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El deporte acreditado como gimnasia artístico ha estado unida con los orlgenes de lo humanidad. 

anteriormente lo gimnasia fue un deporte que se practicaba por muchos objetivos que fueron 

tronsformóndose con el tiempo. El deporte fue rápidamente difundido y hoy es conocido por mlles de 

personas en el mundo. Sin embargo el deporte gimnástico no es apreciado como uno ejecución artístico. 

de hecho el ser humano actual. percibe al deporte como lo acción que le traerá beneficios físicos al 

ser humano y eso es lo que percibe lo sociedad en general sin entender que hay otros aspectos no 

menos Importantes dentro de los actividades deportivas. 

Pero por otra parte. en el mundo se están viviendo notables cambios que afectan a muchos sectores 

de la sociedad. es especialmente Interesante en el diseno. 

Una teorlé:J que ya es aprobada por muchos estudiosos. es el hecho de que el deporte es una fuente 

Inmensa de recursos tecnológlcos. clentlflcos. de mercadotecnia. artísticos de moda. etc. ¿Quién puede 

olvldar los trajes especiales de natación que se elaboraron a partir de estudios clentlflcos y de diseno 

que se observaron en las Ollmplé:Jdas de Sydney 2000?. ¿o los zapatos blcolor que utlllzó la mexicano 

Ana Guevara en la prueba de los 400 metros planos?. el esfuerzo en salto de caballo que hizo la 

mexicana Denisse López en el Superdomo de Sydney o la amplttud y vuelo de aquella fantástica 

rumano Andreo Reducen. primera rumana en ganar el titulo olímpico en "ali oround" después de Nadie 

Comanecl. Todo esto lo podemos constatar en fotografbs deportivas. pero el comlH11cador gráfico no aspira 

a una foto de reportqje. su oijetlvo es comunicar, que esa comunicación provoque lH1a necesidad Tomar 

fotos artísticos y unirlas con el diseno. establecer la unión entre ciencia. belleza y deporte. es un punto 

de partida muy Importante que nos permitirá crecer en cuanto a creatividad. Ultímamente todo tiene que 

ser diseño. es así como en este caso hay muchos gimnasios de la especialidad que están abriendo sus 

puertas al públlco y necesitan del diseno. este puede ser parte de su Identidad corporativo; por otra parte 

en estos gimnasios entra público potencial que demanda información y los folletos son de gran utilldod 

tanto para el público demandante así como para la creatividad del comunicador en el diSeño; en las 

competencias dlstrltales. regionales. nacionales e Internacionales podemos observar el gran alcance que 

tiene el diseño de lnvttoclones. gafetes. memorias. playeras. pants. pósters: promoviendo el evento 

deportivo. O tal vez a nuestro cliente le agrade el diseño de calendarios. pins o como lo tenemos 

presente en esta Investigación el diseño de una agenda. Tenemos presente ejemplos reales con la 

reciente apertura de un espacio en medios Impresos en la Revista G. órgano oficial de la FMG 

!Federación Mexicana de Gimnasia A.C.I 6 la página de Internet lwww.revlstag.com/I. En esta se exhiben 



Importantes conceptos de comunicación y difusión del deporte, aquí se exponen todos nuestros 

conocimientos como comunicadores gráficos, es así de esta manera que el resultado de dlsef\ar en el 
área deportiva es negocio y comunicación. y es allí en donde debemos trabajar con mucho énfasis. 

En esta b7vestlgacldn se dan los elementos necesarios para una serle de fotos deportivos las cuales 

pueden ser parte tanto de un medio de comunkockfn o en éste caso el dlseiio de uno agenda • 
paro promover a un diente. 

Nuestra labor es Importante y una vez más se da testimonio en esta Investigación, el comunicador no 

debe restar Importancia a ciertos sectores. el foto dlsef\o deportivo, como yo lo llamo, debe ser 

prepositivo y no una copla académica, se deben aportar nuevas tesis para el desarrollo y crecimiento 

que en un país como México no se ha fortalecido la Imagen del dlsef\o ante sus clientes y el público 
en general. 

. . 

. . 

. . 
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l. 1 La Gimna.sia 

Hablemos del deporte de la gimnasia artística femenil qué es, cómo se originó. sus objetivos y logros. 

todo esto se reúne en este primer capitulo de Investigación. Como primer punto es necesario saber el 

significado de la palabra gimnasia: tenemos que en el diccionario estándar la palabra gimnasia significa: 

"ejercicio muscular sistemático, arte de desarrollar y fortalecer el cuerpo mediante el ejercicio", esta más 

bien es una definición general sin embargo no toma en cuenta otros aspectos Importantes del deporte. 

En el diccionario deportivo, nos dice que la palabra se deriva del griego gyrnas/um que quiere decir. 

"un lugar para ejercitarse desnuda"'; esto es lógico ya que como se sabe en la antigua Grecia se 

practk:aba el deporte al desnudo. 

Por otra parte en el Diccionario de los Deportes; la palabra significa: "arte de ejercitarse. de fortificar 

el cuerpo por medio de un cierto número de ejercicios físicos·•. esto es verdadero. sin embargo aún 

no logro damas con detalle lo que verdaderamente significa la gimnasia. 

SI nosotros definimos la palabra esta quedarll:J de la siguiente manera: "Lo gimnasia es el ejercicio y 
entrenamiento continuo físico y mental que desarrollo las capacidades motrices. pslcológlcos y estéticos 

del cuerpo humano con el fin de ejecutor ejercicios de exoctttud. ritmo. destreza. potencia. fuerza. belleza 

y elostlcldod". 

Sin embargo encontramos lo definición correcto la cual es lo siguiente: "La gimnasia comprende la 

realización sistemático de una serle de ejercicios que utUlzan aparatos especlallzodos como las anUlos. las 

barros. el caballo con arzones. lo viga. y el piso. El objetivo es competir paro demostrar la fuerzo. la 

agilidad. la coordinación. el control corporal y el acondicionamiento físico. así como el control mental y 
del temperamento. No basta con controlar el cuerpo sino también la mente."' 

Todo ello es lo que reúne la gimnasia y hace de ella un deporte de los más completos que existe 

en el mundo. podemos decir también que lo gimnasia se transformo entonces de un deporte a una 

expresión artístico. 4 



1. 1.1 17istoria. 

La gimnasia se remonta a los tiempos más remotos, se cree que la gimnasia es originarla de Grecia, 

sin embargo la gimnasia como otros deportes corporales son tan antiguos como las más viejas 

clvllizaclones. Por ejemplo hace ya unos 5000 años en China y la India fueron codlfk:ados unos ejercicios 

flSlcos. En India además de sus danzas se practicaban una serle de juegos. 

Los egipcios también practicaron la gimnasia, por aquel tiempo la gimnasia ya era muy bien aceptada 

por la DlnastléJ XIX llmperlo Nuevo. Ramsés gobernaba en los años 1290-12241. 

Debido al conocimiento de los monumentos la lucha y la gimnasia debieron apasionar mucho a la gente 

en la época del primer Ramsés. En las paredes de muchos hipogeos los arqueólogos han encontrado 

dibujos de luchadores. con mucho detalle. Por ejemplo, una caracterlStlca particular. es que para evitar la 

menor confusión en las presas. al entrelazarse los miembros de los luchadores. uno se encuentra pintado 

de negro y su adversario lo esta de rojo. 

Con posterioridad los griegos conocen y se dedican a la gimnasia, gracias a esto se ha dado su 

denominación hasta nuestros dJCs. Por aquel entonces el objetivo de la gimnasia era mas que nada 

terapéutico. deportivo y mllttar. En todas las ciudades de Grecia se contaba por lo menos con un 

gimnasio. donde los varones jóvenes y adultos podJCn entrenar. este entrenamiento era parte esencial de 

la educación en Grecia. Además de que la gimnasia era un deporte que se tenJC que trabajar en 

términos generales en un gimnasio. El gimnasio era un conjunto de locales destinados a la educación 

flSk:a para la juventud. a los ejercicios corporales que el griego se lmponJC para sí mismo. como deber 

a la patria y a la realización de ejercicios metódicos. En fin. también comprendJCn todas las variedades 

de la gimnasia. 

Los gimnasios griegos usualmente conslstiCn en pistas para las carreras pedestres. el lanzamiento de la 

jabalina y el juego de la pelota; también se encontraban los recintos llenos de arena para lo lucha. el 

pugilato y el pancracio !del griego pankrotton. antiguo combate de origen griego al cual fueron muy 

aficionados los romanos, y en el que se permltbn la lucha, el pugilato y toda clase de medios para 

derribar al adversarlol 

Los gimnasios se ubicaban cerca de un río para que los atletas pudieran refrescarse con el baño. También 

se encontraban alamedas de árboles, prlnclpalmente de acacbs. que daban sombra a los atletas y 
espectadores. 

Hlppasos lhlstorlador grlegol atribuye a los lacedemonios la Invención de los gimnasios. Muchos otros 
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opinan que su Inventor fue Asclepslas en el año 1321 o.C. 

Con el proceso de lo culturo griego aquellas pistos naturales y palestras enarenados, que se encontraban 

al aire llbre, poco a poco se convirtieron en lnstalaclones confortables. la transformación se Inició en el 

sigla VI a.C.; sobre las pistos que se conservaron se levantaron edtflclos. 

En Atenas los gimnasios mós antiguos. se encontraban fuera de la ciudad. entre frondosas alamedas 

y terrenos que eran consagrados a divinidades. los mós Importantes de aquella época fueron el Liceo 

la Academia y el Clnosarges.' El glmnoslarco era el oflclal responsable por la conducto de los deportistas 

en los deportes, juegos y festlvales públlcos. también se consideraban como los directores de los 

escuelas. El gtmnastae era la persona encargada de enseñar y entrenar o los atletas. 

la historia del desarrollo del gimnasio se puede dividir en cuatro períodos: 

a) Período primitivo el de los dromos cretences y locedemonlos !lugar donde se celebraban 

las carreros). contaban con slmples pistas sin construcciones f]as. 

bl Peñodo arcaico, pertenecen a este los antiguos gimnasios atenienses; con Jardines, 

prados y avenidos o dromos para carreras y uno palestra rudimentaria para la lucha !se 

construyeron en lo época de PlslStroto y Perlclesl 

el Período helénlco ldel siglo IV al siglo 11 o.C.J con gimnasios de construcción hecha de 

piedra con pistas techados de largos pórticos contiguos a Ja palestra. tal como en Licurgo. 

representados de una manera completa por los edificios de Ollmpla. 

di Período grecorromano. en ese entonces hay notables cambios. Jo palestra. núcleo del 

edificio. ocupa el centro del cuadro de pórticos. Aquí se encontraban Inmensas termas 

romanas (combinación del gimnasio griego y de los baños romanosl. 

Se conoce que los ejercicios mós antiguos de la gimnasia fueron el pugdato. Ja lucha. la carrera. el 

lanzamlento de la jabalina. del disco. el tiro con arco, las carreras de carros y los saltos. 

Se dice que cuando los romanos conquistaron Grecia se adoptaron todos los ejercicios. en especlal los 

que se prestaban a presentarlos como espectdculo. En el año 264 a. C.. se reallza en Roma el primer 

combate entre gladladores durante el cual 3 parejas luchan en la celebraclón de unos juegos funerarios.• 

Bajo el Imperio de los Césares. se les Imprimió un cardcter cruel y sanguinario y mds tarde el juego 



entre atletas se canvlrtló en un combate entre gladiadores. 

Con la llegada de los romanos los gimnasios también se transformaron; las palestras !lugar donde se 

luchal, se convirtieron en balnearios. 

Muchas veces entre los romanos en el campo de Marte, los campamentos, los ejercicios militares. las 

marchas y los trabajos públicos sustituyeron a los gimnasios en Grecia. 

Sin embargo se llene otra teorlé:I de lo sucedido con la gimnasia en Grecia que puede explicamos por 

qué cayó en desuso: Se dice que los griegos Intentaron Introducir la gimnasia en el período romano. 

pero éstos no le dieron mucha Importancia a la tradición. ya que entre los romanos se mencionaban 

historias de actividades licenciosas que se llevaban a cabo en el gimnasio, una de ellas fue la 

homosexualidad.' 

Muchos romanos no estaban de acuerdo que el sistema fuera adecuado para el entrenamiento militar. 

aunque en algunos casos los romanos adoptaron algunos métodos griegos para el mismo entrenamiento. 

por ejemplo: ellos utilizaban el caballo hecho de madera para montar y desmontar. Al final del período 

romano la gimnasia se Incluyó en el sistema educativo y se le considero como una "ciencia atlética". 

Poco tiempo después cayó en desuso y para los Juegos Olímpicos del 393, FlavloTeodoslo 1 el Grande 

abolió la tradición y con ello se dio un golpe grave a la gimnasia. además los antiguos cristianos. quienes 

tiempo después. Implantaron la religión oficial del Imperio Romano. abolieron los Juegos públicos, por 

considerarlos sangrientos. en el año 399 a. C.. se suprimen las escuelas para gladiadores. 

En la Edad Media la gimnasia fue olvidada, salvo por la nobleza. En los siglos X al XII los ejercicios 

conslstlOn en batallas en donde los adversarios. agrupados en compal'\lé:ls, luchaban en un terreno durante 

un tiempo limitado. Hacia el siglo XII el torneo se celebraba en un campo acotado. Muchas muertes 

se dieron en estos campos. pero el espectáculo segulé:I, a pesar de las prohibiciones del rey concilios 

y excomuniones. 

Catorce siglos pasaron para que la gimnasia fuera relanzada en Europa. Además muchas Ideas cambiaron 

con el Renacimiento. fue entonces como un médico Italiano nombrado Mercurlall escribió un magnifico 

libro para aquella época: "De arte gymnastlca" que fue publicado en 1573. 

Se tenlé:I la Idea por aquel entonces de que la gimnasia era un .medio para acrecentar el vigor y la 

salud del Individuo. Se deduce de los escritos de Mercurlali que él conoclé:I la gimnasia griega y las 

prácticas de balneaclón romana.• 

Filósofos como Montalgne. Lutero y Jean-Jacqques Rousseau, en su : "EmUlo" libro 11 expresaba la 
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necesidad del hombre de expresar su vigor. estas Ideas Influyeron en la educación e induckm a la 

práctica gimnástica. Estas se convencieron de que la gimnasia era el medio más apropiado paro el 

desarrollo de la salud. Aunque en el siglo XVII se olvidaron nuevamente de los ejercicios físicos y se 

dio auge a deportes como la equitación, esgrima y los juegos de pelota, así fue hasta la primera mitad 

del siglo XVIII. aunque después y debido a los estudios fisiológicos se modificaron fas concepciones sobre 

los ejercicios corporales. 

En el siglo XIX. en 1800, se da un gran Impulso a la gimnasia actual con 5 precursores, todos ellos 

con fórmulas distintas: 

1.- Jean-Henrl Pestalozzl de Suiza 

2.- Per-Henrlk llng 11776-18391, padre de la gimnasia sueca. fue el más Influyente en toda 

la historia de la gimnasia entra en contacto con las Ideas de Guts Muths a través de 

las palabras de Nachtegall en un trabqjo de 1820 llamado "Utilidad de la gimnasia para 

el soldado" con lo cual Llng concreta sus ideas sobre la gimnasia. Su sistema se traducb 

en menos énfasis en la fuerza y más en lo rltmlco. la soltura. facilidad y fluidez del cuerpo 

- un ejemplo. son los ejercicios en piso-. A este sistema se le denominó Sistema Lhg. 

este habb tenido gran éxito e Influencia en el crecimiento de la gimnasia en Escondlnavla. 

Llng publica un tratado de gimnasia donde él establece una clasificación genérica. ya que 

divide de manera clara y precisa los especias pedagógicos. estéticos. higiénicos y de valor 

o aplicación militar. 

3.- Frledrlch Ludwlng Jahn. fue el creador de uno de los primeros gimnasios de la era 

moderna que fue Instalado en Berflh en 1811. denominado Turvereh. Es considerado como 

el padre de la gimnasia. Estudió libros como: "El libro de la gimnasia para la juventud" 

y el libro didáctico de •Guts Muths• que leyó con notable Interés. Él hacb énfasis en 

los ejercicios de fortalecimiento en el entrenamiento. A él se le debe la Invención de los 

aparatos gimnásticos como por ejemplo: las barras paralelas. los anillos y la barra 

horizontal. Jahn además de haber sido un soldado. agente secreto y un militante Idealista 

fue el responsable de establecer un largo número de gimnasios además de ser fundador 

de la Asociación de Gimnasia Alemana. Sus Ideas se propagaron por toda Europa. El 

sistema de Jahn dominó por más de 100 años hasta la Primera Guerra Mundial. Por cierto 

como Jahn muchos pioneros de la gimnasia fueron Intelectuales. estudiantes y filólogos. 

4.- Francols Amarás y Ondeano Marqués de Sotelo 11770-18481 coronel del ejército español. 



exiliado en París por razones de orden polftlco. fue también renovador a principios del siglo 

XIX. Las Ideas de Guts Muths también fueron tomadas por Amorós. La gimnasia de 

Amorós es una combinación de las Ideas de Guts Muths, Jahn y Pestalozzl y las propias. 

sus riesgos acrobáticos merecieron severas crftlcas por parte de Clias cuya gimnasia segulé:i 

los puntos pedagógicos de Guts Muths. Renovó los ejercicios físicos. Fue el primero en 

observar que el ritmo tenlé:i un papel preponderante y que este ritmo lo podlé:i subrayar 

mejor la música. Amorós explicó su método basado en datos clentlflcos. El análisis de los 

movimientos. o sea. los alumnos mecanizaban el movimiento por la repetición constante 

que se llegaba a hacer. exploró perfectamente las condiciones físicas de los alumnos. 

Amorós fue un hombre Importante en la gimnasia. Hoy se siguen poniendo en práctica 

sus tópicos como el ritmo. la mecanización. la elegancia y condición física. 

5.- Capitón Phoklo Clias 11782-18541 que fue designado para ser Instructor de gimnasia en 

la Armada Británica, que fue establecido en Aldershot y al gimnasio se le .conoclé:i como 

trThe Shop: tiempo más tarde este se convirtió en un enorme centro de Instalaciones 

mUltares. 

•Figuran en este período algunos nombres como: NachtegalL 0777-18471 danés de 

nacimiento propagó en Escandlnavla las Ideas de Guts Muths. En 1799 funda el primer 

Instituto privado de gimnasia en Europa. Las Ideas las extrajo del texto de Guts Muths 

•Gimnasia para jóvenes· 117931. Bojo la Influencia de Nachtegall se Introduce en 1801 la 

gimnasia como asignatura en la ensel'\anza primaria y en 1804 se tunda el Instituto MUitar 

de Gimnasia; Sir Thomos Amdd de Inglaterra. 0795-18421 aunque no pertenece directamente 

al campo gimnástico, sin embargo ofreció contribuciones. 

Es entonces durante la primera parte del siglo XIX cuando surgen tres sistemas de lo gimnasia. 

al 8 sistema Alemán 

bl B sistema Francés 

el El sistema Sueco 

el sistema Alemán 

Se caracterizó por la reallzaclón de ejercicios complejos sobre aparatos gimnásticos enfatizando en su 

ejecución correcta lvoluntad. constancia, tenacidad y fuerzal. este sistema se denominó gimnástica. 
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Fnedrlch Ludwlng Jahn, se le considera precursor del sistema Alemdn de la gimnasia, creó el primer 

modelo de gimnasios alemanes en 18TI. 

E Eiselen y A. Spless 11818-18581 Incorporan ejercicios de orden al sistema alemán .. Introducen la gimnasia 

para niñas utilizando ejercicios con pesas livianas. saltos y natación. 

En 1900-19TI esta escuela se mezcla con dos vertientes, la gimnasia rryodema_ 'que incluye manifestaciones 

artísticas de Jean Georges Moverre 11727-18101 creador del ballet de acción. Francols Delsarte l18TI-18711 

en el siglo XIX e lsadora Duncan 11875-19291 en el siglo XX. 

La segunda vertiente es de EmUlo Jacques Dalcrozae 11865-19501 expone Ideas sobre música y danza; 

el expresionismo de lsadora y el ritmo dalcrlzlano junto con las Ideas de PestalozzL abren el camino 

a la gimnasia moderna enriquecida con la utlllzaclón de aros, clavas y pelotas con medidas establecidas 

!Gimnasia Rllmlcal. 

él sistema Francés 

Se caracteriza por su contenido mUltar. este sistema lncluli::I ajerclclos · .de marchas y carrera de juegos 

diversos: esgrima, equitación. lucho, atletismo. patinaje. ejercicios acompañados de ritmos y cantos. danzas 

y ejercicios gimnásticos generales. 

Francisco Amorós y Ondeano fue el precursor de este sistema que lnclub !atletas para controlar datos 

en cuanto al desarrollo físico. 

En este período surgen 2 manifestaciones de la gimnasia; una con carácter clentlflco y enfoque biológico 

o sea. la relación entre el ejercicio fiSlco-salud. enfermedad. 

Georges Demeny 11850-19171 pedagogo y fisiólogo consideraba que las tareas de la educación flSlca eran 

el fortalecimiento de la salud. lograr la belleza de las formas y del movimiento del cuerpo y el desarrollo 

de la agdldad y de las cualidades del hombre. 

E.l sistemaJueco 

Se considera precursor a Per-Henrlk Llng, quién le da un perfll higiénico, analiza las posturas viciosas. 

utiliza aparatos auxUlares para hacer más efectiva la acción muscular y corregir las deformaciones del 

cuerpo humano. 

El sistema se caracteriza por la slmetrb, angulosidad y lo recto. 



Se encaminaba a desarrollar diferentes segmentos del cuerpo. Se utilizaban ademós. saltos. volteretas. 

movimientos·. de agdidaél' y Jos Juegos 

Es así como la gimnasia se ·divide· en tres grandes períodos hlstórk:os: 

<-,.~.::.f.::: .-··.· .. ' . . 

De 1800 a l?OO ~u~~~'. las· :escuelas 

De 1900 a 1939. nácen,.los grondE!s movimientos 

De 1939 en adelante; sé~ ·'definen las ' llheas de trabajo a seguir. surgen nuevos aportes 

técnk:os. slstemótk:os . y ~tOdolcSgkos.• . 

Toma auge Ja gimnasia como consecuencia de las Ideas de estos personajes ademós el estudio de sus 

sistemas, se propaga por toda Europa, es entonces cuando se funda un gimnasio en Dessau JAlemanlal. 

poco a poco se propagan muchos mós en Dinamarca, Suecia. Prusia, Alemania. Suiza, Francia y todo 

el resto de Europa. En Inglaterra la primera escuela fue construida en 1859. 

En 1860 la ofk:lna de guerra de Gran Bretal'ia formó la ':4my Ginnostlc Staff" despUés . se· .convirtió en 

la ':4my Physk:al Trolnlng Corps· IAPTCJ una unidad que desarrollaba altos efectos benéficos en el 

entrenamiento y la salud de los soldados britdnk:os. 

Fundada en 1862 la Sociedad Glmndstlca Checa. el Sokol (club deportivo masculino), .fue el primer gimnasio 

construido en Praga. 

En Europa y Bretaña clubes y escuelas adoptaron al ·nuevo deporte: En 1890 los primeros clubes 

británicos formaron la Amateur Gymnastlc Assoclatlon y tuvieron su primer campeonato en 1896. Al'io en 

que se revivieron los Juegos Olímpicos de la era moderna. en los cuales Ja gimnasia fue incluida. 

los objetivos de la gimnasia a lo largo de la historia han cambiado de la siguiente manera: 

"< ~;n.~ ,,.. ,, 
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Lo.s objetivo:; de la gimna.sia: 

Periodo 

Prehistoria 

Anf9uedod llt!}a~ y Cercano 01entet 

Perbdo clá.sk:o !Grecia. Atenas> 

Renodniento 11-tJmanlsm::IJ 

1.1.2 La gimnasia en EE.UU. 

Objetivo 

El ot;!etlw> da bs e)'d:los ffsk:Ds fue la kxha por kJ Ykla. Adlestraniento 

pera la CXl<8lla y guerra. 

las conquistas. el guerrero. eJ ctto el menospedo a b ~ 

B cabalero. la lucha pcr los Ideales roliglosas. el rospeto hada la rrujeo: 

Fllontroplsrro, Encidopedlsrro, lo ro-adopcldo de los Ideales ddslcos, la -
ratuol conienzan a concebrse los ejetddos trslcos corro "agentes• de 

edUCXJdón 

8 horrbe corro ooldad Pstok5glca en sus aspectos fC<slco-psi:¡ulco e 

... leclual 

Los norteamericanos se basaron en el sistema alemán en Ja mitad del siglo XIX. Los alemanes que 

emigraron a América formaron las primeras sociedades gimnásticas. Nombres como Ticknor. deslacado 

lingüista; Karf Beck quien había sido profesor en la Universidad Latina de Harvord; Karf Follen quien 

enseñaba ltteralura alemana en Harvord y Franz Lleber quien fue profesor de alemán y gimnasia en 



Harvord son los que figuran como promotores del deporte en esta nación. · En 181i un gimnasio mUltar 

fue abierto en la academia mllltar de West Polnt. 

En Norteamérica las cosas sucedieron un poco mós rdplda. habbn_ . gimnasios en Round Hdl Scholi. 

Northampton. Massachussets en 1823, un gimnasia alemón Turveren . fué cÓ~strÚldo en Clnclnatl en 1848. 

ocho años mds tarde Prlncetan se convirtió en el prlnner colegiO en tener un gimnasio y en 1879 el 

gimnasia Hemenway se encontraba en Harvord. 

Las ml!)eres no fueron miembros de las sociedades sino hasta .1904. La prlnnera clase Impartida para 

ml!)eres en la gimnasia fue en Mt. Holyoke Coliege. South Haddley Massachussets en 1862. por 1865 

se fundó un gimnasio en St. Louls, cuatro años después de que el primer glnnnaslo YMCA fuera abierto 

en San Francisco. Callfomla. MeanwhUe. 

Pero aún así la gimnasia no fue una prioridad para las. ml!)eres en las escuelas. ni para las pequeñas 

y mucho menos aún para las adultas. Ya en 1920 ' fue · parte de un programa de educación física. 

En 1897 la Amateur Unlon IAAUI se convirtió en la móxlmÓ Instancia del deporte en Nortea~rlca y 

su primer campeonato fue celebrado en 1931. 

La AAU siguió gobernando al deporte hasta que en 1963 se convierte en la Unlted States Gymnastlcs 

Federatlon IUSGFI." 

De la gimnasia artística femenil en los Estados Unidos de Norteamérica sobresalen nombres como Mary 

Lou Retton. quien en los Juegos Olmplcos de 1984 ganó el titulo ali around. Kim Zmeskal gana el 

campeonato Mundlal de 1991 en ali around y en los Juegos Olímpicos de 1992 forma parte del equipo 

que gana bronce. Shannon Mlller !ninguna otra gimnasta en EE UU. ha ganado tantas medallas olímplcasf 

7 medallas olímpicas. 2 campeonatos mundlales. Ademós en los Juegos Ollinplcos de Atlante 1996. EE 

UU. con 7 jovencitas JShannon Mlller. Amando Borden. Amy Chow. Domlnlque Dawes. Domlnlque 

Moceanu. Jaycle Phelps y Kerrl Strugl. entre ellas Shannon Mlller gana EE UU. por primera vez la 

medalla de oro por equipas. un logro que ha significado mucho para los aficionados norteamericanos a 

este deporte. 

1.1..5 La gimnasia en !1éxico 

A principios del siglo XIX se dio un gran Impulso a la gimnasia en Europa y poco tiempo después llegó 

a México; para ser exactos el 25 de Diciembre de 1849, el entonces Secretarlo de Guerra y Marina: 
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Mariano Arista decretó la obligatoriedad en los cuerpos del ejército y de la guardia nacional de Distrito 

y Territorios Federales. este es el primer Intento oficial de promover el departe. es así como en el articulo 

2• contenlél lo siguiente: ·Se ensenará por la Instrucción de la gimnástica adoptada y mandada observar 

por el gobierno francés en sus ejércitos·. por lo tanto no es de extrañarse que los primeros Instructores 

de la gimnasia fueran franceses. es así como se contratan a éstos como entrenadores en el Colegio 

MUitar de Perote en 1863. durante la presidencia de Benito Juárez. 

En 1885 se crea el Club Alemán. a este club concurrléln el presidente Porfirio Dlélz. sus h]os y miembros 

del gobierno. 

En 1908 se crea la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia bajo la Iniciativa de Justo Sierra que se 

Inaugura en 1909 y la primer generación se gradúa en 1913. ano muy dltlCll en la historia mexicana. ya 

que se encontraban en guerra civil los profesores que laboraban en esa escuela fueron Incorporados 

a las unidades del l¡Jércllo y la escuela finalmente quedó abandonada. De 1908 a 1923 y bajo la 

administración obregonlsta se funda la Dirección de educación Física la cual queda a cargo del profesor 

José F. Peralta. El profesor Peralta Instituye la Escuela Elemental de Educación Física donde adiestra a 

estudiantes como profesores con un plan de estudios de 3 anos. De este plantel salen 3 generaciones 

de profesores e Inician su trabajo cuyo objetivo era: el de fomentar el deporte en las escuelas públicas. 

dependencias oficiales. y en el Interior de la República. 

Fue a partir de 1922 que la educación física se hace obligatoria en escuelas secundarlas y primarias y 

optativa en escuelas de ensenanza superior. 

Clubes deportivos conocidos como los MICA y algunas secretarli::Js de Estado Impulsaron al deporte. Los 

jóvenes de la Ciudad de México buscan, por aquel entonces, llanos para practicar los deportes. Entonces 

el gobierno capltallno decide construir los parques deportivos Venustlano Carranza y Plan Sexenal allá por 

los anos 30's, también por esos al'los el IPN Inaugura el estadio Camino Dlélz y se amplkm las 

Instalaciones del Deportivo Hacienda. En 1927 la Universidad Nacional de México abrió la Escuela Nacional 

de Educación Física, ésta fue clausurada en 1934. En 1936 el Departamento Autónomo de Educación Física 

de la SEP crea la Escuela Normal de Gimnasia. más tarde es sustituida por la Escuela Nacional de 

Educación Física. 

8 29 de Octubre de 1938 se realiza el primer concurso gimnástico en el desaparecido Estadio Nacional. 

En las ciudades de provincia la juventud se aficiona a departes como el fútbol. béisbol. basquetbol. etc. 

En 1923 llega a México el conde Henry de Badlet Latour. vicepresidente del COI. que deseaba la 

afiliación de México al organismo. recibe total apoyo de Pedro Rincón Gallardo. y por conveniencia de 



agrupación del deporte nacional, solicita el Ingreso al COI y a lo participación en las Juegos Ollínplcos 

de ParlS en 1924. También se proponen celebrar los Juegos Deportivos Centroamericanos. Y para 

Noviembre de 1923. la asamblea del COI aprueba la afiliación de México y se constituye en ese mismo 

año el Comité Olímpico Mexicano JCOMI. lo Alianza Olímpica Mexicano recién creada. a su vez. se 

convierte en la Confederación Deportiva Mexicano JCODEMEI. que tuvo carócter oficial hasta el 22 de 

Febrero de 1933, distinguidos representantes del deporte y gobierno estuvieron presentes. Fue cuando el 

presidente Abelordo L. Rodrlguez confb lo dirección de lo CODEME al profesor lómberto Álvorez Goyou. 

En competencias Internacionales México celebro los primeros Juegos Deportivos y Centroamericanos en 

1926, 261 deportistas asistieron sin embargo lo gimnasio no fue parte del programa. 

En 1955 se realizan en México los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos donde se Incluye o la 

gimnasio. 

En los Juegos Olímpicos México gana su primer medalla en los Ángeles 1932 en box con Francisco 

Cabañas y tiro con Gustavo Huet, los 2 medallas son de segundo lugar. obteniendo así lo plato para 

México. 

la actividad de lo gimnasio es materia de lo FMG que a su vez es dependiente de lo Confederación 

Deportiva Mexicana. la gimnasio en México Inicio una nueva etapa en ocasión de los XIX Juegos 

Olímpicos. desde entonces crece uno afición nocional y se cuento con las Instalaciones y entrenadores 

del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. 

En general los Juegos registraron una participación de 5531 deportistas. 781 eran mujeres. 

la vencedora en lo gimnasio artlStlca fue la checa Vera Caslavsko pero aún can los rusas en los puestos 

subsecuentes. 

México no ha sobresalido en esto disciplina deportivo. desde que Iniciamos en los Juegos Ollinplcos hasta 

la fecha México ha tenido 2 exponentes: Brendo Magaña y Denlsse lópez. ésto última se le considera 

como una de las mejores gimnastas en México. debido a la gran actuación en Sydney 2000. yo que 

se colocó en las finales por aparato. concretamente en Salto de Caballo. con otros 7 atletas. entre los 

que se encontraban las campeonas rumanos Simona Amanar. Andrea Raducan y la rusa Elena 

Zamolodtchlcova. esta última ganó la prueba. sin embargo se tenían todas las esperanzas a favor de 

Denlsse lópez qua era la ex campeona mundial universitario dentro de esta prueba. Denlsse ganó en 

1998 el torneo mundial en el universitario realizado en la ciudad Italiana de Palemo'. pero en las finales 

por aparato de los Juegos Ollinplcos de Sydney no ganó. en los dos saltos tuvo errores fatales que 

al Igual que en los Juegos Panamericanos de Wlnnlpeg la llevaron hasta el último lugar. en las olimpíadas 
- .. , .... ' 
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su promedio fue el mds bajo 8.843. la prueba la gano la rusa Elena Zamolodtchk:ova. 

México cuenta con grandes Instalaciones y jóvenes que pueden llegar a ser promesas para Atenas 2004. 

la próxima sede de los Juegos Olímpicos. Ademds se han organizado grandes eventos con el fin de 

invitar y difundir el deporte. La Federación Mexicana de Gimnasia ha sido el responsable de estos 

eventos que son tan Importantes para el desarrollo de la gimnasia en nuestro país. 

1.2 Lo.s .Juego.s O/ímpico.s 

Son competencias deportivas Internacionales organizadas cada clXltro afies por el Comité Olímpico 

lntemaclonal. Estas competencias son abiertas a todos las países afdlados y la historia de los Juegos 

Olímpicos se remonta a varios milenios atrós. al siglo IX a.c.. estas origenes tonnan parte de una 

leyenda, el historiador Pausanlas atribuye su creación al héroe Hércules Tebano. 

Sin embargo no se conoce ningún dato realmente preciso de las competencias olmplcas. de otra manera. 

tenemos que entre 1360 y 1350 a.c. Pelope. nieto de Zeus. celebró en Ollrnpla unos juegos. estas eran 

competiciones. mezclas de fiestas votlvas y culturales, de celebración a acontecimientos o personajes 

importantes, donde se lncluli:m pruebas deportivas, y su objetivo primordial era rendir culto a sus dioses. 

La primera referencia fidedigna data del afio 884 a.C. cuando lflto. rey de los eolos, y que por aquel 

entonces dominaba Ollmpla. firmo un armisticio junto con el legislador espartano Licurgo y el rey de Pisa, 

Cleóstenes, en el cual declaraba Inviolable -sólo por unos dli:ls- el terreno, así como la vida de los 

participantes, una treglXl sagrada llamada ekecherla. un acuerdo de paz entre guerras que oflclallzó la 

celebración de unos juegos deportivos, cada cuatro años y para que los hombres dejaran sus armas 

y compitieran en paz.12 De esta manera, cuenta la historia que lflto vio realizado su sueño debido al 

designio de la célebre pitonisa del Oróculo de Delfos, donde él la Interrogó para preguntarle qué podlC 

hacerse para terminar con la peste y la guerra que haclé:J mella en su estado: "Restaura los Juegos 

Olímpicos para calmar a los dioses •• le respondió. De esta manera Ollmpla, un valle situado al noroeste 

del Peloponeso, a poco menos de 350 Km de Atenas y a cincuenta del mar Jónico. queda como una 

especie de "ciudad abierta", ante la cual los hombres compiten en busca de la gloria deportiva. Pero 

no es sino hasta el afio 776 a.c. que se escribe por primera vez el nombre del campeón olímpico 

u olinplónlco. su nombre fue Corolbos un pastor o cocinero de Altea IElldal que ganó la prueba del 

•estadio» o dromo que en ese entonces era una vuelta que ahora equivale a 192. 28 metros. 

El programa olímpico toma cada dli:l mds auge hasta que en 472 a.C.. se extiende a 5 dié:Js. Para 



participar en los Juegos Olímpicos de la antigüedad eran necesarias ciertas condiciones, cinco a saber. 

ser griego libre !no esclavo), h]o legitimo, no estar deshonrado y haber entrenado 10 meses anteriores. 

el último, de manera especial, en Bis.Los juegos se celebraban durante el verano y deblém coincidir con 

el plenilunio. 

Durante las primeras 13 ediciones conslstlém en una única prueba: la carrera del estadio 092.28 metros!. 

