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Introducci6n 

Desde sus inicios, el hombre siempre ha sentido la necesidad de comunicarse con sus semejantes, valiéndose de diversos 

medios que van desde una expresion corporal hasta la escritura. Uno de esos medios ha sido el grafico, que sintetiza en 

algunos trazos la informacion que se desea transmitir, sin necesidad de darle una explicacion a la imagen. 

Actualmente el Disefio Grafico se ve inmerso en un mundo de campos de trabajo, donde los conocimientos tedrico-prac- 

ticos varian de acuerdo a las caracteristicas de cada area, de manera que nos resulta dificil atender efectivamente y de ma- 

nera profesional a todas ellas. Sin embargo, debemos entender que el lenguaje de la imagen es uno mismo y en tal medi- 

da deberd abordarse su estudio, con ajustes que dependenderan de la problematica a tratar. 

Dado que ningun caso es igual a otro, al crear una imagen grdfica es indispensable hacer un andlisis que nos permita co- 

nocer todos los aspectos de la empresa con la finalidad de obtener un resultado que guarde una fuerte relacion con la 

realidad. De esta manera, se obtiene el punto de partida para desarrollar creativamente un proyecto, transmitiendo la 

investigacion en la solucion grafica, por medio de la creatividad. Resulta primordial destacar este punto, ya que es aqui 

donde se desarrolla el proceso creativo de diseno, que es el tema principal de esta tesis. 

Las bases de este proyecto, tienen su origen en un concurso de diseno de cartel, convocado por Causa Joven y la SEP, pro- 

yecto que se desarrollo inicialmente dentro del Taller de Diserio de 80. semestre, a cargo del Profr. Ricardo Daniel del Castillo 

Spindola. 

La propuesta gréfica que se genero a partir de las bases de la convocatoria, asi como del estudio acerca del Instituto, 

dieron partida a la imagen que seria elegida posteriormente a través del concurso, para representar al Premio Nacional de 

la Juventud 1997. 

Considerando ta importancia que en cualquier proyecto tiene el estudio de los antecedentes de la empresa, asi como de 

la aplicacion tedrica, el proyecto fue retomado para ser evaluado mas detenidamente y poder discernir los aciertos y defi- 

 



ciencias de la manera en que este se generd, para que posteriormente pudiera establecerse el desarrollo de una nueva 

estrategia de comunicacion efectiva. 

De tal manera, se disefio una nueva propuesta, misma que fue ganadora en el concurso del ario siguiente, lo que nos 

permitio examinar su efectividad y corroborar asi la importancia del estudio previo para el desarrollo creativo. De esta 

manera no sélo se desarrollé un proyecto sobre el cual ya existia una previa experiencia, sino que ademas pudimos eva- 

luar la implantacion de una nueva estrategia, con base en antecedentes similes. 

Asi pues, el objetivo principal de este proyecto no estriba en el hecho de reincidir en el premio de un concurso de dise- 

fo, ni de generar un proyecto grafico con los esquemas metodoldgicos tradicionales, sino mas bien, en e! de conocer los 

elementos necesarios que deben desarrollarse para generar una propuesta de comunicacion efectiva y mas ambiciosa- 

mente, en el hecho de comprender un método que puede aplicarse posteriormente en nuevas propuestas de diseno, 

entendiendo asi el proceso del desarrolto creativo para obtener respuestas favorables. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto se desarrollo analizando primeramente dentro del Capitulo 1 la convocatoria lan- 

zada por el Instituto Mexicano de la Juventud, posteriormente, en el Capitulo 2 se desarrolla un amplio estudio del Ins- 

tituto Mexicano de la Juventud, abarcando desde sus antecedentes institucionales, hasta llegar a los certamenes y en espe- 

cifico al Premio Nacional de ta Juventud, el cual se analiza a detalle en del Capitulo 3. Dentro del Capitulo 4 se aborda al 

cartel y folleto como los soportes graficos de difusion a utilizar, analizando por un lado sus funciones como medios de 

comunicacion y por el otro, los lineamientos de Disenio necesarios para su ejecucion. En el capitulo 5 se estudia la Meto- 

dologia del Disefio y se determina el método que sustentaré el desarrollo y anilisis de la propuesta, haciéndo especial 

enfasis en el desarrollo creativo. Por ultimo, en el capitulo 6, se desarroila la propuesta creativa para la solucion grdfica, 

considerando el estudio realizado acerca del Instituto Mexicano de fa Juventud y propiamente del Premio Nacional de la 

Juventud, asi como un breve andlisis de la propuesta grafica del PNJ 1997, concluyendo con una evaluacion de los resultados. 

A continuacion presento el proyecto que, en términos profesionales, me permite considerar la labor que he desempena- 

do como una experiencia verdaderamente enriquecedora. 

 



Capitulo 1 

   

Je Convocatoria para el disefio de cartel 
S =|" del Premio Nacional de la Juventud. 
  a 

1.1 Convocatoria lanzada por el IMJ. 

1.2 Caracteristicas generales del proyecto.



* La participacion debera ser de manera individual, o bien, 

en equipo de dos integrantes maximo. 

PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

* Se deberan presentar las propuestas de cartel en un 

formato de 60 x 40 centimetros, sobre base rigida. 

* Se entregard una ficha de identificacién con los siguien- 

tes datos: nombre y direccién completes, fecha de na- 

cimiento, teléfono y ocupacién. 

* Todos los trabajos participantes quedaran bajo el res- 

guardo del Instituto Mexicano de ta Juventud. 

TECNICA DEL DISENO : Libre 

INSCRIPCIONES 

* Quedan abiertas a partir de 1a publicacion de la presen- 

te convocatoria hasta el 25 de febrero de 1999. 

« Para inscribirse es necesario {lenar una cédula de ins- 

cripcién y acompanarla de fotocopias de documentos 

que acrediten la identidad y edad. 

Al autor del cartel ganador se le dard el crédito correspon- 

diente en toda la papeleria promocional del evento. Todos 

los jovenes participantes recibiran reconocimiento con va- 

lor curricular. 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria seran 

resueltos por el respectivo Comité Organizador. 

Como podemos observar, las bases de esta convocatoria 

  

  

INVOCATOR 
ES AAO BS 

AN tke rR 
PARA -etwisifio: Det GARTEL DEL!” 

‘PREMIO NACIONAL, GE A JUVENTUD 

      

bor baw ns 0 ws et eae 
Pel No samoen nee 2       

Cartel convocatorio para el disono de cartel del PN). 

son muy generales, limitandose principalmente a describir 

las caracteristicas técnicas del proyecto. Sin embargo, esta 

convocatoria establece parémetros que ayudan a funda- 

mentar algunos puntos clave. 

 



1.2 Caracteristicas generales del proyecto 

De inicio, podemos notar claramente una falta de cultura 

grafica, que se refleja en el planteamiento del problema, 

lo que afecta directamente a los objetivos del proyecto y por 

consiguiente, a los resultados que se pretenden obtener. 

El panorama que se presenta en la convocatoria es muy 

general y atiende casi con exclusividad al establecimiento 

de requisitos e informacion técnica para desarrollar y pre- 

sentar el proyecto, sin mencionar en ningun momento 

cuales son los objetivos que pretenden cubrirse con el car- 

tel, asi mismo, tampoco se se esclarece ec} significado del 

Premio Nacional de la Juventud. 

No obstante, estableceremos los objetivos que pueden es- 

tablecerse con base en esta convocatoria, para ampliarlos y 

enfocarlos posteriormente con fa investigacion de campo. 

Para tener conocimiento del contexto sobre el cual vamos 

a trabajar, resulta muy valioso precisar algunos parémetros 

basicos, extraidos de la convocatoria lanzada por el IMJ. 

Estos parametros no solo ayudaran a tener una vision pre- 

matura de! proyecto, sino que ala vez, serviran como guias 

para desarrollar la investigacion. 

Por tanto, desglosaremos los siguientes puntos de manera 

particular, para facilitar su disposicion: 

a) Objetivo general: 

Disefio de imagen para representar el certamen del 

Premio Nacional de la Juventud. 

b) Publico Objetivo: 

Jovenes mexicanos (hombres y mujeres) 

Como se observa en esta convocatoria, no existe un des- 

glose de los objetivos especificos a comunicar, ni de la 

estructura de la Institucion, ni mucho menos de su trayec- 

toria, por lo que estos parémetros se estudiaran y desarro- 

llaran en los capitulos siguientes. 4 2. 

Como sabemos, la informacion que arroja una convocato- 

ria no debe ser el Unico recurso informativo de que un di- 

sefador debe echar mano para el desarrollo de una pro- 

puesta grafica, sino que debe indagar con sus propios re- 

cursos para incrementar la informacion que respaldara su 

investigacion, 

Sin embargo, también debemos reconocer que la informa: 

cidn que se manifiesta en la convocatoria, es la que propi- 

cia el interés y desarrollo de muchos proyectos, por lo 

que esta debe estructurarse de manera inmejorable, por 

quienes la convocan (en este caso el Ins-tituto Mexicano 

de la Juventud), ya que el beneficiario final es el mismo 

demandante. 

  <p
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2.1 Antecedentes Institucionales 

2.2 Filosofia del Instituto Mexicano de la Juventud 

2.3 Programas que desarrolla 

2.4 Centros a su cargo 

2.5 Relaciones Internacionales 

2.6 Premios y Certamenes Nacionales



Con la aparicion del CREA, se habla por primera vez de 

la existencia de una politica nacional de juventud, estable- 

Ciendo tres objetivos iniciales: mejorar la calidad de vida 

del joven, mejorar se atmdsfera cultural y ampliar los ca- 

nales de comunicacion. Sus principales programas pre- 

tendian dar una respuesta integral a las distintas deman- 

das juridicas, laborales, sociales y de salud de los jovenes, 

desarrollandose, entre 1977 y 1980, una serie de progra- 

mas de coordinacién interinstitucional, para innovar y 

modernizar sus acciones. 

Entre 1987 y 1988 se institucionalizaron sus actividades al 

generarse la programacion formal de sus diferentes tineas 

de trabajo. Asimismo se fortalece una estructura tendente 

a su descentralizacion, con 31 CREA’s estatales, 1,122 

municipales y 59 regionales. 

En 1988, el CREA desa- 

parece, dando lugar a la 

Comision Nacional del A fencion 

Deporte como organo uven tud 

desconcertado de laSe- py Muy cam aturnes 

cretaria de Educacion 

Publica, en la que se integran las funciones del Consejo en 

un area denominada Direccion General de Atencion a la Ju- 

ventud. Este cambio derivé en la pérdida de posiciona- 

miento, al descender su jerarquia en la estructura del gob- 

ierno y la atencion a los programas especificos, disminuyen- 

do en gran medida e! sentido social de sus acciones. 

Hacia 1996 surge el concepto Causa Joven de la Secretaria 

de Educacion Publica, fundamentando una instancia guber- 

namental, responsable de otorgar a los programas de 

Juventud un nuevo sentido en su concepcion y desarrolto, 

logrando de esta manera, mantener mayor relacion entre 

los jovenes y el Estado. 

En 1999, nuevamente se 

reestructura la Institu- 

ci6n creando una nue- 

va concepcion, repre- 

sentada bajo el nombre 

de: Instituto Mexicano 

de la Juventud (IMJ), el cual se instituye como organismo 

publico descentralizado, con personalidad juridica, patri- 

monio propio y domicilio en el Distrito Federal. 

°o 3° 

Diario Oficial de la Fe- (VJ 

deracion ante el Presi- INSTITUTO MEXICANO 

dente de ta Republica, DE LA 

Ernesto Zedillo Ponce J U V E N T U D 

de Leon, estableciendo 

las leyes de la Institucion, manifestadas en 17 articulos que 

precisan la politica, funciones y atribuciones, asi como la 

administracion, control, vigilancia y regimen de trabajo del 

nuevo decreto manifestado. 
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Et miércoles 6 de enero 

de 1999 se presenta el 

  

 



2.2 Filosofia del Instituto Mexicano de la Juventud 

  

2.2.4 Mision 

Lograr mayor intertocu- 

cion entre los j6venes y 

el Estado, por medio de 

espacios proporcionados 

para la expresion de di- 

cho sector.       

  

Foto : Art & Desing School 

2.2.2 Visi6n 

El Instituto Mexicano de la Juventud persigue un enfoque 

integral entre las actividades de los jovenes y la operacion 

de programas, apoyadndose en la descentralizacion de los 

recursos que las distintas Instituciones Gubernamentales 

ofrecen a este sector. 

  

2.2.3 Objetivos 

En la actualidad los jovenes integran un amplio sector 

activo, el cual demanda soluciones globales, tales como: 

servicios, manifestaciones culturales, etc. 

Los jovenes estudiantes, obreros, campesinos, desemplea- 

dos, indigenas, punks, cholos, banda, etc., conforman un 

mosaico étnico y cultural, que obliga a buscar formulas y 

mecanismos para que las actividades que se desarrollen, 

contribuyan a elevar su calidad de vida y el de sus comuni- 

dades. El Gobierno Federal, a través del Instituto Mexicano 

de la Juventud establece entre sus tareas actuales la cons- 

truccion de una politica de juventud que considere a este 

grupo, como factor estratégico para el desarrollo de! pais; 

para lo cual establece los siguientes objetivos generates: 

« Definir y recuperar tos espacios de la juventud a partir 

de un ampltio consenso con los diversos sectores de la 

sociedad. 

« Ampliar y acercar a la oferta institucional a las deman- 

das y necesidades de los jovenes, haciendo énfasis en 

las areas de salud, educacién, empleo, capacitacion, 

seguridad y justicia, cultura y recreacion. 
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Promover la participacion activa de los jovenes en la 

solucion de sus problemas, los de su comunidad y los 

de su pals. 

Crear canales que incorporen Ia iniciativa de los jove- 

nes en la soluci6n de sus problemas, fomentando su 

capacidad de autogestion. 

Profundizar el conocimiento de los jovenes y su proble- 

matica, para precisar lineas de accion. 

Realizar proyectos conjuntos con organizaciones de la 

sociedad civil que permitan mejorar la calidad y cober- 

tura de las politicas juveniles, haciendo mas eficiente el 

uso de recursos. 

Encontrar nuevas fuentes de financiamiento, generan 

do mecanismos atractivos a las aportaciones de los sec- 

tores social y privado en proyectos publicos. 

Complementar y difundir la oferta gubernamental para 

la poblacion juvenil. 

Fortalecer el ingreso de los jovenes y facilitar su pema- 

nencia en el sistema de educacion formal. 

Involucrar a los jovenes, en lo individual y a través de 

sus organizaciones, en la solucion de los problemas 

que les afecten de manera directa. 

Incorporar a las politicas de juventud la perspectiva de 

género, con el objeto de promover una cultura de igual- 

dad entre los sexos, impulsando acciones que fomen- 

ten un desarrollo humano integral. 

    Fotos : IMJ {Actividades reatizadas por el Instituto). 

En ta actualidad, el Instituto Mexicano de fa Juventud cuen- 

ta con una responsable estatal que propone y organiza 

actividades concretas con el resto de las areas, asi como 

talleres, conferencias, foros, publicaciones, programas de 

radio y tetevision, con el objetivo de generar ta reflexion 

critica de la condicion de género en todos los ambitos de 

la vida. Se cuenta para responsables, con un programa de 

capacitacion a distancia y con mecanismos de informacion 

e€ intercambios permanentes. 

1% 

A nivel central, el Instituto Mexicano de la Juventud traba- 

ja en el diseno de materiales educativos y en {a elaboracion 

de indicadores y manuates operativos que le permitan, co- 

mo Institucion Publica, promover acciones afirmativas pa- 

ra los jovenes en el empleo, la educacion, la salud y la re- 

creacion. Para ello ha creado una Coordinacion Institucio- 

nal de la Perspectiva de Género, en la que estan integra- 

das todas las areas sustantivas responsables de los diversos 

programas del Instituto. 

 



2.4 Programas que desarrolla 

2.4.1 Empleo Juvenil 

Con el fin de facilitar a los jovenes su acceso e incorpora- 

cién al sector productive del pais, en el que estan inte- 

gradas todas las areas responsables de los diversos progra- 

mas que el Instituto Mexicano de la Juventud realiza; a 

través de este programa se desarrollan acciones tendentes 

a captar vacantes en los diferentes medios laborales, para 

ofrecer alternativas de empleo y capacitacién por medio 

de los siguientes subprogramas: 

  

* Bolsa de trabajo: 

Ofrece diversas posibitida- 

des de empleo, contando 

con una amplia cartera de 

vacantes en dreas como la 

de alimentos, mecénica, 

textil, comercial, hospitalaria, 

servicios, industrial, entre 

otras, resultado de la con- 

certacion con empresas 

publicas y privadas. 

    

sep       
Cartel del IMJ, 2000 (Empieo huveni}. 

* Como una actividad complementaria y de apoyo a 

aquellos jovenes que se enfrentan por primera vez al 

mercado laboral, se imparte el curso-taller denominado 

"Desarrollo de Habilidades para la Busqueda de 

Empleo”. 

Asimismo, opera un sistema de seguimiento de la apli- 

cacion de vacantes ofrecidas, incluyendo su aceptacion 

y/o rechazo, con el objeto de retroalimentar y mejorar 

este servicio. 

Capacitacion laboral: Ofrece becas de capacitacion para 4 8 

jovenes desempleados, en coordinacion con la Direc- 

cién General de Empleo de ta Secretaria de! Trabajo y 

Prevision Social, en dreas diversas como: carpinteria, 

mecanica, serigrafia, actualizacion secretarial y contabi- 

lidad, entre otras. 

2.3.2 Promoci6n educativa 

Consciente de la importancia que reviste la relacion edu- 

cacion - empleo, este programa busca impulsar y apoyar a 

los jovenes para que inicien o concluyan su instruccion 

educativa, ofreciendo fos servicios de: 

  

 



a) Informacion: Contempla la oferta publica y privada a 

nivel nacional, incluyendo planes de estudio, requisitos 

para ingresar, fechas de convocatorias, horarios, cos- 

tos, instituciones, entre otros. 

b) Becas académicas: Se concretan convenios con insti- 

tuciones educativas de todos los niveles, con el fin de 

ofrecer a los jovenes descuentos en inscripciones y/o 

colegiaturas en escuelas particulares, con el objeto de 

que puedan iniciar, continuar o complementar sus 

estudios. 

c) Becas al extranjero: Ofrece el servicio de informacion, 

gestion y postulacion ante diversas instancias como la 

Secretaria de Educacion Publica y la Secretaria de Reta- 

ciones Exteriores, buscando el apoyo para que los 

jovenes puedan cursar especializaciones, maestrias y 

doctorados en casi todas las areas del conocimiento, 

con las modalidades de becas crédito, becas comple- 

mentarias y becas no recuperables. 

d) Servicios escofares: Frente a la problematica que ge 

nera el extravio de documentos, correccién de tos 

mismos, revalidaciones, etc., se ofrece este servicio de 

orientacion, el cual consiste en {a gestion ante las 

instancias correspondientes, para ayudar a la solucion 

més expedita de problemas administrativos escolares 

de los jovenes. 

