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RESUMEN 

BRAVO AAANDA ENRIQUE. Evaluaci6n de datos t~cnicos y pedag6gi 

ces del cartel informativo y educativo para uso de la Salubri 

dad P6blica Veterinaria {bajo la direcci6n de: Hector Castell

Blanch B.). Para el m~dico veterinario zootecnista, el probl~ 

ma radica en la falta de informaci6n técnica y pedag6gica para 

lograr el diseño de carteles informativos y educativos que con 

frecuencia hace uso la salubridad p6blica veterinaria. As! el 

objetivo del t;abajo es formar una fuente de datos t~cnicos y 

pedag6gicos del cartel que sirva de apoyo al estudiante y prE 

fesionista de medicina veterinaria y zootecnia para realizar 

el diseño y elaboraci6n de carteles informativos y educativos, 

6tiles a los prop6sitos de la salubridad p6blica veterinaria. 

Esa fuente se obtuvo a partir dei análisis de los datos técni 

ces y pedag6gicos de 169 carteles, I09 procedentes de la Seer~ 

tar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 60 de la Secret~ 

ría de Salud, de 20 cuestionarios contestados de la entrevista 

de personas relacionadas con el diseño, publicaci6n y difusi6n 

de los carteles recolectados, y de una estadística descriptiva 

simple, dada por la media, el valor mínimo y el valor máximo. 

Para efectuar el análisis de los I69 carteles, se realiz6 el 

estudio de los elementos básicos de la comunicaci6n, que son 

los siguientes: emisor, c6digo, mensaje, medios y recursos, r~ 

ferenta y marco de referencia, perceptor y formaci6n social. 

Posteriormente, se dirigi6 la atenci6n a las características 

del cartel; en particular se analiz6 el c6digo de los 169 caE 

teles, el cual se compone de lenguaje verbal y lenguaje ic6ni 

co. Asimismo, se analizaron los elementos visuales básicos 

que estructuran ambos c6digos, verhal'.e--ic6nico,· bajcf·la·refg 

rencia de las técnicas visuales del,co~Ú~ste ~(del equilibrio. 
• -- --.. --,-- --o" ... ;-• =, :;-, . . : 

Esos elementos visuales bésicos soni el~ pünto; la."linea, e.l 
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contorno, la direcci6n, el color, el tono, la escala y la dimen 

si6n, y su estudio proporcion6 una fuente de datos t~cnicos y 

pedagógicos del lenguaje verbal e ic6nico del cartel, 

Entre los resultados generales obtenidos de la estadística de~ 

criptiva de loa elementos característicos de todo proceso de c2 

municación y de los elementos visuales de los códigos verbal e 

ic6nico, cabe mencionar que el 48% de los carteles es de cará~ 

ter informativo y el 52% de carácter educativo, Así el lengu~ 

je verbal se encuentra tanto superior como inferior en el 29% 

de los 169 carteles, 

De los 169 carteles se registraron. 167 o sea el 98,8% de los d2 

cumentos con lenguaje icónico y 2, es decir el I.2% ausentas 

del lenguaje ic6nico con unicamante el código verbal, La ubic~ 

ci6n central del lenguaje ic6nico, se encontr6 en el 35% de los 

167 carteles. 155 carteles están dise~ados con un mínimo de 3 

matices, incluyendo el negro y el blanco, Para los carteles en 

color se encontr6 un promedio de 4 colores, con un máximo de B 

colores por cartel. El estudio de la dimensi6n indic6 que de 

estos 167 carteles con lenguaje ic6nico, 76 corresponden a dib~ 

jos de línea simple, 39 a dibujos sombreados, 35 a fotografías, 

7 a caricaturas y ID e los que combinan estas características, 

El 95% de las personas entrevistadas se~al6 que el analfabeti~ 

mo no impide la comprensi6n del mensaje expresado en un buen 

cartel, y todas ellas bpinaron que su lectura no lleva más de 

30 segundos. El 52% mencion6 que no se realizan evaluaciones 

sobre la retenci6n de la informaci6n por parte del receptor, ni 

de los datos técnicos y pedag6gicos de los carteles; en fin se 

concluy6 que éstos deben ser tomados en cuenta por quien neces.!. 

te dise~ar un cartel o una serie de carteles, para los fines in 

formativo y educativo de un programa o campa~a de salubridad 

p6blica veterinaria. 
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l. INTRODUCCION 

En las últimas décadas, la salud pGblica ha sido motivo 

de cambios conceptuales que repercutieron en sus estrategias de 

acci6n. Los medios de comunicaci6n al servicio de la salud han 

cobrado importancia creciente en los programas y campa~as de s~ 

lud, de modo que en la actualidad se considera que forman parte 

de las estrategias indispensables para alcanzar los objetivos 

respectivos al fomento ~e la salud pGblica (7,23,29,33,36). 

Tomando en cuenta que la utilizaci6n de los medios dé c2 

municaci6n es s6lo una de las numerosas estrategias necesarias 

para lograr el fomento de la salud pGblica, se ha postulado y 

puesto en práctica la participación de todo un equipo multidi~ 

ciplinario que involucra desde médicos cirujanos, médicos vet~ 

rinarios zootecni_stas hasta comunicólogos, sociólogos y ant~op~ 

lagos. La implementación de tales grupos multidisciplinarios 

implica fuertes costos iniciales y tiempo, por lo que no se ha 

logrado aplicarlos para toda la población (16,23,24,27,35). 

En el caso de las zonas rurales que se caracterizan s! 

multáneamente por albergar gran parte de la poblaci6n animal 

nacional y por la escacez de recursos financieros, el médico v~ 

terinario zootecnista debe encontrarse capacitado para realizar 

dentro de sus posibilidades, las actividades que de otro modo 

desempeMaria un grupo multidisciplinario (JB,37). 

En lo que se refiere a sus prácticas de comunicaci6n con 

fines informativo y educativo, el médico veterinario zootecni~ 

ta dispone del cartel que como medio de comunicaci6n se caract~ 

riza por reunir útiles propiedades como ser científico, técnico 

y/o humanístico, especifico, de elaboraci6n económica, de a~ 

plia distribución, informativo y educativo de hechos recientes 

e investigaciones, siendo éste un documento.y anuncio~mural de 

sitios pGblicos (2,6,14,39). 
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Sin embargo.para el médico veterinario zootecnista, el 

problema radica en la falta de información técnica y pedagógi 

ca para el diseño de carteles informativos y educativos que 

con frecuencia hace uso la salubridad p6blica veterinaria p~ 

ra alcanzar sus objetivos. As!, el médico veterinario zooteE 

nista se ve obligado a recurrir a la asistencia de profesi~ 

nistas especializados en el diseño y elaboración del cartel, 

para hacer posible la transmisi6n de sus mensajes informat! 

vos y educativos, a través de ese medio de comunicación. E~ 

ta situación implica costos adicionales, dependencia técnica 

y compromete la agilidad de la información o lo que es aún 

m6s problemático, lleva a que el médico veterinario zootecni~ 

ta no cumpla con sus pr6cticas de comunicación sanitaria (21, 

26,32). 

El objetivo del trabajo, a través del análisis de los 

carteles diseñados y publicados por la Secretaria de Agricu! 

tura y Recursos Hidráulicos y por la Secretaría de Salud, es 

formar una fuente de datos técnicos y pedagógicos que sirva 

de apoyo al estudiante y profesionista de medicina veterin~ 

ria y zootecnia pera el diseño y elaboración de carteles i~ 

formativos y educativos Otiles a los fines de la salubridad 

p6blica veterinaria (I,5,B,12,I4,29). 
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11. REVISION DE LA LITERATURA 

II.I. Descripci6n de los elementos básicos de la comunicación 

La comunicaci6n ha sido estudiada desde múltiples aspe~ 

tos, como fen6meno f!sico, biol6gico, fisiol6gico, cibernético, 

social, político, histórico, filos6fico, cultural, etc. De mQ 

do general, se entiende por comunicación un proceso complejo, 

dado por una relaci6n entre un emisor y un receptor, junto con 

la particip~ci6n de otros elementos básicos, entre los cuales 

son indispensables el c6dig?• mensaje, medios y recursos, ref~ 

rente y marco de referncia, y formación social (15,28,29). 

11.I.I. Emisor 

Dentro del proceso de comunicación, el emisor tiene a su 

cargo el dise~o y la elaboración del mensaje,•y es ya sea un in 

dividuo o bien una colectividad, pudiendo ser esta última una 

secretaria, institución o empresa. También conocido como fuen 

te, el emisor es el responsable de la temática del mensaje y si 

multáneamente, define el objetivo del proceso de comunicación 

as! como la respuesta que espera provocar en el receptor. El· 

emisor tiene determinada necesidad e intenci6n de modo que su 

. papel en el acto de comunicaci6n se conoce como función de in 

tencionalidad. Para lograr sus objetivos, el emisor recurre al 

proceso de comunicaci6n, y debe buscar el aprovechamiento 6pti 

mo de los diversos recursos puestos a su disposici6n, a fin de 

que éstos sean más útiles y eficientes (15,28,29). 

11. I. 2. Código 

Un código está constituido por l~s leyes que establecen 

la forma de estructurar un signo y de i::~mbi.nárlo con otros. 

Cuando el c6digo es el lenguaje verb~i.~~'i'ci~"~iºgn'os son las pal.!! 

bras y las leyes son las reglas gra~at:Lca~~~2tci(Je hacen factible 

dicho lenguaje, Cuando el código es elcl~~guaj~ ic6nico ( del 
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gr. Eikon, imagen), los signos son las representaciones gráfi 

cas y las leyes que rigen este lenguaje se conocen como t~cni 

cas visuales y conforman la sintaxis de la imagen. Ambos le~ 

guajes, verbal e ic6nico, suelen encontrarse juntos dentro del 
1 

proceso de comunicaci6n que involucra ya sea una enciclopedia, 

diccionario, libro, revista, peri6dico, folleto o cartel. E~ 

tos dos lenguajes o c6digos participan en la estructuraci6n 

del mensaje y el empleo adecuado de sus técnicas y fundamentos 

pedagógicos contribuyen a la viabilidad de ese mismo mensaje 

(13,15,28,29). 

II.I.3. Mensaje 

El mensaje es un elemento del proceso de comunicación, 

estructurado ror el emisor y dirigido hacia el receptor. Asi 

mismo es el significado del código o lenguaje empleado. Exi~ 

ten mensajes individuales y col~ctivos dependiendo de que el 

receptor sea un individuo o una colectividad. A trav~s del 

mensaje, el emisor da a conocer la temática y busca provocar 

la respuesta esperada por parte del· receptor o perceptor. De 

acuerdo con la intención del emisor, y con ello del carácter, 

función y utilidad del mensaje, se está emitiendo al receptor 

una comunicación ya sea informativa o educativa (B,22,28). 

11.I.4. Medios y recursos 

Los medios constituyen sistemas de transmisión de códi 

gos y mensajes, y se han hecho posibles a ra!z de las innov~ 

cienes tecnológicas, de modo que los medios empleados en la 

actualidad se caracteri7an por tener cobertura amplia y por 

difundir orortuna y rápidamente gran cantidad de mensajes. 

Dependiendo del medio empleado, la comunicación puede ser 

oral, auditiva o visual, pudiendo ser esta ~!tima verbal y/o 

icónica. Entre los medios de comunicación verbal e icónica, 

prevalecen la enciclopedia, diccionario, libro, revista, fo.!. 

1 etc y cartel. Por-~u p~ite los medios audiovisuales son el 
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cine, televisión y videocintas, principalmente (2,4,B,14}. 

Así el medio es el vehículo a través del cual se prop~ 

ga el mensaje, situación que implica el uso de recursos de o~ 

den material, energético y humano. La disponibilidad de estos 

medios y recursos son condiciones determinantes para que el 

emisor pueda satisfacer sus necesidades de comunicaci6n (6, 

28). 

lI.I.5. Referente y marco de referencia 

El refelente es la temática que aparece expresada en el 

mensaje y puede tener carácter científico, técnico y/o humaní~· 

tico. La comprensión general e inmediata de la temática expr~ 

sada en el mensaje constituye el marco de referencia e implica 

un proceso de decodificaci6n por parte del perceptor. El em! 

sor utiliza determinado código para elaborar su mensaje de m2 

do que éste sea decodificado por parte del receptor y provoque 

en él una comprensión general e inmediata de la temática o ma~ 

ca de referencia, y posteriormente la respuesta deseada (I4, 

26}. 

