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Introducción

Es sabido que el cartel es un medio de comunicación que permite ejercer 

cierta influencia en sus lectores, provoca cierto tipo de sensación o respuesta 

debido a que, a nivel formal, mediante un texto breve e imagen, es posible 

atraer la mirada del espectador, lo que posibilita su contenido puede ser 

captado. El diseño puede ser muy simple, pero el impacto visual que provoca 

y la serie de significaciones que desencadena, evita que pueda olvidarse su 

contenido con facilidad.

Además los carteles informan, orientan o instruyen, y a veces nos incitan a 

creer y como en toda acción comunicativa, el cartel supone una interacción 

basada en un entendimiento compartido entre participantes. 

El empleo de visualizaciones y representaciones ha permitido hacer imaginable lo 

invisible o incomprensible, incluso fenómenos complejos o conceptos abstractos.

Cabe señalar que no es posible hacer entendible lo que para nosotros no 

lo es, por lo que en primera instancia se enfatiza en esta investigación la 

importancia de contar con un pensamiento organizado, que de entrada 

a estructuras claras mediante acciones sistematizadas no arbitrarias, 

posibilitando construir ideas complejas, incluyentes, con posturas definidas.

Así surge la necesidad de visualizar la información, a través de esquemas, 

representaciones icónicas o abstractas, pero que permitan al investigador 

usar al diseño y la comunicación visual como recurso para hacer la 

información comprensible y utilizable.

La Universidad Nacional Autónoma de México reúne la mayor cantidad 

de investigación nacional, según el estudio Desempeño de Universidades 

Mexicanas en Investigación, elaborado por la Dirección General de 

Evaluación Institucional (DGEI) de la UNAM.

La investigación generada en México, puede ser difundida a partir de 

diversos medios, uno de ellos es el cartel científico, pero su desconocimiento 

y mal diseño, ha permitido que su presentación no logre comunicar su 

objetivo, de esta manera el cartel no ha sido considerado como un medio de 

comunicación eficaz, ya que resulta insuficiente que el realizador vierta sobre 

éste su información, sin tener ni el propósito ni las bases metodológicas 

necesarias para integrar de forma comprensible y significativa información 

para sus destinatarios, tanto de forma escrita como visual (lenguaje bimedia).

Esta investigación hace énfasis en la importancia de crear carteles 

científicos con información utilizable para sus destinatarios y para lograrlo 
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se establecen los aspectos más relevantes para ser implementados en sus 

procesos. Por esto en el modelo presentado, fue pertinente explicitar, 

propósito, cómo se construye, cuándo se aplica y recomendaciones de cada 

fase metodológica.

Desde un punto de vista personal, el cartel científico es el diseño funcional 

más completo que existe, integra un discurso escrito y visual complejo, 

debido entre otros aspectos, a que los temas expuestos requieren de 

reformulación constante tanto del lenguaje visual como escrito, para hacer 

los contenidos accesibles a sus destinatarios, aunado a esto el lenguaje visual 

que emplea el cartel científico, presenta diversos niveles de iconicidad, 

lo que hace que su comprensión requiera cierta decodificación; además 

derivado de que su contenido es extraído de líneas de investigación 

especializadas, requiere de un pensamiento complejo y trabajo colaborativo 

para conformar una didáctica gráfica que haga posible transformar la 

información en conocimiento. Al mismo tiempo es el tipo de diseño de 

información en el que se espera el destinatario aprenda algo, por lo que su 

organización, jerarquización e integración de componentes, debe ser preciso 

y evitar desinformar, dar información equivocada o inútil.

Cabe precisar que el contenido de esta investigación está sustentado en 

conocimiento teórico y en conocimiento práctico, lo que posibilita incluir 

para una mejor comprensión de la información, ejemplificaciones, cuadros, 

modelos y esquemas, de tal manera que lo visual, clarifica o amplia los 

contenidos.

Se debe agregar que en esta investigación se determinó usar el modelo de 

sistematización de experiencias, implementado en problemáticas sociales 

y con base en los proyectos de sistematización de experiencia y a partir de 

reflexionar en sus planteamientos, se presenta un modelo de sistematización 

para la creación de carteles científicos; además de forma concisa se 

incluyen alcances, ventajas y características del cartel científico, esto abre 

la oportunidad de establecer la noción de cartel científico, concepto poco 

utilizado y todavía menos entendido; por otra parte, se hace más relevante 

la presencia del comunicador visual experto en el manejo de recursos y 

estrategias de diseño capaz de desarrollar a nivel conceptual y creativo 

carteles científicos.

Esta investigación es precisamente sobre carteles científicos, implica por 

supuesto hacer referencia a sus destinatarios ya que su diseño está focalizado 

en ellos; en el capítulo 2 se enumera lo que el destinatario potencial espera 

del cartel científico; también se describen las condiciones actuales por las 
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cuáles resultan ineficaces los diseños de los carteles que se presentan en 

eventos académicos. De manera simultánea, se incluye un apartado en 

relación con los carteles de divulgación científica, menos complejos, pero que 

parten también de un contenido académico y de investigación, enfocados en 

un públicono experto por lo que presenta menor cantidad de información 

que los carteles científicos, la información presentada está basada en 

conocimiento especializado, fundamentado y avalado por investigaciones 

revisadas, pero no por ello resulta incomprensible o con información poco 

significativa o irrelevante para sus espectadores.

Por otra parte, se analizan vínculos con áreas afines como lo es la 

ilustración científica, notaremos que la integración de ilustraciones 

científicas en carteles científicos es muy recurrente, sobre todo en carteles 

con temáticas afines a la biología y medicina. Hay que mencionar que no se 

exponen los orígenes del cartel, su funciones y evolución, la tesis se enfoca 

en el cartel científico, su eficacia comunicativa y modelo metodológico, 

entre otros aspectos. 

Habría que decir también, que es posible encontrar gran cantidad de 

artículos o publicaciones académicas (en su mayor parte en inglés) que 

tratan sobre carteles científicos, pero desde un punto de vista vinculado a 

disciplinas biológicas o de la salud y esto no significa que no sea información 

valiosa, sólo que su discurso está orientado a cuestiones que atienden a otras 

áreas de estudio y aunque algunas publicaciones si mencionan cuestiones 

sobre el lenguaje visual, hay muy poco un discurso especializado y enfocado 

en cuestiones de diseño y comunicación visual; ahora bien, en relación 

con la ilustración científica, los investigadores tienen un conocimiento 

más claro de su apariencia y como son empleadas, por lo que difícilmente 

alguien ajeno las artes visuales o a la comunicación visual, podría sentirse en 

posibilidades de realizarlas sin previa capacitación; sin embargo, tratándose 

del cartel, sin tener una conciencia clara de lo que implica diseñarlos, existen 

investigadores que se aventuran a diseñarlos, concretando carteles científicos 

deficientes y equívocos, desinformando al destinatario.

La importancia de una investigación como ésta, es que se prioriza la eficacia 

comunicativa, la comprensión de las informaciones, la claridad de contenidos 

presentados, la didáctica gráfica, la economía visual (abarca la información 

textual), entre otros aspectos para realizar comunicación científica a través 

del cartel científico.

El cartel científico construido con participación interdisciplinaria tienen 

amplias posibilidades de comunicar la ciencia de una manera más eficaz 
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de cómo se han estado realizando para presentar en congresos y eventos 

académicos; de tal modo que es posible difundir las investigaciones generadas 

en la UNAM de una forma más didáctica, accesible y entendible para un 

público especializado (entre pares), ya que un cartel científico eficaz en su 

comunicación, puede transformar la información en conocimiento utilizable, 

lo que posibilita derivar de éste nuevas investigaciones.

Ahora puedo decir, que a partir de la experiencia profesional adquirida en 

relación con  el cartel científico: creación y dirección en su diseño, ponente de 

conferencias, talleres y cursos; aunado a participar como jurado en concursos 

y dirigir exposiciones de carteles de divulgación científica, han hecho posible 

adquirir conciencia de la necesidad de diseñar carteles científicos de una 

manera más eficaz y diferente, a la que se han estado realizando.

 

El lenguaje visual trabaja de manera conjunta con el escrito facilitando 

la comprensión de la información, esto lo reafirma Costa (2010, p.29) y 

menciona que cuanto más clara y precisa sea la información, menos tiempo y 

esfuerzo discriminatorio exigirá a la visión, de tal forma que la información 

sea comprendida de manera correcta por sus destinatarios. 

Asimismo, cabe enfatizar que el trabajo colaborativo interdisciplinario 

para elaborar carteles, exige más organización, planeación y coordinación 

lo que podría ocasionar que lleve más tiempo llegar a acuerdos y tomar 

decisiones conjuntas, a menos que desde un principio, se le asigne un 

tiempo límite para cada actividad, lo cuál implicaría en lo posible, no 

exceder el tiempo previsto y tomar decisiones más inmediatas; habría que 

valorar hasta donde se está dispuesto a cambiar e iniciar otra forma de 

diseñar carteles científicos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en un sentido general poco se ha 

escrito acerca de los carteles científicos, sólo se pueden encontrar capítulos 

o parte de capítulos donde se hace referencia a éstos, pero como temática 

principal no se encontraron libros publicados.

Las fuentes de consulta que tratan sobre carteles científicos provienen en 

su mayor parte de publicaciones de líneas de investigación relacionadas con 

áreas médicas, biológicas, de la salud y de investigación científica. Por todo 

esto, surge la pertinencia de escribir en relación con el cartel científico desde 

la comunicación visual, sus particularidades y como se inserta en el ámbito 

científico. En cuanto se refiere a material bibliográfico, cosa distinta sucede en 

torno a la ilustración científica o fotografía científica, que aunque las fuentes de 

información no son abundantes, si es posible encontrar libros sobre estos temas.
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Al existir poca información sobre carteles científicos desde el ámbito del 

diseño, fue necesario buscar referentes del diseño de información, y desde su 

práctica y perspectiva del diseño, encontrar puntos de relación con el diseño 

de carteles científicos. 

Cabe subrayar que el cartel científico es un producto de comunicación 

que queda inserto en el área del diseño de información, debido al 

lenguaje que usa, el modo de presentar la información (representaciones 

y visualizaciones), complejidad (economía de la información, estructura 

académica) y sus fines (tiene como prioridad presentar información 

comprensible y utilizable para el destinatario).

Algunos referentes del área del diseño de información que se consideraron 

para esta investigación fueron: Edward Tufte, Paul Mijksenaar, Jorge 

Frascara, Will Burtin, Nigel Holmes, Alberto Cairo, Sheila Pontis, Sunil 

Manghani, entre otros.

Es importante enfatizar que esta investigación es de carácter 

interdisciplinario, debido a que integra diversas perspectivas en su método 

y práctica, ya que involucra la participación, asesoría y vinculación de otras 

disciplinas y no necesariamente relacionadas con la comunicación visual.

Ahora bien, con base en la utilización de recursos y estrategias de diseño 

que nos permitan presentar información compleja de manera concisa y 

comprensible, en el diseño de carteles científicos ¿Es posible mejorar y 

sistematizar la eficacia comunicativa de éstos, para difundir proyectos 

de investigación? De esto se dará respuesta en el desarrollo de esta 

investigación.

Al término de esta investigación también podremos dar respuesta a las 

siguientes preguntas secundarias:

¿Se puede comprobar la eficacia comunicativa de los carteles científicos?

¿Qué hacer para que la información compleja o confusa sea clara?

¿Qué criterios implica lograr una comunicación comprensible?

¿Cuál es la base para establecer la cantidad de texto y gráficos que tendrá un 

cartel  científico?

¿Hay criterios para reconocer e identificar información redundante o confusa 

en un cartel y eliminarla antes de ser concretado el cartel científico?

Conviene destacar que en el capítulo 1 se presenta un panorama desde el 

ámbito de la comunicación visual para hacer la investigación comprensible 

y aplicable, se señalan aspectos tan importantes como organización, 
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legibilidad y economía visual, todo esto, más un amplio estado de la 

cuestión del tema a desarrollar serán puntos clave de utilidad para 

diseñar un cartel científico. En el capítulo 2 encontraremos lo referente 

a la comunicación científica, por igual se desarrolla el análisis cualitativo 

del cartel científico y la relevancia de realizar divulgación científica a 

través de exposiciones de carteles. En el capítulo 3, se expone a detalle 

el modelo metodológico diseñado a partir de esta investigación, además 

se incluye el proceso de sistematización de experiencias y estructura 

de argumentación; inclusive para cada una de sus etapas se expone: 

propósito, cómo se construye, cuándo se aplica y sugerencias; todo esto, da 

oportunidad a que los realizadores del cartel, identifiquen cuáles son los 

elementos fundamentales para diseñar carteles, reflexionen sobre lo que 

es pertinente y valioso utilizar, considerando por supuesto, la colaboración 

interdisciplinaria.

En particular, cabe señalar que esta investigación, presenta aportaciones 

en relación con cuatro perspectivas principales relacionadas con: diseño 

y comunicación visual, comunicación científica, cartel científico e 

interdisciplina.

Con el fin de difundir la comunicación científica en la UNAM de manera 

permanente a través de los carteles científicos, se ha contemplado utilizar 

el contenido de esta investigación en cursos y talleres, así como publicar 

este contenido en artículos científicos y de divulgación, al igual que seguir  

impartiendo conferencias en diversas sedes UNAM a públicos expertos, 

que con el fin de que el modelo metodológico propuesto sea empleado 

para la solución de carteles científicos, por lo que se exhorta a académicos 

e investigadores interesados en concretar un cartel científico, sigan los 

lineamientos, actividades y sugerencias, de tal modo que su hacer se 

transforme en una práctica mejorada.



Al mal entendedor… mejor diseño

CApÍTUlO 1
COMUNICACIÓN VISUAL A TRAVÉS DEL CARTEL CIENTÍFICO
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La elaboración de carteles científicos requiere cuando menos del diálogo 

de tres disciplinas: la lingüística (en especial, la gramática del texto), 

encargada de la eficiencia del contenido académico (estructura de 

argumentación); la comunicación visual, ocupada del diseño del contenido 

(lenguaje esquemático), y la propia referida a la temática presentada, la 

cual se ocupará de la selección de la información pertinente (evidenciado 

mediante el dominio de la temática presentada); de no tomar en cuenta 

estas tres disciplinas como mínimo; es decir, si se elaboran desde una 

sola perspectiva disciplinaria, no lograrán comunicar con eficacia y ello 

traerá como consecuencia inevitable el cometer gran cantidad de errores 

en su realización, lo cual, a su vez, propiciará, como resultado, carteles 

incomprensibles, ineficientes y de poco interés para sus destinatarios, 

defecto causado por la carencia de visión integral del contenido, ello trae 

como consecuencia final, una presentación incompleta y, como reflejo de la 

gravedad que lo anterior significa, equivocada.

Todo expuesto confirma la necesidad de que en las convocatorias en las 

cuales se que invita a participar en la modalidad de cartel, los organizadores 

tengan claridad en lo que implica realizar un cartel y, por ello, deberán 

replantear sus lineamientos; esta situación lleva a sugerir la revisión del 

contenido de esta investigación y, con ello, la estimulación para la creación 

de grupos colaborativos interdisciplinarios, ello invita a utilizar el modelo 

metodológico propuesto, el cual posibilitará la elaboración de carteles 

científicos eficaces en su comunicación, lo cual evitará la difusión de carteles 

ineficaces en eventos académicos. Se sostiene, por ende la necesidad de la 

participación interdisciplinaria que garantice obtener un cartel científico con 

eficacia comunicativa.

Conviene subrayar, que el modelo metodológico propuesto puede 

considerarse flexible y no rígido como una receta que independiente de cómo 

se realice o interprete se obtendrán resultados predecibles, ya que el diseño 

de carteles científicos no se obtiene siguiendo una receta, su diseño está 

construido a fin de entenderse y visualizarse como un todo, sus significaciones 

están determinadas por su organización, interrelación e integración de 

códigos seleccionados, su eficacia comunicativa dependerá de lo que el 

destinatario derive de sus informaciones, por lo que no hay certezas y existe 

cierto riesgo a que las informaciones se comprendan de manera no prevista 

si no se toma en cuenta como se lleva a cabo, circunstancias y destinatarios 

entre otros aspectos, dicho de otra manera, habrá que considerar el contexto; 

sin embargo, el modelo sugiere alternativas o trayectorias posibles que 

permiten al realizador concretar carteles mucho más eficaces, que si se 

diseñaran sin colaboración interdisciplinaria y sin la utilización del modelo.
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1 1  Comprender para hacer el conocimiento utilizable 

Comunicar es poner en común (orden) una idea, concepto, información o 

mensaje que exprese de manera implícita o explícita una intención. Esta 

acción de comunicar conlleva añadir valor o significado a lo expresado. 

Toda intención comunicativa implica interesarme en el otro, podemos 

denominarle destinatario a aquel con quién compartimos nuestro entorno 

sociocultural, de tal modo que conoce y utiliza los mismos códigos de 

comunicación, por lo que puede, si así lo interpretara, comprender el 

mensaje emitido. Bunge (2001) define a la comunicación de esta forma: “La 

transmisión de una señal o mensaje cognitivamente significativo, esto es, que 

incluye un conocimiento, como datos, conjeturas, preguntas, instrucciones 

y mandatos” (p.29). Esta definición pone al descubierto la necesidad de 

entender lo que nos interesa transmitir, comprender lo que no es y lo que 

si es de interés para el destinatario o usuario, identificar cómo aprende y 

decidir con que recursos aproximarse a él, de forma que pueda interpretar 

un mensaje y hacerlo significativo 

Para esta investigación es importante precisar la diferencia entre 

información y comunicación debido a que estos conceptos suelen ser usados 

de modo indistinto. Joan Costa (FORO ALFA, 2008), reconocido diseñador 

internacional, puntualiza el significado de comunicar, de informar y la 

relación que existe en ambos conceptos, señala que la comunicación, es 

participación, poner en común, compartir con alguien algo, lo cual implica 

un intercambio, por otra parte menciona: informar es formar o modelar 

dentro, a nivel interno, como podría ser dar forma a los mensajes o al 

conocimiento y en síntesis, la información es la esencia de la comunicación, 

y agrega “…la información posee una condición específica. Es irreversible. 

Lo que ha sido modelado en nuestro cerebro ya no puede ser anulado”. De 

ahí la importancia de informar de manera clara y accesible para no transmitir 

mensajes confusos a los destinatarios.

Reafirmando esta idea, menciona Costa (2010) cuanto más clara y precisa 

sea la información, menos tiempo y esfuerzo discriminatorio exigirá a la 

visión, de tal manera que la información sea bien comprendida por sus 

destinatarios (p.29).

En relación con la información, se presenta el esquema Teoría Matemática de 

la Información (TMI), diseñado por Shanon y Weaver en 1949 (véase esquema 

1-1); en el cual se presenta de manera sintetizada y visual el proceso de 

transmisión de un mensaje. Es importante señalar lo que afirma Moles 

(1975) “La teoría de la información se interesa por la forma del mensaje, no 

Información
Moreno, C. (2014).
La información es una relación, 
el significado tiene valor y 
es exclusivo de cada caso. 
En la mayor parte de los 
casos, asignamos valor a la 
información basándonos en su 
significado (p.21). 
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por su contenido” (p.135). En otras palabras, la información implica cierta 

organización de un contenido, pero no se centra en su significado.

Este modelo hace referencia a cuestiones de medición y probabilidad de 

la información mediante la transmisión de un mensaje codificado. Castro 

(2010) lo confirma “Mientras más probable el mensaje, menos organización 

contiene, por lo tanto menos información presenta” (p.153). 

Todo esto parece confirmar que ninguna comunicación es neutra, en alguna 

medida agregamos significado y valor a lo expresado, a través de recursos y 

estrategias encontramos diversas formas de hacerlo (véase esquema 1-2). 

Así sean hechos, instrucciones o algún tipo de afirmación, en la medida en 

que esta comunicación se recibe, se transforma en conocimiento y tendrá 

Esquema 1-1
1  La fuente de información 

selecciona un mensaje.
2  El transmisor codifica el 

mensaje y lo envía como señal 
a través del canal.

3  El canal es el medio 
empleado para transmitir la 

señal.
 Este canal puede ser 

interferido por ruido emitido 
por la fuente de información, 

pero no se produce de manera 
intencional.

4  La señal es recibida por el 
receptor y se reconstruye el 

mensaje, es posible que se 
hayan añadido ruidos.

5  El destino es el punto hacia 
donde se dirigió el mensaje, se 

concluye el proceso.

Esquema 1-2
Se muestra un cartel que el 

destinatario dependiendo de 
su nivel de atención, cultura y 
experiencia le determinará un 

significado.
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cierta influencia en el comportamiento de las personas, haciendo del acto 

comunicativo una actividad compleja.

De manera intuitiva, racionalizada, espontánea o sistematizada nos 

comunicamos, ya sea cuando emitimos mensajes o como receptores de 

éstos. Esta investigación reconoce la importancia de la comunicación visual, 

verbal y no verbal, considerando como parte de ésta, al texto (imagen y 

significado), representaciones icónicas y de apariencia análoga (identificables 

y reconocibles), así como visualizaciones derivadas de conceptos o ideas 

intangibles (esquematizaciones y abstracciones simbólicas).

Toda persona en su discurso (lingüístico o visual) toma referentes de su 

contexto y experiencia, de tal modo que al compartir cierta información, 

se lleva a cabo un acto dialógico, que implica la comprensión de 

los participantes, generando algún tipo de reacción o respuesta, no 

necesariamente inmediata, que podrá afectar el comportamiento o las 

decisiones, posibilitando determinar la efectividad de lo comunicado. Esta 

idea la enfatiza Berger: (2005) “lo que sabemos o lo que creemos afecta 

al modo en que vemos las cosas” (p.13) por lo que de forma inevitable 

cuando participamos en el acto comunicativo mediante el lenguaje visual o 

lingüístico, desciframos significados y designamos sentido asumiendo una 

postura y dialogando con el otro, compartiendo códigos de comunicación a 

partir de convenciones establecidas. 

Baldwin y Roberts (2007) afirman: “el proceso de comunicación es un proceso 

ideológico” (p.41) y señalan que todo diseño es político en cuanto que 

comunica la visión del mundo de quien lo crea. Partiendo de la definición de 

que interpretar es otorgar significado a las cosas, es conveniente mencionar 

que los significados son comprendidos a partir de un contexto, de tal manera 

que el significado puede variar dependiendo de las situación sociocultural de 

quien interpreta los signos presentados, además estarán implicados intereses 

grupales e individuales; la interacción en situaciones sociales y procesos 

cognitivos estarán determinados también por circunstancias contextuales a 

partir de las cuales se estructurarán comunicaciones, los medios conllevan 

distintos significados, de forma independiente del contenido de los mensajes 

que emiten. Con base en esto, los receptores de la comunicación emitida, no 

son los que aceptan o reciben, sino que construyen los significados a partir 

de su propio contexto y capital cultural (véase esquema 1-3).

Acorde con esto, Moles (1975) señala que para que haya comunicación, 

el emisor y receptor deben tener un repertorio de signos comunes dado 

que su mayor o menor superposición condiciona la inteligibilidad de los 
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signos (p.148), en consonancia con esto, es importante emplear un número 

de signos reducido y que sean parte del repertorio el destinatario (véase 

esquema 1-4).

Es por esto que, la semiótica entendida como una construcción sociocultural 

de la cual somos parte, nos involucra como usuarios de los signos a ser 

portadores de mensajes ya sea de manera intencionada (comunicamos) o no 

(significamos); participamos en nuestro entorno construyendo una realidad 

formando parte del proceso semiótico donde asumimos la parte humana o 

sensible portadora de significados y conceptos, a través de la palabra para 

designar y a través de las imágenes para representar. 

Todo lo anterior se relaciona con la creación de gráficos con fines 

informativos y su utilización en la señalética, para la difusión y divulgación 

científica, o en el uso de instrucciones gráficas, donde texto e imagen se 

complementan y hacen posible la comprensión de informaciones, de manera 

clara y concreta. En el esquema 1-5 empleado por Gombrich (2003) respecto 

a como hacer el nudo de corbata Windsor, en la versión original los textos 

están en inglés, aquí se presentan las imágenes con textos traducidos 

Esquema 1-3
En este caso el observador del 
cartel en esencia percibe una 
guacamaya, pero para éste la 

guacamaya tiene un significado 
particular.

Esquema 1-4
E representa al Emisor, R 

representa al Receptor y la 
zona de color gris, repertorio 

de signos comunes.

Inteligibilidad 
Costa, J. (1998).

Inteligibilidad es la aptitud 
de una estructura o una 

configuración de elementos 
para ser rápidamente 

captada, comprendida y bien 
memorizada (p.219).
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al español. El lector podrá constatar por si mismo si es comprensible la 

instrucción a partir de la integración del texto con las imágenes (p.239).

Los componentes discursivos, texto e imagen, adquieren significado tanto 

por el modo en que son significados como por el contexto en que son 

presentados, Crow (2007) señala: “...el significado de las palabras, imágenes 

y gestos cambia al compás de la evolución de la sociedad. Lo importante es 

recordar que donde hay elección hay significado” (p.45).

Asimismo, lo que es una forma de comunicación, con el tiempo, pierde 

su significado y se modifica por la misma evolución de la comunicación. 

Por ejemplo (véase esquema 1-6) una cornetilla, representada de manera 

esquemática, se consideraba el símbolo universal del servicio de correos 

aludiendo al instrumento que utilizaban los antiguos pregoneros y correos 

para advertir de su presencia, esto lo refiere Lechado (2003) y señala que 

aunque todavía este símbolo se usa se impone a éste el icono del sobre 

para hacer referencia al correo postal y vía internet (p.91). El uso del correo 

electrónico quizá con el tiempo haga desaparecer el correo convencional, 

pero mientras tanto se seguirán utilizando iconos que no podrían por si solos 

Esquema 1-6v v
Las dos esquematizaciones 
simbolizan el sistema de 
correos. (Esquema Diccionario 
Espàsa).

Esquema 1-5
Instrucción gráfica para realizar 
el nudo de corbata Windsor, 
según folleto Almacenes 
Marshall, Chicago.
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ser entendibles, ya que se requiere estar familiarizado con el servicio postal 

para ser aprendidos. En el esquema 1-7 se presenta el significado de cada 

uno de estos servicios.

Considerando que los significados son construcciones que para su 

entendimiento es necesario contextualizar las informaciones presentadas, la 

semiótica puede ser un recurso, una estrategia y un medio empleado para 

comunicar, expresar o transmitir emociones y conceptos; para entender de 

semiótica es necesario leer a Saussure, a Pierce y a Barthes. 

Comprender la semiótica desde el punto de vista de Saussure puede llegar 

a ser limitada ya que nuestra realidad tiene muchas facetas una de ellas la 

lingüística, pero no la única, Saussure afirma que la palabra (su sonido o 

escritura) es el significante y el objeto que representa su significado, en tanto 

que el signo se crea con la unión de ambos elementos. 

Visualizar la semiótica desde la perspectiva de Pierce implica una visión 

lingüística y a la vez filosófica, ya que se ocupa de incluir en el proceso 

semiótico al lector o usuario de los signos, Pierce señala que un signo es una 

cosa que representa a otra ante alguien en alguno de sus aspectos. Se dirige 

a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal 

vez un signo más desarrollado. Barthes aplica conceptos lingüísticos a otros 

medios visuales que son portadores de significado, sus ideas se centran en 

dos niveles diferentes de significación: denotación y connotación; denotación 

es lo que se representa y connotación como se representa. 

El lector tiene una función relevante en el proceso de leer un significado, la 

significación otorgada está vinculada de manera directa con la persona y su 

experiencia (véase esquema 1-8).

Esquema 1-7
1  Cartas y tarjetas postales. 

2  Servicio de correo urgente. 
3  Servicio postal express. 

4. Paquetería. Según el color 
indica transporte por superficie 

(verde) o por avión (morado). 
5  Paquete azul (servicio de 

entrega a domicilio). 
6  Telegramas. 

7  Reparto de propaganda e 
impresos. 

8  Giro. 
9  Burofax y servicio de correo 

telefónico.

Esquema 1-8
El espectador reconoce los 

símbolos del cartel que 
observa.
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Cabe recordar que mediante procesos cognitivos se comprende y aprende. 

Visualizar permite comprender y transformar datos abstractos y fenómenos 

complejos en mensajes visibles. Hacer una representación de las cosas, 

hechos o procedimientos, requiere de entendimiento, ya que de manera 

desestructurada, las vemos demasiado grandes, distantes, intangibles, 

numerosas o abstractas.

Para entender hay que conocer, comprender es percibir y percibir es 

aprender formas. Moles (1975) afirma: “Las estructuras son formas mentales 

en el interior de nuestro espíritu, por oposición a las formas que nos traen 

del exterior los órganos sensoriales... percibir, es discernir las formas; 

comprender, es discernir estructuras” (p.154). 

Con base en esto consideremos que discernir es una acto complejo, implica 

procesos racionales e intuitivos, que llevan al humano a tomar acciones 

o no, a partir de una información recibida, pero en primera instancia es 

necesario que la información sea comprendida por el creador del mensaje 

comunicativo y partiendo de su visión o enfoque, capte sus estructuras.

Un investigador, aparte de su disciplina de estudio, posee conocimientos 

y habilidades que le permiten adquirir un dominio teórico-práctico de su 

especialidad, pero no es suficiente si con esto, desea comunicar de manera 

visual, los aportes o la relevancia de un proyecto. 

Además, es necesario el manejo de herramientas de diseño para presentar 

de manera eficaz la información comprensible mediante el uso del lenguaje 

visual para el desarrollo de carteles científicos comunicantes.

Diseñar conlleva reunir una serie de procedimientos intelectuales e 

intuitivos, que combinados con el manejo de recursos de diseño, permite 

dar solución a proyectos de comunicación visual, con una gama muy amplia 

de niveles de complejidad. 

De igual modo diseñar supone aplicar un método que nos guíe para saber 

que hacer, cómo hacer y cuándo tomar acciones que nos lleven a cumplir 

metas claras y específicas, a partir de estructuras metodológicas. Esta 

investigación parte de la premisa de que el cartel científico puede y debe ser 

utilizado como recurso y estrategia de comunicación visual eficaz, pero su 

desconocimiento y mal diseño, ha permitido que su presentación no logre 

comunicar su propósito  

Consideremos, como lo menciona Esteve (2001) las estrategias en diseño 

no son sólo trayectorias posibles al momento de abordar un problema, 

Denotación-Connotación
Crow, D. (2008).
Existen dos niveles de 
significación: denotación y 
connotación.
Denotación es lo que se 
representa; se refiere a la 
realidad física del objeto 
significado.
Connotación, como se 
representa; el lector aplica su 
conocimiento de la codificación 
sistemática de la imagen, 
al hacer esto, el significado 
resulta afectado por el 
trasfondo del observador   
(p.57).
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sino son las formas de articular y relacionar los diversos aspectos que 

inciden en el diseño (p.107), por lo que al estructurar informaciones con 

intenciones comunicativas las interrelaciones que resulten permitirán 

obtener alternativas que atiendan y propongan soluciones visuales a 

través del diseño.

Es posible que mediante el uso de recursos y estrategias de comunicación 

visual la investigación pueda ser comprensible y utilizable, y en este sentido, 

el cartel científico es un medio de comunicación visual eficaz. 

El diseño de carteles científicos, conlleva una actividad creadora, intuitiva 

y racional, y al mismo tiempo es recurso y estrategia de comunicación 

conformando una didáctica gráfica que propicia el entendimiento, clarifica, 

muestra, demuestra, instruye. 

En cuanto a ser una estrategia de comunicación visual el cartel científico lo 

es, ya que está conformado por un sistema de significaciones previamente 

planeado y organizado, con el propósito de atrapar la atención de los 

espectadores a través de sus elementos visuales con la finalidad de influir de 

alguna manera en ellos, aportando algún tipo de conocimiento. Su diseño 

muestra un conjunto de interrelaciones, su organización y presencia de 

cada uno de los elementos se justifica en razón de hacer comprensible la 

información. El lenguaje visual del cartel (texto e imagen) esta conformado 

de tal manera, que no es posible percibirlos sin tratar de relacionar sus 

componentes, debido a que la percepción visual funciona por procesos de 

campo, el destinatario percibe el todo del cartel, pero selecciona en un nivel 

inmediato sólo lo que merece su atención. El cartel científico posee una 

construcción planeada, dirigida a activar el pensamiento y la reflexión de los 

que lo observan y en un nivel más profundo, abre la posibilidad de que las 

informaciones recibidas sean integradas en su conocimiento, por lo que el 

cartel científico no se limita a presentar de manera organizada información 

para el destinatario, selecciona, jerarquiza e integra todos sus componentes, 

emplea lo necesario y elimina lo irrelevante, conformando significaciones 

que pueden ser recibidas como contenido útil.

Por otra parte, el cartel es recurso de comunicación visual en la medida de las 

posibilidades que ofrece, reúne los componentes pertinentes para configurar 

a nivel bidimensional un contenido de investigación, con la ventaja de que 

su lectura no es lineal sino se percibe como un todo integral, de esta manera 

el cartel es captado a nivel emocional (sensible) para que de inmediato sea 

descifrado de forma intelectual (comprendido). Aunado a esto, el formato 

del cartel y su ubicación en espacios de gran afluencia permite que un 

Estrategia
Rodríguez, L. (2006).

La estrategia general
sirve para:

- Comprender la posición que 
se tiene del contexto

- Establecer la misión y la visión
- Avanzar en un cierto sentido 

y señalar la premura o urgencia 
de ciertas acciones, señalando 

objetivos a largo, mediano y 
corto plazo

- Concentrarse en los aspectos 
prioritarios (p.92).

Visualizar
Costa, J. (1998)

Visualizar será una estrategia 
de comunicación visual, y más 

exactamente, el objetivo de 
una didáctica gráfica que, al 

contrario de las imágenes, no 
se basa en la representación, 

sino en otros sistemas 
de lenguaje basados en 

abstracciones y simplificaciones 
(p.17).
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amplio público acceda a su contenido a partir de su difusión en espacios 

académicos, convirtiéndose en un recurso útil para difundir la investigación 

entre universitarios.

El cartel científico es un recurso por el uso que se hace de él en cuanto se 

refiere a emplearlo para comunicar la ciencia, su planeación implica definir 

cuáles serán sus componentes y que tipo de función tendrán dentro del 

mismo; el cartel científico de alguna manera reflejará las necesidades de 

comunicación que se tienen.

Por consiguiente, se plantea la utilización de estrategias metodológicas 

orientadas a la solución de proyectos de diseño comunicantes, y por ende su 

aplicación en el diseño de carteles científicos. El esquema metodológico para 

conocer un problema de investigación (véase esquema 1-9) es un método 

flexible de naturaleza holística. 