2.3.3 Proyectos de desarrollo 
comunitario 

Este programa pretende canalizar positivamente las expe- 

riencias de la organizacion juvenil, famentando su accion 

como agentes del desarrollo local, buscando particularmente: 

* Promover opciones que contribuyan al arraigo y dismi- 

nuyan la migracion juvenil. 

+ Fomentar el autoempleo de tados los jovenes. 

© Optimizar la comunicacion entre pares, para desarrollar 

programas preventivos de joven a joven. 4 9 
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Fotos : (MJ, Actividades de desarrollo Comunitario 

Para lograr estos objetivos, se otorga financiamiento, ase- 

soria y gesti6n a proyectos de organizaciones juveniles en 

las tematicas de cultura, ecologia, empleo, sexualidad, pre- 

vencion de adicciones y desarrollo sustentable, apoyando 

a los 16 Estados de la Republica. 

 



2.3.4 Servicio Social, encuentros y 
campamentos 

Esta linea de trabajo pretende promover fa participacion 

individual y colectiva de las y los jovenes en las problemé- 

ticas sociales de nuestro pats. 

  

  

      
Fotos: www jovenes.com / Campamentos. 

Et Instituto Mexicano de la Juventud ofrece a los jovenes 

técnicos y profesionales que deben cumplir su servicio so- 

cial, la posibilidad de realizarlo en organizaciones no guber- 

namentales que trabajan en comunidad, con la opci6n de 

colaborar en areas como atencién a nifos en y de la calle, 

promocion de los derechos humanos, salud, sexualidad, 

mejoramiento del entorno urbano y cultura, entre otros. 

Del mismo modo, se ofrece ta opcion de prestar el servi- 

cio social en los programas institucionales de deporte, asi 

como en programas que desarroila el Instituto. 

Asimismo, se organizan encuentros juveniles con el fin de 

generar {a reflexion y accion de grupos de jovenes que com- 

parten una misma probleméatica regional, como el vivir en 

zonas de gran migracion. 

Complementariamente, existe apoyo a grupos juveniles 

que organizan campamentos de trabajo social en comu- 

nidades marginadas. La incorporacién de jovenes de servi- 

cio social a programas de apoyo a otros jévenes y a sus co- 

munidades, propicia su vinculacion con la realidad social 

y laboral, a la vez que contribuyen con sus conocimientos 

al desarrollo colectivo, 

2.3.5 Colaboracién con organizaciones 
no gubernamentales 

Dentro del Instituto Mexicano de la Juventud se considera 

fundamental {a colaboracin entre las areas de gobierno y 

las organizaciones no gubernamentales (ONG's}, con accio- 

nes dirigidas hacia la juventud. Bajo un esquema de coope- 

racién amplia, se trabaja con estas agrupaciones civiles en 

las siguientes lineas: 
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* Apoyo con servicio social: El Instituto Mexicano de ta 

Juventud funge como canalizador de jovenes prestado- 

res de servicio social técnico y profesional de las diver- 

sas escuelas del pais, con el objeto de potenciar el tra- 

bajo de los ONG’s. 

* Capacitacion: Se han concertado talleres impartidos 

por ONG's, tanto a personal de la Institucién como a 

grupos de promotores que colaboran con los progra- 

mas det Instituto. 

* Evaluacion: Se concretan con diversas ONG's, trabajos 

de evaluacion de proyectos desarrollados y/o apoyados 

por el Instituto Mexicano de la Juventud. 

© Acciones conjuntas; En una amplia gama de activida- 

des como foros, camparias y eventos, se participa con 

diversas ONG's en torno a tematicas particulares. 

2.3.6 JOvenes de dreas rurales 

Consciente de la problemética actual det pais, el Instituto 

Mexicano de la Juventud establece necesario contar con 

alternativas de planeacion y desarrollo en beneficio de 

comunidades del sector rural, en especial de aquellas que 

tienen dificil acceso a las ciudades medias. En este senti- 

do, le resulta fundamental el disefo de programas que le 

permitan el desarrollo social, econdmico y cultura! de las 

  

  

Fotos: IM) Proyectos de areas ruraies. 

comunidades indigenas y rurales, siempre desde una opti- 

ca de reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y 

cultural de nuestro pais. En esta perspectiva el Instituto 

Mexicano de la Juventud, en coordinacion con las institu- 

ciones encargadas del desarrollo rural y con las instancias 

locales de gobierno, se han concentrado en las siguientes 

acciones: 

* Programa de comunicadores rurates. En estrecha cola- 

boracion con ta Secretaria de Agricultura, Ganaderia y 

Desarrollo Rural (SAGAR), conforman redes de comu- 

nicacién popular, a través de iniciativas de radio comu- 

nitaria en mas de 50 comunidades rurales del pais. 

* Apoyo a proyectos juveniles de desarrollo sustentable. 

Esta linea hace especial énfasis en el apoyo financiero y 

de asesoria técnica a proyectos que propicien el desa- 

trollo sustentable de zonas rurales del pais, a partir de 

objetivos productivos, de ecoturismo y de capacitacion 

para el trabajo. 
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* Prevencion de SIDA. Fomentar la formacion de promo- 

tores rurales de prevencion del SIDA en Estados del pats 

que por su alta migracion campo-ciudad-campo, presen- 

tan condiciones de riesgo para la poblacion. 

* Foros y encuentros. Realizacion de foros y encuentros 

tanto de organizaciones juveniles como de especiatistas 

en torno a tematicas relevantes como la migracion, 

Estados expulsores, asi como con objetivos de gestion 

frente a instituciones gubernamentales y no guberna- 

mentales. 

2.3.% Tarjeta Causa Joven 

En respuesta a la necesidad de brindar a los jovenes mexi- 

canos una opcion para fortalecer su poder adquisitivo y 

mejorar su calidad de vida, a finales de 1996, dentro del 

Instituto Mexicano de la Juventud se efectua el lanzamien- 

to de la Tarjeta causa joven, que reorienta y reestructura 

el antiguo programa de tarjeta de descuento. 

Por medio de este instrumento, la Institucion ofrece una 

alternativa que contribuye a satisfacer la demanda de mas 

y mejores servicios por parte de la juventud, en materia 

de adquisicion de bienes y servicios, transporte, recrea- 

cion y turismo. 

El objetivo central del progra- 

ma, tiene que ver con otorgar 

descuentos y promocionales 

en tres rubros fundamenta- 

les: viajar, estudiar y divertirse. 

La solicitud de esta tarjeta se 

realiza dentro de las instala- 

ciones del Instituto, o en cu- 

biculos establecidos en dife- 

rentes estaciones del metro, 

facilitando asi su adquisicion. 

  

    

  

  

Foto: (IM) Diseno de Promocionates. 
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2.4 Centros a su cargo 

La produccion de cumulos de informacion y la dificultad 

para ceder a ella de manera adecuada, son dos procesos 

que forman parte del signo relevante de las nuevas gene- 

raciones y del presente siglo. 

A raiz de esta contradiccion, se genera el marco donde se 

inscribe el proyecto de los Centros causa joven (CCJ), que 

representa una posibilidad de generar procesos informa- 

tivos y de orientacion, abriendo espacios alternativos y 

atractivos para consolidar el proceso de integracion social 

del joven, con un servicio que se inserta dentro de una 

perspectiva de educacidn integral. 

  

  
  

  
Fotos : IMJ. Centros y Actividades del IMJ 

Et objetivo general de los centros es el de crear un espa- 

cio integral de convivencia juvenil donde a la vez que los 

jovenes puedan expresarse, tengan la posibilidad de acce- 

der oportunamente a informacion, orientacion y servicios 

complementarios para su formacidn, en las diferentes 

areas que se vinculan con sus preocupaciones y necesida- 

des, buscando Ios siguientes objetivos especificos: 

« Acercar al joven a los nuevos instrumentos y sistemas 

de informacion y comunicacion que tecnolégicamente 

se estén desarrollando. 

* Proporcionar informacion oportuna a los jovenes sobre 

los principales temas de su interés y las multiples 

opciones que tienen para su desarrollo. 

* Servir como canal de comunicacion y enlace entre los 

jovenes y tos programas que desarrollan las institucio- 

nes publicas, privadas y sociales, en favor de ellos. 

« Brindar al joven orientacion profesional necesaria en 

apoyo a la toma de las decisiones importantes de su vida. 
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A partir de 1997, son 17 los estados que han participado 

en la apertura de los centros, contando con: Aguascalien- 

tes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Distrito Federal, Guanajuato, Michoacan, Morelos, Nuevo 

Leon, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora 

y Veracruz. 
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Fotos : IMI. Centro de Computo de! IMJ. 

Para que los jovenes tengan acceso a la informacion y 

medios informativos de actualidad, dentro del Instituto 

Mexicano de la Juventud se emplea un CD, con una for- 

mato atractivo y de facil manejo, que se presenta en 

equipo de computo multimedia. La informacion que 

contiene, esta dividida en nueve tematicas de su interés: 

* Educacion y capacitacion. 

* Ecologia y Medio Ambiente. 

* Organizacion y Participacion Juvenil. 

* Turismo. 

* Sexualidad y Salud Reproductiva. 

* Adicciones. 

* Derechos humanos y Procuraci6n de Justicia. 

  

* Tiempo libre. 

Nacional. 
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Dicho material agiliza ta busqueda de informacion de los 

jovenes, volviéndola ademas, mucho més dinémica e 

interactiva. 

  

 



2.5 Relaciones Internacionales 

La region latinoamericana es indudablemente joven y 

México al igual que el resto de los paises del drea, tiene 

un porcentaje muy significativo de jovenes que adolecen 

de empleo, educacion, salud, vivienda, informacion y 

alternativas para el uso del tiempo libre. 

En el marco de las crisis econdémicas que afecta a cada 

uno de los paises latinoamericanos, resulta evidente que 

son los j6venes quienes reciben este impacto de manera 

particularmente intensa, resultando insuficientes los 

esfuerzos que realzan sus respectivos gobiernos, 

La problematica juvenil se presenta tan compleja, que ha- 

ce necesaria la concertacién regional y el apoyo interna- 

cional para lograr un desarrollo verdaderamente integral 

y decidido. 

En respuesta a esta necesidad el Instituto Mexicano de la 

Juventud busca vincularse y contribuir de manera mds 

activa al esfuerzo conjunto que realizan las naciones del 

area en a busqueda de politicas juveniles verdaderamente 

efectivas y la obtencion de financiamientos de los organis- 

mos de cooperacion internacional para el desarrollo de 

proyectos especificos en favor de la poblacion objetivo. 

Actualmente, el Centro 

Latinoamericano y det 

Caribe de la Juventud 

(CLAC)), y ta Organiza- 

cion Iberoamericana de 

Juventud (QU), son los 

dos organismos més im- 

portantes a nivel regio- 

nal en materia de juven- 

tud, que desde 1996 se 

han convertido en tas 

dos instancias principa- 

  

Foto: IMJ. Intercambio Academico. 
les, en las que se pro- 

mueve una mayor participacion de México. 

Cabe destacar que aunque la posicion de nuestro pais se 

inserte en el ambito latinoamericano, el interés de crear 

vinculos se ha mantenido abierto con paises y organiza- 

ciones del resto del mundo, sobre todo con aquellos que 

signifiquen aportaciones substanciales para el desarrollo 

de nuestros objetivos. 

  

 



2.6 Premios y Certamenes Nacionales 

  

  

Foto: IMJ. Ganadores del PNJ, Los Pinos, 1998. 

Este programa pretende alcanzar tres objetivos centrales: 

* Reconocer y estimular el esfuerzo, dedicacian y trabajo 

de los jovenes mexicanos. 

* Fomentar la apertura de espacios de expresion y parti- 

cipaci6n juvenil, incorporandolos a tareas que promue- 

van su desarrollo y el de sus comunidades. 

* Apoyar a la organizacion juvenil, fomentando su inser- 

cion en acciones de desarrollo y beneficio colectivo. 

Los premios y certémenes nacionales realizados anualmen- 

te, en conjunto con otras instancias publicas, sociales y 

privadas son: 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

PREMIO NACIONAL A LA JUVENTUD INDIGENA 

CERTAMEN NACIONAL JUVENIL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

CERTAMEN NACIONAL JUVENIL DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO RURAL 

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

26 
Dado que este certamen es el objeto de estudio de esta 

tesis, sera desarrollado con més detenimiento en el siguien- 

te capitulo. 

PREMIO NACIONAL A LA JUVENTUD INDIGENA 

Se entrega a jovenes 0 grupos de jovenes indigenas, dis- 

tinguidos por una trayectoria de participacion en acciones 

de desarrollo de sus comunidades, asi como en la preser- 

vacion de fos valores que fortalezcan su identidad y pre- 

serven sus tradiciones culturales. Ramas de premiacion: 

Desarrollo comunitario, Preservacion y desarrollo cuttural, 

Produecion Gestoria y Medicina tradicional. 

 



CERTAMEN NACIONAL JUVENIL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA 

Tiene como objetivo fomentar la participacion de los jove- 

nes en la investigacion cientifica e innovacion tecnaldgica, 

propiciando la apertura de espacios donde puedan desa- 

trollar su creatividad e inventiva, reconociendo asi mismo 

su esfuerzo y dedicacion. 

CERTAMEN NACIONAL JUVENIL DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO RURAL 

Ofrece un espacio que facilita a los jovenes del sector 

rural, proponer proyectos alternativos que les permita 

incrementar la productividad en los ambitos ganadero, 

agricola, pesquero y forestal, coadyuvando de esta manera 

a su desarrollo y al de sus comunidades. 
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3.1 Qué es el Premio Nacional de la Juventud 

  

  

  

Foto: IMJ, Ceremonia del Premio Nacional de ta Juventud 1998, Los Pinas, 1999 

Como protagonista del Programa de Premios y Certame- 

nes Nacionales del Instituto Mexicano de la Juventud se 

encuentra el: Premio Nacional de la Juventud, que preten- 

de fomentar la apertura de espacios de expresi6n y parti- 

cipacion juvenil. 

Este premio constituye un reconocimiento publico que 

hace el Estado a los jovenes mexicanos menores de 25 

afios, cuya conducta o dedicacion al trabajo provoque 

entusiasmo y admiracion entre sus contemporaneos y 

pueda considerarse como ejemplo estimulante para crear 

y desarrollar motives de superaci6n personal o de pro- 

greso de la comunidad. Ademis, tos j6venes con una tra- 

yectoria destacada pueden aspirar a recibir la modalidad 

de excelencia al Premio Nacional de la Juventud denomi- 

nada: Mencion “Maestro Jesus Reyes Heroles”, la cual se 

concede para distinguir de entre los jovenes a quiénes se 

les otorgue el Premio, a aquellos que ostenten méritos 

relevantes o hayan realizado acciones excepcionalmente 

elogiables. 

  

   



  

42 La Funci6n del Certamen 

  

EI Instituto Mexicano de la Juventud 

considera a la juventud mexicana 

como la esperanza del futuro y pilar 

del desarrollo del pais, por lo que 

pretende alentar sus ideales y espe- 

ranzas, asi como promover y abrir 

nuevos cauces de participacion en 

todas las esferas productivas, de 

creacion y conocimiento.   

  

Por tanto, entre otras actividades, 

establece como propdsito del Gobierno 

de la Republica fomentar 1a iniciativa y la creatividad de los mexicanos mediante el otorgamiento de premios, estimulos y 

recompensas a quienes por su conducta, obras o trayectoria merecen el reconocimiento publico. 

  

Foto: IMI, Conferencia de Prensa del Prermo Nacional de la Juventud 1998, Los Pinos 1999. 3 O 

  En el Plan Nacional de desarrollo 

1995-2000 se establece que la 

poblacion juvenil constituye un fac- 

tor dinamico en el contexto social, 

economico y demogréfico de las 

naciones y asi como en las transfor- 

maciones que caracterizan la pre- 

sente época, donde los jovenes se 

presentan como los protagonistas 

esenciales del cambio.   
  

  

Foto: IMJ, Conferencia de Prensa det Premio Nacional de Ia kuventud 1998, Los Pinos 1999. 

  

 



  

43 Trayectoria del Premio Nacional de la Juventud 

  

       
  

Foto: IMJ, Ceremonia det Premio Nacional de ta Juventud 1958, Los Pinos, 1999. 

Et Premio Nacional de la Juventud, oficialmente inicia su 

trayectoria el 15 de noviembre de 1975, cuando el presi- 

dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Lic. Luis Echeverria Alvarez, en la residencia del poder 

Ejecutivo Federal, en cumplimiento con lo dispuesto en la 

fraccion | del Articulo 89 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, expidio el Decreto por el que 

se Promulgo la Ley de Premios, Estimulos y Recompensas 

Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 

31 de diciembre de 1975. 

Dicha Ley establece en su articulo 6° que los premios que 

se denominaran y tendran caracter de nacionales, seran 

los siguientes: 

1. Condecoracion Miguel Hidalgo; 

Il. Orden Mexicana del Aguila Azteca; 
III. de Ciencias y Artes 3; 

IIL. Bis. de Demografia 4; 

IW. de Deportes; 

V. de Periodismo y de informacion; 

VI. de Merito Civico; 
VIL. de Trabajo; 

VIII de ta Juventud 

IX. de Servicios a fa Comunidad; 

X. de Antigiiedad en el Servicio Publico; 

XI. de Administracion PublicaS, 

Esta Ley determina a su vez las normas que regulan el reco- 

nocimiento puiblico que haga el Estado a aquellas perso- 

nas que por su conducta, actos u obras, merecen los pre- 

mios, estimulos 0 recompensas que la misma establece. 

Los premios que se otorguen deberan representar el reco- 

nocimiento puiblico de una conducta o trayectoria vital 

singularmente ejemplares como también por determina- 

dos actos u obras valiosas 0 relevantes, realizadas en bene- 

ficio de la humanidad, del pais o de cualesquiera personas. 

3, Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. Diario Oticial de ta Federacian. 47 de Xl de 1983, pp. 36-37, 12. Secc. 

4. Decreto por ef que se adiciona la Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. Diario Oficial de la Federacion. 18 de XI de 1986, p.3. 

