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Recuerdo que desde el primer año que estudiaba la carrera de Comu· 
nlcaclón Gráfica (tftulo de licenciatura por el cual opto a trav's deesta 
tesis), sentf gran afinidad por la asignatura de tipogratra y en general 

con el paso del tiempo por el diseño editorial. Asf pues, durante los 
años que pasé en la Escuela Nacional de Artes Plásticas mucha de la 
preparación se enfocó a diseño de cartel, folletos, dos o tres portadas 
de revista con algún artkulo, algunas portadas de libro y el diseño de 
los interiores para un pequeño manual de tipograffa. Todos los ante
riores trabajos han sido de gran ayuda durante el ejercicio de mi vida 
profesional. Sin embargo, poco tiempo despu's de haber egresado 
comencé a trabajar para la revista Motor y Volante; ahí me dí cuenta 
de la infinidad de conocimientos que todavra debía adquirir sobretodo 
en relación a los métodos de Impresión, pre-prensa, programas de cóm· 
puto y en general sobre todos los procesos que conlleva la producción 
de una revista desde la etapa de planeación hasta su distribución. 

Más adelante, cuando me encontraba trabajando para el despacho 
Línea Gráfica Digital, hace tres años surgió un proyecto muy Intere
sante para Editorial Planeta, cuyo propósito era el diseño de un libro 
de biografías en tres tomos, de algunos personajes mexicanos que de 
una u otra forma han marcado la historia de nuestro país. A raíz 
de esto y por estar a cargo del proyecto me df cuenta de la cantidad de 
detalles que se deben ver antes, durante y aún despu'5 de haber 
conclufdo con la etapa propiamente de diseño. Es asr, que al margen 
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d" proceso durante el cual se llevó a cabo la producción de este 
proyecto (un afto aproximadamente) tuve la nemldad y al mismo 
tiempo curiosidad de buscar más información sobre el dlsefto de libros. 

Por un lado encontré bibliografla muy útil sobre dlsefto editorial y 
por el otro, un curso-taller sobre gerencia editorial impartido por el 

profesor Miguel Ángel Guzm~n en La casa Universitaria del Libro. De 
primera Instancia este taller estaba dirigido a editores y corr~tores 
de estilo, sin embargo, fue de suma Importancia para mi entender 
más claramente" papel que 'stos desempeftan durante el proceso de 
producción de un libro, revista, boletín, etc~era; asl mismo fue un 
excelente medio para observar y entender los obstáculos que se les 
presentan al estar a cargo de una publicación y de todas las personas 

qu' lnt""I'"'" '" ,11a (lncluY'"do a los propios d15'ftador6), de 
alguna manera fue como ver este mismo proceso pero, desde el punto 
de vista del editor y no del dlseftador. Poco tiempo despu's tuve la 
oportunidad de tomar un curso de d15'fto del libro con el di5'ftador 
cubano Ren' Al.cuy, curso básicamente enfocado a los dlselladores y 

en general más que al dlsefto de Interiores, al disefto de portada. 
Asl pues, al Ir y venir Informándome sobre lo formal y lo conceptual 

que envuelve al mundo del disefto editorial, cal en la cuenta de la 
Importancia que todos estos aspectos tienen cuando queremos Iniciar 
un proyecto como este. Tamblél comprendl que no es nada fkil, que 
hay demasiadas cosas que aprender y tomar en cuenta, y ni hablar de 
la interacción con todas las personas que participan de Igual manera 
en el proyecto pues aunque parezca sencillo o sin Importancia, no es 
cosa ftcil y si bislca hablar su mismo idioma, si queremos que el 
proyecto cumpla con los objetivos estimados durante su planeaclón. 

Habiendo recopilado toda esta Información pen5' que era justo el 

proy«to "ª' q~ más'"' apasionaba para la l!alización de mi tesis y 
en un principio asl lo fue. Asimismo consideré que los aspectos te6ricos 
aprendidos durante mi Investigación servlrfan de apoyo al proyecto 

\··' 



práctico Forjadores de Ml?xico (título para Editorial Planeta antes 
mencionado). Sin embargo, el tiempo transcurrió y casi sin darme 
cuenta me encontré Involucrada en un nuevo proyecto que además me 
resultó todavía más interesante que el primero, entre otras cosas por 
tratarse de un libro de texto para adolescentes, de distribución gratui
ta, cuyo objetivo es la educación para la democracia en nuestro país y 
por otro lado por tratarse de un proyecto otorgado a Pixel y Punto 
(despacho del cual soy fundadora y socia actualmente). 

Así pues durante el proceso que ha llevado la producción del título 

Tú en la democracia, he podido darme cuenta de que lndepedlente
mente de las cuestiones báskas en el desarrollo de un proyecto edito
rial, ningún libro es igual a otro y cada uno de ellos tienen necesidades 
específicas. En mi opinión nunca terminamos de aprender, siempre hay 

cosas nuevas o aspectos por mejorar; todo cambia, desde los métodos 
de impresión, tipos de papeles, programas de cómputo, lineamiento; 
editoriales, etcétera, hasta los soportes del libro si nos referimos ahora 
a los libros electrónicos o al libro-objeto. 

Por otro lado, si en esta tesis he querido referirme especlficamente 

a la producción del libro en Méxko se debe básicamente a que mi expe
riencia en el ramo ha sido en este país, y aunque en ocasiones se trate 
de editoriales transnaclonales no significa que éstas funcionen tal y 
como lo hacen en sus países de origen. Las diferencias radkan en cues
tiones como los tamaños de pliegos de papel, cuya dimensión determi
na en muchas ocasiones el tamaño final de los impresos, además por lo 
general la pre-prensa y los modelos de imprenta son diferentes, fi

nalmente los lineamientos editoriales dependerán en gran medida del 
idioma o Incluso de los modismos del país donde será publicado el título. 

Ahora bien, independientemente de los cambios que surgen todos los 
días, quisiera que esta investigación sirviera sobretodo a los estudiantes 

de la nueva especialidad de diseño editorial, para que de manera gene
ral puedan ver diversos aspectos que conlleva el trabajo del dlseftador 
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en esta área; la Idea no sólo es considerar los aspectos formales y con· 
ceptuales del dlsefio, sino también alguna Información adkk>nal que les 
sirva al enfrentarse con proyectos reales que requieren la participación 
de muchas otras personas de diferentes áreas y que por cons~ulente 
manejan en ocasiones termlnologla distinta a la del diseftador. No pre
tendo de ninguna manera que se considere esta tesis como una receta 
de cocina para hacer libros, pues aunque existen aspectos básicos a con· 
slderar cuando qu"""°s dlsefiar un libro, cada uno tlt!ne necesidades 
diferentes y la Idea es aportar aspectos más vivenclales sobre la ex~ 
rienda de un distllador editorial al enfrentarse a problemas reales. 

Durante el prlm capitulo me concreto a hablar del libro a través 
de la historia: de las definklones que le han dado algunos expt!rtos en 
el tema y de las mutaciones que ha sufrido; en el segundo punto del 
mismo capitulo, el libro es analizado de acuerdo a su estructura exter· 
na e Interna. Este capitulo l!5 muy Importante debido a que el libro l!5 

lo que es actualmente, como consecuencia de su propia historia. En 
cuanto a su l!StrUctura, del>emos ser capaces de ldentlfkar cada una de 
sus partes y la función de las mismas para poder contribuir visual· 

mente a que su objetivo particular se cumpla. 
Durante el segundo capitulo, hablo en general del proct!SO, de prln· 

clploafln, para la elaboración de un libro, es decir, desde su planeaclón 
(considerando el cálculo de los costos), hasta la pre-prensa. Asimismo, 
se menciona la función de las personas que lntervil!nen en él, ponlt!n· 
do mayor fnfasls en las funciones que desempella el dlseliador y en 
algunos detalll!S de carkter editorial que debe conocer corno: el ma
nual de criterios gramaticales yel manual de Imagen de la editorial que 
encarga el titulo en cuestión; asl. como una serlt! de signos báskos de 
corrección ortográfica. 

El tercer capitulo está enfocado al Instituto Electoral del Distrito 
Federal que en este caso encarga el titulo. Es Importante mencionar co
rno es que surge este organismo debido a que en sus antecedentes están 
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implícitas las funciones y objetivos que cumple v de los cuales a su vez 
se desprende el objetivo especifico de la publicación Tú en la democra • 
e/a. En el segundo punto del capítulo se habla groso modo del concep
to de democracia y democracia moderna, por tratarse del tema de 

dicho título. Resultaría Imposible alcanzar el objetivo de comunicación 
gráfica si el diseñador no está al tanto del tema que va a desarrollar. 

Finalmente el cuarto capítulo está enfocado al proceso gráfico de la 
producción de un libro. A su vez, el mismo está dividido básicamente 
en dos partes; en fa primera podemos encontrar punto por punto el 
marco ttórico del cual se desprende el proyecto práctico Tú en la 

democracia, que he desglosado más claramente con todas sus carac· 
terfsticas en la segunda parte. 

Como podremos observar a lo largo de este último capitulo, son 
muchos los aspectos que deben considerarse al diseñar una publicación 

• con estas características. Es decir, desde los aspectos más formales del • .. rfl 
diseño hasta los más conceptuales. Es como ir de lo más objetivo a lo • 
más subjetivo de alguna manera. Por ejemplo: debemos considerar el 

formato más conveniente para una publicación de este tipo de acuer· 
do a algunos expertos; sin embargo eso sólo podría tratarse de un 
bonito suello pues como en la mayorla de los casos en México y debido 
a la economla de nuestro país, es primordialmente necesario tomaren 
cuenta el tamaño del pliego de papel en el cual será Impresa la obra 
para evitar el desperdicio del mismo, que, las medidas previamente 
establecidas y consideradas como Ideales para una publicación de esta 
índole. Asimismo debe ser tomada en cuenta la cantidad de tintas en las 
cuales será impresa la obra, pero generalmente sin basamos en el dise-
ño sino en el presupuesto que se tenga para la Impresión del mismo. 

Independientemente de todo, lo más importante es saber sacar el 
mejor provecho de las posibilidades con que se cutnta y a pesar de las 
limitaciones, alcanzar los objetivos que ~uie'a la publicación de manera 
que éstas puedan pasar desapercibidas debido al magnífico resultado. 
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1.1.1 e~ Wst:.o 
A través del tiempo el libro ha sufrido serios baso esta tesis, es la más clara definkión del 
cambioscomosisetratasedeunarevoluci6n. objetivo de un libro: 'Nuestra época, estoy 
Esta revolución se debe a muy diversos facto- profundamente convencido de ello, volverá a 
res, entre los que encontramos: la rápida ex· hacer del libro lo que '-"!'daderamente tiene 
pansi6n demográfica, la generalización de la que ser: un vehkulo, y no un monumento.' 

ensellanza, el aumento del tiempo libre que 
va extendiendo el hábito de la lectura, etcé- 1.1. '2 ¿Q_'llé eJ '11# ~lB'~O? 
tera. Asimismo otro factor que ha contribuido 'Como todo lo vivo, el libro es indefinible. En 
a gran escala en el desarrollo del libro, es el todo caso, nadie ha logrado nunca, de un mo

extraordinarlo adelanto de las técnicas de do comp~o y para siempre, definir lo que es 
producción y distribución, que han permitido un libro. Porque un libro no es un objeto co-
llegar a los grandes tirajes que la multipli· molos demás. En la mano, no essino papel; y 
cación del número de lectores exige. As( pues, el papel no es un libro. Y, sin embargo, tam· 
el libro ha llegado a convertirse en uno de los blén está el libro en las páginas; el pensamlen· 
grandes medios de información de nuestra to sólo, sin las palabras impresas, no formarla 
época paralelamente a la prensa, el cine, la 
radio y la televisión. 

Para el mundo del libro el tiempo trans· 
curre rápidamente y en sólo unos aftos todo 
cambia: los libros, los lectores y la literatura. 

A continuación quisiera citar lo que para 

un libro. Un libro es una máquina para leer, 
pero nunca se puede utilizar mecánkamente. 
Un libro se vende, se compra, se cambia, pero 

no se le debe tratar como una mercan da cua~ 
quiera, porque es a la vez múltiple v únko, 
innumerable e insustituible. 

Esel fruto dedettrminadastécnicasque se 

1 

Robert Escarpit, autor de La revoluc/6n del 
tEQpi{Rallttl;uRl'l'OlcKiclndtl~llto. 

Col. El librodf t.afillo, Aliln,. Ed~orill. Mldrid, 196f, pp.11 libro, una de las principales obras en las que han puesto al servicio de determinadas inten· 



clones V qu' pennlt61 cltterminadas utiliza· sociales totalment' distintos. La opinión qu' 
clones. Aunqu' podrla d«irst lo mismo de la cada persona se ha formado del mismo texto 
mayorla dt los productos de la industria huma- a tra~s del tiempo, las culturas, las clases so-
na, lo peculiar del libro es que las int61clones, dales, etcétera, puede ser, por consiguiente, 
las utilizaciones v las t~icas que con"""9'fl diametralmente opuesta. 
para d"inirle, "' vez de dtjarst captar por el No cabe duda que un libro nunca es lo 
fen6meno, lo rebasan ampliamente, conservan mismo para todos. 
en cierto modo su autonomla, M>lucionan 
con las circunstancias hist6ricas e Influyen 1.1.3 ei Uri'W: J1U Of(.f4t-#eJ 'Y 
unas sobre otras, modificando mutuamente ,j{llTAClO#t-J A TAAYéJ OH Tit-,!tfO. 
su contenido v haciendo que varle hasta el El libro tiene un antecedente ptthist6rico en 
infinito, no s6lo el libro propiamente dicho, los primeros conjuntos dt pensamientos orde-
sino su situación v su función en la vida lndl· nados v estructurados, transmitidos oralmen· 
vidual o social de los hombrts. te dtsde tiempos inmemoriales. La comunica· 

ta En diversos momentos de esa M>luci6n, el ción oral dio forma a todo aquello considerado 

11 libro ha pasado varias veces por umbrales que digno dt ser preservado como legado cultural 
haclan imposible aplicar antes v despu5 las a las siguientes generaciones: las leyes <Mies v 
mismas definiciones, porque se trataba de las normas religiosas, los mitos v las leyendas, 
verdaderas mutaciones'.' los poemas heroicos, etcétera. 

En lo personal me parece fascinante pensar La primera forma en la que apaitei6 el 
en lo anterior, simplemente cuintas veces libro se remonta a los comienzos dtl primer 
hemos tenido en nuestras manos un libro que milenio de la era aistiana. Este hecho parece 
por haberlo disfrutado mucho gustamos dt coincidir con la aparición de divmos soportes 
compartirlo con otras personas, sin siquiera flexibles v ligeros para la escritura: cortezas v 
considerar que lo que para nosotros pueda fibras ""91!tales. 
tener un cierto significado, para otra persona Asf pues podemos decir que el origen del 
puedetenerunototalmentediferente.Ahora, libro se Inicia con el uso de la escritura que 
consideremos los clisicos que han sido leldos pennltió la trascripción, lmpid~se asl, la 
por diferentes personas, dt diferentes nacio-

·-"',.. _ ~ "'"""""" 1 nalidades, en dlfemltes tiempos, y por con· materiales para registrar todo un caudal de 
siguiente, analizados a partir dt contextos conocimientos. :a. lbidan, pp.15-16 



Entre los primeros materiales más usuales a la de transportar rápida v fácilmente a cual-
que fueron empleados con este fin tenemos: qu ler parte un número considerab" decopias 
las hojas de los árboles, las piedras, la madera, de ese texto. 
los metales v otros materiales naturales, alqu- Un ejemplo muy claro de la Importancia de 
nos tan frágiles como la arcilla, utilizada por la movilidad del libro es que en la antigüedad 
los mesopotámkos. un poeta vela su obra limitada ante su peque-

En excavaciones del Oriente Cercano v Mt- fio drculo de auditores que debfan hacer uso 
dio se han encontrado obras literarias escritas de la tradición oral. La escritura le ha penni-
sobre piezas de barro. Aún cuando éstas obras tido dirigirse a la posteridad. Gracias al libro 

1 lnscrfpci6n romana en forma de escritura lapidaria son constde- ahora es posible dirigirse a toda la human!-
radas como literatura, para el autor Robert dad. La ~olución técnica que crea el libro, 
Escarpit no son libros, pues éstas obras care- que lo ~la a la conciencia de los pueblos, 
cen de una propiedad esencial: la lllOYilldad. está íntimamente ligada a la idea de difusión. 