La segunda prueba en Incorporarse el dlaulo o doble vuelta al estadio; en el año 708 a.c. lo hicieron 

la lucha y el pentatlón; en el 688 a.e el pugilato, y en 680 a.C., la carrera de cuadrigas. En las últimas 

celebraciones el concurso llegó a constar de 23 competiciones. La ampliación del calendario ·se debió a 

la tradición y a la Incorporación paulatina de nuevos deportes. En los Juegos de la 75ª OllmpléJda 1480 

a.C.I se Instauraron 5 jornadas. 

Al principio el premio 

Deltas exigió que se 

Juegos Olímpicos de 

al vencedor era una manzana smbolo de fertilidad. con el tiémpo, el Oróculo de 

otorgaró al olinplónlco una corona de olivo y este se Incorporó en Jos primeros 

la era moderna también. 

Muchos meses antes y en cuanto se declaraba la tregua sagrada. l.os 

Elida, anunciaban en toda Grecia la buena noticia. Exlstb un_ pl~zo de. 

helladonlcas hacían las veces de oficiales o órbltros de la contienda. Ellos 

competición en los 5 estadios que llegaron a existir. 

'es;/indo)~ mensajeros de 

3o "ciféls ; i:>ara Inscribirse. Los 

IÍaclém valer las reglas de la 

Por los tiempos del Imperio romano los Juegos Olllnplcos llegaron a su fin. los romanos lntrodl!)eron 

los Juegos del Circo, aunque algunos emperadores como Tiberio, Augusto y Adrlano mantuvieron el auge. 

después sus sucesores acabaron con el legado. lucio Camello Silo saqueó Olimpla en el 86 y traslado 

los 175° J.O. a Roma. 

Tiempo nnós tarde el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio, aboliendo así los Juegos 

que ellos consideraban como celebraciones paganas en el año 324. Después Teodoslo 1 el Grande en 

el año 393 d.C. dicta un decreto prohibiendo la celebración de los Juegos. Teodoslo 11 !emperador romano 

de Oriente! y Flavlo Augusto Honorlo !emperador romano de Occidente!, césares del Imperio Romano 

dividido, hacen destruir Ollmpla en el año 426 d.C, la ciudad fue definitivamente destruida por los 

terremotos y por una Inundación en el 551 d.C. 

Pero el esplíllu arqueológico humano revivió el Ideal, al rescatar sus ruinas el 1829. la Idea fue 
primeramente lanzada por un rico comerciante griego llamado Evangélico Zappas; en 1859 que fracasa 

y otra fue lanzada por los griegos en 1870. 

Sin embargo la Idea Inspira a un noble francés que nace en París. Pierre de Coubertln 0863-19371, 

o e 
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perteneciente o uno familia aristócrata. monéírqulco y católico. Realizo estudios en un colegio de jesuitas. 

poreclé:I destinado o lo carrero mllttor. muy de modo en lo aristocracia. Pero el joven Colbertln ero de 

espíritu pacifico. Durante su adolescencia leyó con gran Interés los escritos que el autor francés Tolne 

hoblé:I dedicado o Inglaterra. Se Impresionó mucho por el gran aportado que el autor hoblé:I dedicado al 

deporte en lo educación de los niños y adolescentes. Coubertln se convenció de que los Ingleses tenlé:ln 

lo rozón con respecto al deporte en lo educación. Pierre de Coubertln admiró los escuelas Inglesas yo 
que desarrollaban en los alumnos uno bueno salud físico. espíritu de Iniciativo y lo adaptación o un 

mundo moderno. Esto entusiasmo o Coubertln yo que los métodos pedagógicos modernos. se basaban 

especialmente en el deporte. Coubertln anheló Involucrar o los jóvenes franceses, pero debió hacer frente 

o uno fuerte resistencia polnlco. 

Decidió restablecer los Juegos Olímpicos. durante cuatro años trabajó preparando o lo opinión público en 

varios países. El 25 de Noviembre de 1892, en lo Sobomne. Coubertln con 29 anos de edad se propuso 

reestoblecer los Juegos Olímpicos en el curso de uno ceremonia celebrando el quinto aniversario de 

lo Unión Deportivo Francesa de Deportes Atléticos IU.S.F.S.A.I Su proyecto se aceptó el 23 de Junio de 

1893. los primeros Juegos tuvieron lugar en Atenas. 

Coubertln fue presidente del Comité Ollhiplco Internacional de 1896 o 1925. Misógino, luchó contra lo 

participación de las ml!Jeres en los Juegos Olímpicos. 

Su logro. méís Importante fue el reinstaurar "lo tregua sagrado' que no obstante no ha tenido éxito. El 

2 de Septiembre de 1937 muere vli:tlnno de uno crisis cordlé:lco.13 

1.2 ! La gimnasia en los .Juegos Olímpicos. 

Lo gimnasio aparece desde los primeros Juegos Ollinplcos !Atenas 18961 Pero poro los ml!Jeres lo 

gimnasio no aparece sino hasta Amsterdom 1928 y con un programo completo con los 4 aparatos en 

Helslnkl 1952. Los campeonatos del mundo o partir de Amberes 1903. 

En los primeros Juegos Ollmplcos los alemanes ganaron féícUmente como fue esperado. desde entonces 

hasta 1948 los alemanes, suizos. Italianos y suecos dominaron al deporte tonto olímpicamente como. 

mundialmente. 

En Gran Bretaña hablé:I poco Interés por el deporte. esto debido o los Ideos alemanas de opotlé:I por 

el "culto al cuerpo". 



En 1904 habK:J una relación estrecha entre el atletismo y la gimnasia los cuales se constltuK:Jn por los 

siguientes 6 aparatos: 

1.- Barra fja 

2.- Barras paralelas 

3.- Caballo 

4.- Salto de longttud 

5.- Lanzamiento de peso 

6.- 100 yardas lisas 

En 1912 y 1920 una prueba por equipo lutUlzando el sistema sueco); en 1932 ejercicios en piso por 

equipos; y en 1936 se reconoce que para convertirse en una verdadera actividad autónoma. la gimnasia 

debe atenerse a ejercicios que no existan en otro deporte. es decir se eliminan algunos aparatos. Por 

lo tanto desaparecen los anUlos balanceantes. el trepar la cuerda. las mazas. el salto al caballo a lo 

ancho y el salto acrobático." 

En gimnasia varonU subsisten las disciplinas actuales: barra fja. barras paralelas. caballo con arzones. salto 

de caballo len longltudl y ejercicios en piso. todos estos con tftulo olímpico Individual. Es decir ocho 

pruebas en total en modalidades por equipos e Individuales. Pero es hasta 1950 en los campeonatos 

del mundo donde desaparecen las últimas competencias atléticas 1100 m. salto de altura. salto de pértiga 

con un mlhlmo de 2.50 metros en los varones) 

Las m~eres son oficialmente admitidas en los juegos con un programa completo en 1952 con 

modalidades Individuales y por equipos en 4 aparatos: barras asimétricas. salto de caballo transversal. 

viga de equilibrio y ejercicios en piso o manos libres con música. 

Los olímpicos de 1948 fueron los últimos en los cuales los países europeos de oeste. sostuvieron el 

liderazgo en la gimnasia. Poco después surgieron los Chollenges o campeonatos eslavos seguidos por 

los campeonatos de Japón. En 1950 se celebra el campeonato en Basllea y los suizos fueron los 

triunfadores. 

Con la llegada de los soviéticos en 1952 la gimnasia cambió. adquirió un nuevo cariz. menos estático 

y más artístico. Sobresalieron en 1954 y en los campeonatos del mundo. También alcanzaron gran nivel 

en 1956. sin embargo estos serK:Jn sobrepasados por los Japoneses. ellos crearon la gimnasia de 

movimiento. ligereza e Innovación. aunque también Impresionaron con sus actuaciones los checos y 
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húngaros. 

En 1970, Alemania Oriental comenzó a montar sus Challenges y Campeanatos Mundiales. la gimnasia 

se convirtió en un departe muy atractivo, Jos gimnastas habléJn cautivado a Jos espectadores. l¡jemplo de 

ello es: en Julio de 1976; 18,000 personas llenaron el Forum en Montreal para ver las finCJes olímpicas 

de mlBeres en aparatos Individuales. en las OlimpléJdas de Atlante se llegó a pagar por ver Jos 

entrenamientos al Igual que en Sydney 2000. 

Desde Helslnkl 1952 hasta Moscú 1980 las campeanas por tnulo de equipo han sido las rusas. En Jos 

Angeles '84 las campeonas por equipo fueron las norteamericanas. y desde Seúl 88 y Barcelona 92 

ha ganado primero Ja URSS y después se convierte en el Equipo Unificado con Ja caída del socialismo. 

En Atlante y Sydney dejan los puestos las rusas a USA y Rumania. Ademós se ha ido Imponiendo una 

tendencia hacia la juventud, la edad mínima para competir es de tan sólo 16 af'los. ya que Ja preparación 

comienza desde muy temprana edad 16 arios para las mlBeresJ 

Como ya lo hemos mencionado las competencias mós Importantes en gimnasia son los Juegos Olmplcos 

Jcada 4 af'losl; los Campeonatos del Mundo 12 af'losJ; Jos Campeonatos de Europa !cada 2 af'losl y Jos 

Campeonatos de Europa Juniors. las competencias mundiales y olímpicas comprenden 3 concursos: 

concurso por equipos. final entre las mejores 36 gimnastas Individuales que otorga el tllulo general por 

"al/ around" y Ja final par aparatos. 

Como vemos Ja gimnasia ha cambiado desde sus Inicios hasta nuestras tiempos. en estas últimas 

OllmpléJdas de Sydney 2000 se agregó una nueva modalidad llamada trampolín en la que Ja ganadora 

fue Ja rusa lrlna Karavaera. Segundo lugar para Ja ucraniana Oxana Tsyhuleva y el bronce para Karen 

Cockbum de Canadá," esta nueva modalidad no tiene nada que ver con las finales de Ja gimnasia 

artística en Jos Juegos Olímpicos, sin embargo el trampolín es utilizado muy frecuentemente como auxiliar 

en el entrenamiento de la gimnasia artiStlca y para Jos Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se tiene 

pensado agregar Ja modalidad de tumbling. lo más Interesante es que más de 10 mil personas acudieron 

para ver las finales del trampollh en Sydney 

¿Por qué hablamos de Jos Juegos Ollhnplcos?. como vemos es muy lmpartante dentro del desarrollo de 

la gimnasia y más aún por todo Jo que atrae en Infraestructura. tecnologléJ. dlsef'lo. mercadotecnia. etc.; 

un ejemplo tenemos que en estos últimos Juegos Olímpicos de Sydney 2000 se batieron todo clase 

de récords como por ejemplo: 6.7 millones de espectadores estuvieron dentro de los centros en donde 

se realizaban las pruebas, 8.4 mUlones de boletos vendidos. las Juegos Olímpicos fueron transmitidos a 

220 países, en Ailanto se transmitieron a 214 y en Barcelona o 193, Ja póglna de Internet registro nueve 



millones de consultas www.olymplcs.com10
• en las finanzas el Comité Olímpico lntemaclonal !COll ganó 

unos 2 mil 170 millones de dólares estadounidenses, mil 84 son de los organizadores, ambas cantidades 

son récords. 

1..5 Aparatas femeniles y el código de puntuación. 

Desde 1928 las m~eres compitieron por primera vez en Gimnasia Artística pero no es sino hasta 1952 

que el deporte es oficialmente aceptado con 4 aparatos y 3 finales. De la gimnasia femenina se 

excluyeron los ejercicios como barra f]a. anillas en balanceo. etc. Y en 1952 se establecen los siguientes 

aparatos: 

Salto transversal al caballo 

Barras paralelas asimétricas 

Viga de equillbrlo 

Piso o manos libres 

1) Salto transversal al caballo: la altura del caballo es de 1.25 mts. con un órea de 25 

mis. de carrera hacia un trampollh de 10 cm de altura ajecuta un salto posterior a la 

misma carrera de 25 mts. La distancia entre el trampolín y el caballo queda a voluntad 

del propio saltador. Se permite efectuar movimientos con giros antes y después de tocar 

el aparato. Los puntos principales a callflcar son un salto de gran altura. longitud con giros 

exactos antes y después del salto. una dinómlca entrada y una posición controlada en la 

caída. Cada salto es evaluado acorde a la dificultad presentada. se permiten 2 saltos. de 

estos 2 se promedian y se obtiene el resultado flnal17
• 

21 Barras paralelas asimétricas Las barras paralelas asimétricas son 2 barras paralelas 

apoyadas en 4 postes que se f]an al suelo mediante 4 cables tensores. La barra superior 

se halla a 2.45 mis. del suelo. la Inferior a 1.65 mts y ambas poseen una longitud de 

2.4 mts. En este aparato predominan los elementos de vuelo, Impulso y cambios de toma. 

es decir la gimnasta pasa de una barra a otra ejecutando volteos adelante, atrás así como 

giros medios giros, enteros. giro y medio. etc. Las posiciones en apoyo. de ple o sentada 

sobre una borro se utilizan con moderación y son tan sólo acciones pasajeras. En la 
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entrada se permite una pequeña carrera suplementaria y adernós de utUlzar un Impulso 

sabre el trampolín. 

31 La viga de equUtbrlo es un aparato exclusivamente femenino sus medidas son 1.25 mis 

de altura y con tan sólo 10 cm de ancho. y debido a la poca anchura de la viga se 

le exige a la gimnasta una elevada concentración y establlldad. La viga no queda sl!Jeta 

al suelo sino que se apoya sobre 4 asientos de base de tal modo que se evita cucllquler 

tipo de vibración. Las rutinas tienen un límite de tiempo de entre l: 10 a 1:30 el tiempo 

Inicia cuando la gimnasta separa los ples del piso y termina cuando deja la viga. Uno 

de los factores rnós Importantes en los ejercicios de viga es el ritmo. que deberó ser 

dinámico, variado y sin Interrupciones, debido a que el aparato se encuentra elevado con 

respecta al suelo. todos los ejercicios que se ejecutan giros. saltos. vueltas. etc.. se 

convierten en elementos de equilibrio. A la gimnasta se le permite una pequel'la carrera 

y la utilización del trampolín para realizar la entrada. En caso de caída la gimnasta debe 

reemprender la ejecución del ejercicio a los 10 segundos, se da por terminada la actuación 

si transcurrido ese tiempo no se hubiera reemprendldo. Debido a la enorme dificultad de 

los ejercicios deberá primero efectuarse los ejercicios en condiciones favorables. 

41 Piso o manos libres el piso es un área de 12 por 12 mis. de material suave para evitar 

quemaduras en la piel. Con un enorTne borde de seguridad de un metro. es el rnós 

espectacular de los eventos ya que requiere de una gran hablltdad atlética se Incluye 

también la velocidad. dirección. fuerza y ejecución. En ejercicios en piso depende de una 

sola persona o sea su ejecución es Individual. la gimnasta hace gala de su temple. 

madurez. maestrlél y una artística presentación es la llave para conseguir una elevada 

puntuación.'" la gimnasta debe tocar las cuatro esquinas. salir del área de competencia es 

causa de penalización. B ejercicio se acompafia de mllstca sin voz humana con duración 

de 1:10 a 1:30.1
• 

Estos son los cuatro aparatos oficiales de la glnnnasla femenil'° pero a partir de las Oltrnpléldas de 

Sydney 2000 se agrego una nueva modalidad llamado trampolín. este aparato no es parte del programa 

de competencias en la gimnasia artística femenil. El catre no obstante siempre ha sido utilizado en los 

gimnasios para complementar la ejecución de mortales. saltos. etc. En esto nueva modalidad se ejecutan 

saltos aéreos. 

Cuando uno gimnasta tiene los elementos necesarios se presenta a las competencias avaladas por la 

FMG y CTF y en estas se presentan las gtnnnastas para presentar sus ejercicios. un grupo de jueces 



califican su desempeño deportivo. es así como; las notas son atribuidas sobre un máximo de 10 puntos 

que se descomponen de manera precisa entre la ajecuclón. la combinación de los ejercicios y las 

dificultades de los mismos. Estos ejercicios estón claslflcados en un código de puntuación. que se utUlza 

para unificar criterios. La evaluación corresponde a 4 jueces presididos por un juez órbltro lque no 

Interviene mas en caso de lltlglol.'° 

!.5.1 El área de competencia. 

El órea de competencia se conoce al espacio acotado donde jueces. gimnastas, entrenadores y personal 

autorizado pueden permanecer libremente y el público no los moleste: 

Para el órea de fotógrafos hay una zona especial, pero si se requiere estar más cerca de la acción 

la FMG otorga un pose único para acceder a zonas de dlflé:U acceso. O en ciertas ocasiones la FMG 

cuenta con un fotógrafo este es el encargado de acceder a esas zonas, en cuanto a fotógrafos de 

periódicos y revistas se encuentran en el espacio asignado a ellos. Generalmente en órea de 

competencia en femenil el espacio se encuentra de la siguiente manera: 

ÁI•-'\] fh."f i.l 1d 1 ..... Jhl'o:. 

En cuanto a las reglas para los fotógrafos como primer punto no se debe utilizar flash y no se debe 
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acceder a las áreas de aparatos !colar azull; ya que en este punto se encuentra el atleta trabajando 

y las jueces caltfk:ando. por lo tanto el fotógrafa no debe Interferir con el desempel'\o de ambos ya 

que puede recibir una severa llamada de atención en la menor de las multas. 

Generalmente se encuentra un presldlum (color amarillol en el área de competencia y en ella se 

encuentran las personalidades de relevancia para el evento. 

1.4 t=ederación Internacional de Gimnasia ( i./. G. ) 

La Federación Internacional de Gimnasia es la organización lntemaclonal del deporte para coordinar los 

esfuerzos para el físk:o y moral desarrollo de! hombre por Instrucción en la gimnasia y consolidar así 

la amistad entre gimnastas de todas las naciones y fomentar los Ideales ollinpk:os. 21 

Nicolás J. Cuperus de Bélgk:a fundó el 23 de Julio de 1881 el organismo llamada entonces Federación 

Europea de Gimnasia. Bélgk:a. Francia y Holanda fueron las primeras federaciones en convertirse en 

miembros de la F.E.G .. 

En 1896 las gimnastas varoniles tomaron parte en la primer Olimpiada de la era moderna. pero aunque 

la F.E.G .. fue reconocida por e( Comité Olímpk:o. aún no tenlC el control de toda la disciplina. En aquella 

Ollmplé:lda participaron un total de 18 atletas en t~ulos Individuales. 

Fue hasta el 17 de abril de 1921 que la F.EG.. fue transformada en la Federación Internacional de 

Gimnasia con 16 miembros. Diez al'\os después la F.l.G .• organizó el primer campeonato varonil del mundo 

en París y el primer campeonato femenil en 1934. 

Es una federación de (as mós grandes tiene alrededor de 25 millones de miembros registrados por las 

federaciones nacionales. Fundada en 1881 es también la mós antigua. en el siglo XIX se trazaron los 

estatutos en la F.l.G.. estatutos Inspirados en las responsabilidades que deblC tener la gimnasia en el 

mundo. La F.l.G.. es una de las federaciones más representativas del deporte ya que es universal por 

lo cual el público de cada continente reconoce las maravillas físicas y las realizaciones que es capaz 

de hacer el cuerpo humano. 

La F.l.G.. Incluye 5 grupos de gimnasia que son: 

Gimnasia artística varonU 

Gimnasia artística femenil 



Gimnasia rfimk:a 

Gimnasia en general 

Departe aeróbk:o 

Los miembros de esos grupos se rellnen en 124 Federaciones Nacionales que son reconocidas por el 

Comité Ollínpk:o lnternaclonol IC.0.1.1 y la Federación Internacional de Gimnasia IF.l.G.1 

La asamblea general de la F.l.G .• se rellne cada 2 años poro redactar el balance en una haja Informativa 

y definir las regulaciones a medio y largo plazo. Estas decisiones son enviadas al Comité l¡Jecutlvo 

quienes se encargan de vigilar y administrar correctamente el trabajo de la F.l.G. 

El presidente de la F.l.G.. es el señor Bruno Grandl Italiano. su experiencia dentro de la gimnasia es 

reconocida por muchos. mismos que lo apoyan para seguir al frente de este organismo. 

Las responsabilidades deportivas son confiadas a los Comités Técnk:os. cada una de las disciplinas cuenta 

con el suyo. Por otra parte este organismo es el encargado de organizar cada 4 años la Gynnaestrada. 
esta es una competencia donde Intervienen todas las disciplinas de gimnasia del mundo y más de 

20,000 gimnastas partk:lpan en este magno evento. 

La historia de la F.l.G.. esta adornada con grandes nombres en la glnnnasla: Ono. Ende y Tsukhara de 

Japón; StuckeU de Eslovenia; Braglla y Nerl de Italia; Nelly Kim. Oiga Korbut. Larlssa Latynlna de Rusia; 

Vera Caslavska de Checoslaovaqula. Nadla Comanecl de Rumania y las actuales figuras del reciente 

campeonato lvon lvankov de Bielorrusia; Elena Vttrk:henko de Ucrania y Svetlana Khorklna de Rusia; o 

los nombres de los recientes ganadores en la Ollmpbda de Sydney: Olaru. Amanar. Raducan de Rumania; 

Nemov de Rusia; Eleno Zamolodtchlkova. Svetlana Khorklna. Ekaterlna Lobaznlouk. Elena Prodounova de 

Rusia. Es Imposible recordar los nombres de todos los glnnnastas ya que unos son sucedidos por otros 

grandes talentos. 

Desde 1995 la F.l.G .• ha dirigido sus asuntos con la anexión de las más grandes técnicas modernas que 

le permiten un mejor desarrollo dentro del marketing. Los profesionales del círea se valen de sus mejores 

recursos en cuanto a la transmisión de la gimnasia ya que es un deporte muy atractivo. 

El crecimiento es tal que en las Olimpiadas de Atlante de 1996. las competencias fueron transmitidas 

por 168 locutores y más de 560.00 espectadores se mantuvieron atentos en el Georgia Dome. 

En Sydney como dato. los locutores han seleccionado la gimnasia como uno de los 5 deportes con mejor 

tecnologb a su alcance y la mejor cobertura.22 
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1.4. 1 La iederación !1exicana de Gimna.sia (i.!1. G.) 

La Federación Mexicana de Gimnasia se crea en 1926 y su fundador es el Prof. Gregario Vázquez 

Oceguera. 

Este organismo desarrolla. regula y coordina las 7 modalidades que existen dentro de la gimnasia en 

México. como son las siguientes: la gimnasia artística varonil, artística femenil. gimnasia acrobática. 

gimnasia general. gimnasia rnmlca, gimnasia de trampolín y la gimnasia aeróbica. Además regula. coordina 

y dirige a todas las asociaciones de los estados de la República Mexicana. 

Su principal objetivo es el de promover las 7 especialidades de la gimnasia en México. También se 
encuentran entre sus objetivos el de selecclanar y enviar atletas para que nos representen en diversos 

campeonatos Internacionales y nacionales; siendo los eventos Internacionales más Importantes: los Juegos 

Olímpicos. Panamericanos y Centroamericanos. 

Su meta más próxima es seleccionar estos atletas para Atenas 2004, sede de la próxima justa 

Internacional de los Juegos Olímpicos. 

La F.M.G. depende de 3 Instituciones que son: la Confederación Deportiva Mexicana ICODEMEI; esta 

aglutina y norma a todas las federaciones del palS; la Comisión Nacional del Deporte ICONADEJ: esta 

apoya a la F.M.G .. en eventos nacionales e Internacionales; y el Comité Olímpico Mexicano IC.O.Ml que 

apoya tanto en eventos como en Instalaciones para su uso. 

Su organigrama l*I es el siguiente: 

C~CJO DIPEC"VO 

RlEXEN7"E 

1 ~ck'ltQl'irJ <Á!rerd 11 CorT"c.alO 
l .__l ---;::""=º"'='"==='~' =A="':;--""--'"_<i_""_. 

1 VC<CI» T.!cokno 1 lvo,...r.: ,Y,,dcill<::imj 

•Dom IOn'Ddos el 21 de Novienúe del 2ooa 



Sus oficinas se encuentran en la Puerta 9 Cd. Deportiva Magdalena Mlxhuca. C.P. 08010 Méx., D.F. Tels 
5519-0142 y 5519-2040; Fax 5654-5053. La página en Internet es www.cademe.arg.mx 

La Federación Mexicana de Gimnasia aglutina a 26 asociaciones a la fecha, estas asociaciones se dividen 

en 5 clubes como mínimo, más cubriendo una cuota pueden ser parte de la F.M.G. 

En cuanto a su nivel comentamos que México no es uno potencia en este deporte como otros palSes 

con una gran tradición, además de que la F.l.G. hace una minuciosa selección de deportistas para las 

justas lnternoclonales. Entre esta claslflcaclón entran los primeras 12 lugares del mundo; México se 

encuentra en la paslclón 21, más o menos. México no tiene tradición en este deporte sin embargo en 

los Juegos Panamericanos, México se encuentra en 4º. Lugar después de los Estados Unidos de 
Narteamérlca. Cuba y Canadá. 

México tiene un amplio camino por recorrer de aquí a los próximos Juegos Olmplcos, un nuevo papel 

nos espera después de una buena actuación por parte de Denlsse López. la gimnasia tomará un rumbo 

f~o a un gran papel por parte de estos atletas, La meta es Atenas 2004. 

logotpo de la Federociin M8Xéof'7 de GhTlo.sla 
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1.4.2 El Comité Técnico iemenil de la i./'1.G. 

El Comité Técnico FemenU de la Federación Mexicana de Gimnasia es la encargada de regular. coordinar 

y dirigir a la gimnasia artística femenil. (también los hay para cada una de las disciplinas de la gimnasia!. 

Este Comité dicta las formalidades en un Programa Nacional que debe seguirse para competir y de esta 

manera cumplir con los requisitos necesarios para un mejor desempeño. 

Su reciente Programa Nacional 1998-2000 (ai'los transcurridos de una Olimpklda a otra). se cambiará para 

el próximo ciclo olimpko. 

En esos anos se trabaja con el Programa Nacional para que los atletas puedan alcanzar un nivel 

competitivo Internacional, bqjo los estatutos de la F.M.G y del C T.F. 

La función de este programa es el de dar seguimiento y nonnatlvldad a los ejercicios gimnásticos que 

debe presentar el atleta para competir y de esta manera avanzar a los niveles más altos de 

competitividad y así alcanzar el máximo grado Internacional para competencia ya que el atleta cumplió 

con los requisitos mínimos básicos y así puede avanzar. 

Su organigrama 1•1 es el siguiente: 

1"'11jrt1 º"' 
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Nanm V~rw:o A 

1 e1 Vicei-o~rite 
Fi?Mca thwtlr"IN' 

.'/'.ielTblo 3 
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Proq"""1 Naoonct 

r ... "il'trbro 4 
No:UCJ di!- h lflnLn 1 

;berrbto 2 
f'-Ml-M lup 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~ 

•DottJs tomxlos del Ftogrorru /\lacbno/ 1998-2000 de la Fsderaci:in Ms-ttrn1 de Oirno.sla y su atina reno"1<:ifn el dlá 13 de 

Oicimrre del 2000 
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2 I Antecedentes 

Los antecedentes del análisis o congelamlento de Imágenes empiezan desde temprana edad. La fotograflé:l 

y la ciencia se beneficiaron con estas Investigaciones. en la actualidad esta técnica es muy usualmente 

utilizada en el congelamiento de Imágenes de atletas en todo tipo de deportes, en México no hay 

antecedentes de este tipo de trabajos. pero sin duda los que se llevaron a cabo en el extranjero son 

de buena calidad. además de haber promovido nuevas fases de evolución en el dlsef'lo y en la fotografliJ. 

Los primeros trabajos relacionados con el análisis del movimiento se deben a Edward Muybrldge lfotógrafo 

Inglés 1830-19041. entre 1872-1878 realiza una serle de fotograflas del galope de una yegua llamada Sallle 

Gardner. 24 cámaras colocadas en hileras. cuyos obturadores eran accionados por unos cables que rompK:i 

la yegua al pasar. En las fotos se demostraba que ninguno de los cascos del caballo al galope toca 

el suelo. "El resultado del experimento descoloca sobremanera a los autores de grabados de caza 

ingleses. que hasta la fecha habK:in representado aparatosamente mal los movimientos del caballo. ·' 

Muybrldge es estimulado a seguir sus Investigaciones del movimiento en seres humanos y animales. 

dando como resultado la recopilación de su trabajo en la Investigación del movimiento de los animales 

en Attttudes of Anlmals Jn Mallan 118811 y Animal Locomollon 118871. de esta manera •la fotogrofla 

refuerza su valor como testigo. y al mismo tiempo es Intencionalmente aplicada a evidenciar realidades 

que el ojo humano no distingue".' Por aquel tiempo esta evidencia dejo al descubierto el defecto de 

nuestro ojo. 

Muybrldge trabajo en ese tiempo con el médico francés ~tlenne-Jules Merey quien a su vez animado 

por la experiencia fotográfica con Muybrldge. decide continuar con la Investigación •... pero en vez de 

obtener varios fotogramas consecutivos, procuró obtener en un solo cliché el desarrollo del movlnnlento .. ."3 

La Invención de su "fusU fotográfico" es el antecedente de la clnematografla. 

Thomas Eaklns 11844-19161 retoma la Investigación experimentando con la descomposición del movimiento 

de atletas. Eaklns estudia en la Ecole des Beaux Arts en París entre 1866-70, primero empieza a 

fotografiar modelos como la familla, amigos, modelos y estudiantes. Por ese tiempo enseria en la 

Academy of Fine Arts en Pensylvanla. Su trabajo personal consistía en modelos y escenas para capturar 

el movimiento del cuerpo, gestos además de experimentar con la congelación del movimiento, este artista 

a comparación de Muybrldge no documenta su trabajo fotográfico, sin embargo todavía hoy podemos 

encontrar algunas de estas famosas obras. como la de un atleta que corre a través de un espacio 

pequef'lo y salta en el último momento, su titulo es Merey Wheel Photographs of Unldentifled Model 
1188414 



Tiempo después el clentlflco y fotógrafo Harold Edgerton. en 1931_ dlsel'la una lámpara electrónica con la 

que se podli:J captar el movimiento de alta velocidad. este es llamado "efecto estroboscóplco". los estudios 

fotogrdflcos de Edgerton sobre la caída de una gota de leche. el derramamiento de líquidos o la 

trayectoria de una bala no solamente congelaron la acción· sino qi.Je fueron de provecho para la ciencia 

moderna.• 

Después de esto la toma de acción queda en manos . de fofo periodistas que toman y congelan la acción 

para trabajos explK:ttos. como por ejemplo: un partido de fútbol soccer o una competencia lnlemaclonal 

de gimnasia. En este úlllmo siglo nadie sobresale como un foto dlsel'lador. pero es muy Interesante el 

observar como se congelan los movimientos y que el ojo humano tenga la posibilidad de observar 

características muy especiales de la acción que por sí mismos no pueden distinguir. 

22 t:lemento.s, caracterí.stica.s y acce.sorio.s 

En los siguientes puntos veremos algunas de las características de las cdmaras y sus objetivos. las 

pelK:ulas. los accesorios y algunas de las técnicas de composición mds utilizadas en la fotografléJ deportiva 

en locales cerrados, así como las técnicas elementales y las estrategias de las exposiciones. 

22/Cámara 

La elección de la cámara es un aspecto muy Importante. ya que la elección de esta depende nuestro 

trabajo y la calidad de nuestras fotografléJs. los principios bdslcos son los mismos en cualquier llpo de 

cámara. "Independientemente del tipo. marca o precio. todas las cdmaras cumplen una función primaria: 

registrar una escena permitiendo que una cantidad controlada de luz entre en contacto con la superficie 

de la pelK:uJa·• 

En el mercado los aficionados pueden escoger todo tipo de marcas y precios. aunque algunas cdmaras 

darán mejores resultados que otras. por sus avances tecnológicos. Es sin duda un gasto económico. pero 

el resultado es la calidad que obtendremos en el trabqjo final. Para conseguir una escena deportiva de 

nitidez es necesario tomar en cuenta Jos siguientes aspectos: 

alel objetivo 



bl abertura (diafragma) 

el obturador 

di visor 

el transporte de la pelli:uta 

Para los fines en que vamos a trabajar !como Jo es la fotograflO de acción), lo más conveniente es 

utilizar una cámara de 35 mm. una de las ventajas por Ja que debemos elegir esta cdmara sobre otras. 

es Ja existencia de o~etlvos Intercambiables, disponibles en cualquier Jugar y de diferentes precios. Ja 

pelli:ula de 35 mm es relativamente barata y se puede conseguir en todas partes. ademds se puede 

optar por diferentes emulsiones !poro luz de dlO, equilibrada poro luz de tungsteno, etc.J. Mencionemos 

que existen réflex de objetivos simples de 120, estas son el hermano mayor de las cámaras SLR de 

35 mm. las mds conocidas son Ja Hasselblad, Pentax. Mamlya. Fl!]I y Bronlca. Su ventaja principal es 

el negativo con el que funciona ya que pueden llevar pelli:ulas desde 120 a 220, Jo que es muy 

Importante ya que se pueden hacer coplas con menos ampliación que las de 35 mm y par ello Ja 

reducción en el grano es evidente así como las Imperfecciones. Sus desventajas son su tamaño, su 

excesivo coste (tanto de Ja cámara coma de los objetivos lntercamblablesl y la lentitud del funcionamiento 

de ésta lel motor se limita a hacer uno a dos fotogramas por segundo!. En consecuencia estas cdmaras 

son mejores poro un estudio que para el exterior. Su uso se restringe para la fotograflO comercial o 

publlcltarla o fotos destinadas a la ampliación. 

222 El vi.sor 

El visor es el marco que colocado ante el ~o. es capaz de definir el drea deseada. 

La cdmara reflex SLR. Jreffex: que quiere decir de un solo objetivo). tiene una caracterlStlca Ideal para 

las tomas de acción: Ja luz que emite el s~eto va a rebotar en un espejo con Inclinación de 45º. la 

luz es Impulsada hacia una pantalla de enfoque a un pentaprlsma que corrige la Imagen y de esta 

manera llega a nuestro ~o a través del visor. • .. Ja escena que ve el fotógrafo a través del visor se 

[sic] corresponde exactamente con la que llega a la pelli:ula"7
, de esta manera no se cuenta con el error 

del paralaje. De otra manera podemos mencionar que la distancia entre el objetivo y la pantalla de 

enfoque lvlO espejo). y entre el objetivo y la pelli:ula es [a misma Imagen y por lo tanto todo lo que 

aparece enfocado en el visor va a ser el resultado en la emulsión.• 



Esta característica es de gran ayuda en las fotos que tomaremos dentro de la actividad deportiva. ya 
que al temor en cuenta lo anterior se sabe que el error al enfocar una escena de acción na existe. 

El encuadre y nitidez depende del fotógrafo. Ademós otra característica es el de permitir comprobar la 

profundidad de campo. 

22.5 Abertura (Oiafragma) 

En una cámara reftex SLR se puede controlar la cantidad de luz que llega a la pelK:ula de 2 formes: 

aclarando u obscureciendo la Imagen mediante una abertura variable que . se encuentra situado detrás del 

objetivo. esta abertura variable se denomina diafragma. 

A cada posición del diafragmo le corresponde un número ·r. ·siendo f2.8 una abertura del diafragma 

grande y f32 una abertura pequeña.• 

La abertura también ejerce Influencia sobre la nitidez de una fotografü. y sobre la profundidad de campo. 

Esto es de gran ayuda. ya que uno de los aspectos Importantes dentro de la gimnasia artística son 

las fuentes de luz austeras. ya que por lo general se lleva a cabo en espacios cerrados. Se necesita 

grandes aberturas. En las cámaras SLR se aprovecha esto al enfocar a la máxrna abert/A'O cerrando el 

diafragma al vr:rlor elegido sólo a la hora de disparar. con esto conseguiremos aprovechar la mayor • 

luminosidad de la Imagen. 

224 él obturador 

Un obturador es el que controla el tiempo durante el cual se expone la pelK:ula o lo mismo que la 

cantidad de luz que se admite para la emulslón. 

En el mercado existen 2 tipos de obturadores. se les denomina como obturadores central y obturadores 

de plano focal. El primero se posiciona entre los lentes y está formado por un conjunto de lamlnUlas. 

Los obturadores mós recomendables son los de plano focal que son cortlnUlas de metal que funcionan 

verticalmente. "La pelK:ula es expuesta secuencialmente. salva en las bajas velocldades en que el tamaño 

de la abertura coincide con la dimensión del negativo"" 

Sus ventajas son que al estar ajustado al cuerpo de la céimara son méis baratos, pueden alcanzar 

velocidades de obturación de 114000 o hasta 118000 o 1112000 de segundo, que son Ideales para captar 



escenas de acción. También permite cambiar el objetivo en cualquier momento sin velar Ja pellé:ula que 

se encuentra detrós de las cortlnlllas.1 

22.5 Autofoco 

Una cómara reflex profesional combina ciertos elementos que nos van a permitir, como fotógrafos de 

acción, tomar la escena correcta. Uno de ellos es el sistema autofoca este sistema es la automatización 

del enfoque del objetlvo. 12 

El sistema outafoco es de gran ayuda ya ·que no se tiene que manajar Ja cómara manualmente. por 

lo tanto la optimización del tiempo es benéfica. ya que con una pequeila presión del dedo al disparador. 

el objetivo de la cómara busca el enfoque n~ldo, cuando se tienen, el fotógrafo podró disparar la cómara. 