5, Decreto por el que se reforma la Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civites. Diario Oficial de 1a Federacion. 15 de | de 1980, pp. 2 a 4, 2a, Secc. Seccion, 
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Asi mismo establece que solamente tos mexicanos podrén 

obtener alguno de los reconocimientos previstos en esta 

ley, al reunir los requisitos por ella fijados. Podran ser per- 

sonas fisicas, consideradas individualmente o en grupo, 0 

personas morales, aunque en uno u en otro caso estén 

domiciliadas fuera del pais. 

Se exceptua la consideracion de la Orden Mexicana del 

Aguila Azteca, que se otorga a extranjeros. 

Dicha ley también establece que los premios seran otorga- 

dos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos y los estimulos y recompensas, por los titulares 

de los ramos correspondientes de la Administracion Pu- 

blica. Dichos funcionarios son los que fijaran las fechas y 

caracteristicas de las ceremonias de entrega y los lugares 

de éstas y quedan facultados para hacerlas personalmente 

© por conducto de representante. 

Desde el lanzamiento del Premio Nacional de la Juventud, 

sus principales reformas han surgido en el establecimien- 

to de sus dreas de premiacion. Hasta 1982, el Premio 

Nacional de la Juventud (PNJ) se otorgé a jovenes que se 

distinguieron en cualesquiera de las cinco areas siguientes: 

* Mérito en el Trabajo, 

* Conducta Civica Destacada, 

* Creatividad en Disciplinas Artisticas, 

* Creatividad en Ciencias y Técnicas, y 

* Distincion en Actividades Estudiantiles. 

  

  

    
Foto: (MJ, Ganadores del Premio Nacional de la Juventud 1998, Los Pinos, 1999 

De 1983 a 1987, el PN, asi como otras distinciones se 

otorgaron a jovenes destacados en: 

* Meritos Civicos 
© Creatividad e Inventiva en Ciencias y Técnicas: 1983 y 84 

Creatividad e Inventiva: 1985 a 1987. 

* Trabajos Académicos 

© Actividades Deportivas: 1983 y 1984 Deportes: 1985 a 87 

* Oratoria 

* Artes Plasticas 

* Creacion Literaria 

* Actividades Musicales: 1983 y 1984 Musica: 1985 a 1987 

° Danza 

* Teatro 

* Comunicacion Social 
* Capacitacion y Productividad en la Fabrica: 1983 a 1986 

Capacitacion y Produc. del Trabajador Industrial: 1987 

© Organizacion y Produccion Campesina 
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* Artes Populares: establecida en 1985 

* Méritos en la Ensenanza: establecida en 1985 

En las versiones del Premio: 1985, 1986 y 1987, se otorgo 

la mencion "Maestro Jesus Reyes Herotes”. El Premio Na- 
cional de la Juventud en sus ediciones: 1989, 1990, 1991, 

1993 y 1994, se concedio en las siguientes areas: 

I. Actividades Académicas, 

IE. Actividades Productivas, 

III. Actividades Artisticas, 

IV. Méritos Civicos, 

V. Labor Social 

El Consejo del Premio Nacional de la Juventud 1995 adi- 

ciono un area a las mencionadas: Proteccién al Ambiente. 

En su version de 1996 se otorgaron Premios Nacionales 

en las seis reas mencionadas, asi como la Mencion "Maes- 

tro Jestis Reyes Heroles”. 

En la modalidad del Premio de 1997 a 1999 las dreas de 

premiacion quedaron establecidas de la siguiente manera: 

L Actividades Académicas 

- Trayectoria académica ejemplar 

- Labores docentes en favor de ta comunidad. 

Il. Actividades Productivas 

- Creacion de fuentes de trabajo, formacion y/o conso- 

lidaci6n de industrias 

- Proyectos de gran productividad. 

  

  
  

Foto: (Ml, Comida previa a la entrega de! Premio Nacional de la Juventud 1998, Las Pinas, 1998. 

JIL Actividades Artisticas 

- Expresiones artisticas, notables y originales en las 

areas de artes plasticas, cine, video, fotagrafia, 

diseno grafico. 4 4 

W. Meéritos Civicos 
- Actividades sobresalientes que mejoren las relaciones 

entre ciudadanos y autoridades. 

- Participacion relevante en medios impresos, radio, 

cine, television. 

V. Labor Social 

- Actividades que se destaquen por su sentido de soli- 

daridad social. 

VI. Proteccion al ambiente. 

- Actividades relevantes en la concientizacion, rescate, 

proteccién, uso racional y desarrollo de los ecosistemas. 

Asi mismo se otorgo la mencion “Maestro Jesus Reyes 

Heroles”. 

  

 



  

  

34 Mencién “Maestro Jesis Reyes Heroles” 

  

  

    
  

Foto: IM), Ceremonia del Promio Nacional de la Juventud 1998, Los Pinos. 1999. 

Como parte integral del Certamen del Premio Nacional de 

la Juventud, se instituye la Mencion "Maestro Jesus Reyes 

Heroles” , expedida en el Acuerdo publicado el 14 de 

octubre de 1985, por el H. Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Miguel de la Madrid. 

Dicho acuerdo establece una modalidad de excelencia al 

Premio Nacional de la Juventud, para exaltar la memoria 

de tan insigne mexicano por su labor trascendental en 

beneficio de los jovenes mexicanos en los campos de la 

docencia, politica y administracion, y su humanismo, con- 

ducta y obra del Maestro Jestis Reyes Heroles, son ejem- 

plo para la juventud mexicana. 

El Consejo de Premiacion encargado de discernir el Pre- 

mio Nacional de la Juventud, para distinguirse entre los 

jOvenes a quienes se haya otorgado el premio a aquellos 

que ostenten méritos relevantes o hayan realizado accio- 

nes excepcionales a juicio del respectivo jurado, podra 

conocer, ademés, {a Mencion “Maestro Jestis Reyes 

Heroles”. 

Esta mencion ha sido otorgada en los afios de 1985, 1986 

y 1987, y de 1996 a la fecha. 

34 
  

  
  

  
  

Foto: IMJ, Ceremonia del Premio Nacional de la Juventud 1998, Los Pinos, 1999. 

  

 



  

35 El premio del Certamen 1997 y 1998 
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Foto: IMI, Entrevista a los Ganadores det Premio Nacional de la Aevertud 1988, Los Pinos. 1999. 

  

Foto: IMJ, Entrevista @ 108 Ganadores det Premio Nacional de la Juventud 1998, Los Pinas, 1999. 

45 
EI Premio Nacional de fa Juventud es otorgado por cada una de las seis areas, y consta de un diptoma firmado por el C. 

Presidente de la Republica, donde se exponen las razones por las que se confiere medalla de oro Ley 0.900 y $60,000.00 

en Bonos del Ahorro Nacional, para el PNJ 1997, y $70,000.00 para el PNJ 1998. 

En el caso de Premiacion a grupos, el reconocimiento es entregado a un representante del grupo. Asimismo, el premio se 

puede entregar en un maximo de dos premios por area. 

  

 



  

  

46 Antecedentes Graficos 

Desafortunadamente, el Instituto Mexicano de a Juventud no cuenta con un departamento de diseno, ni con alguna per- 

sona encargada de llevar en archivo la publicidad que se difunde, por lo que solo existen disponibles, algunas muestras 

del certamen de 1996 a la fecha; es decir, una muestra anterior a las propuestas de esta tesis. 

Diserio de imagen para 
el Premio Nacional de ta Juventud 1997. 
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6, Todos tos textos expuestos en este capitulo es Informacian oficial, otorgada por el Departamento de Certamenes y Premios Nacionales del tnstituto Mexicano de ta 

Juventud, localizada en Serapio Renddn 76, Col. San Rafael, Delegacion Cuauntémoc, C.P. 06470, Mexico, D.F. Telefonos. 57 05 -26 79, 57.05 - 5917, 55 66 - 52 82 

55 46 - 85 18. www.sep.gob.mx, www.causajoven.gob.mx, E-mail: inijuv@causajoven.gob.mx. 
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4.4 La Comunicaci6n y sus medios 

Hablar de comunicacion implica abordar un concepto muy 

extenso, el cual se enfoca a varios sentidos, ya que com- 

prende dreas multidisciplinarias que despliegan distintos 

valores de uso tales como transportes, telecomunicaciones, 

objetos, etc. Dado nuestro proyecto, nos interesa plantear 

el término “comunicacion” desde el enfoque tedrico en 

que se basa el origen, la emisién, recepcion e inter- 

pretacion de mensajes, apoyandonos en la definicién que 

Daniel Prieto ? realiza sobre el tema: 

‘La comunicacion es un proceso o al menos implica un 

proceso. Este procerso es muy complejo al retacionarse 

estrechamente con el comportamiento humano indivi- 

dual o colectivo. La variada capacidad simbdlica del 

hombre es la razon ultima de la naturateza particular 

de cada evento comunicativo, ... los propiamente comu - 

nicacionales son aquellos en que se atribuye intencio- 

nalidad comunicativa a las “fuentes”, es decir, son per- 

cibidos como mensajes intencionales." 

Cualquier gréfica, idea o sentimiento pueden significar al- 

go, una simple charla es comunicacion, ya que se hace mani- 

fiesto un intercambio de ideas, intereses o conocimientos. 

Sin embargo, fo que nos interesa destacar no es el senti- 

do global de transmitir el mensaje, sino resaitar el hecho 

7. Daniel Prieta, Diseno_y Comunicacian1995, P.17, 
8. Cardona, Domingo, Fernandez, Berasarte, R., LingUistica de la Publicidad, 1972, P.10, 

de difusi6n 
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Fotos : Creativa. Medios comerciales. 

intencional de provocar una respuesta; es decir, provocar 

una accion para hacer participar a alguien de las experien- 

cias y estimulos intencionales de otro, por medio de ele- 

mentos de conocimiento comunes. Si la comunicacion 

no es verbal, el proceso necesariamente nos conduce a 

una transmision visual, donde se simboliza lo que se quie- 

re expresar, representando asi el objetivo a través de un 

soporte materializado. 

“Fi area de la comunicacion por mensajes visuales 

define el universo del disefio grafico, que es el universo 

de los signos y de fos simbotos" 8 

 



Los medios difusores de comunicacion son el soporte o 

medio técnico en que se sustenta !a comunicacion para 

adquirir esa materialidad, por ejemplo: medios audiovi- 

suales, impresos, etc. Gracias a la materialidad que estos 

medios brindan a la comunicacion es que podemos per- 

cibirlos en el contexto comunicacional. 

Entendiendo a los medios de difusion como "objetos técni- 

cos", que sirven de soporte material a la comunicacion pa- 

ra transmitir informaciones acerca de factores econdmicos, 

Politicos o ideolégicos, se generan efectos distintos depen- 

diendo de la accion o del contenido que indiquen. 

La diversidad de objetivos difieren tanto en caracteristicas, 

intencionalidades, niveles de audiencia, etc. y es gracias a 

esta pluralidad que existe la variedad de medios difusores, 

que come objetos de uso, presentan diferencias que nos 

permiten distinguir los beneficios de conexién que cada 

uno otorga al transmitir un mensaje hacia algun receptor. 

“_.el diseriador deberd ser, sobre todo, hombre de comu - 

nicacion; deberé operar en todo momento "soluciones” 

en forma de verdaderas sintesis expresivas, desarrollar 

un proceso de sintesis mentales y técnicas, de estratégias 

comunicativas que desembocardn en forma de "respues - 

ta" a los requerimientos de la empresa, del producto 0 

9. Ibid, P.11. 

del mensaje y de sus funciones como de las demandas y 

condiciones socioculturales de sus destinatarios" ® 

De esta manera, los medios de difusion no solo se han 

convertido en un “producto” necesario para la sociedad 

industrial y para los distintos sectores de la poblacion, 

sino que forman parte de una manera especial de infor- 

mar, brindando asi, distintas posibilidades de comunica- 

cion que permiten una clasificacion con base en diferen- 

tes criterios: ya sea a partir de su naturaleza y condiciones 

  

         
Fotos : Creativa Medios de Publicidad. 

  

 



de funcionamiento, a través de una agrupacion en familias 

oconforme a los tipos de mensaje. 

Aqui precisaremos la clasificacién mas comun de de los 

medios de difusion, la cual se basa en la manera en que 

funcionan materialmente, teniendo asi: 

* medios impresos 

* medios electronicos 

* medios tridimensionales 

  
Fotos: a! Diseno, 
Camparias de Medios 
Impresos y Electronicos. 
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El funcionamiento que brindan estas tres ramas es muy 

heterogéneo, por lo que cada tipo de informacion requie- 

re de un medio de difusién adecuado a sus necesidades, 

aunque fa mayoria de las veces un mensaje se transmite 

por mas de uno, de manera que una informacion debe 

adaptarse generalmente a varios de ellos. Sin embargo, 

todos los objetos de diseno son portadores de un len- 

guaje y en tanto de signos, quedando asi insertos en los 

medios de comunicaci6n. 

En nuestro caso, los medios que 

    
Por to tanto, a 

continuacién 

abordaremos 

] particularmen- 

Folleto, como 

los medios de 

haremos uso.     

  

estan predestinados para desarro- 

llar nuestro proyecto, pertenecen 

a la divisi6n de ios medios impre- 

te el Cartel y el 

difusion de que 
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42 El cartel 

4.2.4 Breve Historia del Cartel 

El cartel es un medio de comunicacion que existe desde 

hace muchos afios como uno de los principales medios 

de comunicacion. ° Hubo un tiempo en que la produc - 

cin era tan prolifica que las paredes de las casas casi 

desaparecian debajo de ellos" 10. 

Esta actividad alcanz6 proporciones tan grotescas que los 

lugares que se consideraban como bellos y dignos de ser 

visitados perdieron su atractivo por culpa de los carteles, 

hasta el punto de perder concurrencia. Por tales motivos, 

se puso fin a esta situacion organizéndose zonas de exhi- 

bicion sometidas a la aprobacién de las autoridades loca- 

les y a contrato de alquiler. Con esto se produjo un au- 

mento de sofisticacion en el enfoque del diseho. 

Esto hizo que los artistas dejaran la produccion de traba- 

jos comerciales al ver garantizada su exhibicién durante 

un tiempo determinado. Hasta los pintores famosos bus- 

caban encargos en un campo que se estaba convirtiendo 

con rapidez en una fuente de ingresos y también fueron 

buscados por los anunciantes, en un esfuerzo encaminado 

10. R. Murray. Manual de Técnicas, Pag. 77. 

  

  

    

Cassandre, Au Bucheron, 1923, discha de carteles en serie, 

a producir jlustraciones que atrajeran la atencion hacia su 

producto, otorgdndoles asi cierta jerarquia. 

Pudiera considerarse que este periodo que duro varios 

anos, fue el apogeo del cartel anunciador. 

Finalmente este auge del cartel se extinguio durante la 

Primera Guerra Mundial, y solo en los ultimos afios ha 

vuelto a iniciarse gracias a la revaloracion del cartel en 

medio de un mundo ajetreado, en el que el impacto y la 

rapida comunicacion ocupan un lugar primordial. 

  <>



  

A lo largo de la historia del cartel se ha considerado que 

existe una relacion entre éste y la pintura. Barnicoat corro- 

bora la diferencia que hay entre ambos con un texto de 

Cassandre: “La pintura es un fin en si misma, el cartel es 

un medio para ese fir’ “\, un medio de comunicacion en- 

tre el comprador y el publico, pero al abservar la evolu- 

cion del cartel a lo jargo de los afios, se hace evidente que 

entre éste y la pintura existen relaciones mas fuertes que 

entre el cartel y cualquier otra forma de expresion. 

A Jules Chéret se le considera como el mas importante 

cartelista, ya que su obra que suma més de mil, es consi- 

derada como magnifica obra de arte. En lugar de realizar 

fos grandes murales del pasado, Cherét encontro un nue- 

vo lugar para su obra: la calte. Con esto considero enton- 

ces que tos carteles eran una galeria de arte en la calle. 

La influencia de Cherét crecio cuando los artistas jovenes 

comprendieron que el cartel, por su propia naturaleza, 

iba a crear una especie de taquigrafia visual que permitiria 

expresar ideas de una forma sencilla y directa. Sus carteles 

fueron siempre primeros pasos en esta direccién, ya que 

expresan con fidelidad el espiritu de la época llamada fin 

de siglo. 

11. |. Barnicoat, Los Cartetes, su historia y Lenguaje,1972, Pag. 3. 
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‘   
Jules Creret, Carnaval 1894: Theatre de ( Opera, 1893. 
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A diferencia, los carteles de Toulouse-Lautrec (sucesor de 

Cherét), tienen un caracter de bosquejo que es mucho 

menos patente en los cuadros y dibujos que realizo sobre 

los mismos temas. Lautrec relaciona el cartel como la evo- 

luciOn futura de la pintura al tiempo que lo establece co- 

mo forma de expresion. ” La contribucion de Lautrec al 

arte del Siglo XX se refleja indirectamente en todos fos 

diserios de carteles, pues ayud6 a establecer el cardcter 

directo del cartel como forma artistica" 

Mas tarde, Lautrec es encargado de realizar un carte! anun- 

ciador para la presentacion de la nueva estrella del Molino 

Rojo, mientras que dos afios antes, Cherét lo habia reali- 

zado para la inauguracion del mismo establecimiento y en 

los cuales es latente la diferencia de estitos, ya que Lautrec 

elimina los elementos tradicionates de la obra de Cherét 

exagerando ciertos aspectos expresivos, latentes ya en ella. 

Los carteles de Lautrec constituyen una importante apor- 

tacion a la historia del cartel. Su contribucion al arte del 

Siglo XX se refleja indirectamente en todos los diseftos de 

carteles, ya que ayudo a establecer el cardcter directo del 

cartel como forma artistica. Aunque después de él no hubo 

ningun disefiador de carteles de su calidad en Francia, el 

impacto de su obra afecto a la pintura, por ejemplo, a tra- 

vés de la obra de Pablo Picasso. 

12. thie, Pag. 26. 
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Henri Toulouse - Lautree, Reine ae Joie, 1892. 

 



  

Otro artista que contribuyo al desplazamiento desde el 

naturalismo hacia el periodismo narrativo o descriptivo 

fue el suizo Théophile Alexandre Steinlen. 

No puede ocultarse la dependencia formal y estilistica de 

los carteles respecto a los diferentes movimientos esteti- 

cos del presente sigto, pues el Art Nouveau, el simbolismo, 

el surrealismo, el expresionismo, el formalismo y hasta el 

Pop Art han trascendido de alguna manera a los carteles 

que aparecieron durante los momentos de mayor vitalidad 

de estas corrientes estéticas. 

Aparte las connotaciones de tipo estético, su condicién de 

medios de comunicacion ha ido perfilandose paulatina- 

mente, como ya hemos visto. 