Para tener aún más clara la opinión de este El libro como documento escrito puede 
autor debo IOO!cionar que ciertamente, "Si la considerarse una reserva de nociones lnte- [''i'! 

escritura pennitló la conquista del tiempo por lectua"s o de formas verba"5 en que cada ti 
la palabra, el libro le ha permitido la del es- cual busca lo que le Interesa o Incluso un 
pacio"'. Gracias a los libros ha sido posible medio de comunkación en dirMción única. 
conocer, entre muchas otras cosas, lo sucedi- Pero como libro es imposible considerarlo de 
do siglos atrás, pero también y sobretodo ha esa manera, pues éste es el más sencillo de los 
sido posible conocer otros lugares y espacios instrumentos que encitrra en un reducido 
sin necesidad de haber estado ahl, aunquecon espacio un contenido Intelectual v formal 
la sensación de haberlo hecho cuando lo viví- de gran densidad, puede pasar fácilmente de 

mos a tram de los libros. unas manos a otras, porque puede multipl~ 
Cuando hace treinta siglos se dio origen al carse y copiarse cuantas veces se quiera, v 

libro, tomando como base de su mismo nom- a partir de un punto tiene la propiedad de 

bre aquellos soportes fltxlbles v ligeros que liberar innumerables sonidos, imágenes, sen-
entonces eran utilizados, también se trazó el tlmltntos, ideas v elementos de Información, 

camino para otros progresos; y con esto me abriéndoles las puertas del t!tmpo y el espa-

¡ refiero por un lado, a la posibilidad de copiar cio y, unido a otros libros mezclar todo aque-
J. lbidrm.p.11 rápida y fácilmente un texto largo y, por otra llo en la diversidad del tiempo transcurrido, 



los lugares, las Ideologías y concluir en una finalidad d' dar!! m~s ductibllldad. Est' tipo 
Infinidad d' comblhaclone totalm!nt' dls· el! manuscrito recibía '1 nombre d' vo/um«r 
tintas unas di! las otras. por los romanos y di! Kyllndrospor los g""9<1s. 

Esta ld!a d' difusión 's un punto eenclal Tamb~ «a '1 formato favorito di! los grl!-
si 5' qul«e hiCtt un recorrido por la M>lu· gos, porqu' !! daba a una obta ent,ra la man'" 
clón d!I libro, pues la difusión ha 'stado jabllidad que !Xlgía una vida llt!raria como la 
'5tRChament' ligada con las mutaclon'5 que qu' hubo en Atenas y, dfspués, en Roma en 
ést' ha sufrido a tra~s el! la historia. Asl la época ~ska, con sus tali!res el! copistas, 
pu'5, Robert Escarplt concluY' qu' '1 libro '5 que «an ~s editoriales, sus librerías v 
lo que es su difusión. '1 depósito !!gal el! las grand!s blbllokcas. 

La d lfusión «a entonc'5 reducida, limitada 
Elwbneli a los aficionados pudiente, a los lnt'1ectual!s 
Durant! la prim«a etapa ten!mos '1 libro que vivían bajo la protección d' un mecenas 
manuscrito qll! aparee' en Egipto, fabricado y, ~s tarde, a los unlv!rsitarios, o las peno-

• con hojas di! papiro v ll!ga a ten!!' tal lmpoi'· nas Instruidas. 
.. tanela que hada el t""" milenio ant'5 di! 

Cristo la Industria del papiro tuvo un enOl'IM Elcódtx 

d!sarrollo. El papiro «a preparado con tiras d' El P"'91flllno por 5'r resistent' V barato fu' '1 
la mHula del tallo, que !l'li1 colocadas en dos Instrumento di! la mutacl6n slgulent,. Cortado 

capas, una longitudinal v otra transversal¡ ya '" folios v cosido,~ en Cliad!rnos, pro-
formadas, cada hoja «a encolada, prensada dujo el codti, que presenta ya la disposklón en 
v secada al sol para d'5pué bruftir5' con p~ paginas caract!l'lstlcas del libro moderno. 
dra pómex. cuando el producto estaba listo 5' En '1 Códex la 'scrltura dejaba amplios 
eitpendía en tollos que contenlan bandas de ~rg'"es del lado Izquierdo qu' normal· 
papiro el! varios metros de largo1 v que por lo mente ttan dl!corados ant'5 d'1 lnklo el! cada 
general medían """11' centímetros el! altura, capitulo, ,¡ titulo aparecía hasta '1 fin final 
las cual'5 se l!lli'ollaban en tomo a una varilla del capltUlo y sólo hasta '1 siglo V D.C. se 
el! madera. Por lo general 5' '5Clibla e Ilustra- ell'IP'ZÓ a colocar al principio. Otra Importan· 
ba sobre una sella cara, qU! m la ~ tersa, te Innovación en los códex fu' follar las hojas. 
mientras que '1 IMt'SO «a recubl!l'to previa- Para escribir se utilizaban las ph1mas di! M v 
mente con aceite el! cedro o con resina con la la tinta era la misma que 5' empl!aba en los 



t'._.· 

papiros. Sobre la encuadernación no hay mu· so; mientras que el papiro ya prácticamente 
cho que decir, sólo tenemos el ejfmplo de un habla desaparecido. El uso del papel contribu· 
códec del siglo 111 con hojas en blanco al prin· yó a que el libro propklara un gran desarrollo 
clplo y al final del libro, pegadas y cubiertas cultural v la creación de grandes bibliotecas. 
con cuero o con tablas de madera decoradas. 

Cierto es, que la disposición del códex se El libro en la EdMI Mtdia 
halla funcionalmente adaptada mucho mejor Durante la Edad Media y debido a las cons· 
que la del volumen, a la consulta y la investi· tantes Invasiones de los pueblos bárbaros, 
gaclón erudita. Es la forma ideal para el docu· gran parte del t~ bibliográfko acumulado 
mento jurldko (código procede de códex), a través de los siglos, se fue destruyendo. Pe-

para el texto sagrado, para el documento ro, a pesar de la persecución de los cristianos, 
erudito. Responde a las necesidades de una la Iglesia se convirtió en el agente dominante 
civilización en que la literatura tiene menos del libro y en factor Importante para la con· 
Importancia que la seguridad política, la servaclón de la literatura clásica, a través de 
teologla v la conservación del saber legado las bibliotecas que fueron formando dentro 1r01 11 por la antigüedad. de sus monasterios e Iglesias con textos bfbli· 

Durante siglos, el manuscrito de hojas de cos y libros litúrgicos en los que se utilizaba la 
pergamino encuadernadas fue el medio univer· escritura griega. 

sal de conservación, comunicación v difusión Durante la Edad Media el libro tuvo tal 
del pensamiento, no sólo en el mundo cristiano Importancia que no habla trabajo más merito-
sino también en el mundo árabe v judío. rio que el de copiar o iluminar un manuscrito. 

El libro tnillUflcturado con papr/ 
El papel fue descubierto en China, v con esto 
se dejaron a un lado mattriales como las tabli· 
Has de madera v la seda que se habían usado 
en China hasta entonces. El arte de fabricar 
papel se extendió pronto por todo el Imperio 
Chino y para el afto 1300 ya habla llegado a 
Europa. As!, el papel fue desplazando gradual· 

1 Guttnlitrg y su impmita mente al pergamino, más escaso y más costo-

Para lograr la transportación de los mismos 

de una ciudad a otra o de un monasterio a 
otro, debla hacerse organizada v cuidadosa· 
mente para no daftar los ejemplares. 

Desde su creación las universidadesorgani· 
zaron el trabajo de copla de los textos clásicos 

con destino a los estudiantes. Sin embargo, por 
muy Ingeniosa que fuera su organización, la 
copla a mano tenla sus limites. Sin embargo el 
trabajo de encuadernación era obra de hábiles 



orfebres y tallistas que decoraban las tapas de Desde fines del siglo XVII y durante el siglo 
los libros con placas talladas en marfil y finos XVIII se dló una rápida evoluclón y desarrollo 
trabajos en plata y oro con Incrustaciones de del maquinismo en lo que se refiere al ámbito 
piedras preciosas. de la Impresión. Por un lado Dldot hace su 

Cuando los libros entonces lograron akan· aportación con el descubrimiento de la este-
zar a más número de lectores, kos no que- reotlpla, que permltfa reproducir el texto por 
rfan que se emplease el latln en la vida cotldla· medio de planchas donde cada piglna está 
na. Querfan desde luego, obras t~kas, pero fundida en una sola pieza; y por otro lado te- 1 Giambattista Bodoni 

tambifn de esparcimiento y de Imaginación nemas las aportaciones de otros precursores 
escritas en buena letra romance. Asl surgió la que le legaron a esta Industria algunas otras 
novela, cuyo auge preclplt6 la nueva y declsl- cosas como: la modificación de la medida del 
va nwclón del libro: la de la Imprenta. punto tipografico, la idea de la máquina para 

Con el descubrimiento del alemán Juan Gu· fabricar papel continuo, el dlsello y grabado 
tenberg hacia la primera mitad del siglo XV de nuevos caracteres tlpograflcos que actual· ,, logró satisfacerse la necesidad de producir 11· mente son todavla utilizados (tlpograflas 
bros a gran escala, con mejor presentación y a como Baskervllle, Bodonl, caslon, etdtera), y 
menor costo. Los primeros !Mlluscrltos de esa hasta el primer papel satinado para impresión 
epoca no obstante de parecerse a los comu· con una tinta especial. 
nes, se diferenciaban de ~s, porque a pesar Asimismo durante el siglo XIII se comlen· 
de haber sido fabricados con papel, hablan zan a hacer los planteamientos sobre los pro-
sido Impresos por medio de tipos m6vlbles de blemas de autor v de la propiedad literaria; 
metal fundido, tinta grasa y una prensa. Debi- tamblen aparece el editor como empresario 
do a que el procedimiento ciado a conocer por responsable del libro, relegando a tareas 
Ciutenberg era muy sencillo, la nueva t~lc.a anexas a los lmpmores y a los libreros. Por 

fue adaptada ripldamente en toda Europa. otro lado una serte de Invenciones siguen 
A pesar del la reducción del costo de un revolucionando la t~nka de la lmp""ta: 

libro, éte se mantuvo al alcance únkamente prensa metálka, prensa de rodillos y de pedal 

de la burguesla, pero alejldo de la clase media y la prensa mednka de vapor. Y gracias a los 

y trabajadora. Es asl que la literatura de la grandes tlrajes que ya eran una realldad sur· 

~durante los siglos XVI, XVII y XVIII, s61o gen otro tipo de publicaciones como las prime-

se difundió en un circulo social iooy reducido. m IW!stascientlflcas, literarias y de crftka. 1 Taller antiguo de compotici6n IMIMMI 



El siglo XIX fue de grandes logros para la dentro de la industria del libro, sino también 

producción editorial, gracias a los avances en todos los medios de comunicación escrita, 
dentro de la Industria de la impresión y a la donde la prensa se ha consolidado como un 
extraordinaria creación literaria de la época medio masivo de información y de opinión. Es 
que llevaron a la cima la producción editorial. asi como a finales del siglo XIX pudo lltqar a 

Ent"' los avances más representativos de las clases populares, y aún más durante el 
la 'Poca nos encontramos la aparición de la siglo XX con el desarrollo del diario. 
rotativa y del linotipo, o máquina de com- En lo que se miere a las técnicas de en· 
posklón provista de matrices, que mediante cuadernación y disello de cubiertas, éstas han 
el accionamiento de un teclado, funde los evolucionado y cambiado no sólo acorde con 
caract""s tipográficos por líneas completas el desarrollo de la maquinización, sino tam· 

1 Linotipo formando cada una de ellas en un solo bloque, bién de acuerdo a los planteamientos de las 
que abrió paso al periodismo como amplia difmntes corrientes artlsticas. Actualmente 
forma de expmión. Posteriormente durante tenemos que las formas de encuadernación se 
el siglo XX apa"'ce el monotipo que a diferen· han universalizado debido a las exigencias de ll cla del linotipo funde los caracteres tlpográfl· la producción editorial. Algunas editoriales 
cos letra por letra, y el linofllm a base de dis· aún manejan encuadernaciones de lujo a base 
positivos de composición fototipográfka, o de medias encuadernaciones de tela o en car· 

método de imp"'slonar en una cinta o papel tulinas con lomo y a veces esquineros de piel, 
fotográfko las distintas letras que forman un con algún decorado. Pero lo común y masivo 

texto, para su posterior reproducción imp~. son las encuadernaciones a la rústica con 
Al conjuntarse las innovaciones ya men· cubiertas de una gran variedad de papeles y 

clonadas y la aplkación de las técnkas de de colo"'s, con dlseftos atractivos y suge-

fotograbado, rotograbado y fototlpla, asi rentes en las portadas, que aclerms sutlen 

como del off5et, la innovación más ""lente, ~brirse con una pelkula pi¡stka que las 

se completa un cuadro que da idea de las hace más durables. 

grandes transformaciones que se han suscita- Es ahi donde podemos entender el porque 

do dentro de la industria sob"' todo a partir de los diseftadores dentro de la industria edito-

de la últimas décadas del siglo XIX. rlal y de su gran importancia en ella; pues es en 

Como resultado de esta serle de lnnovacio- ellos donde cae la responsabilidad de planificar 

1 Monotipo nes no solamente se han propklado cambios y supervisar todos los aspectos que abarca ~ 



presentación de un libro: la elección del intercalación de las ilustraciones; v sobretodo, 
formato adecuado; el papel; los tipos de letra el dlsello de la portada y los Interiores que 
y la caja del texto más apropiados; la correcta deben armonizar lo ~tico con lo funcional. 

l. '2 ei iifo r 
JK tJttwcbt4 tidtt~4 

i. u. lA fOttTAOA 
Y lA COJffMfO~TAOA: 

Aunque existen cientos de categorfas de libros YAhtu f ohiiAlti y c1~u~hAlti 
V étos requieren dit8entes opciones de di~ Portada/ cub/W 1 pnrtlNi dt fono1 
llo, todos estan basados en los ml!lllOS aspee· Esta parte es una pieza fundamental en el 
tos elementales que lo componen. Existe tal proceso de la producción de un libro, no sólo 
variedad de libros, que van desde los libros de por la Información que contiene sino que en 
bolslllo, pasando por los de interé general, muchos casos es la única oportunidad de vi-

1 hasta los libros especlallzados o de consulta. sualizar el contenido de un libro y competir 
Pero cualquiera que Sta el campo al que se re- visualmente por la atención del ledor. 
fiera el libro, siempre es una magnifica oportu· Una cubierta tiene caracterlstlcas estftlcas 

nldad para que el dlsellador contribuya en su que lo vinculan con tipografía, vlftetas, foto-
.') 

proceso de producción. El objetivo es producir grafla, Ilustración, etc~era. Pero también po-
soluciones visuales legibles, atractivas v apro- see caracterfstlcas formales como: el título, el 
piadas, dentro de los parametros del presu- nombre del autor v la marca editorial. 
puesto y las limitaciones de la ptoduccl6n. Cuando el libro es encuadernado a la rústl· 

Antes de lnklar con el dlselio es necesario ca lacublertaesticonstltulda por un forro de 

tener conocimiento de la naturaleza del libro papel resistente (cartulina o papel coucM}. 
como un objeto ffstco y los valores que lo SI la cubierta es de cartón recibe el nombre 
dlfmnclan de otros, por ejemplo, de un car· de tipa, v si ésta va recubierta de piel o tela 
tel o de un empaque. Como cualquier objeto se denomina pasta. 

fabricado en masa, un libro tiene partes y ~s-
tas tienen nombres cuyo significado va ligado eontr~/ contrikllbittta / 
directamente con la función que desempeftan cuwdtfonos. 
y que a continuación Vf1f a mencionar. La contracublerta asume dlt8entes funciones 



aunque más de tipo formal que estético pues, Sobrtcublttta /funda/ guanlapolvo. 
aunque en muchos casos representa la con ti· También es conocida como capa, camisa o cha-
nuacl6n visual de la portada también carece !eco. Esta constituida por una faja de papel, 

del Impacto que una cubierta debe contener. generalmente couché, que se coloca sobre la 

En este caso mas bien se trata de hacer de ésta 
una magnffka oportunidad mercadol6gka; 
sino Incluyendo la sinopsis de la obra, indu· 
yendo entonces una breve biograffa del autor, 

la fotografía del mismo o en otros casos juicios 
de prensa. Existen algunos libros en los que 
sencillamente la contracublerta aparece limpia. 

cubierta en obras normales o en las de lujo o 
que enwelve al libro en obras en rústka, cons· 
tituyendo en este caso por si la cubierta. Tiene 
la función de proteger y promover a su vez. 

La cara anterior toma et papel de la portada 

cabecera=~~==~~~~-Lomo Solitt<ubierta 

Guardas,--1--++-o 

Portada--1--lolllr-:::: 

o cubierta aunque, ésta misma se encuentre 
también Impresa sobre la pasta dura del libro. 