Esquema 1-9
Este esquema fue estructurado 
a partir de la información 
obtenida en el curso “Como 
redactar argumentaciones” 
impartido por la Dra. Lilian 
Camacho Morfín, DGAPA, 
UNAM, 2012.

Recurso
http://definicion mx/recursos/
Se denominan recursos a 
todos aquellos elementos 
que pueden utilizarse como 
medios a efectos de alcanzar 
un fin determinado. Desde 
esta perspectiva, todo recurso 
es un elemento o conjunto 
de elementos cuya utilidad 
se fundamente en servir de 
mediación con un objetivo 
superior. Dada lo amplio de 
la definición, es obvio que 
el término se emplea en una 
gran variedad de ámbitos y 
circunstancias. No obstante, 
existen algunos ámbitos 
donde su uso tiene unos 
límites bien definidos debido 
a la importancia que este tipo 
particular de recursos implica.
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Encontraremos en este esquema interrelación entre sus componentes y cada 

uno de ellos con efecto y duración variable en la solución de problemas 

proyectuales. Se infiere que a partir de un tema de investigación podemos 

decidir seguir cuatro vertientes, ya sea revisar el estado de la cuestión, ir 

de modo directo hacia nuestro horizonte cognitivo, formular preguntas 

o desarrollar el planteamiento de un problema en relación con el tema 

elegido. Cualquiera de estos aspectos dirige al usuario del esquema a algún 

otro punto, por ejemplo, formular preguntas lo dirige a revisar el estado 

de la cuestión y en consecuencia lo lleva a formar un horizonte cognitivo o 

a partir de la formulación de preguntas se elabora el planteamiento de un 

problema que da pie a recurrir a un horizonte cognitivo.

Esta estructura pone en evidencia el conocimiento y manejo del tema, su 

utilidad radica en hacer consciente mediante la formulación de preguntas 

y reflexión el conocimiento adquirido sobre un tema y nos enfrenta en un 

momento dado a desarrollar el planteamiento de un problema y reflexionar 

sobre sus posibles soluciones.

1 2  Organizar y seleccionar la información

Para toda solución de diseño es necesario contar con un amplio estado de la 

cuestión acerca del tema o proyecto a diseñar, por lo que es erróneo centrar 

la atención en la forma o diseño visual del producto buscando la solución 

más eficaz; la eficacia la encontraremos a partir de la conceptualización 

y manejo de la información, en la habilidad creadora y comunicativa del 

diseñador traducida en su capacidad didáctica para transmitir conocimiento 

utilizable, con base en las necesidades, interés psicológico de sus 

destinatarios y en la pertinencia del producto diseñado.

En relación con esto Christopher (1986) menciona: “No puede alcanzarse 

claridad física en una forma hasta que haya primeramente cierta claridad 

pragmática en la mente y las acciones del diseñador” (p.21). También señala 

que en todo problema de diseño se busca lograr un “ajuste” entre la forma 

y su contexto, considerando que la forma es la solución para el problema y el 

contexto define el problema (véase esquema 1-10). 

Conviene subrayar que a medida que se posea un pensamiento organizado, 

así como un desarrollo del pensamiento abstracto, será posible conceptualizar 

en términos comunicativos, de una manera más clara y eficiente. 

La siguiente red semántica (véase esquema 1-11) presenta posibilidades de 

relación entre los conceptos: cartel científico, trabajo científico, contexto, 

Esquema 1-10
En la comunicación el contexto 

compartido sitúa y define 
el problema, la solución se 

manifiesta mediante la forma.
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destinatario y método (nodos) conectados con: integra, influye, dentro de 

un y a través de (arcos). Es necesario precisar que el término semántica según 

menciona De la Torre (1994, p. 69) se aplica a todos los signos y símbolos 

que son portadores de un mensaje, y en este caso la red semántica hace 

referencia a conceptos interrelacionados.

Como punto de partida cabe señalar que no es posible hacer entendible 

lo que para nosotros no lo es, por lo que en primera instancia para la 

elaboración de carteles científicos es primordial llevar a cabo actividades 

encaminadas a organizar el pensamiento, a través de estructuras 

jerarquizadas y acciones sistematizadas no arbitrarias que nos posibiliten 

a construir ideas y elaborar conceptos con una postura definida. Es así 

como surge la necesidad de visualizar la información, mediante el uso de 

esquemas que permiten al investigador emplear al diseño y la comunicación 

visual como recurso para hacer la información comprensible y utilizable.

A partir de criterios previamente determinados se llevan a cabo actividades 

intelectuales e intuitivas relacionadas con la solución de problemas a niveles 

conceptual y gráfico. 

Para organizar el pensamiento se sugiere en principio verbalizar (en voz alta) 

y textualizar mediante frases cortas o palabras, escribir en papel las ideas que 

Esquema 1-11
La red semántica presenta 
los conceptos con la misma 
jerarquía, lo que significa que 
ninguno es más importante 
que otro, que existe entre 
estos vínculos compartidos.

Esquema
Costa, J. (1998)
La estructura del esquema 
gráfico y las relaciones entre 
sus partes son obra de una 
transformación intelectual y 
creativa, de una organización 
de elementos visuales que 
procede de un trabajo lógico 
(p.63).
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se presentan en nuestro pensamiento, no es necesario ni deseable desarrollar 

estructuras gramaticales complejas, por lo contrario para hacer comprensible 

la información es necesario expresarse de forma clara y simple, sin 

ambigüedad, de esta manera podemos hacer accesible la información. 

La claridad de un texto hace referencia al entendimiento de éste en 

función de la selección de palabras y estructuración de frases. Además de la 

redacción de textos, es conveniente desarrollar esquematizaciones (realizar 

esquemas nos ayuda a ordenar las ideas); puede utilizarse representaciones 

icónicas o simbólicas, pero es importante hacerlo de manera selectiva y 

jerarquizada.

Percibir conlleva un acto de selección de orden e integración; a través de 

la percepción extraemos información del entorno y le buscamos sentido; 

seleccionamos lo que guarda un significado para nosotros, reconocemos a 

partir de nuestra experiencia, nivel cultural, entorno visual y motivación, 

lo que evidencia un interés psicológico de parte de quien observa, al 

respecto menciona Costa (1998) “La clave de la integración de mensajes e 

informaciones por los individuos es la capacidad de interesar, de implicarse 

en el desciframiento y extraer de él los conocimientos útiles. Es el interés lo 

que moviliza la atención” (p.58).

Con base en esto, es importante puntualizar que previo a la integración, 

es necesario establecer jerarquías que permitan al emisor de mensajes 

comunicativos interesar a un público determinado, lo que implica diversos 

momentos como selección, abstracción, organización e interrelación 

(jerarquías), integración, visualización y comunicación. Lo anterior aplica 

tanto para la conformación de texto como de imagen. 

Las jerarquías expresan valores numéricos, cualitativos o culturales, 

interrelacionados por alguna constante; su organización corresponde 

a una lógica visual determinada por quién emite las informaciones. Las 

jerarquías organizan los contenidos, asignan sentido, dan coherencia y 

unidad a la composición. 

Es conveniente la creación de subgrupos, divididos por el tipo de 

información a la que hacen referencia. A partir de la experiencia adquirida 

en el diseño de carteles científicos se determina que la mejor forma de 

crear subgrupos es a través de párrafos de texto que expresen unidades de 

sentido, organizados siguiendo una estructura de discurso argumentativo, 

de esta manera se logra separar lo que no es relevante e incluir lo que nos 

aporta y da claridad al contenido presentado.
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Los contenidos seleccionados manifiestan su importancia mediante jerarquías 

visuales, dando prioridad a la información que es necesaria y la ubica en 

lugar prioritario en un punto de interés mayor, y así sucesivamente cada uno 

de los componentes se le asigna un valor jerárquico en orden decreciente 

hasta mostrar a discreción lo que es útil para la comprensión del tema o 

proyecto, pero en esa estructura visual no es prioritario.

Las jerarquías dentro de un cartel científico, exponen de manera evidente 

criterios de selección o valoración de los elementos compositivos, su 

organización pretende influir en el destinatario, por lo que es necesario 

entender la información para que más tarde se haga comprensible y 

utilizable (significativa para el destinatario), de no contar con una intención 

comunicativa que justifique el diseño del cartel es probable que no llegue 

a concretarse, ya que sin propósitos definidos es muy difícil orientar la 

estructura de algún producto de diseño, más si para la elaboración de éste, 

se requieren habilidades intelectuales y prácticas, que involucran actividades 

como la integración o visualización de la información, procesos que implican 

momentos de reflexión y de ejecución en tiempos prolongados o al menos 

no tan inmediatos.

Es fundamental mediante el empleo de jerarquías y una lógica visual 

hacer accesible la información. La selección de la información contenida 

en un cartel se hará en función de la intención comunicativa del mismo. 

Los elementos compositivos, tanto de texto (contenido lingüístico) como 

de estructura visual (imágenes, esquemas, tipografía, color y forma) 

están determinados en función de la intención comunicativa que se 

quiere mostrar. 

La selección de la información implica de manera obligada un 

conocimiento exhaustivo del tema o proyecto de investigación a 

desarrollar, y de manera consciente e intuitiva también sabemos que 

en cuanto más conocimiento y experiencia tengamos acerca de nuestro 

tema elegido, dispondremos de mayores recursos y estrategias que nos 

habiliten para expresar de forma clara, concisa y accesible conocimiento e 

información útil para otros.

La información podrá presentarse en orden progresivo, de modo que los 

textos anteriores faciliten la comprensión de los contenidos siguientes, esto 

implica dosificar la información tanto en cantidad como en complejidad, 

para ello deberá existir una completa comprensión de tal manera que se 

mostrará sólo la información necesaria o requerida según lo amerite.
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Habrá que ordenar el contenido a partir de la estructuración de pequeñas 

unidades de sentido, esto es la parte más pequeña de instrucción o 

información que por sí sola resulta significante para el destinatario. 

Con base en esto Lidwell, Holden y Butler (2011) definen al organizador 

previo: “técnica de instrucciones que ayuda a entender la información 

nueva a partir de la ya conocida” (p.40). Señalan dos tipos de organizadores 

previos, los expositivos (véase cuadro 1-1) que se usan cuando los 

destinatarios tienen ninguno o pocos conocimientos de la información que 

se presenta, y los comparativos, se emplean cuando los destinatarios poseen 

conocimientos similares a la información que se ofrece.

1 3  Determinar intención para lograr interrelación

De manera indiscutible se requiere establecer objetivos claros y precisos para 

determinar la intención del cartel, los objetivos constituyen la finalidad y la 

dirección de éste. Es importante que la composición de elementos (estructura 

gramatical y visual) del cartel, estén relacionados y sea posible comprender 

su pertinencia y relevancia a fin de producir los significados previstos; 

además es preciso se perciba una estructura coherente y se expresen los 

contenidos con claridad. 

Cuadro 1-1
Dividido por una línea 
punteada se presentan 

conocimientos 
arraigados y nuevos.
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En particular refiriéndonos al cartel científico la organización reside en 

establecer criterios determinados por jerarquías u órdenes de importancia 

conforme a una intención comunicativa, esta actividad en efecto es 

compleja porque la coherencia de forma se hace visible a través de la 

concordancia y compatibilidad de elementos, de tal manera que deben 

percibirse relacionados, buscan ser unidad como estructura, pero al mismo 

tiempo se entienden como sistema por la interacción de sus componentes.

Esto significa que toda la información contenida está organizada como un 

sistema interdependiente enfocado en lograr un sentido preestablecido, 

además de que cada unidad (elementos compositivos) se presentarán 

articulados y no disgregados, y como por lo general los componentes son 

numerosos y disímiles requiere para su concreción llevar a cabo acciones 

reflexivas y prácticas.

En definitiva lo diseñado a través del cartel se lleva a cabo a partir de su 

destinatario, debido a que será él quién determine si la información es 

comprensible o útil, en caso de que ésta sea eficaz, o bien si la información 

es incomprensible y por lo mismo no puede ser usada para lo que estaba 

previsto, por lo tanto no se concreta el proceso comunicativo esperado, 

cabe señalar que el contenido seleccionado está contextualizado en un 

marco de referencia cercano a sus destinatarios o usuarios y será mediante 

su comprensión, que la información pueda llegar a ser significativa y 

aplicable hasta integrarla como conocimiento nuevo, de ahí la relevancia 

de utilizar estrategias metodológicas que nos permitan sistematizar y 

hacer conscientes actividades, hechos o experiencias para cumplir los fines 

comunicativos propuestos.

El esquema 1-12 presenta los conceptos mencionados en este apartado, 

se indica la relación de conceptos mediante flechas y es sólo un ejemplo 

de las múltiples relaciones que pueden llevarse a cabo, asimismo es 

conveniente desarrollar habilidades relacionadas con procesos de 

abstracción tanto para la estructuración de textos como de esquemas; 

más aún es necesario antes de llevar a un plano visual los textos atender 

aspectos de legibilidad, los cuales están íntimamente vinculados a la 

comprensión de lectura del lenguaje escrito.
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1 4  Mostrar legibilidad en los textos

La comunicación se transmite a través del lenguaje oral o escrito, a nivel de 

escritura se hace visible mediante la tipografía, y en éste podemos considerar 

dos aspectos, el plano visual y el lingüístico (véase cuadro 1-2).

Esquema 1-12
Las flechas nos indican 

dirección en ambos sentidos, 
lo que implica relaciones en 

constante transformación.

Cuadro 1-2
Análisis de Cassany, reúne los 
criterios que determinan una 

alta o baja legibilidad.
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Puntualiza Cassany (2007) “El concepto de legibilidad designa el grado de 

facilidad con que se puede leer, comprender y memorizar un texto escrito” 

(p.21). Por otra parte, el autor recomienda escribir con un estilo llano, 

dado que de esta manera el texto simple ofrece una lectura comprensible 

para sus destinatarios porque considera sus necesidades y conocimientos, 

otro aspecto favorable es que se puede entender la primera vez que se lee, 

entre otros aspectos.

No es factor determinante de una legibilidad alta la cantidad de texto 

incluida, lo que si influye es una buena organización, síntesis y jerarquía y 

esto es aplicable tanto en el título, subtítulos y cuerpo del texto.

Redacte un título breve y legible: El título no siempre es el título del 

proyecto de investigación, éste hace referencia al tema de investigación 

presentado y por lo general, los títulos de las investigaciones son largos y si 

no lo son, los subtítulos los hacen extensos, por lo que hay que reformular el 

título, esto es, expresar el mismo significado, pero con otras palabras de tal 

manera que se reduzca el número de palabras empleadas. 

La brevedad en el título es esencial ya que de ello depende que el título del 

cartel visualmente ofrezca diversas posibilidades de composición además de 

que la economía de palabras es clave para lograr que el título sea pregnante 

y en consecuencia repercuta en la velocidad con que sea leído y recordado 

(véase ejemplo 1-1).

Se recomienda escribir en una hoja de papel propuestas de títulos 

tentativos, escoger aquellos que empleen menos palabras, recordemos 

que las frases largas presentan una legibilidad baja y representan un 

reto al momento de buscarles un lugar en la composición del título y 

más aún si vienen acompañadas de palabras largas y complejas. A veces, 

por cuestiones específicas del tema o del autor no es posible reducir 

la cantidad de palabras utilizadas, en estos casos conviene escribir el 

título en varias líneas de texto, pero no es una regla, esto puede variar 

dependiendo de la cantidad de información que sea necesario incluir 

(véase ejemplo 1-2).

Se sugiere que las palabras que conforman el título presenten diferentes 

jerarquizaciones, para lograr esto es necesario identificar palabras clave. Los 

siguientes ejemplos ilustran diferentes formas de jerarquizar y presentar 

visualmente los títulos (véase ejemplo 1-3).

Legibilidad
Frascara, J. (2011)
Si se observa una persona leer 
un texto en la pared, el lector 
se acercará a una distancia 
muy inferior a la que el 
umbral ocular indica; el valor 
para una lectura cómoda es 
de dos a tres veces en relación 
al requerido para una “visión 
normal”. La lectura cómoda 
requiere una altura de 3 a 4.5 
mm por metro de distancia 
(p.32).
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Por medio del tamaño, ubicación, estilo o color de la tipografía se usa la 

técnica de realce para enfatizar su importancia, propiciando que los datos 

relevantes se lean primero. 

Ejemplo 1-1
Título del cartel:

Quistes de ovario y cáncer 
(título breve).

subtítulo:
   si te informas te salvas
Se puede observar que la 

imagen del fondo donde se 
ubica el texto muestra imagen 

obtenida de un ultrasonido 
de ovario, esta imagen es 

significativa para los que están 
familiarizados con ultrasonidos 

de este tipo, también la 
imagen es visualmente 

atractiva por su forma y 
colores.
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El realce se utiliza para llamar la atención sobre un área de texto o 

imagen: en esta técnica es conveniente emplear un producto de diseño 

donde el texto presentado sea extenso y tratándose de imágenes, este 

realce se logrará a través de su tamaño, distribución o tratamiento especial 

que se asigne.

Ejemplo 1-2
Título del cartel:
¡Niños    todo con medida!
Subtítulo:
Proporcionalidad corporal 
en escolares de la Ciudad de 
México
(14 palabras, dos líneas
de texto).
El cartel contiene gran 
cantidad de información: 
textos, fotografías y tablas 
de datos obtenidos en la 
investigación; las siluetas 
delimitan un bloque de texto 
con información relacionada.
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Cabe señalar que las imágenes colocadas junto al título son percibidas al 

momento de leerlo, de tal manera que la imagen completa y amplía la 

intención comunicativa (véase ejemplos 1-4 y 1-5).

Al leer el título debe entenderse cual es la temática del cartel. Es 

elemental que en primera instancia se visualice el título para que al ser 

leído se identifique el tema del cartel. Una vez que se haya identificado 

el título, serán los subtítulos, esquemas, gráficos o la combinación de 

Ejemplo 1-3
Título del cartel:

Implementación de un Monitor 
de Radiación Nuclear

En el título del cartel se puede 
observar que ha sido colocado 

en un primer nivel Radiación 
Nuclear, .los colores de fondo 

utilizados también aluden a 
esta temática; se logra que los 

textos de color claro destaquen 
sobre el fondo obscuro.
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estos dos últimos, los que captarán la atención y serán guías para indicar 

a que se refiere el contenido de cada apartado o pequeño bloque de 

información. 

Ejemplo 1-4
Título del cartel:
El aprendizaje se conduce,
el pensamiento se diversifica
En el cartel se observa que el 
punto de atención principal 
que es la imagen y muy cerca 
se ubica el título. Las palabras 
aprendizaje y pensamiento 
se muestran realzadas por su 
tamaño.
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No existe un criterio o una ubicación que establezca que los títulos deben 

ocupar cierta posición, como sabemos la percepción visual trabaja por 

procesos de campo y en conjunto es como el destinatario percibirá el cartel 

y dirigirá la mirada hacia dónde exista un punto de atención para él, por lo 

Ejemplo 1-5
Título del cartel:

Fotografía y Publicidad
El título del cartel se encuentra 

realzado por su tamaño y 
estilo tipográfico, la palabra 

Fotografía con mayor contraste 
que Publicidad muestra mayor 

énfasis. La ilustración de la 
cámara fotográfica se integra 

al título.
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que es importante establecer su organización, el orden de lectura después de 

haber comprendido el título, lo decidirá el destinatario, al momento que se 

logre captar su interés (véase ejemplo 1-6).

Ejemplo 1-6
Título del cartel:
CARTERAS Y MONEDEROS
subtítulo:
una mirada psicológica a las 
finanzas familiares
Los límites de cada bloque o 
grupo de información en el 
cartel, están delimitados por el 
color de fondo, las fotografías 
ordenadas conforman a su vez 
diferentes grupos.
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Se recomienda imprimir el texto que se tiene planeado incluir y marcar sobre 

éste los grupos y de esta manera organizar toda la información, numerar 

los bloques en orden progresivo, no olvidar que para la organización de la 

estructura visual se debe tomar en cuenta la cantidad de texto e imágenes, 

número de grupos determinados, indicando los gráficos que corresponden a 

cada bloque.

Conviene subrayar que la legibilidad de un texto está determinada por 

diversos factores, estilo, tamaño, contexto, longitud de línea, formato; 

pero no intentemos averiguar la mejor manera de hacer un texto legible, 

la práctica en el diseño da la pauta para decidir que puede ayudar para 

obtener textos legibles y por lo tanto comprensibles.

Para emprender la realización de un cartel científico habrá que atender 

aspectos tanto racionales como intuitivos, razón e intuición son inseparables, 

así que no esperemos encontrar que un texto sea legible con base en reunir 

ciertas características o parámetros, la legibilidad está íntimamente ligada 

a la percepción visual, percibir es un todo que no ignora lo circundante, se 

enriquece con la experiencia, se apropia de los espacios y genera relaciones 

de interacción, para el destinatario percibir es conocer y lo lleva a aprender 

de lo ya conocido para integrarlo en lo nuevo. Es oportuno agregar lo que 

afirma Aicher, O. (2007): 

El leer como entender significa absorber el significado, captar el 

mensaje, y leer como ver significa deletrear correctamente, registrar 

las imágenes verbales, evitar los fallos visuales y eliminar los 

malentendidos, en resumen, facilitar el material necesario para la 

comprensión (p.147). 

Además Aicher sugiere refiriéndose al tamaño de letra, usar un tamaño 

que pueda ser leído con claridad a una distancia equivalente a la longitud 

de los brazos extendidos. Esto aplica para el cuerpo de texto general de los 

carteles, considerando que habrá algunos textos, como los de los esquemas, 

gráficos o las referencias bibliográficas, que en proporción a la longitud de 

línea y en relación con su ubicación, nivel de importancia y elementos que le 

rodeen, serán ubicados con menor tamaño.

1 5  Esquematizar y buscar economía de la información

Partiendo de la premisa de que todo acto de comunicación conlleva una 

intención, implica que el comunicador para cumplir su propósito buscará 

hacer comprensibles los mensajes que emita. La eficacia comunicativa 

Contexto 
Best, K. (2007)

Información que crea el marco 
de referencia para establecer 

la relación entre diferentes 
cosas y el significado creado 

por los elementos del entorno, 
por ejemplo, la historia, la 

ubicación o el posicionamiento 
(p.208).
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se establece a partir de la interacción entre elementos compositivos y 

estrategias de comunicación visual, buscando comunicar con claridad de la 

forma más directa posible, sin ambigüedad y de forma independiente de la 

complejidad del problema de diseño a resolver. 

Esquematizar es un proceso útil que nos permite hacer visible la información 

no visible o abstracta, el esquema es esencial en la didáctica gráfica. Define 

Costa (1998):

Esquematizar no se limita a representar a través del lenguaje gráfico, 

sino que su finalidad es hacer imaginable, comprensible y convincente 

lo que se presenta, es decir, desencadenar en el individuo imágenes 

mentales, activar el entendimiento, comprender e integrar nuevas 

informaciones (p.88).

Moles (1975) se refiere a la esquematización como: “La representación 

simplificada y abstracta de un fenómeno real o de un objeto del mundo 

exterior bajo la forma de mensaje: en donde la semántica prevalece sobre 

la estética” (p.266).

Es evidente que entre más abstracto, intangible o lejano sea para el 

destinatario la información, el grado de dificultad será mayor para captar 

su atención, y requerirá de un mayor tiempo y de esfuerzo para hacerla 

entendible. Se requieren reflexión, experiencia y conocimiento para la 

inclusión de todo tipo de esquematizaciones, de modo que el diseñador 

para lograr sus propósitos comunicativos recurrirá a su cultura, habilidad y 

sensibilidad para obtener resultados.

El espacio (tiempo y forma), que reúne imágenes (figurativas y 

esquemáticas) y textos (estructura semántica y tipográfica) está organizado 

en función del tipo de información y prioridades determinadas, 

disponibilidad de recursos, amplitud de conocimientos y creatividad, entre 

otros aspectos, a través de la percepción intuitiva y el análisis intelectual 

(procedimientos cognitivos). 

De tal manera que para tratar de comprender, luego explicar y hacer 

comunicables los conocimientos, es necesario hacer visibles las ideas, 

conceptos, abstracciones, fenómenos complejos, en general lo invisible o 

inimaginable en información comprensible, dicho de otra forma, a partir 

de una didáctica gráfica transmitir conocimientos usando visualizaciones. 

Costa (1998) aclara “el trabajo del visualista consiste en traducir acciones, 

estructuras, acontecimientos y procesos en conocimientos convincentes, es 
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la esencia misma de las nuevas disciplinas del visualización” y entre éstas se 

encuentra el diseño de información, al cuál se hace referencia en el capítulo 2.

Cairo, A. (2011) presenta el siguiente esquema, dónde se muestra el proceso 

que conlleva transformar la información desestructurada en conocimiento 

profundo (véase esquema 1-13) (p.31).

En el caso del cartel científico, consideremos que sus componentes son 

unidades de sentido, que organizadas se mantienen conectadas y en 

conjunto, añadirán su eficacia comunicativa para transmitir contenidos 

informativos.

El orden, distribución e interacción entre los componentes estructurales del 

cartel, poseen un valor fluctuante para el destinatario, debido a que cada 

persona destinará un tiempo de atención variable y el sentido particular que 

se le asigne estará determinado por su nivel de comprensión, bagaje cultural, 

contexto e interés en el tema. 

Esquema 1-13
Esquema del libro El arte 

funcional: infografía y 
visualización de la información 

de Alberto Cairo.
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Las interacciones entre componentes en el diseño hacen referencia a 

un sistema de carácter holístico, percibido para los humanos de forma 

relacional a través de configuraciones de campo, debido a que el 

pensamiento y la percepción son inseparables. 

De ahí que: “no vemos las cosas como simples abstracciones. Cuando 

elegimos y tomamos alguna cualidad o atributo, es siempre en relación con 

alguna cosa en particular”. (Crawford, p.33, citado por Esteve 2002).

Para el diseño de carteles científicos habrá que enfatizar buscar economía 

en diferentes aspectos: economía de palabras sólo con la información 

pertinente (textos breves), reestructuración (abstracciones conceptuales), 

esquemas o gráficos (formas simplificadas), evitar redundancia y 

ambigüedad (síntesis visual y lingüística) todo lo anterior descrito para 

obtener inteligibilidad. Costa (1998) señala: “Inteligibilidad es la aptitud 

de una estructura o una configuración de elementos para ser rápidamente 

captada, comprendida y bien memorizada” (p.219).

Por supuesto que la coherencia de la estructura general del cartel científico 

se conforma a medida que sus componentes se relacionan de forma lógica y 

proporcionan elementos con sentido para el destinatario.

La lógica visual se construye tácita o explícitamente, en menor o mayor 

medida, pero se puede reconocer su intención comunicativa. A continuación 

se muestra un esquema donde intervienen el usuario (decodificador) y el 

creador del cartel científico (codificador). La información desestructurada 

requiere por parte del destinatario, mayor atención para percibir, por lo 

que en consecuencia le da menor atención al contenido ya que podemos 

encontrar elementos de redundancia o de ambigüedad.

Contrario a esto, donde existe la información estructurada, en un cartel 

científico por ejemplo, el usuario le da más atención al contenido por lo que 

obtiene mayor inteligibilidad. En la información estructurada convergen 

elementos de síntesis, abstracción, formas simplificadas y textos breves 

(véase esquemas 1-14 y 1-15).

También Habría que señalar, que el realizador de carteles científicos por lo 

general aunque tiene suficiente información sobre el tema de estudio, no 

cuenta con esquemas o cualquier otro tipo de representaciones gráficas que 

sintetizan y clarifiquen conceptos que ayudan a comprender los contenidos, 

por lo que resulta importante la participación del comunicador visual, que 

mediante visualizaciones transforma lo intangible o abstracto, haciendo 

perceptibles las investigaciones a través del cartel.

Intuición- Intelecto
Arnheim (1998) 
La intuición goza del 
privilegio de percibir la 
estructura general de las 
configuraciones. El análisis 
intelectual sirve para abstraer 
de los contextos concretos el 
carácter de las entidades y los 
acontecimientos y definirlos 
como tales (p.41) 
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En definitiva, el lenguaje esquemático del cartel científico conforma la 

didáctica gráfica para que sus destinatarios (público especializado) pueda 

comprender y emplear la información sobre hechos o fenómenos no 

necesariamente visuales. Por todo esto, el contenido del cartel científico 

Esquema 1-14
Se esquematiza dentro de 

un círculo la realidad del 
destinatario y por otro lado 
la realidad del comunicador 

visual, ambos convergen en el 
centro donde se encuentra la 

información estructurada que a 
su vez puede ser transformada 

en información comprensible 
para el decodificador.

Esquema 1-15 
Se muestra como pueden 

relacionarse textos breves, 
síntesis visual y lingüística, 

formas simplificadas y 
abstracciones conceptuales, 

elementos de economía 
constitutivos de un cartel 

científico.



será implicante, activará el entendimiento, además su impacto visual 

retiene la presencia del espectador en breves segundos, una vez que se 

ha detenido, lo observa y tendrá que decidir entre permanecer atento o 

desistir debido al cansancio o desinterés que le produce, de tal manera que 

a partir de los ejemplos que se pueden observar en el capítulo 2, además del 

análisis del modo de falla propuesto, se podrá comprender mejor, por qué 

el cartel científico en general, hoy día resulta ineficaz para comunicar las 

investigaciones presentadas.
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2 1  El cartel científico para la investigación científica o 
humanista

Breve historia

Tanto el lenguaje visual como el escrito han compartido diversos espacios, 

ya sea que de forma conjunta o por separado, se les ha conferido un 

valor relevante dentro del contexto de la ciencia o ligados al lenguaje y al 

pensamiento esto es, en diversos ámbitos o momentos históricos, pero de 

alguna manera su presencia ha sido constante.

Cabe decir que en el caso del lenguaje visual, los niveles de representación 

y abstracción utilizados para la investigación científica han variado mucho, 

dependiendo de las técnicas, de los avances tecnológicos y de los propósitos 

con que se tenga previsto emplearse. Reafirmando esta idea Lambourne 

(2004) explica:

En el pasado la función de los ilustradores era capturar la belleza 

de las aves, mientras que hoy el observador de aves cuenta con el 

beneplácito de las cámaras, prismáticos y telescopios para observar y 

grabar su apariencia y comportamiento. Sin embargo, la ilustración y 

pintura de aves continúa siendo apreciada por sus valores científico 

y artístico. Se necesita de los artistas todavía para hacer estudios 

para manuales y guías de bolsillo, pues los buenos dibujos suelen ser 

a menudo más claros y explícitos que las fotografías y así tienen el 

valioso fin de la identificación (p.181).

En cuanto se refiere a las imágenes no icónicas, por su carácter conceptual 

y nivel de abstracción, hacen que este tipo de imágenes tomen valor por 

su significado y funcionalidad dentro de los contextos de investigación o 

documentación científica, abarcando niveles de visualización simbólica que 

van desde esquematizaciones simples hasta la creación de modelos complejos 

que requieren de cierta alfabetización académica para su comprensión 

(véase esquema 2-1).

De manera que llegado al punto de comunicar la investigación sea de índole 

científica o humanista, verbal o no verbal, el lenguaje visual está presente 

y toma forma dependiendo del medio elegido a usar. Aunque el lenguaje 

escrito pueda ser tan descriptivo o exhaustivo refiriéndose a un hecho 

u objeto concreto; sin embargo, una imagen del mismo puede ayudar a 

entender o identificar sus particularidades de manera inmediata y en cierta 

medida “objetiva” intentando mostrar el objeto de estudio del modo más 

parecido a lo captado por el investigador, por lo que para los estudiosos de 

Esquema 2-1
Este esquema de Joan Costa 

representa investigación más 
desarrollo más Innovación 

más Información. Costa 
considera que el diseño 

gráfico ha evolucionado, y 
hoy es, fundamentalmente, 

comunicación visual.



cartel científico
R E C U R S O  Y  E S T R A T E G I A  D E

comunicac ión  v i sua l , 
O R I E N T A D O  A  d i f u n d i r  l A
i n v e s t i g a c i ó n  E N  l A  u n a M

56

la ciencia una representación visual ligada a un texto, dentro de un contexto, 

puede ser muy efectiva.

Es importante diferenciar entre el tipo de esquematizaciones producidas 

por el diseñador y las esquematizaciones técnicas. Las esquematizaciones 

producidas por el diseñador o creador se logran mediante abstracciones y 

simplificaciones para hacer visible lo que no es tangible y hacen referencias 

a realidades conceptuales, y por otra parte se encuentran las visualizaciones 

científicas conocidas como esquematizaciones técnicas, obtenidas a través 

de equipos e instrumentos, microscopio electrónico, rayo láser, resonancia 

magnética nuclear, etc., pudiendo obtener información a partir de una 

interpretación especializada para ser empleados en el ámbito de la 

investigación científica (véanse esquemas 2-2, 2-3 y 2-4). 

Para explicar la ciencia podemos elegir imágenes abstractas e icónicas, 

ambas podrán ser utilizadas para generar gran cantidad de significados, 

pero de ningún modo las formas por si mismas podrán explicar la ciencia, 

sino que a partir de imágenes construidas será posible comunicar mediante 

sus “formas estructuradas” por lo que de esta manera no sólo podremos 

ser productores de significados sino que también podremos transmitir 

informaciones o algún tipo de conocimiento. En relación con las imágenes 

científicas Vitta (2003) comenta:

La diferencia entre diagrama e ilustración reside en el hecho de que 

el primero sólo selecciona algunas características de un fenómeno 

y las expresa con la máxima precisión, mientras que la segunda 

restituye el fenómeno íntegramente, pero en detrimento de su 

legibilidad (p.225).

Con respecto a la tecnología y su repercusión en las comunicaciones de los 

saberes culturales y científicos, lleva cierto tiempo implementar, probar y 

comprobar su eficiencia, pero tarde o temprano evolucionan y aceleran su 

desarrollo. Trabulse (1995, p.29) señala que tres técnicas revolucionaron la 

ilustración científica en el siglo XIX: el grabado en madera, la litografía y la 

fotografía (véase esquema 2-5).

Los avances tecnológicos marcaron la pauta para lograr imprimir texto e 

imagen en una misma superficie, y se considera que la litografía influyó 

de modo positivo en la realización de carteles, refiriéndose a la litografía 

comenta Purvis: (2003) “...permitía al artista producir carteles más 

elaborados, con más rapidez, más baratos, de mayor tamaño y en mayores 

cantidades”. También subraya la relevancia que tuvo el grabado en la 

Esquema 2-2
La IRM muestra área donde 
se aloja tumor en cíngulo 
anterior.