Desde los carteles de Lautrec, en los que se inicia una cla- 

ra separacion entre el modo de hacer pintura y el modo 

de hacer carteles, se ha desarrollado, a la par que el pro- 

ceso de industrializacion y evolucion de la sociedad, una 

sucesiva especializacion de la conformacion visual y per- 

ceptiva que demuestra claramente la intencion funciona- 

lista que los caracteriza. 

  

    
  

Henvi Toulouse - Lautree, Divan daponais, 1893. 

 



4.2.2 Definicién de Cartel y sus 
caracteristicas. 

El cartel es un medio impreso de comunicacion que trans- 

mite mensajes visuales que se exhiben en zonas publicas, 

mediante una hoja de papel de determinado formato y cu- 

yo fin es promover un acontecimiento importante. “la 

definicién de cartel es: un grito pegado en la pared, es 

la definicion mas grafica y que mejor que ninguna ex- 

presa la intencion de este medio publicitario" 13, 

Actualmente el cartel ya no es considerado como un ele- 

mento primordial, sino como un factor basico en la trans- 

mision de un mensaje, ya que sus cualidades abordan posi- 

bilidades muy relevantes, tales como llamar la atencion e 

informar de un solo vistazo. 

Un cartel sirve para cubrir tanto las necesidades naciona- 

les como las regionales. La cantidad de copias determina 

el numero de cobertura que abarcard. Existen carteles in- 

formativos (fundamentalmente tipogrdficos), carteles co- 

merciales, carteles unicos y carteles especiales, El cartel 

tiene siempre un tamano relativamente grande de manera 

que se destina a varios espectadores a la vez. El tiempo 

promedio que se le dedica a este medio es corto, por lo 

que generalmente se emplean composiciones sencillas, 

13. Beitran y Cruces, Rast, Ernesto, Publicidad en medios impresos 1984, Pag. 85. 

  

  

  

  
  

1.Cartel en serie, 2."Hirosima apela”, Mitsuo Katsui , 3. "Fukuda esta loco” Shigeo Fukuda, 
4.Cantel taurino. 

de formas sintéticas o basicas, sin dejar de lado al mensaje 

iconico. Existe una infinidad de espacios estables y perma- 

nentes destinados a recibir cartetes, tales como escaleras 

de acceso, transportes, estaciones, aeropuertos, oficinas 

de correos, paradas de autobus, etc. Ademds, esto aporta 

una nueva expansion del cartel concebido ahora como 

arte, lo que indica que cada dia més gente cree en su efi- 

cacia y rendimiento. 

  i



  

43% Definicién de Folleto y sus caracteristicas 

A diferencia del cartel, el folleto como muchos otros me- 

dios impresos carecen de una historia especifica, ya que 

se han desarrollado como reflejo de las necesidades de ca- 

da época atendiendo principalmente a un carécter funcio- 

nal, de venta o informative, mas que artistico. 

El folleto es un impreso que constituye una modalidad es- 

pecial de! anuncio directo. Son impresos de informacion 

comercial, conocidos también por sus distintas caras como 

dipticos 0 tripticos, los cuales pueden ser distribuidos de 

manera directa, 0 por envio. 

Un folleto bien realizado puede convertirse en un elemen- 

to de difusién muy valioso, dadas sus caracteristicas descrip- 

tivas, ya que en su funci6n, *... habra que describir los 

bienes o servicios ofrecidos y obtener una descripcion 

completa de ellos’ “4, 

La importancia de este medio radica en ser el complemen- 

tario idéneo para las campafias publicitarias o de informa- 

cidn. Por su funcionalidad y economia, cada vez son mas 

utilizados. 

14. Swan Alan, Bases del Diserio Grafica, 1990, p. 124. 

  

Foto: a! Disefio, Disena de folleto 

Los formatos varian dependiendo de fos fines y el presu- 

puesto que se les destine sin embargo, debe contener un 

Mecanismo que funcione a través de varios dobleces, el 

mas sencillo consistiria en un funcionamiento a manera 

de acordeon. 

El cliente recurre a estos impresos porque gracias a su 

formato, se pueden mostrar facilmente los productos 0 

servicios a promocionar. Su uso es ideal cuando se tiene 

un texto que pueda dividirse facilmente. 

  i



  

44 Lineamientos de Disefio para la 

Cuando generamos alguna propuesta grafica, hacemos uso 

de elementos visuales que la materia de disefio nos brinda 

como materia prima para desarrollar un ambiente optimo, 

segun las caracteristicas de cada proyecto y del medio de 

difusion a emplear. 

Es importante destacar que aunque en un mismo proyec- 

to donde se utilice mas de un medio impreso seguramen- 

te se utilizaran elementos visuales similares 0 iguales como 

la cromiatica, existiran otros que serén totalmente diferen- 

tes tales como la informacion, el formato, su funcion, etc. 

Por tanto, a continuacion describiremos una serie de ele- 

mentos visuales que se aplican en la ejecucion de cartel y 

folleto especificamente, y haremos especial énfasis en las 

diferencias que se presenten para la aplicacion de cada caso. 

4.4.4 Formato: 

El formato, es una parte fundamental como elemento de 

diseno, ya que determina nuestro espacio para disenar. 

Tanto el formato del cartel como del folleto, se adaptan a 

los formatos ya estandarizados, conocidos como DIN 

15, J. Muller-Brockmann, Sistemas de Reticutas, 1982, Pag. 75. 

ejecucién de un medio impreso 
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(Deutsche Industie Norm) 15, medidas que se sustentan 

en los papetes existentes en el mercado, asi como en las 

maquinas de impresion y las cortadoras. 

En el caso de los formatos para folleto, sus medidas se ba- 

san en las dimensiones de una hoja carta, principalmente. 

Estas medidas permiten la disposicion de texto en galeras 

angostas. 

A diferencia de todos los medios impresos, el cartel debe 

atender especialmente al lugar donde se va a exhibir. Los 

carteles que se destinen a un publico en general, deberan 
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Foto: Creativa spectacular de Coca-Cola. 

colocarse en muros exteriores y por tanto deberan pre- 

sentarse de manera que puedan captarse fo més rapido 

posible. Estos carteles pueden elaborarse en diferentes 

tamanos que van desde 70 cm. x 1.0 m., los mas grandes, 

hasta 40 x 60 cm. !o mas pequenos, aproximadamente. 

Los carteles mas pequefios, es decir, menores de 40 x 60 

cm., son colocados comunmente en muros interiores de 

tiendas, comercios, escaparates, etc. Dichos carteles estan 

destinados a fines mds especificos, pudiendo contener 

mayor informacion. 

4.4.2 Composicién 

Cuando se determina el formato sobre el cual se va a dise- 

far, se puede comenzar el proceso de disefio, mediante 

la realizacion de bocetos. 

16. Swan Alan, La creacion de bocetos graficos, 1990, p.64. 
17. Maller Brockman, Sistema de reticulas 1982, p.13. 

Para dar inicio a la composicion de nuestro soporte, recu- 

trimos a una diagramacion de manera que facilite el equi- 

librio, justificacion y disposicion de los elementos que in- 

tervienen en la formacién. "La composicion es una dispo- 

sicién de los elementos para crear un todo satisfactorio, 

que presente un equilibrio, un peso y una colocacion 

perfecta de esos elementos" 16, 

Una diagramacion puede realizarse a partir de estructuras 

sencillas, tales como redes y reticulas, 0 por el contrario, 

puede recurrirse a estructuras mas complejas tales como 

la seccion aurea. “Una formacion con titulos, imagenes 

y texto de las imagenes, dispuestos con claridad y logica 

no solo se lee con mas rapidez y menor esfuerzo: también 

se entiende mejor y se retiene con mas facilidad en la 

memoria’ 17, 

  
Reticula de Seccion Adcea 
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Las redes se construyen mediante un solo médulo, tales 

como las redes de cuadrados, circulos, tridngulos, etc. 

Wucius Wong denomina este tipo de redes como estructu- 

ras de repeticion: “En este tipo de estructura, toda la super- 

ficie del diseno (0 una parte elegida de ella) queda seg - 

mentada en divisiones estructurales de exactamente la 

misma forma y el mismo tamario, sin intervalos espacia- 

les disparejos entre ellos’ 18, Cuando la estructura es ge- 

nerada a partir de varios médulos, se denomina como 

reticula. 

Por su parte, la seccion aurea es un sistema reticular gene- 

rado a base de relaciones y proporciones matemiaticas. Da- 

do que este sisterna se encuentra tanto en nuestro orga- 

nismo como en tos seres vivos, ha sido hincapié de muchos 

estudios. E1 matematico Fibonacci, Leonardo Da Pisa, de- 

sarrollo un estudio que ha sido objeto de aplicacion al di- 

seno, donde la suma de fos numeros naturales, que gene- 

ra una serie aditiva, es el planteamiento entre las relacio- 

nes, es decir, la suma de los numeros 1,2,3,4,5.6..., dan 

como resultado: 1,2,3,5,8,13,21,34,55... Esta serie plantea- 

da en forma de quebrados, constituye las relaciones pro- 

porcionales, por ejemplo: 

013 8 21 45 

125 13 34 89 

18. Wuicius Wong, Eundamentos del Diseno Bi y Tridtmensional, 1979, p.167. 
19. Tosto, Pabio.. 1958, p. 17. __La composicion aurea en las artes plasticas, 
20, Martin, E., La composicion en las artes ordficas |, 1981, p.397. 
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Itustracion Geza Perneczky - Alemania 

Si dividimos el numerador entre el denominador, a partir 

del quebrado 21/34, obtenemos el numero de oro: 1.618, 

que indica la proporcion aurea. " £/ ntimero de oro en geo- 

metria es la proporcion aurea. Este numero lo hemos 

visto surgir de la serie de Fibonacci como simbolo de la 

constante relacién armonica entre magnitudes dife- 

rentes’ 19, 

49 

Dado que los soportes de disefio son muy variados, es im- 

portante saber como obtener la seccion durea en cualquier 

formato. "Si tenemos el segmento AB, dividirlo en media 

y extrema razon, o hallar su seccion aurea, es hallar un 

punto C tal que una parte A sea a la otra parte B, como 

la parte B es al todo A+B" 20 
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              1:1 4:2 23     

Cualquiera que sea ta diagramacion que utilicemos, los 

elementos deberan adaptarse conforme a sus necesidades 

de comunicacion, adecuando de tal manera su dimension 

y disposicion. Si el soporte pretende ser informativo (co- 

mo el caso del folleto), debera darse relevancia a los tex- 

tos, en tanto que si lo importante es posicionar una ima- 

gen (como el cartel}, ésta sera la protagonista del soporte. 

Sin importar cual sea el caso, no debemos olvidar el impac- 

to, la legibilidad y la comunicacion de ta idea. 

21, Swan Alan. Op. cit-p. 131. 

4.4.3 Tipografia 

En ta mayoria de los mensajes de disefio podemos obser- 

var la persistencia de la tipografia, ya sea que se utilice co- 

mo un elemento grafico dentro de una composicion explo- 

tando sus cualidades como forma, como el unico elemen- 

to, o simplemente como bloque informativo. 

Desde la invencion de {a escritura, y a lo largo de toda su 

historia, la tipografia siempre ha cumplido con la meta de 

transmitir informacion destinada a incrementar la fijacion 

de un concepto. 

En cualquier caso, "/a tipografia desempeniard probable - 

mente un papel vital en el diserio y hay que tomar en 

consideracidn ta forma, el estilo, y la imagen transmiti - 

dos por fa tipogratia" 2%, 

aoa 
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Actualmente existe en el mercado un extenso numero de 

familias tipogréficas, pero todas ellas pertenecen a alguno 

de los grupos de las siguientes familias: ramana, gotica, 

egipcia, caligrafica, san serif, fantasia. 

- Familia Romana: 

La principal caracteristica de esta familia, es que presenta 

contrastes en el empleo de trazos gruesos y delgados, mis- 

mos que le confieren legibilidad al proyectarse con total 

firmeza, no obstante, las serifas que emplea en sus termi- 

naciones incrementan esta cualidad. 

- Familia Gotica: 
Este tipo de letra se torna demasiado burdo para las nece- 

sidades y estilos actuales, por lo que ha caido en desuso. 

Sus rasgos presentan mucha dificultad de lectura. 

-Familia Egipcia: 

Esta familia mantiene un grosor uniforme en las lineas de 

sus trazos y todas sus terminaciones son rectangulares, 

Estas caracteristicas de peso connotado la interpretan co- 

mo una familia fuerte. 

- Fanilia Calig ica: 

  

Imagen de: FONTEK (En su Catatoga de Fuentes). 

Empleando trazos més sueltos, la familia caligrafica se ca- 

racteriza por mostrarse mediante una linea ininterrumpida, 

misma que da sequimiento a toda una palabra en la mayo- 

ria de los casos. Asi mismo, las {ineas curvas te sirven como 

ornamento, 

 



  

- Familia San Serif: . 

Al igual que la familia egipcia, el tipo San Serif mantiene 

casi el mismo grosor de linea proporcionandole uniformi- 

dad y sencillez. Estos atributos facilitan su modificacion 

tanto en anchura, grosor y tamanio sin perder legibilidad 

y proporcion. 

- familia fantasia 

Este tipo de familia es ornamental, sus formas pueden con- 

tener cruces complicados, por lo que nunca se utilizan co- 

mo bloques de texto. Por el énfasis de sus rasgos, resulta 

dificil establecer caracteristicas definidas, sin embargo, es- 

te tipo manifiesta expresiones més libres. 

Evidentemente cada tipo de familia consique diferentes 

niveles de comunicacion, por lo que deberd elegirse siem- 

pre el mas adecuado, de acuerdo al tipo de mensaje y a 

las formas disenadas. 

“Dentro de la amplia gama de tipos con gracia o termi - 

nal muchos son bastante compatibles y no suele haber 

necesidad de recurrir a los tipos opuestos. Sus rasgos 

contrastantes ahiaden color y vida al disefio. La mayor 

parte de los tipos de pie cuadrangular combinan bien 

con los tipos modernos como Times y Baskerville’22, 

22. Beaumont, Michell, Tipo y Color, 1988, p.32. 
23. Gillam Scott, Robert, Fundamentos del Diseno, 1959, p.18. 

4.4.4 Forma 
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D2       
Imagen de! Manucl deTecnicas de Pintura y discno 

Para transmitir un mensaje visual resulta imprescindible el 

uso de la forma, que constituida en su elemento mas basi- 

co es el punto. La sucesién de puntos proporciona origen 

a una linea y esta a su vez puede reproducir todas las for- 

mas que intentemos crear, mediante la union entre el prin- 

cipio y el final del mismo trazo. 

Robert Guillam describe la forma como: *... fo que dis - 

tingue cada cosa y sus partes perceptibles' 23, 
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Wucius Wong, en su libro "Fundamentos det Disefto Bi y 

Tridimensional’, establece la siguiente definicion de forma: 

"Todo lo que pueda ser visto posee una forma que apor - & 

ta la identificacion principal en nuestra percepcion’ *4. 

En tanto, podemos definir a la forma como la estructura a A © y | 

interna y externa de un cuerpo delimitado por el contorno. 

La forma puede clasificarse en tres tipos: 

1) Formas Naturales 6 figurativas: x, 3 

Estas formas emanan de la naturaleza, su configuracion es *     
  hecha por el hombre y por tanto representan cuerpos, 

Sujetos, especies animales, vegetales u objetos creados 

por el hombre. 

2) Formas Geomeétricas: 

Estas formas atienden a la ciencia de la Geometria y pue- 

den clasificarse a su vez como basicas, primarias y secun- 

Las formas menos recomendables para un soporte que 

proporcione informacion, como el cartel y folleto, son las 

abstractas. Asi mismo, en el momento de pensar en for- 

mas que llamen la atencion y faciliten el recuerdo de {a 

imagen, es Muy recomendable retomar elementos que se 

relacionen con el hombre o con sus actividades sociales. 

darias, regulares e irrequlares. Su estructura sencilla las 

muestra més llamativas, ya que se observan y recuerdan 

con mayor facilidad. 

3} Formas Abstractas: En cualquier caso donde lo primordial sea la transmision 

Estas formas se configuran a través de un concepto orga- de un mensaje, la forma debe ser sencilla y concreta evi- 

nico e inorganico, Son amorfas por lo que no pueden tando las tendencias de formas simples que no comuni- 

tener ninguna relacion con algo conocido. quen nada. 

24. Wong Wucius, Fundamentos del disefto piy tridimensional, 1979, p.11 

 



4.4.5 Color 

a) Fisiologia del color 

EI color es un fendmeno fisiologico, una sensacién que se 

produce en la retina del ojo, *... {a naturaleza objetiva de 

fo que causan nuestras sensaciones, En fo que concierne 

ata vision, la causa es la luz: sin luz no hay sensacion’ %, 

Cuando la retina del ojo humano recibe energia de diver- 

sas longitudes de onda, la mente identifica esa sensacion 

como “color” de un tono determinado. 

Dicho de otra manera, el color se percibe cuando las radia- 

ciones de energia que nosotros denominamos como luz, 

son registradas por minusculas células receptoras (conos) 

ubicadas en la retina del ojo y que tienen la mision de cap- 

tar la energia de las radiaciones que inciden en ellas y trans- 

formarlas en un tipo de energia diferente. Concretamente 

de impulsos eléctricos estén formados los codigos que, a 

través del sistema nervioso, son enviados al cerebro, donde 

tiene lugar la sensacion de color propiamente dicha. 

La fuente de todo color es la luz. Los objetos absorben 

determinadas longitudes de onda de la luz; las que no son 

25, Gitta Scott, Robert, op. _cif.p.11. 
26. Smith, Ray, El Manual del Artista, 1991, p.292. 

  

  
  

Fotos: Colar Harmony 

absorbidas son las que se perciben como color. Ray Smith 

en “El Manual det Artista”, dice al respecto que "Cuando 

miramos un objeto naranja, los rayos naranja-rojos y 

una pequeria cantidad de los verdes son reflejados o trans- 

mitidos al ojo, Los rayos azul-violeta son absorbidos" 26, 

Ademas, el color cuenta con tres cualidades basicas: el 

tono o valor, el matiz y la intensidad 0 saturacion. 

El tono corresponde a la cantidad de luz que puede refle- 

jar una superficie, es la luminosidad que puede existir a par- 

tir de fa ausencia o presencia de tuz. El matiz es el color 
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puro, los colores rojo, amarilfo y azul constituyen los ma- 

tices primarios, que mezclados unos con otros, consiguen 

producir otros matices como el verde, el naranja y el vio- 

leta. Por ciltimo, la intensidad det cotor corresponde a su 

pureza, la cual puede variar debido a la cantidad de blan- 

co Oo negro que contenga. 