El sistema autofoco puede seguir en todo momento a atletas en acción. 

En algunas cómaras con AF el tema debe centrarse para que la cómara pueda enfocar. ya que Jos 

detectores AF miden sólo la zona central dado por hecho que el tema principal de la fotografb se 

encuentra en el centro. esto no es un problema para ciertas cómaras ya que cuentan con un sistema 

de bloqueo del autofoco para reencuadrar al sl!Jeto. 

Otra desventaja de este sistema es que el AF es Incapaz de ver a través de un cristal ya que el 

tipo de rayo es "rebotado" o reflejado por el crlstal.13 Para contrarrestar estos problemas. la cómara 

dispone de un sistema de bloqueo de memoria focal para esto se enfoca primero el tema principal en 

el centro del visor. luego entonces se bloquea el enfoque de la cónnara, se compone el encuadre con 

el tema principal donde se requiera. sin alterar la distancia entre la cómara, esto resuelve un gran 

problema pero ataca otra ventaja AF: la rapidez. 

Sin embargo ya existen en el mercado cómaras AF con tres sensores. uno en el medio y dos 

descentrados de forma que el fotógrafo decide cual es el adecuado. 

En cuanto a los modos AF que pueden ser de gran ayuda para el fotógrafo es el Al 5efl'O Focus. este 

sistema cambia de punto de enfoque a punto de enfoque. esto sirve para que el atleta o Ja acción 

siga n~lda hasta el momento de disparar. ademós de que Ja exposición se ajusta justo antes de que 

se dispare Ja cónnara. Este sistema de enfoque automótlco IAI Servo!. va a mantener constante la nitidez 

hasta el momento de la exposición efecttva.M 

En el proceso del Al Servo el enfoque no es f]o y se ajusta a Ja situación de movimiento. Ja cónnara 

predice el movimiento que reallzaró el sujeto en el tiempo que tardaró en abrirse el obturador después 



de la última medición {l/5 de segundo oproxlmadamentel. Paro condiciones de escasa luz donde el 

autofocus no funciona. contamos en algunas cómaros con el sistema de bloqueo FE. •El bloqueo FE calcula 

y bloquea la exposición con flash correcta para la porción de Ja escena seleccionada»" Es decir ajustamos 

la cómara en Av !prioridad a la aberturoJ. Tv !prioridad a la velocidad de obturación). M (exposición 

manual!. etc., enfocamos al sl!)eto donde deseamos conseguir la exposición con flash correcta, se presiona 

el botón se bloqueo FE este dispara un predeslello y realiza una medición de la exposición con flash. 

la medición de la exposición con flash es memorizada durante un !lempo Iras haber presionado el botón 

de bloqueo FE y después presionamos el botón de obturación hasta le fondo para hacer la fotografb. 

de esta manera no utilizamos el flash. sólo bloqueamos el enfoque. 

Los sistemas autofocus compensan los defectos de visión de los fotógrafos. El autofocus se basa en la 

Idea de que cuanto mós nntda sea la Imagen. mayor es el contraste. entonces. los lemas sin contraste 

son un problema para la cómaro. aunque esto se puede corregir de dos formas de medición, ya sea 

la medición puntual y la medición con preponderancia central. «Muchos fabricantes de cómaros han llegado 

a la conclusión de que se obtienen una mayor canlldad de exposiciones correctas si se restringe la 

medición a los dos tercios centrales del fotograma o. al menos. si la medición es más sensible en esa 

zona. y esto es lo que se llama medición con preponderancia central»" Por otra parte tenemos a la 

medición puntual esta estó restringida a una pequet'la área de Ion sólo unos pocos grados que es 

definida por un cfrcuo que aparece en la pantalla del visor y ademós resulta útil en condiciones de 

Iluminación dlflclles. Esto permite que la exposición sea la adecuada paro una parte seleccionada del 

motivo. 

oUn modo de medición adicional muy útil, Introducido recientemente. es el de medición parcial. que efectúa 

la lectura en un órea que esló a milad de camino entre la medición con preponderancia central y la 

puntual. Es muy útil cuando se fotografían motivos vivos. que ocupan la milad central del fotograma. y 

se mueven conslanlemente por delante de una serle de fondos claros y oscuros»17 

226 Cxpo.símetro 

El exposímetro es una herramienta útil que nos ayudará a resolver las condiciones de luz en toda ocasión. 

Algunas cámaras ofrecen diferentes sistemas de medición. Algunos de estos sistemas se unen al 

autofoco. de forma que el sl!)elo enfocado es la referencia de la medición de la luz. Lo célula debe 

encontrarse dentro de la cámara para leer la luz que atraviesa el objetivo que será lo que realmente 



llegue a la pell<:ula. El sistema de medición a través del objetivo es la que realiza el. TIL. este mide 

la luz que atraviesa el objetivo y tiene en cuenta el efecto de variación del diafragma. filtros o cualquier 

otro accesorio que pueda adaptarse. Siempre se encuentran acaplados a los mandos de abertura y 

velocidad. 

En cLXJnto a nuestro trabajo la medición parcial es la Ideal ya que los cálculas están basados en una 

pequeña parte de la zona central (6-BºI e Ignora las zonas exteriores, es exacta siempre y cuando el 

sujeto este centrado. 

"La medición parcial sigue siendo el método ·de medida más preciso, cuando se usa con un teleobjetlvo"18
• 

También la medición con preponderancia parcial central es muy útil en estos casos. 

227 Transporte de película 

El mecanismo manual de arrastre de la pellé:ula de las cámaras SLR se han Ido substituyendo por un 

mecanismo motorizado. Este mecanismo. no sólo sirve para rebobinar la pell<:ula. sino que en ciertos 

modelos el avance continuo !presionando Indefinidamente el disparador) puede tomar hasta 10 fotogramas 

por segundo. esto es muy necesario en tomas de secuencias. Los motores de arrastre de hoy en dlO 

suelen ser muy silenciosos. Un motor tiene diferentes configuraciones: 

al El continuo. toma una serle de fotos mientras se presiona el disparador del 

obturador. 

bl El sencillo. que toma una foto cada vez que se aprieta el obturador. 

el El silencioso. con el que se puede tenslonar y rebobinar la pell<:ula de modo 

secuencial en lugar de simultáneas. con el fin de minimizar el ruldo.19 

228 Objetivo.s 

El objetivo es la parte de la cámara más Importante en nuestras fotos de acción. Uno de los puntos 

importantes es el de estar cerca de la acción y obtener primeros planos n~ldos. Los objetivos más 

u!lllzodos en la actividad deportiva son los siguientes: 

A.Teleobjetivos: estos permiten tener una Imagen ampliada de las cosas. en este coso son 



excelentes para deportistas o animales salvajes. se usan ya que normalmente el s~eto 

esta fuera de nuestro alcance con una lente estándar. Nos proporciona menos profundidad 

de campo que un objetivo normal. además de comprimir los planos en una Imagen. 

teniendo la sensación de que los objetos están más cerca entre sr"' Suelen ser pesados 

y se aconseja emplear un soporte como un monoplé o un trípode rígido. Aún con el hecho 

de ser objetivos especlallzados, su precio es excesivamente elevado. pero Jos resultados son 

excelentes. Estos teleobjetivos van desde 250 mm hasta 1000 mm. con ángulo de hasta 

2,5°. 

B. Objetivos zoom: Jos objetivos zoom son lentes que tienen una distancia focal variable. 

esta variación se consigue girando la anilla de enfoque hacia atrás y hacia delante con 

respecto al cuerpo de la cámara. Un zoom permite afinar o escoger la mejor zona de 

encuadre. Es muy versátil ya que no se tiene que cambiar de objetivo continuamente. Es 

decir cada zoom • ... es especialmente Importante cuando se trabaja con diapositivas porque 

no hay posibilidad de recortar la película en el cuarto oscuro". 21 Son objetivos pequeños 

a bajo precio y con una buena calidad de Imagen. Al comprar un objetivo zoom es muy 

Importante estar atentas a la abertura máxima del mismo. Un objetivo zoom tiene más 

elementos. el movimiento Interno de las lentes se tiene que controlar con precisión. Los 

objetivos zoom parten de 28 o 35 mm y llegan hasta Jos 70 o 135 mm. después vienen 

los telezooms que van desde so y 100 mm y llegan hasta los 200 o 300 mm. Una de 

las desventajas de los objetivos zoom es su luminosidad. relativamente reducida, aunque 

esto ya ha mejorado al contar con senslbUldades de película mucho mayor además de 

mejoras en el grano y la resolución. 

fla luminosidad es Ja capacidad de un ot?Jetlvo de recoger Ja luz exterior o Ja apertura máxima 
o relación entre el diámetro de la abertura y la distancia focall 

C.Teleconvertldores: "Estos no forman una Imagen por sr mismos porque son lentes 

negativas, pero se colocan entre el objetivo y la cámara y multiplican la distancia focal de 

la lente que se esté usando".22 Son muy útdes para Ja fotograflé:J de acción ya que un 

objetivo de una longitud focal de 300mm y f2.8 de abertura máxima. un teleconvertldor 

2x ofrece al mismo tiempo un objetivo de 400 focal y una máxima abertura de 14.5. Sus 

desventajas son que la abertura del diafragma se reduce y esto provoca una pérdida de 

luz. Los teleconvertldores funcionan con todo tipo de longitudes focales aunque se puede 



perder calidad y esto se puede controlar cerrando el diafragma un par de puntos y solo 

se deben utilizar con lentes de focal mlhlma de 135mm. Un teleconvertldor no suele ser 

caro y es un elemento útil para el fotógrafo cuando las lentes no son tan largas para 

el trabajo. Aunque un teleconvertldor nos puede dar un resultado Igual a un teleobjetivo 

la calidad de Imagen es deficiente. 

2.5 Películas 

El tipo de peliCula es muy Importante. en la toma fotográfica de acción. ya que de ella depende en 

buena parte el resultado y la calidad artística. Para la toma de fotos en gimnasia artística es adecuado 

el uso de la fotograflé:t a color. ya que los colores utilizados en la vestimenta atraen al espectador. La 

Imagen debe sobresalir y no convertirse en una ·superficie plana•. la acción sugiere movimiento. destreza. 

etc.. mismo como si la atleta estuviera en el momento oportuno del movimiento en la fotografh Se 

desea captar las características físicas del atleta: el rictus de la cara. las manos llenas de magnesio. el 

color de su vestimenta, etc. Es por todo esta que las cualidades que nos ofrece la peliCula de color 

reversible o negativa. es Idóneo para esta actividad deportiva. 

El uso de la pelli::ula en color tiene su base sustentada en el hecho de ser fotograflé:ts para fines 

comercia les. 

La peliCula a color necesita mds cuidados que la de blanco y negro por lo tanto las peliCulas 

profesionales deben guardarse en el refrigerador ·de lo contrario. a temperatura ambiente mantenidas por 

un largo período. la emulsión ·envejece· y camblÓ sus propiedades. Recordemos que la peliCula no se 

debe utilizar recién sacada del refrigerador ya que la emulsión se condensa. 

2.3.1 Película para aficionadas (verde) o profesionales (madura) 

Para algunas peliCulas de negativo y reversibles se fabrican tanto en versión profesional como para 

aficionados. 

La peliCula profesional o madura es diferente en varios aspectos. se le llama así debido a que la peliCula 

no está lista para su uso cuando emerge de la máquina de revestimiento. Esta debe ser envejecida para 

su mejor rendimiento. Estas peliCulas profesionales se retienen en la fábrica controlándolas y comprobándolas 

periódicamente. Cuando están en condiciones óptlrTKJs se prueban de nuevo y con esto el fabricante 



acjjunta a cada rollo las Instrucciones necesarias de las caracterlStlcas de cada pelK:ula. Estas pelK:ulas 

requieren cuidado especial ya que de esta manera los resultados son superiores. por ello deben estar 

refrigeradas. 

Esta madurez significa que el color. la velocidad y otras caracterlStlcas son las correctas. y que los 

profesionales cuentan con la precisión y la consistencia cuando usan el producto. lcabe aclarar que la 

elaboración de ambos tipos de pelK:ula en negativo y reversible es la misma, su diferencia procede 

estrictamente del revelada y no de las emt.Aslones de la pelK:ulal. por lo tanto estas pelK:ulas maduras 

tienen poca latttud ya que el fotógrafo profesional cuenta con unas condiciones de trabajo controlables 

y no le permite tener errores es decir cuenta con elementos como el exposímetro de mano. pelK:ulas 

muy sensibles. objetivos muy luminosos etc.. que le permiten trabajar en óptimas condiciones. 

Pero ahora bien a qué nos referimos con latitud: «La latttud es la propiedad de una emt.Aslón de ofrecer 

una Imagen aceptable a pesar de haberla expuesto lncorrectamente»23 

En otra definición tenemos que la latitud se refiere a la capacidad que tienen las materiales sensibles 

para soportar la sub o sobrexpaslclón sin perder demasiada calidad. Ahora bien a qué se refiere con 

esto. la subexposlclón es aquella exposición que es menor que la considerada correcta produce la pérdida 

de detalle en las sombras. la reducción del contraste y de la densidad de la Imagen. Por el cantrarlo 

la sobreexposlcl6n es aquella exposición que es mayor que la considerada correcta. causa la pérdida de 

detalle en las altas luces. 

Es decir si el exposímetro de una cómara reftex Indica una exposición de 1130 de segundo a tn con 

una pelK:ula de 64 ISO en el dlé:I si se sobrexpone se le da un valor de 1130 de segundo a fB esto 

es Igual a +l poso. si por el contrario deseamos subexponerla con 1130 de segundo a 116 es Igual a 

-1 poso. y así sucesivamente. 

Es así como tenemos que las diapositivas toleran un poco la subexposlcl6n y la pelK:ula negativa tolera 

la sobrexposlclón. Cuando se usa una pelK:ula negativa de color tiene una gran latltud de exposición. esto 

significa que no debemos preocupamos por la exactitud del exposlfnetro. si no estamos seguros de la 

lectura. se sobrexpone la pelK:ula negativa. además de que llene la ventaja de reducir el tamaño del 

grano. Por el contrario la pellé:ula reversible de color llene muy poca latttud de exposición si se subexpone 

la foto. los colores quedarón más densos además de Incrementar la nitidez y el contraste. 

Además de lo anterior una pelK:ula madura debe ser expuesta y procesada en un períada de tiempo 

corto para que sus propiedades no cambien. 

Una pellé:ula para aficionados o verde se le llama así porque se expenden Inmediatamente después de 



salir de la máquina de revestimiento ya que los fabricantes asumen que envejecerdn en las estanterbs 

de las tiendas y en la cámara de fotos. Por eso salen de la fdbrlca un poco antes de que la emulsión 

alcance su condición óptima. Estas tiene una latitud amplia debido a que estos materiales tienen 2 capas 

de emulsión. Una lenta, recubierta directamente sobre el saporte, y otra rdpida encima de ésta. 

Durante la exposición la primera capa afectada es la de la emulsión rdplda, la exposición siguiente afecta 

la capa Inferior. formando allí una Imagen latente y de esta manera se aumenta el lntervala efectivo del 

material. 

•Los materiales con dable recubrimiento son partlculamnente adecuados para fotograflC en general de 

aficionadas debido a su gran latitud. Su principal veritaja es que el doble recubrimiento aumenta el 

espesor de la copa de emulsión, Incrementando la Irradiación por. lo que estos materiales tienen un poder 

de resolución relativamente bajo»'• . 

Es decir. una pelltula a color tiene 3 capas sensibles a los colores primarios aditivas lr~o. azul. verdel. 

pero además se le agregan capas de alta y baja sensibilidad ya que· al disponer de ellas forman una 

capa sensible a cualquier color y de esta manera se hace posible ·una mayor .latitud de exposición y 

se aumentan lo gama de tonalidades en la pelK:ula. 

En cuanto a su resolución es baja ya que los granas de la· emulsión ; son grandes. en cambio las 

emulsiones lentas de grano fino tienen mucho mayor resolución. 

La resolución es la capacidad para separar pequei'los detalles de la Imagen." 

Estos materiales son conocidos como materiales de copas rníltlples o película trlcapa Integral, aunque es rrós 
exocto designarlos como películas de capas mlltiples. 

Los películas profesionales y para aficionados son esencialmente las mismas, sin errbargo la calidad en películas 
profesionales es superior. 

Siempre que son expendidas cada pelltula cuenta con la Información de designación que pueden ser. en 

este caso, tanto para profesionales lprafesslonall, como para aficionados lamateurl. 

2.5.2 Película reversible. 

¿Por qué escoger una pelltula reversible?, sus ventajas son que los colores suelen ser muy exactos. 

además de ser fdcll y cómodas de ver. Es posible conseguir coplas y ampliaciones sin que el precio 

ascienda enormemente. "Cada vez que una Imagen pasa a través de la lente se pierde algo de calidad. 



por lo que un sistema de dlaposttlvas tiene una vent'!]a sobre el sistema negatlvo-posttlvo desde el 

prlnclplo".26 En cuanto a la luz tenue origina algunas dificultades, a veces necesttan recibir exposición extra 

y a la vez de necesttar filtros de corrección de color. La pellé:ula reversible es el medio más aceptado 

por muchas revistas que emplean papeles de calidad. 27 En cuanto a la pellé:ula está dlsef'lada para 

utilizarse con luz de db pero también existe la posibilidad de hacer la corrección necesaria al colocar 

un filtro o utilizar pellé:ula reversible adaptada para luz de tungsteno. esto depende si en las casas 

comerciales las podemos encontrar. Las pellé:ulas de tungsteno se emplean para evttar los tonos 

anaranjados que se obtienen al combinar una pelK:ula equilibrada para luz de db con una ilumlnaclón 

de tungsteno. Si empleamos la pellé:ula de tungsteno con luz de db obtendremos un color azul en 

nuestras fotos. 

2.5.5 Película negativa. 

la pellé:ula negativa se puede utlllzar con una gran variedad de luces y a diferentes temperaturas de 

color - luz de db, flash electrónico o luz de tungsteno -. Aquí es pasible corregir los colores durante 

el proceso de posttlvado con la ayuda de filtros especiales. También pueden ser eliminadas las dominantes 

del calor. Las pellé:ulas negativas san utilizadas en condiciones en las que se desconocen los colores 

exactos de las fuentes luminosas, Igual cuando las sttuaclones en donde la lectura de la exposición es 

lmpreclSa. La pellé:ula negativa es esencialmente utillzada en periódicos. Son Ideales para el fotógrafo en 

el ajuste de exposición. dándole medio punto más de exposición de lo que Indica el exposli'netro, esta 

técnica reducirá el tamaño del grano y produce mejoras en los detalles de sombras.2ª 

2.5.4/en.sibilidad de la película 

la sensibilidad de la pellé:ula es muy Importante para nuestro tema. ya que las fotos tendrán origen en 

locales cerrados es necesario anticipamos con la pellé:ula. Como es sabido ~La rapidez de respuesta de 

un material es la medida de su sensibilidad a la luz. .. ».29 Las pellé:ulas se distinguen entre lentas, medias. 

rápidas y muy rápidas o ultra rápidas. Las más recomendadas para el motivo gimnástico y por las 

Instalaciones cerradas con poca luz son: 

Un 400 ISO. este tipo de emt.lslones permiten al fotógrafo todo tipo de temas donde la luz es tenue. 

O pellé:ulas rápidas de 640, 800 las ultra rápidas de 1000 o 1600 ISO. en pellé:ulas de 1000 a 1600 

ISO la calidad es austera, el grano es evidente y se observa una leve alteración del color. Son emulsiones 
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excelentes para condiciones de luz realmente escasas. Las sensibilidades se agrupan de la siguiente 

manera: 

Jensibilidad vo 
'· .. 

Lentas· (25 a 501 

Niedias noo a 200) 
' '' ·:.·-

;Rápl~as (400 a 800) 

Muy rápidas 6 ultra rápidas nooo o másl 

Aún as( si se utlllza una pellé:ula róplda su resultado es una reducción de la definición y en buena parte 

el aumento del tamaño de los granos de plata en la Imagen final. Sin embargo con nuevas 

Investigaciones por parte de los fabricantes se ha llegado a mejorar la calidad de la emulsión por medio 

del tamaño y la variación en el tamaño de los cristales del haluro que afectan tanto a la rapidez como 

a la granulosldad y a la definición de una emulsión. De esta manera tenemos que los valores en la 

tabla anterior pueden variar en función de nuevas Investigaciones y del desarrollo de mejores pelli:ulas 

para circunstancias de trabajo criticas como es el caso de la Iluminación marginal de la que hablaremos 

más adelante. Por lo tanto la tabla anterior Incluso puede a llegar a quedar obsoleta al momento de 

la Impresión de esta Investigación. 

En la siguiente tabla podemos observar las características tanto de negativo o de la diapositiva a color 

lpelli:ula reversible!. sus ventajas y sus desventajas, esta primera parte es de gran ayuda para el 

aficionado a la hora de escoger una emulsión y de acuerdo a sus necesidades: 



Desvetajas y ventajas de la película negariva y reversible de color. 

/1cgativa de e.olor 

No tene el bib. contaste 1J lo prect51ón de la repoducddn de bs cobres COITO la 

dlaposHlwa. 

SlefrlP' se puede reencuadror en et loborototo. utlmndo unos ~s. 

Es fddl ccn9glr bs domnontes de cobr o problem:is en lo ntproducddn de bs bnos 

de b piel 

Paro verbs nec:esUronns una buena caso de lrflllnkSn 

Podenns prescindir de un 111-o poro ~n1nodón de lungsll!>no o 111.ala, sobre todo st 

et ""9ª""º es de 400 ro o mós. 

O aj.Jste del tlt-oje de colot densidad IJ toe~ de subcorr.cclón dependen del gusto 

de1erc~ 

Aunque la peJcula sea rrds boratQ, e-1 re-relodo no lo es tinto. Podenns u!llz.or 
.scdneres poro negohos. aunque es un qosb rrds. nos le ohorra-d en el t.ituro. 

Hay michos tpos de em.1blones 

Podenns sobre•ponm deolberadomtn18 en 1 o 2 pasos. IJ reduct b necesidad de 
l!'ffotes en ILmnacJones ollcas. 

Non tddl ni efedwa lorzor peolfíwbs negabas de color. 

Los totógrafos que taba.Jan con es• llpO de pelcvla sien-pe ienen un mchho. 

Vlapo31ttva de e.olor 

llene el bllb. c:on\'cts'9 y la praoctstdn en la reproducción de bs colcrH. odemh na 

se decolora lan rdpk:lonwn•. 

la exposlddn en la dtapostt...a debe ser la correcla IJO q.¡e oqur no ha&J ccnecdones 
poslbln en el re..,.lodo_ 

Na dependerros de ten:eras ~s lrl loborotcrtol lo lrmqen responde a la 

e.aposldón IJ repoducdón del caler original 

Pma Yerbs. la pOIJecdón ofrece la l"TU\IOI" fldeldod de bs colaNs IJ una nw,Jor gom:1 

de br11bs. 

Son Ideales parro edltm un ltobojo en uno pequefto ca)l de li.t. 

Con tillos o un sln-flla pob1l0dar. wa o ~ la unlco 1TOnem de e~ errores de bs 
rTdqulnos de copiado_ 

Es b q.Je Jendterros que usar st p&nsorTDS 'f'ender los tom para uso edltorlal IJ 
pubktttnta. !ilerrp• don rrds caldod 

Es la opción nds baroto bunque la peb.rla sea nds coro. nos henm ahcrrodo el 

pnxeso de cop1odol 

Pued. fcrz.cm;e en uno o dos penos IJ hasto hrs con "'-'IJ buenas r-sulrodos. 

Lo trragen que lel'lefTDS es un original o menos que hogornJ'll un dupleodo de ll'StS. 
yo que st b perdenns, podr!T'OS teMf" s8"eros pobi.nus al entregar nuesto traba.JO 

. . 

. . 



2.5.5 /'1arca.s de películas 

En cuanto a las marcas de las pelfé:ulas no existe hasta hoy una buena pelfé:ula tanto en reversibles 

como en negativas de color. esto ··es mds bien · a criterio y gusto del fotógrafo. 

En la actualidad Fujl Kodak. Konlca y Agfa llenen majar nitidez. saturación de color. grano m6s fino, etc. 

Las pelfé:ulas negativas de 100 ISO son de buena calidad. se obtienen ampliaciones nnldas y carentes 

de grano. las pelfé:ulas Kodacolor Gold 100, Agfa o Konlca son realmente buenas. 

Las pelfé:ulas de 400 ISO son muy n~ldas pero en las ampliaciones, la calidad de la Imagen es burda. 

Y las pelfé:ulas ultra rápidas son excelentes para motivos de acción en Interiores o exteriores con poca 

luz. La Kodak Multlspeed 1600 resulta Ideal para estos casos. 

Las transparencias en color de F~lchrome resultan ser cálidas, en tanto Kodachrome da mayor fidelidad 

de color. pero comparativamente frío. 

Muchas veces cuando apenas estemos escribiendo esto, es muy posible que salgan del mercado algunos 

productos IMultlspeed 16001 y en su lugar entraron nuevas novedades y con mucho mds avance 

tecnológlco, por ello es muy Importante la actuallzaclón en el mercado fotográfico. 

2.5.6 !"orzar la película 

Esta técnica consiste en asignarle un valor ISO diferente al carrete de la pelfé:ula. superior al que tiene 

con el fin de usar velocidades de obturación mds rápidas o oberturas más pequeñas. 

SI tenemos una pelfé:ula de 400 ISO podemos seleccionar una velocidad de pelfé:ua de 800, o 1600 ISO. 

con esto nosotros subexponemos la pelfé:ula y se debe compensar con el revelado. 

No es recomendable aumentar el lhdlce de sensibilidad en m6s de 2 puntos ya que la calidad de la 

Imagen puede empeorar; y el selector de velocidad de pellé:ula de la cámara puede no ser lo 

suficientemente alto, ya que por lo general puede llegar hasta 6400 ISO, además de que los laboratorios 

no suelen hacer un revelado forzado de m6s de 3 puntos. 

Cuando es forzada la pelfé:ula el tamaño del grano aumenta, en algunos casos suele tener un efecto 

«puntillista» que hace de la foto algo Impactante y artístico en ciertos casos. En otros casos el fotógrafo 

no desea que el grano aparezca. 

Para forzar correctamente la pelfé:ula se encuentra la siguiente tabla de referencia: 



Para forzar la película: 

Jensibiidad de la 
película 

SO ISO 

64 ISO 

100 ISO 

200150 

400150 

1000 150 

1600150 

rorzar l punto rorzar 2 puntos io.rz.ar .5 puntos 

2000 

3200 

FU9n!f1'1 

La pelK:ula negativa de calor no puede ser forzada ya que los cambios en. el tiempo de revelada afectan 

en cada una de las tres capas de la pelK:ula, ademós de producir alteraclanes de colar que san 

Imposibles de corregir cuando se reproducen. 

24 iuentes luminosas 

Para sacar el móxlmo provecho a las fotografléJs es necesario canecer la composición de la luz ya que 

esta varléJ de acuerdo a la fuente luminosa. Por ajemplo la luz de una vela tiene mós rqjo que azul 

y es por ello que es cálida. En un dléJ despejado la luz procede del cielo y su Iluminación es azulada. 

Estas diferencias se miden en grados Kelvin. Es decir a medida que la temperatura aumente el color 

pasa de r~o. naranja. amarillo a azul. Por ello es necesario conocer el tipo de luz con el cual vamos 

a trabajar para saber qué tipo de pelK:ula necesitamos o el fdtro necesario para equUlbrar la luz. 

Por ejemplo. cuando estamos en un Interior hay lámparas que tienen 3400º K y la del cielo azul esta 
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en 1220º K. la luz solar en 5400º K SI se emplea pellé:ula de día es· un Interior éstas quedan 

amarillentas. entonces es necesaria utilizar un filtro 80° a 828. dependiendo· del . caso. .la pellCula poro 

tungsteno estéi equilibrada poro usa con léimporas. aquí también es posible la utilización de filtros. uno 

82C bastará.32 

Es Importante decir en este aportado que el flash no es un elemento aprobado en esta clase de eventos 

yo que el deporte es considerado de alto riesgo y por lo tanto la utilización del flash esta prohibido. 

En actividades de acción es necesario preguntar si sé puede o no utilizar el flast\ ya que podemos 

ocasionar un accidente. 

24. I Iluminación marginal 

Las fuentes béislcas de Iluminación proceden de la luz solar o de la luz artlflclal. La luz solar es una 

fuente Inagotable de condiciones de ilumlnaclón; por otro. lado la luz artlflclal procede de numerosas 

fuentes y tiene como consecuencia diferentes resultados; en tonos de piel es mucho méis evidente y 
ejemplo de ello. 

51 trabajamos en un estudio se puede controlar la luz artlflclal pero. por el contrario. si trabajamos con 

una Iluminación marginal como pueden ser las bomblllas domésticas. la Iluminación fluorescente. la 

iluminación de vapor de mercurio. etc .. muchas veces se pierde el control y los resultados son Inadecuados 

para un trabajo profesional. 

Para controlar estas adversidades el fotógrafo requiere de ciertas técnicas para el avance de su trabajo. 

En primer lugar tenemos que siempre hay menos luz de la que se desea. entonces limlta las 

pasibilidades en cuanto a cuanto a la pellé:ula. el objetivo. la profundidad de campo y la velocidad de 

obturación. Muchas veces el fotógrafo tienen que optar por soluciones que reduclréin las posibilidades de 

resolución en la fotografía. 

Como primer punto la elección de la pellé:ula es Importante. hoy en día se cuenta con pellCulas de 800 

ISO en adelante. en color. tanto en negativo como reversibles. ademéis de poder ser forzadas y con 

buena calidad. Ademéis. se debe trabajar con un objetivo luminoso con aberturas méixlmas de fl.2. Estos 

objetivos luminosos son méis caros que los normales. pero si pretende economizar la solución es usar 

una buena pellé:ula. 

Se debe utilizar un soporte ya que las exposiciones sobre tiempo son otro problema debido a lo poca 



luz. 

En todo caso la gran parte de las pellCulas se encuentran diseñadas para dar mejores resultadas con 

exposiciones cortas. con las exposiciones largas se produce el fallo de reciprocidad. 

El significado del fallo de reciprocidad es que: «A velocidades de obturación mucho mós largas o mucho 

más cortas. se produce el fallo de reciprocidad. que provoca lmógenes subexpuestas, alteraciones del 

contraste y en las pellCulas de color. un desplazamiento del equilibrio de color»33 

O sea. las pellCulas se encuentran dlsel'\adas para exposiciones de entre 1110 y 111000 de segundo. si 

no se utilizan bajo este criterio puede llegar a tener severas alteraciones de color en fas fatografléJs. 

Las diferentes pellCulas existentes en el mercado reaccionan a su manera. se debe guiar por las 

Indicaciones que Incluye el fabricante. 

SI la pellCula pierde rapidez se debe compensar Incrementando la exposición, debemos . tci;.;:Ja¡. en cuenta 

que si Incrementamos la exposición más que abrir el diafragma se agravará el fallo de·, reciprocidad. 

A velocidades muy elevadas. también se produce una pérdida de contraste que se·· ca~~~ . cuando se 

Incremente el tiempo del revelado. A velocidades lentas aumenta el contraste y con lci- · pellCula de color 

altera los colores. por lo tanto se necesltarta de un filtro compensador adecuado. 

En algunos pellCulas de color puede ser necesaria una exposición mayor. serb mejor Intentar utHlzar un 

objetivo más luminoso. en vez de alargar el tiempo de exposición. 

25 Accesorios 

La utWlzaclón de los accesorios son de gran valta para nuestro trabajo. q~ es a lo que nos 

enfrentaremos y cuáles son nuestra opciones o ventq¡as: 

A Trípode. no se puede utilizar un trípode si nos encontramos en las gradas. pero un 

soporte de culata o empul'\adura nos ayudoró a sostener la cómara y el teleobjetivo para 

minimizar el movimiento de la móqulna. En caso contrario si utilizamos la ayuda de un 

trípode. en general. en cuanto mós pesado y rlgldo sea. mós fuerte seró. También es 

Importante elegir un trípode en que se pueda cambiar de fa posición vertical a la horizontal 

con rapidez. 

B.Monoplé. es un soporte de una sola pata para la cómara. no puede sostenerse por 



sí solo. pero es de gran ayuda para reducir el movimiento de la cámara, es muy útil en 

acontecimientos deportivos. Es Importante que el monoplé pueda utilizarse de ple, que la 

posibilidad de cambiar del formato vertical al horizontal con rapidez sea conveniente para 

el fotográfo, además de comprobar el mecanismo de cierre. Es aconsejable para reducir el 

espacio entre el fotógrafo y la multltud expectante en un evento. Uno se puede mover 

más rápido que con un trípode que dtficultarlC el trabajo. 

e.Soportes Improvisados, un trípode es uno de los accesorios más pesados y en 

consecuencia no se puede llevar a todas partes. Sin embargo la falta de uno de ellos 

no Implica tenerse que limltar en emplear velocidades altos siempre y cuando uno pueda 

contar con un apoyo para minimizar los movimientos de la cámara. colocando la cámara 

sobre una mesa, silla. etc., o estando de ple al recargamos en la pared lograremos una 

estabilidad buena. 

O.Filtros •Los filtros permiten la transmisión de luz de ciertos longitudes de onda y 

absorben la luz de otras longttudes de onda»."' Estos filtros nos van a ayudar a tener un 

mejor control sobre la fotografü. en la foto a color los filtros nos ayudan o ajustar el 

equilibrio global de la fotografü. SI utilizamos pelié:ula de luz de dlC en Interiores con luz 

de tungsteno se obtendrá un tono cálido. si se coloca un fUtro azul de lente del objetivo 

este va a absorber el exceso de luz r<?Ja y amarUla de la luz que procede de las 

bombillas de tungsteno y permitirá entonces reproducir los colores de manera fidedigna. Es 
aconsejable visitar y comprobar las fuentes de iluminación. Podemos comprobar las fuentes 

al ver si las lámparas son amarillas pueden ser de vapor de sodio, mientras que las 

lámparas de color verde pueden ser de mercurio. Si la luz es más cálida que la luz de 

dlC utilicemos pellé:ula equilibrada para luz de tungsteno o pellé:ula de luz de dlC con un 

filtro corrector. A continuación veamos la siguiente tabla y el filtro adecuada a cada 

circunstancia: 

fuente de uz Pekulo diurna 

Flash 

Bomblla casera de 60 w 

Tubo fluaescente refrigerado de luz blanco 

Tubo fluaescente de luz solar 
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Los fotógrafos renuncian a corregir la luz con filtros. ya que añaden el Inconveniente de colocar un fdtro 

y prolongar por lo tanto la exposición mós de lo habllual. 

El fdtro BOA es para pelK:ula de luz natural utilizada con luz de Incandescencia de 3200ºK 

El BOB se ajusta a la misma pelJCula a fuentes de 3400ªK 

En la siguiente tabla veremos la temperatura de. C()lor. y los filtros necesarios tanto para pelK:ula de db 

o pellCula para tungsteno: 

Temperotura de 
Grados KeÍvin ;::~<:: 

película para l.Jz de Pelíc.ula para 
e.olor .. ,. .día Tungsteno 

3500o K .· ·:/:'::"'. <:, :•., 

Lórrpora sobrevolrad::I . '·.: '\:806 . 818 

,:·:'i' ¡ .. · .. ,;·.;:· .806+82 81A 

Luz halógena de 
BOA 81 

tungsteno ".:· 

', 'S0..82 sn litro 

8ombHla de rungsteno. 
3000o K 80A+82A 82 

puesta de sol ·" 

8ombUla doméstk:a 80A+82C 828 

8ombUla domésrk:a de 82C 
40w -------------- BCD 

2500o K 

·vanfe 

En cuanto a los filtros como ya hemos visto anteriormente; hay 2 tipos de materiales denominados A 

y B. El A está equilibrado para lámparas sobrevoltadas de 3400ª K mientras que el B esta qjustado 

para bombillas de 3200ª K. (Cuanto más elevado sea el valor ele los grados Kelvin. más kb o ozu 

es la fuente/ Con una pelK:ula de luz de db la iluminación con tungsteno produce colores cálidos. 

Mientras tanto las pelK:ulas de tungsteno se emplean para evitar los tonos anaranjados que se obtienen 

al combinar una pelK:ula equilibrada para luz de db con ilumlnaclón de tungsteno. SI empleamos la 

pellCula de tungsteno con luz de db obtendremos un color azul en nuestras fotos. 



··--··-·-·· ·~-.~--,.·-·---.:...:_ .. __ :....._ 

26 Otros 

En el mercado existe una gran variedad de bolsas y fundas para proteger ·tu equipo. una bolsa no debe 

ser llamativa y debe tener diversos compartimentos para que los objetlVos . no ·se rocen. con una correa 

cuya longitud sea cómoda para el usuario. ademós de tener varios b~lsillos extras para los accesorios. 

debe ser firme y con cremalleras resistentes. 