Esquema 2-3
Muestra la exéresis del tumor.

Esquema 2-4
Muestra calcificaciones en el 
CX frontal y parietal.

Esquema 2-5
Grabado en madera. John Ray y 
Francis Willughby, 1686.
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producción de carteles y afirma que los grabados japoneses ejercieron un 

gran impacto sobre el cartelismo occidental del siglo XIX, aunque en el siglo 

XX su auge disminuyó debido a influencias occidentales y de intercambio 

global. (p.9).

Las primeras imágenes científicas realizadas en México después de la 

conquista española se refieren a las aportaciones prehispánicas, entre ellas 

destaca el Códice Florentino (véase esquema 2-6) obra dirigida por fray 

Bernardino de Sahagún. Sánchez y Tejeda (2012) mencionan “Los tlacuilos 

que ilustraron el Códice Florentino tuvieron gran imaginación y sensibilidad 

artística ya que con admirable maestría plasmaron los detalles de flores, 

frutos, hojas, tallos y raíces de las plantas medicinales descritas” (p.63).

Es necesario destacar respecto a la iconografía cartográfíca mexicana, afirma 

Trabulse (1995) que desde finales del siglo XVIII, los mapas fueron haciéndose 

Esquema 2-6
Vista del Códice Florentino.
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cada vez más austeros, rigurosos y científicos, por lo que las características 

artísticas casi desaparecen de la cartografía, en general los planos y mapas 

mexicanos del siglo XIX, responden a las exigencias de la especialización 

científica (p.251).

A partir de la mitad del siglo XVIII hasta el XIX hubo un crecimiento 

importante de la iconografía científica otorgando gran importancia a las 

ciencias y a su difusión. Cabe destacar la labor del científico José Ignacio 

Bartolache, al respecto Froes (2003) señala que éste se enfocó en difundir y 

popularizar los conocimientos científicos, consideraba que el conocimiento 

teórico carecía de sentido, si no era útil. Su publicación Mercurio Volante con 

noticias importantes y curiosas sobre física y medicina tenía como propósito 

comunicar los más variados temas científicos, principalmente las propuestas 

útiles y divulgadoras de la ciencia. (p. 31).

Las gacetas de literatura dirigidas por Antonio Alzate (1788-1795) 

complementan y amplían al Mercurio Volante, abordando los temas de 

física no sólo en la parte teórica sino que recurre al experimento y a la 

demostración práctica como prueba final y también a la opinión de expertos 

en los temas. Su obra con abundante iconografía incluye grabados en cobre 

y acuarelas sobre variados temas.

Trabulse, E. (1995) explica: “La introducción de la fotografía en la ciencia 

mexicana implicó un cambio completo en las técnicas de la ilustración 

científica, sólo los textos educativos y de divulgación continúan usando el 

grabado en madera y la litografía. Las obras de investigación científica de 

alto nivel adoptan gradualmente la fotografía (p.186); y añade:”Casi no 

hubo científico de finales del siglo, incluido José María Velasco, que no se 

inclinara por la fotografía” (p. 189).

Comenta López (2000) que a finales del siglo XVIII, la ciencia de curar las 

enfermedades contaba con 55 revistas alemanas, 4 inglesas, 3 francesas y con 

1 de un país del continente americano, casi todas con la misma inclinación a 

dar prioridad a los asuntos de orden práctico (p. 134). 

Verduzco, Coca, Trejo y Rojo (2013) señalan que en el marco de los festejos de 

los 100 años de la Independencia en 1910 se inauguró la Universidad Nacional 

de México con la finalidad de ser centro de enseñanza, de difusión y creación de 

nuevas corrientes de pensamiento y del quehacer científico desde una posición 

ya no real y pontificia sino nacional y laica. Asimismo en 1912 se llevó a cabo 

el Primer Congreso Científico Mexicano, donde se integraron los esfuerzos 

científicos que llevaba a cabo la Sociedad de Historia Natural José Antonio Alzate.
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Habrá que mencionar la participación relevante que ha tenido la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en el desarrollo de la investigación 

en nuestro país. Pérez Tamayo (2010) en relación con esto indica que la 

Universidad Nacional de México en 1910, integra las principales instituciones 

científicas creadas hasta ese momento (véase cuadro 2-1).

En el cuadro 2-2 Pérez Tamayo (2010), se mencionan algunos sucesos 

relevantes ocurridos en la Universidad a partir de datos extraídos de historia 

general de la ciencia en México en el siglo XX. 

Cuadro 2-1 
Se muestra en el cuadro las 

escuelas e institutos que 
se integran en 1910 a la 
Universidad Nacional de 

México.

Cuadro 2-2
Sucesos relevantes ocurridos en 
la Universidad a partir de 1929.
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Aunado a esto, Licea y Arenas (2007) afirman que en México se han tomado 

acciones centradas a conformar recursos humanos para la investigación, entre ellas:

-  El otorgamiento de becas a miles de mexicanos.

-  El establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) orientado 

hacia la motivación de los científicos activos.

-  El fortalecimiento de los posgrados nacionales.

-  La apertura de plazas en instituciones académicas y del sector público.

-  La repatriación de científicos para revertir la fuga de cerebros (p. 77).

Más aún, como se puede observar en el cuadro 2-3, la UNAM sigue 

creciendo, concretamente en lo que se refiere a investigación, 30% de la 

producción de artículos científicos proviene de investigadores de la misma; 

sin embargo, habría que considerar si la comunicación científica que se 

hace de las investigaciones producidas es suficiente (Portal de estadística 

universitaria, 2008-2014). 

Cuadro 2-3
La UNAM en números 
2015 – 2016
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En definitiva México no ha estado al margen de la difusión del conocimiento 

científico, lo prueban los acontecimientos y datos antes mencionados; por 

otra parte, considerando que la publicación de artículos científicos ha sido 

abundante, no se han agotado otras posibilidades de comunicar la ciencia.

Llegado este punto, es pertinente mencionar la importancia que tiene 

comunicar la ciencia a través de eventos académicos, uno de los más 

concurridos son los congresos nacionales e internacionales convocados por 

instituciones y organizaciones científicas. Estos eventos académicos son 

foros de difusión para públicos especializados (nivel universitario), tienen 

como propósito dar a conocer sus investigaciones. Las exposiciones orales 

(ponencias) fueron en principio la única manera de comunicar la ciencia 

en estos congresos, pero para llevarse a cabo involucran infraestructura 

y personal que en la mayor parte de los casos resulta insuficiente, de tal 

manera que fue necesario ampliar y diversificar las formas de exposición. 

Una de éstas es a través del cartel científico.

Con respecto a los carteles científicos mencionan Mendoza, Rivera, González 

y Del Río (2007).

“En 1976, la American Heart Association (AHA), una de las 

organizaciones más grandes de información científica, considero a las 

exposiciones de carteles como una técnica efectiva y económica para 

presentar la investigación y aprobó la exposición de 180 resúmenes 

en esta modalidad, después de calificarlos con base en su mérito 

científico. El éxito obtenido fue tal, que para el año 2000, cerca de 

la mitad de los resúmenes aprobados para la reunión (alrededor de 

3,000 trabajos), fueron presentados como carteles” (p.12).

De lo expuesto hasta aquí en relación con las actividades y publicaciones 

sobre investigación, no se sabe si se llevan estadísticas en la UNAM respecto 

a la manera de hacer difusión por otros medios, a través de eventos 

académicos como Congresos o Coloquios, y si existen datos sobre el número 

de ponencias o cantidad de carteles científicos que se registran; y más aún 

sería importante conocer que cantidad de éstos si presentan los contenidos 

de una manera eficaz o simplemente los que registran y admiten participar 

en la modalidad de cartel científico, sólo revisan los abstracs o resúmenes sin 

considerar importante revisar la efectividad comunicativa de los mismos.

La ineficacia comunicativa de los carteles científicos que se presentan en 

eventos académicos (véanse ejemplos 2-1 y 2-2) ha propiciado desinterés, 

falta de credibilidad y aburrimiento por parte de los destinatarios (público 
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experto); no es difícil imaginar estos carteles ineficaces que abundan en los 

congresos, también podemos visualizarlos en internet. 

En el siguiente cuadro se presentan cuáles son los errores más comunes que 

se cometen al exponer los carteles en eventos académicos (véase cuadro 2-4).

Los destinatarios de los carteles científicos (público especializado), requieren 

Ejemplos 2-1
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:

ESTUDIO DE LOS EFECTOS 
DE MENTE ACTIVA 

(FOSFATIDILSERINA) SOBRE 
DISTINTOS PARÁMETROS DE 
ENVEJECIMIENTO EN RATAS

carece de atractivo visual
carece de jerarquías

es confuso
es irrecordable

es irrelevante
saturado de información

Ejemplos 2-2
Cartel ineficaz
(lado derecho)

Título del cartel:
Evolución agronómica y 
evaluación de la calidad

de los biofertilizantes
carece de atractivo visual

carece de jerarquías
es irrecordable

es irrelevante
es monótono

saturado de información

Cuadro 2-4
Errores más comunes al 

exponer carteles científicos en 
eventos académicos.
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información comprensible y atractiva, de esta forma provocarán en ellos 

recuerdos y evocaciones cognitivas que los posibilitarán a utilizar más tarde 

este conocimiento, en caso de que su comunicación sea eficaz; sin embargo, 

en su mayoría los carteles presentados en eventos académicos, resultan 

ineficaces por lo que han sido subutilizados y será valioso revalorar como se 

han estado diseñando (véase ejemplos 2-3 y 2-4).

Las convocatorias para participar en eventos académicos en la modalidad 

de cartel en general, incurren en varias imprecisiones, en ocasiones aportan 

información mínima, como es el caso de varias de las convocatorias que se 

publican en la UNAM, veamos como ejemplo la convocatoria del 4º Coloquio 

de Investigación en la Facultad de Filosofía y Letras (2016) se indica de una 

manera muy escueta las consideraciones para presentar propuestas de cartel 

científico (véase captura de pantalla), dando cabida a que el realizador a 

partir de su intuición y entendimiento realice el diseño del cartel.

Cosa parecida sucede también con lo que publica La Federación 

Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en México 
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vía internet (2014) en la Guía para la elaboración de carteles científicos; 

en este caso sus indicaciones se prestan a múltiples interpretaciones, 

ya que por una parte señala: “El cartel es una de las modalidades 

más importantes y modernas de la comunicación médica… se podría 

identificar como una herramienta visual, a diferencia del artículo, es de 

carácter más gráfico” pero más adelante afirma: “la esencia del cartel 

no es su apariencia visual, sino su contenido”; sin duda da cabida para 

confundir a los participantes.

Otras veces, con menor frecuencia, se indica que para la elaboración del 

cartel, lo menciona Jara (2000) “debe solicitar la ayuda de un dibujante o 

diseñador profesional, así como también hacer un borrador previo al cartel y 

analizarlo con cuidado”; esta indicación es pertinente, es mejor pedir ayuda 

que hacer lo que se pueda.

De modo que, el cartel científico es un medio de comunicación visual 

eficaz para comunicar la ciencia, pero muy distinto al artículo científico; 

sin embargo, en su mayor parte, las convocatorias para participar en 

congresos en la modalidad de cartel, basan su contenido en el formato 

IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión) igual al contenido 

que se utiliza para la organización del artículo científico, pero de forma 

evidente no son comparables sus contenidos; cabe precisar que fue el 

American National Standards Institute, el que en 1972, estableció como 

norma para la presentación de artículos científicos, el formato IMRYD.

Cabe señalar que es muy común que en guías para la elaboración de 

carteles científicos o en convocatorias de eventos académicos, se incluya 

un modelo para realizar carteles, de tal manera que el realizador puedo 

tomarlo de base para diseñar su cartel (véanse ejemplos 2-5, 2-6, 2-7 

y 2-8). Como se puede observar estos modelos son muy limitados y en 

lugar de ser de utilidad, desorientan en relación con lo que se esperaría, 

podría ser la estructura compositiva de un cartel científico con eficacia 

comunicativa.

Captura de pantalla
Fragmento donde se indican 

especificaciones para 
propuestas de participación en 

la modalidad de carteles.

Ejemplos 2-3
Cartel ineficaz
(lado izquierdo página 
anterior)
Título del cartel:
Síntesis y determinación 
estructural de oxi-fluoruros 
inorgánicos de tipo perovskita 
obtenidos con Fluoruro de 
polivinilo como agente donor 
de flour
carece de atractivo visual
carece de jerarquías
es confuso
es incomprensible
es irrecordable
está saturado de información

Ejemplos 2-4
Cartel ineficaz 
(lado derecho página anterior)
Título del cartel:
ESTUDIOS MAGNÉTICOS Y DE 
POLUCIÓN EN SEDIMENTOS DE 
LOS RÍOS CAUVERY Y PALARU, 
INDIA
carece de atractivo visual
carece de jerarquías
es irrecordable
es irrelevante
es monótono
saturado de información
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Ejemplos 2-5
Modelo de cartel ineficaz
(arriba)
Provoca confusión,  es erróneo 
determinar tamaño del texto, 
sin considerar la cantidad 
de información, fuente 
tipográfica y proporción de los 
componentes del cartel.

Ejemplos 2-6
Modelo de cartel ineficaz
(abajo)
Provoca confusión, no 
considera que cada 
investigación en particular 
requiere de información visual 
y escrita muy diferente, por 
lo que no se puede asignar el 
mismo espacio y orden de la 
información para diferentes 
temáticas. 
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Por todo esto, el empleo eficaz del cartel científico como medio para 

comunicar la ciencia, propiciará que un mayor público especializado 

comparta, reflexione y comprenda mejor la ciencia y no sea sólo a través de 

a publicación de artículos. 

Hoy día, se considera que la publicación de investigaciones es un indicador 

del crecimiento científico, por lo que podemos inferir que la comunicación 

científica es fundamental para el desarrollo de la ciencia; además, en general 

los científicos abordan investigaciones con problemas más complejos que 

requieren un tratamiento interdisciplinario, por lo que es muy pertinente 

que académicos e investigadores se comuniquen entre si y compartan 

investigaciones de temáticas no afines a su campo de estudio.

Volviendo al tema que nos ocupa, es importante señalar que el cartel en la 

actualidad, ha sido un medio muy difundido y en sus inicios fue considerado 

un vehículo de comunicación esencial por la accesibilidad que posee para 

ser colocado sobre muros y en entornos urbanos, al alcance de un público 

numeroso (comunicación de masas), ubicados de modo estratégico para 

ser vistos en lugares de gran afluencia, pero no es extraño observarlos en 

espacios interiores, formando parte de exposiciones o eventos académicos 

y/o culturales.

Ejemplos 2-7
Modelo de cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Provoca confusión, presenta 

un diseño carente de atractivo 
visual, sin jerarquías, asigna 

un espacio reducido para las  
imágenes.

Ejemplos 2-8
Modelo de cartel ineficaz

(lado derecho)
Este modelo hace incapié en 
el contenido escrito pero no 

hace ninguna referencia al 
contenido visual.
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Con respecto a este punto Crovi, D. (2005) menciona: “Una de las metas 

que se trazó la comunicación de masas fue lograr un proceso horizontal, 

dialógico, donde el papel de emisor puede llegar a ser intercambiado con 

el del receptor, garantizándose así un intercambio entre pares que evita la 

unilateralidad de los mensajes masivos” (p.31).

En definitiva el cartel es vehículo de comprensión y en un determinado 

nivel puede informar o desinformar, por lo que resulta importante que 

los investigadores estén dispuestos a buscar recursos y estrategias que los 

posibiliten a usar de manera eficiente la información, haciéndola accesible, 

entendible para un público universitario, transformando la información en 

conocimiento utilizable. 

2 2  Noción de cartel científico

Gauquelin (1972) afirma que no tiene sentido emitir un mensaje sin información 

valiosa para sus destinatarios (entropía nula), dado que no todas las palabras 

son comunicación (p.24). Hoy las investigaciones pueden ser difundidas si se 

hacen visibles o visualizables a través de medios análogos y digitales. 

De manera paralela, con el auge de los medios de información y comunicación, 

los discursos especializados se publican de una forma más rápida y versátil; 

se hace posible transmitir las investigaciones a un sector más amplio, aunque 

esto no implica necesariamente, que la información sea más comprensible y 

significativa para el público.

El cartel implica tanto acciones instrumentales (reglas técnicas) como 

acciones estratégicas, esto lo señala González (2007) cuando afirma que en 

la acción estratégica la eficacia no se mide por el manejo de información en 

su entorno, sino que consiste en la capacidad de influir en las decisiones de 

las personas. (p.168). Así que, si reflexionamos sobre esto, el cartel científico 

siendo vía de comunicación potencialmente de gran eficacia, es subutilizado 

por desconocimiento, pero posee la capacidad de atraer la mirada del 

espectador y en un lapso muy corto es posible captar la temática presentada. 

Es pertinente llegado a este punto, definir el concepto de cartel científico, 

cuando se les denomina así, no es porque su contenido sea de corte 

científico, esto es que provenga de alguna disciplina científica, o porque 

a nivel proyectual se requiera de un método científico o dicho de otra 

manera se realice “con ciencia”. En primera instancia el cartel científico está 

vinculado de modo directo con la investigación, su carácter científico se 

deriva de que su contenido es resultado y objeto de investigación científica 
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en cuanto que posee en su estructura los elementos constitutivos de un 

discurso argumentativo, en relación con un tema de carácter académico o de 

investigación (tesis, argumentos, garantía, calificador, reserva y fuente).

De manera que se utiliza cartel científico para hacer referencia al cartel que 

presenta en su contenido información basada en una investigación (discurso 

académico). Esto lo confirma el maestro Félix Beltrán en charla reciente 

y comenta, que otra forma de denominar a estos carteles es “carteles de 

investigación”. Más adelante se desarrolla el análisis cualitativo del cartel y 

se muestra cuál es el contenido y las situaciones más comunes que ocasionan 

modo de falla en el cartel científico.

Por otra parte, dado que en un sentido de difusión más global, las 

investigaciones requieren ser traducidas al inglés, debido a que éste es 

el idioma internacional de la ciencia, es usual en diversas publicaciones 

científicas hacer referencia al cartel científico y denominarlo “scientific 

poster”, y en algunos casos sólo se les denomina “poster”. Considerando 

esto, si  se trasladara este término al idioma español su denominación 

“equivalente” es cartel científico; es pertinente puntualizar, que es 

mucho más recordable y pregnante usar el término de cartel científico 

que el de cartel de investigación, debido a su brevedad y asociación con 

“scientific poster”.

Los objetivos del cartel científico están vinculados con la investigación 

especializada y su entendimiento, además integra acciones metodológicas 

dentro de un contexto; se debe agregar que como objeto de diseño 

bidimensional, el cartel científico reúne información, organización, 

creatividad, complejidad y en un sentido conceptual más amplio, busca ir 

más allá de exponer ideas por lo que es necesario reflexionar en el perfil 

de sus destinatarios y que tipo de informaciones le son útiles, entendibles y 

significativas. Así que, lo visual del cartel ayuda, complementa y clarifica la 

comprensión de los contenidos; todo esto es importante para el investigador 

que desea difundir sus investigaciones.

No es relevante de que área o especialidad provenga el realizador del cartel, 

lo importante es que cuente con un estado de la cuestión amplio ya que 

le servirá para seleccionar información pertinente, además de que, con la 

colaboración de un profesional en letras podrá concretar una estructura de 

argumentación clara y concisa, y con la participación que de un diseñador 

o comunicador visual, se propondrá una solución de diseño adecuada a la 

información que se desea comunicar. Esto lo confirma Echeverri y Franco 

(2014) “…mientras más conozcamos de los hechos vamos a obtener mayor 
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información del problema o evento y por tanto, vamos a poder actuar dentro 

del sistema de una mejor forma” (p.130).

En los carteles científicos no es suficiente la explicación, se emplea la 

argumentación, pero no en un sentido de intentar convencer, sino porque 

al ocuparse de un texto académico el creador del cartel (muchas veces el 

autor del escrito) toma postura y a través de una estructura argumentativa 

organizada y jerarquizada visualmente, expresa de manera eficaz mediante 

elementos de diseño como tipografía, forma, color y fotografía (códigos de 

comunicación visual) información comprensible quizá aplicable, cuando surja 

la oportunidad de hacerlo. 

El cartel científico trasciende su lugar al situarse en espacios públicos para 

transmitir una amplia gama de mensajes. Sus espectadores lo recordarán en 

razón de que les resulte atractivo (de manera inmediata), comprensible y 

recordable para ellos; de esta forma la difusión de temas de investigación a 

través de los carteles científicos resulta útil si se desea captar la atención del 

público universitario.

La complejidad del cartel científico reside en primera instancia en su 

contenido basado en una estructura de argumentación académica, lo que 

implica un conocimiento especializado que es posible comprender y usar si se 

posee formación universitaria, lo que abarca un gran público aunque excluye 

a una gran parte del público general.

Considerando que dentro de un cartel la información contenida transmite 

un saber organizado culturalmente a través de su: espacio físico como 

material impreso (bidimensional), espacio público o entorno donde se sitúa 

(tridimensional), espacio de información (símbolos y signos) y espacio social 

relacional (representa algún tipo de discurso ideológico colectivo), por lo que 

es posible reconocer que en la información que presenta las imágenes dejan 

de ser autónomas y podemos relacionar el contenido del discurso verbal con 

las imágenes icónicas o simbólicas dependiendo de la proximidad con que se 

encuentren en relación con el texto (véase ejemplo 2-9).

2 3  Preguntas del cartel científico y de divulgación

Los planteamientos del cartel científico amplían, complementan o clarifican 

la investigación o el conocimiento de la disciplina o área de estudio; además 

su contenido puede considerarse válido o verídico, sin opiniones o mensajes 

tendenciosos, lo cual no implica que en el contenido se perciba el modo de 

pensar del autor.



comunicación científica
A  T R A V É S   D E L  C A R T E L  C I E N T Í F I C O
Y  D I V U L G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

71

Por otra parte, su contenido da respuesta a una pregunta problema, en 

relación con diversas áreas (ciencias, humanidades, artes). La investigación 

que presenta puede ser sistematizada, definida, identificada y comprobada, 

ya sea mediante pruebas que puede demostrar o refutar sus experiencias 

o teorías (argumentos), por lo que puede ser tomada en cuenta como 

referente de otras investigaciones.

Ejemplo 2-9
Título del cartel:

condiciones del espectro 
autista

subtítulo:
Un “continuum” de múltiples 

facetas (modos y grados)
En el cartel se encuentran 
representaciones icónicas 

(iconicidad media) donde se 
pueden reconocer figuras 

humanas obtenidas a partir de 
dibujos, en conjunto presentan 

la información creando un 
ambiente de historieta. 
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Las preguntas problema son metodológicamente el pensamiento rector de la 

investigación y de su respuesta se obtiene conocimiento nuevo 

El diseño y otras disciplinas interactúan a manera de converger en diversos 

medios con el propósito de establecer comunicación significativa para sus 

destinatarios de índole social, económico, cultural o de investigación. El 

cartel científico es un medio importante para difundir la investigación, claro 

está, no como único recurso, sino como parte de estrategias coordinadas, 

puede contribuir de modo significativo. 

Un cartel de divulgación dará respuesta a preguntas duda, por lo general 

da respuesta a un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No requieren una 

investigación profunda del tema. Un cartel de difusión, implica un estado de 

la cuestión (conocimiento especializado) y responde a preguntas problema y 

preguntas de investigación.

La investigación científica es la actividad intelectual dirigida a lograr una 

respuesta a una pregunta que representa un problema de investigación. Las 

preguntas problema propician el diálogo con otras voces, no se debe dar por 

hecho que los demás conocen lo que se propone. En las preguntas problema 

se encuentra el eje de la argumentación. Los siguientes ejemplos bastan para 

ilustrar lo antes mencionado.

 

1.  Preguntas duda

¿Cómo se hace un cartel?

¿Sabías qué los carteles científicos contienen información especializada?

¿Existe la noción de cartel científico?

2.  Preguntas de investigación

¿Durante qué periodo y contexto podemos ubicar los antecedentes del 

cartel científico?

¿Cómo influye el conocimiento de un proyecto de investigación para 

desarrollar a nivel conceptual un cartel científico?

¿Es posible que un no diseñador empleando un método para el diseño de 

carteles científicos pueda realizarlos?

3.  Preguntas problema

Si partimos de que los carteles científicos son un medio de comunicación 

visual eficaz que reúne procesos intuitivos e intelectuales ¿será posible 

crear una metodología que permita demostrar la participación de dichos 

procesos?

Con base en el uso de recursos y estrategias del diseño que nos permiten 

presentar información compleja de manera comprensible en el diseño de 
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carteles científicos ¿podremos demostrar la eficacia comunicativa de éstos, 

para difundir proyectos de investigación?

Considerando que el desconocimiento de recursos y estrategias de diseño y 

el no contar con la intención de utilizarlos de forma eficaz, han originado 

un mal diseño del cartel científico, permitiendo que su presentación no 

logre comunicar sus propósitos, ¿será necesario diseñar carteles científicos 

a partir de una metodología que integre procesos intuitivos e intelectuales 

que nos lleven a emplear de modo efectivo los recursos y estrategias del 

diseño?

En síntesis, el cartel será científico en cuanto a que el tema de investigación 

plantee una problemática fundamentada por argumentos y enriquecida 

por la experiencia del autor, de tal manera que su contenido genere 

conocimiento nuevo, útil para otras investigaciones.

Todo esto confirma que la cultura científica y la humanista se conjuntan y 

aunque sus objetos o sujetos de estudio son diversos, comparten la forma 

de llegar a su comprensión. Ambas culturas contribuyen al desarrollo de 

los conocimientos de sus destinatarios, agregándole valor cultural, social, 

político y académico. 

Por otra parte, el cartel científico en cuanto se refiere a su carácter 

comunicativo presenta lo siguiente: su contenido expone de manera 

clara la información y expresa su intención comunicativa; además la 

información es legible, utiliza lenguaje comprensible y sin ambigüedad. 

Además presenta de manera evidente en el título la temática o línea de 

investigación y al leer la información, de manera general se percibe una 

postura o punto de vista respecto al tema; sus argumentos apoyan una 

conclusión (véase ejemplo 2-10).

También, incluye lenguaje visual comprensible, representaciones icónicas 

y esquematizaciones, que sin sobrecargar la composición, ayudan a 

comprender la información; su estructura es coherente, progresiva  y 

organizada de tal forma que se observa interrelación entre componentes. Se 

debe agregar que presenta jerarquización en sus códigos de comunicación 

(cromático, tipográfico, morfológico y fotográfico).

Los elementos compositivos del cartel científico son parte constitutiva de un 

concepto o idea no decorativa; al mismo tiempo que incluye recursos que 

ayudan a comprender sus contenidos, como resúmenes, ejemplos, gráficas, 

diagramas, preguntas, entre otros aspectos (véase ejemplo 2-11).
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Ejemplo 2-10
Título del cartel:
Una forma inteligente de 
comer arándanos
Se puede observar que en 
el fondo obscuro los textos 
resaltan muy bien con textos 
en blanco; en el caso de 
que los textos son de color 
obscuro, el fondo es de color 
blanco o tonalidad media, 
permitiendo que los textos 
sean legibles.



comunicación científica
A  T R A V É S   D E L  C A R T E L  C I E N T Í F I C O
Y  D I V U L G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

75

Ejemplo 2-11
Título del cartel:

Conejos del 
Pedregal

Subtítulo:
¿Sabes dónde 

están?
El mapa que 

ocupa una parte 
importante del 

cartel cumple 
una función 
informativa, 
proporciona 
la cantidad 
de conejos 

que habitan 
la zona donde 
se encuentran 

ubicados.
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El cartel como medio resulta ser un vehículo de comunicación adecuado 

para divulgar o difundir la investigación, y un realizador experto en carteles 

científicos posee los conocimientos teóricos y conocimientos prácticos que lo 

posibilita utilizar con eficiencia los recursos y las estrategias de comunicación 

visual permitiéndole transmitir sus intenciones comunicativas de manera 

eficaz, previamente contextualizadas y planificadas (véase ejemplo 2-12).

Ejemplo 2-12
Título del cartel:
Automatic Pattern
Recognition for
Diabetic Retinopathy
El cartel presenta gran 
cantidad de información, 
pero ha sido organizada y 
jerarquizada, de tal manera, 
que resulta accesible e 
identificable; la imagen que 
ha sido integrada al título, 
resulta muy atrayente.
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También habría que decir que el realizador de carteles científicos es deseable 

sea metódico, hábil para enfrentar y detectar situaciones problemáticas 

o que exigen solución, dispuesto a sistematizar sus acciones y adaptable 

a las circunstancias que puedan surgir, que su constancia aunada a una 

gran capacidad de análisis y síntesis le de apertura de pensamiento, 

para contextualizar y comprender lo que puede ser significativo para su 

destinatario; será importante diseñar con lógica y sencillez además de contar 

con habilidades creativas que de apertura a ideas incluyentes, para lo cual es 

deseable poseer actitud y pensamiento flexible.

Otro rasgo que debe considerarse, es haber participado o ser parte de 

equipos de trabajo, esta disposición favorece la práctica para aprender 

a exponer con claridad las ideas y desarrollar un pensamiento crítico 

reflexivo.

Uno de los principales retos que implica diseñar carteles científicos es 

contar con un pensamiento abstracto organizado, que nos permita integrar 

en una síntesis textual y gráfica los conceptos esenciales del proyecto 

investigado y para lograrlo es necesario definir con claridad a través de 

formulación de preguntas información pertinente, dado que es común 

incluir más información de la necesaria o puede darse el caso que al 

no contar con un amplio conocimiento del tema a desarrollar, se omita 

información relevante.

Lo anterior supone que un comunicador visual experto, trabaje de manera 

conjunta con el investigador, ya que éste, es el que posee un conocimiento 

amplio del tema investigado y pueda transmitir al comunicador, lo que 

no debe faltar, lo que debe quedar bien expuesto, o lo que no debe 

confundirse.

Por otra parte, existe la posibilidad de que el investigador, no importa el 

área de conocimiento a la que pertenezca, busque ser asesorado por un 

comunicador visual experto, que lo dirija para usar de manera eficaz recursos 

y estrategias de diseño, y a la par mediante herramientas tecnológicas 

y habilidades técnicas, concretar el cartel científico de su proyecto de 

investigación (véase ejemplo 2-13).

En definitiva el investigador que decida realizar un cartel científico 

de su propia investigación, sin ser comunicador visual experto, tendrá 

la posibilidad de concretarlo de modo eficiente, mediante asesoría 

especializada, más aún se espera, que esta investigación le sea de gran 

utilidad para realizarlo.



cartel científico
R E C U R S O  Y  E S T R A T E G I A  D E

comunicac ión  v i sua l , 
O R I E N T A D O  A  d i f u n d i r  l A
i n v e s t i g a c i ó n  E N  l A  u n a M

78

Así que la investigación científica o humanista puede ser transmitida a partir 

de un cartel, pero quién lo diseñe deberá antes que nada, organizar el 

pensamiento y luego la información para lograr conceptualizar de manera 

clara la investigación que deseamos acercar a cierto público o destinatarios 

(véase ejemplo 2-14).

Ejemplo 2-13
Título del cartel:
HONGOS PEZIZALES:
muy prolíferos, pero poco 
conocidos
La imagen del centro alude a 
la forma que tienen este tipo 
de hongos, además de que 
proporciona datos acerca de 
esta especie de hongos.



comunicación científica
A  T R A V É S   D E L  C A R T E L  C I E N T Í F I C O
Y  D I V U L G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

79

La experiencia previa en relación con el diseño y la comunicación visual, 

aunada a la impartición de cursos y talleres sobre carteles científicos, da la 

pauta para concluir lo siguiente:

Ejemplo 2-14
Título del cartel:

Tumor en Cinguro Anterior
Subtítulo:

Alteraciones Cognoscitivas
en un Caso

El cartel incluye 
esquematizaciones 

técnicas (producidas por 
equipo de ultrasonido) y 

esquematizaciones producidas 
por el realizador
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Entre más claridad del tema tenga y se cuente con la información necesaria 

para argumentarla, será más certera la forma de abstraer y sintetizar los 

conceptos que estarán incluidos de manera visual en un cartel.

Podremos identificar sin dificultad los niveles de importancia de cada uno de 

los puntos presentados, lo que nos permitirá jerarquizar los contenidos.

La realización de esquematizaciones nos habilita para conceptualizar e 

identificar de forma precisa puntos clave de la investigación además de que 

al mismo tiempo analizamos y logramos sintetizar la información. Conviene 

subrayar que esquematizar nos exige una interiorización más profunda del 

tema, lo que implica destinar más tiempo para reformular y buscar diferentes 

formas de expresar conceptos a nivel textual y visual, para exponer de una 

manera concisa a través del cartel, proyectos de investigación, de cualquier 

disciplina o campo de estudio (véase ejemplo 2-15).

Es importante ampliar nuestro horizonte cognitivo no sólo de una disciplina 

afin a nuestro campo de conocimiento, sino además considerar otras líneas 

de investigación, con el propósito de relacionar y encontrar puntos de 

divergencia y convergencia entre diversas disciplinas o saberes, tratando de 

que la información sea significativa para sus destinatarios; en otras palabras, 

buscar la multidisciplina para aspirar a la interdisciplina. 

Recordemos que en mayor o menor medida, los productos de diseño están 

vinculados con su entorno físico, social y cultural y en el caso del cartel 

científico se podría suponer equivocadamente que sólo es significativo 

dentro de un entorno académico, pero no es así, habrá que buscar 

información en otras áreas y acercarse a colegas que colaboren y enriquezcan 

la investigación con su perspectiva, partiendo de un interés mutuo.

No es posible saltarse la etapa de comprensión de los contenidos de la 

investigación, por lo que si no es entendible la información para quién 

elabora el cartel, no podrá encontrar la forma de hacerla comprensible 

para sus destinatarios.

La teoría que no se practica, se elimina o se desvirtúa con facilidad, por lo 

que se sugiere si se tiene interés por realizar carteles científicos, además 

de contar con la teoría relacionada a este tipo de carteles, es necesario 

diseñarlos, el “hacer” implica diversos aprendizajes que únicamente se 

llevan a cabo a partir de la concreción de los mismos, no se puede ser 

diseñador o creador de carteles si contamos sólo con la parte teórica, pero 

no vivencial.
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Lo puntual de un diseño son sus propósitos, sus significados son relativos. 