Asimismo, existen otras considera- 

ciones importantes en torno al com- 

  

portamiento de! color como fe- 

noémeno fisico, (colores luz) y 

a su comportamiento como 

fendmeno quimico (colo- 

res pigmento). Para los co- 

lores luz se habla de una 

mezcla aditiva, la cual con- 

siste en la obtencion de la 

luz a través de superponer 

los colores azul rojo y verde 

(colores primarios de la luz}. 

Los colores pigmento se obtienen a 

partir de compuestos quimicos que dan 

como resultado a los pigmentos a tintes. En este 

caso los colores primarios son: el magenta (rojo), el cyan 

(azul) y el amarillo. Dichos pigmentos son empleados pa- 

ra impresion. 

27. Smith, Ray, op. cit.p. 292. 

Imagen: Maral de Tecnicas de Pintura y Diseno, 

  

Cuando un color pigmento se va mezclando con otro, se 

empieza a obtener una mezcla mas obscura, que puede 

dar como resultado la produccién del color negro. Esta 

mezcla es lo que se conoce como mezcla sustractiva, "... ca- 

da nuevo pigmento que se anada oscureceré la mezcla 

y daré un color menos puro’ 27, 

b) Aspectos psicoldgicos del color 
   

   

    

En términos de diserio, la finali- 

dad del color es reforzar la 

imagen (forma) con el men- 

saje que se desea transmi- 

tir, por lo que resulta vital 55 

tecurrir al color desde sus 

; — caracteristicas psicologicas, 

ya que desempena una 

parte vital en la vida emo- 

cional del hombre. 

Et empleo del color en una ima- 

gen provoca reacciones psicoldgicas, 

asociativas y simbdlicas que condicionan 

el proceso de disefto. La decision entre un color 

y otro nunca es simple, ya que son demasiados los facto- 

res que deben considerarse. Una vez que se determina el 

0 los colores a utilizar, este debera contribuir sustancial- 

 



mente a una comunicacion efectiva; pero en algunos con- 

textos es esencial. 

Los colores adquieren significados diversos ya que evocan 

emociones, simbolizan épocas, hechos y se asocian a diver- 

sos elementos. Cabe aclarar que en determinado contexto 

y lugar el color va adquiriendo valores diferentes, pudien- 

do definir de manera general los siguientes: 

El color rojo se asocia a al sangre, al fuego, a la pasion. Ex- 

presa vitalidad, energia agresividad, peligro. “E/ color rojo 

es ef color del corazan, del espiritu, del amor. Conven- 

cionalmente se acepta que el color rojo sea senal de pe- 

ligro’ 28. 

El color naranja es un color activo, dinémico, connota ca- 

lidez. Esta relacionado con el confort y la seguridad. Es co- 

lor que se sabe estimula el apetito. 

EI amarillo esta asociado al sol y al oro, es el mas cercano 

ala luz. Expresa alegria, ademas de que es un color activo. 

“Junto con sus primarios siguientes, ef rojo y ef azul, 

asignados af corazén y al espiritu, el amarilio represen 

ta la inteligencia’ 29. 

28. Ortiz, Georgina, Et significado de los colores, 1992, p.8. 
29, Varley, Heten, Et gran libro del cotor, 1982, p.200. 
30. Ortiz, Georgina, Op, cit,1992, p.38. 

El verde se asocia a la na- 

turaleza, a su follaje, de 

ahi su relacion con {a tran- 
  

quilidad, frescura, esta- 

bilidad. Es un color pasi-   
vo. Simboliza la juven- 

tud. 

El azul esta asociado al 

mar y al cielo. Expresa 

serenidad, tranquilidad, 

confianza. Representa 

limpieza y salud. Simboliza a la aristocracia. “La intensi - 

dad del cielo y del océano se acomodan al espiritu que 

buscan la tranquilidad a través de una sensacion de 

infinidad' 9, 

  

  

Foto: Color Harmony 
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El purpura en fa religion catolica simboliza la pasion de 

Cristo. Expresa tristeza, poder, sensualidad. 

El blanco es juz total, es simbolo de la pureza, !a inocen- 

cia, la verdad, la femineidad, la delicadeza. Es la contra- 

parte de la maldad, constituyendo asi, lo bueno.



  

E! negro se asocia a la noche, a la oscuridad. El negro sim- 

boliza el mal y en contextos diferentes refiere elegancia. 

El gris es un color neutro, pasivo. Expresa tristeza y sobrie- 

dad. Como un segundo color neutro se tiene a! café, que 

se asocia con una estacion del otoro. Representa madurez, 

equilibrio espiritual, control. 

El color rosa simboliza la inocencia, !o delicado, lo dulce. 

Se asocia principalmente a lo femenino. 

El uso del color se emplea principalmente para {lamar ta 

atencion, logrando més facilmente este impacto por me- 

dio del contraste. Asi mismo, seguin la psicologia del color, 

se sabe que se pueden producir ciertos efectos, si la cro- 

miatica se adapta a la forma general del mensaje. Asi mis- 

mo, el color ayuda a lograr la retencion del mensaje, ya 

que se ha comprobado que para describir algo, con fre- 

cuencia se hace referencia a su color. 

Por ultimo, et color deberd crear una atmdsfera estética- 

mente placentera, los colores deben ser dispuestos de 

acuerdo con los mismos principios basicos de 1a composi- 

cion, es decir, deben tener equilibrio, contraste, propor- 

cidn, ritmo, armonia y movimiento. 

4.4.6 Técnica 

  

  

  

    
Foto del Manuat de Técnicas de Pintura y disenio 

Hacia ja etapa final de cada proyecto de disefio, debe rea- 

lizarse la produccion de la idea haciendo uso de alguna 

de las técnicas de representacion que para e! diseno exis- 

ten. La seleccién de cuatquiera de ellas deberd atender a 

las exigencias del concepto, representando andlogamente 

a la imagen. 

EI disefador puede hechar mano del empleo de fotogra- 

fias, iconos o ilustraciones realizadas a través de diversas 

técnicas tanto digitales como manuales, por medio de la 

pluma, tintas, apices, carboncillos, pastel, acuarela, 

   



gouche, acrilico, dleo, aerografia, collage y recorte de pa- 

pel. El acabado que desee presentarse determinard el uso 

de uno u otro recurso. 

Todas estas técnicas producen efectos diferentes, obtenien- 

do tonos suaves, fuertes, volumenes, texturas, contrastes, 

etc. "Antes de decidirnos por uno u otro material, con - 

vendra que probemos sus efectos y veamos si son adecua- 

dos af tema y si se adaptan al estilo que creamos mas 

conveniente" 31, 

4.4.% Papel 

El papel es imprescindible para impresion y reproduccion 

de un medio impreso, ya que sin el el medio fisico no se 

concretaria. 

EI papel se fabrica por medio de un proceso quimico y es- 

ta constituido por cualquier clase de fibras celuloicas, prin- 

cipalmente de la madera. Sus caracteristicas son la opaci- 

dad, el grano, la resistencia y la superficie (textura). El pe- 

so del papel se mide en gramos por metro cuadrado, lo 

que mejor se conoce como gramaje. 

31, Tubau, Ivan, Dibuiando Carteles, 1987, p. 54, 

  

  

  
  

Foto: Fedrigonr 

En cuanto a sus tamanios, existen normas internacionales 

que son utilizadas en casi todos los paises europeos y di- 

versos paises americanos, Una de las mejores clasificacio- 

nes del papel, es la que sé basa en sus aplicaciones, tenien- 

do asf: 

a) papeles que se utilizan para escribir, tos cuales contie- 

nen trapo de algodon en diversas cantidades a partir de 

un 25%, y de ello dependen las diferencias de catidades. 

b) Papeles para impresos, entre los mas populares encon- 

tramos al couché, estucados, los destinados a libros, calen- 

darios y catélogos de excelente calidad, los satinados, etc. 

Asi mismo se encuentran cartulinas y cartoncillos (bristol, 
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opalina, pergamino, etc). El continuo perfeccionamiento 

de los sistemas de impresion ha determinado la multipli- 

cacion de {as clases de papel para satisfacer las exigencias 

mas variadas. 

c) Tipos especiales, destinados a etiquetas engomadas, 

papeles calca, papeles recios para envolver, asi como los 

papeles hechos a mano. 

4.4.8 |Impresién 

Los sistemas de impresion pertenecen a un drea donde el 

disehador no interviene de manera directa, pero su cono- 

cimiento ayuda a seleccionar el mejor método de acuerdo 

a las necesidades de cada proyecto. 

En las artes graficas los medios de impresion en color se 

logran de la siguiente manera: 

1. Impresion en colores planos (pantallas planas). 

2 Impresion por seleccion de color. 

3. Impresion por separacion de color. 

1. La impresion en colores planos se realiza por medio de 

pantallas y emplea tonos planos uniformes, superficies y 

Iineas, pero siempre de un solo tono de color. 

  

2. La seleccién de color 

consiste en la descom- 

posicidn de la imagen 

de un original (fotogra- 

fias, o imagenes con de- 

gradados) en cuatro pe- 

liculas que representan 

cuatro colores: cyan, ma- 

genta, amarillo y el negro 

que una vez unidas re- 

producen la imagen ori- 

ginal con todo su colori-         
  

Foto: Fedrigont 

ma por infinidad de puntos de diversos tamafios en fun- 

cin de la cantidad del color que se necesita. 

do. Cada pelicula se for- 

3. La separacion de color se utiliza cuando los colores son 

planos, cuando no hay luces, ni profundidad, ni degrada- 

dos, pero asemejan tonos reales. 

La eleccién de un método de impresion, deberd hacerse 

conforme al numero de ejemplares que necesiten repro- 

ducirse, asi como al presupuesto destinado, la fecha de 

terminacion, la calidad necesaria y el tipo de impreso a 

realizarse, de acuerdo al disefio realizado. 
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5.1 Qué es Metodologia 

El objetivo de un disehador grafico es comunicar un men- 

saje a través de la organizacién de ideas, conceptos, pa- 

labras e imagenes , plasmandolas visualmente en una pie- 

za, la cual implica a su vez considerar toda una serie de 

elementos tales como presupuestos, limitaciones 0 restric- 

ciones, horarios, necesidades de comunicacion, imagen de 

Ja empresa, impresion, etc. 

El receptor o publico recibe solo el producto final de ese 

proceso: el mensaje, y el disefador o comunicador es 

quien se involucra tras bambalinas ante el problema. 

Para desarrollar y demostrar los fundamentos deductivos 

de este proceso, el disefiador se ayuda de la "Metodolo- 

gia”." Método deriva de los vocablos griegos meta, ‘a lo 

largo de oa través de’, y odes, ‘camino’: por fo que ti- 

teralmente significa “ir a lo largo del buen camino’, del 

camino de! conocimiento. La metodologia es en conse - 

cuencia la teorfa del método, ciencia del recto pensar 

que orienta y ordena el conocimiento con sus propios 

recursos’ 32. 

Esta definicién describe un procedimiento ldgico y se- 

cuencial que orienta el desarrollo de “algo”, de manera 

32. Luz del Carmen, Vilchis, Metodologia det Diseno, p.15. 
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convencional. Este “algo” puede estar asociado con diver- 

sas cuestiones, por lo que puede provocarse un conteni- 

do poco especifico. Por tanto este concepto describe un 

método general (aunque no universal). 

Cada area del conocimiento genera caracteristicas que de- 

velan necesidades especificas, por lo que un método debe 

adecuarse para cubrir esas necesidades produciendo para- 

metros definidos para los diferentes ambitos de estudio. 

 



5.2 Metodologia del Disefo 

En el drea del Diseno, se ven inmersos multiples factores 

que indican el establecimiento de un método, pasando 

desde la forma, el color, el contenido, hasta su racionali- 

dad, estrategia de medios, etc. Sin embargo, no hay un 

consenso que determine las condiciones de este proceso, 

ni mucho menos que genere un método que resuelva 

algtin proyecto como las formulas cientificas. 

La raz6n de este punto estriba quiza en la propia natu- 

raleza de la materia; es decir, " Cuando hablamos de 

Comunicacion Grafica no podemos caer en la inge- 

nuidad de pensar en un todo homogéneo que llama- 

riamos mensajes. La division social del trabajo, las rela - 

ciones sociales vigentes, se manifiestan claramente en 

ellos..." 33, 

Asi mismo, las desigualdades entre proyectos arrojan para- 

metros especificos que se diferencian no solo por el tema, 

sino por cuestiones més entrafables como el enfoque del 

problema, las intenciones de comunicacion, los codigos a 

utilizar, estrategias, representaciones graficas, etc. etc. 

Ante este dilema se han generado diversos planteamien- 

tos para la metodologia del diseno, expuestos por autores 

como Bruno Munari, Gui Bonsiepe, Joan Costa, Jordi Llo- 

33. Daniel, Prieto, Castillo, Diseno y comunicacion, 1982, p.3. 
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vet, Norberto Chavez, Oscar Olea, Victor Papanek, entre 

otros mas. 

Los métodos que se generan en esta diversidad de pro- 

puestas varian en sus enfoques, aunque no cambian en 

su finalidad: ". .. todos fos métodes son intentos de hacer 

publico el hasta ahora oculto pensamiento de los dise- 

fadores...” 4. De igual forma, esta diversidad ofrece la 

garantia de un fin optimo. 

34, Broadbent , et. Al., “Informe sobre la situacion de la metodologia del disefo, por J. Christopher Jones”, en Metodologia det Diseno Arquitectonico, 1973, p.385. q 
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Asimismo, a pesar de esta diversificacion de enfoques, los métodos no se diferencian radicalmente ya que existen 

parémetros constantes que se manifiestan en la mayoria de ellos, como los que describe Luz del Carmen Vilchis 35": 

  

1. informacion e investigacion: (...acopio de! material) 

2. andlisis: (..demandas, requerimientos) 

3. sintesis (... criterios validos ... respuesta formal 4 

del problema} ey 

4. evaluacion (..sustentacion de la respuesta formal)”. - 

  

Estos cuatro puntos son contantes que encontraremos en 

cualquier método de diserio, por lo que més adelante los 

abordaremos de manera particular.     
  

Foto: Adobe Image Library 

Sin embargo, podemos notar que dentro de este esquema general, no se contempla a la creatividad como parte funda- 6 4 

mental dentro de este proceso, entendiendose asi como un punto més que se desarrolla y soluciona dentro de un meto- 

do meramente togico; sin embargo, es de todo nuestro interés contemplarlo no sdlo como un aspecto importante, sino 

como el principal, por lo que sera abordado a detalle mas adelante. 

" Desde ef punto de vista creativo, el diseriador es la caja negra de la que sale el misterioso salto creador; desde el 

punto de vista racional, el disenador es una caja de cristal dentro de la cual puede observarse un proceso racional 

completamente explicable; desde el punto de vista del control, es diseriador es un sistema auto-organizado, capaz de 

encontrar atajos a través de terrenos desconocidos” 36, 

35. Luz del Carmen, Vilchis, Metodologla del Diseno, P.43. 

36. Broadbent , et. Al.. “Informe sobre la situacion de la metadologia del diseno, por J. Christopher Jones”, en Metodologia del Diseno Arquitectonico, 1973, p.28. 

 



5.3 Eleccién de un método 

Un aspecto importante para 

seleccionar un métdo que 

guie el disefo de imagen de 

cualquier producto o servi- 

cio no es valorar entre uno 

y otro método de manera 

diferencial, sino cosiderar 

si la estructura del método 

se adapta a las necesidades 

del proyecto, 0 a las propias 

que el disefiador vaya re- 

quiriendo en el desarrollo 

del mismo.     Foto: Adobe Image Libr . 
meee Por tanto, es necesario eva- 

luar las necesidades especificas de cada proyecto para 

establecer un método especifico. Como describe Bruno 

Munari en su libro {Como nacen tos abjetos?3!, el método 

es un instrumento aplicable que de ninguna manera debe 

considerarse absoluto y definitivo, por lo tanto, puede ser 

modificable si en la practica de la aplicacion del método 

existen otros valores objetivos que mejoran el proceso. 

De esta manera, al desarrollar un proyecto con base en un 

método, se facilita la marcha para sacar a la luz el diseno, 

37, Munari Bruno, Como Nacen los Obietas. 

evitando errores de proyeccion para el propdsito y mante- 

niendo un control sobre los efectos y prevencion de los 

posibles errores que pudieran generarse. 

En nuestro caso el desarrollo de la propuesta se estable- 

ceré con una metodologia basada en los siguientes esque- 

mas: 1) Método Proyectual de Bruno Munariy 

2) Método de Proyectacion de Gui Bonsiepe. 

El método de Bruno Munari proporciona guias que traba- 

jan como indicadores de las funciones a realizar, intervi- 

niendo la creatividad de manera particular como un pro- 6 4 

ceso espectfico dentro del desarrollo metodolégico. Asi 

mismo, resulta valioso retomar este método para el desa- 

rrollo de la propuesta, ya que Bruno Munari considera el 

conocimiento de conclusiones anteriores para desplegar 

la solucion del problema, en nuestro caso el estudio de 

los antecedentes del Instituto tomara gran relevancia. 

Por otro lado, conjuntaremos el método de la propuesta 

con el de Gui Bonsiepe, ya que su esquema facilita el de- 

sarrollo del proyecto mediante una secuencia, {a cual no 

es tan evidente en el método de Munari. Cabe destacar 

que esta secuencia seré adaptada conforme a !as necesi- 

dades propias de! proyecto, incrementando asi, algunos 

indicadores no establecidos en la propuesta de este autor. 

  Y



  

  

34 Implementando un método 

Basdndonos en los los métodos de Bruno Munari y Gui 

Bonsiepe, podemos establecer un esquema general, que 

exponga jos puntos que deberdn establecerse en nuestro 

meétodo particular: 

1. La racionalidad: |. para analizar el contexto del 

problema, 

2. la creatividad’ \.- para dar una solucién original 

unica y eficaz, 

L- para verificar el desarrollo 

de la propuesta. 

3. Ef controt 

del proceso: 

El estudio de las funciones y propositos del Instituto Mexi- 

cano de la Juventud, estableceran la base contextual para 

el desarrollo de nuestro proyecto. 

Bajo estos parametros, no sdlo se mantendré el control de 

certitud de ta propuesta, sino que se podré llevar a cabo la 

busqueda de un disefio adecuado, mediante la creatividad, 

el punto principal dentro del proceso de disefio, * .6ste 

proceso de conversion - el verdadero trabajo de disenio ha 

constituido hasta ahora el arcano de toda metodologia... 

ninguna metodologia, ni aun la mds sofisticada... ha 

propuesto técnicas para efectuar con éxito el proceso de 

conversion de un diagrama analitico en forma.” 8. 

