características	 gráficas	 como	 lo	 son	 las	florituras	 junto	 con	
aspectos multiculturales e históricos sin perder leibilidad, para que así la fuente 
pudiera usarse en textos largos, sin embargo al empezar a bocetar me percaté de los 
problemas que esto presentaba, pues el uso de signos y símbolos empezaban a dar 
al proyecto la forma de una fuente de fantasía, -que ciertamente me agradaba, tal 
vez porque conjuga dos grandes gustos en particular sobre diseño, la ilustración y 
la	tipografía-,	finalmente	quien	vino	a	confirmar	las	sospechas	y	dudas	que	poseía	
sobre si era mejor el diseño de una fuente de fantasía fue el maestro tipógrafo y 
diseñador Cristóbal Henestrosa, quien en la entrevista que le realizé en el periodo 
de investigación y desarrollo de la propuesta y bajo su propia experiencia , veía muy 
dificil	que	él	o	cualquier	persona	observara	la	fuente	y	sólo	por	sus	trazos	y	parti-
cularidades	gráficas	identificara	a	México,	su	independencia	y	a	la	multiculturalidad	
(Henestrosa: 2010), sin embargo si dicha tipografía estaba orientada más a una fuente 
de fantasía que incluyera símbolos clave y éstos se estructuraban correctamente 
por supuesto que lo podría hacer.

 Con ello la realización de la fuente pasó del plano mental al bocetaje y de 
ahí avanzó hasta tener un archivo ejecutable para plataformas Windows y Macintosh, 
fue en los principios de ésta etapa de digitalización en la que los problemas técnicos 
aparecieron pero que con el descubrimiento de nuevo software y aplicaciones 
computacionales pudieron ser resueltos.
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Conclusiones

Regresando a la pregunta inicial y respondiéndola, se puede aseverar que es 
posible	 conmemorar,	 reflejar	 y	 representar	 tanto	 al	 movimiento	 independentista	
como	 a	 la	 multiculturalidad	 de	 México	 en	 el	 diseño	 de	 una	 fuente	 tipográfica,	
debiendo de tener en cuenta la posibilidad de perder leibilidad en textos largos.

Aún y cuando Chentenario,	nombre	otorgado	a	la	fuente	final	refleja	el	estado	
multicultural, éste último puede ser mayormente complementado mediante el uso 
de color, en especial contrastantes el uno del otro como lo dictaminaron los 
resultados	 de	 la	 verificación	 de	 la	 propuesta	 tipográfica,	 resultados	 en	 los	 que	
también	se	encontró	que	Chentenario	refleja	a	México	y	la	lucha	 independentista	
a conmemorar en 2010 de una manera precisa y que gracias a sus particularidades 
gráficas	es	una	tipografía	de	fantasía,	cuyo	uso	principal	es	el	de	adornar	cabezales	
o titulares en diseños de gran formato.

Al término del recorrido y habiendo encontrado que Chentenario cumple los 
objetivos	logrados	e	incluso	puede	ser	utilizada	en	proyectos	gráficos	cuyo	tema	sea	
Historia	de	México	en	general,	me	queda	una	pregunta	final,	¿será	posible	diseñar	
una	fuente	tipográfica	multicultural	y	conmemorativa	a	la	Independencia	de	México	
SIN que se pierda leibilidad, es decir, para su uso en textos corridos y largos a menor 
puntaje	y	no	sólo	para	grandes	formatos	como	lo	hace	Chentenario?

Diseñadores mexicanos e incluso extranjeros pueden o no dar una respuesta a mi 
pregunta, sin embargo mi cuestión inicial ha sido respondida de una manera grata, 
satisfactoria	y	sobretodo	afirmativa	y	de	la	cual	me	siento	orgulloso,	tal	vez	en	
un futuro cercano o lejano sea yo mismo quien resuelva ésta incógnita pero por el 
momento concluyo estos párrafos con lo dicho por el maestro Degas, “Diseño no es 
lo que ves, sino lo que quieres que otros vean”.
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