En pleno trabajo otra opción es tener una chaqueta y distribuir todos los accesorios en diferentes bolsillos. 

También es Importante el contar con una libreta y un boliJrafo para anotar las cosas mós Importantes 

que pasaron alrededor de una toma fotográfica. Tomar apuntes es lo Ideal en una buena sesión 

fotográfica de acción. 

2 7 Técnicas de la fotografía deportiva en interiores o locales cerrados 

La fotograflO de acción es uno de los capnulos mós especiales y complicados de la fotografléJ en general. 

¿A qué problemas nos enfrentaremos?. ¿Cómo detener la acción?. ¿Qué cámara debemos utilizar?. o 

¿cuáles son los objetivos y pellé:ulas adecuadas?. o si detenemos la acción con una velocidad de 

obturación rápida. ¿se perderá el movimiento?. a par el contrario si la fotografléJ no sale nnlda. ¿hasta 

podrléJ el sujeto salir Irreconocible?, ¿Nos podemos acercar lo suficiente?. ¿Cómo solucionar el problema 

de un rápido movimiento con poca luz?. ¿Cómo conseguir un buen enfoque con un sl!Jeto en constante 

movimiento?, o si bien la acción es peligrosa o es demasiado alejada. detrás de barreras, ¿cómo 

solucionar cada uno de estos problemas? 

En la primera parte dimos algunos detalles y características de los elementos. accesorios y sus 

coracterfstlcas principales en esta parte se exponen lo que fotógrafos experimentados nos sugieren en 

cuanto a las técnicas y estrategias más comunes y auxiliares de la foto de acción. 

Cada experto tiene sus propias estrategias que nos sugieren a continuación: 

Un qemplo lo podemos obsefll!lr en el libro de Ron Spllman. las •reglas de oro» como él las llama 

son: 

§ Adecwr la ve/oc/dad de obtUT7dón o/ motivo. por ejemplo un coche que se mueve a 

320 Km!hr. se necesltarléJ una velocidad de obt1XOci6n de 1/8000 segundo para detener 

el movimiento o por otro lado un saltador de trampallh. para asegurar su nitidez con una 

velocidad de 11250 segundo bastará. 
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§ Barrer suavemente la acción. esto del barrido es una técnica fotogrdfk:a usualmente 

convencional para fotos deportivas y consiste en desplazar la cdrnara suavemente con el 

fin de mantener al sl!)eto en movimiento y centrado en el encuadre. esto no5 .. da una 

sensación real de movimiento. 

§ Presionar swvemente el disparador. en toda la fotograflC deportiva y muy us_ualmente_ en 

el barrido es necesario adquirir una forma de disparar suavemente ya que por_.el cont~arlo 

si se hace de manera brusca la cdrnara vibrard. 

§ Antlcipese a la acción. el tener el dedo medio presionando el disparador a medida que 

el momento se acerca es una habilidad que poco a poco vamos a adquirir . durante la 

familarlzaclón del deporte. Se trata, tal vez. de un sexto sentido en el cual podemos 

anticiparnos a la acción. Hay que buscar el punto de estabilidad o sea el cllinax del atleta 

en su ejercicio y disparar. es un poco compllcado. se necestta practicar con un rollo de 

prueba para empezar a adquirir una habilidad Inicial. 

En este punto es Importante empezar a hacer algunas tomas no Importando el resultado 

sino tratando de adecuar el ojo al movimiento del atleta. es así como la famHlarlzaclón 

con el deporte, el conocerlo, nos ayudará a predecir lo que al atleta va a hacer en su 

rutina de ejercicios. En gimnasia esto es mds sencillo ya que muchas gimnastas recurren 

al mismo ejercicio por años hasta lograr su perfección y slncronb. 

E.n el libro de John Hedgecoe; Técnica fotográfica, nos sugiere: 

§ Seleccionar cuidadosamente el punto de vista. esto es que seleccionemos un punto en 

el cual, lo que se fotografle se desplace en el encuadre. 

§ Apretar el disparador un Instante antes de que el sl!)eto alcance el punto mdxlmo. ya 
que siempre hay un retraso entre el pulsar el disparador y la abertura del obturador. 

§ Practicar con temas sin Importancia al principio. 

!i El barrido es una técnica de la cual hablarnos anterlorrrenle, aquí lo más Jn-portanle es la 
velocidad de obturación que se utiliza, es lenta. enlre 1160 y 1115 de segundo. 

§ Aproximarse a la acción can teleobjetivos de 200 mm a mds y· con pellé:ulas rópldas. 

ya que la mayorb de las cdmaras llenen una abertura mdxlma de f4 o fS.6 y aún así 

no es sufuclente. Sostener la cdmara con un trípode o monoplé. 



§ Muy Importante encuadrar la fotograflé:I. o sea. la acción debe quedar al centro del visor. 

ya que el resto de la Imagen seréi Irreconocible. 

§ Congelar los movimientos. hay céimaras muy sofisticadas que pueden congelar la acción 

con una velocidad de obturación de 114000 de segundo o méis en algunos otros casos. 

pero con una céimara menos sofisticada se pueden obtener buenos resultados. 

§ Escoger cuidadosamente los éingulos. es muy posible que una foto salga mejor cuando 

el atleta se aleja o avanza. que si cruza por todo el visor. 

§ SI la acción se encuentra en Interiores pedir permiso para la utlllzaclón del flash. ·situarlo 

en la parte de arriba del atleta. ademéis de utlllzar un segundo flash. la Velocidad de 

obturación debe estar combinada con el flosh. 

§ Ademéis cuando se grabe para la televisión no utilizar el flash. dado que las condiciones 

son buenas ya que la luz esta equilibrada como luz de db. 

En el libro de Mlchael Freeman; Manual de fotografb en 3Smrn. nos sugiere que. «la cualidad méis 

Importante para la fotografli:J de acción. sean cuales sean los materiales y las técnicas que se utdlzan 

es la anticipación. la acción réiplda exige al fotógrafo que esté preparado y está preparación depende 

a su vez de su familiaridad con la acción» 

En este apartado nos habla del Kmomento decisivo» y por consiguiente a los puntos a los cuales se 

refiere como ellos: 

l. El momento crucial de la ación. como cuando un luchador cae después de un pul'letazo. 

Esto representa la culminación de una acción. 

2. la pausa momentéinea de una acción, cuando un portero para la pelota para no dejar 

anotar un gol esos estéin llenos de tensión. la energb se acumula y se libera de repente 

una carga de movimiento. 

3. El momento Imprevisto. donde surge un suceso poco común o Inesperado. Para este tipo 

de fotos es de Vital Importancia la suerte y los buenos reflejos. 

4. El momento apartado de la acción. antes o después de un evento deportivo es 

Importante buscar lméigenes que revelen las expresiones y actitudes de un deportista. ya 
que manifiestan estados de gozo o angustia y que nos dicen méis acerca del deporte. 



S. 8 autor nos sugiere que es Importante la composición y el punto de toma 

de elegir el momento. Lo mejor es calcular con sumo cuidado los lugares en 

suceder la acción y determinar en dónde debe colocarse la cámara. 

a la hara 

que va a 

6. En técnicas habla de la secuencia que es muy utdlzada en eventos deportivos. Aquí la 

herramienta básica es la cámara con motor. ya que la mayorlé:J de las cámaras dan de 

s a 6 fotogramas por segundo. 

7. Y en cuanto a la velocidad de obturación lenta, nosotros renunclarlé:Jmos al detalle y a 

la precisión para dar esa Impresión de movimiento. 8 mejor resultado es la fotogroflCJ en 

color ya que de otra manera se perderlé:J el efecto con una velocidad de obturación lenta 

en fotograflé:J en blanco y negro. 

En el libro de Mlchael Freeman. Ttxla h fotogrofb, nos afirma que «lo que sr suelen tener es un 

conocimiento bastante profundo del tema muchos de ellos han competido anteriormente y tienen una 

auténtica famlllarlzaclón con el equipo y las técnicas deportivas». 

l. Como primer punto hace hincapié sobre la planlflcaclón previa del punto donde se harán 

las tomas. ya que como fotógrafos profesionales debemos saber con antelación dónde se 

encontrará la mayor carga de atletas y qué es lo que harán y así tener un buen resultado. 

2. Nos precisa el uso de un teleobjetivo pera las acciones que se encontrarán lejos de 

nosotros. es posible encontramos con muchos problemas debido a la reducida abertura 

máxima del diafragma asociado a un objetivo de focal larga. ya que provoca toda clase 

de problemas de exposición. Los objetivos de más de 600mm se usan sólo de farma muy 
ocasional, favoreciendo a los objetivos de enfoque Intermedio, aunque esta varlé:J de un 

deporte a otro. aquí resulta especial la ayuda de un tipo de apoyo. 

3. Es Importante la utilización de pellé:ulas rápidas que pueden ser forzadas en el revelado 

si es preciso. 

En el Libro completo de la fotograflé:J: Una gulé:J completa de los últimos equipos. técnicas y efectos 

especiales tanto para el fotógrafo Inexperto como para el avanzado de Malcolm Blrkttt nos recomienda: 

l. Es esencial llenar toda el encuadre con el sl!Jeto. 

2. En condiciones de poca luz o en Interiores, es posible que se necesiten emulsiones 



rópldas o equilibradas poro tungsteno. 

3. En deportes Individuales el movimiento se centra en un solo competidor de esta manera 

es mucho mós fócU tratar de conocer •algo» del atleta como por ejemplo. si es zurdo 

o diestro. eso nos oyudaró a conocer como ejecutan sus ejerck:Jos y preparamos a escoger 

el mejor óngulo. 

4. Para deportes en Inferiores es necesario visitar el recinto antes del evento para hallar 

los puntos de vista adecuados. ademós de comprobar las fuentes de iluminación 

Impredecibles en estos casos. 

5. También cuando la acción ocurre a cierta distancia. son esenciales los objetivos largos de 

focal f]a l!eleobjetlvosl. pero estos cuestan · uno. fortuna. mós económicos son los zoom 

largos de velocidad lenta. pero exigen utlllza_r pellé:ulas mós rópldas o unas condiciones de 

luz excelentes. 

Estos son algunos de los libros que no5'' dan•: un aporte bósk:o en cuanto a técnicas. materiales y 

herramientas mós utilizados y los de mejor. adaptación al medio fotogróflco deportivo. 

27. ! Re.sumen 

Bien en este pequef'lo resumen es la presentación dlsef'lada poro resolver los problemas mós comunes 

de la fotografla de acción. como ya hemos visto en el punto anterior se desglosan en los siguientes 

puntos. 

l. Adecuar la velocidad al motivo. 

2. Presionar suavemente el disparador. 

3. Anticipamos al momento de la acción. 

4.Adecuar el ojo a el movlnnlento del atleta. 

5. Familiarizamos con el deporte. 

6. Seleccionar el punto de vista de la cómara. 

7. Aproximamos a la acción con zoom o lentes de focal fya de mós de 200mm. 

8. Utlllzar un trípode o monoplé lsoportesl. 



9. Harramlenta bdslca: cdmara con motor. 

10.Pellé:ulos de velocidad rdplda. 

11. Ayuda del autofoco. 

12.Comprobar las fuentes de luz en Interiores cerrados. 

De esta forma hemos obtenido i2 puntos particulares de la fotografb deportiva, debemos apoyamos en 

ellos, tal vez no totalmente. pero sí como fuente de consulta, a la vez nosotros mismos en cada departe 

encontrar y establecer nuevos elementos útiles de la fotografb para compartir. 

28 Composición 

·componer una Imagen es ordenarla, estableciendo prioridades significativas entre los elementos formales 

que en ella Intervienen .. .". de esta manera el fotógrafo debe conocer las reglas de composición que le 

servlrdn para que los elementos que se hallan dentro de ésta, sean del agrado para el espectador. que 

seo atrayente. que pueda hacer que el espectador Imagine. que provoque un Interés. Es pues el acto 

de ver lo bello. la transmisión mds acertada de las expresiones. 

Aunque cada uno de Jos fotógrafos tenga diferente Idea de lo bello, para unos puede ser la Imagen 

de una pared con gmfht/ para otros la Imagen de un atardecer. la belleza es sin embargo subjetiva, 

la Idea final siempre serd del espectador. 

La composición fotogrdflca es la manera acertada de ver. en términos simples. La composición tiene reglas. 

principios. pero Ja mejor manera es practicar fotografiando; con el tiempo la composición se vuelve 

Instintiva del fotógrafo. quiere decir que es útil conocerlas y saber cudles son. pero muchas veces no 

dominan el pensamiento al momento de disparar. Aquí hay algunas Interesantes orientaciones en cuanto 

a elementos dentro del dlsef'lo que sirven para enriquecer la visión fotogrdflca. 

28.1 él color 

Las iluminaciones frontales refuerzan la Intensidad de los tonos. Los colores cdlldos lrC!Jos y anaranjados! 

son Jos primeros que se ven. en oposición los colores fríos lel azull dan una sensación de lejanb y no 

llaman Ja atención. Los colores definen las formas. atraen . al C!Jo con sus contrastes y crean un estado 



de ánimo. También definen las sombras y crean respuestas emocionales. 

2 8.2 La forma 

Es conveniente reforzar la forma par medio de la Iluminación escogiendo bien el punto de vista de la 

cámara de modo que el objeto sobresalga del fondo. Una simple forma bastará para reconocer 

Inmediatamente al sl!)eto. Las formas pueden ser grandes. pequei'las. sencillas o complejas. son además 

de todo, bloques fundamentales en la construcción visual. 
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28 . .5 T e.xtura 

•Una toma realizada con un buen punto de vista y una Iluminación adecuada puede destacar la textura 

y ayudar así a que el espectador sienta como si pudiera tacar la lmagen».36 

La textura creará visualmente un sentido táctil en superficies dentro de la Imagen. La textura la 

encontramos en todas partes: en la superficie de una manzana. en las manos de un anciano. en la 



pelota de un niño. etc. Se reconocen Inmediatamente y son a la vez fuente de Inspiración a la hora 

de disparar la córnara. 

284 Volumen 
La foto es un medio bidimensional que debe plasmar una escena en tres dimensiones. El fotógrafo debe 

tener cuidado al Incluir la profundidad y el volumen en sus fotos para que el espectador pueda entender 

el •lodo». La realidad en el volumen se fonna a partir de las luces y sombras que •caen» en el sL!Jeto. 

y se requiere de luces duras para obtener una gradación de tonos suaves que lo vuelvan mós real. 



28.5 Ritmo 

Es la repetición de foITTlCls y llheas que atrapan la mirada •La utilización de un teleobjetivo o el 

acercamiento al s~eto pueden servir para eliminar elementos que puedan distraer y así poder revelar 

mejor el rltma». 37 

El ritmo es la pauta de repetición de foITTlCls visuales o elementas dentro del encuadre de la Imagen. 

2 86 t=ormato de la fotografía 

Este tiene gran Influencia sabre la composición. El formato horizontal también conocido por. foITTlClto de 

paisaje. su centro de atención se coloca en el horizonle. los sujetos se colocan en la parte Inferior para 

canseguir mayor estabilidad. En el foITTlCltO vertical conocido como de retrato se utilizan en los s~etos 

que están estructurados verticalmente (cara. edifk:los. árboles. etc.I. 



28.7 Encuadre 

La Imagen en cuanto mds simple sea mayor efecto praduce en el espectador. Una Imagen siempre se 

mejora eliminando detalles Innecesarios tanto del primer plano como en el fondo. 

Las sombras ayudan a dirigir la mirada a una zona luminosa. 

288 El centro de interés 

El punto de lntéres para el fotógrafo debe ser la pregunta siguiente: ¿Qué quiero resaltar en la 

fotogrofb?, la respuesta nos Inducirá a encuadrar en tal o cual zona. 

No siempre ocupa el centro de la fotograflél. sin embargo toda Imagen requiere uno y sólo un centro 

definido de lntéres. los puntos de Interés Idóneos en un encuadre es lo llamada regla de los tercios 

• ... y corresponden a las Intersecciones de las cuatro líneas Imaginarlas que dividen el rectángulo en partes 

Iguales. tanto en la vertical como en la horlzontal ... »30
, es así como el punto de Interés se puede colocar 

en cualquiera de esos puntos o en los ángulos correspondientes. 

2 8 9 l<egla de los tercio.s 

La regla de los tercios es una de las herramientas de composición más útiles de la fotografKI en general. 

Se deriva de lo división de un rectángulo en nueve partes por medio de cuatro llheas horizontales y 

dos verticales. en los puntos donde se cruzan estas líneas, · s.e recomienda colocar el centro de Interés. 

ya que es allí donde se concentra la visión del espectador. 



28.10 Proporción áurea 

Definamos lo que es la proporción. La porporclón es la correspondencia de las partes entre ellas. con 

respecto a un todo, es decir. hay proporción entre dos dimensiones. cuando se da entre ellas una 

dependencia recíproca, de forma que. aumentando o dlmlnuyendo una de ellas. aumenta o disminuye la 

otra y viceversa. También definamos a la proporción de la siguiente manera: ele relación cunatltatlva entre 

una parte del objeto y el todo. o entre susu partes constitutivas entre sí.39
• Su fundamento radica en 

que para obtener una buena proporción se debe evttar. tanto la Igualdad de medidas, como una gran 

dlferenckl entre ellas. Es decir un conjunto satisface cuando sus partes son variadas y al mismo tiempo 

tienen varklclón para requerir la atención ya que las cosas repetidas exactamente y con Igualdad de sus 

partes. pueden ser monótonas y faltas de lntéres. 

La proporción áurea se determina: «Es la forma de seccionar proporcionalmente una llhea o superficie en 

dos parte Iguales. de manera que la relación entre la mayor y la menor sea Igual a la relación entre 

el todo y la mayor parte»40
• Se considera como la parte •probable del arte». Es el equilibrio de las 

diferencias. además de mesura, economb y simpleza. 

El número de oro en geometrb es conocido como proporción áurea, sección phi o divina proporción. Este 

número surge de la ser! de Flbonaccl el cual forma una sucesión progresiva de términos númerlcos. donde 

cada término es Igual a la suma de los dos anteriores. obteniendo de este modo una serle aslnnétrlca. 

pero armónica por ser proporcional. i;Jemplo: 

1+1=2. 1+2=3. 2+3=5. 3+5=8. 5+8=13, 8+13=21. 13+21=34, etc. 

Obtenléndo asf 

l. 2. 3, 5, 8, 13, 21. 34, 55, 89, .144, 233~ 377, etc. 

Estos números representados en froma de quebrados contttuyen una serle de fracciones armónicas y 

proporcionales entre s[ 

111. 1/2, 2/3, 315, 518, 8/13, 13/21. 21/34, 34/55, 55189, etc. 

Sise divide el denominador por el numerador. a partir del quebrado 34/55 aparece una cifra constante 

1.618 que es conocido como el número de oro. SI se procede ala Inversa. aparece otra cifra constante. 

0.618 que. en cuanto a proporcionalidad representa lo mismo. El número de oro representa la relación 

proporcional de medidas y tamaños en líneas o en figuras geométricas. 

Diremos que cualquier formato en términos de proporción áurea tienen la característica de que sus partes 



2 8. JO Proporción áurea 

Definamos lo que es la proporción. La porporclón es la correspondencia de las partes entre ellas. con 

respecto a un todo, es decir. hay proporción entre dos dimensiones, cuando se da entre ellas una 

dependencia recíproca, de forma que. aumentando o dimlnuyendo una de ellas. aumenta o disminuye la 

otra y viceversa. También definamos a la proporción de la siguiente manera: ula relación cunatltatlva entre 

una parte del objeto y el todo. o entre susu partes constitutivas entre SÍ»39
• Su fundamento radica en 

que para obtener una buena proporción se debe evitar. tanto la Igualdad de medidas. como una gran 

diferencia entre ellas. Es decir un conjunto satisface cuando sus parles son variadas y al mismo tiempo 

tienen variación para requerir la atención ya que las cosas repetidas exactamente y con Igualdad de sus 

partes. pueden ser monótonas y faltas de lntéres. 

La proporción áurea se determina: •Es la forma de seccionar proporcionalmente una línea o superficie en 

dos parte Iguales. de manera que la relación entre la mayor y la menor sea Igual a la relación entre 

el todo y la mayor parle»'°. Se considera como la parte •probable del arte». Es el equUlbrlo de las 

diferencias. además de mesura. economb y simpleza. 

El número de oro en geometri:J es conocido como proporción áurea. sección phi o divina proporción. Este 

número surge de la serl de Fibonacc\ el cual forma una sucesión progresiva de términos númerlcos. donde 

cada término es Igual a la suma de los dos anteriores. obteniendo de este modo una serle asimétrica, 

pero armónica por ser proporcional. ~emplo: 

1+1=2. 1+2=3. 2+3=5. 3+5=8. 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34. etc. 

Obtenléndo así 

1. 2. 3, 5, 8, 13, 21. 34, 55, 89. 144. 233, 377. etc. 

Estos números representados en froma de quebrados contltuyen una serle de fracciones armónicas y 

proporcionales entre s[ 

111. 112. 2/3. 3/5, 518. 8/13. 13/21. 21134. 34/55, 55/89, etc. 

Sise divide el denominador por el numerador. a partir del quebrado 34/55 aparece una cifra constante 

1618 que es conocido como el número de ora. Si se procede ala Inversa, aparece otra cifra constante, 

0.618 que. en cuanto a proporcionalidad representa lo mismo. El número de oro representa la relación 

proporcional de medidas y tamaños en llheas o en figuras geométricas. 

Diremos que cualquier formato en términos de proporción áurea tienen la característica de que sus partes 



guardan la relación de .382 para el aldo menor y .618 para el lado mayor. las partes son proporcionales, 

el lado mayor mide .618 y el lado menor mide .382 suponiendo que todo el segmento mide 1000 
unidades. 

Para conocer si un formato es áureo se dividen sus lados. el lado ancho entre el lado largo o viceversa, 
el resultado debe ser l.618. 

'".';<''' 

De manera gráfica tenem~s qüe la . sección áurea·; se . determina : de la siguiente manera: 

Tomando como base un cuadrado al que lla~re;,,~s z. i;~ s. • w> 
z X. 

s , .,,, 
Esta tendrá dos unidades por lado. que alvldlremos en dos . pa.rte,s . Iguales de manera vertical. 

z 

El punto formado por la división entre s y w se obtiene el punto a. Entonces trazamos una diagonal 
hacia x. este punto se llamará m 

z 

s 'IJ 



Esta línea diagonal, según el Teorema de Pltógoras tendró una medida de 12+22 o sea la raíz cuadrada 
de S(Vsl. 

Ahora bien desde el punto a. tomamos la medida con un compós hasta el punto m y entonces se traza 
una línea curva a la base del cuadrado y a este punto se le llamaró k. 

,.z ____ "T'" ____ x.,,. ___ .. 
l.\ 

,,,/ 
I 

I 
A 

s 

I 
I 

... 
' ' ' ' 1 

1 
1 

t~ 1 
-..! 

Desde el punto k se traza una vertical a la altura .del cuadrado y se obtiene el punto h. 
z 

s 

son dos unidades de alto El rectóngulo z. f\ k. y s; esta formado con 

y 11+ v'5) de largo. por lo tanto la relación es de 11+ 

La cifra l.618 es el número denominado "de oro•, para la obtención de una relación óurea se multiplica 
cualquier medida !puede ser una línea o una superfk:lel por este número. 

Ahora bien cuando necesitemos una medida óurea debemosmultlplk:ar la altura de este por l.618. Un 

ejemplo si tenemos un segmento que mida 16 cm de base. y si queremos obtener su altura en 

proporción óurea solo multiplicamos los 16 cm por 1.618 y nos da un formato de 16 cm por 25.88 cm. 

De esta manera se obtiene un rectóngulo armónico. Es Importante que estos formatos que guardan una 

relación proporcional se dividan de manera proporcional y aquellos formatos que no sean óureos o 

armónicos se dividan por medio de otro sistema se estructuración por medio de una retlC:ula o red 



geométrica. una trama. etc. 

Rectdngulos dtreos de re/ocdn 1618 

Fuente· Pablo hsto, La R-oporci:ín Átreo en las Artes Pfástb:Js 

2 811 ../ujeto y fondo 

Muchas veces nos ocupamos tanto de los detalles técnicos (enfoque. abertura. velocidad. etc.1. que nos 

olvidamos del fondo. por esto es Importante valorar el fondo ya que contrlbulró a toda la Imagen en 

general. •Lo mós Importante es determinar si contribuye a comunicar' el significado de la Imagen y 

refuerza sus cualidades gráficas o si sólo distrae•" Si es Importante y da lnfonmaclón necesaria para 

entender el todo hay que reproducirlo con nitidez. pero por el ,contrario si distrae y es Innecesario hay 
que slmpllflcarlo. 

Para esto hay varias estrategias: 

al Acérquese al sl!Jeto. 

bl Reduzca la profundidad de campo abriendo el , diafragma. -

el Utilice un objetivo de mayor longitud focal -l400mm en adelante). 

di Cambie de ángulo. puede ser que una pared sea mejor que un fondo con espectadores. 



2812 Relaciones tonales entre el .sujeto y el fondo 

Siempre hay que tener en cuenta estas relaciones. por ejemplo: un motivo claro contra un fondo oscuro 

gana Intensidad, el resultado es similar si se cambia esta norma. 

Es irrportante mantener el sl!)eto-fondo separados sin elementos que establezcan confusiones entre Jos dos. 

Siempre que fotografle tenga en cuenta estas sencillas reglas, pero si puede explore, experlmente» . ..la 

Intención del fotógrafo que no se llmtta a registrar. que acepta el reto de tomar las decisiones mós útiles 

y acertadas para que la Imagen llegue al espectado Jslcl arrancando de la realidad su móxlma 

expresividad»". El fotógrafo crea lméigenes no sigue las reglas. las considera pero no son estrictas dentro 

de la fotografiO, el reto es saber cuáles nos ayudarón en función de nuestro tema y cuóles no. 

2. 9 Composición en /a.s tomas de gimnasia ar1í.stica 

Las tomas de gimnasia tienen méis carócter cuando se ·encuadra la atleta al centro de la toma. ya que 

de esta manera se observan detalles del movimiento. Es .aconsejable seguir ciertos puntos para una buena 

composición: 

§ Esperar el momento apropiado. es declr_.una_'·.buena situación de la cámara a la espera 

del momento mós adecuado. 

§ El momento méis espectacular. es el momento crucial en una acción. ·esperar ese 

momento es Ideal para fotos deportivas. 

§ El punto de vista, si nosotros nos colocamos en un ángulo Incorrecto muchas veces el 

sl!feto queda en una situación Indefinida y por lo tanto subjetiva. Cubrir todos los ángulos 

posibles con nuestro qjo es lo Ideal para nuestro trabajo. 

§ La dirección del movimiento es esencial si nosotros captamos a una gimnasta en viga 

de equUlbrlo y nos colocamos al frente del aparato es necesaria una velocldad alta y no 

con muy buenos resultados además de una deficiente perspectiva; si esta misma la 

tomamos en posición paralela a nosotros la Imagen necesitará una velocidad de obturación 

menor a la antes mencionada. 



• 
2.10 Técnicas elementales. 

Estas técnicas son las mós utUlzadas en fotograflé:I de acción y se emplean de muchas maneras 

!amando en cuenta sus características en cuanto a ventqjas y desventajas. 

2.10 1 Imágenes borro.sos o desenfocadas 

Algunas veces una Imagen congelada carece de sensación de movimiento. la utilización de diferentes 

velocidades de obturación altera la forma del sl!Jeto. La exposición larga de un movimiento es mejor que 

una Imagen nnlda. La Imagen se consigue con una velocidad de obturación lenta 1115 y un sujeto 

moviéndose con gran rapidez. A veces es necesario un flash de poca potencia. No es de manera alguna 

un barrido. ya que aquí la cámara no sigue el movimiento del atleta. También tenemos que el cambio 

de la longrtud focal durante una exposición realizada con un zoorn. también crea un dramático 

emborronado que es adecuado a algunos temas. Generalmente se necesita un trípode y el efecto es 

mós notable con un zoom de distancias focales largas y con velocidades de 114 a 1115 seg 

aproximadamente. Otra forma de captar movimiento es moverse en paralelo con una figura •X•. y utilizar 

una velocidad de obturador que deje borroso el fondo. mientras registra una Imagen relativamente clara 

del sujeto. es decir el objeto aparece congelado mientras el fondo aparece como barrido y esto también 

nos da una sensación de movimiento. o por el contrario podemos tener un objeto barrido con el fondo 

congelado y por lo tanto la sensación de movimiento es perceptible. 

2.102 8arrido 

Un barrido es una técnica relativamente fácil de hacer con cualquier tipo de cámara sencUla SLR o muy 

sofisticada. 

ccUno muy divulgado es el que se conoce como barrido, que se utiliza a menudo en la fotografi:J 

deportiva conslslte en que el fotógrafo sigue .- con el visor un sl!Jeto movlénose -una motocicleta de 

competición. un caballo al galope. etc.- Y dispara con una obturación lenta. El ajete aparece nltldo y en 

cambio el fondo queda •barrido» en ráfagas. la diferencia entre figura y fondo es Interpretada como signo 

de velocidad•" 



Un barrido se realiza de la siguiente manera: situarse en posición paralela del objeto, su posición debe 

ser libre de girar tanto a la derecha como a la Izquierda. se enfoca la cámara en el punto donde el 

s~eto posiblemente posará o se enfoca un Instante antes. se utUlza una velocidad de 1115, 1/60 y 1/ 

250 en s~etos más veloces, al presionar suavemente el disparador el fotógrafo debe girar sin mover los 

ples por seguir al s~eto !no sólo se gira la cámara!. No se detiene hasta escuchar que el espejo retoma 

a su lugar. 

La técnica del barrido es empleada para capturar Imágenes nnkfos de s~etos a gran velocidad dando 

una sensación de movimiento a la fotografb. 

210.5/ecuencia 

Secuencia es una serle de tomas sobre el mismo fotograma o sobre varios pero a la vez continuos. 

Las tomas son dadas en función de una alta velocidad y lo que describe acción es la secuencia completa 

ya que una foto única, es más bien un resumen de un movinlento. un análisis de una acción. 

Una secuencia es el sugerir un movimiento por medio de una serle de Imágenes en distintos fotogramas. 

analiza el movimiento. y divide un suceso en componentes separados. Aquí es realmente necesario una 

cámara con motor. En la gimnasia artística es muy utUlzado cuando se describe un nuevo movimiento por 

medio de varios fotogramas y lo divide en etapas. 

La manera de hacerlo es tener la cámara con motor. ponerlo en la modalidad de continuo y enfocar 

a el s~eto. cuando esté enfocado presionar el disparador y seguir a la vez al s~eto hasta el fin de 

la acción que deseemos. 

2104 Congelar el movimiento 

Hoy en dfO algunas cámaras ofrecen velocidades de obturación tan rápidas como 114000 de segundo 

hasta 1112000 de segundo. esta es una característica de elevado precio en cámaras SLR. pero con 

equipos más modestos se puede lograr un buen resultado. 

En movimientos rápidos una velocidad de 111000 de segundo bastará, además de ser una de IQs 

características de todas las SLR. 

Una velocidad de 111000 de segundo o mayor detendrá la acción por completo, tanto que desaparecerá 



la sensación de movimiento. a esto se le llamo congelar la acción. 

"Dado que se produce un retraso de aproximadamente 1125 segundo antes de que el espejo de la 
cámara réflex monocular se levante y se produzca la auténtica exposlclón .. ."44

• se necesita presionar el 

disparador en el momento justo. la habllldad se adquirirá mientras más fotos se tomen. un sexto sentido 

y una. buena observación serón la llave del éxito. 

2.105 ../ecuencia estrobo.scópica. 

Se trata de exposiciones múltiples que son iluminadas a la vez con una lámpara de flash de Impulsos 

en ciclos sucesivos y rápidos que controlan la serle de Imágenes dentro del fotograma. 

Su técnica es relativamente sencilla. se deja abierto el obturador. o sea en bulbo IBI. mientras una 

lámpara estrboscóplca emite una ráfaga de hasta 20 destellos por segundo y con velocidades de hasta 

1125000 de segundo. se utiliza un fondo liso y obscuro. se debe asegurar que el destello Uumlne tan 

sólo al s~eto. se selecciono un diafragma cerrado para asegurar una profundidad de campo adecuada. 

Un punto lmportonte es ojustor la velocidad de disparo del flash a la velocidad de la acción. esto es. 

cuanto más rápido sea la acción. más rápidos deben ser los destellos del flash. 

2.11 L.strategia.s 
. ' 

A continuación se exponen las estrategias ; mds. c~LJl1es para ayudar en las. actividades deportivas. ya 
que son un caso muy especial cuando enfocamos simplemente o cuando ·no sabemos que exposición 

utilizar. por eso hay muchos errores. 

211. I Exponer correctamente 

Antes que nada expliquemos el término correcto de la palabra exposición:. '.Exponer correctamente quiere 

decir permitir que Incida sobre la pelK:ula la cantidad exactamente adecuada de luz para producir una 
Imagen que se parezca al tema lo más posible".•• .. .. . . 

Esto quiere decir que el resultado de la gradación de valores de color en la reproducción de zonas claras 

y oscuras de la Imagen deben ser muy parecidas a la realidad. 



. . 

las cómaras reflex de 35 mm ofrecen 

la exposición. "la correcta exposición del 

de obturación y la abertura·. 46 

una variedad Inmensa al fotógrafo . al tener el control sobre 

material sensible Implica la elección apropiada de la velocidad 

las cómaras reflex permiten escoger entre varios programas. combinando velocidad de obturación y 

diafragma pudiendo hacer muchas combinaciones de ellas. 

las cómaras de hoy en dlé:I tienen una lncrelble unidad central de procesado. las entradas analógicas 

como la cantidad de luz que pasa a través del objetivo llumlnosldadl. se convierte entonces en Información 

digital y se procesan junto con otra Información. los datos obtenidos se utdlzan en el mejoramiento en 

cuanto a las velocidades de obturación. abertura y otros tantos aspectos. De esta manera el fotógrafo 

esta preparado para enfrentarse y resolver cualquier situación de luz o demós factores que puedan afectar 

a la fotograflé:I. 

los sistemas de exposición de algunas cómaras realizan esta tarea en lugar del fotógrafo. Algunos modos 

de exposición son de gran ayuda. Por ajemplo el modo de exposición manual es muy útil ya que el 

fotógrafo valora ciertos factores y puede elegir cambiar la abertura o la velocidad si se piensa que el 

exposímetro esta dando una lectura "falsa". 

Esto es muy útil en nuestro tema ya que las condiciones de luz pueden ser muy buenas !en caso de 

que el evento se lleve a cabo para la televlsl6n la iluminación que se utiliza es muy buena para los 

fotógrafosl o realmente austeras. En este caso el fotógrafo analiza ciertos factores y realiza cambios. un 

Inconveniente es que la forma de exposición no es róplda. 

El sistema de medición al cual recurriremos en muchos casos. es el de prtorldad de obturación. ya que 

congelaremos totalmente la Imagen y las velocldades altas son las mós adecuadas. por el contrario las 

velocidades bajas nos permltlrón obtener una Imagen borrosa. sea cual sea la velocldad que se esc<?Ja 

por arriba de 11500 a 111000. la cómara selecciona una abertura apropiada para dar una exposición 

correcta. 

En caso contrario si lo que nos Interesa es el control sobre la profundidad de campo es Importante elegir 

la prioridad abertura. elegir una abertura f4 nos doró como resultado un segundo plano borroso. en la 

actividad deportiva es muy lltil, ya que las gradas e Intensos colores en segundo plano distraen la mirada 

del espectador. 

Uno de esos factores es que el fotógrafo que planea hacer una buena fotografü debe tener en cuenta 

los Imprevistos que surgen así como la soluclón de estos. Como por ejemplo cuando utilizamos un 

teleobjettvo sin ningún tipo de soporte el fotógrafo debe utilizar una móxlma abertura para una exposición 
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corta. En una actividad deportivo velocidades arribo de 11500 de segundo es lo Ideal para congelar el 

movimiento. la obertura tiene una Importancia secundarla. en caso contrario en un barrido con 1115 de 

segundo la Imagen tendró un efecto de movimiento. 

En cada una de estas ocasiones el fotógrafo selecciono una abertura (varlablel o una velocidad de 

obturación y luego ajusta a la otro. hasta que tiene la exposición correcta.47 

Cabe destacar que "la velocidad de obturación que necesita para congelar el movimiento depende de 

lo dirección en que se desplace el tema con relación a lo cómara·.•• Esto es, si tenemos a una atleta 

corriendo hacia la cómara la velocidad de obturación es Inferior; si por el contrario ese mismo atleta 

estuviera a lo ancho del campo de visión. la velocidad de obturación tendrlO que ser mds róplda. Lo 

podemos explicar de la siguiente manera: un sl!]eto que cruza el encuadre !en un óngulo de 90º) necesita 

una velocidad de obturación róplda. a 45° se puede detener con una velocidad mós lento si por el 

contrario viene directo hacia la cómara. se puede Incluso congelar a 11125 de segundo. Ademós cuando 

el objeto esté mós cerca de la cómara mayor es la velocidad de obturación para congelar el movimiento. 