38. Gui, Bonsiepe. Teoria y Practica det Diseno Industrial, 1978, p.29 
39. Luz de! Carmen, Vilchis, Op. cit, P.43. 

  

    

  

Imagen: Técnicas de Pintura y Diseno 

A pesar de que resulta ambiguo establecer una secuencia 

para el desarrollo creativo, dado que este es un proceso 

totalmente personal, resulta valioso mencionar que segun 

Luz del Carmen Vilchis en Metodologia de! Diserio®, se 

ha reconocido que la capacidad creativa puede manifes- 

tarse como una asociacion de ideas que se desarrollan 

mediante un proceso mental de inspiracion, el cual de- 

muestra habilidad para reestructurar los patrones de rela- 

cidn, en base a los datos recabados sobre el proyecto (ia 

racionalidad). 

“ La creatividad consiste en encontrar el punto donde 

podamos variar o modificar esquemas... si funciona, 

  

  

 



  

  

    
  

Foto: Adobe Image Library 

ademas somos disenadores. Para poder desarrollar a 

plenitud el disefio, se requiere de ingenio y creatividad, 

lo que es segun mi interpretacién, una diversificacion 

del arte. Estas son cualidades innatas del individuo, ya 

se traen, no se aprende a disenar, solo se aprende la téc - 

nica, es decir, el como; asi, el cantante aprende las téc - 

nicas de canto, pero debe poseer ta voz’ 4, 

Una vez descritos los parametros generales del esquema, 

estableceremos el siguiente proceso como e! método que 

sustentaré el desarrollo y analisis de la propuesta que nos 

atafe, teniendo asi los siguientes puntos: 

40. Fernando Navarro, hgando con el Papel, en Revista a’ No. 8 1992, p. 30 
41, Luz del Carmen, Vilchis, Op.cit. P.14. 

1) El nombre del problema 

2) Estructuracion del problema 

3) Generacion del concepto 

4) Desarrollo creativo (generacion de propuestas 

graficas - bocetaje) 

5) Seleccion y refinamiento de disefio. 

6) Produccion 

7) Resultados y conclusiones: 

a) a corto plazo 

b) a largo plazo. 
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Entendiendo este esquema como un procedimiento de 

disefio, reiteramos que debido a su naturaleza grafica y/o 

plastica, no puede considerarse como un proceso lineal, 

por lo que pueden existir ajustes en el desarrollo del 

proyeto. 

“ Et proceso de diserio no es un proceso lineal, sino itera- 

tivo. Es un constante regresar al principio, o alternati - 

vamente a las etapas intermedias, hasta conseguir la 

certidumbre, la consistencia de la solucion que se esta 

desarrollando’ *\, 

  

 



  

5.4.4 El nombre del Problema. 

  

  

  
  

Foto: Adobe Image Library 

Este es el punto de partida para un disenador, ya que es 

donde inicia cualquier proyecto de disefio, aunque para el 

cliente o empresario el problema o motivo existe desde 

mucho antes. 

El conocer el nombre del problema ayuda a enfocar y 

delimitar el desarrollo del trabajo, es decir, ayuda a definir 

lo que se quiere transmitir. Muchas veces este punto no 

resulta nada sencillo, ya que con frecuencia es el cliente 

mismo quien no sabe lo que quiere transmitir, de manera 

que el trabajo se dificulta. En tal caso, es conveniente 

evaluar el surgimiento del problema, para precisar obje- 

tivos a partir de las ideas y filosofias del cliente o de la 

42. Albert Einstein. 

empresa, de manera que expongamos la intencionalidad 

que pretendera transmitir el mensaje. 

El nombre del problema, también conocido como titulo 

del proyecto, implica conocer las caracteristicas més ele- 

mentales, es decir, implica tener el panorama general en 

el que se pretende trabajar, considerando la dimension y 

los abjetivos a transmitir. 

El planteamiento o nombre del problema atane de man- 

era mas que directa al disefiador, ya que, como describe 

Albert Einstein 42 “la formulacion apropiada de un pro- 

blema es en la mayorta de los casos mds importante que 

la solucion'. 

La informacion que tengamos para dar inicio al desarrollo 

de un proyecto debe ser entendida por el disefador justo 

como quiere ser transmitida por el cliente, de tal manera 

que establecer el nombre del problema abordard ta con- 

ceptuatizacion del proyecto. Esto es de suma importancia 

para cualquier trabajo, pero puede resutltar vital para un 

proyecto de concurso, como el que nos atane. 

Por tanto, definir el nombre del problema no solo es cono- 

cer o establecer el titulo de un proyecto sino que debe 

implicar la realizacion de un andlisis que determinaré cir- 

cunstancias y caracteristicas del proyecto que orientaran 

en gran medida la solucion final del disefo. Estas carac- 
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Foto: Adobe Image Library 

teristicas pueden ser de condiciones humanas, de lugar, 

de necesidades fisicas y/o psicologicas, etc; incluso pue- 

den llegar a proporcionar informacion legal o econdmica. 

Una vez que conocemos el nombre del problema nos es 

encomendada la tarea de darle la mejor solucion, convir- 

tiendonos asi en los responsables de conocer el objetivo 

que a empresa ha asignado, asi como saber todo su con- 

texto iniciando por saber a quién tiene que dirigirse, todo 

ello para establecer las estrategias encaminadas al cumpli- 

miento de dicho objetivo. 

Pero esta responsabilidad implica conocer més alla de la 

estructura “superficial” del mensaje, ya que todas las ac- 

ciones que decidan emprenderse deberdn estar funda- 

mentadas en datos basicos, internos y/o externos de la 

empresa, sin olvidar que cualquier informacion es im- 

prescindible a la hora de tomar decisiones. 

43, Otto Kleppner’s, Publicidad, 1988, P. 80 

5.42 Estructuraci6n del problema 

De manera general, podemos decir que para estructurar 

el problema deben conocerse los siguientes elementos: 

1) Imagen de la empresa y posicionamiento en el puiblico. 

"Posicionmaniento es otro término que designa el hecho 

de colocar un producto dentro del estilo de vida del com - 

prador.... 1. Crear un producto para satistacer las 

necesidades de un grupo especializado; 2. escoger ef 

atractivo de un producto existente para satisfacer las 

necesidades de un grupo especializado’, 

« Historia, antecedentes. 

* Politica de la compania. 

¢ Cultura empresarial. 

* Filosofia de mercado. 
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2) Caracteristicas del producto: 

« Necesidades que satisface. 

* Funcionamiento, formulacion, usos. 

* Tamano, color, forma, textura. 

* Principales atributos. 

© Imagen de marca (valores, su pasado, presente, 

que se espera en el futuro). 

* Campanas anteriores. 

« Comparacion con productos o servicios similares 

(competencia). 

  

 



  

3) Caracteristicas del puiblico o consumidor. 

* Caracteristicas socio-demograficas. 

* Caracteristicas psicograficas (actitudes, habitos, 

estilos de vida). 

* Motivaciones de compra u obtencién de servicio. 

4) Informacion relevante, no contemplada. 

Et conocimiento de estos elementos, nos permitira infil- 

trarnos en la situacion actual de la empresa y en el “ambi- 

ente” interno del problema, facilitandonos la eficiencia en 

el desarrollo y solucion de la propuesta gréfica. 

“Para que una firma tenga exito en un ambiente com - 

petitivo necesitard de la investigacion de mercados para 

definir los segmentos principales del mercado, la investi - 

gacion de producto para satisfacer las necesidades de 

esos segmentos y la investigacion de publicidad para di- 

seniar los mensajes mas apropiados” "4. 

  

     
Fotos: Creatwa 

44, id, p. 95. 

5.43 Generaci6n del concepto 

Este es el punto donde debemos generar el concepto que 

se va a transmitir. El conocimiento que tenemos tanto del 

usuario, como de la empresa, nos indicara las fortalezas y 

debilidades del producto, mismas que pueden servir co- 

mo guia para formular las ideas. 

De esta manera podemos retomar la informacion previa- 

mente investigada de la siguiente manera: 

1. Antecedentes 

a) Realidades de la empresa 

b) Debilidades 

c) Beneficios 

d) Riesgos 

69 

2. Objetivos de comunicacién 

3. Generacion de! Concepto General 

a) Contenido 

b) Forma 

c) Diseno 

Si los estudios realizados anteriormente fueron hechos a 

conciencia, nos resultara mas facil identificar los valores 

mas significativos del proyecto, de manera que podamos 

asociarlos con el perfil det usuario y asi generar un mejor 

concepto. 

  Y
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Foto: Adobe Image Library 

El concepto que se genere deberé aportar soluciones que 

garanticen la eficacia del disefto, de manera que sean las 

bases por las cudles nuestro publico aceptard nuestro pro- 

ducto o servicio. 

Para lograr esa aceptacién, debemos analizar cual es la 

actitud o comportamiento que pretendemos manifestar 

en el mensaje, debemos saber que es exactamente fo que 

queremos decir, en medida de lo que ofrecemos y de lo 

que pretendemos alcanzar. 

  

En pocas palabras, el concepto implica el contenido de 

nuestro mensaje, representado mentatmente como una 

idea y manifestado como una expresion formal y/o verbal 

donde se establece el beneficio del producto o servicio 

sobre el cual se confeccionaré la creatividad y los medios 

de la propuesta. Por tanto, el contenido del mensaje debe 

estructurarse de forma significante, es decir, que manifi- 

este un contenido valioso e importante para el receptor, a 

la vez que sea un concepto creible y estimulante, capaz 

de provocar un deseo de accion y disposicion positiva en 

el receptor. 

tO 

 



5.44 Proceso creativo 

Pasando de la idea mental a la materializacion del concep- 

to, aqui surge {a creatividad como la estrella principal, ya 

que “La libertad que exige la creatividad no se refiere al 

qué decir, sino al cémo decirlo en mensajes impactan- 

tes, originales y persuasivos" 4, 

La creatividad nos ayudaré a darle forma al contenido del 

mensaje, adecuandolo al proceso de percepcion del 

receptor, de manera que facilite su interpretacion. 

La representacion del mensaje debe traducirse de forma 

palpable y comprensible a nuestro receptor objetivo, a 

través de cddigos visuales, manteniendo una estructura 

original, clara y sorpresiva. La eleccion de nuestros ele- 

Mentos simbdlicos debe reflejar el cumplimiento de nues- 

tras expectativas. 

La evolucion de este punto se concibe dentro de fo que 

conocemos como “Iluvia o tormenta de ideas”, mismos 

que se plasman en el bocetaje. 

Existen varias maneras de abordar a la creatividad para dar 

solucién a un problema de comunicacion. Cada persona 

desarrolla esta aptitud de manera totalmente personal, 

generando ideas que se traducen ya sea a través de Hluvia 

de imagenes, a través de fa palabra, o 

45, Mariota, Garcia, Uceda, as acs dla Pubic 1995, p.187. 

46. Sara Azcérate. www ictnetes/+azcaratec/ 2000 
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Imagen: Sara Azcarate. 

combinando {as dos. Hay quienes piensan en palabras que F 4 

despues traducen a imagenes o viceveresa. Todo depen- 

dera tambien del tipo de problema a solucionar. 

..” Porque el origen de toda idea es la palabra. Sin ella 

ni siquiera podemos pensar. Pero cuando la domina- 

mos, servicios creativos aparentemente distintos como 

Publicidad, Comunicacion y Multimedia, se vueiven lo 

mismo. Un entramado de textos con distintas técnicas. 

Intertextualidad"®. 

Cabe mencionar que dentro del método de disenio, el 

desarrollo creativo constituye un proceso independiente, 

ya que para cada persona se manifiesta de diferentes ma- 

neras, por lo que no puede definirse como un proceso 

general, logico o secuencial. 

  

 



  

  

  

  

  

Foto: Lasergraphix 

Sin embargo, para nuestro propésito resulta indispensable 

indicar una secuencia que nos permita presentar el desa- 

trollo creativo, por fo que a continuacidn exponemos una 

propuesta basada en los parametros que nos indica la teo- 

tia del disenio, asi como los propios que la propuesta requiere: 

1) Ubicacion de recursos 

2) Orientacion de! mensaje 

3) Eleccion de codigos 
4) Representacion de codigos 

5) Bocetaje de imagenes 

6} Integracion de elementos 

Diagramacién, Forma, Tipografia, Color, Legales e 

informacion. 

"Et creativo ha de saber vestir con nuevas apariencias 

Jos valores tradicionales, buscar nuevas sofuciones para 

fos viejos problemas de siempre"41. 

47. Ibid. p. 192. 
48. Jaime Goded, Los Medios de Comunicacion Colectiva, 1976, p.156. 

54.5 Producci6n 

Para desglosar este punto, presentamos dos elapas que se 

definen de la siguiente manera: 

a) Desarratio de los modelos. 

Consta en implantar la idea creativa que mds se haya ade- 

cuado a tos objetivos de comunicaci6n es decir, aqui se 

concreta el trabajo tangible y materialmente, de manera 

que pueda presentarse ante el cliente. Si se trata de un 

anuncio destinado a un medio impreso, el trabajo se 

concretard en una “maqueta o dummie’, si esta destina - 

do a un medio auditivo, se hard un “guidn de cua’, y 

cuando se trate de un anuncio destinado a un medio 

audiovisual, se hard un “story board 48. 

F2 

Ei mensaje deberd presentarse !o més parecido a la pre- 

sentacion final, ya que si el desarrollo tedrico del cual 

deviene la propuesta fue realizado conforme a las expec- 

tativas del cliente, al termino de esta etapa sdlo se rea- 

lizaran algunas observaciones para depurar del trabajo. 

b) Preparacién de fos originates. 

Cuando la propuesta fue presentada, corregida y acepta- 

da, el siguiente paso a realizar es 1a presentacion final, la 

cual se exhibiré mediante los medios elegidos. Para repro- 

ducir dicha presentacion, deberdn elaborarse los origina- 

les mecdnicos 0 digitales, para que el proyecto pueda ser 

reproducido y exhibido lo mas pronto posible. 

  Y



5.4.6 Resultados y conclusiones 

Esta ultima fase es donde se evaltian los resultados con- 

forme a las respuestas obtenidas del estado actual del 

producto o servicio, es decir, se valora si las ventas 0 

aceptacién del proyecto ha incrementado, 0 no. 

Mediante un estudio de mercado deben valorarse los 

resultados para establecer una conclusion, que permita 

vatorar la funcion del proyecto, y en tal medida, conocer 

la efectividad de! concepto, entre otras cosas. 

Este andlisis permitira mejorar el desarrollo del proyecto 

en un corto plazo, e inclusive el de otros en los que se 

aborden experiencias similares. 
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6.1 Introduccién 

Dentro de los programas que desarrolia el Instituto Mexicano de la Ju- 

ventud (IMJ), arto con afo elabora diversos certamenes teniendo como 

estrella principal al Premio Nacional de fa Juventud (PNJ). Uno de los 

procedimientos que el IMJ desarrolla para el disefio de imagen de di- 

chos certamenes es mediante concursos de diseno. 

En 1998, el IMJ Janza fa convocatoria para el diseno de imagen del PNJ 

1997 (Actividades realizadas antes de 1997, y premiadas en 1998). 

Dicha convocatoria desperto el interés en el proyecto, presentando 

finatmente la propuesta grafica que posteriormente seria seleccionada 

como ganadora y difundida para promocionar el certamen. 

Si bien, para el disefio de imagen de dicha propuesta no existio una in- 

vestigacion exhaustiva, esta deberia realizarse posteriormente para co- 

nocer a fondo el contexto del proyecto, permitiéndonos ademés, desa- 

rrollar una segunda propuesta que seria sometida nuevamente a con- 

curso para descartar la teoria de coincidencia o buena suerte. No obs- 

tante, el estudio permitiria valorar detenidamente sus aciertos y erro- 

res, facilitando asi el desarrollo de la propuesta subsiguiente. 

Una vez presentada la segunda propuesta pudimos comprobar su efec- 

tividad al ser seleccionada una vez mas, Por tanto, el desarrollo que a 

continuacion se expone, no sdlo pretende justificar el procedimiento 

del proyecto, sino que ademés, pone en antedicho las facilidades que 

proporciona el estudio tedrico para el desarrollo de un disefio creativo. 

  

Cy. ge 
ce VS 9" 6 ea 

ES Nats 
ys IE A 2 

  

  
  

      

  

  
    

Fotos. IMI Premio Nacional de ia kivertud 1997 

  

 



  

62 El Problema 

  

Con base en el estudio de los antecedentes que conforman al 

IMJ, el panorama general para iniciar al desarrollo creativo se 

define de la siguiente manera: 

      

   

    

   

Diseflar una propuesta grdfica para convocar al Premio 

Nacional de la Juventud, certamen organizado por et IMd/y 

la Secretaria de Educacion Publica, para premiar a jovenes 

mexicanos, menores de 25 arios, destacados en nuestro pals 

en las reas académicas, artisticas, clvi - 

cas, productivas y sociales.   

F6 
Estas caracteristicas generales dirigiran el 

sentido global que se desarroile en la pro- 

puesta, estableciendo primariamente, la 

orientacion del mensaje.       
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6% Estructura del Problema 

Dado que la estructura de! problema comprende varios 

aspectos acerca del desarrollo de {a investigacion, se des- 

glosaré conforme a los siguientes puntos: 

  

° La Empresa 

° Fi Servicio 

* Publico Objetivo 

¢ Antecedentes 

Graficos 
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631 La Empresa 

El concepto Causa Joven, de la Secretaria de Educacién Pu- 

blica surge en 1996, con el objetivo de fundamentar una 

instancia gubernamental, responsable de brindar un nue- 

vo sentido de concepcidn a los programas de Juventud. 

A partir de 1999, Causa Joven se reestructura bajo el nom- 

bre de: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), estipulan- 

do su identidad como representante oficial del Gobierno 

Federal en materia de Juventud, dirigiendo acciones desti- 

nadas a mejorar el nivel de vida de los jovenes, asi como 

sus expectativas sociales, culturales y sus derechos. 

La nueva concepcion del Instituto, establece un enfoque 

cuyo interés pretende manifestarse de manera cualitativa 

ante los jovenes que recurren a los servicios otorgados 

por ef Instituto. 

La mision det IMJ, es lograr mayor interaccion entre los 

jovenes y el Estado, manifestando asi una filosofia que ha- 

bla del interés por una busqueda de la expresion juvenil. 