Los objetos de diseño fuera de contexto resultan obsoletos, el aprendizaje o 

utilidad que obtengamos de ellos se determina a partir del destinatario que 

Ejemplo 2-15
Título del cartel:

Intervalos de referencia 
para pruebas de función 
masticatoria en adultos 

jóvenes con oclusión normal
El cartel incluye: 

esquematización que utiliza 
fotografías para hacer 

referencia a un proceso, 
gráficas de resultados, 

tablas que permiten hacer 
comparaciones de los datos.
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los significa e incorpora en su contexto. No esperemos encontrar la misma 

respuesta, cada persona construye su significado desde su contexto.

La efectividad de un cartel científico radica en el significado que le otorga 

quién lo entiende, dentro de él, sólo podemos encontrar representaciones y 

abstracciones con sentido para quién lo realiza, cuando se ubica en el espacio 

exterior puede ser comprendido y quizá resulte significativo para alguien, 

completándose una comunicación eficaz derivada del cartel.

Habrá que poner atención a lo percibido y entendido de parte del 

público, la etapa de verificación por lo regular no se concreta, implica 

recibir retroalimentación de los usuarios, comprender lo que ha sido útil o 

significativo, así como saber que resultó incomprensible, confuso o irrelevante y 

considerarlo para integrarlo o eliminarlo en las próximas soluciones de diseño.

En cuanto a carteles científicos, es factible recibir retroalimentación en 

congresos o eventos académicos o institucionales, de parte de especialistas 

del mismo campo de estudio principalmente, y es lamentable que por el 

deficiente diseño de un cartel científico, el contenido sea incomprensible, 

confuso o visualmente poco atractivo e interesante, y que aunado a una 

incorrecta elección e integración de la información, no genere interés su 

contenido y sea ignorado o produzca rechazo por parte de sus destinatarios.

Otra forma de verificar la efectividad de los carteles científicos es crear 

espacios para que puedan ser mostrados a través de exposiciones itinerantes 

dentro de espacios universitarios (galerías, vestíbulos, pasillos, jardines, 

bibliotecas, instituciones, etc.), o en lugares abiertos a un público general 

(Casas de Cultura, Centros de Desarrollo, parques, etc.).

Cada uno de los carteles científicos presenta problemas y soluciones 

diferentes, su complejidad inicia desde el momento en que no es posible 

conceptualizarlos sino se cuenta con la alfabetización académica del tema 

que nos posibilite comprender los contenidos que serán expuestos por lo que 

se evidencia que no se puede comunicar lo que no se ha comprendido. 

La oportunidad de aprender sobre carteles científicos a partir de diseñarlos, 

impartir cursos y talleres, conferencias y realizar exposiciones colectivas 

de éstos, participando como directora creativa, en la gestión y la 

verificación de las exposiciones, es resultado de lo que se presenta en 

la sistematización de la experiencia sobre carteles científicos, apartado de 

esta investigación, y como sabemos, no existe propuesta metodológica que 

contemple todos los caminos posibles, por lo que cada proyecto presenta 
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particulares implicaciones, circunstancias y contextos; sin embargo, es posible, 

que sea útil para todos para los interesados en realizar carteles científicos, 

independientemente de su línea de investigación.

La presencia de un cartel científico que “no tiene nada que decir” muestra 

el desconocimiento que se tiene del tema. Complementando esta idea, 

Rebolloso (2011) afirma:

“El divulgador de ciencia y tecnología actual debe ser una persona 

que domine la ciencia que va a explicar, pero que tenga la cultura 

necesaria para contextualizarla socialmente y que tenga las 

herramientas de comunicación necesarias para hacer llegar el mensaje 

de manera correcta al público especializado y a la sociedad en 

general” (p. 8).

2 4  Análisis cualitativo del cartel científico

Ya antes se ha explicado la relevancia de la sistematización, y entre 

otros aspectos cabe enfatizar que a través de ésta, es posible organizar 

pensamiento, acciones y experiencias. Llegado a este punto, una vez que 

sea detallado el método para diseñar carteles científicos, es oportuno 

reflexionar, puntualizar y especificar que factores, acciones o procesos 

imposibilitan la eficacia comunicativa del cartel científico.

Para este fin se usa el modelo AMEF (Análisis de Modo y Efectos de Falla) debido 

a que es una de las herramientas más utilizadas en la planificación de calidad.

Existen tres tipos de AMEF: AMEF DE SISTEMA, asegura la compatibilidad 

de los componentes del sistema, AMEF DE DISEÑO, reduce los riesgos por 

errores en el diseño y AMEF DE PROCESO, revisa los procesos para encontrar 

posibles fuentes de error (Lean Solution, 2011-2016). 

Al emplear la herramienta se puede detectar cuales son los factores de fallo 

existentes y sus causas, de tal manera que podemos prever que esto ocurra, 

detectado en el proceso alguna deficiencia o error, previniendo resultados 

desfavorables.

Cabe mencionar que con la información obtenida hasta ahora sobre carteles 

científicos, es posible llevar a cabo este análisis, los factores que intervienen, 

errores más frecuentes y su origen, detectando deficiencias comunicativas, 

dando pauta para establecer rangos de riesgo o fallo, evaluando su posible 

frecuencia y su nivel de daño, en este caso, nivel de incomunicación. 

Análisis cualitativo
Best, K. (2007)

Estudio basado en los 
pensamientos subjetivos, los 
sentimientos, las reacciones 

y las motivaciones de los 
usuarios (o destinatarios). Los 

resultados cualitativos ofrecen 
información importante sobre 
las conexiones emocionales de 

las personas y de sus conductas 
habituales respecto a otras 

personas, lugares, productos, 
servicios o contextos (p.208). 
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Al realizar el AMEF (Análisis de Modo y Efectos de Falla) del cartel científico 

se pone en evidencia las consecuencias e impacto que producen los carteles 

ineficaces comunicativamente, con esta detección es posible prevenir 

posibles errores. 

También es importante valorar prioridades, considerar cuál será el 

impacto de cometer fallas y de alguna manera qué posibilidad tiene de 

que suceda esto, con el fin de establecer controles adecuados que eviten 

la ocurrencia de defectos.

Aplicando el método para diseñar carteles científicos más el uso de la 

herramienta AMEF se espera disminuir la ineficacia de los carteles científicos, 

considerando sus fallos y efectos será posible aumentar su comprensión y por 

ende difundir su contenido.

Procedimiento para la elaboración del AMEF

1  Determinar el proceso o producto que se va a analizar

El cartel científico es un medio que permite por su contenido escrito 

y visual difundir información especializada comprensible a un público 

universitario, por lo que empleará el lenguaje visual como una recurso para 

obtener conocimiento, que aunado al lenguaje escrito clarifique o amplíe la 

información presentada (véase cuadro 2-5).

La dificultad de hacer entendible el contenido del cartel científico es que 

presenta información especializada, con una estructura argumentativa de 

Cuadro 2-5
En orden alfabético se 
enumera lo que debe ser 
el contenido de un cartel 
científico.
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carácter académico y de investigación, por lo que su creación requiere de un 

pensamiento complejo (véase cuadro  2-6).

2  Modos potenciales de falla (MDF)

Son las formas potencialmente posibles en que pueden ocurrir fallas en el 

diseño del cartel científico (riesgo).

Existen diversas formas de presentar la información especializada y aunque 

las maneras de comunicar conocimiento variarán dependiendo de quién sea 

nuestro público, cada vez es más común que el investigador o académico, 

utilice como medio de difusión el cartel científico. 

Conviene subrayar que podemos observar en estos carteles múltiples modos 

de falla, aquí se mencionan las fallas más comunes que se pueden constatar 

en su diseño (véase cuadro 2-7).

Cuadro 2-6
En orden alfabético se 

enumera lo que se espera que 
un cartel científico contenga 

en su diseño.
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Cuadro 2-7
En orden alfabético se 
enumeran los Modos de Falla 
más comunes que ocurren 
en un cartel científico por su 
diseño.

3  Determinar causas potenciales de falla

Al mismo tiempo, son variadas las causas en que pueden surgir Modos de 

Falla originados al momento de hacer el cartel, vinculados de modo directo 

con la persona que lo realiza, ya sea de manera intencionada o no, causará 

Modo de Falla y pondrá en riesgo su eficacia comunicativa. Las causas 

potenciales de falla más comunes se presentan en el cuadro 2-8.

Si se realizarán todas las posibles combinaciones de causas potenciales de 

falla para estimar las probabilidades de obtener carteles eficaces, sería una 

labor interminable; por fines prácticos y para tener un panorama de las 

posibles efectos que producen Modos de Falla en la realización de carteles 

científicos se presenta en el cuadro 2-9 donde se relacionan tres aspectos: 

la experiencia para diseñar carteles, la utilización del método y la presencia 

de asesoría o ayuda para diseñarlos; lo anterior no quiere decir que no 

es posible hacerlos sin asesoría, sólo que sin asesoría es muy probable la 

ocurrencia de falla (véase cuadro 2-9).
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Cuadro 2-8 
En orden alfabético se 

enumeran las causas de 
Modo de Falla más comunes, 
que ocurren al momento de 
realizar un cartel científico.

Cuadro 2-9
El cuadro muestra en la 

columna del lado derecho 
la probabilidad de que 

ocurra eficacia comunicativa 
en un cartel científico, se 
consideran tres aspectos: 

información visual, utilización 
de un método y asesoría 

especializada.
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4  Describir las condiciones actuales

De ahí que, la falta de utilización de un método para diseñar carteles 

científicos entre otras posibilidades de Modos de Falla, de donde se infiere 

que se producen carteles que no cumplen con la eficacia comunicativa 

requerida para difundir los proyectos de investigación presentados en forma 

de cartel.

Éstos son los carteles ineficaces a los que se hace referencia:

Carteles sin diseño: Sin sentido, faltos de claridad informativa, sin jerarquías, 

desorganizados, no se consideran criterios comunicativos, sin intención 

(véanse ejemplos 2-16 y 2-17).

Carteles inaccesibles: Incomprensibles, equivocados, incoherentes, 

inverosímiles, confusos, mezclados, difíciles de leer y de interpretar, 

irreconocibles, incompletos, rebuscados (véanse ejemplos 2-18 y 2-19).

Ejemplo 2-16
Cartel ineficaz
(lado izquierdo)
Título del cartel:
Monitoreo del Magnetismo 
Fuera de la unidad de 
Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) de la UNAM, Campus 
Juriquilla, Querétaro, Qro , 
México 

Ejemplo 2-17
Cartel ineficaz 
(lado derecho)
Título del cartel:
BIOMECÁNICA CLÍNICA DE LA 
ESTABILIDAD VERTEBRAL EN 
FISIOTERAPIA
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Ejemplo 2-18
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

INTERNIVELES, UN
VALOR EN ALZA

PARA LA CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL

Ejemplo 2-19
Cartel ineficaz 
(lado derecho)

Título del cartel:
Espacios Participativos

para Compartir y Construir 
Las Plantas Medicinales

y su relación con la salud
de las Comunidades 

Ejemplo 2-20
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:
Genetic analysis

of juvenile hawksbills
from a feeding ground

in the Dominican Republic

Ejemplo 2-21
Cartel ineficaz 
(lado derecho)

Título del cartel:
¿SABÍAS QUE SE PUEDEN 

OBTENER CÉLULAS MADRE
DE LA PULPA DENTAL?
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Carteles sobrediseñados: Su diseño no es funcional, descontextualizados, 

irrecordables, se diseña de manera intuitiva sin conocer como emplear los 

códigos de comunicación visual (véanse ejemplos 2-20 y 2-21).

Carteles carentes de atractivo visual: Monótonos, irrelevantes, obsoletos, al 

momento de verlos se pierde el interés con facilidad (véanse ejemplos 2-22 y 2-23).

5   Grado de severidad en el destinatario 

Cuadro 2-10
En orden alfabético 
se enumeran lo que el 
destinatario potencial espera 
de un cartel científico.

Ejemplo 2-23
Cartel ineficaz 
(lado derecho)
Título del cartel:
Development of an IAT of Risk 
Propensity Measure: Exploring 
its Reliability and Predictive 
Validity

Ejemplo 2-22
Cartel ineficaz
(lado izquierdo)
Título del cartel:
¿Los hogares 100% libres 
de humo son promotores de 
cesación tabáquica futura?  
Cohorte ITC-México
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Para entender si el destinatario es afectado en alguna medida por los Modos 

de Falla ocurridos en el cartel científico, es importante considerar lo que el 

destinatario desea (véase cuadro 2-11).

6   Determinar el grado de ocurrencia (frecuencia de la 
ocurrencia de falla)

Es necesario estimar el grado de ocurrencia de la causa de la falla potencial. 

Se usa una escala de evaluación del 1 al 10. El 1 indica remota probabilidad de 

ocurrencia, el 10 indica muy alta probabilidad de ocurrencia (véase cuadro 2-12).

7   Determinar el grado de detección

Anotar los controles actuales que estén dirigidos a prevenir o detectar la 

causa de falla.

Cuadro 2-11
Se muestra el efecto que 

produce en el destinatario los 
Modos de Falla.
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Se estima que con la aplicación del método para diseñar carteles científicos, 

se puede disminuir o evitar causas de la falla, esto se logrará identificando 

o detectando fallas anticipadamente. Por ejemplo, si se saltan etapas del 

proceso o no se llevan a cabo cuestionamientos acerca de los resultados de 

diseño obtenidos en cada etapa, tal vez se genere una gran cantidad 

de fallas, también potencializa la posibilidad de falla hacer caso omiso de 

las recomendaciones sugeridas, por lo que es importante, revisar el método 

y seguir sus indicaciones paso a paso conforme se vaya avanzado en cada 

una de las etapas y se evalúa la probabilidad de que el modo de falla 

potencial sea detectado antes de que llegue al destinatario. El 1 indica 

alta probabilidad de que la falla se pueda detectar. El 10 indica que es 

improbable ser detectada.

En toda creación de diseño, se presentan grandes posibilidades de que 

fallas en el diseño del cartel se puedan detectar, lo más difícil es que los 

efectos producidos en los destinatarios, son muy diversos, debido a que por 

cuestiones emocionales pueden ser muy variables.

Cuadro 2-12
Se muestra la frecuencia de la 
ocurrencia de falla en un cartel 
científico.
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Aquí tiene una función muy importante el conocimiento del tema 

presentado en el cartel, si es del interés o presenta algún tipo de información 

significativa para el destinatario, será mucho más fácil comprenderlo o 

aceptar el contenido, pero si el conocimiento del tema es muy bajo y a golpe 

de vista no presenta alguna información que pueda ser de utilidad para el 

destinatario, será muy difícil captar su interés.

En ocasiones, el investigador del tema del cartel posee un estado de la 

cuestión limitado lo que les impide crear el planteamiento de un problema 

en relación con la temática presentada en el cartel, por otra parte, es 

fundamental que a nivel visual, el cartel logre atrapar al destinatario, de tal 

forma que éste considera como una posible opción decidir asignarle unos 

minutos para revisar el contenido.

Otro factor que influye en captar el interés por el cartel es el tiempo que 

invierte el destinatario en leerlo, mucho texto exige más tiempo y esfuerzo 

intelectual y esto puede ser una barrera para que éste se interese por el 

cartel científico.

Cabe destacar que es frecuente que los realizadores de carteles pretendan 

emplear para el contenido del cartel científico la misma información 

utilizada para alguna publicación o escrito desarrollado previamente, sin 

tomar en cuenta que su formato y características requieren de información 

sea más visual y simplificada en relación con otro tipo de medios 

informativos.

8   Causas / mecanismo de la falla potencial (mecanismo 
de falla)

Hacer un lista de todas las posibles causas para cada modo potencial de falla, 

entendiendo como causa de falla a la manera como podría ocurrir la falla. 

Las causas típicas de falla son:

1. En relación con el realizador del cartel científico

A partir de la experiencia adquirida en la realización y dirección del diseño de 

carteles científicos, éstas son los modos de falla potencialmente más comunes:

En el caso de que sea el propio investigador del tema del cartel quién desarrolle 

el mismo, deberá ser capaz de desarrollar la estructura argumentativa, y podrá 

realizar la síntesis y organización del contenido expuesto, si esto no ocurre, 

sería causa de modo potencial de falla. Es frecuente que el investigador posea 

gran cantidad de información y se le dificulte llegar a la síntesis requerida 
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(750 a 800 palabras), para que esto no resulte problemático, se sugiere usar la 

estructura de argumentación (Fase 2, apartado AA (argumentación académica) 

del método para diseñar carteles científicos).

En lo que se refiere a que no sea el propio investigador del tema quién 

realice el cartel, deberá solicitar al investigador la estructura argumentativa 

y será imprescindible comprenda su contenido, lo que lo posibilitará para 

elaborar el cartel siguiendo los criterios proporcionados por el investigador, 

como el orden de la información, la jerarquización de los contenidos, que 

tipo de esquematizaciones o imágenes presentar, entre otros aspectos.

Quién diseñe el cartel científico, sea el propio investigador o no, deberá 

desarrollar de modo visual, esquematizaciones o abstracciones de 

ideas o conceptos, lo cual implica ciertas habilidades de abstracción y 

esquematización, y estas actividades requieren procesos de análisis, síntesis, 

abstracción de conceptos y simplificación, por lo que es necesario bocetar, 

madurar y concretar los conceptos; esto implica momentos de tensión y 

distensión, hasta encontrar soluciones quizá certeras.

Refiriéndose al manejo de la información visual contenida en el cartel, no es 

requisito indispensable, que el realizador sea un diseñador o comunicador 

visual, de no serlo se sugiere estar bajo la supervisión de uno y siguiendo el 

método para diseñar carteles científicos, obtener eficacia comunicativa.

Más aún, de forma intencional o no, el realizador del cartel presenta 

información con errores, incompleta o equivocada, esto se presenta algunas 

veces porque no asigna el tiempo suficiente para revisar lo realizado y por un 

exceso de confianza o falta de tiempo no corrobora si lo hecho y obtenido 

cumple con lo establecido.

Además, es indispensable que el diseñador revise si la información 

proporcionada por el investigador es comprensible y no aceptar ésta hasta 

que el escrito sea comprensible, de no llevarse a cabo de esta manera, estará 

latente un modo potencial de falla.

Aunado a esto el realizador se rinde con facilidad y aunque el diseño no le 

satisface, emplea el cartel obtenido sin considerar los efectos negativos que 

produce; peor aún, desconoce a sus destinatarios, por lo que no sabe que 

es significativo o de interés para ellos, por lo que no satisface algún tipo de 

necesidad informativa.

Por otra parte, puede ser que no se de tiempo para reflexionar ni para 

madurar las ideas, concreta con rapidez, sin estar convencido; puede darse el 
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caso que el realizador evalúe de manera superficial o emocional su diseño, 

sin considerar criterios comunicativos. 

2. En relación con el contenido del cartel científico

Se usa un lenguaje visual incomprensible, ya sea porque: es de difícil 

interpretación, carece de lógica visual, las imágenes están descontextualizadas, 

se presenta preponderancia del fondo sobre la forma o el contenido, falta de 

contraste (de tonos, de color, de contornos, de escala), no existe relación entre 

componentes, su utilizan imágenes abstractas sin sentido.

El texto escrito resulta incomprensible, ya sea porque: los textos son ilegibles, 

la redacción confusa, falta claridad en los conceptos, la estructura es 

incoherente, es difícil de leer.

Existe caos visual, producido por: desorganización de componentes, 

sin jerarquías visuales, se presentan formas complejas y redundantes, 

saturación visual, sin lógica visual, sin relación de componentes, carente de 

estructura. (véanse ejemplos 2-24 y 2-25).

Las imágenes se muestran sin contexto, no se justifica su presencia, les faltan 

textos explicativos, por igual la información es incongruente y/o incoherente; 

asimismo, se presentan gráficos con mala calidad.

Ejemplo 2-24
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:

Especialización en Diagnóstico 
y Gestión Ambiental

Ejemplo 2-25
Cartel ineficaz
(lado derecho)

Título del cartel:
¿Los hogares 100% libres de

LA MUJER EN LA CIENCIA:
¿EL ESLABÓN PERDIDO?
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El uso incorrecto de una retícula o diagramación, provocará tal vez 

desorganización de componentes. En cuanto se refiere al uso de tipografías, 

entre los errores más comunes: se incluyen en el diseño del cartel más de tres 

fuentes tipográficas en el cuerpo de texto, además de otras más para todo 

el diseño; utiliza tipografías ilegibles (en cuanto a su morfología, tamaño o 

contraste); emplea textos sin asignar jerarquías, lo que produce una lectura 

monótona (véase ejemplos 2-26 y 2-27).

Refiriéndose al color, lo usa por cuestiones emocionales, más que por su 

significado comunicativo, sin considerar contrastes de color, armonía tonal, 

variación de color (véase ejemplos 2-28 y 2-29).

En cuanto al código morfológico es muy común utilizar imágenes o 

gráficos que no son adecuados para lo que se pretende informar, pero son 

con las que se tienen a disposición.

Se debe añadir que es común ver en un cartel, gráficos que han sido 

alterados en sus proporciones, o que presentan sus imágenes o gráficos 

sin ningún criterio de uniformidad, a veces, incluso combinando diferentes 

niveles de iconicidad en un mismo elemento visual.

Ejemplo 2-26
Cartel ineficaz
(lado izquierdo)
Título del cartel:
Gestión de personal docente 
en el modelo EBC de 
universidades politécnicas en 
México

Ejemplo 2-27
Cartel ineficaz
(lado derecho)
Título del cartel:
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
EN TERAPIAS INHALADAS EN 
UNA URGENCIA PEDIÁTRICA: 
MEJORANDO LA ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA
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2 5  Comunicación y divulgación científicas

Comenta Magaña, P. (como se cita en Fuego de Prometeo, 2016) la 

divulgación científica o comunicación de la ciencia tiene la función de 

hacer partícipes a las personas no sólo del conocimiento, sino de la forma 

de análisis y trabajo de la ciencia, así como su historia, logros, retrocesos y 

riesgos, lo que posibilita entender el entorno y tomar mejores decisiones 

a nivel personal y global. Además comenta, la UNAM, tiene tres funciones 

básicas: la investigación, la docencia y la extensión de la cultura, y como 

parte de esta última se hace comunicación de la ciencia.

Se debe agregar que, el diseñador o comunicador visual a partir del lenguaje 

visual puede transformar la comunicación científica en producto visual y llegar 

a un público numeroso y especializado, ¿de que manera? Utilizando como 

medio el cartel científico. Es necesario recalcar que los carteles científicos están 

dirigidos a destinatarios de formación especializada, del ámbito universitario 

o académico; pero también hay otro público, más numeroso todavía, al que 

Ejemplo 2-28
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:

UTILIZACIÓN DE CÁNULAS 
NASALES DE ALTO FLUJO 

DE ADULTOS PARA LA 
VENTILACIÓN NO INVASIVA

 EN NIÑOS

Ejemplo 2-29
Cartel ineficaz
(lado derecho)

Título del cartel:
¿POR QUÉ SE CORTA LA LECHE?
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además es importante compartir la ciencia; es el público lego, destinatarios 

no expertos. En relación con esto, Reynoso, E. (como se cita en Fuego de 

Prometeo, 2016) comenta que la divulgación de la ciencia se concibe para 

variedad de audiencias y a través de diversos medios, contribuyendo a la 

propagación de la cultura científica y la comunicación de la ciencia. Cabe 

señalar, que comunicación de la ciencia es el término adecuado si deseamos 

comunicar ciencia entre pares; por consiguiente, los carteles científicos 

difunden la comunicación de la ciencia (comunicación científica).

Por otra parte, en el ámbito de la comunicación de la ciencia, es común 

emplear los términos alfabetismo científico, cultura científica entre otros 

términos vinculados, pero sin contar con claridad de cuál sería el uso correcto 

de estos conceptos. Padilla (como se cita en Fuego de Prometeo, 2016) 

puntualiza sus diferencias, que han sido resumidas en el cuadro 2-13 que a 

continuación se muestra; en él se relacionan estas definiciones con el cartel 

que ha sido realizado para comunicar ciencia.

Redondeando el concepto de divulgación científica, afirma Chamizo (2011):

A través de la divulgación de la ciencia se le da a conocer al 

público no especializado cómo se lleva a cabo el quehacer 

científico, así como sus resultados. Los métodos que se emplean 

para llegar a un descubrimiento, la importancia que un 

determinado avance científico tiene para el resto de la sociedad y 

Cuadro 2-13 
Se presenta la relación de 
conceptos relacionados con 
la comunicación pública de la 
ciencia, sus destinatarios y el 
tipo de cartel que se utiliza 
como medio.
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la diferencia entre la ciencia y otros conocimientos. Su propósito 

a largo plazo es contribuir a formar una cultura científica en 

la población y el aprecio social del valor de la ciencia para el 

desarrollo de nuestro país.

Es así que el cartel como producto de divulgación tiene la posibilidad 

de establecer una comunicación dialógica, lograrlo implica flexibilidad, 

apertura, conocimientos y habilidades del realizador (conceptuales, 

creativas y de comunicación), además de contar con conocimientos que le 

permitan contextualizar al destinatario acerca de sus intereses, lenguaje 

y cultura.

La comunicación dialógica a la que se ha hecho referencia se lleva a cabo 

desde el momento en que se conceptualiza, planifica, desarrolla y concreta 

el cartel, dado que desde el momento que surge la idea de diseñarlo, el 

destinatario simbólicamente estará en la mente del realizador y será el 

punto de partida para tomar decisiones antes, durante y después de haber 

terminado el producto de diseño.

La particularidad del cartel de ofrecer una comunicación directa y sintética, 

variable según el contenido que presente en sus lenguajes visual y escrito, 

lo convierte en un medio de divulgación cultural, social y político, todo 

de manera simultánea. El medio impreso posee la facilidad de hacer 

llegar a sus destinatarios, a través de información codificada (estructurada 

de manera intencionada) y potencialmente es un recurso que bien 

dirigido, presenta la información como un contenido organizado para ser 

comprendido por sus destinatarios.

Se debe añadir que el cartel en términos generales, ha sido definido y 

diseñado por una gran diversidad de autores, con propósitos comunicativos 

de diversa índole, y como lo refiere Kunst (2006) “el cartel es una de las 

manifestaciones más completas y complejas, provocan tanto al que lo hace 

como al que lo mira” (p.11).

El cartel ofrece múltiples posibilidades, requiere de un sentido 

conceptual y formal básico y de manera necesaria se crea considerando 

sus destinatarios, partiendo de un propósito o una idea, también es 

fundamental que para definirse como cartel, sea colocado en un espacio 

común (lugares externos o de gran afluencia), esto lo reafirma Sandy K. 

(2003) cuando menciona que el cartel que ha sido diseñado para situarse 

en la calle, trasciende los límites de su formato al momento que se deriva 

comunicación de éste (p. 150).
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2 6  Exposiciones de carteles de divulgación: caso 
práctico

Las personas encuentran en la estructura compositiva del cartel, elementos 

reconocibles e identificables, cercanos a su contexto, lo que abre la 

posibilidad de que el espectador se interese con la información que contiene, 

por lo que el diseñador debe estar atento a lo que puede ser comprensible y 

significativo para sus destinatarios. 

Diseñar carteles conlleva pensar en las personas para atender algún tipo de 

necesidad de comunicación, su solución requiere comprensión para encontrar 

puntos de relación entre el que crea y quienes reciben dicha información. 

La reflexión es parte del diseño, sin propósito el diseño es ornamento, es 

estímulo visual, pero no comunica; Menciona Costa, J. (2003) que podemos 

significar, pero no comunicar ( p. 51).

Considerando al cartel como medio eficaz para comunicar y con el propósito de 

divulgar la ciencia a una gran cantidad de público, las exposiciones de carteles 

resultan ser eficaces para comunicar un proyecto de divulgación científica, se 

elige de manera cuidadosa una selección de la información y a través de su 

narrativa visual subyace un discurso ligado con su público objetivo.

Es oportuno subrayar, que un proyecto de divulgación científica sólo 

puede llevarse a cabo con la colaboración de un grupo interdisciplinario, 

sus participantes dialogan y con una visión integral, presentan soluciones 

a un problema o necesidad, y en este sentido se propone y resuelve, la 

necesidad de divulgar la ciencia.

La reconstrucción de plantas vegetales es un trabajo muy complejo, implica 

un pensamiento visual desarrollado que posibilite reconstruir primero en 

la mental y después darle forma tangible a la parte que no se tiene, en 

otras palabras, reconstruirla tomando como referencia la parte existente; su 

reconstrucción demanda una clara comprensión de los textos que describen 

dichas plantas y en este caso, el trabajo uno a uno, entre el ilustrador y el 

biólogo es fundamental. En particular, la exposición “Yerba Mala” presenta 

una cuidadosa selección de información, a través de su narrativa visual 

subyace un discurso ligado con sus espectadores.

Todo esto reafirma lo expresado por Coates y Ellison (2014):

Un buen diseñador de exposiciones utilizará el espacio, la escala, la 

jerarquía, los medios, los materiales y varias tecnologías para contar 
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la historia de una exposición concreta de un modo determinado. 

El contenido, la información que se presenta, junto con el público 

objetivo, modelará la manera de contar la historia” (p.122).

Dado que, en las exposiciones se cuenta una historia, en el caso de la 

exposición “Yerba Mala” se narra una historia de plantas con imágenes, 

señala sólo lo que le interesa comunicar, guía al espectador mediante su 

organización para que éste encuentre en cada cartel, información que puede 

identificar y diferenciar a cada una de las plantas que muestra a través de su 

ilustración y describe con una frase breve.

A través de “Yerba Mala” se busca que el espectador obtenga un panorama 

de la variedad de plantas que existieron hace millones de años en México, 

información conocida sólo por expertos, pero mediante los carteles, se logra 

comunicar a un extenso público y de alguna forma, se estimula su interés por 

las plantas de México (véanse ejemplos 2-30 y 2-31).

Ejemplo 2-30
(lado izquierdo)
Título del cartel:

   de las profundidades emerge
Fósil: Jacutophyton

Edad: Precámbrico tardío 
(±950-560 Ma)

Localidad: Caborca, Sonora

Ejemplo 2-31
(lado derecho) 

Título del cartel:
La sombra de los dinosaurios

Fósil: Javelinoxylon weberi
Edad: Cretácico tardío 

(±83-72 Ma)
Localidad: Formación Olmos, 

Coahuila
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Fernández y García (2010) al referirse al diseño de exposiciones 

consideran tener al público en mente y los siguientes puntos clave: “qué 

queremos contar, cómo lo vamos a contar y qué esperamos conseguir 

con lo que contamos” (p. 74). Cabe mencionar que a partir del diseño 

de la exposición “Yerba Mala” se divulga de manera específica las 

investigaciones recientes de paleobotánicos interesados en el estudio de 

las plantas de México, además de dar cabida al pensamiento intelectual 

y visual. 

Lo desconocido e incomprensible para el público general, se vuelve tangible 

mediante la exposición de divulgación científica, dado que a través de 

nuestra visión, accedemos al conocimiento especializado, inaccesible para los 

no investigadores. Los fósiles cobran vida mediante el texto y la ilustración, y 

hasta resultan familiares.

En las exposiciones informativas o temáticas, como lo es “Yerba Mala”, 

su diseño es fundamental porque a través de su estructura compositiva se 

pretende que el espectador comprenda el contenido de la exposición. La 

selección de elementos e interrelación, determinan el sentido del mensaje; 

no sucede lo mismo en el caso de las exposiciones en donde su valor estético 

es fundamental por lo que no buscan transmitir mensajes.

En definitiva, el aspecto visual del cartel influye para captar el nivel de 

atención del espectador y más aún, cuando la imagen es reconocible, atrae de 

manera inmediata su atención. De modo que llegado al punto de comunicar 

una investigación, sea de índole científica o humanista, es importante 

considerar el lenguaje visual para hacer más accesible la información, el 

contenido estará organizado de la forma más directa posible, sin ambigüedad 

a fin de evitar confusión.

Otro elemento primordial de la exposición que atrae la mirada del usuario 

es el título, se puede percibir a distancia, por su gran tamaño y lugar 

preferencial que ocupa en la composición del cartel. Algunos carteles 

aluden en el título que son plantas que ya no existen, lo que las ubica en un 

contexto temporal muy alejado; sin embargo, las podemos visualizar verdes y 

hasta con flores y frutos (véanse ejemplos 32 y 33).

Retomando las palabras de González, C. (2010) “el cartel puede ser usado 

como instrumento (con participación unilateral) o como estrategia de 

comunicación (relación con el destinatario de tipo dialógico) y se refiere 

al cartel que busca establecer una relación con el receptor a través del 

entendimiento, donde éste participa de manera activa dando validez a la 
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información presentada; en el caso de que resulte la información confusa o 

incomprensible quedará inconcluso el acto comunicativo” (p. 174).

Un modo de acercarse al público es hablarle de lo que conoce y de lo que 

ha vivido ligado a su lenguaje o a sus creencias. “Yerba mala nunca muere” 

es una expresión del dominio público, alude a la perdurabilidad, y este caso 

aplica de forma directa a las plantas que resisten el paso del tiempo, siendo 

fósiles nunca mueren, y se completa la frase entre paréntesis: “y no por 

mala”; el paréntesis es pertinente porque aclara el hecho de que si no muere 

la yerba, no es por mala sino porque es yerba y persiste como fósil (véanse 

ejemplos 2-25 y 2-26).

La particularidad del cartel de ofrecer una comunicación directa y sintética, 

variable según el contenido que presente en sus lenguajes visual y escrito, 

lo convierte en un medio de divulgación cultural, social y político, todo de 

manera simultánea. 

Ejemplo 2-32
(lado izquierdo)
Título del cartel:

Prehistórico árbol
de Navidad

Fósil: Calamites (Stylocalamites) 
cistiiformis

Edad: Pérmico (±298-270 Ma)
Localidad: Formación Matzitzi, 

Puebla

Ejemplo 2-33
(lado derecho)

Título del cartel:
Viví en el tiempo

de los gigantes         
Fósil: Kobalostrobus olmosensis 

Edad: Cretácico tardío
(±83-72 Ma)

Localidad: Formación Olmos, 
Coahuila
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El medio impreso posee la facilidad de hacer llegar a sus destinatarios (a 

través de información codificada (estructurada de manera intencionada) la 

información como un contenido organizado para ser comprendido por sus 

destinatarios.

En algunos carteles se emplea como título una frase de uso popular, 

muy difundida, lo que permite que el destinatario se identifique y 

reconozca el sentido de la frase, de esta manera muchas personas 

podrán recordar el título del cartel y se pretende de este modo, que 

el usuario no lo olvide. 