211.2 L.nfocar previamente 

Un error muy frecuente es el Intentar ajustar el enfoque de la cómara mientras el sl!]eto se mueve. 

Un método seguro es enfocar previamente en un punto concreto. como una marco en el camino. un 

objeto o la misma distancia del s~eto. etc.. y tomar la fotograflO antes de que el sl!Jeto llegue a tocar 

o pasar por esa misma marca. Cuando Intentamos por primera vez estó técnica. puede haber fallas ya 

que los disparos se realizan una fracción de segunda mós tarde. esto es suficiente poro que el s~eto 

haya salida del punto de enfoque. Para obtener buenos resultados, hay que anticipemos al movimiento 

del sujeto y apretar el disparador justo antes de que el sl!]eto pase por el punto enfocada. 

Muchos fotógrafos suelen observar cuidadosamente antes de realizar sus tomas. en la gimnasia ortlStlca 

es relativamente fócil. yo que las atletas tocan ciertas puntos de los aparatos f]os y pasan por ellos 

momentáneamente. pero en el órea de piso donde no hay un elemento auxiliar la mejor técnica es la 

próctlca. Al Inicio no se consegulrón buenas resultados. pero el consejo útil: es conocer previamente la 

rutina de la atleta y los momentos decisivas de la acción. con esta se puede fodltar mós nuestra 

labor. 



211 . .5 Profundidad de campo 

Existen 3 factores que determinan la profundidad de campe: distancia del sl!]eto. longitud focal y abertura 

del objetivo. La profundidad de campo se reduce entre más cerca este la cómara del sl!]eto, aunque 

el enfoque de cerca requiere más precisión. 

También la longltud foco! afecta a la profundidad de campo lcuonto más largo sea un objetivo más 

estrecha es la zona de enfoque). y por último el tercer factor es la selección de la abertura, cuanto 

mayor sea la abertura menar es la profundidad de campo y si seleccionamos una abertura menor 

aumenta la profundidad de campo. 

La mayorb de los objetivos tienen la escala de nlJmeros de abertura que coinciden con las distancias 

de enfoque. 

En gimnasia el segundo plana no es un factor relevante, es por esto que se abre el objetivo a f2.8 

6 a f4. para no enfocar el segundo plano. 
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5.1 t:I comunicador gráfico 

La camunlcaclón se cita cama el: "Pracesa de transmisión y recepción de Ideas. Información y mensajes."' 

La realización que se establece entre dos entes. por medio de diferentes recursos e Instrumentas. que 

permiten transmitir Ideas. actttudes e Imágenes. es el proceso que se canece como comunicación.• 

La palabra comunicación proviene del latlh comunicare y significa Informar. el propósito de la comunicación 

es exponer conaclmlentas. sentimientos. Ideas. experiencias. etc.. que se tienen en común. y a través de 

los signos y símbolos tales como el vocablo. la señal. el gesto y la Imagen. lograr este propósito. 

En el ambiente visual y gráfico también existe la comunicación. pero quiénes son los encargados de hacer 

esto posible. en diversos sectores de la sociedad podemos encontrarlos como; diseñadores gráficos. 

comunicadores gráficos. graflstas y en algunas otras acaslones se les conace como dlbl!)antes. 

El hecho es que no Importa de la manera en que lo nombremos ya que el objetivo es el mismo. todos 

ellos son los encargados de una dlfli::ll labor. la de combinar Ilustraciones y slinbolos que permitan la 

comprensión de un mensaje. Dichos profesionales. esto sin Importar la cerrera que se haya cursado 

!Diseño gráfico o Comunicación gráfica!. son los encargados de transformar Ideas y conceptos en Ideas 

gráficas. 

¿De qué se trata la comunicación gráfica? "La comunicación gráfica es una gran fuerza de sustento de 

nuestra existencia económica. polfilca y cultural" 3 

Es decir; desde que pegamos un servicio o mercanclO estamos utdlzando a la comunk:aclón gráfica. ~ta 
se encuentra en todos los productos que dlO a dlO consumimos. desde revistas. hasta en los libros de 

texto. en los museos. en los mapas de carreteras. en los aparadores de exhibición. farmacias. mercados. 

Tv. etc. 

Muchos son los materiales Impresos y no Impresos que tenemos al alcance de nosotros. 8 diseñador. 

comunicador o graflsta tiene que tener una gran habllldad y creatividad para elaborar un mensaje que 

no sólo acabe en el "cesto de basura". sino debe atraer la atención del espectador. Miies y miles son 

los anuncios que bombardean al receptor y muchas son las vias. desde los medios Impresos. Tv.. cine. 

radio. hasta el Internet. etc. 

El público selecciona a aquellos que son de su agrado y que contengo la Información necesaria. poro 

su beneficia. 

Algunos de estos profeslonlstas son encargados del Área Creativa y se les conoce como Director de 



·, .. 
. . 

Arte. éste es aquel profeslonlsta líder que tiene a su cargo un grupo de personas creadoras, le dlstlngue : 

de éstos su grado de cultura vlsual o alfabetización vlsual. . 
Dandis en La Sintaxis de la Imagen comenta que la alfabetlzaclón visual Implica comprensión, el medio : 

de ver y comprender el s)gnlfk:ado a cierto ntvel de untversalldad previsible. De hecho demuestra un cierto • 

nivel de experiencia que se va adquiriendo poco a poco en el campo laboral . y que se adquiere de • 

forma continua a través del estudio de la carrera. No sólo basta tener : los. conocimientos t~cnk:os y ! 
próctlcos sino ver. oír y sentir al mundo. Un profesional no se llmlta, al contrario el escuchar noticias, Ir : 

continuamente al cine, escuchar el radio. Ir a las exposiciones, a los museós, ·etc., todo esto da un amplio • 

sentido vlsual que se refleja en su trabajo. 

Por otra parte Tumbull y Russell comentan: "La comunicación gráfica, es el proceso de transmitir mensajes 

por medio de Imágenes vlsuales que normalmente están en una superficie plana·• 

. 

. . . . 
También es posible encontrar a la comunicación gráfica en planos bidimensionales y tridimensionales. : 

ejemplo de ello son los stands. escenograflas teatrales, maquetas y últimamente en programas que nos : 

ayudan a ejecutar órdenes en 3a dimensión IAutocad 30). : . 
Las Imágenes vlsuales las podemos encontrar de 2 tipos: las Ilustraciones y los sli'nbolos; las Ilustraciones : 

los podemos observar en las fotografléls. dlbl!)os y pinturas; y los símbolos se representan gráficamente • 

mediante signos en diversas formas llamadas palabras. En cualquiera de las dos podemos encontrar que : 

el receptor extrae la Información a partir de lmógenes y de palabras, ya que las dos formas de expresión • 

tienen una contexto de lectura. 

El diseñador de mensajes Impresos trabaja con un vocabulario que conslste en llheas. puntos, colores. : 

formas. texturas y tonos. su tarea consiste en combinarlos. la creatividad es el medio por el cual dicho 

vocobulorlo se reúne e Integra una Idea vlsual. 

El trabajo del comunicador gráfico es arduo no sólo crea por crear en busca de lo "banho: analiza y 

observa alrededor y convierte al mundo en suyo propio, su trabajo se convierte en una disciplina. 

Como ya lo habli:Jmos mencionado la gran mayorli:J de los comunicadores se encuentran actualizados por 

medio de publicaciones. de noticias, del devenir cultural pollllco, humanístico del mundo. Esta al dléJ. conoce 

y amplli:J sus conocimientos, cuenta con un sentido común y recurre a la teorli:J para resolver sobre la 

base del dlseiio !puede ser edltorlal o de otra índolel. problemas de comunlcoclón. y como resultado 

obtenemos una comunicación 16glca, concreta y ordenada 

Los medios Impresos siguen siendo hasta el dlC de hoy poderosos agentes de comunicación. El libro y 



los Impresos tienen profunda rele-.ancla en el mundo. a pesar de !as nuevas tecnologlbs que dlC a dlb 

están más cerca del ser humano actual. Por otro lado la uniformidad que caracteriza a los medios 

impresos -libros. revistas. periódicos. folletos. calendarios. agendas-. da poslbHidades Infinitas de transmisión 

de mensajes a un numeroso público. 

El comunicador gráfico que se desarrolle en el medio editorial tiene como deber. atender los pasos de 

los componentes básicos del diseño. en un ambiente de disciplina· y control que el mismo diseño requiere. 

Este medio es uno de los más completos que existe, se trabaja al mismo tiempo con Imágenes y textos. 

el comunicador. diseñador o graflsta tiene el deber de conocer los elementos básicos del diseño y 
cot}juntamente con la pericia visual solucionar problemas de diseño de cualquier publicación. 

También es Importante la Integración al grupo de creadores, la fácil capacidad de Integración al equipo 

de trabajo. una responsabilidad conjunta y la capacidad de trabajar sobre presión. 

Para esto es Imprescindible conocer las Imágenes que se utilizarán. conocer e Identificar el concepto de 

la publicación. no es lo mismo una revista de cocina Italiana a un catálogo de productos medicinales 

odontológicos. muchas son las vertientes del trabqjo editorial y grandes e Infinitas las posibilidades del 

diseño. 

También se propone el conocer las características de los Impresos que podrlbn solucionar el problema a 

nuestro encargo. así como el público al que va dirigido. el lugar donde se dlstrlbulró, el tiempo. el costo 

de la producción, etc. Es una labor ardua ya que el comunicador tiene que estar al tanto de todo; precios. 

papel. sistemas de Impresión así corno sus beneficios y desventajas, etc. 

Muchas veces el comunicador gráfico tiene que ser capaz de solucionar problemas eficazmente. con el 

motlVo de no generar gastos y procesos largos que consumen y deterioren la relación del profeslonlsta

cliente. de manera a saber por cada uno de nosotros que a cada nuevo paso creatlVo en la busca 

de solución a los problemas. se generan gastos que retrasan el trabajo y puede además convertirse en 

un asunto fastidioso. Aunque es probable que en ciertas ocasiones encontremos a muchos clientes con 

ciertos conocimientos en diseño y que nos beneficiarán, ya que muchas veces comprenden la labor 

Importante que tiene el diseñador. pero en caso contrario cuando no tenemos a este tipo de cliente es 

muy Importante saberlo abordar. no debemos rivalizar con él. sino todo lo contrario trabajar en equipo 

dlSeñador-cllente, para que el resultado sea satisfactorio. 

En el dlSeño editorial es muy Importante el conocimiento de Ja tlpogroflb adecuada para cada situación. 

de las Imágenes fotográficas que contiene éste. de las Ilustraciones y del color. ya que estos en conjunto 

deben expresar una dlSposlclón de elementos adecuados al diseño en todo su conjunto. 



• 
Uno de los factores que Intervienen en el quehacer editorial es el factor-tiempo. esto Implico que el 

diseñador debe ser sagaz y tenaz con Jos fases mós complicados del trabajo. Muchos veces el diseñador : 

no es el único siempre hoy un equipo conformado de profesionales conocedores del romo. de esto 

manero manejan un mismo lenguaje técnico y profesional lo cual conduce o trabajar en un equipo grande . . 
y multifocétlco y o soportar un arduo proceso de realización. 

Otro problema al que se enfrenta el diseñador es Ja actitud del espectador Olámese receptor o 

consumidor! frente o Jo gráfico que se Je presento, ésto debe ser cloro y contundente yo que el mensaje 

debe ser codificado poro obtener una respuesto positivo y favorecedora. 

También debemos decir que el diseñador tiene que enfrentarse o ciertos conocimientos y contratiempos 

que hacen más fácil el manejo del diseño. por ejemplo el conocimiento de Jos matemáticos o tal vez 

que no hoy un horario f~o. etc. Es necesario el conocimiento de todos Jos disciplinas toles como Jo físico. 

químico, sociologli:J, etc.. no hoy que creer que el diseño es el simple hecho de dibl~or bien y ordenar 

todo. es mucho más que ello. En el diseño editorial se necesito ser estricto y minucioso. y además se 

debe aprovechar todo el potencial técnico y humano del cual depende un buen diseño edltorlal. 

. . . . 

. . 

. . 

. . 
Muchas veces en el ámbito profesional se trabajo sobre mucha presión. no oJvldemos que el ttempo : 

exige una inmediata presentación de bocetos yo que de esto dependen Jos ganancias. las multas. etc .. 

hasta nuestro trabajo depende de Ja solución eficaz y atinado con Ja que colaboremos. El diseñador debe 

ser sagaz y audaz en Ja concretizaclón del diseño. 

Por otro porte se compite dli:J a dKi con muchos profesionales veteranos y novatos, el trabajo que 

realicemos debe ser de calidad yo que las oportunidades cada dli:J exigen mós y más. 

También es adecuado conocer los avances en cuanto a Ja tecnologli:J, pero no basto. no hoy que creer 

que por el simple hecho de tener un aparato de últ.lmo novedad Ja teorkl es .lnútd. simplemente el 

diseñador debe aprender o cortar. pegar. dibujar. etc.. yo que si un dli:J el sistema de cómputo no 

funciona. simplemente se tenga Ja capacidad de resolver Jos problemas a mano. .sin. que esto deteriore 

lo calidad del trabajo. 

También el diseñador debe conocer toda Ja labor humano que se llevo a . cabo alrededor del diseño. 

llámese editor. corrector. capturlsta, negatlvero. etc. Toda lo Infraestructura humano de lo que depende el 

trabajo edrtorlal. 

En esta etapa se propone el conocimiento de Jos diversos tipos de papel. gramaje. si son satinados o 

cubiertos. la blancura. el color. textura. medidas en bobinas o si las hay cortados, el peso, etc. Es muy 

posible acercarse a Jos proveedores de papel y hacerle este tipo de cuestlonamlentos. Debemos de 

. . 



recordar que siempre podemos preguntar si hay dudas. nunca vamos a acabar de aprender y es muy 

posible que muchas situaciones se repitan y algunas veces vamos a tener la solución a todo y otras 

no pero muy Importante es siempre aprender para no cometer los mismos errores, ya que las dudas 

siempre aparecerón Es muy Importante el conocimiento de todo este tipo de caracterlStlcas. ya que gran 

parte del éxito del trabajo consiste en la adecuada selección de papeles y cartulinas, ademós de otros 

conocimientos. como por ejemplo: las caracterlStlcas y llmltaclones de las prensas en las que se lmprlmlró. 

la adecuada elección a la hora de elegir ciertos tipos de papeles para cierto tipo de publicaciones. 

Muchas veces los errores cuestan tanto la pérdida del empleo como la afectación en el sentido económico 

que afectan todo un proceso de producción. Muchas veces los errores mós sencillos afectan a grandes 

producciones. 

La labor del comunicador no termina todavléJ, tiene que estar al pendiente de la publicación, la adecuada 

y clara Impresión, la ordenada posición de pdglnas, si las Imágenes corresponden al sitio original o no. 

etc. 

La labor del dlseflador es . comprometida, su trabajo debe ser exitoso. no Importa que le corresponda 

hacerlo o no. o ·por· el cO.lltrarlo no tiene nada que ·ver si le pagan o no, Ja responsabUJdad va mós 

allá, el ambiente de trabajo . ¿s . Una alsclpllna, que es muy Importante . 

.3.2 La Imprenta y;~s ~~t~cedentes 

Los chinos siglos antes de Ja cristiandad descubrieron este método, las palabras se grababan en tablas 

de madera y a este proceso se Je conocléJ como tabe/arb. 

La xllografléJ. Ja Impresión con planchas f.!Jas o también se le conoce como caracteres movibles de madera. 

era conocida en China 1100 años antes de Cristo. 

"Muchos autores han querido también encontrar huellas de Ja Imprenta entre los romanos. y para esto 

se fundan en un pasaje de Ouintlllano. y otros de Clceron y de San Jerónimo."º 

Pero también se dice que los romanos ocultaron al pueblo tal descubrimiento ya que ellos temieron muy 

malas consecuencias. 

Al parecer el primer libra salló Impreso en el año 868 a. C., su trtulo es Suba del Dbmante por \Akmg 

• Chleh. . 



En la época de la Edad Media 11300 d. C.l el libro no sólo era desconocido sino que además los . . 
existentes (se creaban s o 6 ejemplares de un mismo tltulol eran solo consultados por reyes, los eruditos : 

en la corte y de la Iglesia. además los estudiosos que con un permiso especial podrléJn consultarlos en 

conventos y bibliotecas. Este proceso se haclC a mano donde un equipo de escribanos se sentaban 

alrededor de un lector y cado uno de ellos escrlblC un ejemplar al dictado. en esa época se ponlC 

especial atención a las figuras e Uustraciones. todas estas figuras tenlCn que dlb~arse y pintarse a mano. 

hasta que un dlC se les ocurrió grabar estas Imágenes en relieve sobre madera y con esto se Inicia 

. . 

. . . . 
el arte de la xilograflC y del grabado en madera. Al mismo tiempo se Inventaron rudimentarias prensas 

de Imprimir que funcionaban a mano. por lo tanto se les conocléJ como prensas o brazo que fueron 

los predecesoras de las actuales máquinas de Imprimir. 

Ésto era una ardua labor que realizaba el grabador en el siglo XV. es decir la póglna de texto entera 

se grababa en una madera de medida Igual a la página, entonces en algunos casos se tenlCn que 

grabar 200 o más páginas. con ciertos riesgos como el de que una de las planchas de madera se 

rompiera. aplastaró o simplemente se Imprimiera mal par haberse desfasada. 

Con la Invención de Gutenberg trajo el mayor avance de la época, ya que permite fundir en serle 

grandes llrajes. ya que así facUttaba componer las letras en palabras. las palabras en lúieas. las lúieas 

. . . . 

. . 

. . 

. . 
en párrafos y los párrafos en páginas de texto. con lo que hoy conocemos con el nombre de caja o • 

monotipo. 

En el continente europeo en el siglo XIV se dio la Impresión mediante planchas de madera grabadas 

a mano. los primeros grabados sirvieron para la reproducción de naipes. 

A principios del siglo XV la xllograflC fue utilizada para reproducir. estampas ·e lrndgenes piadosas. también 

se utUlzaban poro reproducir libros. 

En 1448 se Imprime un calendario que lleva la fecha de ese.aña.·iEn ·146; Mauricio de Nassau saquea 

la ciudad de Maguncia en ella resldlCn los más famosos, lnipres~r~~;: éstes e~lgran y divulgan la Imprenta 

por toda Europa. ~>·,~·~:.:.:.x .. :O'·:~:·~, -
En 1465. se funda la primero Imprenta Italiana en e'(íl10n~~t~rlci' ~~ 's~blaco. 2 años después se establece 

"·.:; ···,.'.- .· 
una en Roma. "<·_>(,;:;:·:.\·-:.'· -.:. "''""" 

En 1470 la Imprenta se Introduce en FrCinc:íO ':~ '~~Ía~~'rfa'.: 
En 1473 se Imprimió en España,. en 1~\or~nc?'de ·:AnjgÓn. una Bula de Indulgencias. que se descubre 

•'·· ~ . , . . - - / 

sino hasta 1923. 

. 
• . . . . . . 
• """""''"""'é • . . . . 
. . . 
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En 1474, se conocen algunos libros que daten de eso fecha, en 1475 se Imprimen los primeros libros 

en España. 

Y en 1539, la Imprenta llega al Nuevo Mundo. La primera Imprenta se establece concretamente en 

México. 

"No habli:Jn trascurrido 35 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo. cuando don Antonio de 

Mendoza. primer virrey de Méjllco (slcJ y don Juan de Zuméirraga. primer obispo de . la ciudad, pidieron 

al emperador Carlos V de España. entre otras cosas. una prensa y un Impresor experto para editar libros 

para la conversión de los Indios•• 

En el siglo XVI se registra un florecimiento. donde destacan famosos Impresores como Grelf. !Francia! y 

Plontin !Países Bajos!. 

En España son famosas las Imprenta~ de Salamanca. \killadolld, Barcelona. Zaragoza. \blencla y SevUla 

en el siglo XVI se edita la famosa Bh//a de Akalá 

En el siglo XVII. es un período de poca actividad. no regiStra ningún adelanto notable en as técnicas 

de Impresión. Exceptuando algunos talleres de los Países Bajos. 

En el siglo XVIII resucita la Imprenta en la que descuellan a famosos Impresores en Francia. Inglaterra 

e Italia. 

La Imprenta se estableció en América concretamente en la Cd. De México en el año de 1539 por Juan 

Cromenberger y la primera obra fue: La breve y mós compendiosa Doctrina Cristiana en la lengua 

Mexicana. escrita por Fray Juan de Zuméirraga. en la ciudad de Puebla Inicia en el año de 1640. en 

Oaxaca en 1770, en Penl en 1584. en Bolivia en 1612 y en Estados Unidos de Norteamérica. Bastan 

en 1638 . 

.5.2 I Gutenberg 

Gérard Blanchard menciona: "Lo que Gutenberg Inventó hacia 1437. no es la Imprenta como se dice tan 

a menudo. sino la tlpografli:J. es decir. el arte de escribir can "tipos" .7 

Poco se sabe de su vida y producción; ninguna de las obras que se le atribuyen se encuentran firmadas. 

Nació en Maguncia en el año de 1400. Su famfo se establece en Estrasburgo. Hacia 1450 se asocia 

con un prestamista y comerciante alemán Johann Fust. La Bh/la de Gutenberg o de las 42 llheas queda 



terminada a finales de 1456. 

En 1455 Fust entabla un pleito contra Gutenberg. reclamando el dinero que habla Invertido en la empresa. 

Gutenberg cede su participación en la empresa. En 1465 Adolfo 11 Arzobispo de Maguncia ayuda a 

Gutenberg a seguir Imprimiendo sus libros. Muere el 3 de Febrero de 1468. • 

. .. 

. . 
El joven Gutenberg habla sido grabador y fundidor en un taller de joyerla y qulncellerlél, razón por la 

que conoclél el proceso de aleación y fundición de metales. y ademós de conocer la técnica de Imprenta • 
de bmzo Gutenberg busca un método que agilice la Impresión. Gutenberg perfecciona el funcionamiento 

de la prensa para Imprimir a brazo. Inventa la tinta y logra fundir los tipos de letra con una aleación : 

de plomo y estaño. de esta manera se convierte en el Invento definitivo. . . 
Existen Investigaciones donde atribuyen la Invención de la Imprenta al Italiano pónfdo Castaldl al holandés 

Lorenzo Janszoon Coster y al alemán de apellido Mentelln. Pero todos coinciden en que en el taller de 

Gutenberg se realiza este trascendental Invento. 

La Imprenta de tipos móviles es una de las grandes Invenciones del ser humano, hasta entonces ninguna 

escritura hablé:J sido hecha para el pueblo, las grandes obras vienen a ser del dominio público entonces. 

La imprenta de Gutenberg 114401 es una de las mós firmes palancas del conocimiento· humano. ya que 

sin derramamientos de sangre el conocimiento es expuesto para miles de personas alrededor del mundo. 

Gutenberg descubrió algunas soluciones satisfactorias: 

"11 Un sistema de tipos movibles que permltlél que las caracteres fueran dispuestos en un 

orden cualquiera y que después se volvieran a usar de ser necesario; 21 un método para 

producir estos tipos en forma fócU y exacta; 31 un método que mantuviera los tipos en 

su lugar al Imprimir; 41 Un sistema para efectuar la Impresión de los tipos sobre papel; 

51 una tinta que hiciera legible la Impresión de los tipos sobre papel"º 

Los que siguieron a Gutenberg crearon estilos o diseños de letras mós elaborados, prensas mós rópidas. 

o sea las prensas y sus métodos satlsfacleron las necesidades y gustos de la vida de aquella época. 

.5..5 La invención del papel 

Desde que el hombre tuvo la necesidad de dejar Inscritas las experiencias vf.lidas a través de la 

Interpretación gróflca, muchos fueron los soportes utUlzados antes de llegar a la Invención del papel 

. . 
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ladrillos de arcilla. tablillas de madera y marfil. planchas de metal blando. pieles de animales, fibras. sedas 

y hasta en las paredes de cuevas de Jos antiguos humanos. Por medio de estos Impresos son conocidas 

las culturas primitivas. hoy estos se encuentran en Institutos de Investigaciones para su estudio. 

El Hamo saplens tuvo fa necesidad de explicar historias, hechos. acciones sobre la caza o la fecundación. 

proporcionándole un sentido mágico. exorcista e Invocatorio. 'No sólo la figuración Imitativa era objeto de 

las pinturas prehistóricas lplctogramasl. si no que también se representaban signos slrnbóllcos o mágicos. 

formas que ocultaban en su sencillez poderes extraños .. .'"' 

Los soportes más conocidos fueron el papiro egipcio que contienen jeroglfflcos que se toman. algunas 

veces. como antecesor de nuestro alfabeto en los cuales se tiene testimonio de que se utilizaba la 

tipograflé:i así como los Ideogramas; y también se conoce al pergamino hecho de pieles de animales. 

al Papiro se extralé:i pelando el tallo de la planta Ctperus popivs que es de forma triangular 

se cortaban en tiras largas y estrechas de la mayor anchura posible; se juntaban; se 

prensaban y se dejaban secar. 

bl Pergamno Jobtenldo de Ja piel de distintos animales) mediante lavados sucesivos. 

raspaduras y tratamientos. se empalmaban adecuadamente en tiras de 30 cm de anchura 

y varios metros de longltud. después se pegaba un palo a un extremo para enrollarse y 

conservarlo mejor.' 

Al parecer hay una controversia en cuanto a Ja Invención y difusión del papel que fue traída por los 

árabes alrededor del siglo XIII. pero también tenemos al chino Tsal-Loun o Tsal Leu se dice fue el Inventor 

del papel que es fabricado de fibras vegetales o trapos. Este hecho se sitúa alrededor del año 105. La 

Invención consiste en pisonear las fibras de cáñamo e hilos viejos en un mortero de piedra. después se 

escurre el exceso del líquido con un tamiz y este fue el origen de la fabricación del papel. 

A partir de este descubrimiento se empieza a desplazarse hacia Turquestán Chino. Cachemira. Samarcanda, 

y Bagdad. todavlé:i en el año TIOO llega a Marruecos. En Egipto en el año 850 reemplaza al papiro. La 

primera fabrica de papel fue probablemente la de Fabrlano lltafla 12701. luego se empieza a fabricar en 

Francia. llega a Alemania. posteriormente a Inglaterra que fabrica el papel hasta el siglo XV y en el 

continente americano se empieza a fabricar en 1690 en Fiiadeifia. El descubrimiento del papel fue algo 

muy Importante. gracias a él tenemos legados de hace miles de años. los conocimientos se han difundido 

globalmente. 



.5..5. 1 Propiedades básicas del papel para imprimir. 

Muy Importante es el conocimiento de las propiedades bóslcas del papel para saber cuál de estas 

caracterJStlcas nos funcionará mejor. y así: no. llevamos sorpresas, ya que la idoneidad de los papeles para 

Jos diversos usos a Jos que se destlnaró, es mejor saberlos antes de que se haga lo Impresión. 

las caracterJStlcas o las propiedades bóslcas del papel mós Importantes se expllcarón 

a continuación: 

§ Resistencia a la tracción se determina apllcando cargas crecientes a una tira de papel 

sl!)eta por un extremo hasta provocar su rotura. Una tira de papel es cortada a Jo 

transversal y a lo Jongltudlnal de Ja bobino del papel, lo dirección de Ja fibra tiene que 

Ir hacia la derecha, es entonces suspendida por un extremo y en el otro se emplean 

pequeños pesos hasta que se rompa. 

§ Alargamiento se va a determhar midiendo el alargamiento sutrldo por el papel en el 

momento de su rotura se expresa en porcentajes respecto a lo longltud lnlclal dé la tira. 

los valores entre la longltud o a · 10 transversal varlé:Jn entre el 1 y el 6%. 

§ Resistencia ol reventado se va a determinar mediante un disco de papel bien extendido 

y sólidamente unido alrededor de su contorno, ejerciendo una presión uniforme y 
progresivamente creciente, hasta provocar el estallido del disco, este valor se expresa en 

Kg/cm2
. 

§ Resistencia al desgarramiento es la fuerza necesaria para romper una hqja de papel en 

Ja que previamente se ha hecho un corte. 

§ Resistencia al plegado, es la capacidad que tiene una ·. tlrC . de papel para soportar un 

determinado número de dobleces. Este es una caracterJStJCa muy necesaria para papeles 

que se utllizobon con un rudo uso, como bdletes de - banco:• ITlOpas, cubiertas de libros y 

papeles paro embalaje. 

§ Gramaje se expresa en gr/m2 y se mide to~-~do;•• una• muestra de un tamaño 

determinado y pesóndolo, este es . un _dato de•. uso miJY corriente para Identificar una clase 

determinada de papel. le domas nombre ·de papel a un material de peso no mayor a 

los 150 grlm'. las cartulinas oscHan entre los 150 y 300 gr/m2
• Generalmente el papel y 

las cartulinas se venden por peso. 

. . 
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§ Espesor Los papeles varían a causa de las materias primas con los que se fabrk:an. El 

espesor se expresa en centésimas de mlllh1etro y se mide con un mk:rómetro que ejerce 

una presión de Kg/cm2
• 

§ Porosidad cuando las componentes de la materia fibrosa del papel se' hallan' algo 

distanciados y estos lnterstk:los permiten el paso del aire. se dk:e que ei papel es poroso 

o permeable al aire, 

§ Grado de humedad la celulosa se deshidrata completamente por encima de los 100º C. 

así se determina el grado de humedad se pierde el peso de la muestra desp~s de haber 

permanecido algunas horas en una estufa normal a 105º C. En que nos sirve conocer esto. 

bueno en que podríamos tener en un local húmedo el papel seco. este se ondularó por 

los lados y viceversa. así como un papel demasiado húmedo en un lugar seco formaró 

una bolsa en el centro. 

§ Grado de encolado tiene la finalidad de Impedir la penetración de los líquidos en el 

papel: agua. tinta de escribir; de Imprimir; etc. 8 papel sin cola es muy absorbente y por 

lo tanto la tinta penetra en él y se expande. el encolado Impide que la tinta se extienda 

bien, 

§ \.blor pH expresa si un papel es alcalino o ácido. un papel alcalino dlfK:llmente se 

encuentra encolado pudiendo causar sorpresas en la Impresión de offset. un papel muy 

6cldo compromete el secado de la tinta. Existen líquidos llamados Indicadores universales: 

se daja caer una gota sobre el papel. al cabo de una Instante las tonalidades diversas 

surgen según el pH. 

§ Grado de blancura el grado de blancura aumenta el precio del papel. en la Impresión 

a colores es muy Importante por la Influencia que tendrá en la tonalidad del trabajo, Hay 

aparatos con células fotoeléctrk:as con los que se determina el grado de blancura, 

§ Arrancado el uso de las tintas lustrosas y brillantes. especialmente en el offset. provoca 

el arrancado del papet Se trata del materia! fibroso o pequefios fragmentos de papel. se 

depositan sobre las mantUlas de caucho y hacen defectuosa la Impresión de las hojas 

siguientes, 

§ Polvlllo causa Inconvenientes similares a los del arrancado 

§ lmprlmlbllldad comprende diferentes propiedades que constituyen en su coryunto la 



capacidad para Imprimir y siendo varios los sistemas de Impresión. tintas. formatos. etc. 

. . 
Todas estos característk:as del papel Influyen en el resUtado final de la lmprest6n. Ja. productividad : 

cualltallva y cuantitativa de una móqutna de Imprimir se ve Influida por las caracterí5tlcas del papel. por • 

eso es conveniente corregir errores que a la larga costarkm demaslado.12 
: 

Ademós el papel se compra tomando en consideración algunos aspectos .como: 

o. Gramaje 

El gramaje se refiere al peso del papel y generalmente se expresa en gramos por metro 

cuadrado lgr/m21 en algunos otros palSes el peso se describe en resma (500 · ~asl de 

papel de un determinado tamaño. 

b. Tamaño 

El tamaño del pliego se expresa en milímetros. al Igual que la anchura de la bobina. en 

otros se meden en centifnetros o pulgadas. en otros se utUizan tamaf'los de pliegos 

estóndar. 

c. Dirección de Ja fibra 

Al Indicar que tipa de papel se va a utlllzar debemos . tomar en cuenta la dirección de 

la fibra ya que esta debe de correr en dirección. a la Impresión para evitar que se rompa. 

o que se deforme como resultado de la presión. 

d. Formato 

Para realizar el bocetaje. dummy o dlsef'lo formal de cualquier medio Impreso es necesario 

decidir el formato y el espacio que va a ocupar la composición. los mórgenes de póglna 

o fin de que esto sea agradable a la vista. armónica y proporcionada. "Se llama formato 

al tamaño de un libro o Impreso que adopta una forma determinada por sus dimensiones 

y por su posición" .13 
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.5.4./7.stemas de impresión 

"Los procedimientos de Impresión se definen como el conjunto de operaciones mediante las cuales. 

partiendo de un original pueden obtenerse Impresos Iguales entre sr14 

Es decir la palabra Impresión se utlllza como la descripción de una variedad de métodos distintos y el 

proceso básico va a ser siempre el mismo. su objetivo es el de crear una Impresión a través del contacto 

de una plancha entintada. bloque de madera. piedra o malla, en la práctica trabajamos con los principales 

métodos de Impresión. Entonces la Impresión múltiple de texto o Ilustración exige de antemano la 

confección de un molde. forma, matriz ya sea para cualquier tipo de procedimiento o utlllzar. 

En lo actualidad existen 4 formas de Imprimir letras. dlb~os, fotogrofkls en un sustrato que puede ser 

papel. plástlco. carón. metal. vidrio, materia textil etc. 

En relieve. en plano. en hueco y el último. pera no menos Importante, el que utilizo una pantalla o tamiz 

conocido también como permeografü. 

"Además. existe lo que padrkl llamarse sistemas de dupllcoclón o copiado usados primordialmente paro 

duplicar material que ya ha sido previamente Impreso por cualquiera de los otros métodos antes 

mencionados·". 

A continuación explicaremos los sistemas de reprodÚCclón · m6s Importantes: 

.5.4.1 Offset (Litografía). 

La denominación offset proviene del lngl~s off set que significo repintado. debido a que se "repinta" en 

un soporte Intermedio. 

El offset es un proceso que por medio de una superficie plana se Imprime desde llpografkl hasta 

fotografüs y dlb~os. 

Se basa en el fenómeno de que la grasa y el agua no se mezclan. Una placa plano. normalmente 

es de alumlnlo. es fotográficamente expuesto y trotada. entonces lo zona de la Imagen recibe tinto 

grasoso y zonas sin Imágenes recibe agua y repele la tinta. La tinta de la placo es calculado sobre 

una superficie de caucho que Imprime lo tinta sobre el papel. ya que el contacto con el papel nunca 

se realizo se dice que lo forma de contacto que tiene es Indirecta. 



"En realidad lo que llamamos agua es una solución en la domina este líquido y cuyo pH !potencial • 

Hidrógeno! debe estar bien determinado por aportación de alcohol lsopropdlco o cualquier otro producto • 

adecuado"~ 

Las ventajas del uso del offset son que reproduce la tipografía clara e lntellglble. con un cuentahdos es • 

fácil averiguar la precisión de la letra; reproduce con calidad en una variedad de tipas de papel. desde • 

los más burdos hasta los más finos; la reproducción sin costo adiciona! de fotografías e Ilustraciones; la • 

operación eficaz y rápida. exceptuando el ajuste del equillbrlo entre la tinta y el agua. se evita el excesivo • 

tiempo en la preparación; también nos facdlta el almacenamiento de placas. montajes y mecánicos; y la 

adaptabilidad a los sistemas de computo . 

.3.4.2 Tipografía (Letter.set y ilexografía) 

Es el método más tradicional. es un sistema directo de Impresión por medio de superficies realzadas. Ya • 

que las palabras e Ilustraciones son moldeadas en relieve, estas deben hallarse hechas en un soporte • 

lo suficientemente duro como para soportar el desgaste a costa de constantes presiones. Toda máquina • 

o prensa tipográfica tiene un portaformas o pieza de fundición sobre la que se fya la forma la cual recibe • 

la tinta de unos rodillos cuyo número puede ser mayor o menor. tomador !recibe la tlntal; cargador !que • 

transmite y reparte la tinta); y entlntadores !que entintan la formal. El papel se encuentro contra unas • 

barras Olomados tacones). a las que se ajustan previamente. el portasoporte !aplica la presión) acerca la • 

hoja de papel hacia los relieves entintados. la hqja queda Impresa al contacto con éstos, el partasoporte • 

separa la hqja ya Impresa de la forma !salvo si el papel está en bobina) y la deposita en la mesa • 

receptara. 

Hay 3 tipos de prensa: 

1.- Las prensas y minervas lportaformas plano y soporte plano). 

2.- Las prensas planoclllhdrlcas, lportaformas plano . y portasoporte clllhdrlcoJ. 