Actualmente e! IMJ cuenta con varios Programas y Centros 

a su cargo, considerando de manera especial dentro del 

Programa de Premios Nacionales, al PNJ valorado en mag- 

nitud y relevancia. 
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Fotos: IMJ, Portadas de la Revista JOVEN, 

En el aspecto grdfico, el IMJ no cuenta con un departa- 

mento de disenio, lo cual explica la ausencia de identidad 

corporativa, asi como fa falta de un archivo visual 0 una 

coordinacion de publicidad y mercadotecnia. Las mues- 

tras graficas que son conservadas evidencian una cultura 

pobre en el desarrollo y manejo de la imagen, al exponer 

un revestimiento de forma y color de la informacian. 

Esta carencia cultural se ve reflejada en el vago posiciona- 

miento del Instituto, el cual se declina aun mas por la in- 

constancia de identidad corporativa. El continuo cambio 

de razon social, imposibilita la persistencia y frecuencia de 

su imagen institucional. 

A diferencia del interés que el IMJ muestra por implemen- 

tar un préspero sentido en el desarrollo de los programas, 

el area grafica sigue sufriendo este cambio de identidades, 

que es demostrado por la ausencia de una filosofia de 

mercado. 

6.42 El Servicio 

Et PNJ constituye un reconocimiento publico que hace el 

Estado a fos jovenes mexicanos de toda la Republica, que 

se destacan por una trayectoria ejemplar en las éreas de: 

Actividades Académicas, Productivas, Artisticas, Méritos Ci- 

vicos, Labor Social y Proteccién al Ambiente. 

Las condiciones del evento, eliminan toda similitud con 

otros certémenes, lo que convierte al PNJ como unico en 

su género, al fundarse como el Premio oficial que ofrece 

el Estado a los jovenes mexicanos. 

Los atributos del premio subrayan un caracter emotivo, ya 

que el hecho de recibir un estimulo implica constitutiva- 

mente una causa de orgullo. EI principal atractivo del PNJ, 

radica en su mismo significado, ya que los galardonados 

con el premio son considerados como merecedores de un 

gran privilegio, dignos de reconocimiento y admiracion so- 

cial a nivel nacional. Asi mismo, su significado a nivel mate- 

rial incrementa su nivel de atraccion. El Premio Nacional 

de la Juventud es otorgado por el C. Presidente de la Repu- 

blica, otorgado una medalla de oro Ley 0.900 y $60,000.00 

en Bonos del Ahorro Nacional, para et PNJ 1997, y $70,000 

para el PNJ 1998. 

En tanto, la imagen que proyecta un joven merecedor del 

Premio Nacional de la Juventud, es altamente positiva y dig- 

na de ejemplo. 
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63,5 Publico Objetivo 

Los jovenes que pretendan 

participar en el PNJ, deben 

cubrir un perfil muy sobre- 

saliente en las areas que se 

convocan, de manera que el 

publico objetivo que busca el 

Instituto deben contar con un 

nivel cultural superior a! co- 

mun y ser personasactivas, in- 

teligentes, con pensamientos 

Positivos hacia su comuni- 

dad, que busquen una supe- 

racion personal por medio de 

su propio desarrollo y principalmente, por medio del in- 

terés hacia su pais. 

  

Foto: IMJ, Registre a las Urnas Causa Joven. 

Por lo tanto, nuestro TARGET (usuario) es: 

 jovenes (hombres y mujeres) mexicanos 

de nacimiento o por naturalizacion, 

« menores de 25 anos de edad, 

¢ nivel socioeconémico indistinto, 

* ejercer alguna actividad en la que destaquen con 

alguna labor benéfica al pats. 

ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 
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Fotos IMI, Deptode Brcas. 
    
  

De esta manera, la actitud que posee el publico objetivo se t 9g 

define positiva ante la vida y con pretensiones de colabo- 

rar en el desarrollo del pais. Sus habitos de vida no corres: 

ponden a la rutina y poseen un estilo de vida muy activo. 

Las motivaciones de acercamiento de los jovenes hacia el 

certamen deben implicar una busqueda de reconocimien- 

to, asi como oportunidades de desarrollo. 

 



    

64 Antecedentes Graficos 

La imagen grafica empleada en afos anteriores para este 

evento, al igual que la mayoria de los soportes que se 

realizan dentro det Instituto, no reflejan un plan concep- 

tual ni cualitativo. El antecedente en archivo de este certa- 

men es el del Premio Nacional del afio 1996, (uno ante- 

rior a las propuestas de esta tesis). 

Como se pudo constatar tras el disefio de imagen para el 

PNJ 1997, las aplicaciones a diferentes soportes carecen 

de un buen sequimiento, es decir, la imagen disefiada no 

se aplica eficazmente en todos los medios utilizados para 

el evento, impidiendo asi_ mantener un estilo grafico que 

las identifique. 

Por consecuencia, la percepcion del servicio por parte det 

usuario, refleja tres factores que afectan notablemente su 

posicion: 

* Antecedentes publicitarios desprovistos de una estruc- 

tura conceptual. 

* Disparidad en la identidad corporativa y aplicacion de 

la imagen en diversos soportes graficos. 

* Nula persistencia dentro del mercado. 
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Afortunadamente el interés del IMJ, es retomar el camino recorrido por el 

trabajo de los eventos de arios anteriores, para desarrollar proyectivamente 

la estructura establecida, !o que indica que el ciclo de vida de este certa- 

men y en general del Instituto se ubica muy probablemente en la etapa de 

crecimiento. 

Por ende, resulta importante mostrar el siguiente enfoque como 

antecedente para los puntos que pueden ser rescatados por el IM) para 

mejorar el funcionamiento de los promocionales: 

¢ Resaltar valores conceptuales 

* Afianzar el publico cautivo 

+ Ampliar {a cobertura y difusion del evento 

* Mejorar {a calidad en aplicacidn de medios   . a Tin 

Cae: ee Less Oe. 

  

  
  

Cartel det PN 1996. 
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65 Anilisis de la propuesta grafica del PNJ 1997 

6.5.1 Antecedentes 

En la propuesta diseniada para el PN 1997, la informacion 

principal que proporciono los fundamentos para desarro- 

llar la imagen gréfica fue la convocatoria lanzada por el IMJ, 

asi como un breve andlisis de los antecedentes gréficos del 

certamen. 

Por tanto, los objetivos de comunicacién responden a las 

necesidades proyectadas en dicha convocatoria, por lo que 

sintetizamos los siguientes puntos como la estructura con- 

ceptual: 

* Reflejar la idea de “juventud” 

* Representar al certamen det PNJ. 

6.5.2 Concepto 

Como podemos notar, los objetivos son muy ambiguos y 

carecen de un andlisis profundo y aunque en ellos se indi- 

ca el objetivo basico, este pierde objetividad al no contex- 

tualizarse, es decir, no se describen tos fines que persique, 

su cobertura, el perfil especifico de su puiblico cautivo, etc., 

todas aquellas caracteristicas que individualizan el proyec- 

to, ya que hablar de “juventud” es un término muy gene- 

ral. De esta manera, observamos que no se concreta la in- 

formacién optima para el desarrollo creativo. 

Por tanto, el concepto quedo establecido de la siquiente 

manera: 

Generar una imagen atractiva para la juventud, que sea 

representativa del Premio Nacional de la Juventud 1997. 
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Primer Boceto. buscando cromatica yun elemento co. 

    

tome Naval fc one 
199 

    

      

  

  

Primeros Bocotos, utilizando la tipografia como motivo principal. 

   



  

6.5.3 Soluci6n grafica 

a) Ubicacion de Recursos 

Debido a la ambigtiedad del concepto, para la solucion gra- 

fica se presento un panorama muy general en el cual exis- 

tian muchas opciones de solucion, la mayoria de ellas, qui- 

z4 con significantes muy diversos que pese a su heteroge- 

neidad, resultaban viables para representar el concepto. 

Por tanto, la aplicacion del concepto podia ser retomado 

desde diferentes aspectos. 

  

Asi mismo existia fa libertad en 

la eleccion de la técnica de re- 

presentacion, facilitando asi el 

desarrollo de cualquier opcion. 
Bocetos, buscando un elemento como 
motivo principal. 

b) Orientacion del mensaje 

Ante la disposicion de un panorama tan general, el desarro- 

llo creativo de fa propuesta se guid por la busqueda de for- 

49, Dondis D. A. La sintaxis de la imagen, 1992. P. 25. 

  

mas simplificadas que describieran la figura de un o una 

joven, manifestando una pose o desenvuelta, que expre- 

saré en su simplicidad gran dinamismo, logrando asi gran 

impacto. 

c) Fleccion de codigos 

Representativamente la busqueda de simplicidad origino la 

seleccion de las formas geométricas, ya que enaltecen un 

concepto directo divorciado de complejidades, asi mismo, 

facilitan una representacion “no tradicional” que se presta 

para una imagen original, acorde con la postura de una 

juventud “especial”. 

6% d) Integracion de fos elementos graficos. 

* Figura principal 

Si bien, una representacion visual “.,.cunca podra ser un 

sistema logico tan neto como el lenguaje" ®, la proyec- 

cion del mensaje deberla tender hacia formas simbolicas, 

que facilitaran la decodificacion del mensaje. 

Primeramente, la estructura de la cabeza indica una forma 

reducida en contraste al resto de la figura, intentando re- 

presentar un elemento en proceso de desarrollo, pero que 

evidentemente es la “cabeza” de una figura muy dinémica, 

brazos que evidencian desenvolvimiento corporal, un tron- 

co en forma triangular apuntando hacia el punto de la ca- 

beza, significando una figura activa, aguda, y una base pre- 

 



  

sentada con una estructura emprendedora, que es aprove- 

chada para ubicar las bases de la informacion. 

* Color 

Uno de los mayores privilegios de esta primera propuesta 

es la aplicacion de color, que hace de la imagen una pieza 

atractiva a primera vista, consagréndole asi mas oportuni- 

dad al soporte, para que este pueda provocar valores de 

aceptacion hacia el puiblico objetivo. 

Cromaticamente, la brillantez de la imagen gana mayor pe- 

so hacia el fando de Ia figura, haciendo que la forma prin- 

cipal sobresalga facilmente mediante el contraste. Sin em- 

bargo, aunque esta aplicacion de color genera una repre- 

sentacion visual muy atractiva, psicologicamente no se co- 

tresponden los valores simbolicos a la concepcion de las 

formas, es decir, la figura principal es quizé ta que deberia 

estar dotada de los valores luminicos y contrastar con un 

fondo mas opaco. No obstante, compositivamente los va- 

lores cromaticos se encuentran bien equilibrados. 

* Composicion 

La figura principal mantiene un equilibrio que le confiere 

firmeza y solidez, y que intensificado por su composicion 

simétrica, origina una pieza con estructuras controladas, 

logicas y sencillas. De esta manera, las caracteristicas de la 

composicion muestran un control intencional, al presen- 

tarse mediante estructuras sistematicas (equilibrio axial), 

que de no ser por el nivel de representacion y el manejo 

del color, podrian expresar una pieza estatica e incluso 

aburrida, inversa a los objetivos de comunicacion. 

° Tipogratia 

La tipografia (Geometric Stab) es muy basica y sencilla, im- 

poniéndole a la pieza un caracter directo, libre de comple- 

jidades que ayuda a centrar la atencion en fa figura princi- 

pal, impidiendo distraer con caracteristicas complejas. la 

ausencia de patines inhiben el contraste entre imagen y 

tipografia, evitando asi, una jerarquizacion de elementos. 

34 Compositivamente el manejo tipografico se encuentra 

aislado de la figura principal, sustentandose mediante una 

envolvente, que mediante el equilibrio croméatico, unifica 

la composicion. La ubicacién de la composicion tipografi- 

ca se localiza como el primer elemento, sin ser este el 

mids atractivo de la formacidn, limitandose a describir el 

tema de la imagen. 

ik ° “a 
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Refinacion del boceto clegido. 
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6.5.4 Tabulador de participantes en 1997 

Para concluir los datos que ayudan a evaluar la propuesta 

del PNJ 1997, resulta conveniente retomar algunos datos 

estadisticos en torno a la respuesta del nivel de participan- 

tes, mismos que serén comparados con los del premio del 

PNJ 1996, a manera que podamos valorar el indice de par- 

ticipantes entre una y otra propuesta, recordando que la 

estadistica no responde uinicamente a la propuesta grafica, 

sino también a su difusion, entre otros aspectos. Asimis- 

mo, los datos otorgados por el Departamento de Premios 

Nacionales del Instituto Mexicano de la Juventud, manifies- 

tan una evaluacion cuantitativa de los receptores cautivos. 

Premio Nacional de la Juventud 1997 
  

  

  
    

r i 

Area Candidaturas 

{, Académicas 8,467 

Il. Productivas 159 

IIL Artisticas 454 

IV. Meritos Civicos 125 

V. Labor Social 344 

VI. Proteccién al Ambiente 202 

TOTAL: 9,751 participantes.   t 

En 1996 el numero de participantes fue de 6,895, incre- 

mentandose hacia 1997 en un 15% con 9,/51 concursan- 

tes. Este dato resulta importante para analizar el avance de 

la difusion del evento y en el interés por mejorar la imagen, 

conforme a los afios anteriores. 
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6.5.5 Resumen del Anilisis 

Estructuralmente, 1a pieza persigue niveles de equilibrio y 

sencillez libres de complejidades, favoreciendo una fectu- 

ra rapida. La figura que simbotiza el cuerpo humano, care- 

ce de una simbologia cotidiana para el publico receptor, ya 

que la mayoria no la identifica inmediatamente como una 

figura o silueta del cuerpo humano. 

Cromaticamente, la pieza mantiene una categoria de atrac- 

cion muy efectiva, lo que otorga gran rendimiento visual a 

la imagen, aunque el énfasis croméatico no se acentua en la 

figura principal. 

En términos generales, esta propuesta logro un nivel de 

representacion auténtico, que a pesar de la ausencia de 

una simbologia comun, encontré habilmente su valor sig- 

nificativo en el titulo que lo sustentaba, y pese a sus incon- 

venientes, logro cumplir su objetivo de manera favorable. 

Aunque la solucion de la imagen no fue consumada, la pro- 

puesta obtuvo buena aceptacion, manifestada por su elec- 

cién dentro del concurso y en parte también, por el nume- 

ro de participantes registrados con relacicn al arto anterior. 

Su sencillez, enaltecida por e! color, resulté su mayor be- 

neficio, disminuyendo la atencion en los recursos simbdli- 

cos, que analizados particularmente revelan la insuficien- 

cia de informacion y planeacion estratégica del desarrollo 

creativo. 

Para facilitar la puntuatidad de este andlisis, resumiremos 

de manera general !os puntos mas relevantes mediante la 

siguiente division: 

a) Aciertos 

- Color 

- Simplicidad, Reticencia 

- Audacia en la presentacion de la informacion. 

b) Deficiencias 

- Decodificacion de los codigos de representacion 

- Concordancia de valores simbdlicos con la concepcién 

de las formas. 

88 
Para que el evento tenga el éxito deseado, independiente- 

mente del disefto de la imagen, es pertinente reiterar al- 

gunas consideraciones que afectan la estrategia disenada: 

1. La identidad corporativa: 

Debe lograrse, entre otras cosas, a partir de la implemen- 

tacién de equidad en la presentacion de ta imagen en los 

diferentes medios o soportes. 

2 Flexibilidad: 

Es importante apuntar que el diseno de la imagen esta 

generado para poder adaptarse a varios soportes. 

 



  

  

6.6 Desarrollo de la propuesta grafica del PNJ 1998 

6.6.1 Descripcion de los recursos 

Una vez analizados los elementos que contextualizan nues- 

tro proyecto, lo mas conveniente es identificar aquellos que 

nos sean utiles para generar el concepto de nuestro pro- 

yecto por lo que, a manera de resumen, considerames los 

siguientes puntos: 

a) Realidad: 

* La percepcion del IMJ es vaga, no cuenta con un posi- 

sicionamiento definido dentro de la sociedad mexicana. 

* En particular el Premio Nacional de la Juventud no go- 

za de una identificacion inmediata dentro del publico. 

* La identidad corporativa del certamen no es aplicada 

correctamente en todos los medios que se utilizan. 

* EL IMJ cuenta con los recursos suficientes para alber- 

gar este evento de magnitud nacional. 

 EIPNJ, es considerado un evento de gran relevancia, 

que ofrece diversos elementos atractivos para los jo- 

venes que participan. 

b) Debilidades: 

+ Posicionamiento vago e indefinido. 

* Limitada inversion en la promocion y difusion. 

« Desarticulacion en la aplicacion promocional a medios. 

c) Beneficios: 

+ Es el unico certamen otorgado por el Estado, que ofre- 

ce un Premio Nacional de esta naturaleza. 

* Es un certamen de indole social que ofrece grandes be- 

neficios para quienes resultan ganadores. 

* El certamen cuenta con una cobertura a nivel nacional. 

* Como servicio no tiene competencia directa. 

¢ Se encuentra respaldado por una Institucién reconoci- 

da (SEP), asi como el respaldo y reconacimiento de la 

Presidencia Nacional. 
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6.6.2 Ubicacién de recursos materiales 

Monetariamente, la falta de recursos del Instituto para la 

difusion del evento es un motivo para que el desarrollo de 

la imagen se genere por medio de concursos, evitando asi 

cubiri los presupuestos de agencia o de un disenador. 

La convocatoria que lanza el Instituto para desarrollar ta 

imagen permite completa libertad en la seleccion de las 

técnicas de representacion, sin embargo, nunca se consi- 

dera la inversion de la compra de alguna fotografia, por lo 

que utilizar fotos de posicién imposibilita el desarrollo fi- 

nal de una propuesta, al menos de que el disenador cubra 

  

 



esta inversion o utilice una foto propia. Por lo tanto hemos 

considerado como mejor opcion, recurrir a la técnica de 

ilustracion. 

Debido a que no existe autorizacion para desarrollar un 

copy (lo cual beneficiarla enormemente la eficacia de! 

mensaje), conceptuatmente, el desarrollo creativo de la 

propuesta se enfocara en la creacion de la imagen. EI 

Unico texto que aparecerd, serd el del titulo del Premio 

simbolizado mediante la imagen que se disene. 

6.6.3 Generacién del Concepto 

a) Fundamentos: 

Valorando las observaciones anteriores, nuestro concepto 

debe fundarse en los siguientes objetivos de comunicacion: 

* Crear una imagen a partir de los beneficios que el 

certamen ofrece, 

¢ Mostrar al premio como un certamen propicio para 

el desarrollo personal, 

* Analizar el desarrollo de la imagen del PN) 1997. 

Asi mismo, nuestro concepto debe considerarse como el 

punto de partida y principal detonador de la estrategia 

creativa, por lo que su aplicacion deberd ser flexible para 

toda la identidad del evento. 