11.i.6. Perceptor 

Dentro del proceso dP. comunicación, el perceptor o r~ 

ceptor es todo ser o colectividad que entra en contacto con el 

mensaje. Sería erróneo considerar al perceptor como punto f! 

nal ya aue todo proceso de comunicación es din~mico e incluye 

fenómenos de retroalimentaci6n entre el emisor y receptor (14, 

28). 

La decodificación e interpretac.ión del mensaje por pa~ 

te del receptor pueden hacerse e.n forma 'más' o meno,s activa, d~ 

pendiendo del grado de di t:icultad. y claridad del código y del 

nivel de preparación intelectual·'.del ·receptor~ A pesar de la 
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intenci6n del emisor puede no lograrse la respuesta deseada, 

debido a fallas técnicas y/o pedag6gicas en la composici6n de 

los c6digos o bien, debido a características individuales o c~ 

lectivas a nivel del perceptor (I0,!3,14,28). 

II.J.7. formaci6n social 

Todo proceso de comunicaci6n está inserto en una form~ 

ci6n o contexto social, determinados por modos de producci6n y 

relaciones sociales propias, Dentro del contexto social, ta~ 

to el emisor como el receptor tienen necesidad de • I comunicarse; 

el aprovechamiento 6ptimo de esta comunicaci6n depende de la 

dinámica con que se lleve a cabo ese proceso de comunicaci6n. 

Frente a sus necesidades de comunicaci6n, el emisor puede uti 

!izar algunos de los medios de comunicaci6n que están a su di~ 

posici6n y determina tras un estudio las ~aracter!~ticas y n~ 

cesidades del receptor, con el fin de recurrir tanto a los me 

dios y recursos como a los mensajes y c6digos más apropiados 

(5,B,13,14,28). 

Por su parte la comunicaci6n del receptor también depen 

de de los medios del emisor, y se logra generaimente a través 

de sondeos, encuestas, censos, estudios regionales, estatales 

o municipales y métodos estadísticos que dan a conocer sus c~ 

racterísticas y necesidades (9,ID,17,34). 

Tomando de parámetro el grado de comunicabilidad, exi~ 

ten dentro de la formaci6n social tres formes o niveles de c~ 

munir.aci6n: interpersonal, intermedia o intragrupal y colecti 

va. Desde un punto de vista estricto, el mayor coeficiente de 

comunicabilidad corresponde a la primera en tanto que va baja~ 

do en direcci6n a la tercera. Sin embargo cabe mencionar que 

la comunicabilidad no debe fundamentarse unicamente en la posi 

bilidad de ret~rno sino en la calidad del mismo, entendiéndose 

con ello la manera con ~ue ~l perceptor al volverse emisor se 
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hace presente en quien le envi6 el mensaje y como ambos ~ompaE 

ten determinada experiencia (4,14,28,29). 

Concibiendo que un adecuado proceso de cornunicaci6n es 

din§mico, el emisor es tambi~n recepto~ y el receptor un emi 

sor, de modo que ambos suelen llamarse tambi~n comunicantes. 

El proceso de comunicaci6n tanto en sus estudios corno en sus 

pr§cticas ha sido enfocado principal y erronearnenta desde el 

punto da vista del emisor. Sin embargo conviene, para cumplir 

con sus objetivos informativos y educativos que la cornunicE 

ci6n sea entendida ~llevada a cabo como un proceso en el cual 

la retroalimentación es pilar imprescindible ya que de lo ca~ 

trario, se desperdician recursos, se limita la expresión de 

sus cualidades y con ello, el desarrollo individual y/o cole~ 

tivo {I0,14,22,28). 
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II.2. Características del cartel 

El cartel es un documento por lo general impreso en p~ 

pel y ubicado P.n las pareces de sitios p6blicos. Como medio 

de comunicaci6n, el cartel se caracteriza por reunir numerosas 

cualidades las cuales ayudan al ~xito del proceso de comunic~ 

ci6n reali7.ado para los fines de proyectos, programas o camp~ 

Mas de salud, educaci6n y agricultura. Por ello el cartel es 

uno de los medios de comunicaci6n comúnmente empleado, Entre 

sus cualidades podria'mencionarse que el cartel es un medio de 

elaboraci6n r§pida, actualizado, notf~ioso, específico, con un 

mensaje claro, breve y sencillo, inmediatamente comprensible. 

Es atractivo e impactante por lo que es leido, visto y entendi 

do al primer golpe de viste por quien entre en contacto con él 

(2,6,13,14,38). 

El cartel tiene muchos usos y es efectivo empleándose 

s6lo, aunque se presta muy bien para combinarse con otros medi 

os audiovisuales. El cartel sirve para anunciar alg6n evento, 

hacer una advertencia, educar, motivar o estimular, informar, 

recorda.r, inculcar una idea, atraer la atención y/o llevar un 

mensaje que se capte en una ojeada (6,8,39). 

En el marco de la salud p6blica el cartel es funcional 

y efectivo para dar a conocer prontamente de la realizaci6n de 

una campal'la sanitaria, un muestreo epidemiol6gic.o, un programa 

de diagn6stico, control o erradicación de enfermedades, as! c~ 

mo de sus objetivos y resultados. Con el prop6sito de que el 

cartel cumpla sus funciones óptimamente, se hace necesaria su 

aparici6n en los sitios públicos antes, durante y despu~s de 

las actividades y servicios realizados en materia de salud pQ 

blice (11~30,38,39). 

Por su tiraje y .lós~sitios que ocupa, el cartel logra 

una distr~b~~iórl ~rnpiiaºº-cj1Te-per~ite que gran nOmero de persg 
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nas entre en contacto con cada ejemplar. Asimismo su versati 

lidad hace que alcance los sitios carentes o limitados en com~ 

nicaci6n, de modo que cualquier ~mbito sea urbano, suburbano o 

rural puede recurrir fácilmente a su uso para satisfacer sus 

necesidades de comunicaci6n. El hecho de que el receptor e~ 

tre en contacto con un cartel depende de los sitios pGblicos 

donde éste se encuentre pegado, de la densidad de poblaci6n en 

relaci6n r.on el nómero de carteles colocados y del tiempo que 

permanezcan en dichos sitios (2,Jíl,14). 

Deritro de un programa o campaña de salud pGblica, rar~ 

mente se transmite el mensaje por medio de un solo cartel; así 

al planear uno, debe pensarse en el resto de la serie de la 

cual habr~ de formar parte. En el caso de programas y camp~ 

ñas sanitarias a largo plazo, los carteles pueden guardarse y 

ser nuevamente utilizados en el futuro. Asimismo es necesario 

realizar acervos o archivos de los carteles empleados, de modo 

que sean disponibles cuando se estudie y evalue el proceso gl2 

bel de comunicaci6n, y en especial la eficiencia del cartel c2 

mo medio de comunicaci6n dentro de un determinado programa o 

campaña (5,B,39). 

Así dentro del proceso de comunicaci6n~ el cartel dese~ 

peña la funci6n de medio y constituye un sistema de transmi 

si6n de c6digos visuales. Por c6digos visuales se entienden 

aquellos que son percibidos por la visi6n, y son en el cartel 

el lenguaje verbal y el lenguaje ic6nico; ambos códigos campa~ 

ten datos técnicos, cada uno cuenta con sus propios signos, 

la palabra y la imagen, y están regidos por reglas gramatic~ 

les y técnicas visuales, respectivamente (6,B,13,?.9). 

Al entrar en contacto el receptor con un cartel, prim~ 

ramente se informa de su mens~je, el cual puede tener entonces 

una funci6n educativa¡ dependiendo de la intenci6n del emisor, 

de los recursos pedag6g~cos que éste haya utilizado pera la 
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formulaci6n de.los códigos, de la naturaleza del mensaje así 

como de la afinidad propia del receptor para con el mensaje 

expresado. Los códigos verbal e ic6nico del cartel tienen r~ 

conocidas propiedades pedag6gicas, siempre y cuando se respete 

las teorías y técnicas que tras estudio han revelado ser efici 

entes para que la comunicaci6n logre tener un efecto educativo 

en el receptor (6,8,13,29). 

De modo general, se considera que es un buen cartel 

aquel que logra atraer la atenci6n del póblico y lo motiva e 

hacer algo o a asumir cierta actitud. Su diseNo es posible p~ 

ra cualquier persona si ésta lo planea con cuidado, y si toma 

en cuenta los datos técnicos y pedag6gicos que hacen factible 

y determinan una expresión m~xima de las cualidades del cartel 

(6,B,13,29). 

El impacto de la información contenida en el cartel d~ 

pende de los elementos visuales utilizados y de cómo son combi 

nadas y arreglados dentro de la composici6n que dará origen al 

diseño o tambi~n conocido como original. Paralelamente, cabe 

mencionar que contribuye al impacto que tiene el cartel el h~ 

cho de que sea un medio de comunicaci6n visual~ es decir un m~ 

dio cuyo mensaje es captado de modo rápido y en una mirada, 

por el sentido de la visión del receptor. La percepción visg 

al humana es parte integral de la· actividad mental y sus proce 

sos fisiológicos permiten ver, mirar, observar, leer, exami 

nar, descubrir, medir, reconocer, contemplar, comprender, di~ 

cernir, etc. Para ver se requiere de poca energía, lo hacemos 

sin esfuerzo, basta con abrir los parpados para recibir un ng 

mero considerable de informaciones en una fracción de segundo. 

La vista es de hecho veloz y funciona a la velocidad de la 

luz; asimismo es simultáneamente comprensiva, analítica y sin 

tética. Por ello, la efectividad del cartel depende de qu~ 

tan bien aproveche estas características fisiológicas de la v! 

si6n y de la medida en que su diseño sugiere directamente los 
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mensAjes oue se quieren comunicar. _(a transmisi6n de su cont! 

nido debe lograr darse cori vi~a~idjdc(l3,19,25,29). 

/ 
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ll.3. Datos técnicos del cartel 

La comunicaci6n visual se logra mediante el uso de los 

elementos b~sicos que le pertenecen; éstos estructuran tanto 

el lenguaje verbal como el lenguaje ic6nico. impresos en el 

cartel y son el punto, la linea, el contorno. la direcci6n. el 

color. el tono, la escala y la dimensi6n. Son elementos y pa~ 

tes interactuantes que pueden aislarse y estudiar en completa 

independencia as! como dentro del conjunto de la composici6n 

del cartel. A continuaci6n, se describen aspectos técnicos de 

cada uno de estos elementos b~sicos de la comú'nicaci6n visual 

(13,14.20.25,29). 

11.3.I. Punto 

El punto es la unidad m~s simple, irreductiblemen~e mf 

nima. de la comunicaci6n visual y estructura tanto el lenguaje 

verbal como el lenguaje ic6nico. El punto puede observarse 

con un poder de resoluci6n mayor que el de la visi6n humana. 

ya sea con el uso de lupas u otros lentes de aumento. Con el 

poder de resoluci6n normal de la visi6n, el punto en sí no pu~ 

de ser visto sino un conjunto de puntos que se observa en el 

cartel como una plasta y específicamente para el lenguaje veE 

bal, como una letra, palabra. frase y/o texto. En el caso 

del lenguaje ic6nico, el ojo percibe una imagen que bien puede 

ser un dibujo, una caricatura. un color. una fotografía, etc. 

Por las caracter!sticas propias de la fotograf!a, los puntos 

que la constituyen pueden sar vistos con un poco de atenci6n y 

sin necesidad de lentes de aumento.(13,19.25.29}. 

En cantidad y yuxtapuestos, los puntos tienen la propi~ 

dad de crear la ilusi6n de contorno, de color o matiz y de sus 

diferentes tonos. claros u oscuros•~ El punto es de ese modo 

le unidad visual b~sica de cu~lquiei diseMo impreso sea verhal 

o ic6nico, en bli'lnco y negro o en color, y en este hecho vis!:!_ 
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al se basan los procedimiiritos mec§nicos como el offset y manu~ 

les como la serigrafia para la reproducción en serie de cual 

quier cartel ( 13, 20, 31). 