La cara posterior adopta el papel de la contra· 
portada o contracublerta con las caracterlstkas 
que ya mencionamos ésta debe poseer. Con la 
parte correspondiente al lomo sucede Igual. 

Solapa. Solapa posterior 

Volum'n 

Contraportada 

Los extremos laterales de la sobrecubierta 
que se introducen longitudinalmente unos 
centlmetros rodeando el canto de la tapa; son 
llamados solapas. ~stas pueden dejarse en 
blanco o aprovecharse para diversos fines: re
sumir el tema de la obra, hacer una semblan· 
za del autor (si no va en la parte posterior de 
la sobrecubierta) jukios de prensa, etcétera. 
Se denominan anterior y posterior. 

Fajilla. 
Se le llama fajilla a la tira de papel que enwel· 
ve un libro y que en la mayoria de los casos 

tiene una función mercadológlca. 



l.'.2.'2. H io.w ~ J~ fllNClóN 
Esta parte del libro corresponde al lado opiles· Las guardas consisten en hojas de papel qut!, 
to del corte delantero, por donde se cosen o dobladas por la mitad, sirven para unir el libro 
pegan los ~legos con la cubierta y los pode- y la tapa. No todos los libros tienen guardas, 
mos clasificar de la slgulentt! manera: lomo por ejemplo, los encuadernados en nlstlca ca-
con nervios, lomo decorado, lomo liso y lomo recen de t!lla. Las coloca t!I encuadernador, y 
sin nervios. pueden ser en blanco, litografiadas o Impresas. 

El lomo suele contener solamente el titulo 
del libro, t!I nombre del autor y la firma edl· 
torta!. Desde el punto de vista estftlco Este 
puede contener algún adorno consistente en 
filetes o florones, y en otros casos el detalle 
estftlco recae en la Imagen que es la contl· 
nulci6n de la portada. 

La composición de los textos en el lomo 
puede Ir de forma horizontal como tradicio
nalmente se ha hecho, o en forma vertical de 
manera que la lectura se haga de abajo para 
arriba, y tomando en cuenta que fste libro 
sera colocado en un anaqut!I. cuando se trata 
de libros cUVo objetivo es el andar de mano en 
mano o sobre una mesa en la librería, enton· 
ces la idea cambia por una lectura dt! arriba 
haclaaba"°comoloacostumbran losanglosa· 
]ones: pero, lo común en Mblco es hacerlo 
de a~jo hada arriba par¡ facilitar la !«tura 
del mismo. De Igual forma es de gran lmpor· 
tanela tener en cuenta que los textos del lomo 
sean legibles para cuando sea necesario loca-

l 
liarlos dentro de un estante entre muchos 
otros tftulos. 

~ 

1 
~ 

~ o 
@ 

i -===r -!E 
~ m 

~ ~ 

;:¡-
~ 1()1)1 

e 

•Dl!pOllci6n del tltulo en el lomo: 
ta la Inglesa 
2. a la epifiola y medcana 
3. horizontal 

N"°'los 

Flolal 



1.3.1. PAtilNAJ Pf.Hl~INAt<.t-J 
Anteriormente ya hice mención de aquellas serla raro el libro que tuviera todas las páginas 
partes que componen el libro de manera ex· aquí lndkadas como preliminares. Sin etnbar· 
tema, sin embargo, eso no lo es todo, ahora go, hay a~unas que no debfn faltar como la 
llegamos al punto donde es necesario de portadilla y la tabla de contenido. En muchas 
Igual forma, tener conocimiento de sus par· ocasiones las páginas preliminares aparecen 
tes Internas y de la función que desempet'la foliadas con números romanos, sin ser ésto 
cada una deellas. una rrgla; la razón de hacerlo radka en que la ¡I Para tener más clara la ubkaclón de éstas mayoría de las veces el cuerpo de texto es 
dentro del libro a~unas casas editoriales basán· enviado primero a la imprenta y de '5ta forma 

dose en la práctka contetnporánea han pro- no es necesario demorar la Impresión esperan· 
puesto dividirlas en tres stcclones principales: do la páginaclón del resto del libro. 

1 Páginas preliminares 
• Cuerpo del texto Portadilla/ anttpata / anttpcmda. 
• Páginas finales. ~sta es la página de un libro impreso anterior 
Entre las preliminares encontramos la a la portada, en la cual sólo se Imprime el tltu-

por tadllla, la portada falsa, legales o página lo de la obra con el mismo tipo que el de la 
de derechos, dedicatoria, prólogo, lntroduc- portada, pero dos o cuatro puntos más peque-

cl6n, lndke, etcétera. En el caso del cuerpo fto. Si la obra no lleva páginas de cortesla la 
de texto su nombre lo define por si sólo. Por portadilla es la primera página del libro; si las 
su parte las finales pueden estar compuestas lleva es la tercera o la quinta, según las págl-
por el apéndice, Indices (alfabétko, de mate- nas de cortesla que lleve. (Ya que su utilidad es 
rias, onomástko, etcétera) créditos, notas, más decorativa que práctka, se~ pmcln· 
colofón, etcétera. dir de ella caundo hay que economizar papel). 



En ocastones son llamadas portadillas tam· prólogo a la nueva edkión, etcétera. En la 
blén a las páginas que anteceden a las dlvl· mayorla de los casos la página que le sigue a 
slones de un libro: libros, partes, capltulos, ésta va en blanco si es que el texto no fue lo 
anexos, a¡>Endlces, Indices, en las que sólo se sufklentemente grande como para abarcar 
pone el titulo de estas divisiones. Cuando se también la página par. 
divide con portadillas, el título no debe repe- El prólogo por lo general se trata del tex· 
tlrse al comenzar el texto. to explkatlvo que precede el cuerpo de la 

La página vuelta de la portadilla o ante- obra. En ocasiones es escrito por el autor 
portada por lo general va en blanco. pero de Igual forma puede ser escrito por 

una persona ajena. 
/1ottadl falla/ portada lntmia. 51 en un libro existe más de un prólogo, se 
~sta página le sigue a la portadilla, con la dlfe- denominan de distinta fonna, por ejemplo: 
rencla de que en la portada falsa son nueva- Introducción y prólogo. El prólogo del pre-
mente lncluldos los textos que en la cubierta sentador o autor siemp"' va colocado antes 

~1 
/portada, es decir, el titulo de la obra, el nom- que el del autor, que se coloca antes del 
bre del autor y la editorial. Es posible utilizar primer capitulo de la obra. En ambos casos, el 
esta página de manera que abarque también la prólogo se compone de letra distinta de la 

blanca de la welta de la portadilla, sob"' todo empleada para el cuerpo de la obra, de cu rsl-
si lleva una Ilustración de gran despliegue. va o en un cuerpo menor. 

Nglna dt dttfchos / lefalts. Contftlldo / fndlce genera/ 

También llamada pagina de propiedad, ~ la /tabla df mattrlaJ fsUtnMlo. 
página que va colocada en la parte posterior Este apartado va inmediatamente después del 

ele la portada falsa. En ella figuran los dm- p!61ogo para dar al lector una visión del con· 
chos de la obra, n~mero de edklones, ple de junto de lo que contiene el libro antes de que 

lmp"'"ta, ISBN, llcenclas, etc~era. empiece con la lectura. 

"'6togo. lntroduccl6n / agrad«lmltntos / 
Puede llamarse de cua~uler otra manera: pmtntacl6n. 

presentacl6n, advertencia, palabras prellml- En algunos casos existe también una lritro-
na"'5, prefacio, nota editorial, dedkatoria, ducclón Pf'PMatorla al tema a tratar. Sin 



embargo, en la mayoría de los casos forma tipos de indice, por ejemplo: alfabético, de 

parte del cuerpo general del texto. materia~ onomástico, etcétera. 

otditos / plts dt página y 
Con páginas intennedias nos referimos a la dt i/ustr«iontS / ttcttera. 
parte sustancial de la obra, trátese de una Este apartado como su nom~ lo indica, pro-
novela, biografía, catálogo, compendio, ma· porciona un '5pa<io para hacer mención de las 
nual, cuento, ensayo, etcétera. También es fuentes de las cuales fueron obtenidos algunos 
conocido como cuerpo de texto. datos que incluidos en el libro, como: estadisti· 

1.'.3.'.3. f ÁtilNAJ fl#ALfJ 
Apltrd/ce. 

cas, gráficas, fotograffas, Ilustraciones, etcétera. 

Colofón. 
El apéndice tiene la función de ampliar o rec- Esta anotación se coloca al final de los libro~ 
tiflcar algunos de los puntos tratados dentro de modo que generalmente es la última parte 
dela obra. imp"sa de una obra. En él suele indicarse el 

nomb" del Impresor, lugar y fecha de la 
Glowto. imp"sión y/o alguna otra circunstancia. 
Este se "fie" básicamente al vocabulario o Asimismo una obra putde o no llevar colo-
catálogo de voces desusadas, técnicas, oscu- fón, dependiendo del pal'Cer del autor, del 
ras, dialectales, etcétera. Es utilizado prlncl· editor o de la clase de edición. 
palmente por obras de carácter técnico. 

Blb/Jografla. 
Se reflm a la parte del libro que hace alusión 
a las obras en las que fue apoyado el contenl· 
do del mismo. Las bibllograffas deben Incluir: 
el nomb" del autor, el titulo del libro, la casa 
editorial y la fecha de lmp"sión. 

Indice. 
En este caso se puede tratar de diferentes 
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'2.11.AJ ~ti11itW tt4~4J ül ~towo. 
en principio, es necesario tomar en cuenta tanela para el proyecto editorial en general. 
queel autor de la obra no es por si sólo el que Aunque también partkipa en sus otras etapas. 
permite la •existencia" de un libro; existen 

otras peoonas que inteivienen en su confK· '1..1.l VIA.N't-ACló# €- lWt-mlíACló.N'. 
ci6n, como son: corrrctores, editores, dlctaml· La planeaclón editorial es un paso sumamen· 

nadores, tradurtores, dlselladores, Ilustradores, te importante dentro del proceso editorial. 
formado~, negatlv«os, impresores y encua· 
dernadores. Gracias al trabajo de cada uno de 
ellos es posible concebir un libro finalmente; 

aunque, ha decir verdad si no hay obra de 
autor tampoco hay libro. 

Asl pues, todas las etapas de un Proyecto 

editorial son por demás importantes. 
A este respecto mencionaré las siguientes: 
• Planeaci6n e Investigación 

1 Edklón 
• Producción gráfica 
• """Preisa, Impresión v encuadernación 
• Comercialización 
Nuestro punto más importante a tratar 

dentro de esta investigación será el que se re
flert a la producción y en la cual el disel'lador 
juega un papel, si no esencial, si de gran lmpor· 

Me atrevo a calificar a esta etapa como esen

cial porque en gran medida el éxito de una 
publkaci6n dependerá de una eficiente pla· 
neaclón del proyecto o tftulo que se desea 
sacar al mercado. 

A continuación marcaré a~unos de los pun· 
tos que deben incluirse durante la planeaclón 
e investigación: 
1. Tomar en cuenta los cambios que afKtan 
nuestro en tomo (lllMado). 

i. Realizar una planeación global para tener 
un crecimiento sólido, conociendo los factores 

que pueden influir en el futuro de la empresa. 
3. se requiere de una alta calidad, productivi· 
dad v precios competitivos para subsistir. 
4- Marcar una línea clara de intonnaclón edito
rial, no manipulada por intemts de terceros. 



5. Suministrar Información veraz, actualizada rant' y d'5pu~s de 'ste proceso. El editor 'sel 
y original, qu' aport' al conoclml'"to. prof'51onal que se encarga d' ~~rar, si-
6. Mantener ias nonnas d' calidad, presenta- gu"'1do crl~los filológicos, un t'xto que ha 
ci6n, contenido y distribución qu' ya se han d' publlcarsé. Asimismo, debe ser un ctftlco 
ofrecido al lector, o Ir «i pos de mejor calidad qu' conciba la obra como un todo dOnd' 
lnt'9ral qu' capte mayor lntms-lectores. 'sUn en armonla el estilo gráfico y tipográfl· 
7. Análisis V estudio pennanente del mercado. co con su contenido y espíritu. su función 
8. La búsqueda de nuevos §'9mentos d' t11er- básicamente es la siguiente: 
cado (especialización). • La seltcc16n del material a pubilcar. Esta 
9. La büscjueda de nuevas opciones de lnfor· selección puede reallzal'Sé de muy diversas 
maci611. fonnas puesto que no s61o existe él caso del 
10. ldor constantemente nuevas técnicas pa· autor que busque una editorial para la publi· 
ra difundir"' fonna atractiva la lnfonnacl6n. cacl6n de su obra. Existen tamblbi a~unas 
11. Aplieat ios avances tecnol6gkos de la In· edttorláles que trabajan básicamente con 

if~ fol'lmtlca. obra por encargo, '" este caso la labor del td~ 

11 12. Retroalimentar la comunk:aci6n jlermanen· tor consiste en la búsqueda del tema a tratar 
'• 

te con los lectores, para orleritar la polrtlca edl· y de hactr el encargo al autor que estt mismo 
torlll hacia las n"'5klacles reales del nietcado. seleccione de acuerdo a la caj>acldad de In ves-
13, Cteicl6n de nuevos proyectos que garantl· t~l6n del ml!ITIO v al tema de que se trate. 
cen la pennanencla editorial a largo plazo. De esta forma el editor logrará alcanzar el 
i4. Manteilet camjllllas promoclOilales moti· objetivo de suministrar a sus le<tom pot'"-
vantes v aglfSIVas, para la cOllqUlsta de nuevos dales una lnf0rmac:l6n veraz, actualizada y 
ltctom (cautivOs(potenclales). origina! sobl! dicho tema. 

No está de rnás volver a mencionar que en 

2.u.1 Q.•il11ei ~~tfo'i~All Aentt1 este caso, el tema será e1'91do basindose en el 

At l' ~ickt4rií11 t4ibtid y ~n:11111 conocimiento que tenga el editor • las 

1•1 4~ittAnm1. necesidadts del mercado y/o futuros lectores; 
Sfdttot as! como tOlllando en <LI'"ta los perfiles y 
IJ prhneri ~ad quettnemos al contem· objetivos que maneja la propia editorial 
piar el desanollo de un prciyMo editorial es Por otro lado tenemos a los editores que se 
el ldltor, tilyo papel es prilnordlal antes, du· deillcan a la büsqueda de obras a publicar; 



siendo asl, es necesario que el editor manten· grafla estén completos, uniformes y correctos 
ga contacto frecuente con los autores de su y pondrá atención en que el manuscrito tenga 
lnter'5, de éste modo sabrá en qué están tra· una lectura clara e ilación lógka. 
bajando y podrá tener prioridad sob"' otras A modo de conclusión di" que la labor del 
editoriales para editar las obras de su lnter'5. editor en primera instancia estará enfocada a 

Otro lugar Idóneo para encontrar obra a cubrir eficientemente los puntos a los que me 
publicar pueden ser las "rías internacionales "'ferf dentro de la planeaci6n e Investigación. 
de libros, en las cuales es posible hacer nego-

ciaciones con editoriales extranjeras para la El Dictaminador y ti Comité Editorial 
venta de los d~os de traducción de algu· Una vez que el editor ha se!«clonado una 
na obra que se Interese publicar. obra, la labor del dictaminador es analizar de 

Al 5Hcclonar una obra de lnter'5 slernP"' es qué se trata la misma y si ésta "'sulta ren· 
necesario para el editor tener conocimiento de table. Para llegar a una conclusión el dlctaml· 
la obra que se esté publkando en ese momen· nador debe tomar en cuenta varios aspectos 

to, pero no sólo en su editorial sino en toda el como: si el autor es ""onocldo, el contenido, 
área donde se pRtende distribuir su material. etcétera. 

En cualquier ramo, trátese de publkldad, El dktaminador debe ser un especialista en 

dlsello gráfico o libros, slemp"' es Importante el tema y su opinión será la primera antes de 
saber qué hay en el mercado, con qué va a pasar al Comité Editorial el cual tiene la últi· 
competir nuestro libro (no sólo en cuanto ma palabra. 

contenido, sino también en otros fact°"'s 
como disello, calidad de lmp"'si6n, calidad de 
encuadernado, P""lo de tapa) y en base a 
esto, proyectar el libro a publicar de la mane-
ra máscompetitiva posible. 