Por tanto, el contenido y la forma del mensaje quedan 

establecidos de la siguiente manera: 

b) Contenido: 

Resaltar los beneficios del PNJ, subrayando el cardcter ju- 

venil y positivo del evento a través de una imagen que ma- 

nifieste caracteristicas de crecimiento y desarrollo, 

En este caso, el valor més significativo del certamen radica 

en su caracter emotivo. Por tanto, una imagen positiva su- 

mada a la puntualidad de la informacion, deberé reflejar 

las condiciones propicias para nuestro publico objetivo, 

en busqueda de reconocimiento. 90 

Graficamente, el concepto se puede explicar asi: 

  

CONCEPTO 
  

SIGNIFICANTE — CREDIBILIDAD ESTIMULO 

Certamen oficial © Reconocimiento 

avalado por 

Instituciones 

reconocidas 

Emotive 

      
  

 



  

6.6.4 Desarrollo Creativo. 

a) Orientacion del mensaje 

Como ya mencionamos, debido al cardcter social del even- 

to, su naturaleza preserva un sentido emocional, que se 

confirma con la finalidad de premiar a jovenes destacados 

y preocupados por el desarrollo de su pais; por tanto, la 

orientacion del mensaje se regira por un valor emotivo. 

“\. Ja publicidad emocional,.. aporta una carga psico- 

logica en el contenido de su mensaje. Este tipo de publi - 

cidad suele hacer hincapié en fos resultados del uso del 

producto y las satisfacciones que el consumidor obten - 

dré con 6} 50”, 

Este enfoque sintetizard la orientacion del mensaje, aunque 

deba renunciar a otros beneficios del certamen. 

La valoracion emotiva es un recurso muy utilizado en el 

diseho para certamenes, en los cuales generalmente se 

utiliza una imagen ilustrativa que evidencia el tema a tra- 

tar, por ejemplo: si se trata de un concurso de fotografia 

se recurre a imagen de caémaras, fotos, sprokets, etc. des- 

tacando un valor emotivo que funciona como gancho de 

atraccion o elemento cautivador. 

En nuestro caso, el panorama es més plural y menos sim- 

bolico ya que abarca diversas dreas de conocimiento; sin 

50. Mariola, Garcia, Uceda, Las calves de la Publicidad. 1995, p.52. 

embargo, el concepto culmina en que todas ellas van en- 

focadas a jovenes destacados que preservan su desarrollo 

personal. 

b) Eleccion de codigos 

Dado el valor significativo de nuestro proyecto, recurrire- 

mos a la busqueda de elementos que actuen por analogia 

como codigos visuales que puedan equipararse con el per- 

fil juvenil y positive de nuestro receptor objetivo. Por ello 

tomaremos como base los puntos que nuestro concepto 

indica y los englobaremos en uno solo que sera la suma 

de los anteriores. El siguiente esquema muestra sintética- 9g 4 

mente este proceso: 

Caracter emotive 

+ Reconocimiento 

Formalidad y credibilidad 

= Desarrollo personal 

La emotividad y el estimulo de reconocimiento, pueden 

vincularse para enunciar caracteristicas positivas que sean 

descriptivas de la imagen, las cuales, sustentadas en la in- 

formacion, pueden simbolizarse globalmente mediante la 

idea “desarrollo personal” que es !a culminacion de todos 

los elementos. 

  »



c) Representacion de codigos 

Para desarrollar nuestra representacion de codigos, evalua- 

remos el concepto “desarrollo personal”, analizando indi- 

vidualmente los vocablos que lo conforman. 

Anélogamente la palabra “desarrollo” coincide con fa rees- 

tructura del Instituto, por lo que desglosaremos algunas 

equivalentes, de manera que facilitemos la busqueda del 

cédigo visual. 

DESARROLLO = 

desenvolvimiento = 

evolucion = 

crecimiento = 

FLORF CIMIENTO 

Esta ultima palabra sugiere un codigo que manifiesta las 

caracteristicas que buscamos y ademas, contiene el bene- 

ficio de ser un elemento reconocido masivamente al for- 

mar parte de la vida cotidiana de cualquier persona. Asi 

mismo, la palabra florecimiento evoca un sentido juvenil, 

que se relaciona adecuadamente con nuestro tema. 

Sin embargo, pensar en una flor o en una planta no signi- 

fica que tengamos solucionada la imagen, ya que esta debe 

adecuarse al sentido del evento y a la percepcion de nues- 

tro puiblico objetivo; por lo que deberé incluirse otro codi- 

go que personifique el concepto. 

Si bien, nuestro primer codigo significa “desarrotio’, el 

elemento faltante debe simbolizar a la palabra “persona? 

En consecuencia, !a introduccién de un elemento humano 

resulta muy eficiente, ya que otorga un sentido singular, 

evitando las asociaciones primarias que nos evoca cualquier 

planta o flor. 

Expresivamente, el elemento més relevante de la figura hu- 

mana es el rostro, ya que este personifica su identidad, es 

decir, manifiesta su espiritu y ala vez representa el "motor 

intelectual correspondiendo asi con el proposito de nue- 

stro publico meta. 

Para enriquecer ta simbologia de la imagen, estos codigos 

deben disenarse de manera clara y sorpresiva, de manera 

que expresen fielmente el perfil de los participantes. 

Primeros Bocetos. 
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d) Integracion de elementos: 

Compositivamente la integracion de todos los elementos 

deberan vestir los valores del concepto de manera original 

para demostrar que no es una simple planta o una imagen 

cotidiana, al igual que no lo son las personas que son agra- 

ciadas con este premio. 

Asi mismo, tos elementos visuales que se desarroilen de- 

beran permitir al publico relacionar la imagen con el men- 

saje, sin tener que fijar la atencién de manera especial. 

Una imagen impactante sera la que deba estimular la ima- 

ginacion del participante, al mostrarle lo provechoso que 

puede resultar ser el ganador. 

Las caracteristicas de la imagen deben equipararse con el 

estilo de vida de los participantes sin mostrar indicios de 

rutina, es decir, deben representarse graficamente me- 

diante una ruptura de las estructuras tradicionales evitan- 

do composiciones “cuadradas” y presentando a diferencia 

una formacién més libre. 

Para facilitar la identificacion de los elementos que reque- 

rimos, desglosaremos puntualmente los siguientes funda- 

mentos: 

1) Forma: 

Dado que el evento se estructura bajo la premisa de la ex- 

presion juvenil, la imagen a disenar debe recurrir a formas 

igualmente significativas. Por lo tanto resulta necesario po- 

ner en uso formas organicas, de manera que se pueda ex- 

presar un mensaje corporal y emotivo. 

  

  

    
Bocetas, en busca de representaciones organicas. 

2) Tipogratia: 
De la misma manera, la tipografia debe ser un elemento 

que represente la naturaleza del evento, mediante un sen- 

tido fresco y original que tenga el potencial para actuar co- 

mo el gancho de atencién. 

Considerando ta experiencia anterior de una tipografia for- 

mal, geométrica y sin patines, hemos de considerar una 

tipografia totalmente diferente, que abandone principal- 

mente las estructuras tradicionales y que a diferencia se 

involucre mas en los valores representativos del concepto. 

 



  

De ser necesario, podemos recurrir a una tipografia de 

fantasia, siempre y cuando represente los valores que se 

persiguen y no manifieste informalidad en el concepto. 

3) Color: 

El contenido formal y conceptual de fa propuesta debe 

auxiliarse de la representacion cromiatica, recurriendo a 

colores que estimuten visualmente a los participantes. 

Los colores vivos y activos, seran los ideales para provocar 

reacciones psicoldgicas acordes con el concepto, condicio- 

nando asi el proceso del diseno. 

Por tanto, 1a siguiente gama resulto ser la mas conveniente: 

  

Bocetos, para la representacion de la flor. 

* Para el titulo: el color rojo, estimula el caracter emo- 

tivo del evento dada su calidez y su capacidad de po- 

tencialidad para presentarse como el gancho de atrac- 

cion al inicio del mensaje. 

¢ Para la imagen: deben utilizarse colores calidos, ape- 

lando a la vez la intervencion de un verde, que sera 

el que ilumine al codigo de la planta y manifieste el 

sentido vitalicio que guardan todos los participantes. 

e Elfondo: debe ser un color que contraste con la Ju- 

minosidad de la imagen del primer plano. 

4) Legales e informacion: 

Si bien, la imagen grafica juega un papel primordial den- 

tro del diserio de la imagen, de la misma manera debe con- 

siderarse la necesidad de ubicar los legales y principalmen- 

te fa informacion que describa el certamen. Es decir que 

para algunos medios la descripcion informativa sera la que 

brinde significado al medio, tanto como la misma imagen. 

Por lo tanto, el disefio editorial de la informacion debera 

corresponderse con la grdfica de la pieza. 

La insercion de los logotipos fortificaré la credibilidad de 

la pieza, principalmente el logotipo de la SEP, dado su po- 

sicionamiento en el pais. En los casos donde aparece la 

informacion muy detallada, como en el triptico o el cartel, 

debera considerarse !a credibilidad de las piezas mediante 

una presentacion que indique la formalidad del evento. 
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6% Produccién 

En este punto se presentan las aplicaciones solicitadas (cartel y triptico), los cuales son el resultado elegido de la serie de 

bocetaje que se derivo de la representacion de cédigos, y la cual fue empleada para el concurso de disefio de 1999. 

La seleccion de esta imagen en el concurso de disefio, indicd de manera instantanea que el desarrollo det proyecto se 

efectuo cabalmente, aplicandose sucesivamente en la promocion del evento. 
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6.8 Resultados 

a) A corto plazo: 

Un factor primario para la evaluacion inmediata del pro- 

yecto es la recepcion de materiales, ya que ahi se puede 

evaluar si los medias y {a identificacion de la imagen con 

los receptores cautivos, resultaron favorables. 

Cuantitativamente, en comparacion con Jos certamenes de 

dos afos anteriores, la recepcion de propuestas tuvo mas 

afluencia; por lo que a primera vista se considera que el 

proyecto en general, funciono favorablemente. 

Sin embargo, debemos considerar que para el buen funcio- 

namiento de una estrategia, son muchas las piezas que se 

requieren, es decir, el disefio por si solo no puede conse- 

guir todos los resultados esperados, sino que debe existir 

un buen desarrollo y aplicacion de la imagen, asi como una 

buena promocion y distribucion de las piezas informativas. 

b) A largo plazo: 

A pesar del incremento en el indice de las propuestas re- 

cibidas, alin existen muchos factores que deben seguirse 

depurando para mejorar la promocicn del PNJ, por ejem- 

plo la aplicacion de la imagen en los medios auxiliares de 

promocion. 

  

  

Asimismo, resulta necesario implantar una reestructura- 

cidn en el lanzamiento de la convocatoria para el disefio 

de la imagen de! certamen, ya que esta determina un fac- 

tor clave para la orientacion y calidad de las propuestas 

graficas. Dicha convocatoria debe ser perfeccionada, des- 

cribiendo més claramente los objetivos de comunicacion 

que se pretenden transmitir, asi como una breve semblan- 

za de lo que es el IMJ, y lo que representa para el Institu- 

to el Premio Nacional de la Juventud. 

En cuanto a la aplicacion de la imagen, la disparidad en su 

uso afecta la proyeccion del evento y por tanto, su posicio- 

namiento. Sin embargo, la conciencia de estos inconve- 

nientes, no podra ser depurada sino hasta un largo plazo. 

Es notable que el IMJ requiere de la ayuda de profesiona- 

les para desarrollar proyectos de esta magnitud, sin embar- 

go, se estima que esta ayuda no se desarrollara completa- 

mente sino hasta en anos posteriores, es decir, que el pro- 

yecto sera encargado a un grupo de profesionales que de- 

sarrollen todos los medios necesarios para la promocion 

del evento, hasta que exista una conciencia de su impor- 

tancia y se les conceda presupuesto para hacerlo. 

Para fundamentar nuestros resultados nos permitimos mos- 

trar el siguiente estudio, el cual consolida la evaluacion 
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del proyecto, mediante una evaluacion del tabulador de participantes conforme al de afios pasados. 

Premio Nacional de la Juventud 1998 
  F 

Area 
  

|. Académicas 

Il. Productivas 

It]. Artisticas 

IV. Méritos Civicos 

V. Labor Social   VI. Proteccion al Ambiente 

Candidaturas 

8,479 

184 

853 

264 

410 

361 
    
TOTAL: 10,551 participantes. 

d   
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En 1997 el numero de participantes fue de 6,895, incrementandose con Ia primer propuesta de 1998 en un 15% con 
9,751 concursantes y en 1999 se incremento esta cantidad en un 10.8% registrando 10,551 participantes. 

Si bien, el incremento de los Participantes en el certamen permite valorar una mejora el la promocién del evento, resulta 
importante valorar aquellos elementos que permitieron un conocimiento més profundo del proyecto y que sirvieron a la 
solucién de la propuesta creativa, para desarrollar nuevas propuestas que generen disefios de calidad profesional y que 
mantengan un buen nivel de competitividad, no sélo en proyectos de concursos, sino para el trabajo cotidiano. 

 



c) Reconocimientos. 

Por ultimo, presentamos los diplomas de reconacimiento que fueron entregados por haber sido seteccionados los disenos 

para la realizacion de los carteles y folletos oficiales del Premio Nacional de la Juventud 1997 y 1998. 
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Diploma de Reconocimiento al 

Diseto ganador de! Concurso 
para cartel del PN) 1997       
 



  

ivi 
INSTITUTE MERIC ANG SB P 

JUVENTUD La Secretaria de Educacién Publica 
y el 

Instituto Mexicano de la Juventud 

otorgan el presente 

Reconocimiento 

Juana Voleanes Cabrera 

Por resultar seleccionado su disefio para la elaboracién de carteles 

y tripticos del Premio Nacional de 1a Juventud 1998. 

Ciudad de México, marzo de 1999 

ak 
Lic. Luis Ignacio Sanchez 

Director General 

    

    
  

Diploma de Reconocimiento al Diseno ganador del Concurso para carte! de! PN} 7998. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto me he dado cuenta del verdadero peso que tiene la practica de la metodologia en el campo 

profesional. Si bien muchas veces justificamos su desuso con la falta de tiempo para desarrollarla, entre otros tantos fac- 

tores, no nos damos cuenta que lejos de incrementar el el trabajo es todo lo contrario, ya que es una herramienta que 

facilita y agiliza el desarrollo de cualquier proyecto, brindandole ademas, la categoria profesional que deberia existir en 

todos los trabajos de diseno. 

Esto podria sonar muy obvio y légico, pero el hecho es que en el campo profesional existen demasiadas carencias que 

radican precisamente en estas bases, y que afectan no solo al proyecto que se Ileve a cabo, sino tambien a la cultura y 

percepcion del disefio en Mexico. 

Un aspecto que me resulto muy interesante, fue el hecho de no encontrar mucha teoria que abordara el tema de la crea- 101 

tividad dentro de la metadologia de disefio como un proceso personal, sino que es enfocado la mayoria de las veces 

como un proceso ldgico y secuencial, que debiene casi de manera automatica al estudio de mercadotecnia. Considero 

que ese debe ser el punto que los disenadores debemos explotar y desarrollar para generar propuesras originales y 

valiosas en materia de diseno. 

Gracias al estudio de campo, asi como de la teoria y de la metodologia del disefio, el proyecto que empezo un dia a mane 

rade “experimento” demostré su viabilidad y se tradujo en resultados palpables, por lo que la importancia que juega la me- 

todologia en el desarrollo de un proyecto de diseno, ha sido un factor edificante. 

El hecho de tener un aval metodolégico que justifique la labor del disefador grafico, no es un plus ni mucho menos, es 

lo necesario para poder presentar un proyecto que pretenda destacar de manera efectiva. 

Asimismo, que decir de la labor del disefador grafico, quien es el que provee de creatividad y forma al proyecto. No se 

trata solamente de hacer una traduccion ldgica, como en las ciencias exactas, por ello la importancia de recalcar la labor 

creativa del disenador. Las distintas posibilidades en la solucion de un proyecto pueden ser tan diversas que inclusive 

 



  

  

pueden parecer no pertenecer a la misma investigacion. 

Pienso que es tiempo de darle mayor crédito y espacio a la comunicacion no verbal; el lenguaje esté rebasando las fronte- 

ras tradicionales que lo limitaban exclusivamente a las areas visual y verbal. Este proyecto es un esfuerzo fehaciente de ello. 

EI Premio Nacional de la Juventud me ha permitido aprender que cuando los problemas de cornunicacion se abordan 

desde diferentes perspectivas, es posible proponer soluciones profundamente creativas e innovadoras. Claro que para 

que éstas funcionen, es indispensable creer en su potencial. 

Es indispensable recordar que !a labor de un disenador, es ubicarse como intermediario entre quien desea mandar un men- 

saje y quien va a recibirlo. Es el punto de enlace entre los intereses de ambos. De ahi que sea importante favorecer el 

didlogo, presentandolo de la manera més funcional y atractiva posible. 

Para el diseno de la imagen del Premio Nacional de la Juventud 97-98, resultaron fundamentales los elementos del diserto 

grafico tales como la forma, la textura, el color, el tamano y los tipos que se utilizaron, buscaban facilitar el encuentro en- 

tre et IMJ y los jovenes. 

Como experiencia laboral, Ei Premio Nacional de la Juventud me permitio comprender la importancia de desarrollar la 

creatividad, trabajando de manera comprometida y responsable. 

Alo largo del proceso, resulté indispensable la planeacion, organizacion y administraci6n de recursos y tiempos. Solo asi 

se pueden alcanzar los objetivos planteados. 

Pensando en que el certamen de diseno para ef Premio Nacional de ta Juventud sequira desarrollandose durante mas anos, 

resultarfa importante sugerir que se cuide {a frescura y renovacion de los disefios, sin perder de vista el objetivo final; que 

mientras se trabaja en ella se piense en lo que se traduciré para quien se suscriba al certamen; que quien intervenga en su 

elaboracion, goce y trate de aprender de la experiencia. 
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De igual manera, con este proyecto he aprendido que cuando se hace un diseno, no es suficiente "estar en la jugada". Si 

es posible, hay que tratar de ser quien imponga las reglas. Me atrevo a decir que con este proyecto no solo han visto 

resultados en cuanto a receptores se refiere, sino que ademas ha impulsado una preocupacion mayor por el diserio de 

carteles para el certamen del Premio Nacional de la Juventud. 

Hoy tengo claro que las mayores limitantes del disefiador grafico son los niveles de su propia audacia y creatividad. Siem- 

pre hay maneras de innovar y presentar de manera mds eficiente y atractiva el mensaje que se pretende enviar. En ese sen- 

tido, agradezco profundamente al IMJ, el haberme permitido colaborar dos aos consecutivos en el certamen. 
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