Il.3.2, Línea 

Cuando los puntos esf.§n tan próximos entre si que no pu~ 

rlen reconocerse individualmente aumenta la sensaci6n de dire~ 

cionalidad y la cadena de puntos se convierte en otro elemento 

visual distintivo: la línea. Se hace una linea colocando un li 

piz o pluma sobre una superficie y moviéndolo a lo largo de una 

determinada trayectoria de modo que la marca quede registrada. 

En el cartel, la línea tiene una enorme energía, nunca es est~ 

tica y es por excelencia el elemento visual del boceto que dar§ 

origen al diseño final. La linea es el elemento esencial de 

las letras del alfabeta, de los contornos visuales b§sicos, de 

los dibujos y de las caricaturas, principalmente (6,13,14,20, 

39). 

11.3.3. Contorno 

La línea describe un contorno, Existen tres contornos 

visuales bésicos: el cuadrada, el circulo y el tril3ngulo equil~ 

tero. A partir de estas contornos bl3sicos se pueden obtener m~ 

diente combinaciones y variaciones infinitas todas las formas 

físicas de la naturaleza y de la imaginaci6n del hombre. Cada 

uno de los contornos b~sicos tiene su car§cter especifico y ra~ 

gas 6nicos as! como gran cantidad de significados, asignados 

unas veces mediante le asociación de idees, otras mediante una 

adscripci6n arbitraria y otras en fin, a través de nuestras prQ 

pias percepciones sicológicas y fisiológicas (6,13,20,25,29), 

11.3,4. Dirección 

Los contornos b13s:ico~º~d~;~,i~:~'comunicaci6n-vi~ualexpresan 
rlirecciones visuales b)_si.,C:~l\i·i'~igndic~ti~'as~ El cuadrado 

_·-:--·=-;-ce· -'";-e-O-·_-; o_-o_ ,.-
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indica direcciones vertical y horizontal. Estas son Gtiles 

para dividir el diseño del cartel en cuadrantes izquierdos y 

derechos y en superiores e inferiores. El uso de uno u otro 

cuadrante para ubicar en el cartel determinado código y su 

respectiva mensaje implica ciertos efectos sicológicos y/o 

pedag6gicos en el receptor. Por. su parte, el tri5ngulo e~ 

presa la diagonal y el círculo la curva. Todas esas fuerzas 

direccionales son muy importantes y se manejan durante la 

composición del cartel de acuerdo can la intención del em! 

sor u objetivo del mensaje, para obtener el significado y 
/ 

efecto finaleR deseados en el receptor (6,8,13,20,25),' 

ll .3.5. Color 

El color es la impresión que hace en la retina del 

ojo la luz reflejada por los cuerpos, sean org§nicos o ino~ 

gánicos, y se conoce cient!ficamente como longitud de onda. 

Al referirse al color deben tenerse presentes tres aspectos 

del mismo: el matiz, la saturación y el brillo (8,19), 

El matiz es el color mismo o croma y existen m§s de 

cién. Todos ellos derivan y se pueden obtener a partir de 

los tres colores primarios o luces monocromáticas primarías 

que son el rojo, el verde y el azul. Esto se debe a que 

existen tres tipos de canos en la retina humana, sensibles 

cada uno a un determinado color primario. Así por ejemplo 

la luz monocromática roja estimula principalmente los conos 

para el color rojo, poco los conos verdes y de modo casi n~ 

lo los conos azules, Por su parte, se obtiene la sensación 

del color amarillo cuando la luz reflejada estimule en una 

proporción aproximadamente igual a los conos rojos y verdes 

simultáneamente, a pesar de que tal color, el amarillo, no 

exista en la luz estimulante. En fin la estimulaci6n aprox! 

madamente igual y simult§nea de los conos rojos, verdes y 

azules da lA sensación de blanco. De_ese m(JdO pueden obt~ 
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nerse numer~sas variaciones de matices dep•ndiendo de las me~ 

clas que se hagan con estos tres colores primarios, Aunado al 

papel de la retina en la interpretación del color participa 

tambiAn la corteza cerebral, la cual discierne las líneas, co~ 

tornos, direcciones, contrastes, tonos y brillos (6,B,13,19), 

Otro aspecto del color que debe considerarse es la sat~ 

ración o también llamada intensidad, y se refiere a su pureza 

respecto al gris. Los colorP.s o matices saturados son los CQ 

lores vivos e intensamente coloreados. Los matices menos sat~ 

/ radas se caracterizan por tender a la nP.utralidad crom§tica, 

son s6tiles y p§lidos. El tercer y Oltimo aspecto del color 

es acrom§tico y se trata del brillo. El brillo va de la luz a 

la oscuridad y corresponde al valor de las gradaciones tonales 

que tenga el color (6,13). 

II.3.6. Tono 

Los tonos son las diferentes intensidades de oscuridad 

o claridad que tenga la luz reflejada por determinada imagen u 

objeto, Gracias en parte al tono se perciben entre otros ele 

mentas los contornos, la profundidad y la distancia. Cabe su2 

rayar que la presencia o ausencia de color no afecta al tono, 

que es siempre constante, Entre la luz y la oscuridad de la 

naturaleza, hay cientos de grados tonales distintos, pero en 

el cartel la impresi6n de una fotografía, dibujo o color no lQ 

gra tener m§s de unos trp.ce grados tonales, ~os cuales son sin 

embargo suficientes para lograr efectos ópticos eficientes 

cuando son estratégicamente arreglados en una composición o di 

se~o. La cantidad y yuxtaposición de los puntos que conforman 

una imagen impresa en el cartel son las que determinan su tQ 

no: a mayor cantidad y yuxtaposic~6n~de~puntos el tono se 

vuelve m§s oscuro, y al separarse :a~'-püntos _el tono de la im.!!. 

gen se aprecia entonces claro (6,I3',2D,25,29)'~ 
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II.3.7. Escala 

La escala trata particularmente del tamaño relativo que 

pueden tener las !!neas, los contornos y en s! las diferentes 

ilustraciones que componen la imagen de un cartel, y parte del 

principio que estos elementos y representaciones visuales ti~ 

nen la capacidad de modificarse y definirse unos a otros. As! 

por ejemplo en el diseño del cartel alg6n contorno, dibujo u 

otro tipo de representación gr~fica puede verse relativamente 

grande si en su cercanía se encuentra un contorno, dibujo, 

/ilustración o texto m~s pequeño, Cabe aclarar que es posible 

establecer una escala no sólo mediante el tamaño relativo o 

proporcional dentro de la composición del cartel, sino también 

mediante relaciones con el campo visual o el entorno. As! m~s 

importante que la medición, la yuxtaposición de representaci~ 

nes gr~ficas, lo •que se coloca en su cercanía Y. el marco en 

oue éstas se encuentran ubicadas son los factores que logran 

la escala. La escala de un diseño puede ser modificada parcf 

al o totalmente con la introducción de determinados elementos 

visuales y de acuerdo con el tamaño relativo de éstos y coloc~ 

ción dentro de la composición, como en el caso particular del 

collage (6,B,13,14,20,40). 

11.J.B. Dimensión 

La dimensión como elemento visual b§sico se refiere a _ 

la apariencia volumétrica que tienen las representaciones gr~ 

fices diseñadas en el cartel. La apariencia volumétrica o tr~ 

dimensional del diseílo de un cartel puede sentirse y verse a 

pesar de que ese volumen no exista de modo real, por encentra~ 

se plasmada su imagen en un formato visual bidimensional. La 

percepción visual de la dimensión volumétrica a partir de un 

formato bidimensional como el cartel, depende del grado de il~ 

sión óptica que logre provocar en el receptor (2,6,B,I3r14). 
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Se suele reforzar la ilusión óptica mediante el uso de 

las numerosas, exactas y complicadas fórmulas y reglas de la 

perspectiva, cuya intención es producir una sensación de real! 

dad. Asimismo los efectos que produce la perspectiva pueden 

intensificarse con la manipulaci6n tonal de la claridad y ose~ 

ridad a base de luces y sombras, Frente a las dificultades 

del manejo de la perspectiva en el diseílo, se puede recurrir 

al uso de la fotografía en la cual predomina la perspectiva, 

con eficiente simulaci6n de la dimensi6n {6,8,25,39). 

/ 
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11,4, Datos pedag6gicos del carte~ 

Todo cartel tiene primeramente una acci6n informativa y 

puede causar en un segundo tiempo un efecto educativo en el r~ 

ceptor, dependiendo de la intenci6n del emisor, del c6digo y 

t~cnicas visuales pedag6gicas empleadas para la comunicaci6n 

del mensaje, del contenido del mensaje, de la respuesta indivi 

dual y colectiva del receptor y de lo que ésta promueva y d~ 

sarrolle en su correspondiente contexto social, En lo que se 

refiere al c6digo del cartel, el uso 6ptimo de los lenguajes 

/ verbal e ic6nico debe incluir la consideraci6n y manejo de sus 

técnicas visuales pedag6gicas, Estas son determinantes de la 

expresi6n de las cualidades del cartel como ser un medio esp~ 

c!fico, impactante, atractivo, con un c6digo y mensaje claros, 

breves y sencillos, inmediatamente comprensibles, al primer 

golpe de vista por quienes entren en contacto con él (2,B,13, 

l 4, 39) • 

El texto y algunos elementos visuales básicos que e~ 

tructuran respectivamente los lenguajes verbal e ic6nico del 

cartel, son también motivos de importantes datos pedag6gicos 

que contribuyen a una comunicaci6n más eficiente entre el emi 

sor y receptor, A continuaci6n se refiere al texto y se ret2 

man algunos de los elementos visuales básicos que conforman 

la composici6n del cartel, para ser definidos y contemplados 

desde un enfooue pedag6gico que busque aprovechar y lograr 

una expresión máxima de les mencionadas cualidades del cartel 

(6,B,13,14,29). 

II.4.I. Texto 

El texto y su mensaje deben ser actualizados, notici2 

sos, es-pec!'ficos, oportunos, claros, breves y sencillos, de 

modo qu~ s~~rÚleidos y entendidos al primer ~olpe de vista 

por eL,receptor, 

ces palabras, no 

'éan este objetivo se~~busc~-~em~lear muy P2 

más de seis si es posible, y las palabras 
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claves se hacen resaltar por medio del tipo de letra, color, 

tamaño o lugar que ocupan en el cartel. Las tipografías con 

contornos regulares son las más adecuadas para lograr el impa~ 

to y la retenci6n del mensaje en el receptor. Asimismo el te~ 

to resulta más atractivo si se maneja el contraste de color y 

escala entre las diferentes palabras que lo componen. En los 

carteles que hayan de leerse a corta distancia las letras s~ 

rán de unos 2 cm; se usarán letras de 3,5 cm para mayor distan 

cía y si es muy grande el cartel y el texto lo suficientemente 

breve, se recomienda "utilizar letras de mínimo 5 cm de altura, 

Las letras may6sculas contrastadas, ~uficientemente.grandes 

para ser vistas y entendidas con facilidad a primera vista, 

son características del lenguaje verbal presente en el cartel 

y son indispensables para que el cartel cumpla como medio de 

comunicaci6n en los sitios p6blicos. En cuanto a su ubicaci6n 

el texto debe contrastar con la ilustraci6n ic6nica y hallarse 

en los cuadrantes del cartel que más atraen la atenci6n del 

ojo humano (5,6,9,ID,13,14,38,39). 

Tomando en cuenta que el cartel no suele llevar más de 

una frase, esta 6ltima debe ser tratada tanto desde el punto 

de vista sem€tntico como p.edag6gico. Es camón en el cartel la 

utilizaci6n de la rima y lemas, haciendo que el c6digo verbal 

sea impactante y que su mensaje sea más facilmente captado y 

retenido por el receptor (2,6,B,14), 

11.4.2. Contorno 

Desde el punto de vista pedeg6gico, cada uno de los 

tres contornos visuales b€tsicos tiene su carácter específico 

y asignada gran cantidad de significados. Por ejemplo al cu~ 

drado se asocian significados de torpeza, honestidad, recti 

tud y esmero; al triángulo la acci6n, el conflicto y la ten 

si6n; al circulo la infinitud, la calidez y la protecci6n. De 

acuerdo con.la temática del mensaje y el recept~r especifico 
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al cual está dirigido, se utiliza preferencial~ente en el dis~ 

~o gráfico uno u otro contorno (IJ,25). 