Hoy día los carteles han ido perdiendo su carácter efímero, forman 

colecciones y poseen un valor económico y simbólico alto, en otros casos 

se difunden de manera primordial en espacios abiertos, colocados de 

forma estratégica para ser vistos en espacios de gran afluencia, pero no es 

extraño observarlos en el interior de algunos lugares, formando parte de 

exposiciones o eventos académicos o culturales.

Ejemplo 2-34
(lado izquierdo)
Título del cartel:
Pequeña espinosa
Fósil: Barberis poblana
Edad: Oligoceno (±33-28 Ma)
Localidad: Los Ahuehuetes, 
Puebla

Ejemplo 2-35
(lado derecho)
Título del cartel:
un hongo bañado en ámbar        
Fósil: Asteromites mexicanus
Edad: Mioceno (±23 Ma)
Localidad: Simojovel de 
Allende, Chiapas
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Aunque el lenguaje escrito suele ser descriptivo o exhaustivo refiriéndose 

a un hecho concreto, la imagen del mismo puede ayudar a entender o 

identificar sus particularidades de manera inmediata y en cierta medida 

“objetiva” intentando mostrar el objeto de estudio de la forma más parecida 

a lo captado por el investigador, por lo que para los interesados en la ciencia 

es una representación visual ligada a un texto, dentro de un contexto, puede 

ser muy efectiva. 

Señala Watzlawick, P. (2005) “que la comunicación crea lo que llamamos 

realidad y menciona que existen dos realidades de orden, en la primera se 

consideran los aspectos segmentados de la realidad ‘objetiva’ fenómenos 

observables y verificables, en la segunda se consideran construcciones 

dentro de un contexto determinadas por relaciones humanas como pueden 

ser ideologías o sentimientos, dejando a las explicaciones o las teorías 

científicas como una expresión de la realidad, pero no la totalidad de 

realidad misma” (p. 192).

No hay nada más personal que comunicarse, requiere entendimiento y 

aceptación hacia el otro, por lo que para llegar a la comprensión de algo o 

de alguien se necesita conocimiento, lo cual implica en primera instancia, 

interés y relación con la otra parte, esta relación implica conexión. 

Todo esto confirma lo expresado por Wurman, R. (2001):

La clave para la comprensión es aceptar que cualquier relato de 

acontecimiento está condenado a ser subjetivo, no importa que 

determinado esté el narrador a ser exacto y objetivo. Una vez que 

uno acepta que toda la información nos llega filtrada a través del 

punto de vista o las inclinaciones de algún otro, en cierta forma 

esta información es menos amenazadora. Y podremos comenzar a 

comprenderla en perspectiva y personalizarla, que es lo que permite 

tomar posesión de ella (la persistencia de la información) (p. 32).

Ya ubicados todos los carteles que conforman la exposición en un entorno 

donde son vistos, su valor se eleva, ya que posibilita el diálogo entre quién 

lleva a cabo el cartel con la comunidad que lo percibe, cada cartel presenta 

un discurso, pero en conjunto éstos cuentan una historia. 

Conviene subrayar, que los datos de manera aislada son abstracción, pero 

si existe conexión se puede dar lugar a la información, y como es sabido la 

información supone un conocimiento interiorizado por alguien y en este 

momento deja de ser abstracción.
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Vizcaya (1997) señala: “La información es conocimiento transformado, su 

forma representa dicho conocimiento”. La información al ser humanizada 

(ligada a las personas) se transforma en conocimiento, creando una relación 

ineludible entre humanos y conocimiento (p.32) (véase cuadro 2-14).

Es fundamental contextualizar la información para que el destinatario 

se identifique con ésta, lo que conlleva una relación más cercana. Hay 

que mencionar que la forma en que accedemos al conocimiento expresa 

en mayor o menor medida, nuestra manera de percibir y comprender las 

cosas, para comprender es necesario entenderse a sí mismo, percibimos en 

el otro lo que en nosotros reconocemos, sin contexto la información no 

tiene sentido. 

Diseñar la exposición “Yerba Mala” implicó investigación y más tarde 

reflexión, un darse cuenta de que era lo relevante o singular de la planta a la 

que había que hacer referencia. Fue necesario encontrar la forma de decir con 

una frase breve y coloquial una característica o punto de relación de la planta 

Cuadro 2-14
Se puede observar la 
interrelación que existe entre 
información, conocimiento, 
lenguaje y pensamiento.



comunicación científica
A  T R A V É S   D E L  C A R T E L  C I E N T Í F I C O
Y  D I V U L G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

107

fósil, además recurrir al pensamiento visual para transformar y ordenar el 

entorno de la planta y presentarla de modo entendible, contextualizarla para 

hacerla alcanzable, identificable (véanse ejemplos 2-36 y 2-37).

Continuando este análisis, inmersos en el entorno se toman decisiones a cada 

momento, se eligen pensamientos guiados por emociones, razonamientos y 

desde una visión personal de la realidad aprendemos.

Sumado a esto, Frascara (2008) señala: 

El problema fundamental del diseñador es estructurar la relación 

que se establece entre el observador y los elementos de diseño, y no 

estructurar las relaciones entre los elementos de diseño en sí. Esto 

extiende el marco de referencia de las decisiones formales, rompe la 

auto-referencialidad de formas que se relacionan con formas, fuerza 

al diseñador a reconocer la participación activa del observador en la 

construcción del mensaje y establece la importancia que éste tiene 

cuando se discute el tema de lo atractivo (p.41).

Ejemplo 2-36
(lado izquierdo)
Título del cartel:

Helecho en México
Fósil: Mertensides bullatus

Edad: Triásico tardío
(±157-145 Ma)

Localidad: Formación Santa 
Clara, Sonora

Ejemplo 2-37
(lado derecho)

Título del cartel:
Huelo a mejoralito,
e irradio calorcito,

conóceme un poquito.
Fósil: Pistacia marquezii 

Edad: Oligoceno (±33-28 Ma)
Localidad: Formación Los 

Ahuehuetes, Puebla
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Visualizar nos permite entender y transformar datos abstractos y fenómenos 

complejos en mensajes visibles. Hacer una representación de las cosas, hechos o 

procedimientos, requiere de cierto entendimiento, porque de forma cotidiana 

las vemos demasiado grandes, distantes, intangibles, numerosas o abstractas. 

Moles (1990) denomina grafismo funcional al conjunto de elementos visuales 

que tienen como finalidad transmitir datos, conocimientos e informaciones, 

se consideran “funcionales” porque justifican su presencia por su función y 

junto al texto, conforman el lenguaje bimedia (p. 9). 

La labor del comunicador visual es la de convertir datos en información, 

esto es posible si los datos (información desestructurada) se convierten en 

información estructurada, para más tarde pasar a un nivel de conocimiento, 

donde se integran los datos organizados, contexto y experiencias 

sistematizadas, logrando así llegar a la comprensión de la información en 

donde es posible, llegar a la interiorización del conocimiento. 

Más aún, para que la ciencia pueda ser accesible a un mayor público es 

indispensable convertir el conocimiento científico en visual. Aunque la 

descripción verbal o escrita señale los rasgos básicos del objeto e incluso 

pueda llegar a hacerlo de forma exhaustiva, clasificándolo de modo correcto 

y distinguiéndolo de otros objetos parecidos de la misma especie, resulta 

incompleto sin la imagen. 

En relación con lo anterior, menciona Berger (2005):

Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de 

algo ausente. Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen 

podría sobrevivir al objeto representado; por tanto, podría mostrar el 

aspecto que había tenido algo o alguien, y por implicación como lo 

habían visto otras personas. Una imagen se convirtió en un registro 

del modo en que x había visto a y (p. 16).

Una imagen científica justifica su aparición cuando por si solo el texto es 

insuficiente para hacer comprensible la información, la imagen se requiere 

porque ayuda a describir o explicar el texto. Para entender un texto 

científico, afirma Castelló (2007, p. 94) se necesita haber adquirido con 

anterioridad conocimientos previos del tema que permiten relacionar lo 

aprendido con el nuevo texto. 

Es por esto que, “Yerba Mala” representa la posibilidad de acercar a 

un público no especializado las investigaciones llevadas a cabo por 

Funcionalidad
González, C. (2008)
En una primera lectura, 
funcionalidad significa algo 
que está adaptado a un 
fin, significa que un objeto 
funcional es aquel que se 
realiza al relacionarse con el 
mundo y con las necesidades 
del hombre (p.57).
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paleobótánicos deseosos de divulgar lo estudiado en relación con las 

plantas de México.

A través del lenguaje visual, el diseñador representa lo que una descripción no 

puede hacer, la imagen cumple una función didáctica, describe o explica de 

manera visual algo que el escrito describe o explica (véanse ejemplos 2-38 y 2-39).

La imagen que aparece junto a un contenido científico se vincula de 

inmediato con el texto y su función es describir o explicar una parte o el 

objeto mismo, texto e imagen se complementan.

Una imagen científica (o una representación iconográfica de contenido 

científico) se crea para dar la apariencia de realidad, es decir, intenta 

representar el objeto tal y como ha sido observado por el investigador; 

habrá que decir también que, en definitiva, como lo afirma Martínez Moro 

(2004) “la ilustración gráfica sigue cumpliendo un trascendental papel en 

Ejemplo 2-38
(lado izquierdo)
Título del cartel:

¡Del mero Santa Clara, Sonora!
Fósil: Astherotheca santaclarae

Edad: Triásico tardío
(±157-145 Ma)

Localidad: Formación Santa 
Clara, Sonora

Ejemplo 2-39
(lado derecho)

Título del cartel:
De agua soy    y muchos

años tengo       
Fósil: Decodon tiffneyi
Edad: Cretácico tardío

(±72.5 Ma)
Localidad: Formación Cerro del 

Pueblo, Coahuila
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la transmisión del conocimiento científico, en lo que atañe a su función 

descriptiva e informativa” (p. 45).

Esto lo confirma Costa y Moles (2014) al mencionar:

El texto es descifrado. La imagen es percibida. El primero es 

secuencial. La segunda es instantánea. El texto es un proceso. La 

imagen es una sensación. El texto es frío. La imagen es cálida, 

carismática. El valor de un texto –su contenido o su mensaje– debe 

ser extraído de él por medio de la lectura. El valor de una imagen es 

captado de una vez y reforzado en la contemplación (p. 84).

En “Yerba Mala” la imagen icónica, reconocible y ligada a un texto, 

atrapa al espectador, pero ésta ha sido construida con un fin, dar 

información que pueda explicar o describir más la planta, por lo que 

podemos apreciar acercamientos, cortes para ver el interior de la planta, 

algunas texturas, etc. 

Otras maneras que encontramos en los carteles serán las de tipo 

esquemático, que mediante flechas, formas geométricas o líneas ligadas a 

un texto breve, aportan datos de la planta. Todos estos elementos forman 

parte de la imagen construida, esquematizada con fines didácticos para 

comunicar según sea el caso, formas de las hojas, altura de los tallos, grosor 

y textura del tronco, color de los frutos y de las flores, entre otros datos  

(véanse ejemplos 2-40 y 2-41).

En relación con las imágenes científicas Vitta (2003) comenta:

La diferencia entre un diagrama y una ilustración reside en el hecho 

de que el primero sólo selecciona algunas características de un 

fenómeno y las expresa con la máxima precisión, mientras que la 

segunda restituye el fenómeno íntegramente, pero en detrimento de 

su legibilidad (p.225).

De modo que, llegado el momento de comunicar algún tipo de 

investigación sea de índole científica o humanista, verbal o no verbal, 

el lenguaje visual está presente y toma forma dependiendo del medio 

elegido. En los carteles de divulgación científica de la exposición “Yerba 

Mala”, los textos son breves y complementan lo que muestran las 

imágenes, sobre todo los textos acotan las dimensiones de las plantas y si 

de ilustración científica se trata, éstas deben ser muy detalladas al grado de 

que a nivel visual hacen una descripción.

Comunicación de la ciencia
Reynoso, E. (2012)
La comunicación de la ciencia 
es un campo de conocimiento 
que conjunta saberes de 
diversas disciplinas de la 
ciencia (naturales, exactas, 
humanas y de la salud), 
de la comunicación, de las 
humanidades, así como
de la tecnología y la ingeniería. 
En México, a los profesionistas 
que se dedican a comunicar 
la ciencia a un público de no 
especialistas se les llaman
divulgadores de la ciencia 
(p.73).
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En la exposición “Yerba Mala”, se presenta una gráfica didáctica diversa, 

pero uniformada por los criterios marcados al inicio del proyecto. Dentro 

del cartel, los títulos deberían asignar algún tipo de jerarquía, las palabras 

mediante su estilo tipográfico, color, tamaño o disposición darían énfasis a 

los componentes del cartel (véanse ejemplos 2-42 y 2-43).

A la distancia, se pueden distinguir los títulos en los carteles, es lo que primero 

se lee, los demás textos completan la ilustración. Se usa en todos los carteles, 

el mismo tipo de letra para los textos complementarios; además el fondo 

del cartel funciona como tal porque no compite con la imagen principal, sin 

texturas, logra hacer que el espectador atienda a la imagen, la ilustración 

científica de la planta. Para cada cartel hubo que llevar a cabo varias 

revisiones, unos requirieron hacer ajustes repetidas veces.

Según la escala de iconicidad de Moles, A. (1990) “el grado de identificación 

y reconocibilidad está determinado por la identificación del objeto 

Ejemplo 2-40
(lado izquierdo) 
Título del cartel:

Helecho fósil en tierra dócil
Fósil: Mertensides crus-galli

Edad: Triásico tardío
(±157-145 Ma)

Localidad: Formación Santa 
Clara, Sonora

Ejemplo 2-41
(lado derecho)

Título del cartel:
Tengo toda mi esencia en la 

infructesencia
Fósil: Coahuilacarpon 

phytolaccoides
Edad: Cretácico tardío

(±72.5 Ma)
Localidad: Formación Cerro del 

Pueblo, Coahuila
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de conocimiento observado, a mayor grado de iconicidad, resulta más 

comprensible, de esta manera, los conceptos, ideas o abstracciones en esta 

misma escala, representan un grado de figuratividad menor, por lo que 

precisamente resultan incomprensibles a simple vista” (p. 43). 

Es por ello que las imágenes entre más icónicas sean, su comprensión no 

representará mayor dificultad (grado de inmediatez), por consiguiente, los 

conceptos al necesitar decodificación requieren de un lenguaje visual que 

facilite al usuario interpretar estos conceptos.

La ilustración científica se puede definir, no sólo como dibujos precisos o 

imágenes que permiten al científico o autor comunicar su mensaje, sino 

como un medio en donde la ciencia puede volver a estructurar la realidad 

conocida, esto se logra a través de la representación, usando ilustraciones 

con diversos niveles de iconicidad, haciendo visible lo que a simple vista el 

ojo no puede observar.

Ejemplo 2-42
(lado izquierdo)
Título del cartel:
conservo la línea    curva
Fósil: cf. Larix
Edad: Cretácico tardío (±96 Ma)
Localidad: El Chango, Chiapas

Ejemplo 2-43
(lado derecho)
Título del cartel:
viejo y astuto      
Fósil: Quercinium centenoae
Edad: Cretácico tardío
(±83-72 Ma)
Localidad: Formación Olmos, 
Coahuila
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Con respecto a la idea anterior, Mijksenaar (2009) comenta: “La tarea 

de científicos y diseñadores es descubrir la multitud de leyes de diseño 

todavía ocultas, pero sin lugar a dudas funcionales, y desarrollar las 

herramientas que los diseñadores puedan emplear para dar forma a las 

ideas”(p. 53).

Lo anterior se confirma con lo expresado por Moles (1975):

La imagen utilitaria (el esquema, el diagrama) nace con el arquitecto 

o el técnico haciendo surgir el proceso de abstracción. Sustituye una 

viga de madera por una raya, un barco por un perfil, un hombre 

por un pictograma, simplificado y reducido. Es todo un movimiento 

de la imagen abstracta que pierde su iconicidad en beneficio de su 

significación y de un valor operativo (p. 340).

Cabe mencionar que es muy gratificante participar en un proyecto 

enriquecedor por diversos aspectos, tanto en lo comunicativo, ya que reúne 

varias características para concretar una comunicación efectiva, como en un 

sentido didáctico.

Por consiguiente la exposición “Yerba Mala” fue un proyecto 

interdisciplinario que acercó a dos disciplinas, la paleobotánica y la 

comunicación visual, que partir de esto fue posible visualizar y concretar en 

un producto de diseño, el conocimiento científico.

La exposición reúne, tanto diversidad como unidad, se integra muy bien 

en grandes espacios para transmitir información comprensible a un público 

general, funciona como vía de comunicación. Conforma una didáctica gráfica 

constituida por ilustraciones icónicas y esquemáticas, textos breves, frases 

cortas. La organización de elementos reduce la complejidad, dentro y fuera 

del cartel.

De ahí que, no será ajeno a nosotros pensar que ha llegado el momento de 

acercarnos cada vez más a la ciencia y procurar relacionarla con nuestras 

actividades cotidianas, de tal modo que llegue a tomar relevancia en nuestro 

contexto social, teórico y cultural.

Para concluir cabe destacar que “Yerba Mala” reúne el esfuerzo de un 

equipo interdisciplinario, conformado por estudiantes universitarios 

enfocados en divulgar la ciencia, dirigiéndose a un público numeroso y 

diverso, interesado por la vida de las plantas, y en concreto, por las que 

vivieron hace millones de años en México. En cada cartel se puede identificar 

Divulgadores de la ciencia
Reynoso, E. (2012)

La creatividad de cada 
divulgador y por consiguiente 
el estilo para llevar a cabo sus 

actividades y productos de 
divulgación, es personal. La 

realización de la mayoría de 
estos productos y actividades 
requiere de la conformación

de equipos multidisciplinarios, 
que deberán desarrollar los 
proyectos para responder a 

necesidades y condiciones 
específicas determinadas por el

contexto. La comunicación de 
la ciencia al público lego es 

un campo de conocimiento en 
construcción (p. 92).
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una planta, pero no como fósil sino con vida, mediante el lenguaje visual y 

escrito (véanse ejemplos 2-44 y 2-45).

2 7  Diseño de información e infografía: 
 algunas precisiones

Partiendo de la relación entre disciplinas y especialidades podemos ubicar al 

diseño de información como una de las áreas del diseño y la comunicación 

visual que tiene como prioridad lograr la comprensión de contenidos o 

mensajes a partir de la organización y el análisis de la información.

De donde se infiere que los carteles científicos, al igual que otros 

productos del diseño de información nos permiten comprender la 

información a partir de contextualizar y transformar datos abstractos, 

ideas incomprensibles o conceptos intangibles, en contenido significativo 

y útil para su público especializado; la visualización de la información 

Ejemplo 2-44
(lado izquierdo) 
Título del cartel:
Un hongo viejo muy mexicano
Fósil: Asteromites mexicanus
Edad: Mioceno
(±23 Ma)
Localidad: Simojovel de 
Allende, Chiapas

Ejemplo 2-45
(lado derecho)
Título del cartel:
Única en su especie
Fósil: Gymnocladoxylon septata
Edad: Mioceno
(±15 - 7 Ma)
Localidad: Formación Panotla, 
Tlaxcala
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en generalidad, ayuda a comprender contenidos sobre todo con un grado 

de dificultad mayor, brindando soluciones visuales con claridad y eficacia 

comunicativa, empleando el lenguaje visual con gran cantidad de variables 

de forma, color, composición, nivel de abstracción, etc. Por otra parte, 

Tufte define (1997) “El diseñador de información ha sido descrito como un 

‘transformador’ de información (ya sean datos puros, una serie de acciones 

o un proceso) en un modelo visual capaz de revelar su esencia mediante un 

lenguaje que una audiencia en particular pueda captar fácilmente” (p. 7).

A través del diseño de información, pueden comunicarse de una manera 

más comprensible, atendiendo a espectadores con niveles culturales, de 

atención y cognitivos diversos; así que el diseñador de información debe 

considerar las opciones de diseño que a nivel psicológico (valor emocional) 

sean interesantes y pertinentes, por lo que necesitará transformar y 

“conectar” la información con lo que resulte significativo para el usuario o 

destinatario del diseño construido.

Frascara (2011) puntualiza cuáles son las áreas del diseño de información 

(p.10) (véase cuadro 2-15).

Como se observa en el cuadro 2-15, se ubica a la infografía en lo referente a 

gráficos y diagramas, ya que el infográfista trabaja con todo los gráficos que 

tiene como propósito ayudar a comprender o a interpretar datos.

Cuadro 2-15
Áreas del diseño de 

información.
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Por otra parte, dentro de los recursos infográficos se encuentran: las 

gráficas estadísticas, organigramas, líneas del tiempo, pictogramas, mapas, 

esquematizaciones, señales y todo lo relacionado con el diseño orientado a 

la visualización de datos.

Es por esto que el término infografía es empleado para hacer referencia a 

la representación gráfica de la información, pero además es utilizado como 

sinónimo de diseño de información, por ello algunas personas le denominan 

al diseñador de la información, infografista.

Con respecto al tipo de visualizaciones o representaciones a usar en el 

cartel, Pauwels referido por Manghani (2013) señala que “la representación 

visual en la ciencia puede hacer referencia a objetos que se considera que 

tienen algún tipo de existencia física, pero de igual modo pueden referirse 

a construcciones abstractas, conceptuales y sólo mentales o entidades 

inmateriales” (p.216), y presenta en el esquema 2-7 los referentes a 

considerar.

En definitiva, el diseñador de información de carteles científicos, tiene una 

extensa gama a utilizar para presentar la información contenida en el cartel, 

por lo que será importante contar con un conocimiento más allá de lo básico, 

para adentrarse un poco más con el contenido y de esta manera trabajar de 

manera conjunta con el realizador del cartel (investigador).

Acorde con esto, Simlinger señala (2011):

El diseño de información intenta “ayudar a la gente a enfrentar sus 

tareas con eficiencia en función de facilitarle obtener sus objetivos”. 

Infografía
Coates, K. Y Ellison, Andy 
(2014)
Representación de Información 
en formato gráfico para que 
con un simple vistazo los 
datos se comprendan con 
facilidad. La infografía se usa 
para comunicar con rapidez 
un mensaje, para simplificar 
la presentación de grandes 
cantidades de datos, para ver 
patrones y relaciones entre 
los mismos y para controlar 
los cambios en el tiempo de 
algunas variables (p.203).

Esquema 2-7
Esquema diseñado por Pauwels 
(2006).
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Por eso el diseñador debe entender las tareas, los objetivos y los 

marcos de referencia que determinan la utilidad de la información 

que debe diseñar. Es un desafío para los diseñadores de información 

tener que informarse acerca de las áreas que van más allá de la vida 

cotidiana, en especial en campos en los que no es fácil encontrar 

información disponible y de calidad (p.82).

Con base en lo anterior, no será ajeno a nosotros pensar que ha llegado el 

momento de acercarnos cada vez más a la ciencia y procurar relacionarla 

con nuestras actividades cotidianas, de tal modo que llegue a tomar 

relevancia en nuestro contexto teórico y cultural para construir un 

pensamiento más crítico y constructivo, generando soluciones creativas 

para problemas actuales.

En el diseño de información el texto e imagen son parte constitutiva 

y esencial en los productos que genera, su integración en la cultura y 

desarrollo del humano empleando diversos tipos de lenguaje, ha posibilitado 

que el mundo circundante sea más accesible, amable, comprensible y 

utilizable, a partir de la organización, coherencia e integración conceptual y 

visual de elementos.

En efecto, la pertinencia del uso del diseño de información va en aumento 

y es muy probable que se extienda aún más a través de medios digitales, ya 

que el lenguaje vía internet permite interactuar de una manera diferente 

a como se hace a través de los medios impresos, ayuda a los usuarios por 

ejemplo, a entender los datos mediante animaciones, también permite 

actualizaciones más rápidas; en relación con esto Kai (2012) comenta que “…el 

entorno virtual de los datos ofrece una experiencia informativa humanizada y 

una interacción persona-ordenador en un entorno dinámico” (p. 74).

Por todo esto, a manera de conclusión, se retoman en palabras de Mijksenaar 

(2009): “La tarea de científicos y diseñadores es descubrir la multitud de leyes 

de diseño todavía ocultas, pero sin lugar a dudas funcionales, y desarrollar 

las herramientas que los diseñadores puedan utilizar para dar forma a las 

ideas” (p. 53). 





Pensamiento abstracto y organización… 
básicos para diseñar

CApÍTUlO 3
 S I S T E M A T I Z A C I Ó N  D E  E X P E R I E N C I A S

Y  M O D E L O  M E T O D O L Ó G I C O





sistematización
DE EXPERIENCIAS Y MODELO
M E T O D O L Ó G I C O

121

3 1  Sistematizar experiencias para construir espacios de 
reflexión crítica

La sistematización supone de manera implícita la jerarquización y organización 

constante de la información, dando la pauta para reflexionar en lo que 

hacemos, posibilitando desarrollar de forma explícita y con una visión crítica 

las situaciones o acciones conceptuales, fácticas y de comprobación, desde 

un enfoque derivado de nuestro contexto a fin de teorizar el conocimiento 

aprendido, de donde se infiere que de manera evidente la sistematización 

involucra la polifonía de voces mediante la construcción de experiencias a 

los que se les denomina “actores”; durante varios momentos del proceso de 

sistematización, se construyen relaciones y se producen acciones que dentro de 

contextos determinados será posible socializar los resultados.

En capítulo anterior ya se ha explicado la relevancia de hacer comprensible 

la información por lo que es importante señalar que la sistematización nos 

permite organizar pensamiento, acciones y experiencia, de manera incluyente, 

progresiva, ordenada y coherente. Para ello, es necesario estructurar de 

manera puntual un proceso metodológico que posibilite sistematizar la 

experiencia para hacer la información comprensible para otros, con fines 

eminentemente prácticos y de alguna forma didácticos.

Sumado a esto es preciso señalar que para concretar el paso de la 

sistematización o la reflexión teórica es necesario sistematizar los procesos 

que se llevan a cabo antes, durante y al término de la experiencia 

mediante aproximaciones no totalitarias, sino situacionales, a manera de 

construcciones inacabadas que propician espacios de reflexión crítica. Esto lo 

reafirma Guiso (2004):

Pensamos en la sistematización de experiencias y prácticas sociales 

como un proceso constructivo y dialógico. Cuando hablamos de 

constructivo asociamos intenciones, intereses, planes para realizar, 

crear, forjar conocimientos sobre la realidad social. El construir, como 

toda práctica social humana es contextuado, histórico, condicionado, 

pertinente a las circunstancias. Entender, también la sistematización 

como una práctica social, en la que se construyen comprensiones 

y explicaciones, nos lleva a pensar en que esta hace parte de un 

proceso, que permite a los sujetos involucrados reconocerse, reconocer, 

reinventar y reinventarse (p.11).

Sistematizar conlleva encontrar conexiones entre estructuras y 

componentes, mediante una organización lógica y coherente se busca 

Sistematización
de experiencias
Jara, O. (2011).

Lo esencial de la 
“sistematización de 

experiencias” reside en que 
se trata de un proceso de 
reflexión e interpretación 

crítica sobre la práctica y desde 
la práctica, que se realiza con 

base en la reconstrucción y 
ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han 
intervenido en esa experiencia, 

para extraer aprendizajes y 
compartirlos (p 67).
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identificar y reconstruir la experiencia, para construir a su vez una 

estructura nueva y diferente.

En cuanto se refiere al diseño de carteles científicos al inicio de la 

investigación se ha desarrollado una propuesta metodológica para su 

realización, y se espera, después de sistematizar la experiencia, este esquema 

sea modificado con el afán de presentar una estructura organizada que 

contemple una perspectiva tanto teórica (analítica-intuitiva) como práctica 

(sistematizada) que sea punto de referencia para la creación de carteles 

científicos comunicantes, por lo que el punto de partida es la búsqueda de 

información entorno al diseño de información, esquematización y carteles 

científicos, todo esto aunado a la experiencia adquirida a través de la 

impartición de cursos sobre carteles científicos y conferencias, además de la 

realización de proyectos de comunicación visual que conllevan al empleo de 

esquematizaciones y representaciones visuales, para presentar la información 

organizada y mostrar de manera gráfica relaciones conceptuales y de 

formalización. 

También la actividad docente y el interés por hacer más comprensibles los 

contenidos pretendiendo resultaran significativos para sus destinatarios, 

dio la pauta para desarrollar un interés especial por el diseño de 

información, encontrando en el cartel científico un medio con posibilidades 

comunicativas efectivas.

Ahora es el momento de definir para qué sistematizar y el esquema 3-1 lo 

define de manera clara y puntual.

La Guía Metodológica de Sistematización (2003) considera tres tipos de 

sistematización: retrospectiva, correctiva y prospectiva, en función del 

momento en que se originan (p.32) (véase cuadro 3-1).

El tipo de sistematización que presenta esta investigación es retrospectivo, y se 

sistematiza la experiencia del proceso para la realización de carteles científicos; 

Esquema 3-1
Sistematizar,
¿Para qué?
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llegado a este punto se inicia el análisis y se da respuesta a la pregunta, ¿para 

qué sistematizar? (véase cuadro 3-2).

La realización del cuadro 3-2, permitió valorar lo que se estaba llevando a cabo 

en los talleres y cursos impartidos sobre carteles científicos, más aún realizar el 

Cuadro 3-1 
Tipos de sistematización 
En cualquiera de los tres 

tipos de sistematización se 
busca eficientar los procesos y 

resultados que se obtienen.

Cuadro 3-2
Sistematizar la experiencia del 
proceso de diseño de carteles 

científicos ¿Para qué?
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esquema, posibilitó tomar conciencia de las acciones y decisiones que se toman 

al momento de diseñar los carteles, cuáles eran sus principales problemas 

de diseño que presentan, que conocimientos era pertinente explicar y cómo 

hacerlo, escuchar las dudas que tenían y qué es lo que esperaban obtener. 

Llegado a este punto es importante señalar, que no existe la pretensión de 

que los académicos o investigadores que desarrollen su cartel, se conviertan 

en diseñadores, de alguna manera, todo universitario entiende bien que la 

utilización de un método implica una etapa de prefiguración (de diseño) 

y de algún modo  ha vivido esa fase, pero lo que se busca es que los que 

deseen hacer un cartel científico de su proyecto de investigación, busquen 

ayuda colaborativa para llevarlos a cabo mediante asesoría especializada 

de uno o más expertos, esto posibilitará revalorar los procesos que conlleva 

diseñar un cartel científico, por lo que es mejor buscar asesoría o algún 

tipo de orientación si desconocen cómo hacerlo; esto llevó a la idea de 

realizar un modelo metodológico utilizable para diseñar carteles e integrar 

la experiencia sistematizada extraída de los cursos y talleres; además, esta 

experiencia sobre diseñar carteles, ser ponente de cursos y talleres, ponente 

de conferencias y partir como jurado en concursos de cartel, posibilitó 

constatar la gran necesidad de saber hacerlos y que el trabajo colaborativo 

es importante, si se desea obtener eficacia comunicativa.

3 2   Modelo Plan de Sistematización de Experiencias para 
diseñar carteles científicos

El conocimiento supone un nivel más alto de reflexión humana, para ello se 

acopian datos en función de un interés específico, se reflexiona en torno a 

ellos convirtiéndolos en información y luego se experimenta aplicando ese 

bagaje de información.

El diseño es de carácter eminentemente práctico, no es demostrable por lo 

que carece de certezas, pero su usabilidad le confiere un carácter cognitivo 

para la creación de proyectos ligados a destinatarios o usuarios del entorno 

en que habita.

Además, el conocimiento en la mayor parte de las veces es asimilado e 

incorporado en la práctica de manera inconsciente (conocimiento tácito), 

en tanto se hace comunicable, se vuelve consciente y es compartido 

(conocimiento explícito) y potencialmente, puede ser usado e incidir en 

nuestro modo de vida.

Modelo
Miquel, R. (2014).
Un modelo es una 
representación simplificada 
de la realidad. A un modelo 
no se le puede pedir más de 
lo que es: un instrumento 
que pone de manifiesto 
determinados elementos que 
considera significativos del 
fenómeno analizado. Por ello, 
todo modelo es un mirada 
reduccionista de la realidad. 
El problema no es tanto este 
reduccionismo en sí mismo, 
sino que no se sea consciente 
del mismo y que el modelo 
se autorrepresente como una 
propuesta omnicomprensiva de 
la realidad. Además, gracias a 
esta focalización, también es 
una mirada esclarecedora de 
ciertos aspectos de la realidad 
(p.1).
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El llevar a cabo una estructura metodológica, a nivel intelectual (interno) 

y después desarrollarlo a un nivel práctico (externo) se transforma en 

verificable.

Cuando el conocimiento sistematizado se encuentra en un contexto en el cual 

puede ser transmitido y aplicado, se presenta un proceso de socialización del 

conocimiento, que a su vez permite nuevo conocimiento.

El diseño es de manera predominante conceptual: consta de crear sistemas 

de conceptos interrelacionados de determinados modos. La sistematización 

permite transformar la experiencia en conocimiento ordenado, 

fundamentado. transferible a otros; de lo que trata es de organizar los 

conocimientos producidos en la práctica: contrastarlos con lo que se sabía de 

antemano y con el conocimiento acumulado (teoría).

Por otra parte, Almenara, J. (2004) señala la doble relación entre 

sistematización y comunicación:

La comunicación como la sistematización, son procesos donde se 

comparte información, conocimientos y prácticas. Así mismo, desde 

la sistematización deben plantearse las estrategias de comunicación 

para dar a conocer, difundir y socializar los resultados, teniendo en 

cuenta los mensajes construidos, los interlocutores con quiénes se 

compartirán los resultados y los medios de los cuáles disponemos… 

Así, la comunicación representa un vehículo o medio para conseguir 

los objetivos de la sistematización (p.19).

A continuación se presenta el Modelo Plan de Sistematización de Experiencias 

para diseñar carteles científicos, inspirado en la Guía Metodológica de 

Sistematización (2004) (véase modelo 3-1).

Cabe señalar que la “sistematización de experiencias” es un proceso donde 

la interpretación crítica y la reflexión sobre la práctica y desde la práctica, 

son la base para reconstruir y ordenar los diversos factores que intervienen 

en la experiencia, de tal modo que sea posible extraer aprendizajes y 

compartirlos.

FASE 1. Fundamentos de la sistematización (FS)

Descripción de la experiencia (DEX)

El cartel científico puede y debe ser usado como medio de difusión de la 

comunicación científica, pero su desconocimiento y mal diseño, ha permitido 

que su presentación no logre comunicar su propósito. 

Conocimiento
Bunge, M (2001).