• Cuando el editor ya cuenta con el manus· 

crito a publicar, su función se enfoca en la co
rrección del mismo y marcación de su disello 
final. Revisará la gramátka, la ortografla y la 

puntuación; se cerciorará de que la nomen· 
clatura y el estilo de las tablas, notas y blblio-



u. 2. 2 cwti1114ti6 IU!it1 i~t W~6hAt A \41 11uuiAdt1 At ~" tF~t11tt ~li11wii11 
At w11 ~tiyub tAihtid. 

En el promo dt plan,aclón de un proyecto editorial ~Ita de gran ayuda para el editor tener 
bien definidas desde el Inicio muchas dt las cuestiones que conlleva una publkaclón de princi· 
plo a fin. El siguiente cuestlonalio sirve de apoyo para Ir resolviendo una a una y de esta tnan'· 
ra llevar a feliz t&mlno dkho proyecto sin necesidad de hacer gastos Innecesarios o excedernos 
en el tiempo y/o petsonal Indispensable. 

1. u decisl6n (o necesidad) de publar 
• lQu~ se cree conveniente publim como organismo?/ <Su objeto soclal es precisamente 

social, económico, mercantil o de lucro? 

L Adlvidad Edltllrill y de!capit¡llucl6n 
1\1 • lSe tienen ejemplares en bodega?/ <Cu" es el porcentaje de devolución? 11 • Proporción con ~o a los tlrajes realllados / poHtlca de primeras ediciones y relmp1t

slones /<Se cuenta con Uneas de financiamiento y crHito con proveedores? 
• Criterios para fijar el Pf'Clo de tapa. 

J. Anallsls de medios (nacionales e lntemaclOnalts) que publkan sobre lo que queremos editar. 

• Fonna y contenido 
• Estnldura 
• Penetración (testin en puntos de venta adecuados?) 
• ¿Qué papel juegan? (relevantes y de prestigio) 
• solvencil Editorial (pmtlgio) 
• SOlvencil económka 
1 PrecloS de tapa 

4- Estudios de Merudo 
• ¿En quf medida es necesario el ptoyecto? 
• caracterfstkas o perfil del lector, sus hábitos y <apacldades dt consumo. 



• En qué medida la politica editorial establecida corresponde al sector al que esta destinado 
el titulo. 

• ¿Los proctsas productivos para su actividad editorial, los insumos empleados y los acaba
dos de las publicaciones corresponden al modelo o prototipo que el lector esperarla?. 

• Volumen del tiro. 
• La polltka de distribución y comercialización coimponde al género de publlcación, petfil del 

lector, sus hábitos y costumbres. Tabla comparativa con los precios de tapa de la competencia. 
• ¿convendría establecer una polltlca decoedkión? 
• Serla posible realizar ventas por suscripción o preventa 
•Tabla comparativa con a~unos tltulos anteriores de la misma editorial y buscar los pros y 

contras de este titulo. 

5. Con q~ y con quiénes se cuenta 
• Análisis financiero: capital disponible (presupuesto asignado) y probable; lineas 

de cttdito financiero, as( como Uneas de cttdito con proveedores 
•Análisis de personal. Evaluación de los colaboradores del proyecto como: autores, 

correctores, traductores, di selladores, prensistas, etcétera. ¿con qu lén se va a trabajar el titulo? 
• Análisis del Equipo. Maquinaria para llevar a cabo el proyecto. 

6. caracterfstlcas de la publlcaci6n 
• Se ejerce el manual de criterios editoriales 
• Se ejerce el manual de Imagen 
1 caracteristlcas de la publicación: 

a) Género 
b) Formato o medida final 
c) cajas tipográficas. ¿cómo se determinaron? ¿Cuáles son sus 
márgenes, su distribución en la plana? (Elaboración de su justificación) 
d) Familias tipográficas 

e) Los insumos y el acabado 
g) Que tipo de papeles y cartulinas son empleadas 
h) Número de tintas para interiores y tonos. 

~=-1~. 



7. Organlzacl6n de la jll'Odllcél6n 
• Con qu~ sistema de cotnposkl6n y formación editorial se va a trabajar 
• Cómo se va a dar salida al titulo: con cuántos puntos por pu~ada de "501Uclón, 

prt-pttnsa o fotornecánka convencional? 
• Qué llnraje se utilizará para medios tonos y cuál para selecciones de color. 
• Qué sistema de Impresión será utilizado y con qu~ lmptéSOI'. 
• Forros. lmpttslón y acabados (laminado y/o barnizado). 
• Slstelna de encuademacidn (a caballo con 9rapas1 con lotno cuadrado, a la rústlci o con 

tapa dura, pegado en ftfo, Hot Melt o cosido, en caso de tapa dura con camisa o encaitonado. 
•Tiempos de ptoducc16n: corrección, dlsello, pre.prensa, Impresión, acabados, etdtera. 
• Evaluacl6n de proVl!l!dores extttnos en cuanto a: prtclo, calidad, tiempo de entrega, 

especlalldad, prest~lo, responsabilidad, polltlca de flnanclamll!llto, atención ,servicio, etcftera. 

8. Distrlbud6n 
• A trMs de que canal seti realliada la distribución (con casas distribuidoras, con equipos 

de distribución, en forma tnlxta) 
• Estan bien determinados los puntos de dlstrlbucl6n. 
• Es posible hacer una distribución directa con el lector, cambateo y¡o por correo. 

9. Promoci6n 
• Cómo, Mndo y d6ndé será la l>fl!sehtaclón del titulo 
• Es posible hacer uso de prensa, Internet u otros 1111!dios para la pl'OlllOCl6n 
• Es posible lnwklc11r al autór o autores en la promoción 
1 Se cuenta ya éón el IS&N 

10.Comtn:llllud6h 
• A trMs de que medio st llevara a cabo la comerciallzacl6n del tltulo 
• Existe una polltka de cotnerc:lalliac16n 
• Se cuenta con un criterio bien definido para estiblécer el precio de tapa, descuentos con 

libreros, distribuldotes y promotores. 
• Es posible Invertir él! ottos valores ~regidos al Impreso como: stparadores, calendarios, 



. ' 

agendas, casetes,discos, videos, etcétera. 
• Existe un estudio claro de como se cubrirá el mercado. 
• Es considerada la calidad, acabado y precio de tapa para lograr una exitosa comercialización. 

11. Conclusi6n o balance 

• Finalmente debemos hacer un análisis de todos los puntos anteriorts para tener muy 
claro cuáles son los principales aciertos del proceso y en qué se esta viendo defklente. Siendo 
asl podemos poner esp«lal atención en los mismos sin que por ningún motivo se pueda venir 
abajo el proyecto editorial que tenemos en mente. 

u.itOIClóN 
La edición es un proceso difkil, comproMI- planta, por lo menos en el idioma que con 
do y lento que l"qUlere de tiempo y concen- regularidad traducen. En los casos de las edi-
tracl6n, puesto que Implica ""5Criblr, reor- toriales que esporádicamente tienen la ne-
ganlzar y dar fonna al material. Para llevar a cesldad de hacerlo es mejor trabajar con 
cabo esta labor es necesario contar con la traductores como freelance v de los cuales 
colaboración de otros profesionlstas, además ya tienen referencias debido a que trabajan 
del editor; pues a medida que las necesidades con la editorial frecuentemente. 
editoriales han Ido creciendo, ha sido necesa- Actualmente el Pf'CIO por página traduci-
ria la fragmentación y especialización de las da va de 8o a 100 pesos en el caso del Idioma 
tareas editoriales. Inglés, y se incrementa 10 pesos más en el ca-

A continuación veremos en qué consiste la so de francés; para las traducciones en otros 
función de cada uno de ellos: idiomas el incremento es aún mayor. 

Traductor Revisor T«nlco 

En los casos en los que se requiera de un tra- El principal objetivo de hacer la llamada revi· 
ductor, éste será seleccionado por el editor. sión técnica es corregir todas aquellas pala-

Algunas editoriales que necesitan perma· bras o modismos que difícilmente puedan ser 

nenternente la traducción de su producción comprendidos por el futuro lector de la obra y 
por lo general ya cuentan con traductores de es realizada por un especialista del léclco. 

v¡ 
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Esta revisión es una lectura muy rápida y tamblbl es el momento de checar el corte de 
no requiere la corrección de @Stllo ni de orto- palabras, sangrlas, número de guiones por pá-
grafla. Esta lectura es hecha sobre los orig lha- rrafo, y que se hayan ~o las cursivas, 
les del autor y en el caso de ser una obra tra- negritas, comillas, pa~ntMis, etcétera. 
duclda se debe hacer una comparación entre La formación del texto debe ser realizada 
la obra en su Idioma original y la traducción. en el programa en el cual se va a dar dlsefto a 

la obra asl como salida. Por lo anterlOr está de 
comctor• Or1g1na1H. antemano sabido que '5to se debe hacer en un 
Esta corrección ya se hace sobre él texto tra· programa de dlsefto editorial y eh la plataforma 

ducldo o sobre el texto original después de la (poi- lo general maclntosh) que maneje el lugar 
revisión técnica. Durante la corrección es po- de pre-prensa donde se dar~ salida a negativos. 
stble que se tenga que consultar al autor para 
llegar a un acuerdo en cuanto a lo que se esta 
corrigiendo como la redacción, ortografla, sin· Cuando se quiere emprender la proclucci6n de 
taxis, cursivas, parfntesls, comillas, etcétera. un proyecto editorial es muy lmpóttante que 

se tenga muy claro cuai va a ser sil costo. 

ClptlHIJta '*'°"flco. Para obtentr el costo más aproximado del 
La captura tlpogrMlca debe hacerse lncllJ'r"ll· proyecto, el editor debe tener pleno cono-
do las correcclonts !tilizadas anterlotmente, cimiento de todos los aspectos que deben 
adem6s de considerar que este teicto ya debe considerarse para la realización del mismo 
estar listo para ser fortnado dentro del forma· como: tipos y costos de papel para Interiores 
to que el dlseftador convenga para la obra. y portada, negativos, difmn~s procesos de 

Impresión, acabados, opciones de encuader-
ComdWMptlmns pMbas. nación, opciones para pruebas de color, etd-

La corrección de primeras pruebas se hacen tera¡ asl corno los sueldos para correctores, 
sobre el texto formado y sirve no sólo para traductores, dlseftadores, formadores, llus-
hacer !IS correcciones de ortograffa que hayan tradores, fotógrafos (o pago de derechos por 

faltldo, sintaxis yfo cambios de redacción, fotograflas), prensistas, etc~era. 

Ncü: 
• El praceso de dilello lielnpie debe ir parlltllinentt 11 praceso de corr«d6n; esto sigliifi<t que no debe 
esperant 1 que et tato tstt tohlmente pulidO Pll1 ini<ilr 11 fonnlci6n y el dilello del mismo. 

'2.3 cAlcHh At Mtu tAibli4ld 



Afortunadamente para obtener un costo aproximado tenemos a continuación un formato previamente diseñado con 
los puntos más importantes a considerar en el presupuesto. Comúnmente un formato como este nos sirve de apoyo inl· 
cial, pero con experiencia podemos ir haciendo un formato mucho más personal acorde a nuestras necesidades. 

Dirección · 
··-··-·-····--··-· -····-·--·····- .. ·-·-·· 

Teléfonos ~:_: _::::::_-_ ·:.·.·.: _: ::·:: .. =::_·::::: _:::=:::~:-~::~-
Presupuesto solkitado por =- : --__ : ~:_: :: _-.:~ =:::·:::-=::~=-- : _: :·_ -_ _: _~ =. _-_:=-- ________ -······-·-······ ......... -···--··--" 

.... ·- ·-· -·- --· .. _. ....... -·--·- .. ·- .. ·-····- ·-··-- ·- ·-· ·-···-·· 
Lugardeentrega ------·-- __ _ --- __ _ 
Teléfonos 

cartel ~·1 díptko '., trfptko: plegable~-'. boletín . ; folleto~-,¡ revista'. j libro i__' otros El 
Titulo. ___ :::·::-.·: :::.:_ -. - - - - - -- -. : ::·____ ___ __ _ _ ____ ·--·--·--------·--··------

Autor. 

Cara<terfstlcas. 
Medida. ·:.~=-.·:=:::J cm. 
Caja. ::-=-.::.-..:·:-_ .:-.:_-]pkas. 

Notas. 
Cabezas. 
Número de cuartlllas de 1610 caracteres :·-~-=)de texto corrido + e_~:~¡ de cuadros estadlstlcos 
+ ::::.-::-.::-.:de notas + e:.~~: de cabtzas = e:::~~: cuartillas. 

Número de p¡ginas 
Porcentaje de ilustración c.::::~::.- __ :_:-:~:· 
Número de Ilustraciones y fotos L---·--- _ -

Cuadros, graflcas, planos • • 
Papel para lnterlor'5 · -,- mil hojas de cm de kg 
Cartulina para forros e·:~---=: mil hojas de·····-···-··-·--····-·--·---·· cm de e_-.-:::~:_: kg 1

4. Cillzmb Migutl Angel; 11111!1W Oidlctico drl ~ 
~ Edi!Mll, 1999, pp. 112-119 

;I 
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Interiores a L. _ .... ·. __ ..• •· tintas 
Forrosa . • tintas 
Laminado de forros f J si ¡~no , 1 

. , • 

Encuadernación '· ... _. _ ... ____ ___ ·····--------------
Tlraje :.--~-:~ ...... ·:-:_. ejempla"s 

Presupuesto 
Corr«clóndeortglnales(estilo)de ... _ ~-· ··--·· .icuartlllasa 
Composklón de : :::-~ -:. cuartillas a 
Corttcclón de prueblsde _::~.:.:: cuartillas a 
Elaboración de cuadros, fotos, grAftcas, planos, Inserciones,___ -~: : 
Diagramación de __ pltegos de . : __ : planas a 
Fonnaclón de •.• :- _ planas a 
Material graflco (coplas fotogrMtcas, digitalización) 
Corrección de planas de•::_ -_~cuartillas a 
Dlsefto Gt6fko ~- : : : : _ - :_- ~ :~: : :-:_-. ::; 
Negativos de lnterloreS •::: ... · .. -
Negativos de forros 
Papel para lnterioreS :: ··· 
Cirtullna para forros - · 
lntp"516n de lnterlortS :.·~ · ·-·- -·-····- .. ····-··-· · 

Impresión de forros 
Acabados 
Encuadernación 

Costo unitario sin ln,uesto 
Costo unitario con Impuesto~:=_:: ::::::=:: =::::: :~~ 

Tiempo de entrega estimado e ~~J dlas hábiles 
Fecha estimada de entrega[~--~~==~~•-=:-::::==-~=, 

suma 
SUbtotil 
1oCJliiv1 

Total 

$ 
$ 
$ .,.-·.' 