3.- Las prensas rotativas da Impresión se efectúa medlcÍnte un dlndro de presión y un 

cllhdro portaforrnasl. 

. . 
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.5.4 . .5 /'1uecograbado o lntaglio (/'1uecografía y Calcografía) 

"Se usan para describir el proceso de Impresión en el cual las Imágenes san tronsferldas al papel a partir 

de una superficie cuyas preslanes estón llenas de tlnta .. ."17 

Se encuentran constituidas por planchas o cUlndros metóllcos que tienen la superficie exterior a no retener 

la tinto. formada por un plano pulimentado !plancha) o una superficie cllúidrlca pulimentada !cilindro metóllcol. 

los partes ha Imprimir estón constituidas por un grabado profundo en superficies planas o cUíndrlcas. 

"El nombre de huecograbado -que se ha difundido en espal'lol- no es el mós adecuado. debiera llamarse 

rotacalcogrofli:J, puesto que la Impresión se realiza en máquinas rotativas mediante los cilindros portaformo 

y portasoporte .. ." 18 

Las prensas rotogrófk:as trabajan bqjo el principio de llenar pozos con tinta. limpiar el exceso de tinta 

de la superficie y aplicar el papel a la placa por presión. 

La prensa rotativa Imprime directamente a partir de un cilindro de cobre tratado con ócldo que a su vez 

utilizo tintas a base de disolventes volótlles o de secado rópldo. a medida de que va girando el cilindro 

posa por un baño de tinta y es rospado por un cuchilla de acero llamada rosqueta paro quedar limpio, 

dejando la tinta en los pozos del órea con Imágenes. entonces la tinta es absorbida por. la superficie 

del papel cuando entro en contacto por medio de la placa en presión. 

La Impresión en hueco se reconoce fócllmente por la viveza de sus colores, la lnten51dad ·de los negros, 

aunque una desventaja. es que el texto se encuentre tramado, no así el offset y la tlpogrofli:J. 

Por eso se reconoce que las fotografli:Js e llustroclones cuentan con una alta calidad. 

·uno de los medios de descubrir si la pieza fue Impresa mediante grobado es revisar la falta de nitidez 

en los bordes de la tlpografl0"19 

.5.4.4 ./erigrafía 

"La serlgrafli:J. que hasta los alrededores de 1960 se conslderoba como un procedimiento exclusivamente 

artístico y artesanal, ha aumentado conslderoblemente su producción horaria desde que se ha mecanizado 

su material de lmpresl6n"20 



La forma de Impresión estó constituida par una pantalla. malla o también se le conoce como tamiz lde 

rayón, seda. nylon, etc.J 

De la cual se transfiere directamente al soporte con un mínimo de presión. 

La malla es el soporte Impresor. ésta se estira fuertemente y se asegura a un marco !madera I metálico!. 

se Imprime por la acción de pasar la tinta por la malla sobre el papel. Para formar un área sin 

Imágenes, es necesario obstruir los Intersticios de la malla. se logra la Impresión haciendo pasar la tinta 

espesa o pintura con una rasqueta de caucho presionando de un lado a otro consistentemente. 

Se empleo poro tiradas y usos especiales donde no puede emplearse otro sistema de Impresión !cristal. 

plástico, madera. material decorativo. carteles. calcomanlO. botellas, tapiz. tela. etc.J . 

.5.4.5 Otro.s 

Estos sistemas pueden llamárseles 'sin presión' ya que Imprimen por contacto e Incluso sin ningún 

contacto. 

Hay unos que se les conoce como chorro de tinta lhk JeA un ordenador controla la reproducción, las 

Impresoras láser son otro ejemplo, también tenemos los procedimientos llamados electrostáticos como la: 

§ XercgraflO !Impresión en seco) "Proceso de Impresión electrostática de Imágenes y 

documentos en las multicopistas dentro de la ofimática en el comercio y en la Industria"'. 

!Encarta 20021 Se basa en el principio de atracción de cargas electrostáticas de signo 

opuesto, no hay Intervención de líquido alguno, mediante una matriz metálica y plana. 

debido a que las zonas Impresoras cargadas con carga positiva a las que se transfiere 

la tinta también por acción electrostática un chorro de tinta que controla la dirección, se 

consigue la Imagen al pasar la tinta entre dos placas desviadoras cargadas eléctricamente 

y activadas por un computador. 

§ Mk:rolmpreslón es el proceso que reduce 3000 páginas de una obra a un formato de 

pelié:ula transparente de 4x6 cm 

§ Impresión por estdtte trabaja a la velocidad de 50,000 caracteres por segundo. La matriz 

se encuentra hecha de finísimas ag~as, además de Imprimir la Imagen con un colorante 

seco. 



§ Impresión de tinta ·y lóser. es una extensión más de los sistemas computacionales. ha 
revolucionado el proceso de Impresión debido a su exactitud. fócd manejo y grandes tlrajes 

en muy poco tlempo.22 

5.5 Oi.seño editorial 

"Diseño N.m. delineado de una figura. Disciplina que tiene por objeto una armonización del entorno 

humano. desde la concepción de objetos hasta el urbanlsmo"23 

Decimos que se trata de la creación de Imágenes bl o trldlmenslanales con un ordenamiento y 
jerarqulzaclón de elementos gráficos conceptuales. posición. relación. visuales. combinación y ordenación. 

El diseño ha emergido como disciplina Independiente en los últlnnos treinta años. pero es tan antiguo como 

el arte mismo. El diseño es ubicado es diferentes temas. tanto religioso. social y hasta doméstico. presenta 

siempre la capacidad de comunicar algo concreto o abstracto. 

Nosotros como Individuos hemos estado rodeados de símbolos desde lo polnlco hasta lo comercial. 

La labor del diseñador es representar conceptos por medio de formas gráficas que sean reconocibles y 

entendibles para el receptor final. 

Oué se necesita para que el mensaje sea objetivo hacia el receptor. debe establecerse un tratamiento 

lógico y ordenado para el contenido del mismo mensaje. Un proceso creativo gub hacia una verdadera 

solución gráfica objetiva. Para una adecuada expresión gráfica se requiere de: 

l. • Conocimiento del oficio 

2. - Saber cuál va a ser la funcionalidad del diseño 

Muchas son las técnicas a las que se tendrán referencia. el campo es vasto y las soluciones Infinitas. 

Las soluciones visuales se gubn a través del estilo personal y cultural que muchas veces nos darón 

soluciones atractivas para coda cuestlonomlento. 

El diseño como tal. evidencia elementos de comunicación visuales que lo mismo se encuentran en la 

pintura. como por ejemplo: tenemos ol equilibrio, lo tensión el ritmo. el punto. la línea. la forma el color. 

los medidas proporcionales o geométricas. etc. Estos mismos elementos los aplica el diseñador graflco en 

forma ordenada y sencilla un mensaje. cualquiera que sea este. El diseñador trata de representar 

conceptos teóricos en gráficos para que el espectador de una manera Identifique el producto o el servicio 



que se le ofrece. El diseñador Interactúa con los elementos ltexturas, tonos. llheas, colores, etc.1 y crea 

una composición armoniosa y eficaz. 

La gráfica actual y sus múltiples ramas se Inician en Europa en los años sesenta, no obstante el diseño 

gráfico ya exlstlé:l en Estados Unidos con fines lucrativos. tuvo su origen en el auge del consumo. esto 

provocó un aumento en lo publicidad. el periodismo y la publicación de los libros. Actualmente esto lo 

percibimos lnmedlatomente ya que el papel del diseño que actualmente se ofrece en productos y servicios 

que se encuentren en el mercado son ldentlflcables unos de otros, por lo tanto lo competencia existe. 

ya que el Impacto visual que ofrece unos de otros genera respuestas entre consumidores. 

El diseñador que actualmente juega un papel sumamente Importante aparece en el siglo XIX con la 

Revolución Industrial. ya que el perfeccionamiento de las técnicas de Impresión y fabricación de papel creó 

un mayor Impacto visual en la manipulación del texto y la ilustración. 

Hoy en dlé:l se conoce como editorial a aquella empresa que se dedica a publicar por medio de la 

Imprenta o por cualquier otro procedimiento mecánico a libros. periódicos. revistas, mapas. folletos, discos. 

etc. 

Las características que maneja el diseño editorlal como la ordenación. composición. combinación. 

superposición. yuxtaposición de formas y figuras en relación directa con el objeto lnlclal de comunicar. muy 

Importante es el hecho de que el contenido puede dominar la forma. pero la forma nunca debe dominar 

el contenido. Dicho tratamiento es conocido en el medio como el concepto genera la fonna. Es decir 

para el diseño editorial el concepto es la Idea que se busca expresar de fonna gráfica. Con esto 

queremos dar a entender que el diseñador. comunicador. graflsta o dlbl!]ante requiere de encontrar la Idea 

principal y convertirla en símbolo ya que ésta a su vez contiene la esencia misma del contenido. 

El proceso de producción editorial se refiere a diferentes actividades en cor!lunto de un grupo de 

profesionales para llevar a cabo un trabajo Impreso. Las actividades son las siguientes descritas quedan 

a cargo de una o varias personas. Una de ellas se le conoce como la revisión de originales que a 

continuación se explica detalladamente. 

5.51 t1arcoje 

El diseñador en este punto tiene una tarea 'Importante 'ya que Jerarquiza la Información y define, quiere 

decir que marca cuáles serán los tltulos, . subtnulos, si· estos lrón en versales. versalltas. cursivas o si por 

. . 
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el contrario lrón centrados, alineados a la Izquierdo o derecha, si los cabezas llevarón colgado y de 

cuántos cuadratines o si lrón a lo cojo !sin colgodol. 

Aquí es Importante mencionar el uso de las cursivas, versalitas y negritas: 

§ Los cursivas sirven para destocar una palabra, letra, vocablo o uno expresión que es 

Importante paro el texto. Por ejemplo se utilizan en titulas de abras artísticas. clentlflcas. 

literarias, etc. Los palabras o frases en lenguas extranjeros, tecnicismos a que se remite 

al lector en los vocabularios o glosarlos y odemós de católogos. en las letras que 

componen fórmulas y expresiones matemótlcas. También se utilizan en los apodos o 

sobrenombres. 

§ Los VERSALITAS son mayúsculos de lo misma altura a casi Igual que los minúsculos, su uso 

es menor que el de las cursivas ya que muchas familias tlpogróflcos no las tienen. Se 
les utiliza en los siguientes cosos: lo numeración romano. las firmas de epii;¡rofes. lemas. 

versos, documentos en recuadro que Ilustran un temo. firmas de prólogos, presentaciones. 

Introducciones. cuando no son del autor del libro. en los titulas de obras de teatro. los 

nombres de los personajes. en dlólogos, guión largo. en comisas, titulillos y en signaturas, 

en sublftulos y por último en siglos. 

§ Los negritos se suelen emplear en subtllulos. cabezos, comisas. folios, encabezamiento de 

algunos pórrofos, en Incisos. 

Entre todos los actividades de corrección también nos encargamos de definir el cuerpo y la lnterllheo de 
los notas. sí van a Ir o ple de póglno, al final de coda capitulo o al final de la obro, .el cuerpo y 

lo Interlínea de lo blbllogro!IO, apéndices e índices y del esttto de éstos. 

El diseñador también define el cuerpo, lo Interlínea y blancos que llevan dedicatorias, epii;¡rofes, nombres 

de autores en obras colectivos, colofones, sumarlos y textos especiales. Así como también los cuerpos. 

blancos. filetes. serles, lo disposición de los elementos y demós característicos tlpogróflcos, gráficos y 

fotogróflcos. 

En general se define cualquier característico tipográfico que se tiene en cualquier composición, formación. 

compaginación e Impresión. 

Hoy un sistema de símbolos que se utUlzobon poro el marcaje y corrección de originales. muchas veces 

se emplean en el color de tinta diferente para el morcado tlpogróflco, permiten abreviar las Indicaciones 

y el tiempo . 



Los siguientes símbolos se utilizan para el marcaje tipográfico: 

· azüTLpalioJ 

Osa a 

-Otelo~ 

frg,g:lón~ 

)IDP,Qf1QD.tª 

A 

§ SiiTibolo que representa una pica o cuadratín 

§ Marcas para señalar que una letra. palabra, párrafo.. etc., debe ser 

eliminada de la composición. 

§ Nos Indica que debemos cambiar el orden de las palabras. Pasando 

a la que se encuentra en la segunda posición a la primera y vk:everso. 

§ Indica que dos letras están mal colocadas, y se sigue el mismo 

proceso que el anterior. 

§ Señala que revisemos la tlpograflél pues se encuentra velada, rota. 

lastimada o cortada. 

§ Una sola raya recta hecha por debajo de uno palabra. Indica que el 

texto se debe poner en Itálicas o cursivas. 

§ Dos líneas rectas. nos Indica que el texto marcado debe pararse en 

versalttas faltas pero a la altura de las minúsculas). 

§ Tres líneas rectas, Indica que el texto subrayado debe pararse en 

versales. 

§ Llhea ondulada debajo de una palabra, debe pararse en. negritas. 

§ Dos rayttas en la parte superior de la letra Indica que debe Ir en 

bajas o minúsculas. 

§ Dos rayltá~ debajo de la letra, Indica que debe Ir en altas o 

mayúsculas. 

§ Texto.just.lflcado a .ambos márgenes de la medida de la compoclslón. 

§ 

§ 

§ 

§ 

Texto juSt~~ado a la Izquierda. 

Texto 'JÜStJf~~dó a la derecha. 

Textos centrados 

Cerrar espacio, juntar más los bloques de texto. los renglones, etc. 



) 1( § Abrr espacio entre las letras, palabras. columnas. etc. 

~y6 § Aumentar blanco entre los renglones o bloques de texto. 

l./) § Para Indicar que es punto y seguido. 

~ § Para indicar punto y aparte. 

J_ § Blmlnar letra y cerrar. 

% § Pendiente, q/a consultar. verificar. etc. 

/\ § Poner subíndice. 

V § Poner exponente o vÓladtta. 

~ § Anulación de cualquier marcaje. 

A § Incluir palabras o letras.2• 

5.52 8ocefaje y dummy 

Para este punto el bocetaje se reúnen toda la cantidad de Información posible tanto . teórica como 

Ideológica, es Importante y esencial conocer la naturaleza del tema. las caracterlStlcas. del contenido. 

Intenciones. objetivos. etc. Se aborda el material reunido y se estudia, se f.!Jan los ~etlvos generales y 

particulares con el que se pretende seguir la línea del trabajo. 

El bocetaje es la primera lluvia de Ideas que llega a la mente y muchas de estas son formalizadas 

y poco a poco se genera la Idea visual final. Claro que para que se formalice debe de haber una 

secuencia de pasos. es un proceso largo pero a la vez muy Importante. Cuando se empieza es esta 

etapa no hay un orden estricto. siempre son Intentos no aislados unos de otros y se va obteniendo 

una propuesta final a cada paso. 

Alan Swann en su libra nos dice; "La actividad de transformar conceptos de disel'lo gráfico en bocetos 

no es de ningún mado un área de trabajo despreciable al contrario, es unos de los trabajos más 

apreciados y mejor pagados en la Industria del diseno gráflco"25 

En el equipo creativo se encuentran los disel'ladores o comunicadores gráficos unos más jóvenes que 
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otros. Los jóvenes talentos se encargan de crear los bocetos y mós adelante los ojos de los expertos 

!director artístk:ol. los que guli:Jn el proceso del progreso del diseño siempre se trabaja para acercar el 

diseño al punto que cumpla perfectamente los deseos del diente. 

Después de esto y elegido el boceto se procede a la elaboración del dummy . El du.:rimy es el modelo 

final que se presenta al cliente poro su aprobación, empresario o editor. segi:in él caso. En este momento 

se descarte la posibilidad de hacer cambios o no. 

Es muy Importante la labor del diseñador gráfk:o y por ello debe contar con ciertos artK:ulos de entre 

ellos es Indispensable el block de papel para dlbl!]o, los rotuladores de alcohol y acuarela. Los primeros 

son semejantes a las tintas de Imprenta. la gama de colores es Igual al del pantone. 

Muchas veces el dummy se encuentra hecho sobre el soporte parecido al elegido. por ello la utilización 

de cartulinas. cartones. papeles de diferentes texturas y colores son lo Ideales. 

En relación con el texto 1tnulos y subtnulosl. se pueden utUlzar diversas variedades como el /etraset. o 

calcar la tlpografli:J, dlbl!]arla o Imprimirla en computadora en salida láser o en papel fotográfk:o, en color 

y negro en diferentes porcentajes. si no existe el recurso de la computadora se dlbl!]a la tlpografli:J y 

se colorea con guaches, prlsrnaco!or; pantallas letraset en color. rotuladoras. fotocopias en color. 

El cuerpo del texto se simula trazando líneas en bloque. 

En cuanto a las Ilustraciones se resuelven con diferentes técnk:as pastel acuarela, rotuladores o fotocopias 

en blanco y negro. Es Importante mencionar que son ilustraciones para el dummy es decir el concepto 

de la Ilustración se le encargará al responsable de ilustración o Imagen. 

Las nuevas novedades se resuelven a partir de la revolución de los sistemas computacionales: "Por el 

año de 1990 la computadora Maclntosh 11 podb manejar gráfk:as de color y mejoró el software para 

Incitar a una revolución tecnológk:a y creativa en el diseño gráfk:o, tan radical como fue el cambio en 

el siglo XV de los libros escritos a mano a los escritos con el tipo movible de Gutenberg. Una expansión 

sin precendente de la educación del diseño y de la actividad profesional prodl!Jo un mayor campo con 

grandes nlJrneros de practk:antes hábiles. El número de diseñadores Individuales y firmas que producen 

un trabajo elaborado se elevo exponencialmente. Al mismo tiempo la tecnologb digital permitió que los 

practk:antes no entrenados o marglnalrnente entrenados Ingresaran al campo"" 

Si se cuenta con una computadora cargada con la paqueterb editorial ya sea plataforma PC o MAC, 

el diseñador tiene la facilidad de ser mós veloz y de obtener variedad y rigor en la calidad del diseño. 

La computadora nos permite trabajar con opciones que antes eran Impensables. Se puede revisar una 
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y otra vez. corregir y volver a lo ya hecho en cuestión de minutos; superando los tiempos eternos de 

hace 10 años. Cabe mencionar aquí que la compu1adora es una herramienta nunca va a sustituir la 

creatividad e Ingenio del diseñador. es muy necesario que el diseñador tenga conocimientos técnicos y 

prácticos que en programas no se pueden vender. la calldad no lo da la mdqulna sino el profeslonlsta 

que trabaja con diversas herramientas. 

Actualmente; el boceto final de un Impreso se puede reproducir en una Impresora y entonces producir 

un original a partir de esta Impresión o transportarlo a un lenguaje postscrlp o algún sistema de 

composición en alfa resolución con el fin de conseguir una copla de mds calidad. para reproducirla en 

off sel. 

Se genera el dummy y lo analiza el redactor en jefe y el director de arte todo esto tiene que ver 
con la solución gráfica y la pol~lca edttorlal de redacción. 

Cuando el dummy se encuentra listo se le comunica al diente para que convencido del producto se Inicie 

el siguiente proceso que es de la reallzaclón de orlglnales mecánicos. Los originales mecánicos van del 

departamento de diseño al de redacción. 

En cuanto a la estructura del diseño es muy Importante saber colocar los elementos dentro de un 

contexto determinado. Se debe examinar y justificar su Inclusión asr como el efecto del diseño. también 

es muy Importante no olvidar que el concepto de la publicación genera la forma de reallzaclón. 

Toda Impresión deberá Ir acompañada de las especificaciones del diseñador en cuanto a medidas. número 

de panlones que se van a u11lzar. esto con el fin de utVlzar paro garantizar que los colores que se 

han especificado en el diseño sean reproducidos exoclamente en la Impresión final. que por lo regular 

se lleva a cabo en offset. 

Otros puntos a temor en cuenta es el tipa de material sobre el cual se va a Imprimir el diseño. sus 

acabados y el llpo de encuadernación que tendrá. 

En la elección del papel es necesario saber que tipo de papel se u1Ulzaró. el acabado y el tipo de 

encuadernación. también depende de la finalidad, uso y número de tintas en que será Impreso el trabajo 

(todos estos elementos deberán definirse en las primeras etapas del diseño!. 

El boceto de presentación flnal. de presentación. formal o el dummy tiene como flnalldad mostrar al cliente 

de la manera mds clara y precisa el aspecto que tendrá la Impresión final. En este punto cabe aclarar 

que las fallas de ortograflé:J. espaciados y cualquler airo llpo de errores hayan sido corregidos . 



.5..5..3 //u.stracion'e.s 

Muchas . de las publlcaclanes Incluyen alguna Ilustración éstas pueden ser desde un dlbl!Jo a mano. 

:foÍograflCs o Imágenes fotogróflcas manipuladas técnicamente. Estas Imágenes no pueden separarse del 

concepto . y mensaje del diseno. B comunicador o el equipo de diseno tienen la obligación desde el primer 

momento Incluirlas. sin olvidar que son parte fundamental del diseno. 

En el equipo de diseno cuentan con gente llamada Ilustrador. tomando en cuenta cualidades especificas. 

el dlsenador explota esas mismas cualidades. Muchas ocasiones cuenda el comunicador tiene un proyecto. 

cuenta con una lista de Ilustradores. la comunicación entre ambos profesionales es Indispensable la 

caoperaclón e Intercambio de Ideas es esencial. 

Otras veces el diente entrega material gróflco que se valora y se elige para realizar la edición de éste . 

.5.5.4 Oiagramación o formación 

Cuando se define el formato de la publicación se procede a elaborar la diagromaclón o también se le 

conoce como la retlé:ula madre. Es decir. se define el dónde y cómo se disponen los elementos gróflcos . 

.5.5.5 Impresión 

Cuando se aprueban los originales mecónlcos por el cliente, el comunicador procede a elaborar el dummy 

para Impresión que ayuda a compaginar correctamente la publicación y de asegurarse de la correcta 

Información de gróflcos y textos. 

Llega la parte en donde se entregan los originales mecónlcos y el dúmmy pa_rp su reproducción. Aquí • 

no termina el trabajo se debe checar la exposición de originales . e Imposición de pliegos. 

Entonces el Impresor realiza las llamadas pruebas azules o también . conocidas como hellogróflcas. tanto • 

de los Interiores y pruebas de forros. conocida como prueba de rol( es la Impresión en el mismo papel • 

de tira. de esta manera sabremos como quedaró Impreso el trabqjo final. B camunlcador entonces los 

compara con el original y si es necesario se corrige. Entre otras cosas se verifico la calidad de la 



impresión en pantallas. selecclón de color si la hay 

Así como la compaginación correcta en pliego. Al mismo tiempo el corrector verifica si existen erratas 

(errores de Imprenta). aceptada la prueba de roll se Inicia la Impresión . 

.5.5.6 Acabados 

Todos los productos Impresos deben pasar por un proceso final. por un proceso de acabado. es así como 

los materiales Impresos salen de la prensa en forma de pliegas y rodeados de un margen que debe 

cortarse. perforarse o follarse según sea el caso; éstas y otras operaciones son necesarias para que 

un Impreso se convierta en un objeto terminado. 

Los dobleces y cortes son Importantes en una publicación ya después de Impreso se dobla. Se cuenta 

con máquinas dobladoras capaces de hacer uno o varios dobleces. Y finalmente contamos con dos 

maneras básicas de doblar un pliego de papel. 

11 Doblez paralelo el pliego se dobla paralelamente a un doblez previo. 

21 Doblez en ángulo recto 190°1 a partir del doblez anterior 

Corte o refine la característica es que las hojas puedan quedar al mismo tamaño y sin que dobleces 

permitan separar las hojas. 

Algunas de las técnicas de acabado más frecuentemente utUlzadas son: 

a. E.I perfilado 

Es el recorte de una forma compleja con una cuchdla metálica. por lo general se realiza en las prensas 

tipográficas. 

b. E.ncolado 

Es la f]aclón de un soporte con cola par la parte de atrás de un Impreso. 

c. Montaje 

Es cuando se f]a un papel a un soporte de madera o de plástico; generalmente este tipo de montqjes 



se utiliza en las exposiciones. 

d. Plastificado 

Se · utlllzan para proteger la ·superficie de un Impreso mediante una pellCula transparente y brillante de 
plóstlco. Evita Ja humedad y facilita Ja limpieza. 

e. ~arnizado 

Se usa Igualmente como sistema de protección peró su costo es mós barato, es la aplicación de una 

sustancia transparente sobre la superficie ·. del Impreso, . este proceso se puede realizar con la misma 

móqulna que se efectuó la· Impresión o con una móqulna especial, dependiendo de la calidad que se 
requiera. 

f. Realce 

Es un efecto que·. se Je da . a la _ Impresión; puede ser elevado o hundida. se utiliza mucho en h~as 
y tadetas de presentación. El realce puede Ir sin. Imprimir. 

g. Relieve 

Es muy parecido al método anterior. pero se hace con un molde caliente. se aplica sobre . Ja superficie. 

h. Corte 

Todos los Impresos pasan por un fose de corte en algún momento durante el proceso de acabado, esto 

con la finalidad de que sus bordes estén limpios, algunas móqulnas que hacen esto son muy sandias 
o por otro lado otras cuentan con dispositivas muy complejos. 

En todas las Imprentas podemos encontrar una móqulna para cortar que se llama guHlotlna, esta vari:J 
mucho dependiendo de su nivel de refinamiento y automatización. 

Hay dos tipos de guillotinas las que se accionan a mano o las eléctricas. La guUlotlna mós pequel'la 

o de palanca de mano se utiliza en Jos pequeños talleres de Imprenta. la guUlotlna accionada 



eléctricamente se utiliza en las grandes talleres de artes gráficas en donde se hacen cortes en grandes 

cantidades y hara Iras hora. 

las gulllotlnas eléctricas tienen una enonne cuchilla la cual puede cortar bloques gruesos de papel con 

gran exactitud ademós de ser programables; las guUlotlnas cortan en líneas rectas y perpendiculares entre 

sí por lo tanto los cortes siempre van a dar como resultado, un rectángulo o un cuadrado. 

SI por ejemplo nosotros requiriéramos como el círculo o algo más complicado, será necesario preparar 

una cuchilla especial. esto se puede lograr por medio de un dibujo a una tinta que serlO como molde 

para reproducir la forma y la dimensión del Impreso. 

i. Perforación 

las páginas que han de colocarse en hojas sueltas deben pasar por el proceso de perforación en el 

taller de encuademacl6n. Los pequeños talleres de Imprenta utilizan una perforadora con la que se pueden 

hacer agl!)eros en por lo menos 6 hojas a la vez. Cuando hay que perforar una gran cantidad de hqjas 

es mejor utilizar el taladro de papel. los taladros de papel utilizan bases huecas de diversas medidas. 

en las que se va entrando los recortes redondos de papel. ascendiendo por ellas hasta Ir a dar a un 

recipiente que hay en la parte posterior de la máquina . 

.5.57 Encuadernación 

Mucho antes de que se pusiera en práctica el procedimiento de encuadernar. los egipcios pegaban con 

otra las hojas de papiro. que llegaban formar rollos hasta de 5 metros y medio de longitud. 

Hace par la menos unos 6000 años los manuscritos se escrlblOn transversalmente en rollo; posterlonnente 

antes de la Invención de la Imprenta cuando para hacer libros se empleaba el pergamino hecho con piel 

de animales, sé hacia un doblez a las hqjas para formar cuatro páginas se coslO con los demás y al 

conjunto se le ponlO una cubierta de cuero. así es como se hizo la primera encuadernación. 

Después de lo Invención de la Imprenta alrededor del año 1450. el arte de encuadernar fue creciendo 

conjuntamente con la nueva actividad de la Impresión. Por espacio de muchos años. las hojas Impresas 

se doblaron y encuadernación por operaciones hechas a mano. En 1876, El Phdadelphla Times Instaló la 

primera máquina plegadora o dobladora. Después en la misma época se crearon diversos tipos de 
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máquinas para la encuadernación y por LAtlmo se llegaron a atender todas _ las necesidades de esta 

actividad: engrapadoras, cosedoras, gulllotlnas, encaladoras, móqulnas de hacer tapas y cubiertas. 

enlomadoras, empastadoras. etc. 

"En· el sentido amplio de la palabra, cualquier tratamiento adicional posterior a la Impresión que consiste 

en stgetar entre sr los pliegos y cubrirlos para su mejor durabilidad y manejo; en el proceso Intervienen 

el alce, doblez. fresado. engrapado, cosido, forrado, refine, etc.; y su presentación puede ser caballete. 

rústica, pasta dura, etc."27 

la encuadernación es la reunión de los pliegos que conformarán el libro •. revistas, folletos, etc. 

Estos se pueden unir de dos maneras básicas. estos se determinan por el número de hojas y el tipo 

de papel: 

"Proceso en el que las hq]as sueltas o dobladas. normalmente de papel Impreso, se juntan en un 
volumen·.•• 

Los sistemas de encuadernación varfé:m según el tipo de trabajo y los materiales utlllzados. Las hqjas 

Impresas se pueden unir unas con otras de muchas maneras diferentes;.· por: medio de encuadernaciones • 

de tipo convencional como son la engrapada. el empastado; existen·· otros .·tipos ·de encuadernación sin 

costuras y la de tipo mecánica. 

El tipo de encuadernación que se ha de utilizar depende del numero de hqjas del Impreso es de suma 

Importancia conocer esto antes de crear el arte final. 

También podemos decir que hay muchos tipos de encuadernación como . son el cosido o grapado. • 

encuadernación mecánico, pegado y encuadernación con tapas duras. 

a. Cosido o grapado 

. . 
Se hace un cuadernillo de 8, 16 6 32 páglnos dobladas a lo largo del lomo; se cose o se engrapa 

para mantener las páginas unidas. El cosido puede realizarse por el lomo o por un lado. este tipo de • 

encuadernado es mós caro que el grapado. pero de mejor calidad; se recomienda para publicaciones de • 

no mós de 32 páginas. El cosido por grapas es mós económico y se utiliza en casi todas las revistas, • 

es muy barato y no suele durar más de dos años porque las grapas se oxidan o se zafan. . . 

•', 

·:'· 

j)i. 



b. E.ncuadernación mecánica 

Básicamente consiste en perforar un bloque de papel y pasar a través de los orificios un hUo de alambre 

o de plástico para stgetar las páginas; las perforaciones alargadas son ideales para la encuadernación 

con gusanillo; mientras que las pequel'\as y redondas sirven para la encuadernación en espira!. Este tipo 

de trabqjo regularmente se hace con h~as sueltas. Para realizar este tipo de trabajo de encuadernación 

se debe dejar márgenes Interiores mós anchos de lo normal este tipo de encuadernación es mós caro 

que el cosido o grapado. 

la caracter!Stk:a principal de las encuadernaciones de hqjas suelas es que se pueden al'\adlr o desprender 

hojas. lo que no permiten otros tipos de encuadernación. Otra de las ventajas es que se pueden escoger 

las hqjas y encuadernarlas de acuerdo a las necesidades de cada lector o usuario. las hqjas pueden 

arrancarse sin estropear la encuadernación al no desprenderse otras páginas. Se pueden ahorrar tiradas 

en la prensa Imprimiendo las páginas a colores utilizando una sola forma. Esto es posible gracias a que 

no hay necesidad de Imprimir todo el libro en pliegos. ya que en libros de hq¡as sueltas. las páginas 

pueden reunirse en cualquier orden. 

A través de los últimos al'los. la encuadernación de tipo mecánica ha ido conquistando la preferencia del 

público debido a las ventqjas que a continuación mencionaremos: 

l. - Se pueden encuadernar hqjas de tamal'\os desiguales. 

2.- los libros siempre quedan planos a Ja hora de abrirlos para leerlos. 

3.- la mayorlél de las encuadernaciones mecánicas son resistentes y soportan la rudeza 

al transportarlos. 

4.- Es posible lograr combinaciones llamativas de color de los materiales al encuadernarlos. 

5.- No hay necesidad de lmprlmlr Jos libros en pliegos; es decir en partes de 8 o mós 

páginas. esto ahorra a menudo cierto número de tiradas en. colores durante la Impresión 

del libro. 

6.- Todas las páginas brindan una vlslbffldad total; no hay parte alguna de la página que 

quede oculta debido a la encuadernación utilizada. 

c. E.ncuadernación en espiral. 

las encuadernaciones en espiral están hechas con una sencilla espiral de alambre que pasa por una serle 



de pequei'los agl!leros redondos perforados en las hC?]as. 

Algunas veces las espirales de alambre estón cubiertas con plóstlco de color. Se puede lograr un lomo 

rlgldo fuerte si se emplean cubiertas o pastas que no sean flexibles. Los encuadernados del tipo espiral 

se pueden doblar y manipular fócUmente. 

d. Pegado (l<ústica o americana) 

Este es el método por . el _cuól el .. libro . se .. guUlotlna para lograr que todos sus lados · sean Iguales. se 

lima por el lado donde se ha de pégar. , pára que el papel acepte la cola. una vez encolado. se dobla 

la cubierta y se pega. 'enseguida : s,e cortan los otros tres lados del libro para Igualarlos con la cubierta. 

en el corte se desperdlck:i 'un .mínimo: de' papel. 

e. encuadernación con tapas duras (Hot melt) 

El libro se forma con algunos cuadernillos cosidos Individualmente. estos se cosen y se protegen con 

cubiertas rlgldas. y se sl!letan a su vez al lomo por medio de .cintas cosidas a este. Este proceso de 

encuadernación es el mejor y el mas duradero . 

.5.6 Componentes del di.seña. 

Todo dlsei'lador comunicador o graflsta debe conocer los elementos bóslcos. de la· fuente compositiva en 

ella existen dos elementos muy utilizados en el ambiente gróflco: "el punto . o unidad, mínlrÍia. senalizador 

y marcador del espacio; la línea. sucesión de puntos que generan la forma ,icontornol -ctcufo. cuadrado 

y trlóngulo- y el color"" . , 
~.::~ ' 

La Interacción de los elementos bóslcos !punto. línea. forma y color! se da: por: otros que son el equilibrio. 

la inestabllldad. el contraste. la armonlé:I. la slmetrlé:I. la aslmetrlé:I •. etc .. 

En el órea del diseno editorial es primordial conocer estos elementos bóslcos_ y de su adecuada utlilzaclón 

o solución visual. obtendremos un orden visual adecuado al co~texÚ> general . de. la obra. 

Debemos ser objetivos. especificas y constantes al utdlzar cada uno de estos elementos. para su mejor 

aprovechamiento en el órea. También en esta etapa surge lo que conocemos como la creatividad. En 

. . 

. . 



la e!apa de dibujar la primero que va a resallar son unas cuantas llheas y círculos, cuadrados o pun!os. 

dada la naturaleza especifica de cada proyecto se producen ritmas y conlrastes y a partir de eso se 

establecen juicios estéticos. 

La utilización de las denominadas anclas !mismos elementos que aparecen a lo largo de una publicación. 

en un mismo sitio!. son una forma de ordenación muy recurrente y forma un agradable Impacto visual. 

También recurrimos muchas veces al equilibrio que no es mós que el peso vertical u horizontal de los 

elementos que Intervienen en el diseño. 

La lneslabllidad por el conlrarlo rompe el orden de dichos elementos sin olvidar que este desequilibrio 

es uno aplicación dlnómlca y contrastante y que debe estar suslenlada en un sistema de retK:ulos. Para 

el comunicador el punto. la línea, las formas y los colores así como las diversas técnicas de aplicación 

no son mós que un primer paso hacia una serle de soluciones adecuadas a un problema gróflco visual. 

5. 6.1 Tipografía 

TipografiO !del griego. letra y escribir! "es el arte de componer e Imprimir con tipos movibles, o planchas 

de diversos materiales. fundido o grabadas en relieve"'° 

Refiere Swann: "Como el proceso y arte especializado de componer el material Impreso usando llpos"31 

Se cllan en este apartado las diez grandes familias llpogróflcas según Claude laurence en el libro la 

Le!ra. Su clasificación muestra las formas escrlturoles. que dieron nacimiento a la llpograflO actual. 

a. Góticas y civiles 

Estas letras se originaron en la época medieval. connotan a la religión principalmente. 

La gótica es rlglda y se utilizó en la escritura de los libros principalmente en la biblia de las 42 lúieas 

de Gutemberg !Alemania 14561. la civil es dlnómlca. dispersa. róplda y se utilizó en las actas notariales. 

f¡errplo de Ro!henbulg Oecorotiw 
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b. Humanístas 

las raK:es de estos tipos se extraen de los tipos romanos y también de la escritura manual de caja 

baja de los humanistas del Renacimiento. 

Son letras redondas y elegantes que fueron utilizadas por los humanistas Italianos. las terminaciones de 

las cursivos evocan trazos de plumas de ave. Recopilada en Italia en .el siglo XIV. la Poliphlde del 

veneciano Aldo Manuzlo es representativo de este género. 

c. Garaldas 

Estos tipas antiguamente llamados Old Face son también conocidos como Old Style 

los primeros modelos para estos tipos son las del Impresor veneciano Aldo Manuzlo y el estampador 

Francesco Gnffo utilizados en libros a partir de la década de 1490. 