El resultado de un proceso 
cognitivo, como la percepción, 
el experimento o la deducción. 
Advertencia: para calificar algo 
de conocimiento es suficiente, 

pero no necesario que sea 
verdadero. El conocimiento 

verdadero es un caso especial 
de conocimiento; la mayor 

parte de nuestro conocimiento 
es conjetural y sólo verdadero 

a medias. Deben distinguirse 
dos tipos de conocimiento, 

el saber cómo (saber hacer–
know-how) (o conocimiento 

tácito, por familiaridad o 
conocimiento instrumental) 

y saber qué-know-that (o 
conocimiento explícito, por 
descripción o declarativo). 

Por ejemplo, se andar en 
bicicleta, pero ignoro los 
complicados mecanismos 

(tanto los mecánicos como 
los neuromusculares) de esta 

acción; estoy íntimamente 
familiarizado conmigo mismo, 

pero no me conozco a fondo 
(p.34).
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El conocimiento práctico adquirido en cursos y talleres en la UNAM, dirigido 

a un público experto (universitarios, académicos e investigadores) constata 

que diseñar carteles científicos implica un proceso de cierta complejidad, 

ya que conlleva atender diversos factores que implican múltiples saberes 

más allá de un conocimiento básico, análisis del contexto, manejo del 

lenguaje visual y escrito, entre otros aspectos, de ahí su dificultad para 

llevarlos a cabo. Para ser más específicos, en general los realizadores de 

carteles científicos tienen una idea equivocada de lo que es un cartel 

científico, ya que por lo común consideran su fuerza reside en su valor 

estético y no el su carácter funcional, tampoco tienen claro que cantidad de 

información emplear ni cuáles son los criterios a considerar para seleccionar 

la información, aunado a esto, deciden realizarlos y los elaboran de manera 

intuitiva, conforme a su experiencia (escasa o nula) o guiados por un gusto 

personal o a partir de información incompleta, ambigua o equivocada.

Modelo 3-1
Modelo plan de 
sistematización de 
experiencias para diseñar 
carteles científicos 
Ruth López (2016).
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Acorde con esto, se consideró la relevancia de comunicar a un público 

especializado cómo hacer carteles científicos, que de manera eficaz 

comuniquen sus investigaciones, originando espacios de trabajo y reflexión 

de comunicación entre pares, desde una visión de diseño y comunicación 

visual para otras disciplinas a través de cursos, talleres y conferencias sobre 

carteles científicos; todo esto posibilita interactuar con investigadores y 

académicos de otras disciplinas no afines a la comunicación visual, y dentro 

de un contexto universitario se hace posible el diálogo entre pares a partir 

de diseño de carteles.

Cabe mencionar que la experiencia adquirida en el ámbito del la 

comunicación visual, y en concreto en proyectos de diseño de información, 

aunada a la experiencia de haber hecho carteles científicos así como la 

dirección creativa de los mismos, hace posible concretar esta propuesta de 

sistematización.

Por último, es importante señalar que el cartel científico se hace necesario 

para el profesional que pretende organizar de manera creativa y concisa 

sus proyectos de investigación y desea difundirlos mediante un cartel, el 

realizador de éste, participa de manera activa en la construcción de su propio 

conocimiento dando paso a realizar comunicación científica, por lo que no 

importando disciplina o especialidad, se considera necesario aprender a hacer 

carteles científicos, logrando comunicar de manera eficaz investigaciones.

Justificación (J)

Esta investigación considera importante presentar de manera comprensible 

la información, en forma de texto y mediante el lenguaje visual, por lo que 

podemos inferir que la sistematización de la experiencia, nos ofrecerá la 

oportunidad de hacer la información comprensible para otros y de modo 

concreto llevar a cabo esta sistematización de la experiencia en el modelo 

metodológico presentado, nos llevará a una mejor solución de carteles 

científicos, posibilitando lograr una comunicación comprensible y significativa 

para comunicarse entre pares, de expertos de diversas disciplinas, por lo que 

resulta útil sistematizar la experiencia y hacer consciente lo que conlleva 

realizar carteles sin considerar el tipo de informaciones que se presentarán 

desde el momento en que determina la problematización (fase 1), después 

la selección de dos tipos de discursos (fase 2) y más tarde la utilización y 

transformación de componentes en una configuración orientada a significar y 

obtener eficacia a través de las informaciones presentadas (fase 3).

Objeto y objetivos de la sistematización (OS)

A partir de implementar este modelo de sistematización, así como emplear 

el modelo metodológico como parte del proceso para diseñar carteles 

 Conocimiento práctico
Barnechea, M. y 

Morgan, M. (2010).
conocimiento práctico: su 
importancia estriba en el 

aporte para comprender y 
explicar las situaciones que 
emergen en la práctica, es 

decir, son conocimientos 
situacionales. Los profesionales 

buscan conocimientos cuando 
la acción lo requiere; recurren 
a fragmentos de la teoría que 
les servirán para comprender 

y actuar mejor ante una 
situación nueva (p.101).
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científicos, se pretende mejorar el conocimiento práctico y teórico para 

diseñar carteles científicos, y por ende los carteles producto de está 

sistematización; la utilidad de los mismo es relevante para destinatarios 

expertos sin importar la disciplina de la que provengan; de hecho, se ha 

podido comprobar que esta propuesta ha sido muy bien recibida sobre todo 

por disciplinas no afines al diseño y la comunicación visual.

De igual manera, a partir de la sistematización de experiencias para diseñar 

carteles científicos, se busca evaluar la propia práctica en tanto que el 

proceso implica una reconstrucción de lo realizado, reflexionar respecto 

a como se han llevado a cabo las relaciones de comunicación entre los 

participantes y que condiciones o acciones llevarán a obtener una mejora en 

los carteles científicos que se generen.

Definición del eje (DEJ)

Considerando que los carteles científicos son vehículo de conocimiento para 

difundir la investigación en la UNAM, pero la deficiente conceptualización 

e integración ineficaz del lenguaje visual y escrito hacen que éstos resulten 

incomprensibles y de poco interés para sus destinatarios, de ahí que 

cabe preguntarse: ¿es necesario buscar ayuda entre pares?, ¿qué tipo de 

conocimientos prácticos y teóricos se requieren para hacer carteles científicos 

eficaces en su comunicación?

De acuerdo con lo anterior, el diseño de carteles científicos implica buscar 

ayuda especializada, comunicarse entre pares y no sólo con expertos de 

la misma disciplina; conlleva buscar asesoría para la selección del discurso 

lingüístico y el discurso visual. 

Uno de los problemas que se presentan con cierta frecuencia es que, encontrar 

la solución visual del cartel científico, pareciera ser más fácil de lo que aparenta 

ser, pero si se han diseñado carteles, se es consciente que es un proceso 

que requiere conocimiento teórico y práctico. Como ya se ha explicado, el 

discurso visual implica una visión de conjunto, contextualizada, para lograr 

organización, relación y jerarquía entre los componentes del diseño del cartel. 

Además, como productos de diseño de información, exigen un conocimiento 

mucho mayor que el básico, por lo que el diálogo entre disciplinas deberá 

ser constante; esto es una fortaleza, porque propicia espacios de reflexión y 

discusión. La utilización del modelo metodológico de ninguna manera sustituye 

este diálogo interdisciplinario, ayuda en gran medida, porque describe las 

actividades a realizar, y sugiere como llevarlas a cabo; además, pone en 

evidencia la importancia de lograr economía en la información, ya que la 

lectura del cartel obliga al destinatario invertir tiempo para hacerlo, lo que 

Base interdisciplinaria
Frascara, J. (2011).
Todo diseñador de información 
que aspire a tener éxito en 
pensamiento estratégico –y en 
la práctica del diseño– debe ser 
capaz de nutrirse en una base 
interdisciplinaria (p.81).
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exige que en una primera mirada, encuentre algún tipo de estímulo visual que 

le resulte de interés y de no lograrlo, habrá perdido la oportunidad de que el 

destinatario derive de éste, algún tipo de aprendizaje significativo.

En definitiva, comunicar informaciones especializadas, requiere 

mayor cantidad de ejemplos, visualizaciones y gráficos que faciliten 

y complementen la argumentación académica, para establecer cierta 

redundancia de los contenidos presentados. Por todo esto, en los talleres y 

cursos sobre carteles científicos, el diseñador experto trabaja a la par con el 

investigador del cartel, se involucra, sugiere y explica cómo encontrar una 

solución visual que resulte comprensible y funcional para los destinatarios.

Es importante recalcar que un punto clave al iniciar los talleres y cursos es 

saber con que tipo de conocimientos cuentan para llevarlos a cabo, cuál 

es su idea de lo que es un cartel científico, cómo se conforma, qué tipo de 

información presenta, cuál es su propósito, entre otras preguntas de base; 

después es preciso concientizar a los participantes que deciden realizar su 

cartel, que si desconocen como hacerlos, es mejor no intentar hacerlos sin 

ayuda, y que en la medida que obtengan aportaciones interdisciplinarias, 

mejorará su contenido visual y escrito. 

Otra situación que se observa con relativa frecuencia, es que se hacen 

carteles científicos guiados por una información incompleta o ambigua. Esto 

tipo de guías abundan en internet y confunden con facilidad al realizador de 

carteles inexperto.

Se debe agregar que, uno de los factores de contexto que influyen en que 

se sigan llevando a cabo carteles científicos ineficaces es debido a que, en 

eventos académicos como es el caso de congresos internacionales, se invita 

mediante una convocatoria a participar en la modalidad de cartel, pero éstas 

carecen de directrices claras que puntualicen cuál deberá ser su contenido 

y características del mismo y aceptan exponer carteles carentes de impacto 

visual, sin gráficos, monótonos y sin lógica visual, ilegibles, sin organización, 

entre otros aspectos.

Lo aquí expuesto implica que hay mucho por hacer para mejorar la 

comunicación que se deriva de los carteles científicos; sin embargo, hasta 

el momento y más recientemente en el último curso impartido, se puede 

observar en los carteles que concretaron al término del curso, los resultados 

fueron satisfactorios y entre los factores que influyeron en este resultado, fue 

que se realizaron con participación interdisciplinaria y siguiendo el modelo 

metodológico que se incluye en esta investigación.

Aprendizaje significativo  
Camacho, R. (2008).

Un aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos se 

relacionan con lo que ya se 
sabe y con el conocimiento 

nuevo, cuando la estructura 
cognitiva previa, puede 
vincularse con la nueva 

información, e interactuando 
de manera apropiada, 

encontrar resultados 
adecuados y pertinentes (p.56).
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FASE 2. Formulación de preguntas 

Como parte de la sistematización se buscó responder a la pregunta problema y 

preguntas derivadas:

1. Pregunta problema (PP)

Con base en el empleo de recursos y estrategias de diseño que nos permiten 

presentar información compleja de manera comprensible en el diseño de 

carteles científicos ¿Es posible a través de una estructura metodológica y con 

ayuda colaborativa interdisciplinaria, mejorar la eficacia comunicativa de éstos, 

para difundir proyectos de investigación a través del cartel científico?

2. Preguntas derivadas (PD)

¿Cómo podemos constatar la eficacia comunicativa de los carteles científicos?

¿Qué tipo de información contienen los carteles científicos?

¿Quiénes se consideran los destinatarios de los carteles científicos?

¿Qué criterios implican lograr una comunicación comprensible?

¿Qué conocimientos, habilidades y experiencias se requieren para hacer un 

cartel científico?

¿Es posible sintetizar en un cartel científico un proyecto de investigación?

¿Cuál es el criterio para establecer la cantidad de texto y gráficos que 

contendrá un cartel científico?

¿Bajo que reglas, si se tienen, se justifica la presencia de elementos de diseño y 

comunicación visual?

¿Existen elementos del diseño más determinantes que otros en la significación 

de la información presentada en los carteles?

¿Existen criterios para reconocer e identificar información redundante o 

confusa en un cartel científico y eliminarla antes de ser concretado éste?

¿Qué hacer para que la información compleja sea clara?

FASE 3. Modelo metodológico para diseñar carteles científicos

Utilizar el modelo considerando que además se sugiere para obtener mejores 

resultados, buscar dialogar con expertos en: diseño y comunicación visual 

(de preferencia diseño de información), lingüística (para la fase 2, discurso 

lingüístico), de la disciplina afín al estado de la cuestión de la temática elegida.

FASE 4. Análisis cualitativo del cartel científico

Véase apartado 2.3. de esta investigación para identificar qué aspecto es 

importante valorar en un cartel científico.

FASE 5. Práctica mejorada

Iniciar el proceso, una vez que se ha concientizado el conocimiento teórico y 

práctico.

Pregunta
Bunge, M (2001).
Expresión lingüística de 
un problema. Ejemplo de 
formulaciones equivalentes de 
un mismo problema: “¿cuál es 
la composición de x?”, “¿cuáles 
son los componentes de x?” 
y “el problema es hallar la 
composición de x”, así como sus 
traducciones en otras lenguas 
(p.169).
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3 3   Modelo metodológico para diseñar carteles científicos: 
conocimiento explícito

 Modelo 3-2
Modelo metodológico para 
diseñar carteles científicos 

Ruth López (2012).
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El modelo metodológico que se muestra, se desarrolló en el año de 2012 

(véase modelo 3.2) para emplearse en los cursos y talleres sobre carteles 

científicos; resultó ser muy útil e interesante para los participantes y 

fue el punto de partida para hacer otro modelo mucho más amplio y 

específico en sus fases de desarrollo; durante el 2012, todavía no se 

había encontrado la manera de delimitar qué información textual era 

conveniente incluir en un cartel, así como la cantidad promedio de 

texto conveniente; fue hasta después de buscar apoyo interdisciplinario 

y entender que la estructura de argumentación académica reunía lo 

necesario para comunicar investigaciones, que se decidió era pertinente 

incluirlo en el modelo metodológico para diseñar carteles científicos 

(2016) (véase modelo 3-3); de tal manera que las informaciones del cartel 

resulten más significativas y recordables debido a su diseño que integra 

de manera organizada y selectiva, informaciones que clarifican 

los contenidos.

Este modelo se ha modificado de forma paulatina con el fin de hacerlo 

más entendible y empleable; a nivel esquemático es más sintético, 

pero en su descripción trata de ser lo más explícito posible. Es un 

modelo flexible, ya que se ha considerado que algunos componentes 

y prácticas pueden o no ocurrir, dependiendo de las informaciones 

que se elijan y de la manera en que se relacione. Asimismo, se buscó 

que los textos que explican propósito, cómo se construye, cuándo 

se aplica y recomendaciones fueran lo más breves y directos posible, 

tratando de que las informaciones fueran accesibles y utilizables para el 

realizador del cartel científico, de modo independiente de su disciplina, 

basta con ser universitario y estar involucrado en una investigación, 

para que surja la necesidad de diseñar un cartel científico, por lo que 

se encontrará en este modelo, un apoyo significativo que le permita 

llevar a cabo carteles científicos más eficaces en su comunicación  Todo 

esto, confirma la importancia de dialogar con expertos de disciplinas 

no necesariamente afines con el tema de investigación del cartel, para 

que desde su visión sea posible mejorar la forma de comunicar los 

contenidos del cartel, y así su información resulte más comprensible y 

significativa para sus destinatarios.

Para el realizador del cartel científico es elemental contar con un 

estado de la cuestión que le permita abordar la temática expuesta (experto 

de su disciplina de estudio) y con la supervisión de un diseñador 

experimentado (experto del diseño y la comunicación visual), más la guía 

de un profesional del lenguaje escrito (experto en letras), podrá seguir el 

modelo metodológico y obtener un cartel científico.
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 Modelo 3-3
Modelo metodológico para 
diseñar carteles científicos 

Ruth López (2016).

* Modelo de Argumentación 
Académica realizado por 

Camacho, L. (2016). Curso de 
Argumentación Académica, 

UNAM.

** Clasificación de códigos 
de comunicación con base 
a Vilchis, L. (1999). Diseño 

Universo de Conocimiento. 
México: UNAM.
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Es pertinente resaltar, que el investigador o universitario, será guiado por 

el diseñador experto y de manera conjunta aplicarán todo su conocimiento 

cultural y especializado para a nivel conceptual y formal, solucionar el cartel 

científico de la temática de investigación elegida, por lo que es fundamental 

el diálogo entre los realizadores, ya que es muy importante para el diseñador 

experto, tener contexto situacional del tema a desarrollar, y esto es algo que 

el investigador sabe y el comunicador visual debe estar atento, por ello la 

participación del diseñador no es sólo operativa, el dirige, busca, pregunta, 

reformula, transforma los contenidos a un lenguaje visual comprensible.

A continuación se desarrollan las fases del modelo metodológico, textual y 

visualmente, empleando ejemplos para ilustrar a lo que se hace referencia. 

Los ejemplos que veremos en este apartado son carteles que se obtuvieron 

en el ciclo escolar 2016-2, en el curso “Cartel Científico e Ilustración 

Científica”. Se realizaron desde una visión interdisciplinaria, participaron en 

su elaboración: biología (proyecto de investigación y realizador) diseño y 

comunicación (dirección del diseño del cartel), biólogo (dirección ilustración 

científica) y de manera no presencial, la participación del lingüista, usando la 

estructura de argumentación académica. 

FASE 1. Problematización (P)

Estado de la cuestión (EC)

1.  Propósito

Revisar estado de la cuestión surgido del tema, de manera que podamos 

definir una problemática en relación con éste.

2.  Cómo se construye

–  Realizar búsqueda exhaustiva en relación con el tema de investigación.

– Reflexionar sobre lo que sé o lo que deseo que los demás sepan.

–  Conversar con personas que se han vinculado con el tema de manera 

directa o indirecta y preguntarles que tanto saben en relación con éste.

–  Redactar qué se dice o se escribe sobre el tema en otros campos 

(perspectivas).

SUGERENCIAS
Dialogar (comparta 
información) y escribir. 
Redactar la problemática 
de forma comprensible, 
la explicación debe ser 
interesante.
Buscar información en diversas 
áreas de especialización.
Encontrar puntos de relación 
con otras disciplinas.
Se requiere de alfabetización 
académica para formar un 
horizonte cognitivo.

Esquema 3-2  
Modelo metodológico para 
diseñar carteles científicos  
FASE 1  
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–  Realizar de manera individual o participativa actividades que 

nos permitan encontrar información relevante en relación con la 

problemática elegida.

–  Buscar asesoría con personas expertas en el tema o afines a la disciplina 

de estudio.

–  Buscar puntos de vista (PV) en relación con un hecho o fenómeno (FF). 

3.  Cuándo se aplica

Para ayudarnos a conceptualizar un problema de investigación por lo que se 

sugiere llevarse a cabo al iniciar el modelo de plan de sistematización.

Horizonte cognitivo (fenómeno–puntos de vista)

1.  Propósito

Identificar lo que sé o lo que deseo que los demás sepan para formar 

horizonte cognitivo del tema a desarrollar.

2.  Cómo se construye

–  Poner en evidencia nuestro conocimiento y manejo del tema.

–  Citar autores o bibliografía en relación con el tema.

–  Reflexionar si tiene conocimiento de lo que se ha publicado en relación 

con el tema.

–  Dialogar con personas y preguntarles por qué sería interesante saber del 

tema y cuáles son los temas que les interesaría aprender.

3.  Cuándo se aplica

–  En el momento en que contamos con los conocimientos y experiencia que 

nos permite dialogar en relación con el tema de estudio.

Pregunta problema (PP)

1.  Propósito.

Formular preguntas de investigación y preguntas problema que nos 

permitan argumentar la investigación ya que encontrar su respuesta 

implica hacer la investigación.

Las preguntas de investigación y preguntas problema son 

metodológicamente el pensamiento rector de la investigación.

Las preguntas duda nos llevan a conocer el fenómeno o los hechos.

Las preguntas de investigación y preguntas problema sólo pueden llevarse 

a cabo si se cuenta con un horizonte cognitivo amplio y plantean más 

preguntas sobre lo que ya se sabe.

2. Cómo se construye

–  Formular preguntas problema que originen el diálogo con otras voces, 

su planteamiento genera controversia y considera diversos puntos de 

vista.

–  Considerar que en el interior de la pregunta se percibe el punto de vista 

del autor.

–  Cuestionar si de las respuestas se obtendrá conocimiento nuevo.

SUGERENCIAS
Se requiere de alfabetización 

académica para formar 
un horizonte previo a la 

formulación de preguntas 
especializadas.

Fenómeno
Bunge, M (2001).

Lo que se manifiesta a alguien. 
Éste es el uso filosófico y 

etimológicamente correcto 
del vocablo. Sin embargo, 

con frecuencia en el lenguaje 
ordinario y en la literatura 

científica fenómeno se emplea 
(de modo incorrecto) como 

sinónimo de “hecho”. Y 
en todos los campos de la 

apariencia suele contrastarse 
con la realidad… el conjunto 

de los fenómenos es un 
subconjunto más bien pequeño 

del conjunto de los hechos. 
Dado que diferentes animales 

nunca se encuentran en el 
mismo estado ni pueden 

adoptar exactamente el mismo 
punto de vista, seguro que 
un hecho se manifiesta de 

diferente modo, o no lo hace 
de ninguna manera, a animales 

distintos (p.81).
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3. Cuándo se aplica

–  Después de haber adquirido alfabetización académica del tema, se estará 

en posibilidades de formular preguntas que nos ayuden a adquirir un 

mayor conocimiento del tema.

–  Al realizar las preguntas de investigación y preguntas problema se 

evidencia una forma diferente de ver la realidad.

Planteamiento (P)

1.  Propósito

Exponer los fundamentos para sostener una postura frente o al lado 

de otras posturas opuestas o similares, lo que implica sostener una 

argumentación.

2. Cómo se construye

–  Evidenciar el diálogo con otras voces.

–  Hacer referencia a objetos o sujetos de investigación.

–  Definir un contexto de aplicación.

–  Problematizar en un contexto compartido por el destinatario y el 

productor o comunicador de la información.

–  Redactar la problemática de forma comprensible.

–  Buscar información en diversas áreas de especialización.

– Encontrar puntos de relación con otras disciplinas.

3.  Cuándo se aplica

–  Después de haber formulado preguntas problema y preguntas de 

investigación. Sin preguntas no se presenta argumentación.

Después de concretar las actividades pertinentes, según lo amerite su 

investigación, avanzar a SÍ 

SÍ

¿Se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la FASE 1?

Responder la pregunta, si su respuesta es afirmativa, avanzar a la FASE 2. 

Si la respuesta es negativa ir a NO y después a SUGERENCIAS.

NO

No se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la FASE 1.

Reflexionar porque no pudo concretar las actividades. 

Verificar que es lo que hace falta o está equivocado.

Iniciar de nuevo la FASE 1, después tratar que se cumplan los propósitos 

planteados y continuar con la FASE 2.

Considerar el lapso que tiene asignado para concretar la FASE 1.

SUGERENCIAS 
Busque asesoría especializada.
La explicación debe ser 
clarificadora, utilizar 
definiciones y reformulaciones 
cuando sea necesario.
Dialogue (comparta 
información) y escriba. La 
redacción científica, menciona 
Lindsay (2013) debe ser precisa, 
clara y concisa (p.19).

SUGERENCIAS 

Busque asesoría especializada.
Revise el estado del problema.
Antecedentes. Origen. ¿Cuándo 
surge?
¿Cómo lo han tratado otros 
autores?  
¿Cómo lo han resuelto?
¿Qué han dicho sobre el tema?
¿Qué no se ha explicado? 
¿Cómo planeó resolverlo?

SUGERENCIAS
No confundir preguntas de 
investigación con preguntas 
problema. 
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FASE 2. Selección

Discurso lingüístico (DL)

1. Propósito

Exponer mediante el lenguaje escrito el contenido que explique de manera 

comprensible a sus destinatarios el tema de investigación elegido.

La estructura de argumentación académica es todo el procedimiento para 

demostrar una tesis.

2.  Cómo se construye

–  Incluir información de carácter argumentativo, debido a que contiene 

información basada en una hipótesis y un estado de la cuestión.

–  Elegir información pertinente y relevante que conforme la estructura de 

argumentación.

–  Seleccionar los elementos que conforman una estructura de 

argumentación según Camacho, L. (2016): tesis, argumentos, garantía, 

calificador, fuente y objeciones.

–  Elegir textos breves y frases cortas.

-  El contenido textual oscilará entre 750 y 800 palabras.

3. Cuándo se aplica

–  Al momento de decidir que información debe incluirse en el cartel y cuál 

no es pertinente, de esta manera descartamos información no relevante.

Argumentación académica (AA)

1. Hipótesis (H)

Afirma y sostiene una postura, es una proposición principal en relación 

con la pregunta problema. Es una posición que se toma con respecto a 

algo y puede demostrarlo, se expone y defiende contra las objeciones que 

se formulen.

Esquema 3-3  
Modelo metodológico para 
diseñar carteles científicos. 

Fase 2.

SUGERENCIAS 
Los textos y elementos gráficos 

en mayor o menor medida 
presentarán relación con el 

tema de investigación.
Debe quedar claro cuál es la 

intención comunicativa de los 
contenidos.

Evitar ambigüedad y exceso de 
información ya que dificultan 

localizar la información 
importante.

* Modelo de Argumentación 
Académica realizado por 

Camacho, L. (2016). Curso de 
Argumentación Académica, 

UNAM.

** Clasificación de códigos 
de comunicación con base 
a Vilchis, L. (1999). Diseño 

Universo de Conocimiento. 
UNAM: México.
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2. Argumentos (A)

Demostración que presenta pruebas en apoyo de algo. Da respuesta a por 

qué se afirma o se sostiene la tesis propuesta; comprende argumentos 

lógicos, datos, documentos, pruebas (experimentos), entrevistas, experiencia 

sistematizada, ejemplos, evidencias, causas.

3. Garantía (G)

Es lo que sustenta su relación con la tesis. Afianza lo estipulado. Vincula 

argumentos con tesis; son métodos, reglas generales, leyes, teoría o análogo, 

entre otros.

4. Calificador (C)

Voz de teóricos o expertos en el tema, sirven de referencia, sustentan el 

marco teórico; permite validar la relación tesis–argumentos–garantía.

5. Fuente (F)

Origen de lo que se presenta. Valida argumentación; se considera confiable, 

actual y vigente. Comprende fuentes de consulta, referencias bibliográficas, 

de internet, videos, etc.

6. Objeciones (O)

Contraargumentación. Son observaciones que pueden refutar la tesis, 

sostienen una postura distinta a la planteada. Son fundamentales para 

una discusión. 

Refuta:

Tesis (otro esquema).

Argumentos (invalida tesis).

Garantía (deshace solidez).

Estos tres aspectos son fundamentales para una discusión:

Fuente (necesidad de revisar).

Calificador (invalida argumentación).

Utiliza “a menos que...” o “a reserva de que...” para hacer referencia a esto.

Discurso visual (DV)

1.  Propósito

Los elementos gráficos empleados hacen accesibles los contenidos para 

el destinatario, de esta forma la información puede ser transformada en 

conocimiento útil.

2.  Cómo se construye 

–  Presentar mediante el lenguaje visual contenido que aporte o 

complemente información y que no pueda explicarse de otro modo, de tal 

manera que el contenido visual clarifique los contenidos.

–  Incluir elementos gráficos comprensibles, ya sea representaciones icónicas 

o esquematizaciones.

–  Decidir la cantidad y el tipo de gráfico utilizado, en relación con la 

intención comunicativa así como del material con que se cuente.

Lectura de la imagen
Jardi, E. (2010).
En una imagen con cierta 
complejidad, siempre hay 
diferentes niveles de lectura 
y comprensión, y los signos 
que ésta contiene pueden 
cumplir diversas funciones 
simultáneamente (p.   ).
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–  Incluir textos breves en fotografías, ilustraciones, gráficos, diagramas o 

esquemas, que ayuden a comprender el discurso que presentan, de tal 

modo que se expliquen por si solos.

–  Buscar que de la organización visual de los datos se obtenga información 

clara y simple.

–  Lograr impacto y legibilidad en las imágenes o gráficos elegidos a partir 

del contraste de color.

–  Atraer la atención mediante los signos o imágenes usadas.

Ejemplo 3-1
Título del cartel:

BIOMASA MICROBIANA
   en suelos flotantes

El cartel utiliza fotografías, 
dibujos y esquematizaciones; se 
realizaron dibujos para indicar 

lo que a nivel microscópico 
se puede observar; en cada 

acercamiento se señala el 
nombre del microorganismo al 

que se hace referencia.
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–  Realizar esquemas enfocados en lo que se desea resaltar, comparar o 

describir.

–  Utilizar el dibujo a mano alzada si buscamos expresividad, mientras que si 

deseamos una construcción precisa de los objetos lo lograremos mediante 

el dibujo técnico.

3.  Cuándo se aplica (véase ejemplo 3.1)

– Emplear fotografías, el beneficio de éstas es su objetividad relativa, 

mientras que la ventaja de un dibujo son sus usos interpretativos.

–  Elaborar o solicitar ilustraciones, la ilustración científica puede enfatizar 

detalles importantes, al igual que clarificar profundidades que no son 

visibles de manera directa, a la vez que puede mostrar objetos ocultos o 

inaccesibles.

–  Si se trata de comparar datos, es muy útil presentar cantidades en forma 

de gráficas de barra.

–  El diseño de tablas permite de modo claro presentar estos datos de 

manera sintética, presentando una serie de datos interrelacionados 

entre si.

–  El diagrama presenta información con precisión y claridad, facilita la 

interpretación de datos.

–  Menciona Meirelles (2015) “que los gráficos circulares son buenos para 

mostrar cantidades relativas a un todo, pero no es posible deducir las 

cantidades absolutas a partir de la percepción de las partes” (p.36).

Códigos (C) 
Código tipográfico (CT)

1.  Propósito

Afirma Bringhurst (2008) “que la tipografía debe ofrecer a los lectores:

–  Invitar al lector a entrar en el texto.

–  Mostrar el tenor y el significado del texto.

–  Aclarar la estructura y el orden del texto.

– Vincular el texto con otros elementos.

–  Inducir un estado de energético reposo, que es la condición ideal para la 

lectura. (p.31).

2.  Cómo se construye

–  Utilizar la tipografía considerando su funcionalidad, de tal manera que 

facilite la comprensión de su contenido.

–  Elegir tipografía legible. Aicher (2007) señala: “la legibilidad de un texto 

esta determinada sobre todo por: el tipo de letra, tamaño de la letra, el 

espaciado, la longitud de la línea” (p.227).

3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3.2)

La tipografía como forma visual del contenido ofrece a nivel sintáctico 

múltiples formas de lectura y organización, posibilitando transmitir 

Código
Costa, J. (2006).
En un sistema de lenguaje 
(oral, escrito, visual, 
audiovisual), el código es el 
conjunto de conocimientos, 
signos, señales y símbolos, así 
como sus reglas funcionales 
de aplicación (leyes de 
ensamblaje), por medio de los 
cuales se articulan y formalizan 
los mensajes. Sistema 
convencional de signos o de 
símbolos que permite trasmitir 
e interpretar una información 
(p 115) 

Escritura
Otl, A. (2007).
La escritura es un proceso 
que rescata los sonidos de 
su extinción, que recupera 
la fugacidad del habla. En 
lugar de disiparse, el lenguaje 
perdura y la escritura es 
el proceso de compilar el 
recuerdo (p.84).

SUGERENCIAS
Busque asesoría especializada.
La selección adecuada 
de componentes en una 
ilustración científica, requiere 
un entendimiento pleno del 
organismo que se ilustra, así 
como de calidad técnica.
No sobrecargar la composición.
Elegir sólo imágenes nítidas y 
relacionadas con la temática 
presentada.
Los gráficos utilizados ayudan 
a fundamentar o evidenciar 
los argumentos presentados, 
a mayor complejidad de los 
conceptos presentados, se 
sugiere usar esquematizaciones 
o visualizaciones que permitan 
hacer más comprensibles los 
mensajes.
Reflexionar sobre los 
contenidos elegidos.
Verificar si ha conservado sólo 
la información necesaria.
-Identificar las características 
de los datos para clasificarlos.
Eliminar información 
redundante o confusa.



sistematización
DE EXPERIENCIAS Y MODELO
M E T O D O L Ó G I C O

141

significaciones diversas, dependiendo de la jerarquización y estructura 

visual que presente.

Ejemplo 3-2
Título del cartel:

Creación de imágenes con 
transformaciones

El cartel utiliza la tipografía 
para ser leída y al mismo 

la emplea como forma, 
complementando la imagen; 

en este ejemplo el texto es 
breve, lo visual ocupa más de 

la mitad del  espacio.

SUGERENCIAS
Elegir tamaño de la tipografía 

para una lectura cómoda, se 
sugieren valores aproximados a 
4.5 mm por metro de distancia.

Redactar un título breve 
y coherente es esencial. El 

título del cartel no siempre 
es el título del proyecto de 

investigación.
Identificar palabras clave. Si el 
título es muy largo, reformule.

Al leer el título debe 
entenderse cual es la temática 

del cartel.
Acotar la investigación. No 
se puede decir todo en un 

cartel, decida que le interesa 
comunicar, pero no intente 

explicar todo.
Diseñar otros carteles si desea 
desarrollar otros aspectos, de 

tal manera que no sature el 
cartel con información.
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Código cromático (CC)

1. Propósito

El color se percibe en función de las cosas que le rodean, en relación con los 

demás colores, y adquiere sentido respecto a una situación vivida, por eso es 

tan relativo y variable. En este apartado se hace referencia al color icónico 

y al color esquemático, ambos empleados con funciones comunicativas, 

incluidas sus implicaciones psicológicas.

2. Cómo se construye

El color es relativo y cambiante, pero puede ser colocado de manera menos 

imprecisa afirma Vanel (1990) mediante:

– La tonalidad, que corresponde a la coloración propiamente dicha y que se 

determina de acuerdo a una posición angular.

– La claridad, que es la altura en luminancia aparente a la que se sitúa el 

color en cuestión.

La saturación, que es la distancia a que puede situarse el color en relación 

con el eje de los neutros. Cuando mayor sea la distancia, más intensamente 

coloreado aparecerá el color (p.109).

3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-3)

Menciona Lidwell, Holden y Butler (2011) “el color se emplea en el diseño 

para atraer la atención, agrupar elementos, indicar significados y realizar 

la estética”. 

–  El color icónico o realista imita el aspecto fiel que muestra el entorno, por 

ejemplo el color de las ilustraciones científicas.

–  El color esquemático significa por sí mismo y no como atributo de los 

objetos que representa, su significado es arbitrario, con la intención de 

comunicar algo, el color con carácter funcional (p.48).

Código morfológico (CM)

Propósito

Todo producto de diseño implica una forma, el cerebro a partir de las formas 

identifica las cosas, la forma es un mensaje.

Afirma Samara, (2008) “…cada forma, independientemente de su abstracción 

o de su aparente sencillez, supone un significado” (p.32).