Paralelamente cabe mencionar que la disposición arregl~ 

da de contornos diferentes dentro de un mismo dise~o responde 

a una de las estrategias pedagógicas m~s importantes de la 

comunicación visual, tambi~n conocida como din~mica del co~ 

traste. Su aplicaci6n a los contornos consiste en contraponer 

distintos contornos da mono que unos resalten m~s nue otros. 

A la hora de atraer la atenci6n del receptor, los contornos 

irregulares e imprevisibles son m~s satisfactorios que los re 

gulares sencillos y perfectamente resueltos. Este contraste 

de conto~nos puede ser enfatizado si se maneja simultáneamente 

el contraste con los demás elementos visuales que estructuran 

el diseílo del cartel (5,B,IJ,25). 

II.4.J. Direcci6n 

Todas lee fuerzas direccionales y en especial, las tres 

direcciones visuales básicas son muy importantes en la inten 

ción compositiva dirigida a un efecto pedeg6gico y un signifi 

cado finales. La referencia horizontal-vertical constituye la 

referencia primaria del hombre respecto a su bienestar y su 

maniobrabilidad; facilita el equilibrio del hombre y dp. todo 

lo que se diseíla para lograr la composición final del cartP.l. 

[n cuanto a la direcci6n diagonal, se ha concluido que es la 

fuerza direccional contraria a la anterior, la mss inestable y 

le farmulaci6n visunl m;§s provocadora, Por 61timo, les dire_!: 

cienes curves tienen significados asociados el enmarcamiento, 

la repetición y el calor (IJ,25,39). 

Paralelamente y partiendo del hecho de que el cartel 

suele tener un formato rectangul¡:¡r~Y~,.~n,a_0 c~~re.c;ci6nverJical, · .. 

la ubicación de su lenguaje ic6riico p~rél 'fi'nes dé es'túdio y 
',) ' : . ' . ' 

diseílo. puede ser dividida e~ cuatro·· cuadrantes ·si.Jpfrior iz. 
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quierdo, superior derecho, inferior .~zquierdo e inferior de;r~ 

cho, mediante lns direcciones o también conocidas como ejes 

sentido, vertical y horizontal. Se ha observado que el ojo 

tiene una preferencia por el cuadrante y §ngulo inferior i~ 

quierdo, situaci6n que ha sido explicada en parte con los h~ 

bitas occidentales de impresi6n y de lectura, de izquierda a 

derecha. Cuando el material visual se ajusta a la direcci6n 

estabilizadora horizontal, al predominio del ~rea izquierda 

del campo sobre la derecha, y al de la mitad inferior sobre 

la mitad superior, tenemos una composici6n nivelada y de ten 
' 

si6n m!nima, es decir ~na composici6n que no es atractiva ni 

impactante para el ojo. Para que la composici6n de un cartel 

sea llamativa debe provocar cierta tensi6n en el receptor y 

contrastar con sus hábitos de lectura; esta tens'i6n o capt_!! 

ci6n de la atenci6n del receptor se obtiene al ubicar el c6di 
' go y mensaje en las llamadas §reas de tensi6n de un formato 

rectangular, dadas por los dos cuadrantes superiores y por el 

inferior derecho. En estos 6ltimos, se trata de repartir el 

texto y las imagenes ilustrativas que componen el cartel (2, 

13,14). 

11.4.4. Color 

Dado que el color es el elemento visual m§s emotivo y 

penetrante de la comunicaci6n visual, tiene una gran fuerza 

pedag6gica y sirve para expresar y reforzar el mensaje info! 

mativo y/o educativo del cartel. El color no s6lo tiene un 

significado universalmente compartido por la experiencia, 

sino que tiene también un valor independiente informativo 

dado por los significados que se le adscriben simb6licamente 

(B,J0,13). 

Con respecto al significado asociativo y simb6lico de 

los colores primarios, se ha asociado el color rojo con la 

idea y sensaci6n de peligro, amor, calidez,y vida, entre m~ 
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.. chas otras; el color o matiz azul con el frío, la pasividad, 

la suavidad y en fin, el color verde con la rtaturaleza, el 

equilibrio y el bienestar. Asimismo, los colores saturados o 

intensos son simples, vivos, primitivos y los favoritos de 

los artistas populares y de los niños. Los colores menos s~ 

turados tienden a la neutralidad crom§tica, son s6tiles y 

tranquilizadores, Se ha observado aue cuanto más intensa o 

saturada es la coloraci6n de una ilustración gr§fica, más ca~ 

gada está de exprP.si6n y emoción. Por estas características 

contrastantes de los colores, éstos se dividen en cñlidos o 

saturados como son aquellos que est~n dominados por el rojo y 

el amarillo, y en fríos o menos saturados los dominados por 

el azul y el verde (5,6,13,14). 

Para la elaboraci6n de un medio educativo como el ca~ 

tel, se recomienda usar pocos colores para evitar confusiones 

y para mantener un contraste armonioso. Ciertas combinacig_ 

nes de colores se caracterizan por ser particularmente efi 

cientes para llamar la atenci6n del receptor; as! por ejemplo 

se ha visto que en cualquier fondo oscuro los colores aue más 

energía tienen son en orden de mayor a menor el blanco, el 

amarillo, el anaranjado, el verde, el rojo, el azul y el viQ 

leta. En el caso de un fondo blanco o claro, los matices que 

mejor resaltan son en orden decreciente el negro, el rojo, el 

anaranjado, el verde, el azul, el violeta y el amarillo (2, 

l '1, 39). 

A raíz de diversos estudios, se encontr6 que existen 

una mayor captación y retenci6n del mensaje por parte del r~ 

ceptor cuando los códigos visuales incluye~\ilustraciones en 

color que cuando están en blanco y negro o de un sólo color. 

Asi en lo que del color depende, la efi~ie~cia informativa 

y/o educativa del cartel se expresará conf6rm:e la habilidad 

del disenador para utilizarlo en la composici6n~· Contribuye 

/ 
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y puede determinar que un·~cartel· seacatractilio el,hecho de que 

el color provea de significado ·Y '~'xp~~si6~ a~~í como de fuerz~ 
y contraste ( 1.0, l 3, 1 4., 2 5) • 

II.4.5. Tono 

La claridad u oscuridad relativas dentro de un campo vi 

sual como el cartel, sirven para poner enf~sis en ciertos con 

tornos, !!neas o ilustraciones gráficas de modo que resaltan a 

la vista del receptor y enriquecen el mensaje. El efecto ped2 

g6gico deperide del contraste tonal que tenga el dise"o y se ha 

observado que el grado de retenci6n de la información por pa~ 

te del. receptor es mayor con dibujos de !!nea sombreados que 

con dibujos de !~nea simple, y mayor a~n con fotografías que 

incluyan un fondo. A mayor intensidad de contraste tonal, se 

incrementa la dimensi6n o representaci6n tridimensional y con 

ello, el car8cter pedag6gico del código y del cartel (6,I0,20, 

26, 39). 

I l • 4 • 6 .. Escala 

El manejo de la escala para fines pedag6gicos se refi~ 

re principalmente al uso estratégico de los tamaílos relativos 

existentes entre las diferentes ilustraciones que componen el 

cartel de modo que contrasten y sean llamativas. El contraste 

puede intensificarse yuxtaponiendo tamaños distintos, y utili 

zendo simultáneamente diferentes representaciones gr§ficas CQ 

mo puede ser el dibujo para una y la fotografía para otra. 

Asimismo se puede distorsionar la escala normal de tal forma 

que en el c6digo visual, dos formas pueden ser representadas 

con tamaños o escalas qu~ en·1~ realidad. n9 le corresponden, 

situaci6n que busca enfatizar determinado .. significado e incr~ 

mentar el impacto deseadi:f' del mens'aje (2~ 6';J3~c25) •· 
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11.~.7. Di~ensi6n 

La consideración de la dimensión y la elección de deteE 

minada repr~sentación gráfica sea unos simples contornos, unos 

colores, un dibujo, una caricatura o una fotografía, implican 

un mayor o menor efecto pedagógico del mensaje en el receptor. 

Cada una de las representaciones gráficas ejerce en el receg 

ter efectos sicológicos y pedagógicos propios y su combinaci6n 

en el diseño incrementan a6n más la expresi6n de sus cualid,2 

des pedag6gicas debido al efecto de contraste que se provoca. 

Así un dibujo hecho de líneas simples contrasta si en su c'rc~ 

nía está un dibujo hecho a base de tonos sombreados o si est~ 

colocada una fotografía (5,6,J0,13). 

Al respecto de la fotografía, cabe repetir que se cara_s 

teriza por ofrecer una imagen con abundante contraste tonal, 

produciendo así una sensación de realidad y volumen, que en el 

receptor es determinante del grado de atención, captación y r~ 

tención de infnrmaci6n así como de la eficiencia pedagógica 

del mensaje. En un estudio del efecto de una historieta ilu~ 

tracia sobre la retención de información por pequeílos product2 

res agrícolas del Estado de Hidalgo, Calvara observ6 una mayor 

comprensión y retención de la informaci6n con el uso de la f2 

tograf!a que con el dibujo. Paralelamente encontró que las f2 

tografías con fondo facilitan más la comprensión y retención 

del mensaje que las fotografías sin fondo; en cuanto al dib~ 

jo, Calvara reporta que son más pedag6gicos aquellos realiz,2 

dos con tonos sombreados que los dibujos de línea simple (JO). 

La caricatura es otro tipo de representaci6n gráfica 

que puede estar presente en la composici6n de{ c~rfel, a man~ 
re de un B sol B ilu straci6n O bien a travé S d~;:¿ri~;i serie d~ V_! 

íletas secuenciales a···anacr6nicas~ ·.=corr,·i~s= ÍliBkc~5·;,füú~'ca~á,E 
ter narrativ_o y educativo _del. m:~~AJ.e[~s~~;_{~ª~f~b·a~t.~ Y evid~!! 
te. Sin embargo, puede ser acc>mpaílado de .. t~ xto ~xcesillo el. 
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cual no hace entonces_posible la comprensi6n· inmediata y a gol 

pe de vista, al mismo tiempo que restringe marcadamente su P2 

der de atracci6n y su posible efecto pedag6gico en el recerr 

tor. En el caso del cartel, tenga fines informativos o educ~ 

tivos, es m§s conveniente la caricatura 6nica y de buen tamaño 

relativo o escala que la caricatura de viñetas que prontamente 

satura el campo visual (14,29,39). 

As! en el diseño de un cartel, la dimensi6n y la per§ 

pectiva implícitas son requisitos para que logre provocar en 

el receptor una sensaci6n de realidad, un impacto y un efecto 

pedag6gico. La fotografía y algunos dibujos bien trabajados 

son las· representaciones gr§fic11s que mejor expresan la per,1? 

pectiva tridimensional, por lo que se emplean para mostrar lo 

m§s exactamente posible algo tal cerno lo es en la realidad, o 

bien per11 dram11tizar. Por lo contrario, las caricaturas, los 

dibujos simples, los colores y los símbolos se caracterizan 

por transmitir el mensaje, sea informativo o educativo, con 

sencillez, poca dimensi6n y humor que provocan un bienestar 

en el receptor (6,10,25,29,39). 