$ 



u.1 tL f AfH OtL OlltÑAOOf{ 
tOlTOf\lAL Pm bien dice Jorge de Buen Unna en su 
Los dlselladores editoriales por lo general pa· Manual <k Dlsttio Editor/al que aunque el di· 
samos por una fuerte crisis de lo que yo sefto editorial persigue un fin fonoso que es 
llamarla •taita de identidad o slndrome de exhibir las ideas del autor, ésto se puede lo-

Inexistencia' y dejenme explicar a que se grar con mucha belleza, variedad y dignidad 
debe esto. Aparentemente nuestro trabajo es gracias al di sellador editorial. Consegu Ir dar a 
poco reconocido sobretodo por el que será un simple bloque de texto armonla y persona- ,, .• ,, 
nuestro público meta (los lectores), segura- lldad, no es un trabajo sencillo aunque su fin i:-
mente para la mayorla de ellos el efklente sea pasar precisamente inadvertido. No por 
disello editorial de los libros que adquieran esto quiero decir que el reconocimiento de 
pasará desapercibido. No es asl cuando el nuestra partkipación no sea importante pero 
libro es de mala calidad y sobretodo poco también considero que bien vale la pena el 
legible, es decir que no esta cumpliendo su anonimato por lograr un trabajo editorial 
labor esencial: comunicar. Y es ahl cuando la limpio que siga manteniendo la legendaria 
obra Impresa que no puede leerse se con· dignidad del medio editorial. 

vierte en un producto sin sentido. De cualquier manera nosotros sabemos 

Asimismo existen muchas limitaciones que aunque no jugamos la parte de emisor 

expresivas para el disellador editorial y no cuyo papel esta asignado al autor, si somos 

conforme a eso su labor también esta sujeta a parte del medio en conjunto con el editor, co-

elementos Pf"determlnados como el papel, rrector, prensista, etcétera y nuestro papel es 

las tintas, tipografías, software, máquinas, básko en el resultado del provecto, (aunque 

presupuesto y posteriormente a la labor de la sea necesario renunciar al protagonismo). No 

··.:·/' .. gente de pre-prensa, Imprenta y acabados. somos el emisor pero en nuestras manos esta 



lograr que el mensaje sea comunicado eficlen· Idea : AUtor 
.... 

temente v que para el lector l'l!Slllte la lectura 
un momento sumamente agradable en donde 

Planeación : Dictaminador gracias al disello editorial nada ha de pertUr· 
bario v por el contrario sf guiarlo de la mejor 

e investigaci6n j V comité editorial 

rnanera posible entre líneas, fotografías, llus-
traclones, gráficos, tsquemas, etcétera. Traducción/ : Traductor, 

Revisión tknica/ ¡ revisor técnico, 

'2.2.1.2. 0iA,tA1'iA M ~tum ~t ~t~fo~i11 Cotreccl6n de original~ ; correctores 
captura tipogiifica ···' v capturlsta 

~t ~11 lifo. Editor 
He considtndo pertienente la elaboraci6n de 

Producción / Corrección de un diagrama que Ilustre de fonna más clara el 
gráfica pruebas formadas 

papel que juega el dlsellador editorial dentro Ilustrador, 
del proceso que conl~a la elaboración de un fot6grafo, 

FJ.mi libro dfsde que es concebida la Idea hasta el Pruebas de color y formador1 Diseñador 

~- proceso de distribución v promoción del mis- pre-prensa prensista, editorial 
Impresor 

!'no. Como podemos obserVar el disellador no encuadernador 
sólo es participe dentro de la etapa de pro- Impresión, acabados 
duccldn gráfica en la qut tiene a su cargo a los y encuadernación 
ilustradores, fotógrafos y flirmadom, sino 
tamb!En en la etapa de prt-pl'fllsa, impresión Mercadólogos, 
y encuadernación sobretodo supervisando Distribución, comercializaci6n libreros mayoristas 
que estos pasos se lleven a cabo con la debida v promoción v dlstribuldotts 

calidad y rtquerlmlentos que fueron estipula· 
dos para la publicación. 

t2..2. e~ oue~oo~ oekT~o oe l.A 
ftU'.eM eTAf Á oe f~OO~CClók 
Es necesario q11e inmediatamente que se 
tengi et ttxto capturado v despu& de las 

•Dligrm del proceio 
revisiones cormpondlentes a esta etapa, se dt p!Oduccldn dt ~n libro. 



coinien" a dar fonnaci6n al mismo (a pesar 
de que posteriormente pueda tener algunas 
modifkaciones). 

La idea de comenzar tan pronto la forma· 
ción del libro es para que este no se vea 
atrasado por el disetlo, pues lo anterior no 
puede ser pretexto para tener detenido el 
libro en ningún momento. 

En el caso de que el disefiador al que será 
encomendado el disefio del libro no tenga co· 
noclmiento de los perfiles de la editorial a la 
cual pertenece el titulo, es necesario antes de 
cualquier cosa entregar al dlsetlador un ma· 
nual de perfiles y reglas a 5e11u1r para la ela· 

boración de un libro de dkha editorial. Para lo 
anterior nos encontramos con que cualquier 
editorial, llámese de ¡mtlgio, debe contar con 
un manual de las caracterlstkas tanto grama· 
tkales como gráfkas que persigan fomentar y 
llevar a cabo los objetivos de la editorial. 

De igual forma es Importante que el dise-
fiador que se hará cargo del proceso de 
formación y diStño del libro tenga pleno 
conocimiento de la sefialétka (lenguaje) que 
es utilizado por los comcto"s de estilo y/o 
editore, para que en el momento del proceso 
de c~ción del texto exista una eficiente 
coinunkación y entendimiento en~ el editor 
y el dlsefiador, pues este último es el encarga-

¡ do de llevar a cabo las corl'Cciones setlaladas 
S. Mlllftz•Scw.lalf; Di«lolurlodr w""ydrll6tv, 

Editorill Pnllnfo, Mldrid,""' pp. isi·m por el edltor/Cor!!Ctor. 

'2. '2.3 ~ANllAL oe Cf(ffef(IOJ 
t;f{A.+tATICAL€-J 
El manual Gramatical debe contene" las reglas 
a 5e11uir báskamente por aquellos colabo-
rad°"sde la Editorial que participan de una u 
otra forma dentro del á"a editorial, y con es· 
to me refiero a: edito"5, corr«to"s de esti· 
lo, traductores, capturistas, investigadores, 
auto"s, etcétera. 

Es muy Importante 5e11ulr una misma co-
mente dentro de la casa editorial pues la 
mayorla de las veces un texto debe pasar por 
distintas personas en los diversos procesos 
que atraviesa y si no se sigue un mismo crite-

rlo aquello podría volverse un caos. 
Los criterios más Importantes a los que me 

"fiero son los siguientes: 
• Cuando utilizar los dos puntos. 
• Cuando utilizar cursivas. 
• Cuando hacer uso de versales y versalitas. 
• Mínimo y máximo de guiones porpatrafo. 
• Cómo y cuándo utilizar una capitular. 
• Cómo y cuándo utilizar sangrlas. 
• Unificación de altas y bajas. 
•Uso de modi.smos. 
• Reglas para tltulos y subtltulos. 

2:1..4 .+lA!íl4Ai 0€- l.+lACi€-k 
El contenido de este manual 5f refim bás~ 
camente al á"a gráfka como su nombre lo 
indka y esta enfocado primonllalmente al 

r··,1 'il 



proceso de dlstfio del libro. Para el dlsellador de los copistas, muy ar\tttlor a la lmpl!llta. 
tste es un butn punto de donde partir sin tra· Los primeros correctores de manuscritos los 
bajar a ciegas y sin alejarse de los objetivos de utilizaban sellalando al margen los signos 
la casa editorial. que Indicaban la corrtcción y tenían serna· 

Los puntos mis Importantes que deben str janza con el alfabeto griego, pare<:ldo que 
tocados por et! manual son: aún se conserva. 

• Las tlpograflas de la editorial tanto en el ~stos signos son conocidos internacional· 
caso de Interiores y forros, (en el caso de que mente y se usan (asl en todos los paises con 
exista mucha rigldfz en el uso de las mismas). muy ligeras dif!renclas. 

• Fonnatos del libro. El slgn~lcado de los signos de corrección 
• El uso de las capitulares. debe ser perftctamente conocido por todas 
• cajas tlpogrMlcas. las ptrsonas que intervienen en el proceso 
•El color. editorial, desde el editor hasta los empleados 
• Folios (en el e.aso de que e11lsta mucha de la Imprenta. 

i rigidez para su aplicación). Se cllsiflcan en: 
• El uso de llustraclones y vllletas. •Llamadas 
• AplicaciolleS del logotipo de la Editorial. • Signos o enmiendas y 
• Tltulos y $Ubtltulos. • 5et1ales 
• El uso de ples de foto y/o ples de piglna. 
• lmpmión de pruebas. a)uamadas. la función de las llamadas radica 
• Impresión de originales para salida. en Sfllalar en el texto una letra, palabra, ~ase 
1 Tipos de Impresión. o lugar que necesite 11 correcct6n. Despuh de 
• Encuadémado. haber Sfllalado en el texto la correcc161'1 se 
1 kabados. debe repetir la mlsim Sfllal al mll'gtn, y a sil 
• DISfllo de portadas (cuando 11 editorial dma se coloca el signo, letra o pallbra que 

manf.ja diferentes Uneas o colecclones). $U5tltuyt a lo tachado. No debtn repetirse las 
llamadas delltro de una mtS1111 lfnta, a menos 

M.3 ll~NOJ oe COf.UClóH que se tratase de la misma corrección. 

O~T04Mflc.A' 
Los signos de corrección ortogr6flca son tan b)Slgnos o enmtenclas. Son signos convenclo-
antiguos que fueron atados desde la fpoca nales que Indican la corrtc:ct6n que se debe 



realizar en el lugar ya señalado por el corree- c)Señales. Las señales se indican en el texto, 
tor, y al cual remite la llamada puesta a la pero no es necesario ponerlas al margen. 
Izquierda del signo, ambos situados al margen Sin embargo, en algunos casos, por legibili· 
de la prueba. dad es posible hacerlo para que no pase 

•Signos de corrección 1 

inadvertida. 

D 1) Pontr sangrla, 

~l 
11) Ponfl' dos o ~s lftras 

desalinur en una pieza. 

~ T X cJ) 2)Qultar espacio, - 12) limpiar letras. -.... -
unir, juntar. -

"' (A, ~ 13) Poner letra, número 
3) supresión. Este signo 1 l V o signo de tipo volado. 

i.~~t 
se llama dele o delatour, ~.~01 
v sirve para Indicar la J a 14) Poner lftra, núl!1fl'o il 
supresión de una letra o o signo sublndice. 
signo, palabra, frase 

t.ofi op¡rrafo. 15) Componer de redondo. 

~ * 4)Poner espacio, e~~ ~ 16) Componer de cuniva. 
separar, abrir. 

"' 
'1 c.~~~ 17) Componer de versales. 

5) Volver lo tachado. 
tl a.. 18) Componer de caja baja. 

X 6) Bajar espacio 

t·~·~A que mancha. 19) Componfl' de venal1ta1. 

,XX-
7) Bl)lr Interlínea ~·1·~A 20) Componer de negritas. 
o material de blanco 
que mancha. 1'11/~f i~ 

21) Componer de versales 

~~ 
cunlvas. 

8) Letra rota , .. ~ 
@® i'A u) Componer de versales 

9) Letra de otro cuerpo negritas. 
o tipo. 

il t. A 
23) Compontr de venales, 

10) Suprimir el acento. cuniva, negritas. 



~A 24) Componer de cuRlva, ..... --ar~) 14) Punto y seguido 
1) :::!:I, bJ¡!i: 44) P.t<Ofler el texto 

:. :. negritas. a) pata lineas largas; a) por la Izquierda; 
b) para llneascortas). b) por la derecha. 

~~ 
2s) Trasladar una palabra _r o grupo de ellas hacia la is) Punto y aparte. ..11[. 4S) Dividir correctament 
dmcha o 11 Izquierda. ulli pal•br• de Ulli línea 

)6) Vale lo tachado. .. de(_ o de varias. P111ralalfn1 

1 r 26) Truladi! ulli palabra ----- Dejar corno esta ti.. _)har ... siguiente (o a la anterlo( 
o grupo de ellas hacia Ulli O Vilrlas sJlab¡s, 

arriba o hacia abajo. 37) Alinear las letras 

/ (letr1s que ti.ilan). ,, 46) Evitar las calles 
27) ConfulO, dudoso, o Clllejones. 

11. (D + 
pendiente de confirmad6 

a)~ b)? )8) Alinear las llnm 

11 (se dlspont11 en la orilla a) por la Izquierda; 47) Centrar las línm 
externa del !Mrgen). b)por la dem:ha). en sentido wrtlal. 

2l>. 28) Poner blinco entre ? e 39) Quitar sangrla o blanco 48) Centm 115 Une11 
llnNs(darblanco). Indebidos (alinear), en sentido horizontal 

,I a) Indica la cantidad en ambos CllOS por (en casillas de culdros, 

b).._ eucta de blanco. la Izquierda. por ejemplo). 
b)yc)sl nollev1ndfra 

clS-- lndkltlva, genetllrnente 

~ ::J 
+o) Llellir la llnN (cuando 

se refieren a una linea el blanco flllil en las 
de blanco. llne11 cortas es Inferior 

(- al de luangril). 

~ 
19) Quitir blanco 
entrellnm 

§ 
41) Evitar que dos líneas 
seguldmomiencen o 

•l5 
30) Cimblar el orden de terminen con sO.bls 
dos o mú llnt11. SI son Iguales. 

(- -1 varlti lis lineas b,-,-· desordenldls, se numera1 42) Evitar que en un _e_, 

1=1 
G-- __, por el orden conecto. p¡rt'afo colncid1n, 

una debiljo de otra, 

r1...J ~ JI) Cimblar el orden de dos palabras iguales. 
dos letm, palabras o fr111 

[ ]] 
43) Evitar que cuatro o 

lJ.JtlU 31) c.mb!M el orden de rMI líneas seguidas 
tm letm, palabras comiencen con letm 

l.!Ji1l.J o frises. lg111"5 o terminen con 

111111111 

etras, dlVillones o 
D) lgllilir el espidido. signos Iguales. 



2. '2.6 011 €ÑO, OIAt1t<A.t!AclóN 'Y • Definir márgenes y número de columnas. 
fO~Acló}( €N Pf?..Ot1fZAJrtA. • Definir que fuentes tipográficas serán 
Desde mi particular punto de vista, el primer utilizadas, en cuantos puntos y et color de las 
paso a tocar para la elaboración de un libro es mismas en sus diferentes aplicaciones, todo 
la !«tura del mismo y/o si fuera posible tener esto basándonos en la jerarqulzaclón que hkl-
una plática con el autor, de lo contrario la mos de cada una de las partes en las que la 
plática podrfa ser con el editor a cargo del obra se divide. 
titulo, para de esta forma tener una idea más 1 Aplicaciones: cabezas, t(tulos, subtftulos, 
clara de lo que se busca en cuanto al dlsefio capitulares, ples de foto, ples de página, 
del mismo. Resulta Importante identificar la folios, etcétera. 
estructura ~slca de la obra, es decir la cate- • Definir si serán utilizadas vlfietas. 
garfa Qerarqufa) de cada una de sus partes, la En el caso de la utilización de viñetas, es nece-

manera de diferenciarlas mediante el uso de sarlo definir de qué tipo serán (técnica) y có-
diferentes puntajes, estilos, fuentes tipográfi- mo van a ser realizadas. Asimismo es lmpor-
caso Inclusive et uso de espacios para su dife- tante definir cuántas, cómo y dónde van a Ir r¡ renclación ya será decisión del diseñador las mismas. Esto lo podemos realizar con la 

Como ya lo mencioné lo siguiente es consi- ayuda de una diagramaclón adecuada. 
derarloselementosquenosmarcan losmanua- • Definir si serán utilizadas fotograffas. 
les de la editorial para la realización de un libro SI se llega al acuerdo de la utilización de 
sin alejamos de los objetivos de la editorial. fotograffas, es muy importante definir la 

Nunca esta de más echar un vistazo a los fuente por la cual serán obtenidas, y esto ya 
tftulos de la misma rama que se encuentren dependerá ~slcamente del titulo del que se 

ya en el mercado y los cuales marcarlan la este hablando. 
competencia del que estamos por sacar, (hay Fuentes: Fototecas, otras editoriales, pe-

que saber contra que estamos compitiendo). rlódkos, archivos de la propia editorial, un 

Después de haber consldtrado todo lo an- fotógrafo que se encargue de hacer las tomas, 

tenor podemos empezar con et diseño. libros, rmstas, etcétera. 
En el caso de que se utilicen fotograflas 

ln!Mom tamblbl es n«esarlo elaborar la dlagramación 

• Definir formato del libro. cormpondlente a las mismas (cómo, dónde y 
• A cuántas tintas será Impreso. de qut tamaño encajarán dentro de la caja). 



. 1 

Este punto también incluye llevar a cabo Si ya tomamos todo aquello en cuenta bien 
su selec:cl6n, asl como definir el encuadre podría tambitn ser útil definir el tipo de papel 
adecuado. en el cual será Impreso y en base al tamafto y 

• Definir el tipo de papel. al sobrante de paptl elaborar las solapas, sin 
• Definir tipo el! Impresión, encuadernado agregar asr un costo extra. 

y acabados. 
Dtspu6 de haber considerado todo loan te- FormKl6n 

rlor entonces si podemos empezar a trabajar Con la hoja maestra lista para St!Vll'llós de 
nuestra hoja maestra, diagramacl6n o retícula apoyo la formación será mucho más sencilla. 
en la cual nos apoyaremos para empezar con El paso a seguir es vaciar nuestro texto 
la formacl6n de nuestras páginas. dentro de nuestras páginas ya diagramadas 

respetando los espacios correspondientes a 
ForroJ cada cosa, corno fotos, IJifietas, folios, mar· 
Es muy Importante que dtW los primeros genes, etcttera. 
procesos de la elaboracl6n del libro sea con· En el caso de no ~ner las fotograflas, o 
slderado el dlselio de los forros y no se d!jen pies de foto, o algún otro elemento corres-
~os para el final. pondiente a esa página con la dlagramacl6n 

Primeramente debeinos saber a cuántas es posible dejar los espaelos sin alterar des-
tintas será Impreso, cuál será el l'Mtodo de pu6 el texto. 
lmpmlón y cuál el acabado, pues este mismo Asl pues deSpu~ de la formación del texto 
nos puede ayudar a la elaboración del dlsefto. nos vamos con la primera revisión de textos 

Es Importante l~ar a un acuerdo con el ya formados. 
editor sobre el tipo de forros que quiere para 
el titulo, en el caso de llevar solapas, fstas po- '1..'J..7 COfi.UCCtóH f)f ffi.~fí?AJ 
drfan ser muy útlles para publicitar otros tltu· fotW.OAJ (f1!.t~etA iurnM) 
los de la misma editorial y del mismo autor o Cuando ya esta formado el texto en la retléu· 

deotrosautores~ycuandocormpon· la final ya posible pasar a la correcclon de 
dan al mismo gfneto llterlrio. primeras pruebas formadas. 