2. Cómo se construye

Acaso (2006) menciona que "la forma la encontramos en tres niveles: forma 

del producto visual del objeto, forma del contenido del producto visual y 

forma del espacio que integra el producto visual” (p.55).

– Forma del producto visual del objeto. En los carteles varían las 

dimensiones de los formatos de cartel, que pueden ser tanto vertical 

como horizontal, por lo común formatos mayores a los 60 x 90.

– Forma del contenido del producto visual. Se refiere a la forma de los 

objetos representados dentro de los límites del producto visual.

SUGERENCIAS
Utilizar el color como indicador 
para agrupar elementos.
Crear subgrupos y usar colores 
que se puedan diferenciar con 
claridad entre los mismos.
Elegir que el color de 
la tipografía contraste 
visualmente con el color 
de fondo, para no perder 
legibilidad.
Mantener la misma gama 
tonal en el color del fondo, 
se pueden emplear colores 
diferentes, pero manteniendo 
las tonalidades.
El color no representa con 
exactitud información 
cualitativa de manera precisa.

Color
Samara, T. (2007).
En un entorno visual complejo, 
el color ayuda a diferenciar los 
tipos de información, así como 
a crear relaciones entre los 
componentes (p.104).

Forma
Poulin, R. (2012).
Básicamente las formas son 
geométricas, orgánicas o 
aleatorias. Su configuración 
general determina su mensaje 
inherente y su significado 
(p.34).
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– Afirma Vilchis (2002) “el código morfológico comprende tanto los 

esquemas abstractos como los elementos formales figurativos que 

integran un diseño” (p.57). Véase el apartado Discurso Visual (2B) en este 

esquema metodológico.

–  Forma del espacio que integra el producto visual, ésta parte del significado. 

Por ejemplo, una exposición de carteles dentro de un espacio, cada cartel 

muestra un discurso, la exposición cuenta una historia (otro significado) y 

dentro del espacio físico nos muestra otro discurso, afín, pero no es el mismo.

Ejemplo 3-3
Título del cartel:

La diversidad de la 
profundidad: la hipótesis

de estabilidad-tiempo
por la temática del cartel, se 

decidió utilizar como fondo el 
color azul obscuro, logrando 

contrastar los textos con color 
amarillo y blanco.
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 3. Cuándo se aplica 

Dentro de una composición las formas se combinan y se relacionan entre sí 

creando informaciones contextualizadas.

Antes de llevar a cabo el diseño del cartel científico, verificar cuál es el 

formato solicitado, ya que las dimensiones de éste varían, dependiendo del 

evento y disciplina que convoque a participar; también es importante verificar 

especificaciones del cartel, aunque como ya se había explicado, por lo general, 

no son muy explícitas y algunas son bastante ambiguas. A continuación se 

presenta modelo de convocatoria sugerido (véase Modelo 3-4).

 Código fotográfico (CF)

1. Propósito

Comprende todas las imágenes fotográficas (originales o manipuladas).

La fotografía científica se considera un elemento de trabajo para 

comunicar ciencia. 

En relación con el tamaño del objeto y la imagen obtenida distinguimos 

entre fotomacrografía y fotomicrografía. 

2. Cómo se construye

Menciona Vilchis (2002) que en el código fotográfico, “las imágenes pueden 

tener diversas funciones como:

–  núcleo, como elemento primordial

–  testigo, como testimonio para la memoria

–  documento, para representar hechos y acontecimientos

–  emoción, busca el efecto sobre los sentimientos

–  narración, relación de ideas

–  símbolo, con el vínculo arbitrario con algún significado

–  anclaje, como elemento destinado a fijar la idea principal del diseño

–  soporte, para apoyar la manifestación de una idea

–  ornamento,  complemento plástico o poético del diseño

–   texto, metalenguaje de la tipografía” (p.58).

3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-4)

–  Es útil para analizar entes o fenómenos complejos que podemos observar 

de forma directa o a través de una cámara fotográfica.

–  Es una herramienta indispensable para usos clínicos en donde los 

diagnósticos se realiza a través del análisis de las imágenes obtenidas 

fotográficamente.

–  Sirve para captar secuencias de movimiento.

–  Útil para provocar impacto emocional a partir de la imagen real.

Después de concretar las actividades pertinentes, según lo amerite su 

investigación, avanzar a SÍ 

SUGERENCIAS.
Busque asesoría especializada.
Afirma Arnheim: (1990) 
“las imágenes extremadamente 
realistas resultan útiles 
como material para el 
reconocimiento, pero no 
activan el entendimiento, 
incluso pueden dificultar la 
identificación” (p.153).
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 Modelo 3-4 
Modelo de convocatoria para 
participar en la modalidad de 

cartel científico.
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SÍ

¿Se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la FASE 2?

Responder la pregunta, si su respuesta es afirmativa, avanzar a la FASE 3. 

Si la respuesta es negativa ir a NO y después a SUGERENCIAS.

Ejemplo 3-4
Título del cartel:
SE BUSCA VIVO O AL AJILLO
Subítulo:
Pez León ataca los arrecifes del 
Caribe mexicano
Se utilizó como fondo del 
cartel en la parte de arriba un 
fondo de papel, que sugiere 
un anuncio al estilo del Oeste 
indicando “SE BUSCA” y la foto 
del pez muestra su singular 
belleza; en la parte de abajo 
la foto pone el contexto el 
ambiente en que se localiza 
este pez.
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NO

No se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la FASE 2.

Reflexionar porque no pudo concretar las actividades. 

Verificar que es lo que hace falta o está equivocado.

Iniciar de nuevo la FASE 2, después tratar que se cumplan los propósitos 

planteados y continuar con la FASE 3.

Considerar el lapso que tiene asignado para concretar la FASE 2.

FASE 3. Transformación (T)

Significado (S)

Organización (O)

1. Propósito

–  Disponer la información del cartel científico de tal manera que sea 

comprensible.

–  La organización hace que los datos sean transformados en información 

que se entienda para el destinatario.

–  Cada forma de organización genera nueva información.

2. Cómo se construye

–  Comprender los contenidos para comunicar con claridad.

–  Lograr una estructura compositiva entendible y accesible al destinatario 

mediante la jerarquización y lógica visual.

–  Utilizar jerarquías visuales que permiten ubicar de manera rápida lo 

importante. 

–  Lidwell, Holden y Butler (2012) señalan que “La información se puede 

organizar por categoría, tiempo, ubicación, orden alfabético y continuo” 

(p.100).

–  Organizar los contenidos mediante jerarquías, se expresan con valores 

numéricos, cualitativos o culturales.

Esquema 3-4  
Modelo metodológico para 
diseñar carteles científicos. 

FASE 3. 
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–  Crear subgrupos para organizar mejor la información de manera coherente.

–  Resaltar palabras clave para enfatizar su importancia y localizar de modo 

general donde se encuentran los conceptos resaltados.

3. Cuándo aplica (véase ejemplo 3-5)

Ejemplo 3-5
Título del cartel:
TITÁN El compañero de 
Saturno
En este ejemplo se dejó la 
retícula utilizada (líneas azules) 
compuesta por 4 columnas y 7 
divisiones sobre el eje vertical 
lo que conforma una retícula 
compuesta por 28 módulos; los 
textos y fotografías han sido 
ubicados considerando esta 
diagramación.
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–  Organizar la información mediante el uso de una retícula se considera 

indispensable cuando se cuenta con gran cantidad de información, pero 

debe usarse de forma permanente.

–  La retícula o diagramación es la estructura base para conformar un 

diseño, en ella se posicionan los elementos constitutivos del diseño, la 

posible distribución de componentes variará dependiendo del tipo y 

cantidad de información contenida así como de los significados que se 

persiga obtener.

–  Ambrose y Harris (2008) señalan: “Existen distintas formas de utilizar 

las retículas para lograr un diseño dinámico: crear puntos de atención 

o formas, combinar distintas proporciones para añadir movimiento o 

establecer una jerarquía” (p.27).

Interrelación (IN)

1. Propósito

La capacidad de establecer relaciones a partir del análisis y la síntesis permite 

construir nuevas informaciones logrando una comprensión más rápida y 

sencilla de los contenidos presentados.

2. Cómo se construye

–  Construir puntos de conexión o correspondencia entre conceptos o 

elementos del cartel científico. 

–  Buscar de forma conceptual puntos de relación a partir de dos aspectos y 

no más de dos a la vez.

–  Utilizar ilustraciones, esquemas, diagramas o gráficas que enfaticen los 

puntos que se relacionan o comparan (bocetar o extraer de diferentes 

lugares lo que considera podría incluirse en el cartel).

–  Mantener coherencia en la composición, independientemente de cuáles 

sean los conceptos relacionados. Reflexionar si lo que a pensado es 

coherente o no.

–  Buscar caminos diferentes para obtener soluciones comprensibles, 

empleando los mismos componentes (bocetar en hojas blancas, escribir 

con lápiz, pero no borrar).

–  Según Meirelles (2014) “En las representaciones visuales, es crucial 

colocar cerca de la información que está conceptualmente relacionada, 

la proximidad espacial facilita la detección y la búsqueda de datos 

relacionados” (p. 19).

–  Relacionar información obtenida de diversas fuentes.

–  Vincular entre lo general y lo particular, entre las partes y el todo.

–  Emplear el color para indicar pertenencia en grupos o clasificaciones.

–  Construir esquemas organizados a partir de la relación de sus 

conceptos o ideas; como ejemplo, redes semánticas, diagramas (realizar 

bocetos).

SUGERENCIAS
Ordenar el contenido a 

partir de la estructuración de 
unidades de sentido.

Utilizar organizadores previos 
(expositivos y comparativos).

Los esquemas o diagramas son 
un recurso útil para organizar 

la información.
 Reflexionar, madure las ideas y 

escríbalas.
 Utilizar hojas blancas para 

bocetar, escriba y dibuje con 
lápiz.

Bocetar como mínimo tres 
opciones diferentes.

– Imprimir el texto que 
contendrá su cartel y subraye lo 

que considere importante. 
Jerarquizar y asignar números 
en orden de importancia a los 

bloques de texto.
 Entender y utilizar de manera 
simple y directa los contenido.
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3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-6)

Es conveniente de manera permanente buscar la interrelación entre 

conceptos o elementos.

Integración (I)

1.  Propósito

El contenido visual y escrito buscan la misma finalidad, por lo que en 

conjunto crean un relato contextualizado y accesible para sus destinatarios.

Ejemplo 3-6
Título del cartel:
Un líquido que atraviesa 
paredes
El cartel presenta el símbolo 
del Helio (He), al que hace 
referencia el título, a la 
distancia se puede observar He 
y al mismo tiempo el símbolo 
sirve para dividir la información 
en bloques, manteniendo 
interrelación entre las partes.

 SUGERENCIAS
Aprender significa hacer 
conexiones, por lo que se 
sugiere realizar actividades 
de comprensión, como: 
explicación, ejemplificación, 
aplicación, justificación, 
comparación y contraste, 
contextualización y 
generalización.
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La integración manifiesta además de una visión general del conocimiento 

una determinada visión de la realidad.

2.  Cómo se construye

–  Presentar sus componentes articulados y no disgregados.

–  Integrar nos permite asimilar la estructura como un todo coherente y 

entendible.

–  Incluir saberes anteriores e incorporarlos a la información nueva, 

conformando conocimiento único.

3.  Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-7)

Ejemplo 3-7
Título del cartel:

Cuidado paretal    soluciones 
evolutivamente asombrosas
El cartel ha sido organizado 

de tal manera, que se integran 
a los textos, ilustración y 

fotografías.
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–  La integración en un cartel científico se manifiesta en la forma en que se 

organiza e interrelaciona la información.

Los contenidos presentados en el cartel, si son presentados de manera 

eficaz pueden ser comprendidos y de este modo el destinatario puede crear 

información nueva (investigación).

Eficacia (E)

Economía en la información (EI)

1.  Propósito

Representar de modo simplificado informaciones que contengan sus 

elementos esenciales considerando al todo y la parte.

2. Cómo se construye

–  Usar el lenguaje visual como medio para captar la información de manera 

concisa y breve.

–  Organizar datos y clasificarlos dentro de categorías simples.

–  Elegir ideas o conceptos claves, encontrar las características o cualidades 

que posean para que puedan ser diferenciados y asignarles un nombre 

breve para que sean identificables y memorizables.

–  Realizar esquematizaciones para depurar los datos.

–  Simplificar lo obvio.

–  Reformular textos, sustituyendo palabras largas por cortas, que sean 

sinónimos.

–  Verificar la existencia de elementos irrelevantes, seleccionar lo importante 

y eliminar lo secundario.

–  Presentar la información de la forma más simple y clara, sin 

ambigüedades.

–  Buscar captar el todo general en unos instantes para después captar los 

datos precisos para comprender la información.

3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-8)

–  La economía en la información se aplica al momento de resumir 

informaciones diversas de manera sintética sin perder sus elementos 

esenciales.

Información comprensible (IC)

1.  Propósito

Las visualizaciones nos facilitan la comprensión de las ideas intangibles o 

conceptos abstractos, la información visual se vuelve mucho más cercana y 

accesible para el destinatario, lo que facilita su comprensión.

2.  Cómo se construye

–  Presentar información nueva mediante la combinación de elementos 

de diseño, considerando los saberes, intereses y valores de sus 

destinatarios.

SUGERENCIAS
Emplear el lenguaje visual 
como herramienta para 
transmitir información 
científica.
Para obtener eficacia 
comunicativa es necesario 
tratar la información como 
producto, con atributos y 
características observables y en 
consecuencia medibles, de tal 
manera que podamos reducir 
la confusión, la dificultad, 
la ambigüedad y el error, 
activando el entendimiento.

SUGERENCIAS
Previo a la integración, 
desarrollar habilidades de 
organización e interrelación.
Entender el cómo y el por 
qué de las relaciones entre 
componentes nos abrirá 
camino a la integración de 
mensajes para su comprensión. 
El desarrollo del pensamiento 
abstracto y manejo del 
lenguaje visual nos permitirá 
expresar con claridad 
los contenidos hacia los 
destinatarios o usuarios de la 
información.
Reflexionar y recordar que la 
información desorganizada no 
produce comunicación.

Comprensión
Castelló, M. (2012).
La comprensión que un lector 
pueda realizar de un texto 
científico está determinada 
por los conocimientos 
previos de que dispone, 
de su capacidad para 
relacionar sustantivamente 
estos conocimientos con los 
conceptos que se desgranan del 
texto (p. 94).
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–  Desarrollar contenidos que por su discurso visual y escrito la información 

presentada sea accesible e interesante para sus destinatarios, por lo 

que puede ser comprendida, esto significa que el destinatario puede 

interpretar significados.

–  Organizar la información para su aplicación práctica. 

Ejemplo 3-8
Título del cartel:

Organización con metadatos
Se presenta la información 

utilizando imágenes de 
dispositivos móviles, de tal 

manera que el contenido 
queda enmarcado en 

un entorno tecnológico, 
reforzando el destino de la 

información.
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3.  Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-9)

–  Menciona Yona (1973) “existen tres pasos en el proceso humano de 

comprensión:

 1  Identificación (etiqueta mental de ese algo o cosa entre las demás). 

 2  Unicidad (delimitar o separar ese ‘algo etiquetado’ respecto a las 

demás cosas.

Ejemplo 3-9
Título del cartel:
Experimentando con 
sustancias    tóxicas
Se presenta la información 
jerarquizada, dosificada, 
integrando fotografías 
y gráficos que hacen la 
información accesible 
y comprensible para el 
destinatario.

 SUGERENCIAS
Cada forma permite una 
comprensión diferente de la 
información.
Se debe evitar la confusión, ya 
que ésta deja al destinatario 
en un estado de incertidumbre 
o de falsa comprensión. 
Es necesario eliminar la 
posibilidad de ocultar o 
desinformar a los destinatarios 
de manera premeditada.
Evitar errores.
La experiencia y conocimiento 
del tema ayuda a acceder y 
emplear mejor la información 
lo que facilita el camino hacia 
la comprensión.
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 3  Relación (establecer una relación entre el ‘algo’ y las demás cosas)” (p.39).

Información contextualizada (INC)

1. Propósito

Conocer los contextos de las actividades que aluden a sus destinatarios de tal 

manera que el público filtra e interpreta la información desde esa perspectiva.

2. Cómo se construye

–  Se requiere conocer el significado de las palabras usadas dentro del 

contexto referido.

–  Afirma Richaudeau (1982) “Comunicarse bien es adaptar su lenguaje, 

y concretamente, la construcción de sus frases, a las posibilidades del 

destinatario” , (p.34).

–  Usar palabras y expresiones de significado concreto y preciso y no de 

significado genérico.

–  Explicar o definir las palabras técnicas o especializadas.

–  Utilizar sólo los datos que estén relacionados con la temática presentada, 

los cuales deben ser actuales.

–  Indicar proporciones de los elementos utilizados.

–  Mostrar información creíble, por lo que es importante incluir información 

sobre los autores y fuentes de consulta. 

3. Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-10)

– Satisfacer las necesidades de información de los destinatarios, lo que 

posibilita un aprendizaje compartido.

– Señala Alexander (1986) “No puede alcanzarse la claridad física de una 

forma hasta que haya primeramente cierta claridad pragmática en la 

mente y las acciones del diseñador” (p.21).

Información significativa (IS)

1. Propósito

Conlleva un proceso personal porque se hace de manera interna, dentro de 

nuestra conciencia.

Lo significativo implica de forma necesaria experiencias vividas, basada en 

procesos individuales. 

2.  Cómo se construye

–  Disponer los elementos que conforman el diseño de tal manera que 

se pueda derivar de éste, un todo integral, que resulte significativo al 

destinatario (enfoque centrado en el usuario). 

–  Realizar actividades de comprensión. Afirma Mancera (2007): “La 

comprensión consiste en un estado de capacitación para ejercitar 

determinadas actividades de comprensión como las siguientes: 

la explicación, la ejemplificación, la aplicación, la justificación, la 

contextualización, la generalización, la comparación y el contraste”.

SUGERENCIAS
Si puede elegir entre 

información analógica e 
información digital, emplee 

información analógica, ya que 
ésta, ofrece un contexto que 
ayuda a comprender, ya que 
el destinatario puede captar 

parámetros o situaciones 
reconocibles.

Si utiliza diagramas complejos, 
incluir información con 

credibilidad, ya que son 
más claros de comprender, 

porque ofrecen a su público 
su ”información personal” lo 

que facilita la comprensión del 
contenido.
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–  Generar informaciones no arbitrarias, esto implica una intención.

–  Identificar y comunicar aprendizajes.

–  Aportar al destinatario algo nuevo, obtiene información y puede serle útil.

3.  Cuándo se aplica (véase ejemplo 3-11)

Ejemplo 3-10
Título del cartel:
El paradigma no lineal
en la ciencia
El contenido se hace visual 
utilizando el modelo (arriba)    
y la imagen del científico 
(abajo); se integran los textos 
debidamente jerarquizados
y organizados.
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–  Crea situaciones de aprendizaje a través de contenidos seleccionados 

en el cartel, lo que le permite al destinatario satisfacer algún tipo de 

entendimiento de uso personal.

–  Después de concretar las actividades pertinentes, según lo amerite su 

investigación, avanzar a SÍ 

–  SÍ

 SUGERENCIAS
Reflexione y recuerde que 

siguiendo un criterio personal 
asignamos sentido y valor a 

la información, la cual estará 
contextualizada y organizada 

conforme a necesidades 
de comunicación de sus 

destinatarios. 

Ejemplo 3-11
Título del cartel:

Qué sabemos de la cisticercosis
En este ejemplo se utilizan 

fotografías para conformar 
línea del tiempo (abajo) 
y esquematización que 

permite hacer más accesible y 
significativa la información.
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–  ¿Se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la FASE 3?

–  Responder la pregunta, si su respuesta es afirmativa, avanzar a TERMINA 

CARTEL CIENTÍFICO.

–  Si la respuesta es negativa ir a NO y después a SUGERENCIAS.

–  NO

–  No se cumplieron en su mayor parte los propósitos planteados en la 

FASE 3.

–  Reflexionar porque no pudo concretar las actividades. 

–  Verificar que es lo que hace falta o está equivocado.

–  Iniciar de nuevo la FASE 3, después tratar que se cumplan los propósitos 

planteados y continuar con el proceso.

–  Considerar el lapso que tiene asignado para concretar la FASE 3.

TERMINA CARTEL CIENTÍFICO. Es muy importante concretar el cartel 

científico y reflexionar sobre el resultado obtenido.

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CARTEL CIENTÍFICO. Ésta es la etapa valorativa, 

corresponde a lo desarrollado en el apartado 2.3.

PRÁCTICA MEJORADA (EXPERIENCIA + MÉTODO). Cada cartel llevado a cabo 

es una experiencia que puede sistematizarse, y derivado de esto enriquecer 

el modelo metodológico, los cursos-talleres, conferencias y la eficacia 

comunicativa de los carteles científicos.

3 4  Visión interdisciplinaria en el cartel científico

Aunque los medios de comunicación e información se han extendido de 

manera amplia y pueden propagarse de forma masiva y efímera, su eficacia 

puede considerarse cuestionable. 

¿Cómo saber si se logró eficacia comunicativa a través de la información 

emitida en el cartel? Primero el realizador del cartel debe tener la intención 

de comunicar al destinatario; de ser así, éste es potencialmente posible 

inferir de la información contenida, comunicación.

En cuanto se refiere a carteles científicos en el apartado 2.3. de esta 

investigación, en el cuadro 2-6 se enumera lo que se espera que un cartel 

contenga en su diseño, y si se reúnen la mayor parte los puntos señalados, 

podríamos suponer que el cartel ha cumplido su cometido de comunicar.

Más aún si conforme al cuadro 2-10, donde se enumera lo que el destinatario 

potencial espera de un cartel, se logran los siete puntos descritos, podríamos 

afirmar se ha producido una comunicación eficaz.

Sabemos que existen diversos factores que intervienen en toda forma de 

comunicación, los conceptos o procesos incluidos, exigen tiempo y esfuerzo 
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para que puedan asimilarse, dando por hecho que emisor y receptor 

entienden el mismo código de comunicación.

¿Cómo hacer comprensible la investigación presentada en un cartel 

científico? Es necesario recalcar que, para lograr que la información 

especializada se transforme en información significativa o de interés para sus 

destinatarios, es prioritario comprender la información en primera instancia 

para más tarde hacerla visible. 

Todo esto parece confirmar que el diseño debe tener fundamento, si se busca 

simplificar datos y convertirlos en información entendible, ¿se podrá realizar 

un cartel científico sin contar con información y capacitación metodológica? 

la respuesta es no. El problema es que se realizan por imitación, sin método 

ni sistema, lo que origina carteles deficientes y con errores de diseño.

En el entendido que los realizadores y destinatarios de carteles científicos 

cuentan con una formación universitaria, el texto académico (de carácter 

argumentativo) se estima sea comprensible mediante el lenguaje visual 

empleado (de forma simplificada y conceptual), para ser transformado en 

conocimiento útil para el destinatario, pero esto no siempre sucede, debido a 

los diversos factores mencionados antes.

Por otra parte, teniendo en cuenta que realizador y destinatario poseen 

equivalente nivel académico, esto no garantiza que se efectúe una buena 

comunicación. Todo esto se relaciona con el hecho de que la difusión a través 

del cartel maneja dos tipos de textos académicos, a nivel argumentativo 

acerca de descubrimientos encontrados y a nivel expositivo los avances de 

investigación (véase esquema 3-5).

Llegado a este punto se hace relevante la presencia de información visual 

para crear un diseño de cartel más conciso, que busque atraer la atención del 

usuario. Sabemos que los recursos visuales empleados de modo estratégico 

pueden reducir la complejidad conformando una didáctica que puede ser 

adaptada a destinatarios potenciales.

Es fundamental seleccionar lo que es pertinente, ser cuidadosos en no 

utilizar lo que puede desinformar, no cambiar el sentido de lo que se dice, 

confundiendo y haciendo más complejo lo simple. Maeda (2006, p.1) afirma: 

“La manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es mediante la reducción 

razonada. En caso de duda, elimínelo”. Por todo esto, considerando que 

los carteles científicos presentan en general, un diseño ineficaz, resultan 

incomprensibles y de poco interés para sus destinarios (véanse ejemplos 3-12 

y 3-13), es conveniente usar jerarquías visuales que guíen el orden en que se 

Esquema 3-5 

Actividades de comprensión
Manuale, M. (2007).

La comprensión consiste en 
un estado de capacitación 

para ejercitar determinadas 
actividades de comprensión 

como las siguientes: la 
explicación, la ejemplificación, 

la aplicación, la justificación, 
la comparación y el contraste, 

la contextualización y la 
generalización (p.17).
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desea el destinatario percibirá el contenido, pero esto implica una constante 

reformulación de la información, realizar esquematizaciones y abstracciones 

que implican procesos intelectualmente complejos; por lo mismo no es 

deseable se diseñen carteles científicos de manera apresurada, sin reflexión 

y sin prácticas realizadas previamente  

Por lo ya señalado, un cartel científico eficaz, requiere la colaboración estrecha 

de cuando menos dos profesionales, por parte del creador o asesor del 

contenido lingüístico y por parte de quién diseñe o supervise el discurso visual; 

logrando así, que de los mensajes emitidos se derive comprensión, sin importar 

la disciplina o formación académica del destinatario (véase ejemplo 3-14). 

Ejemplo 3-12
Cartel ineficaz
(lado izquierdo)
Título del cartel:
DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
DE COBRE Y ÚTERO SEPTO 
REVISIÓN A PROPÓSITO
DE UN CASO

Ejemplo 3-13
Cartel ineficaz 
(lado derecho)
Título del cartel:
Análisis estadístico y 
evaluación del tabaquismo en 
el Centro de Geociencias
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Por lo que se infiere que para crear un contenido comunicante, la participación 

de un profesional del diseño es esencial y conlleva mantener comunicación 

constante entre los participantes involucrados.

La comunicación de la ciencia necesita de la ciencia de la comunicación, 

comenta Costa (2010) “y en vista de que toda disciplina (ciencias o 

humanidades) es susceptible de difundirse y al mismo tiempo enriquecerse, 

es necesario realizarlo de la forma más contundente y didáctica posible”.

Ejemplo 3-14
Título del cartel:

¿De qué color son los mejores 
padres?

El cartel integra en el título 
una gran pluma de ave con 

los colores a los que hace 
referencia la investigación, 

atrae la mirada del destinatario 
de la misma manera que la 

ilustración del ave; los textos 
se han jerarquizado y permiten 

localizar la información 
relevante de manera más 

inmediata.

Comunicación de la ciencia
Reynoso, E. (2012)

La comunicación de la ciencia 
se está consolidando como un 
campo profesional en el cual 

se comparten experiencias, 
reflexiones, metodologías y

resultados a través de 
diversos foros académicos y 

comunicaciones formales.
Un reflejo del grado de 

desarrollo profesional de esta 
actividad son las sociedades 

y asociaciones nacionales, 
regionales e internacionales 

creadas con estos fines (p.82).
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Mencionan Mendoza y Sánchez (2013) “que se reconocen como medios 

formales de difusión de los resultados de la investigación a: eventos 

académicos que consideran la presentación de trabajos libres tesis 

recepcionales de grado, informes de investigación, artículos de investigación, 

artículos de revisión, libros” (p. 133). Cabe destacar que los autores enfatizan 

la presencia de los artículos de investigación como medio formal de difusión 

sobre los otros medios (véase esquema 3-6). Más aún, se ha agregado al 

cuadro original en artículos de investigación la palabra argumentación, ya 

que éste es el tipo de contenidos que presenta y en el caso de artículos de 

difusión, se ha añadido la palabra exposición, puesto que su contenido es 

expositivo. Además los autores señalan, que en primer término los datos 

preliminares de investigación son presentados en eventos académicos como 

congresos, simposios y foros, concretando después una tesis. 

Así mismo Mendoza y Sánchez (2013) afirman:

“si no se difunde el conocimiento científico en los medios donde se 

integra la ciencia, la incorporación del conocimiento nuevo a la teoría 

científica no será posible y por lo tanto el impacto y/o beneficio social 

difícilmente ocurrirá de manera rápida y generalizada, considerando 

que la ciencia procura que los conocimientos científicos no se limiten 

a un ámbito restringido” (p. 134).

Esquema 3-6
Esquema secuencial de los 
medios formales de difusión de 
resultados de la investigación 
científica (del libro de 
Mendoza y Sánchez); se ha 
agregado a éste las palabras 
(argumentación) y (exposición).
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Por todo esto, es importante la producción de elementos visuales para 

usos didácticos que clarifiquen y posibiliten la comprensión de contenidos 

científicos (véase ejemplo 3-15). 

En la siguiente esquematización (véase esquema 3-7) se ve gráficamente 

como el nuevo conocimiento incorpora a la teoría nuevas leyes e hipótesis 

científicas y de ahí la importancia de llevar a cabo su oportuna difusión.

De manera reiterada se insistirá en que el lenguaje visual activa el 

pensamiento, las ideas se conciben y se pueden explicar a nivel visual 

Ejemplo 3-15
Título del cartel:

Echeverias cultivo in vitro vs  
convencional

El cartel integra diversos 
tipos de visualizaciones, 

por una parte la ilustración 
esquemática indicando sus 

partes, tablas y fotografías; en 
la parte de abajo, en las tapas 
de los frascos, se indica el tipo 

de propagación in vitro.
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mediante esquematizaciones o representaciones icónicas, luego entonces, 

a mayor complejidad de los contenidos, los destinatarios de los mensajes 

necesitan contenidos más accesibles al entendimiento, más directos, 

contundentes y precisos (en algunos casos exactos). 

El hecho de que los textos incluyan gráficos o ilustraciones, no significa que 

la información haya perdido sustancia y fundamento. Lo entendible implica 

procesos intelectuales de constante reformulación y búsqueda de relación 

de conceptos, entre otros aspectos (véase ejemplo 3-16). 

De igual modo, la información es más útil organizada, ya que se ubica con 

mayor facilidad y se ahorra tiempo, haciendo lo complicado más simple, 

y ordenada a partir de criterios establecidos podemos reagruparla y 

confrontarla con otro tipo de informaciones. Llegados a este punto, hacer 

que los mensajes sean claros y directos es bastante complejo; la información 

que ha sido procesada (analizada y seleccionada) corre el riesgo de perder 

su esencia o contenido durante el proceso en caso de que no se haga de la 

forma adecuada o, puede ser que los realizadores den datos incompletos o 

desinformen, pero esto no significa que inevitablemente suceda así. 

Esquema 3-7
Incorporación del nuevo 
conocimiento. 

Productos de comunicación
Costa, J. (2003).
El significado de las cosas 
que no han sido hechas para 
comunicar, es un producto 
unilateral del individuo que 
interpreta lo que percibe 
y le da sentido. No así los 
productos de la comunicación, 
donde los significados están 
predeterminados por su emisor 
(p.55).
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También es posible que en sentido opuesto, los datos sean organizados de 

manera efectiva, se conviertan en información y más tarde en conocimiento 

utilizable; la clave está en que desde un principio se establezcan objetivos 

claros y se especifique lo más claro posible, que se pretende obtener como 

producto terminado (véase sobre sistematización de experiencias).

Todas estas observaciones también se relacionan con el hecho de que 

crear un cartel científico requiere de ayuda especializada, un trabajo 

Ejemplo 3-16
Título del cartel:

renacuajos un mundo en una 
charca

La ilustración (abajo) atrae 
la mirada del destinatario, al 

mismo tiempo que crea un 
ambiente donde se puede 

ubicar a la especie a la que 
se hace referencia; la gráfica 

aporta información que 
clarifica los datos obtenidos.
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colaborativo e interdisciplinario; de donde se infiere que el modelo que 

prevalecía con anterioridad de dar solución a proyectos de diseño desde 

una única perspectiva ha quedado rebasado en la actualidad, ya que ahora 

los problemas de diseño son cada vez más complejos y requieren una visión 

interdisciplinaria para dar una respuesta de diseño útil, atendida de la mejor 

manera posible para cumplir las expectativas de sus destinatarios.

Con respecto a lo ya mencionado, Pontis (2011) presenta la esquematización 

donde se visualiza ¿Cómo era el diseñador de antes, ahora y después? (futuro 

próximo) donde se espera a partir de nuestra especialidad y campo de acción, 

consolidar la multidisciplina e interdisciplina. El esquema original es a color, aquí 

se realizó una adaptación de éste, en versión escala de grises (véase esquema 3-8).

Habría que decir, que el cartel científico hace posible abrir espacios de 

trabajo para conformar grupos interdisciplinarios para crear investigación en 

el aula, a partir de cursos, talleres, conferencias, para difundir los recursos y 

estrategias del diseño para la creación de carteles científicos y, partiendo de 

estas actividades, se puede evaluar sus efectos, limitaciones y alcances.

Prueba de esto, es la oportunidad de impartir en la UNAM la asignatura 

optativa de cartel científico e ilustración científica, perteneciente a temas 

selectos del plan de estudios de la licenciatura en Biología, de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM, en Ciudad Universitaria (CU). Esta asignatura se 

imparte a partir del ciclo escolar 2015-2, y tiene como objetivo general que 

el estudiante aprenda a diseñar a nivel conceptual y visual carteles científicos 

comunicantes, en el curso desarrolla las habilidades necesarias para crear 

una ilustración con el propósito de presentar la información de una manera 

más accesible y didáctica; el participante sigue la propuesta metodológica y 

lineamientos sugeridos para concretar su cartel.

De igual modo se ha buscado y se ha abierto la oportunidad de impartir cursos 

de carteles científicos para académicos (cursos DGAPA), de manera consecutiva 

en distintas sedes de la UNAM; además de ser ponente de conferencias sobre 

carteles científicos y carteles de divulgación y aunado a esto, la oportunidad 

de participar como jurado en concursos de cartel, a partir de convocatorias 

organizadas en la UNAM tanto de bachillerato como de licenciatura.

Cosa parecida sucede con las exposiciones de carteles de divulgación 

científica, que da cabida a realizar proyectos interdisciplinarios a partir de 

los carteles. La oportunidad de dirigir, gestionar y coordinar exposiciones 

itinerantes de carteles, posibilita la creación de grupos colaborativos 

enfocados en divulgar la ciencia empleando y desarrollando el pensamiento 

visual e intelectual. 