En conclusi6n la composici6n visual parte de los el~ 

mentas b§sicos: punto, línea, contorno, direcci6n, escala y 

dimensi6n. El primer paso compositivo consiste en la eleE 

ci6n de elementos apropiados para el medio en cuesti6n, en e§ 

te caso el cartel. Para lograr el efecto expresivo y pedag~ 

gico, el diseñador manipula los diferentes elementos b§sicos 

mediante ciertas técnicas visuales, Entre estas 6ltimas,- la 

tAcnica del contraste es sin duda la m§s importante, a la que 

le sigue la del equilibrio, El contraste se logra con la a~ 

sencia de equilibrio y da lugar B formulaciones visuales pr2 

-vocadoras-, impactantes, que llaman la atenci6n, mientras que 
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la técnica visual del equilibrio se fundamenta en el funcion~ 

miento de la percepci6n humana y en la intensa necesidad de 

equilibrio, que se manifiesta ~anta en el diseno corno en la 

reacción ante una declaración visual, Aunedo a estas t~cni 

cas visuales, están también las de la simetria-asimetria, r~ 

gularidad-irregularidad, simplicidad-complejidad, reticencia

exageraci6n, neutralidad-acento, realismo-distorsión, etc, 

que no son más que diferentes grados de expresión del contra~ 

te y del equilibrio (6,B,13,14,20). 

Tomando en cuenta los elementos l:í'ásicos y las diversas 

técnicas visuales, las opciones de diseno son literalmente i2 

finitas. Resulta indispensable que el emisor y disenador 

cuenten con un estudio preciso, detallado y oportuno del r~ 

ceptor así como de la temática referida, para seleccionar los 

códigos verbal, ic6nico y las técnicas visuales más adecuado~ 

y potencialmente comunicativos, sea para fines de información 

y/o educación (5,13). 

Al considerar el receptor, deben tenerse presentes su 

edad promedia, nivel educativo, nivel de alfabetisrno, experi 

encía previa con el cartel, ~u exposición a los medios coleE 

tivos de comunicación, sus necesidades relativas a la temáti 

ca referida y sus hábitos socioculturales, principalmente. 

Con este análisis previo, el emisor y disenador pueden reali 

zar una composición y un cartel afines al mensaje y al receg 

tor. El resulta do debe ser un cartel armonioso, en el cual 

la formulación del mensaje verbal es clara y responde a la 

función del cartel, que es la de solicitar la asistencia del 

póblico. Por su parte, las representaciones gráficas del le!)_ 

guaje icónico deben ser estéticas, atractivas y paralelamente 

han de facilitar el entendimiento y profundizar el signific~ 

do de C-los hechos o relaciones descritos con el lenguaje ve_E 

bel (2¡5,6,B,10,13,14). 
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El papel del diseña~or en un proceso de comunicaci6n que 

recurre al cartel es sin duda fundamental para que el proceso 

logre sus objetivos informativos o educativos, y depende de su 

habilidad gráfica, conocimientos técnicos y pedag6gicos y de la 

calidad y seriedad de los datos referentes al receptor que se 

han puesto a su disposici6n, Con técnica y pedagogía, la pers2 

na encargada del diseño debe utilizar y relacionar los difere~ 

tes elementos visuales, verbales e ic6nicos, con el prop6sito y 

significado del mensaje deseado, Todos estos elementos visu~ 

les tienen espectacular capacidad de transmitir informaci6n de 

una forma fátil y directa, por lo que bastará con un poco de e~ 

tudio técnico y pedag6gico para identificar la composici6n más 

apropiada al mensaje que se vaya a emitir (5,6,B,13,39), 

Por óltimo, el diseñador debe aprovechar que el cartel 

reune las principales y numerosas cualidades de la comunicaci6n 

visual. En un huen cartel, conviven con igual importancia los 

lenguajes verhal e ic6nico, a su modo cada uno, sencillo y co~ 

creta el primero, emotivo e impactante el segundo, Ambos codi 

fican el mensaje del cartel y utilizan respectivamente los el~ 

mentas verbales y los elementos ic6nicos que les corresponden. 

La importancia del lenguaje ic6nico radica en su capacidad de 

transmitir mensajes comprensibles sin esfuerzo, tan rapidamente 

como la velocidad de la luz para cualquiera que lo vea, indepe~ 

dientemente de su nivel educativo y de su idioma natal. En la 

actualidad, las cualidades del lenguaje ic6nico y en especial, 

la de transmitir un significado universal ha sido reconocida 

universalmente y aprovechada con éxito para fines informativos 

y educativos (ID,13,25,29). 
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111. MATERIAL Y METDDOS 

111.I. Lacali7.aci6n 

El trabaja se realizó en las siguientes dependencias de 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicas: Dirección 

General de Comunicaci6n Social, Dirección General de Narmativ1 

dad Pecuaria, Direcci6n de Promoción Ganadera, Consultaría In 
ternacional de la Dirección General de Sanidad y Protección 

Agropecuaria y Forestal, Instituto Nacional ~e Investigaciones 

Forestales y Agropecuarias, Comisi6n M~xico-Americana para la 

Erradicaci6n del Gusano Barrenador del Ganado, Comisi6n México 

-Americana para la Prevenci6n de la Fiebre Aftosa y el Comit~ 

T~cnico Consultiva para el Control de la Abeja Africana. 

En la Secretaría de Salud, el trabajo se realiz6 en las 

dependencias siguientes: Direcci6n de Educaci6n para la Salud 

y en ésta, la Subdirección de Praducci6n de Apoyo Did§ctica y 

la Subdirección de Investigación y Evaluación de Impacto EducE 

tivo; la Direcci6n de Salud Materno l nfantil y Escolar, Uire.s 

ción de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector y Zo2 

nosis, Direcci6n de Control de Enfermedades Infecciosas y ParE 

sitarias, Direcci6n de Control de Enfermedades Cr6nicas y Deg~ 

nerativas y la Uirecci6n General de Medicina Preventiva. 

Estas diferentes dependencias de la SARH y de la SS se 

encuentran ubicadas P.n el Distrito Federal. 

111.2. Material 

El material de investigaci6n est§ dado por 169 carteles, 

109 procedentes de la SARH y 60 de l~ SS, y par .20. cuestionar! 

os contestados de la entrevista de personas ~~1.~~i~'nadas con el 

di safio, pu~licaci6n;y _;difu~iÓn de~io-~ c4~;t~Tesco~eºcol ei:téldo s, h~ 
biendo ID de la SARH y,.-io'ci~\~· s~'. :'b.r~i.i~~t.ionario cuenta de 

las 6 sigul.ent~s pa}Jes: c:la~os¡:iersopal~~,_datos del §rea, af_! 
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cina y/o depart~menta, datos relativos-al diseño, publicación, 

difusión y datos relativos a la evaluaci6n t~cnica y pedag6g! 

ca de los carteles publicados por las respectivas dependencias 

de gobierno. 

Tambi~n se hizo uso de la cámara fotográfica, con pelf 

culas en color, para ilustrar los textos del trabajo mostrando 

6 de los carteles más interesantes de la muestra, con cualidE 

des t~cnicas y pedag6gicas Otiles a los fines de la salubridad 

pOblica veterinaria. 

/ 
111.3. Metodología 

Se acudi6 a las mencionadas dependencias de la SARH y 

de la 55 para recolectar todos los carteles disponibles y p~ 

blicados por estas dos secretarías. A partir de los carteles 

recolectados, se realiz6 un análisis de los diferentes eleme~ 

tos básicos del proceso de comunicaci6n que los utiliza. E§ 

tos elementos há8icos son los siguientes: 

I. emisor, 

2. c6digo, 

3. mensaje, 

4. medios y recursos, 

S. referente y marco de referencia, 

6. perceptor y 

7. formaci6n social. 

Con el prop6sito de contar con datos más objetivos, se 

acudi6 nuevamente a las diferentes dependencias mencionadas 

de la SARH y de la SS, donde se realiz6 la entrevista de ?.O 

personas relacionadas con el diseño, publicaci6n y difusi6n 

de los 169 carteles recolectados. 

Se cuantificaron los r~sul~adoi medi~ht~ una estadíst! 

ca descriptiva simple, dada pc:ir valor mínimo y 
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el valor máximo, y se form6 una fuente de informaci6n básica 

de datos técnicos y pedag6gicos del cartel, que sirva de ap~ 

yo a las prácticas de comunicaci6n, escolar y profesional, 

de la salubridad pública veterinaria. Se ilustr6 esa fuente 

de informaci6n básica con el anexo de las fotografías de 6 

de los carteles m§s interesantes de la muestra. 

/· 
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IV. RESULTADOS 

IV.I~ C~mpos~ci6n de la muestra de carteles de acuerdo con 

f'Cll·el.ementos básicos de la comunicación 

IV.l.I. Emisor 

Los dos emisores principales de los 169 carteles rec~ 

lectados son la SARH y la SS. Un total de 109 carteles pr~ 

ceden de la SARH y 60 de la SS. De acuerdo con el objetivo 

del emisor, ya sea el de informar o de educar, el cartel, su 
/ 
mensaje y códigos tienen carácter informativo o educativo. 

De los 169 carteles totales, Bl son informativos y correspo~ 

den a la SARH; los BB carteles restantes tienen carácter ed~ 

cativo, hahHndo 28 de la SARH y 60 de la SS. As!, el 48')b 

de los carteles recolectados es de carácter informativo y el 

52~ de carácter ed~cativo. 

En el cartel, el emisor se da a conocer por medio de 

logotipos. El logotipo de la SARH se encontró presente en 

107 carteles de los 109 que le corresponden y el de la SS en 

58 de los 60 carteles procedentes de la misma, Aunado a e~ 

tos 165 logotipos, se registraron otros 259, pertenecientes 

a emisores diferentes que participaron tanto en la public~ 

ción de los carteles como en la promoción de los eventos en 

ellos referidos. De estos 259 logotipos, 61 se registraron 

de los carteles de la SARH y son principalmente de la FAO, 

de la Comisión M~xico-Americana para la Erradicación del G~ 

sano Barrenador del Ganado y del IX Congreso Forestal Mundi 

al. En el caso de los 198 anexos al de la Secretaría de S~ 

lud, son en orden de mayor a menor frecuencia el del IMSS, 

ISSSTE, DIF, Días Nacionales de Vacunación Antipoliomielíti 

ca y de la DPS, principalmente. 

De modo general, el n~mero de emisores.que~particip~ 
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ron en la publicaci6n de los carteles y en el evento referido 

est§ dado por el número de logotipos presentes en los cart~ 

les. Así pAra los 169 carteles estudiados, el nGmero prom~ 

dio ce emisores participantes es de 3.1 por cartel, siendo de 

l el valor mínimo y de 8 el valor máximo, Al respecto de los 

logotipos, cabe mencionar que su altura promedia es de 2.7 cm 

siendo la minima de 1.5 cm y la m§xima de 6.D cm, El 45% de 

los 424 logotipos registrados fue de matiz negro, el 15% de 

matiz blanco y el 16% de color azul, ParalelAmente, el B y 

6% de los logotipos fueron de 2 y 3 colores respectivamente, 

y el ID% restante fue logotipos de color rojo y gris, princi 

palmente. En cuanto a su ubicación, el 40% de los logotipos 

se registró en la esquina inferior izquierda, el 23% en la e~ 

quina inferior derecha y el 18% en la parte inferior central 

de los carteles. De modo general, el 81% de los logotipos se 

encontr6 ubicado en la parte inferior del cartel y el I9% en 

la parte superior. 