Moti. 
•Dt 11 eleccl6n de fotogl1flu e ilustraciones dependeri mucho el slstlllll de imjttll6n del c111I estare
mOs hlbllndo finilmente. 



El objetivo de hacer este paso es la corree· formados (con fotografías y/o Ilustraciones, 
ción de formación y aspectos tipográficos co- folios, etcétera). 
mo: la correcta separación de palabras, el uso 51 todo sale como lo hemos plamdo 
de cursivas, versalitas, tamafios de fuentes en: entonces tenemos que ya es posible realizar el 
cabezas, subtítulos, folios, capitulares, ples de índice con los folios finales y marcar con esto 
foto, etcétera; el uso de guiones: largos y cor- el cierre de la obra. 
tos; y a VKl!S hasta de texto y redacción. 

Habiendo realizado el editor (y/o) corree- '.2. '.2. q APUCACtóN 0€ 
tor de estilo las anotaciones pertlnentl!S en el C01{1{€CCIO N € J, COTeJO 
texto formado (Impresiones para lectura y ( AflttJ Jt f~tl'l'ltc411icA y )~.,,,.,,,rJ 
corrKción para el editor), el siguiente paso es Durante esta última etapa del proceso edito
la aplicación de las correcciones sobre el texto rlal es nKesario hacer una última Impresión 
formado en programa y las cuales son reali· (tipo dummy) del proyecto; esto es para ha· 
zadas por el dlSl!ftador. cer una rl!Visión de las últimas corrKclones 

Cuando anteriormente señalaba que tan indicadas por el editor/corrector, revisión del [F'l 
importante era que el dlSl!fiador tuviera vas- índice y dar visto bueno al proyl!Cto. ·11 
tos conocimientos sobre el lenguaje utilizado La obra debe estar casi terminada y sólo 
entre editores de estilo y correctcns, quise deberá tener cambios mlnimos que no re
referirme básicamente a este proceso en el quieran de otra IKtura completa y en el caso 
cual es nKesaria una eficiente comunicación, de que existan más corrKclones, a menos 
pul!S ambos Intervienen de manera directa en que éstas Sl!an de carácter grave, solo Sl!rán 
la corrKclón de los textos. Impresas nul!Vamente las planas que hayan 

1.1.8 COTeJO( Jeti~NOA L€Cnll{A) 
'( Clfl{I{€ 0€LA Ot'SM (fNOtC€) 
El cotejo al que nos ml!l'lmos básicallll!llte es 
en relación a la correcclonl!S que el editor In· 
dkó en l!I texto y las cuall!S dl!bll!l'On Sl!r reali· 
zadas por el di5'ftador sobre el texto formado 
en programa. Para realizar este cotl!jo es 
nKl!Sario Imprimir de nul!Va cuenta los textos 

requerido algún cambio. Cuando el proyecto 
ha sido aprobado, tenemos luz verde para 
pasarlo a fotom«ánka y proseguir con el 
siguiente paso que será la etapa de coordl· 
nación de la producción. 
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¿f o-r 1uE un i16ró 
Jóbrt Jt~uracia? 
s.1 ei lh1tihto eiutorAi 

~ei Di1trih ftfo4i 

6. Allnl6lri lfgillllivldol Dis1rilo ffdrnl l llgilllluro; 
C6digo Sttforll dtl Dlltlihl "'*"'· 

IEDF, Mblco, zooo, Ubro ffttfft), Titulo Primlro, Artkulo 52 
p.41 

La razón de dedkar una parte de esta tesis al 
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 
es que fue este organismo el "IJOnsable del 
proyecto sobre el que versa el 1"'5'"te trabajo. 

Es Importante mencionar que justo antes 
de Iniciar las etapas finales de producción y 
después de obtener el visto bueno por parte 
de la S«~ria de Educación Pública (SEP), 
se les Invitó a p"'sentar el libro como una 
coedición de ambos organismos. Es por lo an· 

terior que en la versión final del libro Tú tn la 
dtmocraci<l aparecen ambos logotipos, aún 
cuando la SEP únkamente apoya el proyecto 
en cuestiones financieras y de distribución. 

A continuación se p"'sentan los antece-
dentes de la fundación del IEDF, sus funcio· 
nes y los objetivos para la "'allzaclón de este 

proyecto. 

3.i.1 ANTeeeoeNWJ 
Durante los últimos 10 afios la Ciudad de f.M. 
xko ha experimentado muchos cambios en su 

vida polftka. 

Fue en 1988 cuando la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal fue elegida por 
primera veza través del voto ciudadano, abrlen· 
do la puerta a nuevas formas de rep"'senta· 
ción política. 

Para 1993 después de 6 años de represen· 
taclón a través de dkha Asamblea, se rtfonnó {'" 
la Constitución Polítka de los Estados Un idos 1 
Mtxkanos, lo que permitió la promulgación 
de un Estatuto de Gobierno del Distrito Fede-

ral, que norma las "'laciones polftkas en esta 

ciudad. Asl, en 1994, el Cong"'so de la Unión 
expidió el primer Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Del mismo modo la reforma constitucional 
de 1996 tuvo gran impacto en las estructuras 
de gobierno de la ciudad, inCl!melltando las 

facultades de la Asamblea Legi~ativaque aho-
ra está integrada por Diputados, con atri· 
bu clones suficientes para cl'!ar y modificar los 

ordenamientos legales que norman la vida 
cotidiana de los capitalinos. Además, se deter· 
minó que a partir de 1997 y el año 2000, 



mpediVamente, el Jm de Gobierno v los res· 
ponsables de las Delegaclolies Pólitkas serian 
electos por voto universal, secreto y directo. 

En julio de 1997, finalmente los capitalinos 
elegimos al Jefe de Gobierno, en un ejercicio 
ciudadano fundado en los principios demo
cráticos universales, 

Desde entonces, la 1 Legislatura se dio a la 
tarea de adecuar las nor111as jurfdkas que rl· 
gen la vida polltka de la ciudad y, en novtem· 
bre de 1997, aprobó y envió al Congreso de la 
Unión un1 inklatiVa de reforma al Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal la cual fue 
aprobada v pUblicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diclemb" de ;997, 
Este nuevo Estatuto dio ple a la promul· 

g1el6n de la Ley de PartkiplClón Ciudadana 
del Distrito Federal (LPCDF) V del C6digo 
Electoral del Distrito Federal (CEDF), en el 
que se define al IEDF como: • ... el organismo 
público autónomo, depositarlo de la áUtotl· 
dad electoral v responsable de la función es
tatal de orgalllzar las elecclone5 lociles y los 
pr0eedlmlentos de pirtklpaclón ciudadana. 

El Instituto Electoral de Distrito Federal es 
un Ol'glllismo de carktet p!rllllnentl!, Inde
pendiente en Slls declslong (sic) autónomo 
en su funcionamiento v profesional en Sii de
sempefto, con petsooalldad JU rldica v patrl· 

monlo ptoplos."' 
Los documentos rectores del IEDF son: 

• Código ~lectora! del Distrito Federal. 
• E5tatuto del Goblefno del Distrito Federal. 
• Ley de Participación Ciudadana del Dls· 

trltofederál. 
• Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 
Los documentos normativos del IEDF son: 
• Pol~kasy ProgralnasGeneralesdel lnstl· •Logotipod,l IEDF 

tuto Electoral del Distrito Federal. 
• Estatuto del Servklo Profesional Electo

ral, del Períclnal AdmlrilstratiVO, de los Traba· 
Jadores Auxiliares v del Personal Mntual pór 
Obra o Tiempo Determinado del IEDF. 

1 Reglamento de Seslontsdel Consejo Gene

ral del Instituto Electoral del Distrito Federal. 
• Reglamento para el uso de los Servicios 

del Centro de DocUiriehtaclón del IEDF. 
• Lineamientos para la Reallzacldn de N.· 

tiYldades Complementarlas de Formaci6n v 
N.tividades Docentes, N.ad~lcas o de In· 
vestlgacl6n. 

Estos ordenamientos dan vida y rigen las 
actividades del IEDF v establecen las normas 
pira la partkipacl6n democrática de la eluda· 
dan la en la toma de decisiones qile tienen que 

ver con la vida polltlca dé la Ciudad de M&ko. 

3.1.'2 ~NClONeJ 
Los fines y acciones del Instituto Electoril dtl 

Distrito Federal son expresadas e11 el artkulo 
52 del C6dlgo Electoral del Distrito Fedetal y 



están orientadas a: b) Coordinar y vigilar el cumplimiento de los 
"a)Contribulr el desarrollo de la vida de- programas a que se refiere el inciso anterior; 

mocrática; c) Preparar el material didáctico y los ins-
b )Preservar el fortalecimiento del régimen tructlvos electorales; 

de Partidos Polltlcos; d) Llevar a cabo las acciones necesarias 
c)Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de para exhortar y motivar a los ciudadanos al 

los derechos polltic~orales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, asf como 
cum~lmiento de sus obligaciones; orientarlos en el ejercicio de sus derechos 

d)Garantlzar la celebración periódica y pollticos; y 
pacífica de las elecciones para ""ovar a los e) Las demás que leconfiera este Código."' 
integrantes de los órganos de Gobierno Le- En resumen, tenemos que sus funciones en 
gislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, asl relación a la educación son: 
como la celebración de los procedimientos de • Contribuir al desarrollo de la vida demo-
participación ciudadana; crática; y 

e)Preservar la autenticidad y efectividad • Llevar a cabo la promoción del voto y la ~.~.-:-r. 

del sufragio; y difusión de la vida democrática. r-1 
f)UMr a cabo la promoción del voto y Los principios rectores que lo caracterizan 

coadyuvar a la difusión de la cultura demo- son: 
crátlca."7 • Imparcialidad 

Por otra parte, tenemos que el IEDF con el 1 Equidad 

propósito de alcanzar sus objetivos se divide •Certeza 
en diferentes áreas o direcciones. Ahora bien, 1 Objetividad 
la dirección que está directamente involucra- • Independencia 
da con el proyecto en cuestión es la Dirección 1 Legalidad 

Ejecutiva de capacitación Electoral y Edu- Sus principales actividades son: 
cación Clvica cuyas atribuciones están esta- • Desarrollar programas de capacitación y 

blecidas en el articulo 76 del Código antes Educación Clvlca. 
7. lbidem, mencionado, y son las siguientes: • Actualizar pennanenttmente la Cartogra-
pp.4~4l 

•. ~ tt;slltiYid!I Oiltrito Ftderll l l.lgltlltln; "a) Elaborar y proponer al Secmario Eje- tia Electoral. 
C6di9o flrctrnl '*' O/J!rilo Ftdtrll, 

IEDF,M&ko,aooo,UbroTfllf!O, TltuloT«aro,Clfllulol~ cutivo los programas de educación clvica y • Vigilar la aplicación de los derechos y 
Ankulo¡6 

capacitación electoral del Instituto; prerrogativas de los partidos políticos. p.61 



• ~ntener actualizado el padrón y lista de lores democrátkos a partir de kis cuales la 
electores. ciudadanía define conductas, nlvéles de i>ar· 

• Producir materlai!s electorale5. tlclpaclón y establece en general una 1>11sición 
• Organlzaci6n de procl!sos eléctorales y especifica frente a la realidad poUtlca y sus 

procedimientos de paiticlpaclón ciudadana. Instituciones. Más aún, la formación cívica 
• Cómputo de resultados. permite promover la vida democrática como 
1 Declaración di! váhdez y otorgamiento una forma de relación entre los integrantes 

de constancias en las elecciones de Diputados, de la (omunldad social, partiendo del prinel· 
Jefe de Goblenio y Jefes Delegacionales. plo de igualdad entre las personas, 1!11 cuanto 

• Regulación de la observación electoral y seres humanos con ~ual valor y dignidad, asf 
de las encuestas o sondeos de opinión con fl· como del derechb Irrenunciable a la dlf~· 
nes electorales. da. Por ello, la educación clvlca es sln6nima 

de educar para la democracia. 
3.1.3 o«wnY01 enecmco1 oe Asf, la eficiencia y fortaleza de la democra· 

• l.A vwmcAclóN cia como sistema de gobierno y forma de orga-
El vinculo entre democricla y edllcacl6n es nlzación social, en mucho dependen de la tali· 
fundamental. La educaci6n clvlca, Si bien no dad de ia cultura democrática de la poblaci6h, 
garantiza por si misma la convivencia civiliza· la cual, a su vez, es producto en gran medida 
da entre iridivlduos, grupos e instituciones, si de la educaclóri clvlcii que ésta ha recibido de 
resulta una condlci6n para la existencia, desa· difereltes medios. 
rtollo y blll!ll funcionamiento del sistema po- En el caso esp«fflco del DlstHto Federa~ 
Utko dem«tatlco y para la promoción di! una que ha experimentado en los últimos aftos tln 
forma de lilteraccl6r\ social entre las personas, conjunto de transformaciones jurtdicas e ins· 
fundada en los valores fticos esenciales, pro- tltuclonales que favorecen una 111ayor derno-
dueto del deSanollo cultural de la humanidad. cratizaclón de la entidad, es de especial rt!le-

Por un lado, la edllcaci6n cMca es 11 fuente vancla aderÑs promover una cultuta política 
de los fundamentos fticos y polftid1sen los que democrática, entre los actuales y futuros 
se sustinta y justifica el proyecto democrjtko ciudadanos, capal de responder de nianera 
de una nación, otorgáncloie sentido y finalidad. responsable a las crecientes y divetsas de-

Por otra parte, tamb~ la educación clvica mandas de partlclpaclóil cfvica en la ciudad. 
promueve y difunde li>s conocimientos v va· Es por ello qile el libro Tú di la democracia, 



pretende coadyuvar en la formación dvica de 
los adolescentes, mediante la promoción y 
difusión de la cultura democrática. 

La idea educativa de fondo es, a partir de la 

educación dvlca genera mayor Impacto en 
las personas en la etapa de la educación bási
ca que en niveles educativos subsecuentes." 

Es importante considerar que para muchos 
"11exlón, evaluación y vivencias en torno a estudiantes la formación ciudadana que recl-
los valores democráticos por parte de losado- ban en el nivel básico podrá ser su únka ex-
lescentes, contribuir en la preparación de los periencla de educación formal, sistemática, 
muchachos para la convivencia democrática, estructurada y a largo plazo, en el ámbito de 
y favorecer el desarrollo de competencias cr- lo dvico polltlco, lo cual otorga a un proyec-
vicas de quienes en el futuro habrán de decidir to como este mayor relevancia. 

el rumbo polltko de nuestra ciudad, mediante Debtmos considerar que los nltlos y ado-
el ejercicio de sus derechos ciudadanos. lescentes menores de dieciocho ailos no tienen 

Hay que considerar que, en el caso del es- la posibilidad por el momento de participar 
paclo escolar, la educación básica reprtsenta políticamente, pero existen distintos espacios 
un medio privilegiado para Incidir de manera en los que pueden ejercer su participación 
sistemática y significativa en los procesos de responsable en la toma de decisiones: el ho-
soclallzaclón temprana de la población, y que gar, la comunidad, la escuela, etcétera. 
por sus propias características, generalmente 
propicia formas de ser y pensar que perma
necen a lo largo de la vida de los Individuos. 

En ese sentido, la educación cívica y las 
experiencias durante la Infancia y adolescen
cia juegan un papel decisivo en la fonnaclón 
de una personalidad drmocrátka que oriente 
la vida actual del estudiante y guíe las deci
siones, actitudes y prácticas en sus difertntes 
papeles sociales del futuro: como padre de fa
milia, como profeslonlsta o trabajador, como 
vecino en su barrio o colonia y, por supuesto, 

,. G11M1 Hillilt Gilbrrlo; Dtmomcll y fduc«idn, ¡ al desempellar su papel político-ciudadano. 
CWdemosdt OMlifld&l dt lo Cllltur• Domoaitlcl No.16, IFE 

Mhico, ,,,., Algunos Investigadores consideran que la 

Cabe Stllalar que es muy importante para 
el alumno generar un ambiente educativo en 
donde a tra"'s del juego se genertn experien
cias e interacciones congruentes con los prin
cipios y valores de la democracia. Asl alumnos 
y alumnas viven, aprenden y ejercen la demo
cracia, aprendiendo asf por ejemplo a partici
par en las actividades en un marco de respeto, 
tolerancia y diálogo tanto en el aula como en 
la escuela. Asimismo abordar el análisis, re
flexión y discusión de dilemas morales, parte 
de considerar tales dilemas como "breves na
rraciones de situaciones que presentan un 
conflkto de valor, es decir, un personaje se 



1 

"1CU"1tra én una situación dificil y tiene qu' 
elegir, por lo genetai, entre dos alternativas 
6ptlmasequlparab1es•.1o 

°'eta forma, los j6veles son "1frenfados 
a dilemas i>enonales, sociales o políticos, '"'" 
dlante los cuales descubren y discuten las 1><>

siclones de los otros, las suyas mismas y, por 

lo tanto, los distintos códigos valoratlvos. 
La id'a es que la educación '" el eSpac:io 

escolar debe !er democritka tanto pot sus 
fines como por sus procedimientos, a fin de 
promover una cohgruencla pedagógka que 
favot'!zca una autentica formación'" IJalol!s 
para la conviV"1Cla. 