Claude Garamond 11500-15611 es el primero en producir una reforma de las caracteres. creando un tipo 

que empezó a ser visto a partir de la década de 1530 y que en el siglo XX ha merecida diversas 

actualizaciones por parte de las principales fundiciones que han creado sus propios estilos de. "Garamonds". 

De trazos finos y gruesos en las mayúsculas. las minúsculas también conservan este equilibrio. Connotan 

elegancia. tradición. la Garamond es un ejemplo de ello. 

AfgXB 
f¡errplo de Goranvnd 

d. Reales o de trancisión 

Son llamadas así porque tienen caracteres que muestran la transición entre los romanas· antiguos llas 

garoldasl y los romanos modernos ldldonasl. 

los caracteres del tipógrafo Inglés John Baskerville 11706-1776) y del fundidor francés Pierre-Simón Foumler 

11712-17681. 

El Caledonia diseñado en 1938 por William A. Dwlgglns es un ejempla de este estilo. 

Creadas por Baskervllle en el siglo XVIII; las mayúsculas se encuentran Influidas por las letras grabadas 

en cobre. y las minúsculas se construyen sobre un eje vertical. A menudo las cursivas mayúsculas tienen 

algunos rasgos caligráficos además de que las minúsculas son redondas. 



. . 

e. Didonas 

Aquí existe un extremado contraste entre las rasgos gruesas y finos. el énfasis o Inclinación del eje de 

las letras es totalmente vertical. 

Sus formas contrastadas se realizaron a fines del siglo XIX por Bodonl Jltallal y Dldot JFranclal. En las 

mayúsculas Ja letra romana lleva el máximo espacio entre los trazos. En las minúsculas. el contraste 

máximo tiende a fragmentar visualmente Ja letra en dos. Connotan dignidad, austeridad y frialdad. El 

carácter Bodonl tomo el nombre de su creador tipográfico Italiano a finales de siglo XVIII. 

f. Las incisas 

Estos aparecen en Jos catálogos de principios del siglo XX eran unos tipos pesados y voluminosos. 

El palo seco. tomo la slmpllcldad. las mayúsculas tienen asientos en forma triangular. sútll; las minúsculas 

tienen terminaciones poco marcadas. connotan claslclsmo · modernizado. la óptima fue diseñada por el 

alemán Hermann ZapF en 1958. 

g. Las lineales geométricas 

Son tipos de palo seco. obedecen al lema de que "la forma sigue a la función". Expresaba las Ideas 

raclonallstas. también tenli:m proporciones clásicas. 

Letras de palo seco que reducen el signo de su esquema a un esqueleto completamente geométrico. 

Las mayúsculas son el retomo a las antiguas formas fenicias. griega e Incluso etruscas. las minúsculas 

recurren a la llhea recta y al circulo; unidos en toda clase de posiciones. Connotan modernismo. Ja 

Industria. la funcionalidad. la Futura es un ejemplo de ello. 

h. Las lineales u onduladas 

Se trata de letras de palo seco que conservan Ja constante gruesa/fino. que es ya tradicional en las 

romanas. Se les llaman también lineales humcmístlcas. 

En las minúsculas es más o menos ondulada y tradicional. Connotan elegancia. modernismo. etc . 



i. Caligráficas 

Se Inspiran en la escritura manual corriente y su aspecto final depende de la herramienta con que fue 

trazada plumón. lápiz. pincel. boligrafo, etc. 

Las minúsculas son muy slmpllfk:adas !como los graffltll. Connotan la escritura personal, el acercamiento. 

espontaneidad. etc. 

~emplo de estas callgráfk:as son: Choc. Mistral, etc. 

X 

flerrplo Sabble<i Monkey 

Es especialmente Importante la creación por parte de los comunk:adores de la tlpograflá. es decir 

diseñarlas a mano palabras. letras y frases ya que refuerza el buen diseño editorial ya que de esta 

manera se ldentlfk:an ciertas característk:as tlpográfk:as ya que educamos al ~o a ldentlfk:ar. los blancos 

entre letras, lrneas. párrafos. lnterlrneado. etc. 

El comunk:ador cuenta con diferentes técnk:as y métodos para que el diseño esté casi listo para la 

Imprenta. Un método usual es el denominado /etraset. 

Actualmente muchas personas trabajan con el equipo de computo donde encontramos muchas formas y 

tipos Obviamente no debemos olvidar que el 90% de nuestra publicación lo ocupa la tlpograflá. 

La finalidad del texto es la correcta legibilidad y leibUldad. el comunicador corrige errores visuales ya sea 

con un cufler o en la pantalla de la computadora. muchas son las mañas que no se contemplan en 

la teorliJ. 

Se deben tomar en cuenta ciertas características tipográficas para su composición !diseño de letra. tamaño. 

peso. Interlineado, longitud de línea, márgenes, justlfk:aclán, color. soporte y calidad a la hora de lmprlmlrl. 



Los elementos de la letra o tamblán conocida como anatomlí:J del tipo son: 

G 
tipo 

• ascondontos 

§ 

§ 

Tipo: son las letras o caracteres. 

Ascendentes: parte de la letra que se encuentra sobre la altura del 
cuerpo. 

· :.~d; .. e.:.s:ac~:e-.:n:·d·:.0:=.n··t::~e: s §:uerpoc º.ue esrcpeo:n.d~:esd:e Pa

1
artepudnetal tipo que se ubica por debqjo de la altura del 

vu de las ascendentes, o sea el cuerpo sólido 
de una letra. 

§ Altura X: va a ser la profundidad del cuerpo central de la letra 
minúscula, ejemplo a. r. c, L; etc y es basada en la letra x. 

cu~rP9 

t/K~ 
altura del cuerpo § Llhea de base: la llhea sobre la cual descansan el cuerpo central y las 

letras mayúsculas. 

§ Huecos: Todo lo que no se Imprime de las letras lqjos, contenedores, 
aires. etc.I 

§ Patines: se conocen como serlf y son las UltaY 

. "ª""··4 huocos 

m bajos lhorlzontalesl; sans serlf. quiere decir sin patines. 
terminales de las letras 

§ Altas son las mayúsculas. 

§ Bajas son las minúsculas. 

§ Fuste: llhea vertlcal que determina la altura y peso de la cara. 

§ Espina: llhea Indinada, es diagonal vertical o sinuosa. 

§ Barra de cruce: llhea horizontal. subida en la parte de en medio. va 
de fuste a fuste. 

espl{'a 

fuste-B ~ R-barra de cruce 

§ ~e: determina la lncllnaclón de la tlpografü Mirlando el ángulo de 
lncllnaclónl. 



brA5 

T 
§ 

§ 

Brazos: marcan la proporción de la letra. 

Lágrima: determina el estila de terminación de los brazos. 

§ Fuente: conjunto de caracteres lolfabeto completo) que tienen los 

mismas características de dlsef'lo. 

§ Familia: Conjunto de variantes cuyo dlsef'lo conserva un . patrón general. ág 
Grueso de trazo:. extra light, light. book. deml bold. out Une, In Une. 

variando on ángulo \klrlando el ángulo de lncllnoclón: redondo, Itálico (cursiva) 

\klrlando el ancho: normal. extended. condensed. 

H H H H J=U SegiJn su antigüedad !ver familias tipográficos!" 

.5.6.2 Color en la tipografía 

"El color para el diseñador gráfico. es uno cualidad de lo luz reflejado por los superficies entintadas y 
no entlntodas"33 

Resalto uno frase. letra o palabro. además el conocimiento que tengo el comunicador gráfico de los 

cualidades tipográficos es Importante ya que do efectos tonto funcionales. estéticos y pslcológlcos en 

cualquier material Impreso. El comunicador gráfico debe tener el conocimiento básico acerco de los 

dimensiones del color como lo son: el matiz. lo pureza y el valor. El matiz es el sinónimo de color. 

Nosotros vamos o distinguir un color del otro debido o lo calidad del matiz. El valor se refiere a la 

claridad u oscuridad de un matiz y por IJltlmo tenemos o la Intensidad que es la fuerzo del color. se 

puede debilttar. opacar o neutralizar un color con la adición de otro. -este puede ser el negro-. por el 

contrario paro aclararlo el blanco es el Ideal. 

CIJoles van o ser las funciones del color en la Impresión. seglJn Arthur Turnbull: "Los 

funciones del color en lo Impresión son: 

l. Llamar la atención. 

2. Producir efectos psicológicos. 

3. Desollorrar asociaciones. 



4. Lograr la retención. 

s. Crear una atmósfera estéticamente placentera""" 

Bien decimos que llamar la atención significa que se sientan atraídos y que pongan atención al 

significado o Interés del asunto. 

Además de crear efectos pslcol6glcos en el mensaje que veremos más adelante. 

En cuanto a desarrollar asociaciones es preferible en esta etapa recurrir a una Investigación. por ejemplo 

un rqJo nos da la Interpretación de sensaciones de actividad por el contrario el blanco es pasivo. a los 

productos medicinales se asocia con el blanco o productos sofisticados y elegantes se asocia con el color 

violeta. purpura. pero siempre hay que sustentar los colores en una base de nvestlgaclón. 

En cuanto a la retención es muy Importante las Investigaciones actuales. en donde el receptor tiende a 

recordar colores. los cuales son una fuente Inmensa de poder para el comunicador. ya que muchas veces 

basa su dlsei'lo en el color. 

Además el color crea una atmósfera placentera. no es lo mismo una pieza Impresa sin calor. aunque 

muchas veces es utilizada esta por fines económicos. El color agrega peso a los elementos. presenta 

un contraste armónico. juega con los elementos. y además se asegura el valor y la calidad de los 

impresos. 

5. 6.5 Hancha tipográfica 

Se le llama mancha tipográfica. cuerpo de texto o caja a la medida de lo ancho y alto de la composición 

tipográfica. Como nos dice Roberto Zavala RulZ: ·cq¡a o caja de composición es el espacio que ocupa 

la página tipográfica sin los márgenes. es decir. la parte Impresa de la plana. dk:ho de otra manera la 

caja es la figura geométrica que forman las medidas de ancho y alto de la composición tipográfica. 

También se le conoce como mancha."" 1 

Joset Müler-Brockmann en su obra Sistemas de retli:ulas dice " ... consiste en trazar de forma Irreal las 

líneas de texto",. 

Los elementos que componen a la mancha tipográfica: 



§ Encabezados: tllulos y subtftulos. Indican la estructura y el contenido del texto. el tamaña 

de la tlpografléÍ refleja· la Importancia. 

§ Letras de base: Forman el volumen principal de un Impreso y constituyen el elemento 

principal de la manchc:I tipográfica. 

§ Letras de resalte: palabras o frases que destacan el texto !cursivas. negritas. versalitas, 

etc.1. 

§ lnterllhea: Es el espacio que se daja entre un renglón y otro. Se miden en puntos. 

Determina el número de líneas que se encuentran en una póglna Impresa, quiere decir que 

si tenemos un mayor lnterlíneado también reducimos el número de líneos en la mancha. 

§ Largo de línea es lo medida a lo largo de cada renglón, se mide en picas. 

§ Medianil espacio en blanco al Inicio de una o varias columnas. 

§ Sangrli::J espacio en blanco al Inicio de uno o varios renglones en el texto. 

§ Capitular letra Jnlclal que se utiliza para Iniciar cada capftulo o subtftulo y. generalmente 

ocupa el espacio de la sangrli::J. ··. · ··· 

§ Blanco es cualquier parte no Impresa, existen e~tre l~s l~eds, letras. jJa'1~bras, márgenes 

que rodean la póglna. etc .. Uumlna la composlclóf1, a .lci vez qÜe conÍoÍ'n~a y sepára. 
~'.~;o-r-;::C~.; ·,,. - ' .·:, . -'-

§ Folio número progresivo que lleva cada pógln~'.;q7L libro:> ·>o; 

§ Lay out Composición general arreglada y toma ~~ ~~~ta 1C>S siguiente~ elementos ritmo, 

balance, forma. peso. etc. 

§ Display presentación gróflca de un producto para su promoción . 

.5.6.4 1'1edición de /a.s letra.s. . . 
El sistema de medidas tipográficas se basa en el mismo nombre de su Inventor. el fundador de tipos • 

de Imprenta parisino Flrmln Dldot 11712-17681. quien supo mejorar el siStema Inventado por Foumler en 1675 • 

"El sistema Dldot se extendió por toda Europa y ha conservado hasta el presente su apllcabllldad"37 

Las medidas que se utilizan a menudo son aquellas llamadas punto. pica, eme, lheo ágata y también • 

se utiliza muy a menudo el centlínetro y el mUfinetro. 



En la tlpagrafla tradicional (en ploma! se contaba con puntas tlpogróflcos. no con centlinetros. con la 

aplicación de los caracteres reproducidos fotomecónlcamente. las medidas pueden Ir Indicadas en 

milímetros. pulgadas o en puntos. Y desde los años 60's se pretendlé:I Introducir en la medida tipográfica 

la medida métrica. en lugar del d:ero. 

Las letras se miden con una regla denominada tipómetro cuenta con escalas en centlinetros. lheas ágatas 

o picas. etc. 

Punto es la medida tipográfica que se utiliza para determinar el tamaño de los caracteres. plecas. 

espaciamiento. etc.; 12 puntos hacen una pica o un clCero y estas a su vez equivale a 0.352 mm."' 

Pica es la medida tipográfica basada en la pulgada Inglesa esto es equivale a 12 puntas o la que es 

lo mismo. 72 puntos es Igual o 6 picas y esto es a su vez Igual a una pulgada; en el sistema métrico 

decimal equivale a 4.21 mrn.39 

Eme: "La eme es un cuadrado del tamaño del tipo que se está componiendo; por lo tanta una eme 

de 10 puntos es un área de 10 puntos de ancho y 10 puntos de alto"40 

Línea ágata: "Nombre dado al tipo de 5.5 puntos de cuerpo. En publicidad se usa la llhea ágata que 

es la unidad de medida para el espacio publlcllarlo: equivale al ancho de una columna de periódico y 
0.25 de pulgada de altura"" 

Generalmente el comunicador utlllza principalmente los puntos y el centlinetro. ya que las líneas ágatas 

se utilizan principalmente en periódicos y revistas. 

El cálculo tlpogróflco es el procedimiento por el cual un texto mecanografiado es medido con el objetivo 

de saber qué espacio ocupará en la publicación . 

.5.7 Elementos gráficos 

La producción de libros y revistas ha traído beneficios a los artistas como a los ilustradores que 

próctlcamente han sido los visualizadores del arte. 

Muchos son los libros que dependen de este profeslonlsta. La Imaginación es el principal Ingrediente de 

muchos textos. 

El material Ilustrativo tiene como objetivo apoyar al texto para su mejor comprensión. 



Muchas ocasiones el comunicador debe de manajor todas estas nociones de dlbl!Jo para realizar sus 

propias lmógenes. Muchas son las técnicas y ciertamente determinan el concepto de la publlcaclón. 

las técnicas mós conocidas son la ilustración en carbón. el dibtgo a lápiz. lustraciones Impresas lllnóleo. 

punta seca. agua fuerte. serJgrofía. etc.); ilustración técnica laerógrafo. fotografía en blanco y negro llano 

continua tiene tonos de grlsesll; fotografía en color.•• Muchas son las soluciones que tienen las 

ilustraciones. balancean y dan dinamismo al texto. Son parte esencial del dlsel'ío editorial en general. 

Además a las Ilustraciones es posible tramarlas para crear efectos sorprendentes por medio de texturas 

a éstas se les conoce como pantalla mecanorma. producen un sinnúmero de texturas, colores. dlbtgos 

y superficies que pueden utilizarse como marcas o fondos de la Imagen. Estos se deben especificar en 

la camisa del original '!J9Cánlco paro que los realice el Impresor o se solucione en cualquier taller de 

fotocomposlclón. Después creatlvamente se editan las fotografías llamando encaje de una Imagen esto 

subsecuente o cuando yo se sabe la medida del módulo de la retJé:ula . 

..5.8 t<etícu/a 

Wuclos Wong define a la retlé:ufa de la siguiente manera: 'la estructura. por lo general. Impone un orden 

y predetermina las relaciones Internas de las formas de un dlsel'ío. Podemos haber creado un diseño 

sin haber pensado conscientemente en la estructura que está siempre presente cuando hay organización'" 

En el libro de Josef Muller menciona la retlé:ula de la siguiente manero: 'El orden en la configuración 

favorece la crediblldad de la Información y da confianza. Una Información con lllulos. subtllulos. lmógenes 

y textos de las Imágenes dispuestos con claridad y lógica no sólo se lee con más rapidez y menor 

esfuerzo también se entiende mejor y se retiene con más facilidad en la memoria. El diseñador debiera 

tener siempre presente este hecho clentfflcamente probado' .. 

Uno de los mayores reto del diseño es la disposición de los elementos visuales en un espacio. por 

consiguiente se hon creado reglas y fórmulas paro uHlzarlas en la composición del diseño. Todos los 

materiales Impresos han sido trabajados conforme a lo utillzaclón de llheas guía. De esta manera la 

Información de tllulos. sublllulos. fotografías. etc., se componen de una manera ordenada y creativa. Una 

retlCula es por así decir la división matemótlca de un espacio. su resultado puede ser dinámico, formal. 

etc. 

También se le conoce como mancha. Existen diversos métodos de trazar una mancha por proporciones 



. . 

geométricas, sección áurea o divina proporción. 

La ordenación de elementos se compone de forma pautada, en división geométrica de áreas donde hay 

columnas, espacios, márgenes, etc.. Es la forma de ajustarlos para darle una forma y equdlbrlo visual y 

de esa manera se obtiene una jerarqulzaclón. Es así como el disenador mantiene una estructura de 

trabajo matemática, clara, funcional, estética, práctica y objetiva a la vez. 

Primero que nada debemos escoger un formato adecuado. Antes que nada mencionemos que muchos 

comunicadores y dlsenadores se adaptan a fonmatos ya normalizados ya que las máquinas de Imprimir 

y las cortadoras también determinan esas mismos medidas, con lo que aventaja al comunicador 

encontrarlo en cualquier fábrica de papel. También debe regirse por dos fines a la hora de elegir papel: 

el utilitario y el económico y después de estos dos se considera la estética. Definido el formato se traza 

la mancha que a su vez determina los márgenes. Los márgenes se definen como los espacios en blanco 

que quedan a los cuatro lados de la página Impresa, los blancos proporcionan una finalidad estética si 

son muy proporcionados dan un toque de distinción y grandeza. 

Lynn John en su obra como preparar dlsenos para la Imprenta nos dice: "Las retlé:ulas definen la anchura 

de una columna de tipo estándar. los espacios entre columnas, la anchura de la columna de titulas. el 

margen entre los tipos y el canto de la página, y la posición de cualquier elemento de diseno constante, 

como por ejemplo los números de páginas lfoliosl"º 

Es así como el formato se divide en campos, éstos pueden o no tener las mismas dimensiones. Los 

campos se separan unos de otros por un espacio llamado medianil esto con el objetivo de que tanto 

el texto como las Imágenes no se afecten unos o otros y se conserve una buena visibilidad. 

La finalidad de la retlé:ulo es la solución o problemas visuales en espacios bl o trldlmenslonales. El número 

de divisiones es lllmltado, una retlé:ulo es verdaderamente flexible y aporta un sinnúmero de soluciones. 

También debemos decir que una publieoclón bien estruc1urado en base a un sistema de retlé:ulas 

proporciona que se lea con mayor rapidez y menor esfuerzo, que se entiendo mejor y con mayor 

facilidad, que se ordene el texto, lmógenes o ilustraciones para lograr una armonlél global. 

En cuanto a las columnas decimos que crean ritmos agradables que posbdltan la lectura. dependiendo 

del tamono de los tipos, longitud de las líneas, del Interlineado e lnterletrado. 

Se puede utlllzar muchas poslbllldades, ejemplo: 

§ Una columna ofrece pocas posibilidades al no mostrar Imágenes medianas, grandes o 

pequenas . 



§ Dos columnas ofrecen mós poslbllldodes que la anterior. en una puede concentrarse el 

texto y en la otra lmógenes. 

§ Tres columnas ofrecen un amplia número de posibilidades, pero puede que la desventaja 

principal es que las líneas de texto se vuelven un ·tanto, estrechas por eso es Importante 

considerar el puntaje de la tlpograflé:J: 

§ Cuatro columnas se utdlza cuando el texto es extenso o· se trate de estadísticas. 

Combinación de columnas se puede utilizar en varias modificaciones una muy estrecha y dos mós amplias; 

o dos y cuatro; o cuatro y ocho, etc. 

Muchas veces el exceso de columnas genera en una publicación Impidiendo al lector la clara y ordenada 

secuencia y seguimiento del texto. 

Las columnas se pueden Justificar. o alinear en: 

§ Justificada a la Izquierda conocida como llheas locas o lrregular~s. ' permite'' aire al texto. 

§Justificado a la derecha exige mayor atención del lector ya que, estamos cicostumbrados 

a leer de Izquierda a derecha, se debe utilizar en textos cortos: 

§ Texto centrado debe estar en el E!Je central y sus lados se éncuentran desalineados, se 

debe utilizar en textos cortos. 

§ Texto asimétrico las llheas no guardan relación entre sí y se pierde muy a menuda la 

línea de lectura. 

§ Texto representado en formas, este es cuando el pórrafo toma la forma. puede ser de 

un círculo, triángulo, cuadrado, etc. 

Para leer óptimamente la línea, renglón o párrafo debe de tener 45 caracteres, cuanto tienen 70, se 

pierde rapidez. cuando tienen menos de 50 también se pierde rapidez pero se gana comprensión. 

. . 

Por otra parte podemos decir que hay un elemento muy utilizado que ademós de definir y apartar • 

elementos visuales es muy común en los Impresos: la pleca. Al utilizar la pleca debemos considerar su 

grosor. debe estar sustentada por una caja tlpogróflca. ~ta ayuda a Jerarquizar la Información. La 

disposición distribuye y ordena de manera eficaz los caracteres, plecas, orlas, etc., llaman la atención 

y facilttan la lectura. 
. . 



5.9Co/or 

El color es una cualidad Interesante en el diseño. atrae. persuade. Induce. Incita. etc. Pero a qué Je 

llamamos color. una circunstancia especial que tiene que ver con el color es la luz. "La luz -La luz blanca 

que nos llega del sol es la fuente original del color; sin Ja luz nada vemos. no es posible producir color 

alguno y todo se ve negro; donde hay luz. hay también color"46 

Pero áun no se define qué es el color. una característica especial es aquella que se define de Ja 

siguiente manera: "Aquello que definimos oralmente coma amarUJo. rq¡o. violeta. etc. No es mós que un 

término convencional que aplicamos a un objeto o forma que percibimos por reflexión. Un cuerpo 

ilumlnodo. que no sea transparente. absorbe determinadas radiaciones espectrales por una particular 

condición de Ja superficie y refleja las restantes; el color que percibimos es. por tanto. una fracción 

reflejado de Ja luz que aquel cuerpo reclbe" 47 Es decir cuando se aplica una pincelada de verde sobre 

un lienzo o papel blanco no son éstos manchados con un color verde sino con una materia que posee 

la cualidad de reflejar las radiaciones amarillas y azules y substrae al soporte de tela o papel. por el 

amarillo. parte de azul y violeta y por el azul. las radiaciones rojas y parte de las amarillas y narar]as 

También con dos colores primarios podemos obtener un tercero dependiendo de Ja cantidad y densidad 

de Jos primeros dos. 

El diseñador sabe que todos los colores pueden ser Impresos utilizando el amarlllo. magenta. cyan y 

negro. conocida como cuatrlcromK:I o selección de color y que se puede modificar por medio de Ja 

separación de color. 

Muy Importante en el diseño es la utilización de los colores. con ello se consigue amnonK:I, contraste. 

Impacto visual.. etc. 

Se debe prestar especial atención al color en el texto ya que algunos colores resultan Inapropiados o 

ininteligibles. O muchas veces la Impresión en un solo color resulta un obstáculo. pero cabe aclarar que 

una sola tinta puede crear efectos Impresionantes y dlnámlc:os. Jugar con semitonos. porcentajes, fondos 

de agua. la utdizaclón de papel de color. etc.. muestra muchos ejemplos a desarrollar. 

En el proceso cuatrlc:romátlc:o se utilizan 3 colores primarios el negro y un quinto que puede ser el blanco 

del papel o el color del papel base. con el proceso podemos producir cualquier color. excepto los 

metállc:os que se consideran una tinta más y aumentan por consiguiente el costo de la Impresión. 

También podemos requerir de la apllc:aclón de un barniz que nos ofrece ventajas ya que al manipularse 



excesivamente una publk:aclón o Impreso. se encuentra sometido al riesgo de mancharse con huellas 

doctfores. También sirve para que la Impresión no se decolore con los rayos solares. se le llama barniz 

para rayos u.v. 

El color es una parte esencial del diseño. por medio de él podemos Impactar. expresar. atraer. emocionar. 

transmttlr emociones y sentimientos. "Sus asociaciones slmbólk:as; su volumen y su vibración (si resulta 

chillón sí es brillante, o si es pólldo y suave!; su temperatura lsí es caliente o frío); su atractivo comercial 

lsl es elegante o vulgar!; si ofrece uno Imagen tradk:lonal. segura o formal o por el contrario, es moderno. 

dlnómlco e Innovador. y finalmente, su valor decorativo".•• 

A algunos colores se les atribuye determinadas sensaciones; Fabrls Germanl en su libro 

Proyecto y estétk:a en las artes gróflcas claslfk:a a los colores de la siguiente manera; 

por ejemplo: 

a. Rojo 

Es un color que expresa alegría. entusiasmo. comunk:aclón, es el mós excttante de los colores, signlfk:a 

pasión. emoción. acción. agresividad. peligro o guerra; y en el sentido ascétk:o: vida, carll'lo. sacrlfk:lo. triunfo. 

El rqjo tiene numerosas connotaciones fuertemente emotivas que Incluyen el peligro. la pasión. la Ira. el 

fuego. el sexo y la sangre. También se le asocia con el peligro se utiliza en anuncios dóndoles el sentido 

de urgencia. 

b. Azul 

Expresa sensaciones de confianza. reserva, armonía, afecto. amistad. fidelidad. amor. facUtta. la memorización 

de las formas. y ademós tiene como un contra escasa vlslbllldad. Evoca al cielo. al agua. produce 

sensaciones de serenidad. pureza. libertad, frescura y tranqudldad. medttaclón y relajaclón. También connota 

fuerza. seguridad. confianza y limpieza. Bienestar y paz. 

c. Verde 

Reservado. esplendoroso. expresa la naturaleza, juventud. deseo, descanso, equdlbrlo. Es un color calmado. 

tranquilizador. fresco, húmedo. paciencia. 



d. Ocre oscuro 

Es el color resultado de la mezcla del amarlllo-r<?)o-azul; es cordial cálido, noble, fuerzo. resistencia y vigor. 
Puede determinar las cosas concretas y comunes. 

e. E>Janco 

Difunde luz. expresa Inocencia, paz. Infancia, alma. dlvlnldact estabilidad absoluta. calma. armonlé:I, no color. 

f. Café 

La preferencia del color café difunde un carácter estable, ·digno de confianza. agudo sentido del deber. 
Expresa emociones de tranqullldact tradlclonallsmo. buen gusto. solidez. 

Utilizado principalmente en los envases de galletas. chocolates. perfumes muy sofisticados. 

g. Violeta 

Connota la realeza. el alto rango y la excelencia. es 118oso y de aspecto caro. También puede ser un 

color romántico y femenino. Los violetas más claros sugieren espiritualidad y sofisticación. 

h. tlegro 

Opuesto a la luz. es el color de la dlsoluclón. separación • tristeza. Determina todo lo que está escondido. 

velado. muerte. asesinato, noche. ansiedad, sensaciones que son positivas de este colar son la seriedad. 
nobleza. elegancia y pesar. 

i. Gris 

Este color expresa desconsuelo. aburrimiento, pesado. vejez. Indeterminación. ausencia de vida. desánimo. 



j. Amarillo 

Nos remite a la luz solar. es el color del buen humor. de la alegría. es estimulante de la vista. Los tonos • 

amarillos Intensos pueden calmar estados de excitación nerviosa. 

El diseñador debe estar consciente del papel tan Importante que juegan estos colores · ya que se crean • 

Importantes sensaciones de excitación. frivolidad. alegría. aumentan la emoción y . se . debe respetar al 

producto. 

La mezcla de colores es usada frecuentemente y de muy diversas formas por el dlseflador. 

.3.9.1 Tonos cálido.s y fríos 

Fabris clasifica a los colores en cólldos y fríos se considera los tonos cólldos a Jos colores asociados • 

con la idea del sol y el fuego. Llamamos también colores calientes Jos que resultan de las mezclas del • 

amarillo-rqjo y los colores fríos a los que resultan de la mezcla del verde-azul. Son colores cólldos. el • 

amarillo-anaranjado. rojo. violeta; son fríos amarillo-verde. verde. azul. azul-violeta. violeta. 

Los colores cálidos y fríos producen diferentes sensaciones causadas por cada color. al utilizarlos es preciso • 

equilibrarlos, dando atención a cada uno de ellos ya que cada color sufre la Influencia de los colores • 

que los rodean. así mismo los colores dan la sensación de movimiento. por ejemplo al amarUJo tiende • 

a expandirse. el rq]o al equilibrio. y el azul Indica profundidad y lejanía . 

.3.10 Original mecánico 

El original mecóntco es le soporte de Ja publicación· ya que Indica al Impresor las características generales 

y especificas de Impresión. si hay o . no·' Imágenes y su compaginación. de la cual hablaremos mós • 

adelante. 

Se dividen esencialmente en 2 grandes grupos: 

al Los originales que son reproducidos en negro o a una sola tinta. 

bl Los originales que van a ser Impresos a color. 

Hoy en día se pueden entregar en diskettes. c.d's. ztp. etc. Pero por el contrario si se entregan en 

. . 



cartones el trabajo debe ser limpio y presentar de manera clara la Información. 

Además para la correcta Impresión debe contar con los siguientes elementos: registros de corte. de suaje 

o de doblez. de centros, retK:ula. límite de la mancha tipográfica, área de lfotografli:J sí la hayl. camisas 

de espectflcaclones y de protección. separación por pantallas. compaginación. 

Original con fotograflOs cuando un original lleva fotografli::Js. se marca en el original el área de foto por 

medio de una mascardla a tamaño y posición real. Los bordes deben de estar perfectamente delineados 

y se colorea con tinta negra o rq¡a. El negativo se entrega por separado además de Indicar la proporción 

correcta. En la camisa de Indicaciones se va a espectflcor si la Imagen es una a selección de color o 

medio tono. si la fotograflO se reventará por medio de la ompllaclán fotográfica lse le llama tratamiento 

en grumos fino. medio o grueso!. 

Por lo general en lo camisa de Indicaciones se coloco una fotostátlca de la Imagen para asegurara su 

posición y encuadre con la leyenda escrita en rq¡o sólo se marcará lo posición. Muy Importante a la 

hora de entregar originales mecánicos es dejar en un sobre el nombre de la publicación. nombre del 

diseñador. teléfono. etc. Por si existe algún detalle o la hora de Imprimir. 

Dentro de las Ilustraciones tenemos a originales de pluma. medias tintas y pollcromlOs que a continuación 

explica René Ponot en el libro de La Letra: 

Pluma. son aquellos dlbl!]os que sólo tienen dentro de sus carcicteriStlcas negro ldlbl!)ol y blanco lpapell 

con total ausencia de gradación de tonos ffipografli::JI. 

Medias tintas. un ejemplo puro es la fotograflO que abarca desde el negro. blanco hasta pasar por uno 

goma ilimitada de grises. 

Pollcrombs. se trato de la reproducción de documentos con los colores más variados. como fotos. 

d1Sposlltvos. pinturas e Ilustraciones ... 

SI el documento se trata de un dlbl!)o a pluma, media tinta o una pollcromli:J es necesario obtener varias 

pellé:ulas lfotografli:Jsl para Imprimir por medio de los diversos sistemas de reproducción. 

"El fotograbado es el conjunto de operaciones que conducen. por medio de la fotografli:J. a la obtención 

de clisés cuyos elementos Impresores están en relieve. o son planos, o aparecen en hueco"'° 

La cuatrlcromli:J es el método de Impresión más común como refiere Alan Swann "Para reproducir el 

original a todo color. éste debe ser ·separado" fotográficamente en cuatro pellCulas se semitonos. Éstas, 

al ser Impresas juntas. reproducen el efecto de todo color"" 



En el libro Como corregir pruebas en color de David Bann nos dice: "Los originales en color deben ser 

"separados" de forma que pueda conseguirse el efecto de todo a color. Imprimiendo con sólo cuatro 

colores. Esto se consigue separando el original en 3 colores !magenta. cyan y amarillo). a los que se 

añade el negro para dar un detalle mós fino y para añadir densidad a las zonas mós obscuras"" 

SI vamos a utlllzar el proceso de cuatrk:romb tenemos que tener presente que es un proceso el cual 

se aproxima a un color pero no necesariamente los reproduce exactamente Igual. Para estos casos se 

trabaja con el Sistema de Igualación Pantone. los colores son mós puros e Intensos. La tinta se mezcla 

para Igualar la muestro antes de ponerla en la prensa. 

Cuando tenemos ilustraciones o fotografbs. en nuestro trabajo es recomendable el proceso de cuatrlcromb 

pero si no es as( las tintas especiales es lo mejor. al mismo tiempo de hay que tener cuidado y que 

no sean muchas tintas ya que el costo se elevarb . 

..3.11 Compaginación 

Se le da el término de compaginación a: "Reunir en un solo coajunto o póglna la composición. las 

Ilustraciones. los blancos. etc.. para la Impresión de una pdglna de libro. diario. revista, etc.. confrome a 

una maqueta o esquema. En Méxk:o se utiliza formación"" 

Trata del acomodo de las póglnas en un pliego Impreso esto con el fin de que cuando sea doblado 

y cortado se encuentren en el orden correcto. un pliego se Imprime unidades de 4. 8, 16. 32 y múltiplos 

de estas. 

Cuando el papel debe de Ir Impreso por ambas caras. lo que se debe de hacer es Imprimir en una 

de ellas y después la otra. se emplean moldes o planchas distintas. 

la mejor manera para entender la compaginación es tomar une hqjo de papel y doblarla por la mitad 

numerar las páginas. Al doblarla notamos que los números pares están a la Izquierda y los nones a 

la derecha. Doblando los liegas en mitades obtendremos los otros módulos. 

ªemplo módulo de 4 pdglnas es la forma mós simple. doblamos a la mitad y obtenemos en un lado 

las páginas 1 y 4 frente y en el otro las póglnas 2 y 3 vuelta. 

Módulo de 8 póglnas si tomamos 2 pliegos y los doblamos a la mitad. se enumeran consecutivamente 

obtendremos 2 módulos de 4 páginas y si se requiere se aumentan el número de pliegos y dobleces. 



así de esta manera obtendremos módulos de 16. 32. 64 así como los de 12. 24 y 48 póglnas. 

La compaginación también se puede hacer utilizando la h~a de control o agenda de diseño. que es mós 

que nada la vlsuallzaclón por pliegas de la publicación. El dlseñadar monta el original mecónlco en relación 

a la compaginación por orden de aparición e Indica ol Impresor que corte y arme auxUlóndose del dummy 

o se monto sobre el orden de aparición en función a la formación. 

La compaginación se debe hacer en orden y precisión ya que de esto depende como se veró el arte 

final y una equivocación puede causar severos daños en la entrega final del trabajo. 

5.12 C.lemento.s conceptuales 

Son aquellos que estón ·presentes pero. no son visibles. es decir. existen sólo como concepto. Son el 

punto. Ja Jlhea. el plano. volumen. etc. Ahora veremos Jos elementos conceptuales· y Ja forma en que 

podemos manipularlos: 

5.121 Punto 

"Para la geometrb punto es todo aquello que· carece de Jongflud y anchura. para las artes gróflcas punto 

es le resultado del choque de un Instrumento Oóplz. pincel. gubia, etc.J sobre una superficie !papel madera. 

tela. etc.J"" 

Dandis define la punto como: ºEs la unidad mós simple. Irreductiblemente mínima de comunicación visual"" 

.5.122 Línea 

"El desplazamiento del punto sobre el plano. al Igual que el desplazamiento de una fuente de luz por 

la superficie del material fotosensible. produce un traza: la llhea""' 

Entre los tipos de llhea que encontramos son las onduladas. Inclinadas. quebradas. espirales. etc. La llhea 

horizontal produce la sensación de reposo. calma. muerte. La línea vertical por el contrario es vida. 

ascenso. movimiento. Por otra parte Ja lñea diagonal es muy Importante los óngulos que forman can 



Ja línea de horizonte. ya que las líneas diagonales nos remiten al ascenso o a la caída. 

5.12..5 Tono 

Es el grado de Intensidad de luz que puede ser oscuro o claro "Es la presencia o ausencia de luz"" 

5.124 t:.qwr1brlo/Oe.sequillbrío 

"Los elementos en equlllbrlo crean un efecto estático formal. 8. desequlllbrlo. una Informalidad dinámica"'°. 