IV.I.2. C6digo 

IV.I.2.I. Datos técnicos y pedag6gicos del lenguaje verbal 

Las principales tipografias encontradas son aquellas 

conocidas como Avant Garde, American Type, Universa, Helvéti 

ca, Dracle y Futura, y se caracterizan por tener contornos 

principalmente regulares, angulares y libres de trazos decor~ 

tivos. Se observó que en la totalidad de los carteles recg 

lectados, el lenguaje verbal está dise~ado por una tipografía 

grande y con otra más peque~a, de modo que en todos ellos el 

lenguaje verbal tiene contraste de escala, Las tipografías 

grandes miden en promedio 2,8 cm ce altura, teniendo por v~ 

lar minimo 0,4 cm y 18,5 cm por valor m6ximo, En el caso de 

las tipografías menores, su altura promedia es de D.7 cm, la 

mínima de O.I cm y la m§xima de 3.0 cm. 
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El lenguaje verbal.de los carteles se dividi6 en dos 

categorías, texto de mensaje inmediato y texto de mensaje m~ 

diato. El mensaje inmediato se diferencia en parte cel medi~ 

to por estar comunicado con un texto corto, que en promedio 

fue de 4.4 palabras para los 169 carteles, En el caso del 

mensaje mediato, se obtuv6 un promedio de 65 palabras por ca~ 

tel, habil'lndo textos mediatos de más de 500 palabras y 

otros con un mínimo ce 6 palabras, Asimismo, los textos de 

mensaje inmediato se caracterizan por presentarse con las ti 
pografías grandes y en mayúscula y por ende, los mensajes m~ 

dietes se encuentran escritos con las tipografías pequeñas y 

en minúscula, 

En cuanto a la direcci6n de los textos, el 90% de los 

carteles tiene sus textos dispuestos horizontalmente, el 4~ 

diagonalmente con sentido superior de izquierda a derecha; el 

6% restante son carteles cuyos textos estén colocados horizo~ 

tal y diagonalmente, o bien horizontal y circularmente, 

Tomando de referencia a una linea imaginaria horizo~ 

tal que divide el cartel en dos mi ta des iguales, superior e 

inferior, se observ6 que en el 29% de los carteles, el lengu~ 

je verbal esté ubicado tanto en el espacio superior como en 

el inferior. En el 28% de los carteles, la ubicaci6n del le~ 

guaje verbal es total, e inferior para el IB.3% de los 169 
carteles estudiados. Siguen en orden de importancia decr~ 

ciente el espacio superior, la mitad derecha, la mitad i~ 

quierda, la localizaci6n central y otras. 

En cuanto al color, el 42% de los textos esté impreso 

en negro, el 20% en blanco,ºeL·l4'JLen rojo, el ID% en azul, 

el 8% en verde y el 6% re~t'~~:t~'cci~ otros diversos matices. 

Para el total de los I69'~c.~ii~ás~'>íl~'se registraron contra~ 
tes de tono ni color entre las dÚeréintes tipografías pre se~ 

tes en un mismo cartel. Con resp~cto ~·su dimensi6n, todos 
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las. textos se obsérvaron co~~'. plasta~ bidimensionales • 
. (-·. ·>·· ~~:L .. ~---~:~:~{~::-:~"~;l:; 

Datos técnÍ.2~~'.;t p;~~S,'g6gic!=ls 'del lenguaje ic6nico IV.I.2.2. 

>=:~/:·,_--, ,'.:"'.~ .. -. - :',~''.'~; 

De los 169 cartele;;;'~~\':¡i~i.~traran 167 ~ sea el 98.8% 
. ·- , . ··-- " ...... ·c.··' .. •-·-~,... ,-. --· - . 

de los documentas con lengua'.f~X:fc6r~i~o y 2, es decir el 1.2')1. 

ausentes de lenguaje ic6~fco,:cpn unicamente el c6digo 

bal. 

ve.! 

En lo que se refiere a las contornos de la imagen del 

lenguaje ic6nico, se observaron contornos regulares en 154 
/ 

carteles y de modo específico, 76 con contornos cuadrangul~ 

res, 57 con contornos circulares, 12 triangulares y 9 con co~ 

traste de contornos regulares, dado éste por la presencia si 

multánea de esos contornos en estos 9 carteles, El 7.8%, CO.! 

respondiente a los 13 carteles restantes se refiere al parce~ 

taje de carteles cuya composici6n gráfica se caracteriza por 

contornos irregulares, 

En lo que trata de la dirección del lenguaje icónico, 

los contornos cuadrangulares implicaron direcciones principal 

mente hori?.ontales y verticales, los contornos triangulares 

direcciones diagonales y ios contornos circulares direcciones 

curvas que abarcan los 360 grados, Paralelamente, los canto.! 

nos irregulares indicaron direcciones igualmente irregulares, 

Se registró una ubicación central del lenguaje ic6nico 

en el 35% de los carteles totales. El 29% está dada por ca_! 

teles cuyo lenguaje ic6nico abarca la totalidad de sus form~ 

tos. Una vez trazado el eje horizontal que divide cada ca.r 

tel en dos mitades iguales, se obtuv6 que el 22% de los cart~ 

les tiene la imagen o ilustraci6n ic6nica en la mitad sup~ 

rior y el 5% en la mitad inferior, Por su parte las mitades 

izquierda y derecha representan respectivamente el 5 y 4%, 
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El registro de los colores indicó que 155 carteles e§ 

t§n diseñados con un mínimo de 3 matices, incluyendo el blanco 

y el negro, y que 12 lo est§n unicamente en blanco y negro, 

Para los carteles en color, se obtuvó un promedio de 4 colores 

por cartel y un m~ximo de 8 colores. Para el total de los 167 

carteles con lenguaje icónico, el blanco y el negro son los m~ 

tices que con mbs frecuencia fueron registrados y representan 

respectivamente el 24 y 23% del total de las frecuencias de 

los colores observados. Les siguen en importancia decreciente 

el color verde, el azul y el rojo con una frecuencia relativa 

de 14. 13 y 10% respectivamente. El 6% restante est~ dado por 

colores menos frecuentes como el rosa, el naranja, el violeta 

y otros. 

A propósito del color del fondo son m~s frecuentes en 

orden de mayor a menor el blanco, azul, verde y negro; estos 4 

matices representan el 72~ del total de las frecuencias que i~ 

cluye adem~s a otros 7 colores, entre los cuales se destacan 

el amarillo y el naranja, con una frecuencia relativa de 6i 
respectivamente. El 16~ restante est~ dado por colores tales 

como el rojo, gris, rosa, café y beige. 

Con respecto a la saturación o intensidad de los mati 

ces, 74 carteles se caracterizan por tener colores vivos y 73 

por most;ar colores menos saturados, p§lidos y con tendencia a 

la neutralidad crom§tica: Asimismo, 20 carteles tienen inclui 

dos en su diseño icónico tanto colores vivos como matices poco 

saturados. 

Por otra parte, se encontraron 87 car:eles con contra§ 

tes tonales en su código icónico y BO libré~)de'. tonos, dando 

lugar así a porcentajes de 52 y 46% ~e~~e~:¿~alll~nie. En cua~ 
to al contraste de escala, éste se ha1{6 '~r~~ente,,~h.78 cart!:_ 

les y ausente en 89. Por IH timo, el e~tucli.oFde la' dimensi6n 

indicó que dr. estos 167 carteles, -76 ~~;;J}~;sp'o~C!eÍí''a<cribujos 
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de l!ne.~ simple, 39 a dibujos.sombreadas, 35 a fotografías, 7 a 

caricáturas y las ih re~t~n~t~s a carteles 

graf!a y el dibujo sim~l~,c sombreado. 

IV.I.J. Mensaje 
' ' ;:t .. 

que combinan la fot2 

De las 61 cartéles informativos diseñados y publicados 

por la SARH, 57 son informativas de eventos sociacul turales, I I 

de eventos políticos y IJ de eventos ganaderas. Por su parte, 

los 28 carteles educativas de la SARH están dados por 19 cart~ 

les referentes de asuntos forestales, vegetales y de la fauna, 

y por 9 carteles referentes de la srradicaci6n del gusano barr~ 

nadar del ganado y de la prevenci6n de la fiebre aftosa. 

Con respecto de los 60 carteles educativos de la SS, 24 

tratan de la poliomielitis, B del cuidado de los ni"os, 7 del 

paludismo, ~ del dengue y los II restantes de diversas problemj 

ticas como la rabia, el cáncer cervico-uterino y de los senos 

en la mujer, el tabaquismo, la hidrataci6n oral en diarreas,etc. 

Entre los carteles informativos de la SARH, se cansid~ 

ran de interés para los fines de la salubridad pOblica veterin~ 

ria los 13 carteles que dan a conocer del acontecimiento de 

eventos ganaderos. En éstas los mensajes invitan a participar 

a asistir a exposiciones ganaderas, convenciones, conferencias 

o reuniones de investigaci6n pecuaria, principalmente. Todos 

dan a conocer el nombre del evento, de algunos participantes, 

las fechas, horas y lugar de la respectiva presentaci6n. 

86 carteles, procedentes 26 de la SAHH y 60 de la SS 11~ 

van mensajes educativos que solicitan la participaci6n pública 

para la promoci6n y alcance de. los objetivos de programas y 

campañas principalmente sanitarias, sean de cobertura regional 

o nacional. 

:·,'~.-·:·'· <·:;.;: ~-·-

lle -·1o's·- 28" ~-a'~t'.e¡--9-5_-. -e~CfU~~~at::t-V0-9 -~-ae 1 a SAR.H J ~~-~ _-'~-P-~!e~P-º!! 
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den a. temáticas forestales, v~getale:s y de T~-, fauna. kos 7 

carteles referentes al bosque compar-~en 'lemas: tales como: 

"el bosque es nuestro amigo", i1 ¡~vit€i6_c~~dios-fo;ést.ales!" 
y de modo general promueven el cuidado de los bosq~es. Los 

ID carteles que tratan de la sanidad vegetal llevan mens~ 

jes dirigidos al combate de plagas y a la declaraci6n adu~ 

nal de ciertos frutos, y son por ejemplo: "¡que sea realidad 

••• combate sus plagasf 11 y "¡no los oculte, declarelos\", 

Los dos carteles de la fauna llevan los mensajes siguientes: 

"dejalos vivir •• , el fuego· los destruye" y "un momento de F.!S 

pera ••• para obtener su permiso¡! 
// -

Los otros 9 carteles educativos de la SARH son 7 r~ 

ferentes a la erradicaci6n del gusano barrenador y 2 a la 

prevenci6n de la fiebre aftosa. Los mensajes acerca de la 

erradicación del gusano barrenador piden la participaci6n 

de los gan~deros para el diagn6stico, sugieren métodos pr~ 

ventivos e informan de algunos medios de control, y son por 

ejemplo: "urge,lleves a la ganadera los gusanos de les herá_ 

das de tus animales", "no lleve animales con gusaneras", 

"las mascas estériles evitan las gusaneras en las animales", 

etc, Por su parte las 2 mensajes relativos a la prevenci6n 

de la fiebre aftosa, indican en un cartel la distribuci6n 

mundial de la fiebre aftosa y en el otro, pone en alerta la 

presencia de ampollas en hocico, ubre o patas y la necesi 

dad de reportarla de inmediata al laboratorio de diagnOsti 

co animal más cercano. 

Con respecto de los mensajes educativos emitidas por 

la SS, éstas fueran clasificadas de acuerdo con la temática 

expresada. Se registraron 24 carteles acerca de le poli2 

mielitis; sus mensajes se refieren principalmente a la im 

portancia de la vacunación antipoliomielítica para el bie~ 

estar y la salud de los niños y·adolescentes, y mencionan 
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adeinfis las dias nacionales de vacunaci6n para las menares de 5 

años de edad. Unos ejemplas de sus mensájes san: "la vacuna: 

el Pªf!;J de¡:i'~iva''• "la palia deja huella de por vida", "¡prat!: 

jalas! va'é:U~elos contra la polii:J",·. "p}:ilio ••• no paralice sus 

sueño~i·}~.tc~; C~be mencionar que en, H d~' los 24 carteles de la 

polio¡j){~litff; '~e encontró preserite 'el~lema "la vacuna: el paso 
déci'si.V6i·j ...... . 

. '·";.· ".,.}>::.:· _,, .. 
-<>· ··;'~~·· 

_ .~,Cc:J'_~ ,rn,ens_ajes de los B carteÍes acerca del cuinado ele 

los.·ni.H~s:-,i~vitan a los padres a tomar ciertos comporta~ientos 
f:~vcfr~bs~·~ para el crecimiento y desarrollo de las niños rnen!! 

res,-d1ú•6oc-eñas; algunos mensajes son: "estamos atentos da su s.s 

lu~~. "le damos objetos para que juegue y aprenda",etc. 

Con respecto de los 7 carteles del paludismo, todos 11!: 

~an_un misma lema: "contra el paludismo ••• ¡ya! "; sus mensajes 

solicitan la participación del p6blico en el Programa para el 

Control del Paludismo, y dan a conocer de la enfermedad, de su 

transmisión y de su control. sus mensajes inmediatos son en 

tre otros: "¿qué es el paludismo?", "¿cómo se transmite el pa 

ludismo?", "¡unete al personal de salud! ",etc. En el caso de 

los 6 carteles del dengue, la formulación de los mensajes inm~ 

diatos es muy similar, coma par ejemplo: "¿dengue ••• qui! es7", 

"prevenir el dengue ••• de todos depende" y "¿dengue ••• conoce 

los sintamas7". 