Durante el primer punto de este capltuio he- alrededor del· afto 500 a.c. donde se etable
mos hallado mucho sobt! democracia, como: cleron por primera vez sistemas de g0b1ert10 

sistema de gobierno, uha forma de vida, edu- que pertnitleron la partklpaclón popular de 
car para la democracia, valores democritkos; un sustancial número de ciudadanos sobre tia' 
cultura democrática, etc~era; pero, ¿sabe- ses tan sólidas que, con cambios ocaslonalés, 
mos quf es la demod'acla?, lcuáles soh sus j>ervhlieron durante siglos. Por otro ladd, este 
antecedentes?, lQu~ es la democracia mci· sistemadegobiernotuvosusllmitaclorlescon 
dema ? ... bien, trata~ ahorá de aclarar todos la di\li sión de la poblacl6n en ciudadanos 
los puntos anterlór!s de maneta brM. libres y esclavos; seniajante a la den'IOCtacla 

3.'J..1 ¿Q_'!Jé eJ l.A VNlOCAACIA? 
Para Robert A. Dahl, autor del libro La demo • 
craclat una gula ,,.,. los ciudadanos, la de
mocracia puede ser lnvehtada y reinventada 
nm de una vez. y en mas de un l~r. Por 
fjemplo durante el lai'gó l>ef'lodo én qlle los 
humanos cohabitaron en grupos pequellos y 
sobrevlvieroll mediante la caza y la recol«' 
Cl6n de rakes, trutas, etcftera, llegaron a 
desarrollar una for'ma de democracia prlmitl· 
va, aunque fue fil Grecia y Roma dáskas, 

de la Repúbliéa Romana. 
Asl piles, los griegos fueron quienes acu· 

ftaron el término democracia, b demokratia, 
de las pa~bras griegas demos(~~. el pue
blo, y del sustantivo kratos (rpáwl;), poder; 

autotldad, gobierno; que es igual a gobierno 

del pueblo. 
Asl pues, como definklón tenemos que: la 

• 1 

democracia es la docttina polltlca favorable a 
la intervención del pueblo '" él gobletnO me-
diante el silftagio y bajo el cual los dUdada· J 10.~Mllfl~,Mlltfnt1Miqull;u•ml!tOlll 

fllplilllnl YllCWtr/tlfl, 
OOS gozan de igualdad de derechos, SE,, IFf, liWalia Normolilll. Mf*o, "97, p. 99 



'.3.'1.. i lA oe~octzACIA ~ooetzNA Dlchosrepresentantes pueden ser sustituidos 
Los veinticinco siglos a lo largo de los cuales por el electorado de acuerdo con los procedi· 
la democracia ha sido discutida, debatida, mlentos legales de destitución y referéndum 
defendida, atacada, Ignorada, establecida, y son, al menos en principio, responsables de 
practicada, destruida y despuk relnstaura· su gestión de los asuntos públicos ante el 
da, no han conseguido, o as! parece, generar electorado. En muchos sistemas democráti· 
un acuerdo sobre algunas de sus cuestiones cos, kte elige tanto al jefe del poderej«utivo 
fundamentales. Es así que hasta hace tan como al cuerpo 1?sp011sable del legislativo. En 
sólo un par de siglos la historia de auténticos las monarqufas constitucionales tfplcas, como 
ejemplos de democracia era muy breve. La pu~ ser el caso de Gran Bretalla, España y 
democracia fue más un debate filosófico que Noruega, sólo se eligen a los parlamentarios, 
un sistema político real que pudiera ser de cuyas filas saldrá el primer ministro, quien 
adoptado y practicado por la gente. En al· a su vez nombrará un gabinete. 
gunos casos donde se suponía el sistema de Las consecuencias positivas de la democra· 
gobierno era democrático no era puesto en cla en general son: 
práctica uno de sus principios más funda· • Evitar la tiranía 
mentales: el sufragio universal (las mujeres • Derechos esenciales 
no podían votar). • Libertad general 

• Las principales características de la de- •Autodeterminación 
mocracla moderna son: 

• La libertad Individual, que proporciona 
a los ciudadanos el derecho a decidir y la res-

• Autonomía moral 
• Desarrollo humano 
• Protección de intereses personales tsen· 

ponsabilidad de determinar sus propias tra· dales 
yectorlas y dirigir sus propios asuntos; • Igualdad política 

• La Igualdad ante la ley; Además, la democracia moderna produce: 

• El sufragio universal y 

• La educación 
En las democracias modernas, la autorl· 

dad suprema la ejercen en su mayor parte los 
representantes elegidos por sufragio popular 
en reconocimiento de la soberanía nacional. 

• Búsqueda de la paz 
1 Prosperidad 
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r:i ~róCtH ~rifa ü 
jróJucc15n Jt un i16ró 

{; ste capitulo estará enfocado al proceso de palabra hablada, pero en el caso de la palabra 

producción gráfka de la obra Tú en la d~ • escrita no es posible contar con la expresión fa
cracla, para el Instituto Electoral del Distrito cial, los gestos y los cambios de tonos que fact· 
Federal. Paso a paso encontral"mos la justl· litan el grado de comunicación. Es asl que en la 

flcaclón de este proyecto sustentado en un palabra escrita es necesario sustituir lo anterior 
marco teórko que le brinda una base mejor y por medio de una comunicacl6n meramente 
más sólida a cualquier obra editorial, trátese visual lo más rfectlva posible. Y para esto nos 
de un libro de carácter Infantil, técnico, cien· ayudamos de elementos como las fuentes 
tlflco, literario, etcétera. tipográficas en sus diferentes familias, estilos y 

En este proceso comparativo entre loteó- puntajes, Interlineados, márgenes, medlalllles, 
rico y lo práctico nos enfocamnos principal· columnas, plecas, texturas, fotograflas, llus
mente al dlsefto de interiores de la obra, sin traclones, gráficas, el color, etcétera. 

embargo no d~aremos totalmente fuera a la 
portada sobretodo al merimos a losconcep- 4.1.1 fOMtATO, JOPOf..Te "( 
tos que se deben considerar en la elaboración }(~Af,f f..O oe mmr 
de la misma. En palabras del dlseftador Ren' Para que la obra Impresa cumpla con su la· 
Azcuy "No se debe menospttctar los lnterio- borde comunicación, el tipo y otros elemen
res dindole a la cubierta un valor que no tos deben estar en armonla. La sensación de 
tiene. Es más el tiempo que se pasa leyendo tono y textura del tipo deben combinarse 
que el que se pasa viendo la cubierta. Sin con los márgenes, las Ilustraciones y otros 

embargo el libro debe verse como un todo sin elementos de la lmpmlón, tamblbl deben 
11.Ñl.Jllltnf;EIM#llcur»Wrr,implrlldo"'i.c:.s. ¡ ~ara un lado los lnteriol"so la cubierta."" ser compatibles con el papel y el medio de 

Unililni!iril di! Iba, Uniwnhlld Nlclanil Aut6ncml de M&i<o, 
Mflilo,17d!ftlftroll¡dem111odeaooo. La palabra escrita es una extensión de la Impresión utilizado. 



Tristemente este tipo de especificaciones A continuación tenemos algunas medidas 
!Ms que estar detenninadas por el carácter estándates utilizadas para libros con un carác-
gráfko de la obra lo están por la política edi· ter específico. 
torial (costo). Los propósitos económicos Para los libros de lectura continua sin ilus· 
influyen directamente cuando determinamos traciohes y según proporciones áureas tene-
"número de tintas en que la obra ser.i lrnpre- mos los siguientes: 
sa, " formato, el tipo de papel, la encuader- 11X18Cm 
nación y los acabados. Aún asl buena parte de 1u19cm 
esta decisión esta directamente ligada con el 12x2ocm 
tema de la obra y el públko meta, pues nunca 
será lo mismo determinar lo mas adecuado Formatos para libros cientifkos especia· 
para un libro Infantil que para una novela. llzados: 

14X 21cm 
4.1.1.1 !!) f61'1'1Ab 16x24cm 

1 Sobre la palabra formato, dke Maria Mollntr: 1Bu7cm 
"Tamallo y forma de un libro o cuaderno; el 
primero, especificado en general por " nú· Fonnatos de volúmenes ilustrados (se bus-
mero de hojas que se hacen en cada pliego, y can proporciones cuadradas aunque la altura 
ahora, con más frecuencia, con el número de slemp"' sea ligeramente mayor para lograr un 
centimetros de altura o de altura y anchura·. equilibrio con las imigenes). 

Es decir, que cuando nos referirnos al an- 2u24cm 
cho y largo de un libro nos referimos al for- 24u7cm 
mato o forma. 

La manera de determinar el formato más Aunque las medidas antes mencionadas son 
adecuado no es fácil pues hay muchos fac • las ldóntas, Estas no están basadas en relación 
tores a considerar, como ya mencioné el a ningún tamallo de pliego1 11nkamente están 
econ6mko es un factor Importante, pero pensadas en base a los requerimientos propios 
también el públko meta, el tamafto del plle- de cada publlcaeión. Sin embargo, tenel!IOs 
go, la extensl6n, y en " caso de los forros hay que los diferentes pliegos de paP" en M&lco, 
que considerar también si se quieren poner no conservah medidas determinadas pues aún 
solapas o no. no se han hecho acuerdos 11 ~o y las 

1 

,· 



medidas adtmás cambian de un país a otro. slones pesan diferente significa que el más 
Por esta razón los formatos variarán un poco pesado tendrá mayor rigidez y opacidad. 
de acuerdo al soporte, pues si no lo conslde-
ráramos antes de elegir el formato nos Opacidad 
exponemos a desperdiciar mucho papel. Para La opacidad es Importante debido a que los 
dejar mis claro este punto veamos las carac· papeles delgados son translúcidos y no resul· 
terfstkas del soporte a continuación. ta nada legible tratar de leer con la sombra de 

la Impresión de la página siguiente. Tampoco 
4.1.1. 2 Í6~6rtt se trata de eleg Ir un papel tan grueso que 
Cuando hablamos de soporte nos referimos al haga una obra muy voluminosa. Actualmente 
papel en que será Impresa la obra tanto en sus existen papeles que nos pueden ofrecer 
Interiores como los forros y las características ambas cosas (ligereza y suficiente opacidad) 
que deben guardar los tipos de papel a pero resultan ser los más costosos. 
seleccionar dependiendo del tipo de obra que 
estemos hablando, del aspecto económico, de Ttxtura i¡ si lleva o no ilustraciones y/o fotos, etcétera. La textura del papel esta directamente ligada 

Al contrario de lo que podrfa pensarse res- con los parámetros estéticos y t«nlcos de la 
pecto a este punto, el papel juega un papel muy obra. Los papeles muy blancos y lisos (alisa-
Importante cuando se trata de transmitir una do, satinado o couchés) son Ideales para la 
idea exitosamente. Impresión de fotografías, Ilustraciones y 

Las caracterfstkas como peso, opacidad, detalles muy finos por lo cual están más bien 
color, textura, dureza, flnneza, resistencia a la destinados a la Impresión de libros de carác· 
luz y a la humedad, etcétera; son sumamente ter artístico. 
Importantes. Sin embargo muchas veces es 
necesario sacrificar algunos de estos puntos Humtdad 

debido al aspecto económko. La humedad de un papel es Importante si 
recordamos que va a tener varias entradas a 

PfSO la máquina dependiendo del número de tln· 

Muchas veces el papel suele claslfkarse de tas de las que estemos hablando, asl pues 
acueido con lo que pesan 500 pliegos (una esto puede tener serlas consecuencias si el 

"5111a)Y sidos papeles con las mismas dimen· papel debido a la humedad se arruga, contrae 



o dilata pues a la siguiente entrada máquina libro Impreso en papel muy blanco ilos harfa 
lo inás probable es que los registros ya ho una lectura muy cansada y poco legible. 
coincidan mas. 

o.i.3 N"~th At ti 11tAJ 
R~la Antes de empezar a disellar es especialmente 
La "slstencla del papel se del>f Wsicamente Importante decidir a cuantas tintas será 
al tipo de materias primas que lo constituven impresa nuestra obra pues asf nuestro disello 
pero tamblfn a los proc@Sas de secado, satl· estará más enfocado a necesidades !tales. Por 
nado, gofrado, corte, etcftera. lo común los forros siempre son impresos a 

selección de color, es decir cuatro tintas pero 
COior para decidir a cuahtas tintas serán lmpte5os 
El color del papel es determinado por vatios los Interiores es necesario considerar algunos 
facto"s como: la materia prima, el proceso aspectos como: el eéon6mico1 el tipo de publi· 
mecánico V los qulmlcos. Algunas 'Jeees se caclón, el público meta, etc~tera. 

i' aglfgan tintas especiales para darles a~ún Por lo regular los libros de arte, clentlflcos, 

~11 color en especial pero hasta el tiempo con· y revistas son imptesos en selección de color 
tribuye en los cambios de colorad6n. pues las fotograffas, esquemas i! Ilustraciones 

Asl pues como mencione anteriormente ti son de gran Importancia. A dlfe""cla de los 
color está directamente ligado cOh la flnali· libros de lectura continua que en muchas oca· 
dad de la obra. Pues mientras !OS libros de arte, siones carecen de llústraciones o fotos, o bien 
revistas, publkld¡d, catálogos, v én general que las pocas ~ue contengan puedan ser lm· 
lis publlcadones que no estin destinadas a pmas en duotonos o monotonos. 
una lectura detenldl, encuentran en los pape-
les Usos v satinados un gran aliado debido a u.21.A Tif04MffA. 
que hasta los menores detalles son bien lmpre- Para los dlselladom la tlpografla es algo inás 
sos; los libros de lectura continua nect$1tan que marcás negras sobre ti papel. Las martas 
ser Impresos en un papel no completamente que d'ja la tipografla descomponen el blanco 
blanco m6s bien en tonos malfll oª""ª y del paptl dejando en el una serle de t'xturas 
ligeramente poroso que haga inás fkll la I«· y tonos que interact6an con otros elementos, 
tura sobretodo cuando se pasa mucho tiempo llimese fotografías, griflcas, Ilustraciones, 
leyendo, pues el contraste en brillant'z de un ttc~era. Es decir que, los espacios $1tre las 



letras, palabras, líneas, etcétera constituyen corregida. Pero más tarde Francisco Ambrosio 
por sf solos un Impacto sobre el lector. Dldot dio a conocer su escala basada en el 

En los siguientes puntos tendremos una (pled du ro1), que era la medida de longitud 
Idea más clara de cada uno de los aspectos a legal del reino. Una importante reforma del 
considerar al momento de escojer la tipogratra nuevo sistema de medkión fue que las medl-
o tlpograflas para nuestro proyecto editorial. 