Esquema 3-8
Esquema extruido del artículo 
Design... before, now, and 
then? (¿Diseño... antes, ahora y 
después?).
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Dado que durante los últimos cinco años se ha logrado dirigir y gestionar 

exposiciones de carteles científicos (2011-2013), exposiciones de carteles de 

divulgación científica como lo son: Ciencia y Tecnología (2012), Animales en 

Peligro (2013), Yerba Mala Nunca Muere (y no por mala) (2015-2016), Las 

Aves de los Tuxtlas (2016), con la participación colaborativa de universitarios 

(académicos y estudiantes).

Fernández y García (2010) refiriéndose al diseño de exposiciones “consideran 

importante tener presente en todo momento a sus destinatarios además de 

tener claridad en lo que queremos contar, cómo lo vamos a contar y qué 

esperamos conseguir con lo que contamos” (p. 74). 

Lo desconocido e incomprensible para el público general, se vuelve tangible 

mediante las exposiciones de carteles de divulgación científica, dado que 

a través de nuestra visión, accedemos al conocimiento especializado, 

inaccesible para los no investigadores. 

Así mismo ha sido posible generar exposiciones de carteles que divulgan 

temáticas en relación con la literatura y las humanidades: LEE (2012-2013), 

Siglos de Oro (2014-2016) y Leyendo al Quijote casi sin palabras (2015-2016). 

Cabe señalar que dado que el cartel es diseño funcional y admite adaptar a 

su formato una amplia gama de temáticas culturales y sociales, es posible 

transmitir comunicaciones significativas para sus destinatarios, prueba de ello 

son las exposiciones de carteles: Consuma Cultura (2012-2014) y El diseño y 

las artes visuales están vivos, la muerte lo celebra (2011).

Cada una de las exposiciones de carteles antes mencionadas, son de carácter 

interdisciplinario, involucran la participación colaborativa de profesionales 

de diversas disciplinas, de tal modo que cada cartel a través del lenguaje 

visual y narrativa contribuye a contar una historia en conjunto, el mensaje de 

la exposición queda explícito en cada uno de ellos.

En definitiva las exposiciones de carteles científicos y de divulgación 

científica posibilitan espacios de reflexión interdisciplinarios, partiendo de su 

lenguaje, poseen el potencial para ejercer un impacto positivo en su público 

o destinatarios.

En síntesis, la experiencia adquirida en relación con los carteles científicos, 

conforma la fuente primaria de donde se obtuvo gran parte de la 

información vertida en esta tesis y confirma la pertinencia de la creación 

de espacios de trabajo como talleres o cursos, que propicien ambientes 

Funcional
Moles, A. (1990).

Funcional precisamente porque 
se justifica ante todo por su 

función y nunca principalmente 
por su belleza, aunque puede 

alcanzar un valor estético (p.9).
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interdisciplinarios y de investigación en el aula, para obtener carteles 

científicos que difundan de manera eficaz la comunicación científica. De 

forma simultánea, como se ha podido observar en el desarrollo de esta 

investigación, se muestran ejemplos de carteles realizados con este carácter 

interdisciplinario, llevados a cabo en los cursos impartidos.

Se debe agregar que los cursos sobre carteles científicos han llegado a 

universitarios de diversas disciplinas y edades, y el modelo metodológico aquí 

descrito fue aplicado de modo reciente en la asignatura de cartel científico e 

ilustración científica para alumnos de licenciatura en Biología, de la Facultad 

de Ciencias, de la UNAM, en Ciudad Universitaria, obteniendo aceptables 

resultados, pero se ha seguido ajustando de tal manera que se ha ido 

simplificando y mejorando su diseño.

A continuación se presenta un plan estratégico donde se puede observar 

como confluye el trabajo de diversas disciplinas en la creación del cartel 

(véase cuadro 3-3).

En suma, el cuadro 3-3 muestra, que el cartel científico es un medio “fértil” 

para saberes interdisciplinarios, conlleva conocimientos teóricos y prácticos 

de diversas disciplinas, cuando menos de tres; su economía visual pone en 

evidencia de manera accesible y comprensible contenidos especializados, 

conformando una didáctica visual, atractiva y recordable, emplea códigos de 

comunicación visual que son percibidos como un todo interrelacionado con 

el fin de provocar significaciones en sus destinatarios.

No basta realizar carteles científicos sin conocimiento de cómo hacerlos, 

porque sus contenidos desinforman, son poco claros, confusos e 

Didáctica visual 
Costa, J. (1998).
La didáctica visual y la 
transmisión de conocimientos, 
consisten en el uso de los 
procedimientos de la imagen, 
el dibujo, el croquis o el 
esquema para ayudar a los 
individuos a pensar y actuar 
a partir de informaciones 
pertinentes (p.17).

Cuadro 3-3
Disciplinas que confluyen
en  la creación de
carteles científicos 
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irrecordables, por lo que es un recurso de comunicación visual subempleado 

y por lo mismo poco valorado, ya que no logran su propósito de realizar 

comunicación científica eficaz, debido a que su información visual y 

escrita puede resultar compleja, equivocada o hasta puede desinformar, 

ocasionando desinterés o resultar poco convincente (véanse ejemplos 3-17 

y 3-18); por todo esto es muy pertinente realizar una investigación sobre 

carteles científicos, que sea accesible para destinatarios expertos que desean 

difundir sus investigaciones y usen el cartel científico considerando su 

eficacia visual y por lo mismo, resulte más comprensible en su comunicación.

3 5  Interdisciplina y conceptos afines: algunas 
precisiones

Los destinatarios forman parte de los procesos de conocimiento, no se analizan 

por separado los conocimientos y las personas, sino su relación entre ambos 

produciendo nuevos conocimientos, creando nuevos contextos y relaciones. 

Ejemplo 3-17
Cartel ineficaz

(lado izquierdo)
Título del cartel:

LOS MOHOS: ESOS VECINOS 
TAN DESCONOCIDOS

Ejemplo 3-18
Cartel ineficaz
(lado derecho) 

Título del cartel:
LA ESCUELA DEL FUTURO: 

Nuevos planteamientos 
educativos
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Entre más complejo sea un proyecto o tema de estudio se requerirá 

necesariamente de la intervención de un método; es importante que ciencia 

y técnica actúen de manera conjunta. El concepto dialógico posibilita 

relacionar antagonismos sin que la dualidad se pierda en la unidad; de esta 

manera tanto los métodos teóricos como los proyectuales pueden convivir 

a un mismo tiempo y utilizarse para la solución de un proyecto; la relación 

entre disociación (visión analítica) y asociación (visión metafórica) pueden ser 

mecanismos que propicien soluciones creativas para abordar un problema, 

razón e intuición tienen lugar en un mismo proceso creativo, para entender 

como operan no es necesario separarlos, al identificarlos y exteriorizarlos 

podemos encauzarlos a colaborar en la investigación. 

Después de la conformación de diversos saberes se desencadenaron múltiples 

especializaciones con el propósito de ampliar los conocimientos, esta 

multiplicidad de áreas implicó el alejamiento del objeto de estudio total 

originario, generando la exclusividad de la parte con exclusión del todo; 

por lo que la comprensión del objeto de estudio, implicó ignorar el todo 

y sus relaciones con el objeto, por lo que fue necesario superar esta visión 

sesgada de la realidad y del objeto de estudio. Fue entonces que desde las 

especialidades de la unidisciplina se avanzó hacia la multidisciplina, con 

el tiempo se ha pretendido llegar hacia la interdisciplina y se aspira en un 

momento dado formar la transdisciplina.

Con la revolución científica entraron en crisis los conceptos más básicos de 

la ciencia; la crisis obligó a una reconsideración de los fundamentos mismos 

de toda ciencia, lo cual llevó a un análisis en profundidad de problemas 

epistemológicos. El término epistemología se emplea sobre todo para 

referirse a la teoría del conocimiento científico, es la disciplina que se ocupa 

del estudio crítico de las ciencias y tiene por objetivo determinar el valor, el 

fundamento lógico y el campo de acción de ellas; Morales (2005) nos dice 

que “el estructuralismo, posestructuralismo, posmodernismo, constructivismo 

y el estudio de la teoría crítica, son algunas de las posturas epistemológicas 

más empleadas en investigaciones en la actualidad” (p.70). El marco 

epistémico, menciona García, representa cierta concepción del mundo y en 

muchas ocasiones expresa la tabla de valores del investigador.

Unidisciplina

Enfoque y conocimiento de los objetos a partir de una disciplina. Morin 

referido por Torres (2004) complementa esta idea al mencionar que, “una 

disciplina tiende, a la autonomía, por medio de la delimitación de sus 

fronteras, por el lenguaje que se da, por las técnicas que tiene que elaborar 

o utilizar y con el tiempo, por las teorías propias” (p.98).
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Multidisciplina

Michaud y Abte, referidos por Chávez (2004) definen multidisciplinario 

como “la yuxtaposición de diversas disciplinas que a veces no tienen relación 

aparente y mencionan como ejemplo música + matemáticas + historia” 

(p.148). Para Chávez la multidisciplina ha perdido sentido por no justificar 

con claridad la relación de disciplinas. En la multidisciplina cada disciplina 

aporta, pero el producto final expone la visión de cada disciplina por lo cual 

cada una mantiene su individualidad.

Para García la diferencia entre las investigaciones interdisciplinarias 

y multidisciplinarias, esta determinada por la forma de concebir una 

problemática y por lo que comparten en común los integrantes de un 

equipo de investigación. En las multidisciplinarias se unen los aportes de 

cada investigador desde el punto de vista de cada disciplina en torno a una 

problemática general y, en las interdisciplinarias, implica la integración de 

estos diferentes enfoques previamente a la delimitación del problema.

Interdisciplina

La interdisciplina plantea la noción de conocimiento sistémico; lo 

interdisciplinario exige coherencia epistemológica y teórica. Se refiere a un 

saber constructivo y organizativo. De un saber que busca perfeccionar la 

utilidad de ciertos instrumentos de reflexión teórica y social para hacerlos 

funcionales. La interdisciplina afirma Mota (2004) “Tiene por objeto 

transferir métodos de una disciplina a otra. Por ejemplo: los métodos de la 

física nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos 

tratamientos contra el cáncer” (p.149).

Es importante en todo sistema complejo entender como están estructurados 

e interconectados los procesos que se desarrollan dentro, las interrelaciones 

de sus componentes constituyen la estructura que lo organiza y la hace 

funcionar como una totalidad para conformar un sistema; la investigación 

interdisciplinaria requiere estudio a partir de un sistema complejo, por tanto, 

el surgimiento de nuevas disciplinas en diversos campos del conocimiento se 

va conformando de manera articulada, y las formas de articulación también 

evolucionaron a partir de su mismo desarrollo dentro de cada disciplina, 

esto lo comenta García (2008) “la interdisciplina implica el estudio de 

problemáticas concebidas como sistemas complejos y el estudio de sistemas 

complejos requiere de la investigación interdisciplinaria” (p.33).

Los niveles de la realidad no deben confundirse con los de la organización 

sistémica. La realidad va más allá de los sistemas, varios sistemas conforman 

un nivel de realidad; la interdisciplinariedad sistémica, tanto la integrada, 
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donde varias disciplinas interactúan dialécticamente hacia una disciplina, o la 

simple, donde una disciplina desemboca en varias, puede llegar a convertirse 

en fenómeno transdisciplinario, por lo que las disciplinas integrantes 

confluyen con un nivel de interrelación que son capaces de conformar 

estructuras sistémicas y funcionar como un todo más allá de su propia 

esencia disciplinar. En este sentido, se cambia la concepción de una realidad 

concreta, para alcanzar un nuevo nivel (véase esquema 3-9).

En el contexto de un sistema complejo se requiere el empleo de una 

investigación interdisciplinaria y su punto de partida estará determinado 

por el planteamiento de un problema a solucionar, las interrogantes 

que se formulen encontrarán respuesta o tal vez no y darán origen a 

reformular otras preguntas, suponen la integración de diferentes enfoques 

disciplinarios considerando aspectos o “recortes“ de la realidad a estudiar 

así como la existencia de un marco conceptual que incluye procesos e 

interrelaciones. García (2008) concibe la investigación interdisciplinaria 

como un proceso y no como un acto de coordinación de resultados; y 

enfatiza: “Los objetivos de una investigación interdisciplinaria se logran 

a través del juego dialéctico en las fases de diferenciación e integración 

que tienen lugar en el proceso que conduce a la definición y estudio de un 

sistema complejo“  (p.101).

Transdisciplina

Integra a las disciplinas o ciencias a partir de un sistema de comprensión 

que establece sus relaciones. El conocimiento transdisciplinario tiene 

por objetivo la comprensión de un mundo presente desde la unidad de 

conocimiento; sin embargo, se apoya en la existencia y percepción de distintos 

niveles de realidad que van de la mano a la aparición de nuevas lógicas; es 

Esquema 3-9
Ejemplo de 
interdisciplinariedad 
sistémica integrada e  
interdisciplinariedad
sistémica común.
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un conocimiento característico de un paradigma de complejidad en cuanto 

permite que las disciplinas se comuniquen a partir del sistema que las integra.

La transdisciplina es una propuesta epistemológica y en sus principios se vislumbra 

el advenimiento de un ser capaz de contender con todo aquello que está entre, a 

través y más allá de lo que se ha considerado como realidad. En la transdisciplina 

no hay un nivel más importante que otro: ciencias, disciplinas, culturas, religiones, 

etc., no existe ninguna que parezca ser más fundamental que otra.

La transdisciplina se fundamenta en la movilidad de los conjuntos que 

constituyen una disciplina y en los espacios que son comunes a las disciplinas, 

pero que desde una perspectiva están sin completar y desde otra son 

completos. El fundamento de la transdisciplina es que el conocimiento no es 

compacto y, entre sus disciplinas, se presentan lugares vacíos en relación con 

algo, pero no constituyen carencias. Las diferentes lógicas de las disciplinas y 

su mismo modo de abordaje dan sustento a la transdisciplina.

Complementando esta idea afirma Chávez (2004)

“El grado de dificultad que plantea la transdisciplina, la ubica en 

una aspiración a mediano o largo plazo puesto que el problema 

es eminentemente epistemológico (transformación de lógicas que 

constituyen nuevos panoramas conceptuales). Sin embargo, la 

fundamentación de este nuevo paradigma debe iniciarse en el trabajo 

reflexivo de los sistemas educativos disciplinarios, pluridisciplinarios e 

interdisciplinarios; es decir, es necesario usar propuestas metodológicas 

que puedan construir la epistemología disciplinaria del futuro e 

implantarlas en los sistemas de organización disciplinaria con que 

contamos en el presente” (p.150).





Más pasión para la reflexión… 
y menos reflexión para la pasión

   CONClUSIONES





conclusiones

177

Esta investigación parte del interés por demostrar que el cartel científico 

es un recurso y estrategia de comunicación visual que exige una visión 

interdisciplinaria para su solución, al lograr esto, es posible difundir de 

manera eficaz todo tipo de investigación generada en la UNAM, sea cuál 

sea la línea de investigación; asimismo se argumenta la relevancia de hacer 

comprensible la información mediante el uso del lenguaje visual (sus códigos 

de comunicación) y el lenguaje escrito (estructura de argumentación), 

enfatizando la importancia de buscar economía (textos breves, síntesis visual, 

formas simplificadas, abstracciones conceptuales). 

De modo que, de los conocimientos teóricos y prácticos desarrollados 

durante la investigación, así como lo adquirido de: la experiencia y 

colaboración en proyectos interdisciplinarios, diseñar y dirigir la creación de 

carteles científicos, conducir exposiciones de divulgación científica, impartir 

cursos y talleres sobre carteles científicos, ser parte del jurado en concursos 

de cartel, aunado a la experiencia profesional en diseñar productos de 

diseño y comunicación visual, se concluye lo siguiente:

La razón de esta investigación surge ante la necesidad de realizar 

comunicación científica que difunda las investigaciones de una manera más 

efectiva y esto puede lograrse, a través del cartel científico. 

Esta investigación despertará el interés de expertos en diversas disciplinas, 

que deseen llevar a cabo un cartel científico y no sepan como hacerlo, 

encontrarán en el contenido de esta tesis, material visual valioso que les 

permitirá comprender que diseñar carteles científicos no es una labor 

individual, se requiere organizar los contenidos de forma más atractiva 

visualmente, pero al mismo tiempo más efectiva, porque el lenguaje visual 

y escrito, se complementan, amplían y clarifican el contenido académico 

presentado.

Todo esto es posible si se busca el diálogo interdisciplinario, el lingüista ayudará 

a revisar la estructura de argumentación, el investigador al contar con un 

amplio estado de la cuestión, será capaz de dialogar con otros expertos de su 

disciplina y reflexionar lo que es pertinente o puede ser de interés para otros 

investigadores, conformando así, equipos colaborativos de trabajo. Sumado a 

esto, el modelo metodológico propuesto, es muy útil para guiar al investigador 

sobre lo que debe buscar, que tipo de consideraciones y elementos 

compositivos integrar, porque sin ayuda del comunicador visual experto, 

difícilmente se podrá obtener comunicación científica eficaz mediante un 

cartel científico, debido a que con el lenguaje visual es posible conformar una 

didáctica gráfica capaz de atraer a un público especializado, para enseguida 
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mediante su lenguaje bimedia (incluido el lenguaje esquemático), transmite 

algún tipo de conocimiento, que será de utilidad o comprensión para el 

destinatario, a partir de su diseño funcional (accesible, coherente y pertinente); 

sin embargo, un cartel llevado a cabo con desconocimiento, sobrediseñado e 

ineficaz visualmente, desinforma y puede producir confusión, por lo que no se 

debe intentar realizarlos sin asesoría especializada.

En definitiva, el modelo metodológico desarrollado en esta investigación 

es valioso por ser útil a nivel interdisciplinario, puede ser empleado por 

destinatarios expertos (universitarios), los cuales deben buscar la asesoría 

del diseñador y así lograr comunicación científica; cabe destacar, que 

durante el desarrollo de esta investigación, fue relevante sistematizar la 

experiencia e integrar este aprendizaje en la propuesta metodológica 

presentada en el capítulo 3.

De lo anterior se infiere que con esta investigación se aporta a otras 

disciplinas desde su perspectiva de diseño y comunicación visual ya que usa 

el lenguaje visual para hacer los contenidos más entendibles y accesibles; 

en todos los capítulos se encontrarán gran cantidad de esquemas, cuadros, 

modelos y ejemplificaciones que clarifican la información presentada; 

en síntesis, se emplea la información visual para dar mayor claridad al 

contenido escrito y facilitar su comprensión.

Además, cabe destacar que esta investigación aporta el análisis cualitativo 

del cartel científico, que contempla lo que el destinatario espera obtener de 

un cartel científico, lo que produce modos de falla en un cartel científico, 

modos de falla por parte del realizador del cartel, lo que un cartel científico 

debe contener en su diseño; todo esto se obtuvo a partir del proceso de 

Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF), y no se encontró que se hubiera 

utilizado en investigaciones de comunicación visual.

De igual modo, esta investigación y su modelo metodológico, enfatizan 

la importancia del trabajo colaborativo entre pares, de tal forma que 

recomienda de manera explícita, la ayuda interdisciplinaria en diferentes 

momentos del proceso; este modelo puede adaptarse para obtener otros 

productos de diseño, debido a que su estructura no limita, admite cambios, 

dado que, una vez terminados sus procesos es posible integrar nuevas 

experiencias después de ser sistematizadas (concientizar lo vivido); 

asimismo, dado que el modelo metodológico ha sido diseñado para ser 

empleado por investigadores o académicos sin importar su disciplina de 

estudio, el cartel científico se convierte en un punto de cruce de disciplinas, 

con el propósito de difundir la comunicación científica.
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Todo esto confirma la importancia de hacer una investigación como ésta, ya 

que se presenta por primera vez:

a) Modelo plan de sistematización de experiencias para diseñar carteles 

científicos; precisamente, este modelo hasta ahora, sólo se ha utilizado en 

problemáticas sociales para sistematizar la experiencia de lugares con escasos 

recursos, en específico en países latinoamericanos, pero dada la forma en 

que se desarrolla y se describe en este modelo como es posible transformar 

la experiencia vivida en experiencia consciente para hacerla explícita; todo 

esto, originó el interés por adaptar sus lineamientos y desarrollar el modelo 

de sistematización presentado en esta investigación, el cuál incluye en su 

estructura, el modelo metodológico para diseñar carteles científicos y el 

análisis cualitativo del cartel científico.

b) Modelo metodológico para diseñar carteles científicos, en la revisión 

que se hizo sobre bibliografía de diseño, no se encontro algún modelo 

metodológico diseñado específicamente para carteles científicos, sólo se 

ubicaron guías en internet para realizar carteles científicos, pero carentes 

de un enfoque de diseño; también se localizaron algunos artículos de cómo 

hacer carteles científicos, pero desde la perspectiva de áreas de la salud 

principalmente o breves apartados en libros de investigación científica, pero 

son escasos y no contienen un modelo metodológico, mucho menos tan 

explícito como el de esta investigación y sin contar la visión del diseño.

Conforme a lo mencionado antes, esta investigación aporta nuevos 

conocimientos a la disciplina del diseño, ya que su modelo-plan de 

sistematización de experiencias, el modelo metodológico y el análisis 

cualitativo versan sobre carteles científicos, y de esto no se han realizado a 

la fecha investigaciones sobre carteles científicos con una visión de diseño; 

además se aporta a la comunidad académica y de investigación, ya que esta 

investigación puede ser empleada para generar una comunicación científica 

entre pares.

Con respecto al modelo metodológico propuesto, conviene subrayar que, 

hoy día se está empleando el modelo metodológico en el curso de cartel 

científico e ilustración científica, y hasta ahora, los resultados han sido 

positivos, y han sido diseñados con ayuda interdisciplinaria. En cursos 

anteriores se había usado el modelo desarrollado en 2012 (véase modelo 3-2, 

capítulo 3) mucho más breve, pero menos explícito, por lo que se consideró 

integrar aspectos relevantes que habían quedado implícitos en dicho modelo. 

Aunque a la fecha no se ha logrado que en su totalidad se cumpla con 

lo establecido en el modelo metodológico, es posible vislumbrar que 

los carteles científicos construidos con participación interdisciplinaria si 
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difunden las investigaciones de la UNAM de una manera más didáctica, 

accesible y entendible para un público universitario.

Por todo esto, surge la pertinencia de desarrollar un modelo metodológico 

para diseñar carteles científicos y ahora que se concluye la investigación, 

no se encontró un modelo parecido. Es preciso señalar que los aspectos 

indicados en el modelo metodológico, son comunes en la solución de 

productos de diseño de información, y como ya se mencionó durante la 

investigación, dentro del área del diseño de información podemos ubicar 

al cartel científico, porque en definitiva se pudo comprobar que el cartel 

científico es el diseño de información más complejo e integral que existe por 

eso exige para su concreción una visión interdisciplinaria.

De modo que, los carteles científicos ineficaces hacen que su contenido sea 

poco convincente, presentan la información de manera equivocada y en 

algunos casos desinforman, lo que genera desconfianza, desinterés y hasta 

falta de credibilidad por parte del destinatario.

Por tanto, esta investigación es muy útil ya que abre camino para nuevas 

líneas de investigación que se vinculen con interdisciplina, pensamiento 

complejo y el diseño de información.

En este punto cabe destacar que con base en la experiencia de diseñar 

carteles científicos y dirigir su realización, se mencionan tres factores 

que clarifican porque no ha sido posible aplicar en su totalidad 

el modelo propuesto. 

A continuación se listan las tres dificultades que enfrenta el investigador 

cuando lleva a cabo un cartel científico, lo cual pone en evidencia sus 

carencias:

1  Tiene dificultad para seleccionar el contenido del cartel (texto académico 

argumentativo) debido a que no lo ha hecho antes y le toma tiempo 

entender como hacerlo, lo que conlleva más tiempo del previsto y decide 

hacer lo que ha hecho otras veces y continúa el proceso sin haber cumplido 

con esta parte. 

En particular esta estructura de argumentación académica se está usando 

conforme lo establece el modelo durante el curso de cartel y ha sido 

importante para definir de manera inicial cuál es la problematica y derivado 

de esto identificar y seleccionar los contenidos de la argumentación. 

Es fundamental que no sea sólo el propio investigador quien revise los 
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contenidos, en este caso, la revisión se ha hecho por parte del diseñador, 

que aunque no cuenta con un estado de la cuestión amplio del tema del 

cartel, puede detectar al dar lectura al texto, si es comprensible, coherente y 

lógico lo argumentado, si existe una problematización o no y se realizan las 

observaciones pertinentes.

2  Tiene una idea imprecisa o errónea de cómo emplear el lenguaje visual 

y lo usa como si tuvieran certeza de saber como emplearlo, lo que origina 

gran cantidad de errores, por lo que resulta más conveniente guiar desde 

el principio al realizador que corregir lo equivocado. Esto conlleva al mismo 

tiempo otro problema; no existe manera de entender como diseñar carteles 

sino se hacen, así que es conveniente cometer errores y después ser guiado 

para que comprenda que fue lo que hizo mal, lo que a fin de cuentas implica 

más tiempo de realización, pero el aprendizaje es mayor.

Cabe comentar que es muy común que no se comprenda que el lenguaje 

visual debe ser entendido como un todo integral (sistema) debido a 

que la percepción visual opera por procesos de campo, no se descifra de 

forma lineal y es precisamente donde el realizador del cartel científico 

falla, parecería que si se le especifica qué medida, qué cantidad, cuántos 

colores, de que tamaño, podrá concretarlo de manera satisfactoria, pero 

no es así. 

Con la experiencia adquirida diseñando carteles se aprende que no se deben 

dar datos aislados sino información en contexto. Así, por ejemplo, “en este 

título, con esa tipografía, junto a esta imagen y con este color de fondo”… 

¿se comprende cuál es el tema?, ¿existe legibilidad?, ¿qué dificultades 

presenta?,¿qué se puede inferir?, ¿se capta el sentido de la frase?, y así por 

el estilo. Todo esto confirma la relevancia de recurrir a la disciplina del diseño 

y la comunicación visual.

3  También es común, aunque menos frecuente, que el realizador 

no cuenta con un estado de la cuestión que le permita elegir de la 

información relevante y omitir la innecesaria, por lo que además tiene 

dificultad para realizar la reformulación de los contenidos (escritos 

y visuales); esto pone al descubierto la importancia de contar con la 

asesoría de una disciplina especializada en la temática expuesta en 

el cartel científico (trabajo colaborativo entre la misma disciplina de 

estudio); de no ser así el contenido del cartel resultará inaccesible, poco 

atractivo o incomprensible (en algunos casos); dado lo antes señalado 

se concluye que hace falta la colaboración de un experto de la disciplina 

que aborda.
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Aquí es relevante señalar que realizar esquematizaciones clarifican la 

reformulación de los contenidos; en otras palabras, es una manera de 

reestructurar la información y hacerla visible, de esto podemos concluir que 

el lenguaje visual facilita la comprensión de los contenidos tanto para el que 

los descifra como para el que los construye.

Por otra parte, cabe mencionar que a partir de diseñar carteles científicos, así 

como de haber realizado la dirección creativa para su diseño (en total suman 

más de 150), más el análisis que se ha llevado a cabo al observar carteles en 

diversos espacios universitarios y vía internet, y contar con la oportunidad 

de participar como jurado en concursos de cartel, se puede concluir que se 

detectaron veintidós posibilidades de que ocurran fallas cuando se diseña un 

cartel y esto se puede constatar si observamos de manera detenida y leemos 

el contenido de éste (véase cuadro 2-7, capítulo 2); de donde se infiere que 

existe amplias posibilidades de que ocurran posibles modos de falla, por 

lo que es necesario tomarlo en cuenta y evitar incurrir en estos errores, 

derivando de esto la necesidad de buscar la colaboración de expertos en el 

manejo del lenguaje visual.

Todo esto confirma que como todo producto de diseño, el cartel puede 

evidenciar carencias o deficiencias en su diseño, pero estos aspectos 

indican datos que deben ser valorados en contexto y por tal motivo, se 

hace necesaria la presencia del comunicador visual quien, a partir de su 

experiencia puede sopesar y poner en juego los componentes del cartel y 

decidir que alternativas tiene para lograr eficacia visual. 

Pongamos por caso el aspecto de legibilidad en un cartel científico, y de 

manera directa  podemos relacionar la legibilidad con la facilidad de lectura 

que tiene un texto y entonces cabe preguntarse, ¿qué es lo que determina 

que sea un texto más legible que otro? McLean, R. (1993) “menciona que se 

logra más legibilidad si las letras se diferencian con claridad unas de otras, 

por lo que si no existe una diferencia clara entre éstas se parecerán mucho, 

lo cuál disminuye su legibilidad” (p.44), esto genera que se confundan e 

impide una lectura fluida.

Acorde con esto, ¿se podría precisar cuáles tipografías son más legibles y 

considerando esto, las que puedan ser leídas con facilidad en un cartel? 

La respuesta es que no, porque el hecho de que sea posible descifrar un 

texto no es el único indicador a partir del cual se obtenga legibilidad, ya 

que deben ser considerados muchos otros factores como: tamaño de la 

tipografía, contraste de color, distancia entre letras y palabras, coherencia 

del texto, jerarquías visuales; además, a que distancia será leído, desde que 
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ángulo, con que iluminación, tiempo destinado para su lectura, entre otros 

aspectos, y en síntesis: todo deberá ser valorado en contexto.

Llegado a este punto es donde surge la complejidad, por lo que no es posible 

tener certeza de nada, lo que si es posible evitar son fallas que pueden 

ser evidenciadas a partir del modelo metodológico, pero es improbable 

determinar la totalidad (no existen absolutos) de modos de falla posible, 

porque en la construcción del cartel científico pueden darse innumerables 

soluciones certeras y fallidas en su diseño.

Al mismo tiempo, es posible acumular diversas fallas de diseño en un 

cartel científico y a pesar de esto, poder descifrar su contenido, pero 

una vez descifrado, existen dos posibilidades, ¿informó o desinformó?, 

recordemos que ambas posibilidades tienen implicaciones que influyen en 

nuestras decisiones.

Dentro de los modos de falla vinculados con quienes los realizan, dentro 

de las más comunes se encontraron 15 (véase cuadro 2-8, capítulo 2), y de 

ahí que es fundamental que el creador del cartel, sea consciente de que es 

importante contar con una visión interdisciplinaria que le permita detectar 

carencias en cuanto a conocimientos, experiencia y habilidades requeridas 

para concretar un cartel y busque asesoría, que no inicie si no cuenta con 

información actualizada y referenciada del tema (marco teórico insuficiente), 

ni decida hacer el cartel sin presentar información visual, ya sea porque no 

le da credibilidad al valor que poseen las imágenes para hacer comprensibles 

los contenidos o porque el realizador no cuenta con material visual y no 

busca la manera de obtenerlo (información visual insuficiente). 

De forma indiscutible el cartel científico exige ser llevado a cabo y valorado 

por un grupo colaborativo interdisciplinario antes de hacer su difusión, si 

se pretende eficacia, por esto, se considera relevante incluir la participación 

interdisciplinaria en el modelo metodológico, y por supuesto, concretar sus 

etapas incluyendo realizar una interpretación crítica del proceso (análisis 

cualitativo del cartel científico) para detectar y ajustar lo que sea necesario, a 

reserva de que, el creador del cartel científico, cuente con un capital cultural 

amplio que abarque conocimientos de diversas disciplinas.

En definitiva, la creación de carteles científicos con eficacia comunicativa, 

conlleva colaboración interdisciplinaria, lo que implica admitir posturas 

e ideas encontradas que pueden llevar a los participantes a dos caminos, 

enriquecer el proyecto por un lado, pero si no se tiene claridad en los 

objetivos propuestos, no concretar el cartel científico, por otra parte, al 
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llevar a cabo el modelo metodológico, es posible que sus procesos impliquen 

procesos lentos y en este caso es conveniente enfrentar que esto tiene que 

ser superado, pero no debemos evitarlos, debemos dar el tiempo necesario 

a las actividades sugeridas, es muy común que por acelerar los procesos, sus 

resultados se alteren.

Sabemos que el diseño es eminentemente práctico y exige soluciones concretas, 

con tiempos ya previstos, por lo que es entendible, pero no deseable, que exista 

la posibilidad de que no se concreten bien todas sus fases, pero inclusive así se 

debe continuar hasta llegar al final del modelo, y tener en mente donde esta 

el inicio y el fin y no desistir. Llegado al punto de la interpretación crítica del 

modelo, conviene valorar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron 

y como influyeron en el cartel científico, esto posibilita a mejorar el producto 

obtenido y también enriquece la investigación. 

Como se ha mencionado, aun siendo conscientes de no saber como hacer 

carteles científicos, se decide llevarlos a cabo, ya sea porque es un requisito 

que se requiere cumplir o por inquietud e iniciativa propia y en estos casos 

resulta muy conveniente revisar esta investigación ya que encontrarán aquí 

de manera explícita que implica realizarlos (revisar modelo metodológico) 

así como el contenido y las características que debe reunir el cartel científico 

(véase cuadro 2-5, capítulo 2).

De igual modo encontrarán lo que el destinatario espera de un cartel 

científico (véase cuadro 2-10, capítulo 2) y de esta información también se 

puede inferir que es necesario revisar que debe reunir un cartel.

Otra aportación de la investigación es que el modelo metodológico de 

manera explícita indica los aspectos más relevantes para tomar en cuenta en 

el diseño de carteles científicos, ¿cómo se construyen?, ¿cuándo se aplican 

y recomendaciones?, conviene resaltar que las investigaciones que se han 

hecho en relación con los carteles científicos provienen en especial de áreas 

no afines al diseño y su perspectiva para abordarlos es muy distinta y no por 

eso valiosa, pero no se contemplan varios de los aspectos aquí mencionados.

Por último, por todo esto se infiere que el cartel científico es punto de cruce 

de diversas disciplinas, posibilita trabajar de manera conjunta para construir 

e integrar tanto su discurso visual como escrito y es posible crear contenidos 

interdisciplinarios encaminados a difundir proyectos de investigación. 
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Geociencias
Recuperado en:
http://www geociencias unam mx/~bole/eboletin/PosterIrving jpg        160

Ejemplo 3-14
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¿De qué color son los mejores padres?
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Ejemplo 3-16
Título del cartel:
renacuajos un mundo en una charca
Dirección creativa:
Ruth López Pérez
Dirección de ilustración:
Aldo Domínguez de la Torre
Realizador:
Giovanna G  Pardiño Salome (Facultad de Ciencias)
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Ejemplo 3-17
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LOS MOHOS: ESOS VECINOS TAN DESCONOCIDOS
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LA ESCUELA DEL FUTURO: Nuevos planteamientos educativos
Recuperado en:
http://image slidesharecdn com/postercientifico-140608162539-
phpapp01/95/poster-cientifico-1-638 jpg?cb=1402244792                       169
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