Los mr.nsajes acerca del sarampi6n invitan a la vacun~ 

ci6n de los nii'las y son: "contra el sarampión, la vacuna es 

protección" y "la vacuna ••• pratecci6n oportuna". En cuanto a 

los 11 carteles restantes con prop6sitos educativos, diferen 

tes tem§ticas estfin abordadas .como la rabia, el c§ncer, el t~ 

baquismo, la hidrataci6n oral en diarreas,etc. Algunos mens~ 

jes son: "la rabia·, enfermedad mortal, es posible prevenirla", 

"el tabaco daña la salud" y "el sobre que nunca sobra". 
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IV,J,4, Medias y recursos 

En este estudia la ca~unicaci6n es de tipa visual y e~ 

t§ dada por las diferentes carteles recalectAdas; éstas can§ 

tituyen el media de camunicaci6n y diversos recursos se han 

puesta a su dispasici6n pAra lograr su diseña y publicaci6n. 

En la que trata de las recursos materiales, fiiJura el 

papel empleado para la impresi6n. Se registraron 2 tipos de 

papel, satinapo y mate que respectivamente corresponden al 

lustralito y bristol. 131 c~rteles fueran impresas en parel 

satinada y 3B en papel mate, En promedia las carteles midi~ 

ron 52.3 x 43.7 cm, siendo de 93,0 x 66.2 cm el soporte más 

grande y de 40.D x 30.2 cm el más pequeña. El BI% de las caL 

teles fue de sentida vertical y el 19% de sentida horizontal. 

En su totalidad las 169 carteles fueron public~das mediante 

el método de impresi6n conocida cama offset, 

IV.I.S. Referente y marco de referencia 

Las referentes de 68 carteles informativas procedentes 

de la SARH, tratan en su mayarla de eventos socioculturales y 

algunas de eventos pallticas, La comprensión inmediata y glg 

bal del mensAje a marco de referencia es de moda general el 

conocimiento del acontecimiento de determinadas eventos socig 

culturales como son una proyección de cine, obra de teatro o 

rláticas de asuntos diversas, y para el casa de un evento pg 

lítico, se informe de la visita de un hambre política, de la 

inauguración de centros pecuarios productivas a experiment~ 

les a de otros asuntas agropecuarios nacionales e internacig 

nales. 

Los referentes :de las demás,13,'c:arteles .iQfQ_rmativos 

san eventos ganadera's,.·expasic:Í.Of1~'sf'fe:rias ~"·ieGnJbnes de_i!!. 
- • •' • -. '•< - ,·, ,.. 1.-.\, :.-,'. -· .,. 

vestig;;ición p7~~iri~-; ·~1-~;¡.~~0°de re(~rehciá.- es~:ef conoc~mien 
- · __ ,·,-~-'.-·c. 
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to del acon~ecimiento del re.specfivo evento. 

El re+-erente ·de los; l9 c~rteles educativos de la 
-,· -- . '". , serie 

forestal, vegetal y de \1~ ;;fa.1J11a'<es básica y respectivarnente el 

bosque; '.:fosJ·.rJt06 proh'ibÍ'ci~5;./:1as plagas, y la fauna sil ve§. 

tre~ >f:~\\f~ukntb~~~{ b~~~te''.Oy ·:~'.ú. fauna el marco de referencia 

es la ;ne;}s,fd~·J;d{ c:jid~;;Ct ·~~~t,~gerlos, y en el caso de los 

men·sa}~@~~~~~·~.idad;·~~~etal, la~omprensi6n inmediata es la de 

cori'trcg~\~i'~{ ?~\~~~~·o d'e de~la~ar ciertos .frutos en las adu2 
nas ~ · · ~/~~~·_.);(~\ }t1 ~'.~, - ti:~ 

.. ·.:; q:·:;~<~:: ,.~~·~:~/-~. \?~: 
;\~,·--~-::~{\c._.:;.{-!/" ~-""'" --C!;:-< 

Entre')'lós 9 cart'eles educativos de cuestiones pecuarias 
·<,_~; 

7 HeM~n:Cp~,I'~refe~ente la erradicaci6n del gusano barrenador y 

.2 fa µ'rév¡;ni:i6n de la fiebre aftosa. 'El.marco de referencia 

es paf~. l~·s 9 carteles la idea de prevenci6n, control y errad!, 

¿ación d~ la miasis del gusano barrena~or y la fiebre aftosa, 

respectivamente. 

Por su parte y de modo general los referentes de los 

distintos carteles educativos de la Secretaria de Salud, son 

la poliomielitis, paludismo, dengue, sarampión,· cuidado infa~ 

til y otros varios como por ejemplo el cáncer, el tabaquismo 

y la hidratación oral en diarreas. En estos carteles, el ma~ 

co de referencia es principalmente la prevención de la enfeE 

medad mediante la vacunació~ de los ni~os, el diagnóstico pr~ 

maturo o mediante algunos conocimientos básicos de su +-arma 

de presentación y condiciones de transmisión. 

IV.I.6. Perceptor ei 

Los carteles informativos de eventos socioculturales y 

políticos de.la SARH están dirigidos .. a la población en gen~ 

ral y a las perionas de 1a institución.en es¡)ec~a~. Los caE 
,_.;_~'-'-~""---"""--"-·~"._-

teles Í~formativ~s 
0

de 'ev~'nto~'.'ganaderos son emitidos princi 

palmente para rece~t~}e~2~r{n~s~:la-ganaderia 0 como los ganE 

de ros, médicos veterina~io~ ioote2nistas~etc~ ·Por su parte, 
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los carteles educativos. con .t.emática .forestal tienen po.r perceg 

tor a la poblad.6n .. en g~né}:aly:j!r¡Lpaiticu~ar/ a')as personas 

[~¡~:~~~i:~!~!lf i1;1!~!l!~l¡i!~l!!f ;llf lf :~:~~~~::;~¡¡. 
Para los carteles procedentes.~e ,la SS, existen tres ti 

pos principales de receptor: los pa~res~~e hijos menores de 5 

o 6 años, como en 61 caso de los carteles acerca de la poliomi~ 

litis, sarampión, cuidado del niño e hidratación oral, las pe~ 

sanas residentes en zonas tropicales en. lo que se refiere a los 

mensajes acerca del dengue y paludismo, y la poblaci6n en gen~ 

ral para ternas como el c~ncer y el tabaquismo, 

lV,1.7. Formaci6n social 

Las diferentes formaciones o contextos sociales en los 

que están insertos los actos de comunicación de la SARH media.!! 

te estos carteles, son para los de carácter informativo sus ca~ 

gas de comunicación social, y para los educativos, el Programa 

Nacional de Reforestación, la Campaña Nacional de Prevención y 

Combate de Incendios Forestales, Julio mes del bosque, el Prg 

grama de Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado y el Prg 

grama de Prevenci6n de la Fiebre Aftosa. 

Para los 60 carteles educativos de la SS, las formaci2 

nes sociales sen las siguientes: D!as Nacionales de Vacunaci6n 

Antipoliomielitica, Programa para el Control del Paludismo, 

Programa para el Control del Dengue, Programa para el Control 

del Sarampión, Programa Nacional de Hidrataci6n Oral y otros 

diversos programas de medicina preventiva. 
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IV.2. Datos obtenid,os .de las entrevistas 

La info~maci6n rec.abada por medio de las 20 entrevistas 

indic6 que participan de modo constante en el diseño y publicg 

ci6n de los carteles, d1señadores gráficos, dibujantes,. J,ic'eJ! 

ciados en cornunicaci6n, redactores e impresores, y ocasional_ 

mente mi!Edicos veterinarios zootecnistas, ingenieros agról'\0}1105,' 

bi6logos, médicos cirüjanos, epidemi6logoci, sic6logo~ y p~d~gQ 

gos, entre otros, 

En su totalidad, las·20 pcirsonas entrevistadas coinc!/ 

dieron en que el cartel es un medio de comunicación específ! 

co, actualizado y moderno, de·amplia distribución, fácil de 

leer y entender, funcional para dar a conocer un programa y/o 

una campaña, y de uso com6n en las prácticas de su respectiva 

institución. El 95~ de las personas indic6 que el analfab~ 

tismo no impide la comprensi6n del mensaje expresado en un 

cartel y de modo general, todos opinaron en que la lectura de 

un cartel no lleva más de 30 segundos. Respecto de los datos 

técnicos y pedagógicos, el 9~~ de las personas entrevistadas 

mencionó que son requisitos para el diseño de un buen cartel; 

paralelamente, estas personas consideraron necesario que el 

cartel sea claro, legible, atractivo, sintético, concreto, 

con una expresi6n sencilla y un c6digo ic6nico impactante y 

coloreado. Por su parte, el 52~ de las entrevistas indicó 

que no se realizan evaluaciones de los datos t~cnicos y pedg 

g6gicos de los carteles, ni de la retenci6n de la inform~ 

ci6n por parte del receptor. 

En su mayoría los datos obtenidos de las entrevistas 

sugieren que las personas encargadas del diseño toman en ca~ 

sideraci6n el nivel acad~mico, económico, social y cultural 

de los ~eceptores para adecuar el mensaje y los códigos ve~ 

bel e~ icóni co del cartel. 
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Por último se obtuv6 que los carteles se utilizan 

principalmente para transmitir los objetivos y ciertas estrat~ 

gias de un programa y/o campaña, y poco para dar a conocer sus 

resultados. El 67~ de las entrevistas señaló que existe crono 

logia entre los diferentes carteles diseñados y publicados Ps 
ra un mismo evento, Asimismo, el 67% de las entrevistas señs 

16 que el cartel se considera un medio de elaboración econ6mi 

ca. En fin se indicó que el tiraje mínimo de carteles para un 

programa y/o campaña es de 500 documentos y de I 000 000 el tf 

raje m§ximo, siendo en promedio de 225 000 carteles. 
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V. DISCUSI.DN 

.Mediante el análisis de los 169 carteles recolectados 

y de sus c6digos visuales, verbal e ic6nico, se confirmó la 

presencia de los 7 elementos visuales básicos. A excepci6n 

del tono y de la dimensión volumétrica, los demás elementos 

tAles como el punto, línea, contorno, dirección, color y e~ 

cala se encontraron presentes en todos los carteles (12,13, 

20) 

En lo que se refiere al lenguaje verbal, las tipogr2 

fías grandes empleadas para el dise~o de los textos miden en 

promedio 2.B cm, lo cual sirve para carteles que se puedan 

leer desde unos 4 metros, En el caso de las tipografías m~ 

nares, la medición promedia fue de D.7 cm e implica que la 

lectura se haga a corta distancia, Tomando en cuenta que el 

texto debe ser breve se dispone de suficiente espacio para 

emplear tipografías grandes, que hacen más atractiva la leE 

tura y determinan en parte la comprensión del mensaje que 

tendrá el receptor el entrar en contacto con el cartel, así 

como el grado de retención y la intensidad del efecto pedag~ 

gico, Asimismo son preferidas las tipografías mayósculas y 

con contornos regulares, libres de trazos decorativos (6,13, 

2 5) • 

En cuanto a los textos es importante el nómero de P2 

labras empleadas para expresar el mensaje, La saturación 

del cartel a causa de un texto mediato largo impide una leE 

tura y captación del mensaje en forma breve por parte del r~ 

ceptor, Si el receptor se encuentra en movimiento sólo p~ 

drá entender el cartel cuyo mensaje esté expresado a través 

de un texto breve, concreto y llamativo, Si el cartel ha 

sido suficientemente impactante y atractivo, el receptor pu~ 

de detenerse y tomar nota de por ejemplo algón nombre, fecha 



o lugar que en el cartel se encuentra escrito. En el. caso de 

los receptores que.por diversas circunstancias no pueden ang 

tar el mensaje. o parte de 1H, el iropacto ·debe ser suficiente 

para que el receptor lo p~~da retener po~ determinado tiempo 

(2,3,14). 