El equilibrio y el desequilibrio varlOn de acuerdo a un contrapeso, o sea, la relación h~rlzontal o vertical 

de lo que se ve. 

Equillbrlo Existen 2 tipos de equilibrio: estático y dinámico. 

5.125 Ten.5ión 
En caso contrario a la tensión es un proceso de estabilización de un elemento. Los aspectos generales 

de la tensión se pueden dar como lo Inesperado. lo Irregular. lo complejo, lo Inestable. etc. Dandis aclara: 

·su valor para la teorb de la percepción está en cómo se use en la comunicación visual. es decir; en 

cómo refuerce el significado. el propósito. la Intención y además. en cómo pueda usarse como base para 

la Interpretación y la comprensión"" 

Es simplemente lo contrario a equilibrio pasamos así de lo sencillo a lo complejo. del reposo a la 

movilidad. 



. 

081<'4./ CO/.i/UL TA04./ PARA EL CAPÍTULO .5 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 . 

18. 

19. 

ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 2002. o 1993-2001 Microsoft Corporotlon. Reservados 

todos los derechos. 

FAGES, J. B. Diccionario de los Medios de Comt.r71cac/6n Gráfica. p. 25 

TURNBULL. Arthur T. y Russell N. Bolrd. Comt11lcaclón Gráfica. México: TrUlas, 1990. p. 15 

lbldem. p.13 

DE OLAGUÍBEL. Manuel. Impresiones célebres y Libros raros. Dirección General de PL.blk:aclones 

UNAM 1991 p.17 

BIBLIOTECA PROFESIONAL SALESIANA. lécnologb Tlpogró!J:a. Barcelona: 1957. 6ª edk:lón p.54 

Blanchard Gérard. la letra. Espana! Ceac, 1990. p.44 

ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 2002. o. 1993-2001 Microsoft Corporatlon. Reservados 
todos los derechos. 

TURNBULL. Arthur. op. cit., p.26 

BLANCHARD. Gérard. op. cit., p.l~ 

CAPITTI. F. Técnicas de Impresión. Barcelona: Edk:lones Don Bosco. 1975. p.15 

Resumen tomado de CAPITTI. F. Técnicas de ínpreslón. Barcelona: Edk:Jones Don Sosco, 1975. 

p34-51 

EUNICIANO. Martlh, La compaslcl6n en las Artes Gráficas. Barcelona: Edk:lones Don Bosco, 1970. 
p.391. 

CAPITTJ. F. op. cit., p.127 

TURNBULL. Arthur. op. cit., p.47 

BLANCHARD. Gérard. op. cit.. p.225 

TURNBULL. Arthur. op. cit .. p.61 

CAPITTI. F. op. cit .• P.133-134 

TURNBULL. Arthur. op. cit., p.63 



---·-------- ----·---·----·- ----

20. BLANCHARD. Gérord. ap. cit., p.229 

21. ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 2002. O 1993-2001 Microsoft Corporatlan. Reservados : 

lodos los derechas. 

22. Apuntes tomados de BLANCHARD. Gérard. la letra. CAPffil. F. Técnk:as_ de Impresión y 
TURNBULl Arthur Comunicación Gráfica y de las natas del ler semestre( de la carrera de 

Comunicación Gráfica. 

FAGES, J.B. op. cit., p.23 23. 

24. Resumen REYES. Corla Bulmaro. Colección Meta/ibra -2• edición- Col~ccJésn · B1!Jíloieca del Editar. • 

UNAM. México. 1994. p.109-110.; TURNBULL Arthur T. Cort7U7k:aclón Gráfica- p.173:l77 

25. SWANN. Alan Manuales de Diseño Gráfico. la creación de Bacetas Grdflcos. p.17 

26. MEGGS PhJIJp B. Historia del Diseño Grdflco. México: McGraw-Hlll. p.457. 

27. TURNBULL. Arthur T. op. cit., p.405 

28. PARIENTE. Jasé Luis. Compaslclón fotogrdflca. México: Saciedad Mexicana de Fotografb A.C. 

1990. p.107. 

29. DONDIS. D. A. la shtaxls de la inagen. P.115-116 

30. BIBLIOTECA PROFESIONAL SALESIANA. op. cit., p.61 

31. SWANN. Alan. op. cit.. p.140 

32. TURNBULL. Arthur T. y Russell N. -Balrd. . Comunicación Gráfica. - npograflél, _ dlagramaclón. diseño. : 

producclón.-2• edición-México: TrHlas, 1990. p.76~77; -y SOLOMON, Martfh. España: lflkltson-Guptlll : 

Publlcatlons. 1986. p.88-89 

33. SWANN. Alan. El color en el dlel'io gráfico: Bárcelona: GÜstavo Gdll 1993. p.12. 

34. TURNBULL Arthur T. op. cit., p.258 - , \ << _, 
35. ZAVALA. Rufz Roberto 'El libro y_ su5 ~rlll~s'p.~l 

<. >.·\·, .:, 
36. MüLER-BROCKMANN. Josef. Sistemas. de•- RetfCutaS. Barecelona: Gustavo Gllll 1982. p.179 

37. MÜLER-BROCKMANN. Ibídem ¡il7"' 

38. TURNBULl Arthur. op. cit., p.412 

39. TURNBULl Arthur T. op cit., p.411 



40. TURNBULL Arthur t op. cit.. p.84 

41 TURNBULL Arthur t op. · cit., p.401 

42. DALLE'(, Terence. Gub · completa óe lustración y diseño. Técnicas y materia/es. Espana: Hermann 
Blume, 1981. p.60-87 

43. WONG, Wuclos. Ft.ndamentos óe diseño b! y trldinenslona/. Barcelona: Gu5tava .Glllt 1989. p.27. 

44. MÜLER-BROCKMANN •. Josef. op. cit.,. Barcelona: G. Glllt 1992. p.12. 

45. JOHN, Lynn. Como preparar dlsettos para la inprenta. Barcelona:· Gustavo Glllt 1991. 143p. 11. P.181 

46. HAYTEN Peter J. B color en las artes. -4ª edJClón-. · Borcelona: 'LEO.A; 1989. p.18 

47. HAYTEN Peter J. Ibídem p.19 

48. BLUME. Herman y Beaumont Mlchael, npa y color. Madrid , 1998: p.77. 

49. BLANCHARD, Gérard. op. cit., p.191 

50. BLANCHARD Gérard. op. cit., p.191 

51 SWANN Alan B color en el Dlselto Grállco. p.18-19 

52. BANN David y GARGAN John. Cómo cotreglr pruebas en color. Borcelona: Gustavo Glllt 1992. 
p.14 

53. TURNBULL Arthur t y RUSSELL N. Balrd. op. cit., p.403 

54. TELLO Ollvla y DURÁN Catalina, Tlpografb. México: Universidad Metropolitana Mexicana. 1990. 
p.53. 

55. DONDIS. DA op. cit.. p.55 

56. PARIENTE. José Luis. op. cit.. p.107. 

57. ARCHUNDÍA. Gutlérrez Edgar Osvaldo, Estudio fotográllco de la lglesta de Santa Prisco 
en hxca Guerrera Tesis p.50 

58. REVISTA FOTO, ·Pmc1p!os básicos óe composición: Espaf'la, Agosto 2000, no.212. Agosto
Septiembre, p.47. 

59. DONDIS. DA op. cit.. p.39 





• ~~"'ffi····;,: ~~~-

4.1 Propuesta gráfica: Gym Agenda 2002 

Gym Agenda nace con el propósito de dar o conocer al público en general la disciplina deportiva de 

la gimnasia artística femenil por medio de lmdgenes fotográficas contenidas en una agenda anual 

personal. Con este proyecto se busca que el principal objetivo sea el de difundir el deporte por medio 

de lo fotogrofk:J y que esto a su vez tengo una utilidad práctica. En esto agenda denominado 'Gym 

Agenda 2002' contiene ciertos característicos que guléln al lector a través de toda lo Información que se 

genero en el país acerca de la gimnasia artístico. 

¿Por qué escoger el diseño de una agenda? Los actividades deportivas en el país no se aprovechan 

en el área gráfico como se quisiera. diseñar uno agenda que seo o su vez Innovadora y de calidad 

traerlél beneficios o nosotros como diseñadores gráficos ya que obrlrlél ciertos campos de trabajo en donde 

muy pocos Jo han Intentado. Unir o Ja fotografío deportiva y al diseño en general ldlseño edrtorlal. diseño 

de Imagen corporativo. diseño de logotipos, diseño de páginas web, etc). serlél un principio muy amplio . 

Uno agenda es el principio de uno serle de Ideas poro el área. estos Ideas son el resultado de que 

lo fotogroflél deportiva no sólo es periodístico e Informativa, sino también podemos asegurar que puede 

ser porte de un diseño groflco artístico. 

Uno agenda fotográfico es un objeto promoclonol ya que surge como uno necesidad de dar o conocer 

lo información de este sector. es un producto el cual nos describe e Informa acerca de lo actividad 

gimnástico en México y el mundo. Incito al lector o diferentes actividades que se hallan dentro de esto 

agenda los cuales veremos más adelante. 

Pero qué es uno agenda? Uno agenda según Jo Enciclopedia Encarta 2002: «Libro o cuaderno en que 

se anoto lo que se ha de recordar. conjunto de actividades ··que debe desarrollar uno persono; sinónima: 

calendario o programo». 

Uno agenda es pues sin lugar a dudas un pequeño~é·c~~emo con espacios en blanco para apuntar el 

conjunto de actividades Importantes que se han de. hacer y que por sí solas, en algunos casos podemos 
olvidar. 

Hoy de muchos diseños en el cual podemos encontrar uno sección de números telefónicos de emergencia 

más Importantes del país. una sección de notos poro anotar Jo que el consumidor crea Importante y no 

olvidarlo; un pequeño aportado poro anotar los números teléfonlcos. direcciones. etc.. y muchos otros 

aportados más. Todo esto depende en gran medido del diseño que se le quiera dar o de Jos 

necesidades de Jos clientes. Una agenda es una muestro más del diseño editorial. 



Bien en cuanto o esto debemos decir que hoy una compllc:ldad dentro de lo que llamamos texto-Imagen. • 

es muy posible decir que en el diseño edltorlal una depende de la otra, aunque ciertamente hoy • 

lmógenes que no necesitan de un texto para transmitir su mensaje, ya que por sí misma lo dice todo. 

Lo más Importante en este momento es como la fotograflé:I Interviene con el diseño: en el libro de Foto- • 

Diseño nos dice: "Diseñadores y graflstas son atraídos por la fotografb. del mismo modo que los • 

fotógrafos son atraídos por el diseño y el graflsmo. Así los conceptos y las técnicas se Interpretan en 

busca de nuevas expresividades visuales"' 

Tenemos entonces que la fotografli:J es Importante para los diseñadores, con respecto hocla el diseñador • 

su trabajo abarca mucho mós aspectos y dan como resultado el Foto-Diseño o en este caso como • 

propone la exponente Foto-Diseño Deportivo. 

Cuál es el punto mós Importante que se quiere abarcar con esta agenda hablando en términos de • 

publicidad: "La tarea consiste pues en crear y comunicar un mensaje. o en proyectar una Imagen de tal • 

manera que determinados sectores de la población reaccionen del modo esperado. Para ello se busco • 

en la Imagen. el Impacto. la creatividad. la originalidad, la calidad, estética y la relación pslc:ológlc:a"2 Las • 

lmógenes por su lado hablando en términos deportivos es muy Impactante y sí sabemos colocarlas en • 

el punto adecuado tendremos un resultado satisfactorio. 

También al elegir una fotograflO es Indispensable saber en que lugar se aplicará. que tipo de publicación • 

es y a qué tipo de público será dirigida. 

Sin embargo todos estos aspectos de alguna manera ya han sido estudiados lo que queda por decir : 

que la decisión final la toma el diseñador en cuestión. 

En esta etapa entramos en lo que se denomina los "componentes del diseño edltorlal", en estos puntos • 

no es necesorlo extendemos ampliamente sino mencionar lo mós destacado pero sobretodo los puntos • 

en los que basamos el trabqjo de la agenda. El diseñador gráfico se preocupa en este momento en • 

darle un aspecto visual agradable al artlé:ulo lomando en cuenta. claro esta. diversos componentes del • 

diseño, es decir. hablamos de la tlpografli:J. el puntaje. el Interlineado. formato. columnas. color. etc. Después • 

de esto llega hacia otras personas. como Impresores. encuadernadores. etc.. que hocen que juntos fonnen • 

un equipo para hocer que la publicación en cuestión llegue a las manos del público. De esta manera : 

trabajan juntos para llevar a cabo un buen artlé:ulo o servicio a las manos de los futuros dientes. 

A continuación trataremos los componentes que se hon tonnado en cuenta para la elaboración de este • 

trabajo de esta manera obtener un resultado en calidad de trabajo limpio, formal y funcional. 

En la decisión de la utilización de un formato Intervienen aspectos tales como factores estéticos. 



económicos y de funcionalidad. Tomamos en cuenta también que debe ser útH y cómodo tanto por su 

forma coma por su tamaño. Para la agenda "Gym Agenda 2002· se decidió utlllzar ·un formato cuadrado 

de 21.Sx22crn. es un formato que se utiliza mucho en el diseña de agendas, esto_ quiere decir que hay 

un ahorro de tiempo. espacio y dinero. 

4.2 Oi.5eño formal 

La "Gym Agenda 2002" tiene un formato· de . 21x22cm con papel couché mate de 135 gr/m2
• Esta agenda 

contiene 13 fotografías una se utilizó coma·. pcirtáda del producto las otras 12 fueron utllzadas como 

separadores de cada una de los 12 meses ~del· .. año. · 

Tiene secciones diseñadas para el ~ar ap~6veC:hamlento del espacio. 

Las características básicas de la _ age~d~~-~arriprenden tres puntos muy Importantes que 

san: 

1.- Es una agenda anual personal, esto quiere decir que la edición es por año 'y va dirigida 

a una sola persona. 

2.- Incluye fotos colecclonables. estas fotos son de las competencias más Importantes que 

se realizan en el país, además de venir en diversos formatos dentro de la agenda esto 

tomando en base que las fotos las pueden recortar e Introducir en cualquier presentación. 

3.- Y en cada una de sus h~as tiene un pequeño apartado que se ha denominado 

"espacio Interactivo", ya que contiene las direcciones de las páginas web. efemérides. 

pequeñas notas relacionadas con las personalidades del mundo de la gimnasia, etc.. se le 

denomina as( ya que guía al lector par las diferentes opciones de la red. Invitándolo de 

esta manera a ver y a conocer más de este gran deporte. 

En cuanto a las características especificas o secciones tenemos 8 principales las cuales 

son: 

l. Contiene una presentación en la que se agradece y explica al consumidor lo que la 

agenda contiene. IPresentaclónl. 

2. Un calendario 2002 y 2003. (Calendarlol. 

3. Una agenda dividida por meses lmensualJ, para que anote todo lo que se debe 



~- ·-- .. -·--------· .. --~ ....... ,, ___________ _ 

programar poro hacerlo. !Agenda MensualJ. 

4. Uno sección para anotar los direcciones mds Importantes del consumidor. esto contiene 
el nombre, teléfono, lo dirección y el e-moU. (Dlrecclonesl. · 

5. Uno sección de notos en ella se puede anotar todo lo mds • Importante del consumidor. 
!Nota si. 

6. Un directorio con el nombre de las asociaciones: di;r·gln;lnasla inás. Importantes de lo 

Repúbllc:o Mexicano y que esta reconocido por lci Federación .Mexicana de Gimnasia. 
IDlrecclonesl. 

7. Casi al Inicio de lo agenda una pdglna poro anotar los dotas personales del que 
compró la agenda (en este coso el del consumldorl. IPersonalJ. 

8. Y por último también se encuentro uno sección de actividades que se llevarón o cabo 

durante el 2002, es decir de los competencias mós Importantes realizadas durante el af'lo. 
estos actividades estón reconocidas por lo FMG. 

También debemos aclarar que cada una de estos secciones se les conoce por un detemnlnado nombre 

que llevan en lo porte del mulo principal y que se encuentran dentro del paréntesis final. Con lo finalidad 
de que el consumidor no se equivoque al h~eor los póglnas. 

Coda uno de estas secciones lleva un margen exterior alrededor de lo póglno de un color determinado. 

Este color se utiliza paro dividir cada una de las secciones y de esto manero no confundir al consumidor 
y tener un mejor control de lo agenda. 



4.21 Retícula 

La retlCula se encuentra dispuesta de la siguiente manera: 

- ----------------------¡ 

La retlCula tiene margénes geométricos, que se han dispuesto de manera que cada una de las secciones 

sean de agrado visual para el espectador. pero además el objetivo de la retlCula es componer de manera 

ordenada la Información en cada una de las póglnas. Esta retlCula es la base pera como veremos más 

adelante cada una de las secciones tienen caracterlStlcas diferentes, debido a que cada una de las 

secciones se hizo pensando en el fácU manejo por parte del consumidor. además de una agradable. Esto 

también lo lograremos uniendo diversos elementos conceptuales de diseño y atractivos fotos. 

4.22 /'1argénes 

Para la agenda se ha decidida dejar un margen en las costados, cabeza y ple de 1 cm. esto con el 

fin de aprovechar más el espacio y en función de que seró engargolado por un costado. Se escogió 

el tipo de encuadernación en espiral ya que se pueden doblar y manipular más fócNmente las hojas, 

podemos ver toda la hC!Ja sin que se desprendan, las pastas son rlgldas para conservar major la agenda 

y es muy económica. Se hace más atractivo el Impreso. 



Los m6rgenes son del mismo de cado una de los secciones. Ejemplo: 
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4.2.5 TTtulos y espacio interactivo 

El lllulo es parte esenclol de cualquier Impreso es por eso que los titulas tienen un punloje de 45 pis. 

ta 11pogrofla principal es lo Diego. m6s ·adelante hcibloremos de las característicos de lo tipografía. El 

espacio lnterocttllo es et espacio en que los dientes tendrán la oportunidad de conocer más acerca del 

deporte de la gimnasio, en es1os espacios podemos encontrar anécdo1os. páginas web, efemérides, ele. 

···• ,....... Actividades 2002 

1 



Estos dos (tonto el tftulo como el espacio lnteractlvol se encuentran separados por una pleca de color. 

esto para darle Importancia tanto para el tftulo como para separar el espacio Interactivo. 

4.24 Tipografía 

La llpograflél utilizada en la agenda son dos, decimos elegir Ja llpograflé:I de la familia de las callgróflcas 

ya que connotan un acercamiento con el consumidor. ademós de modernismo, movimiento. dinamismo, 
velocidad así como la actividad glnnnóstlca. 

La llpograflél principal es la Diego para Jos tftulos principales su puntqje es de 45 y 21 
pis, en Jos lftulos. Aquí tenemos los ejemplos: 
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La tlpograflC secundarla es Marydale en drterentes puntajes que van desde los 18. 17. 16. 
15. 14. 12 y 8 pis. 
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Estas dos tlpografbs se encuentran en la edición de Fonts 2001. 

. . 

. . 



4.25 iotogratía.s 

En este punto hablaremos un poco de las fotografbs que fueron tomadas durante el desarrollo de la 

Olfmplada Juvenil e lnfantd 2001 y en la Copa Jahn's Uas dos efectuadas en el 2001), las condiciones 

de luz fue muy dlfK:U en ambos casos la utlllzaclón de pelb.Jla mós sensible fue de gran ayuda, las 

fotos fueron seleccionadas de un total de 108 fotografbs de 3 rollos de 36 exposiciones, primero antes 

que nada se hizo una preselecclón de por lo menos 21 fotos y de estas fueron seleclonadas las 13 

que tuvieron un lugar en la agenda. Es Importante aclarar que las fotos fueron seleccionadas en base 

a la calidad, expresión y dinamismo que contiene la gimnasia artística como elemento deportivo. La más 

importante serb la selección de la foto que tendrb lugar como portada, luego vendrbn las otras 12 que 

separan los 12 meses del año en la agenda mensual. Estas fotos tienen diferente presentación, debido 

a que se pueden recortar y componerlas en cualquier espacio que le asigne el cliente, los formatos van 

desde el horizontal hasta el vertical. Las fotos se presentan a continuación: 

-~ 
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Un punto muy importante es aclarar que las fatos fueron escaneadas y manipuladas dJgttalmente en el • 

programa Photo Shop 6.0. ya que en muchas la utlllzaclón de los filtros correctores de las dominantes 

fueron de especial ayuda en muchos casos. ademós en todas hubo que difuminar mós el fondo ya • 
creaba un •ruido visual• alrededor de la Imagen. 

4.26 Portada 

La portada es la parte principal de la agenda ya que muchos consumidores lo primero que perciben es : 

la cómo se presenta la portada de nuestro ortlé:ulo. estd debe ser Impactante y debe atraer al público. 

La portada tienen una de las fotograflé:Js tomadas en el encuentro de gimnasia artística de la Olímplada • 

Juvenil e Infantil 2001. 

La Imagen es el tema central de la portada esta fue manipulada dlgltalmente y se aplicaran 2 filtros • 

lenlargedl y brush strokes en lnk outlines. su objetiva fue hacer mós atractiva la portada y agregarle un : 

poco mós de colar al utilizar estos 2 filtros. 

En la parte superior Izquierda lleva el logotipo de la Federación Mexicana de Gimnasia, ya que se contó • 

con el permiso y mucha de la Información utilizada fue autorizada por parte ésta. 

También en la parte superior tenemos el nombre que Identifica a la agenda: Gym Agenda. 2002. Vemos • 

a continuación el ejemplo: 



Gym Agenda 2002 

4 . .5 ../eccione.s 

Las secciones se encuentran conformadas de tal manero que la localización de ciertas partes de la 

agenda sea fáciles de encontrar por el cliente. los colores nos facUltan en la tarea de búsqueda de las 

secciones. Como ya lo hablámos mencionado son ocho secciones, esto debido a la correcta organización 

de la Información que llevará a el usuario paro buscar la Información y encontrarfá rápidamente. En los 

siguientes puntos hablaremos más de cada una de las secciones. para qué nos sirve y cómo se llevó 

a cabo el trabajo de cada una de ellas. 

4 . .5. ! Presentación 

La presentación nos explica brevemente cómo utilizar la agenda. qué es lo que contiene y el 

agradecimiento por la compra de la misma. Tambklín en ella podemos encontrar el logotipo de la 

Federación Mexicana de Gimnasia. El color distintivo de la presentación es el morado. más adelante 

hablaremos de cada uno de los colores utUlzados. 



la presentación refuerza la calidad al tener un contacto con el consumidor y hablarle un poco de lo que 

es la agenda de lo que contiene y cómo utilizarla. 

A continuación tenemos el ejemplo de ella: 
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4 . .5.2 Personal 

Es llamado persanal a Ja sección donde se presenta de manera organizada y sencdla Ja Jnfarmaclón del 

consumidor. es decir, en esta• parte . el consumidor anota su. nombre. dirección. teléfona. etc.. datos 

personales que en algiln momento ·pueden ayudar si es que Ja agenda se pierde. de esta manera Ja 

primera póglna es Importante en el dlselio mismo. 

Personal 
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4 . .5.5 Agenda t1ensua/ 

Aquí tenemos Ja agenda mensual. en cada póglna se encuentran dividida en 8 dbs. así que tenemos 

2 hqJas por anverso y reverso de cada mes. cada uno de los dbs festivos se encuentran marcados 

y el color de su presentación es el rq¡o. 

los meses estón definidos en Ja parte superior. después de Ja parte Interactiva de Ja agenda. Vemos 

más adelante cómo se encuentra conformada Ja póglna: 



___ A_.,..9enda Mensu,_a_I __ _ 
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4 . .5.4 Actividades 2002 

Se le . llama así a esta sección ya que son las actividades realizadas durante el af'io por la Federación • 

Mexicana de Gimnasia, esta es Información adicional que requiere el público consumidor. Estas actividades 

no sólo se realizan en la República Mexicana sino en todo el mundo. 

Se clasifica por mes. se dan las fechas probables en que se reallzaró el evento. la sede, el estado o • 

país, y por último se mencionan las categorlOs que se convocan lestas categorlOs son de acuerdo al nivel • 

competitivo de las gimnastas). 

Son dos póglnas completas de todo el af'io 2002, con lo mós Importante del mundo glmnóstlco. El color : 

representativo es el naranja, a continuación veremos el ejemplo: 



Actividades 2002 
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Cabe aclarar que esta sección fue preparada en base a la Información recibida por parte de la FMG, 

los datos aquí se presentan de forma fidedigna. 

4 . .3.5 Oireccione.s 

Esta sección se llama así ya que esta presenta cuatro datos como por ejemplo: nombre. dirección, 

teléfono, e-mail; en estos podemos anotar los nombres y los datas personales de personas que conozca 

el consumidor y crea que son Importantes. En las datos podemos apreciar el espacio tan amplio para 

anotar todos los datos sin ningún problema. 

El color que representa esta sección es el amarillo. Tenemos el ejemplo: 
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Como podemos observar en esta sección así como en todas las deméis el espacio Interactivo sigue 

conservando su mismo espacio, es Importante la Información que se presenta en cada una de las 

secciones y que guion al lector en las actividades alrededor del mundo glrnnóstlca. 

4 . .5. 6 /fofas 

En todas las agendas podemos encontrar un pequeña apartado de notas para apuntar lo que se requiera 

recordar para de esta manera no olvidarlo, los espacios son los adecuados para anotar todo lo que se 

quiera. El color de esta sección es el verde. Tenemos enseguida un ejemplo de las póglnas de la sección 

de notas. 



No-ras 
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En casi todas las agendas pudimos observar que este espacio es muy Importante, es por ello que no 

pudimos prescindir de este mismo. Le dejamos un espacio amplio y atractivo para que los clientes puedan 

apuntar lo que quieran sin ningún problema. 



4 . .5.7 Calendario 

El calendario contiene una estructura novedosa ya que su lectura es de Izquierda a derecha y empieza 

desde el dlO 1 hasta el 31. No tiene escrito el mes sino el nlímero del mes correspondiente. para 

aprovechar mejor el espacio. El color que tiene la sección es el fucsia y por Líltlmo mencionamos que 

tiene el calendario del ano 2002 al 2003. ~emplo. 

Calendario 2003 
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4.4 Color 

Como yo hoblOmos mencionado antes el color es parte fundamental de cualquier dlsef'lo. en el dlsef'lo 

de la agenda fue muy Importante la utdlzaclón del color como un taque atractivo a cada una de las 

páginas. además cumple una función ya que de esta manera podemos encontrar más fácilmente cada 

una de las secciones en las que fue dividida la agenda. A continuación explicamos la función psicológica 
del color. 



Los colores utilizados fueron: 

Rojo o Pantone 199 CVC • Color que connota una tendencia hacia la vrtalidad. acción y dinamismo. Este se utilizó 

ademós de la tipografía de la portada coma elemento decorativo en sección de la agenda 

mensual. 

Azul claro o Pantone 2995 CVC 

Connota una ctltud de calma, frescura y ligereza. Este se utUlzó en el directorio de la 

Federación Mexicana de Gimnasia . 

Fucsia o Pantone 225.CVC • Connota lnq~ietúd,. armonía. e Inocencia. Este color se utilizó en la sección del calendario. 

Amarillo o Pantone··116:CVC 

Connota el buen hÜmor. la alegría. Este calor se utilizó en la sección de las Direcciones. 

Verde o Pantone 369 CVC 

Connota frescura y tranqullldad. Este calar tuvo su importancia en la sección de Notas de 

la agenda. 

Morado o Pantone 527 CVC • Connota delicadeza, Impresionante. magnificente y real. Este color fue utilizado en la 

Presentación de la agenda. 



Azul O.se.uro o Pantone 2738 CVC • Connola fuerza, serlo, Inteligencia. confianza y arrnonfi::J. Es!e color fue lnlroducldo en la 

sección que se le denomina Personal. 

Esros son los colores elegidos. su valor en la utilización de la agenda .. es muy. lmportanfe, como ya lo 

habfi::Jmos mencionado anterlormenle. Es muy Importante mencionar que los. colores se ·pueden cambiar 

a conveniencia del diente y del slslema de Impresión a utilizar. Ahora · ver~mo5 otros puntos generales 

pero no menos lmportanles. 

4.5 Papel y encuadernado 

El tipo de papel que será utilizado es el couché mate de 135 gr/m2
• al Igual que en las folograffi::Js. 

debido a la brillantez en los colores que les da a las folograffi::Js y en general al color que se utiliza 

en cada una de las secciones. Una segunda opción es el papel opalina de 125 gr/m2
, en esla elección 

es debido a que el papel es poroso y el secado de la finta del bolM;¡rafo es ideal para una agenda. 

El encuadernado elegido es el engargolado y las pastas utilizadas son de polypropUeno transparenle. por 

el anverso y el reverso. Este llpo de postas se eligió para darle un toque de alracclón a la portada 

y además de que se pueda observar y conservar la portada principal. 

4.6 Impresión de Gym Agenda 2002 

La Impresión offset basada en la lllograffi::J es un slslema de Impresión Indirecta. ya que la ma!rlz no 

toca el papel. la Impresión se realiza medlanle el empleo de !res cilindros que hacen conlacto enlre st 

algunas Imprimen desde papel !amaño A4 hasta pliegos del doble del tamaño de un papel A Este tipo 

de prensas Imprimen de 4 000 a 12 000 hojas por hora. y se realizan trabajos de todo tipo. salvo 

algunos como envolturas o publicaciones de gran tlraje lmás de SO 0001. 

Así como hay ventajas encontramos también las desvenlajas; algunos problemas son: la variación del color 



en la tirada debido al equUlbrlo de agua/tinta. la deformación del papel a causa de la humedad y la 

dtflcultad en el secado de las tintas. Entre las ventajas del proceso se encuentran: la fiel reproducción 

del detalle de las fotograflé:Js y la capacidad para Imprimir semttonos. el costo de la elaboración de la 

matriz para offset es muy bajo y su tiempo de preparación muy corto. el cUlndro de goma se adapta 

a la mayarkl de las superficies del papel esto trae como resultado la conservación de los mós finos 

detalles incluso en papeles fibrosos blondos. el tiempo de preparación de la móqulna para el proceso 

de Impresión es mucho menor que el del otro tipo de mdqulnas. ademéis que se pueden Imprimir un 

amplio surtido de papeles en poco tiempo y a un costo relativamente económico. 

Tomando en base todo lo que antes expuse hemos decidido que el mejor sistema de Impresión para 

la "Gym Agenda 2002· es el antes mencionado. 

También es muy Importante recordar que para Imprimir tonos continuos en color es necesario hacer una 

separación de cada color contenido en el arte final sobre pelkula. obteniendo una Impresión por cada 

tinta. estas son el cyan. magenta. amarlllo y negro. y tintas adicionales si se requiere. 

El Impresor va a utUlzar las separaciones en pelkula para crear las placas que se van a utUlzar en la 

Imprenta. El éxito de las Impresiones depende en gran parte de la calidad de la separación de los 

colores. 

Por lo que se tiene que hacer una supervisión minuciosa en los siguientes aspectos: 

l. Que las dimensiones de la Imagen sean las correctas. 

2. La Impresión correcta de las fuentes. 

3. Que todos los elementos del documento estén Impresos. 

4. Las separaciones de color se encuentren como se espectflcó y con las marcas correctas. 

5. Medios tonos llncluyendo lmógenes escaneadas! con apariencia consistente y suave. 

6. El proceso de sobrelmpreslón sin muestras de muaré o de puntos no deseados. 

Otros datos que son covenlentes conocer cuando se va a Imprimir sobre pelkula (medios tonos) son: 

l. El nombre del archivo 

2. Las marcas de registros 

3. SI la emulsión va hacia arriba o hacia abajo 



4. SI el documento va Ir Impreso en negativo o positivo 

s. El tomol'\o del Impreso 

4.7 /oftware utilizado 

·son los Instrucciones responsables de que el hardware Oo móqulnol realice su toreo. Como concepto : 

general. el software puede dividirse en varios cotegorli:Js basados en el tipo de trabajo realizado. Los dos : 

cotegorli:Js primarios de software son los sistemas operativos (software del slstemol, que controlan los : 

trabajos del ordenador o computadora. y el software de opllcoclón, que dirige los distintos toreos poro • 

los que se utilizan los computadoras·.' 

Es decir lo opllcoclón que utilizamos en lo composición de nuestro agenda en cuanto o texto; el programo • 

Poge Moker 6.5 fue de gron utilidad al componer lo póglno, lo segundo aplicación más Importante de • 

nuestro trabajo fue el programo Photo Shop 6.0. cabe mencionar oqu( que este último. fue de gran • 

utilidad yo que se utilizó en el manejo y monlpulocl6n de los fotogrofli:Js que se utilizaron en lo agenda. • 

yo que en muchos de ellos se tuvo que corregir los dominantes de color. el brillo y contraste, así como : 

lo utilización del filtro Gousslan Blur alrededor de lo Imagen, paro de esto manero dispersar el público • 

que se encontraba creando un "ruido visual" o lo Imagen, de esto yo hobli:Jmos hablado anteriormente. : 
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l. FONTCUBERTA. John y Joan Costa. Foto-Diseño Barcelona: CEAC. 1980, p.n. 

2. Ibídem. p.89. 

3. ENCICLOPEDIA MICROSOFT® __ ENCARTA® 2002. O 1993:2001 Microsoft Corporatlon. Reservados 

todos los derechos. 
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Hace tiempo ya habléJ una gran necesidad dentro de la rama deportiva de dar a conocer sus 

características. habilidades, expresiones, conceptos, etc.. sin embargo hasta ahora a nadie Je Interesó una 

oportunidad dentro de estos temas. o eran muy pocos los que lograron ·aventurarse". mucho tiene que 

ver el poco apoyo por porte de autoridades en nuestro país. sin embargo hemos estado desde hace 

una década dentro de esta rama deportiva y reconocemos que falta la labor de un diseñador. 

El espacio de trabajo en áreas deportivas en México. no han sido explotadas. esto último es muy 

Importante ya que cuando nos encontramos en el campo laboral. vemos Ja situación tan dlflé::ll poro los 

comunicadores gráficos. el campo de trabajo en México es pequeño. muchos comunicadores van a áreas 

totalmente saturadas. prácticamente no hay hacia donde Ir. Uno de los grandes problemas que enfrenté 

fue el de. precisamente. encontrar un lugar para exponer mis Ideas. Pero por qué buscar en los mismos 

lugares que otros. lo expansión es ahora uno de los proyectos que tenemos en mente, tanto la 

Federación Mexicana de Gimnasia. con la que he trabajado desde hace un año y medio. y yo. así como 

la exposición de más proyectos. 

Trabajando en equipo creemos lograr un excelente resultado. Un ejempla de ello es la respuesta favorable 

que he tenido como fotógrafo en esta federación. las fotos ahora viajan a través de la red 

Jwww.revlstag.com/. a millones de personas en el mundo, que ahora están conociendo mi trabajo. 

Es mucho más lo que pretendemos lograr en base a tiempo. algunos otros proyectos se encuentran en 

puerto y además ahora tenemos contacto con la gente del área. este público busca más relación con 

un diseñador para diferentes proyectos. 

Es decir hemos abierto un campo de trabajo en áreas donde onterJormente no lo habléJ, es cierto que 

al principio hay mucha desconfianza por porte de estos sectores. pero hemos dado resultados 

satisfactorios. 

Esto es muy Importante hemos logrado crear una necesidad. ésta ha sido cubierta en este sector pero 

también con esto pretendemos que más profesionales del área trabajen otros sectores deportivos. que 

se abran más espacios, no sólo debemos depender de ciertos áreas éllte. crearlas es también porte del 

trabajo de un diseñador. 

La fotografléJ deportiva no debe ser parte sólo de notos periodísticas. se deben crear espacios poro éstas. 

diseños novedosos, utllldacl. etc.. La gimnasia artística como hemos visto es un deporte de belleza. los 

elementos hechos por estas pequeñas tienen un objetivo. el de "ganar", el de nosotros es crear. Aquí 



expusimos sólo un pequel'lo ejemplo, pero sabemos que la creatividad no tiene límites y· por esto mismo 

sabemos que ha nacido un nueva concepto para trabajar y exponerlo a las grandes masas. este es 
el Foto-Dlsel'lo Deportivo. 

También como comunicadores gróflcos hemos utillzado todos las herramientas posibles que existen para 

el dlsel'lo, el objetivo es crear. simplificar el trabajo y ahorrar tiempo, con el uso de técnicas, conceptos 

e Instrumentos de dlsel'lo hemos logrado nuestro objetivo. 

El trabajo de esta agenda fue el resultado de una exhaustiva Investigación, pero creemos sin duda que 

el dlsel'lo cumple una función especial. la promoción del deporte es un beneficio para el país mientras 

que nuestro trabajo esta siendo valorado por sectores Importantes que desean cooperar con él. 

Como parte esencial de las conclusiones mostramos a continuación las fotos que fueron seleccionadas 
para la póglna de Internet de la FMG: 

fl.~·..o:-- ... •·-- ... ---f·pW•• ____ ._._, __ 
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