Para los mensajes o textos inmediatos de los 169 cart~ 

les, el número promedio de 4.4 palabras es el adecuado y recB 

mendado para que puedan ser leidos a. golpe de vista y tengan 

efecto pedag6gico. Los carteles con mensajes mediatos o d~ 

dos en promedio por 65 palabras o hasta m{is de 500, tienen 

principalmente fines informativos, requieren de tiempo para 

ser leidos y no cumplen con los requisitos básicos del diseño 

o composici6n de un cartel. Entre los carteles saturados en 

su contenido verbal se encuentran también algunos que tienen 

fines educativos, situación que limita o llega a impedir el 

efecto pedagógico que se pretende con ellos (6,B,39). 

En cuanto a la direcci6n de los textos, se observ6 en 

la mayoria de los carteles que no fueron dispuestos diagonal 

mente, desaprovechándose así el carácter llamativo y el efe~ 

to pedagógico que producen los ejes diagonales. Los textos 

con colocaci6n diagonal se encontraron en los carteles que P2 

nen en alerta los incendios forestales. El carácter problem~ 

tico o dramático que en este caso se provoca con respecto del 

fuego, puede ser utilizado en el diseño de carteles educati 

vos referentes a un programa o campaña de orden sanitario p~ 

re intensificar el impacto y la concientizaci6n, y con ello 

la respuesta esperada. Esta concientizaci6n es necesaria p~ 

ra que el receptor actúe consecuentemente al mensaje expres~ 

do, de modo que la funci6n de intencionelidad del emisor y el 

acto de comunicaci6n cumplan con su finalidad (13,25,28). 

Con respecto a la ubicación de los textos, éstos se r~ 
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gistraron principalmente en las mitades superior e inferior o 

en la tptalidad del soporte y. solamente en algunos pocos ca!_ 

teles se identificaron cuadrantes preferenciales. La ubicaci6n 

del lenguaje verbal en el espacio superior e inferior suele 

llamar la atenci6n del l•ctor colocando la parte inicial del 

mensaje en el extremo •uperio~ del cartel y la parte final en 

su extremo inferior; de ese modo la lectura es más activa, 11~ 

mativa y permite un mayor grado de retenci6n por el receptor. 

Por su parte la disposici6n total del texto, aunque frecuente, 

puede ser discutida y criticada en el sentido de que provoca 
/ 

un desequilibrio de reparto de espacio entre los lenguajes ve~ 

bale ic6nico del cartel (2,13,14,25,39). 

El registro del color de los textos indicó que predomi 

nan el negro y el blanco, y que no se manejan contrastes de 

color ni tono para el diseño del lenguaje verbal a diferencia 

de lo que recomiendan las técnicas visuales para lograr una 

formulación visual impactante y pedagógica. Por su lado el 

contraste de escala entre las tipografías empleadas se obse!. 

v6 en todos los carteles y sirve para hacer resaltar las dif~ 

rentes informaciones contenidas en el mensaje (B,13,14,40), 

Conjuntamente con el lenguaje verbal, el lenguaje ic~ 

nico constituye el c6digo visual de 167 carteles. Este 9B.B% 

indica y confirma que el lenguaje ic6nico no es facultativo 

sino por lo contrario una característica intrínseca del ca!_ 

tel (l,2,5,6,B,I3,14,29,39). 

Los contornos de la imagen que compone las represent~ 

cienes gráficas registradas son principalmente regulares y en 

especial, cuadrangulares y circulares. Esta situaci6n concg 

erda con el hecho de que los textos son también regulares en 

tendiéndose cuadrangulares y horizontales, Estºos. contornos 

y sus respectivas direcciones dan al mensaje un carác.te.r de 
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·seriedad. y rectitud cuando. se trata de l·os contornos cuadrang,!¿ 

lares, los ·cuales se observ;iron principalmente en :la cc:idificE_ 

ci6n de. Tos cñiteles informativos de la SARH. Los éontornos 

circúl~re{·~;e reg{strarcin· ~n ~u máyoría de ,·los'dfteles proc~ 
dentes d~ i~ SS.Y :·~np~¡'tiC:'uúr/ d~.· los cartelés}'qu~. se refi~ 
ren al' cuidado de lo~. f~f'a~te~, i;ransmi Úendo .. ~slCia idea de 

protecc:}6n y 'de cS:li'¡jez.'.!maferra. y fam.:ili~r{.(6;ÍJ;f4,25, 39). 

··n contorno t~ia'o'.glllar se;registr6. pres'ent~ .solamente 

en 12 car.teles y · los•·collto'rnci~ · i:l'.-regulares ~n IT, de' modo que 
, .. ·, ·./' e,; ·: . , , ·. ' 

más del J6%~ Se ábserv6 y confirmó que estos no representan 

contornos y sus resreC:t.:iv~i direcciones seílal~n en estos cart~ 

les el marco de referen¿ia con conceptos de inseguridad y pel! 

gro, como en el caso particular de los carteles educativos que 

tratan de los incendios forestales o de una problemática de sE_ . 
lud como la poliomielitis, el paludismo, etc, (13,14,20,29), 

En la gran mayoría de los carteles, la ilustración del 

lenguaje ic6nico ocupa mayor espacio que el lenguaje verbal y 

su colocación es ya sea central, total o superior, es decir en 

las partes del ~ampo visua~ que más fácil y directamente son 

percibidas por el ojo (2,6,13,14). 

El valor promedio de 4 colores por cartel es el indice 

do y recomendado para que el código visual no pierda sencillez 

ni implique confusiones que dificulten el impacto y la rete~ 

ci6n del mensaje. Asimismo fueron más frecuentes los colores 

primarios o directos como son el verde, azul y rojo. El verde 

se registró principalmente de los carteles procedentes de la 

SARH, situación que se debe a la referencia de temáticas fore.!!_ 

tales, agrícolas y ganaderas. ,Par.alel',amente,predomina el c2 

:F~~;ii!tWl~if ~~~~~~f~~~~l~~~~i:~,~~~~füE·~~i· 
cament~··c~A ~i lh~gi:~ YÍ1~9fa·/con'si,~{úye~iún.a ~inl:J'.rí~,y· se 
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confirm6 que. su imagen no es llamativa ni impactante ( 5,IO,J 3, 

I 4, 39 ) •. ''/. ·;: '.~~ ~{ .·.·· 

PaI'~ hC,t'O.t"~1 de ias imagenes ic6nicas :ob~/;'il.l~¿.á~; E!i 
52% y :.n%(~~J1~J;:~i-on respectivamente el contraste t6~ai y de 

escala.· ·'i:5á'• té'cnica visual de contraste. se utiliza: para in te.!! 

sificár'~l ~ig~ifi.cado del mensaje e increme'nt¿~ ~l grado de 

reten~:i6n por parte del receptor¡ se emplea ei contraste tonal 

pa:Ca c·rea·r .:un efecto realista y el contras~e 'de e·.scala para 

una expresión irrealista, siendo ambos llamátivos e impacta~ 

tes (6,13,29). 

En cuanto a la dimensi6n del lenguaje ic6nico de los 

carteles estudiados, se obtuv6 que aproximadamente el 70% de 

las representaciones gr~ficas fueron disenadas con dibujos, s! 

endo éstos principalmente de línea simple y el 34% sombreados. 

Po~ su parte la fotografía se encontró presente en solamente 

el 21% de los carteles. Estos resultados no coinciden con las 

recomendaciones referentes a la dimensi6n para lograr un efe.!:_ 

to impactante y pedagógico, ya que debe recordarse que se han 

comprobado una mayor captación, retención y efecto pedag6gico 

del mensaje cuando para el lenguaje icónico se utiliza una fe 

tograf!a o un dibujo sombreado realista. Paralelamente los 

carteles que combinan la fotografía y el dibujo manejan en su 

dise~o el contraste de dimensión y son causa de un importante 

impacto y efecto pedagógico en el perceptor l6,B,IO,I3,14,29, 

39). 

En fin, de las entrevistas se obtuvó que en los dos em! 

sores estudiados, SARH y SS, participan de modo constante en 

el diseño y publicación de los carteles, profesionales tales 

como diseñadores gráficos, dibujantes, licenciados en comunic~ 
.·' .>''': ' .. : 

ci6n, redactoies e imp~esores, los que conjuntamente con mádi 

cos veterinariosdzo~te~nistas, ingenieros agr6nomos, biólogos, 

médicos cirujano~, ·~~Ícl~rn:Í.ólogos, sic6logos o pedagogos confo_!'. 
- ~,-:_,_._,..o..-=-' - -- - - _. -~e_-•• --='---= 
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man un grupo multidisciplinario dentro de su respective inst! 

tuci6n {14.28,37). 

Los miembros especialistas que integran un grupo mult! 

disciplinario deben tener conocimientos básicos de cada una 

de las actividades que desempeñan. En el caso particular de 

la comunicación, diseño gráfico y publicaci6n de carteles i~ 

formativos y educativos, el médico veterinario zootecnista d~ 

be contar con conocimientos básicos, técnicos y pedag6gicos 

de modo que pueda presentar a las personas encargadas del 

6rea de diseño, publicación y difusi6n, un boceto o un diseño 

original del cartel para su reproducción en serie (6,13,14, 

31,37,39). 

En el caso de las zonas rurales donde no se ha impl~ 

mentado ning6n grupo multidisciplinario y donde es carecterí~ 

tica la escasez de recursoa financieros, el médico veterin~ 

río zootecnista debe encontrarse capacitado para elaborar el 

diseño del cartel que necesita para sus prácticas profesion~ 

les de salud pOblica, epidemiología y ed~caci6n sanitaria, en 

coordinaci6n con alg6n programa o campaña, nacional o regi2 

nal, y para las necesidades de comunicación local (14,17,IB, 

25,26,31,37). 

A la hora de diseñar un cartel o una serie de carte 

les, el médico veterinario zootecnista se vuelve un emiso~{ 
debe hacer entonces un análisis global del proceso de comuni 

caci6n, identificar y estudiar el mensaje, referente, marco 

de referencia deseado, receptor específico y la respuesta e~ 

pereda por parte de este Oltimo. Asimismo debe contar con c~ 

nacimientos técnicos y pedagógicos de modo qua los códigos 

verbal e ic6nico del diseño hagan que el cartel sea llamatf 

vo, concreto e impactante. frente a la dificultad da reali 

zar ciertos dibujos y del manejo de la perspectiva, el médico 
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veterinario zootecnista puede recurrir al uso de la fotografía 

la cual es relativamente fácil de obtener y adecuada para e~ 

presar la dimensi6n volumétrica, gran gama de tonos y colores, 

y para lograr un impacto y efecto pedag6gico en el receptor 

(5,6,13,28,29,40). 

Por Oltimo, cabe mencionar que es conveniente que el m~ 

dico veterinario zootecnista utilice al cartel tanto antes y 

durante como después de la práctica sanitaria, epidemiol6gica 

o de educaci6n higiénica, con el prop6sito de incrementar el 

impacto y su duraci6n a nivel de la poblaciOn receptora. Asi 

mismo es importante que realice archivos de los carteles utili 

zados de modo que puedan ser sometidos a evaluaciones técnicas 

y pedag6gicas frecuentes; paralelamente, debe evaluar con cieE 

ta regularidad el grado de captaci6n, retenci6n y efecto peda 

g6gico de los carteles a fin de identificar las técnicas visu~ 

les más apropiadas para el receptor en cuesti6n (I0,13,17,33, 

34). 
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VI. FOTDGRAFIAS 

ejemplo de un cartel informativo 

procedente de la SARH 
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ejemplo de un cartel educativo 

procedente de la SARH 



ejemplo de un cartel educativo 

procedente de la SARH 



ejemplo de un cartel educativa 

- procedente de la SS, ( serie 

poli ami eli ti s 
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ejemplo de un cartel educativo 

procedente de la SS, ( serie 

paludismo ) 
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programa nacional 
de hidratación . \ J 4( 
oral en diarreas ~~ti!: 

/"'"' 

el!. 
~~ 

el sobre que nunca sobra 
cOOSlgalo gratuitamente en las instituciones del sector $alud 

ejemplo de un cartel educativo 

procedente de la 55 
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