4.1. '2.l ~tfüii11 ti~~'tific4 
Tras la Invención de la Imprenta surgió una 

das de papel y tipos eran ahora compatibles. 
también Didot abandonó la nomenclatura por 
medio de nombres especifkos para cada tama
ño ahora por una nomenclatura basada en 

nueva necesidad: la Institución de un sistema puntos. Este sistema fue adaptándose cada 
de medidas tipográficas de forma que las vez en mas lugares y aunque Napoleón quiso 

Imprentas pudieran intercambiar materiales que los nuevos tipos se adaptaran al sistema 
entre ellas pues en un principio cada uno tra- ~rico decimal esto nunca se difundió a gran 
bajaba de acuerdo con sus necesidades técnl- escala. Finalmente en Estados Unidos el !m

eas. Por otro lado los Impresores y grabadores presar Benjamln Franklin adoptó el sistema 
acudieron también a la crracl6n de diferentes foumler pero las medidas fueron tomadas sin 
tipos aplkando cada uno su propio estilo. la suficiente 8actitud y sin ser corregidas este 
Entre los más destacados en el ámbito te- nuevo sistema fue difundido a lo largo del 
n""°s al mismo Gutenberg, a Claude Gara- pafs, asimismo el sistema también fue adopta
mond quien dio el mayor Impulso para que la do por los Ingleses e introducido a sus colonias. 
altura del tipo empezara a reglamentarse. Dos Cuando los software desam>llados en Estados 
siglos rms tarde el grabador francés Pedro Unidos dedkados al trabajo editorial se han 
Simón Foumler retomó la Idea de regular las adoptado ahora en el mundo, el sistema de 
medidas tlpogr~flcas pues practlcamente medidas punto pka ya no sólo es empleado en 
cada lugar de Europa estaba trabajando con los paises de habla Inglesa sino también para 
su propio slst"11i de medidas y pesas. quienes precisamos de estos software para el 

Foumler ocup6 un sistema de medidas casi trabajo editorial. 
desconocido y a cada medida aplicó un nom- No debemos olvidar que a la hora de ~ 
brt difemlte. Por desgracia las medidas eran cifkareltamaftodeloscaracteres,éstosdeben 

G.Alalylenf;fl#1ito.ccr»1.i1rt,1mpwtidotnlaC1s1 ¡ algo variables de acuerdo a la humedad del serdlrectamenteproporclonalesaltamallode 
~ *' liro, Unlvrilld Nadanol Auláloml do Mfiico, 

Mfxlco, 17dofmn11l1dt 1111ROduaoo. papel y Foumler tuvo que publicar una escala los márgenes y del formato. 



= :.a 

Los puntajes p~io dt acuHdo al tipo 
dt ltctor son siguientes: 

Libros lnflntl/6 
Los nlftos rtquleren de tlpografJa grande si se 
qulert tmntr su atendón, apoyar la lnten· 
clón pedagógica y facilitar ti aprendiza)'. Un 
puntajt ad«uado serla 36 puntos. Conforme 
11 tdad de los nlftos ts mayor, ti puntaje se 
putde disminuir a 16 puntos hasta lftqar a un 
puntajt de 14 a 12. u 

Libios de l«tura continua pit'a ldultos 
Un puntajt adecuado es de 9a10 pllntos pues 
de 8 puntos para abajo comltnza a fatigar y a 
~ar la visión. 

cabe mencionar qut lo anttrior solalllfllte 
representa un promedio puH los mismos 

pllntajts podrfan lucir muy dlftrentes dfjletl· 
ditndo dt la tlpografla que 5e tmplet y '" 
este caso el dlseftador dfbe aplicar su ctittrio 
PI'ª determinar el puntajt más ad«uado. 

Una manera muy fkll de elegir una fuente 
tlpogriflca es cúando sabemos rfc:onocer en 
ella sus puntos lnis atractlvOs como: 

• El contraste (rtllclón entre gruesos y 
delgados, ascendentes y cltscendentes) 

• kabados (mnates o patines) 
• Ritmo, acoplamiento o compensac:lón 

entre letras. 
• Versión Oi!lht mfdlum, book, bold, extra 

bokl; etcétera). 
Ahora puts vamcis a ~isar la terminologia 

que nos ayuda con ia medición v claslfkaclón 
de las familias tipográficas:. 

TlpalGJr«tlt' 

Se llama tipo a cada uno de los bloques mtt~li· 
cos que tiene grabado '" alguna de sus caras, 
una letra o signo Invertido en rtliM. Al signo 

lm¡nso por estos tipos se le llama carácter. 
La mayoria de los caracteres dtscansan so

brt una lrnta '~ndar y 'sto facilita la coin· 
posición de lttras dt distinta familia, cutrpo, 
ojo, ttcfttra, sin perder la all~ación. 

Ademis dt la Unta estandar miemos In 
siguientes: 

• (x) La llnta de las equis o tamafto 
de las equis. 
• (m) La Unta de las mayúsctilas 
• (a) La llnea dt las asctndtntts 

remate 

dhl====== 

•Tipo o carktet 
t Espesor 
2. Hombro superior 
3. cuerpo 
4- Frente 

5. Pie 
6. eran 
7. Altura 
8. Vuelta 

lí~a_est!ndar 



• (d) La línea dt las descendentes nos conducen también a subdlvisionts. La for· 
• (H) Tamaño de las mayúsculas ma de clasifkarlas esta basada en cil!rtos ras-
• (k) Tamaño dt las ascendentes gos como: ti rematt, también conocido como 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXYZ • (p) Tamaño de las descendentes tl!l'llllnal, patín, gracia o serif y en ti contrastt 
ahcde(ghijklmnñopqrstumyz • (kp u ojo) La distancia entre las lineas de las astas. 

Bodool RO!Ular máseJCtremas Asi puts los stis grupos báskos son: 
•Romanas • Cuerpo: El cuerpo es la dimensión más t-Romanas 

lmportantt para ti dlselíador editorial en 2.· Egipcias 
AICDEFGBIJDJINOPQBSTUVWIYZ cualquier técnica dt composición tipográfica 3.· Sans 5'lif 

~ qut st aplique. Se refiere al tamallo total del 4-• Script 
Momphls tipo incluyendo los pequefios espacios arriba 5. • O mamen tales 

•Egipcias y bajo dt las Untas extremas. Cuando habla- 6.· De fantasla 
mos del puntaje de una letra nos referimos a 

ABCDEFGHUKLMNÑOPQRSTUVWXYZ su cuerpo y no a su altura. El cuerpo es el Romanas 
~nliopqtslWWxyz tamafto de los caracteres: lo grande o lo chico Estas letras estan basadas en las letras graba· 1 H~vflkal!!gu~r de las letras. das en los edificios romanos. Las romanas st 
•Sans serlf caracterizan por sus contrastes entre rasgos 

4.1. 'l. 'l CIMif c4~iii Jt IM f4toiliM suaves y fuertes y por el uso de remates; st 
Á!IJ'tJ~imt~N~~.íft ti~J~tifiw aprecia la curva que unt el remate con el asta 

·'f~'f ifj...,, El dlsefio tipográfko consiste en Interpretar de las letras, el peso st distribuye simétrica-
canc~lamca !aipt y dar forma al texto con una correcta stlec· mente. Estas características le dan a las roma-

•Script ción de tipos entre una enorme gama, desde nas la ventaja de ser letras de lectura fácil y 
el más fino al más grueso, del más pequefio una textura de aparil!ncla muy annónka gra-

~~l al más grande. Asimismo el disefiador debe clas a sus contrastes. 

-~~ disponer de una serie de tipos que armoni- Como ya mencioné existen dentro de estos 
t.Wrl19' cen entre ellas. grandes grupos varias subdivisiones y las ro-

•Ornamentales Hablamos de que existen básicamente seis manas no son la excepción. Estos tres subgru· 

grandes grupos en los cuales son clasificadas pos son: 

AkDIF'-lliJA~lllÑeVQ-.S1'1Y~~l las familias tipográficas, pero esta clasifica· • Las romanas de estilo antiguo, son fuen· 

FunllolJst ción ha cambiado una y otra vez, llevándonos tts con caracterlsticas más orgánkas, artlsti-

•De fantasía a clasiflcacionts mucho más especificas que cas o caligráficas. Sus remates son cóncavos, 



triangulares y extendidos. Un claro ejemplo rasgos y suelen ser de dos formas, con un gro· ·¡ . . . . 
de las romanas de estllo antiguo es la fuente sor uniforme y con pequeftos rasgos de grue-

. . . . . : 
<iaramond. sos y delgados adein.1s de carecer de remates. \ / 

1 Las transltoriaS¡ como su nombre lo lndl· La sencillez de este grupo da lugar a grandes .. .. '•····· 
can marcan el paso ent" las romanas antiguas varlaclOlles dentro de la familia, de la mh •Romanas antiguas 
y las de tipo lnodemo, apartándose de los ras· fina a la más negra. Las fuentes con color ·¡ gos caligráficos y oigánlcos dando origen a un uniforme son más utlllzadas en los dlSt!tlos ... · .. 
modelo más geo~rico. La fuenté Ba$kerville geornftrlcos, y las que cuentan con un mayor f } 
es un buen ejemplo de esta transición. contraste de gruesos y delgados son más ade- . . . . . . . . 

• Las romanas de estilo moderno, fueron cuadas para textos extensos dado ~ue reducen .. .. ······· 
dlselladas hace dos siglos, aunque al llamar· la lleitkalidad y facllltán la lectura. •Romanas de transición 
las modernas pareciera que fueron di selladas 

et: hace solo unos aftos. Estas fuentes tienen un Scrlpt . . . 
aspecto lnás mecánico y su ptlnclpal caract"° Las cursivas son letras ligeramente oblicuas, 

. . . . . : . . 

i rlstica es un remate recto, delgado y descon· con ligados ent" los caracteres coniecutlvos . . . . . 
tlnuado (filiforme y rectangular como en el de manera aparente. Imitan la escritura cali· ··········· 
caso de la tlpografla Bodonl). gráfica y manual. No son usadas en la com· •Romanas modernas 

posición de textos extensos pues ellas fueron 
Egipcias dlselladas con un fin mucho más especifico 
El rasgo diferencial de las familias egipcias es la que ya analizaremos niás adelante. 
uniformidad en el grosor, es decir que iló exls-
ten gruesos ni delgados; la curva de unión de los Omalnt'ntl~ 

remates con las astas no e5 pronunciada y fs- Este grupo no tlenti una deflnkl6n muy pr!dsa 
ta no siempre existe debido a que esta familia pues esta conformada cOll aquellas tlpograffas 
cuenta tamblfn con caractertSde ple cuadran- que no encajan con a~una de las antertores 
guiar. Son utilizadas para la publkldad debido a clasificaciones y qu' tienen un adamo adl· 
que su Impresión causa un peso vlSUil más clon1I. En a~uhos casos estos caracteres son 
fuerte reafinnando asl las fra5'5 publicitarln. basados en una fotma ya establecida corno 

figuras geoinétrkas, manchas, rostros, anl· 
s.tn.sstrlf males, etcftera. Asimismo son estilos que 
Estas fuentes tienen poco contraste en sus van más acorde con la moda pues llevan una 



connotación de determinado tiempo, perlo- variantes entre las que tenemos las ultrafinas 
do, lugar o una moda determinada. o extrafinas, superfinas, finas, regulares, me-

dianas, semlnegras, negritas, supemegra o 
Dtfantasfa extranegra, ultranegra, condensadas, extendi-
Con las fuentes de fantasía nos referimos a las das, entre otras más. 
formas aparentemente realizadas a mano al- Algo que el diseñador editorial d!be tomar 
zada y sin ligar como a tipos de Imprenta for- muy en cuenta a la hora de determinar la fu en-
males. Sus rasgos se basan en los trazos de la te tipográfica a usar en su proyecto es que la 
pluma y el pincel en escritos informales. Algu- familia que escoja tenga al menos las variantes 
nos de estos diseftos dificultan la legibilidad, más comunes a utilizar como redondas, negri-
por lo tanto d!ben usarse con cuidado. tas, cursivas, y versalitas pues aunque ahora 

gracias a los programas editoriales es posible 
4.1.2.3 YAtitAdtJ At lM fAl'riliAJ. deformar una tipografla electrónicamente y 
Las variedades que conforman las familias convertir a una redonda en negrita o versalita 
tlpográfkas tienen una finalidad especffka y esto nunca será lo mismo que tener una letra ['!!; 
aunque sus usos han ido variando con el tlem- con sus auténtkas proporciones según la va- IJ 
po, su mación tuvo un propósito tanto esté- riante y no deformaciones electrón kas. 
tko como de orden. Estas variaciones pueden 
ser respecto al peso, amplitud y poskión. 4.1.3 fi-fTíCli!A 

Las cursivas por ejemplo, fueron en un prin- Con retícula nos referimos a la división del 
dpk> la solución para ahorrar espacio; luego se espacio de disefto en la superficie del formato 
emplearon para difettnciar idiomas dentro de sobre la cual serán ordenados los elementos 
una misma obra, también para resaltar ciertas según criterios objetivos y funcionales. La 

palabras o información especffka. subordinación de textos, fotos, ilustraciones, 
Las VER~LITAS siguen a las cursivas en fre- etcétera en un sistema retkular produce la 

cuenda de uso. ~stas ayudan a evitar el efec- Impresión de armonfa global, transparencia, 

to de acumulación de color que producen las claridad y orden conflgurador. Además la 
mayúsculas, también son empleadas en las Información (háblese de texto o Imágenes) 

primeras palabras de cada capitulo para dispuesta de manera clara y lógica siempre 

resaltar su jerarqufa. traerá como consecuencia una lectura más 

Algunas familias cuentan con infinidad de rápida y sin mayor esfuerzo para ser retenida. 



La retícula debe ser flexible pero funcional, componen, y eso lo V!remos más detallada· 
lo suficiente para que nos permita colocar la mente a continUaclóri. 
serle de elementos tanto de texto como de 
Imágenes dentro de una caja que además 4.1.3.1 !J11~ihA At lA líhtA 
guarde los márgenes adecuados para el do- Es aqul donde vamos en camino de garantizar 
blez y el suaje. una obra ~lble y visualmente agradable, 

El planteamiento de la ~fcula es un traba· ayudándonos de la selección tipográfica adt" 
jo arduo, pero que har¡ de riuestra labor a lo cuada y susrespectf./as variantes, los espacios 
largo de la obra un trabajo mucho más senci· entre letras y ¡;¡labras, las interlineas, la an· 
llo (esto es, si nuestra dlagramación fue la chura de columnas medianiles y márgenes. 
más adecuada pues si no es asr, nos dará Tenemos que la longitud de la línea y la 
muchos dol°"s de cabeza). Interlínea estan dlfectamente determinados 

Cuando llegamos a este paso es porque ya por el tamafto de los caracteres y hasta por la 
debemos saber los aspectos más elementales familia tipográfica que se viya a utilizar. 

1 de la obra a realizar como: Por lógica si tenemos una tipografía de u o 
• Géhero de la obra 14 puntos resulta Inadecuado utilizar lineas 
• Un ap!Oklmado del tamafto del manuscrito demasiado cortas pues la línea estará forma· 
• Hemos echado un vistazo al mismo (es da por rrtuy pocas palabtas o nos conducirá a 

decir, que ya hkimos una jerari¡ulzación de la la utllitación de muchos gulonM cuya uso 
infoi1nacl6n que conformará la obra. Esto es debe ser también !Imitado. Por otro lado las 
muy Importante pUes nos permitirá darle el lrneas largas con un' tipo de 1 pllntos támblén 
lugar adecuado a cada titulo, subtltillo, cuer· afectan la legibilidad al rtsilltar dlflcil pasar 
po de texto, pies de ~lna, ples de foto, de u~a línea a otra sin perderla. 
tollos, fotograflas1 esquemas, etcftera. Para lograr que lo anterior no suceda es 

•El formato necesario encontrar un punto medió, pues 
• Lis famllias tipográficas y sus variantes mientras una columna amplia nos lfduce el 

Pelo eso no es todo, para ~· la retícula número de separaciones por guiones y un 
sobre la cual vamos a apoyar todo; los ele- espaciamiento !Ms unifomie entit las pala· 
mentos cumpla n~as esp«tatlvas es 11e- btas, también podría haéet m6s mon6tona li 
cesarlo tamblfn tomar en cuenta las reglas lectura a diferencia del uso de columnas; claro 
a que deben apegai'S@ los elemeiitos que la que la decisión tendrá mucho que tJel' con el 



tipo de obra a la cual nos estemos refiriendo. tamaño de tipo, mayor tamaño de línea, (sin 
A lo largo de la historia se han establecido exagerar para no afectar la legibilidad). 

diferentes sistemas para lograr la proporción 
adecuada de las líneas de texto de acuerdo al 4.1.'.3.'l C1l~J11f!M y j~1tifiwiin 
tarnafto de los caracteres o al número de pala· Cuando los párrafos son extensos es mejor 
bras por línea. acudir a la división en columnas, así se puede 

Acorde con el método aritmétko existe un sacar más provecho de la superficie sin sacrl· 
mínimo, lo óptimo, y lo mblmo adecuado de ficar la legibilidad (sin olvidarque las columnas 
caracteres por línea que en números redondos dernaslaso cortas afectan de manera lmpor· 
es el siguiente: tan te la lectura). 

Asimismo la justificación que se aplique a 
caracteres por línea los párrafos puede ser una vtntaja o dl!Mll· 

Mínimo * taja si no escojernos la más adecuada. En el 

óptimo 45 caso de la justificación a la izquierda no tene-

Máximo 68 mos problemas muy graves y si surgen no es ¡:m 
tan difkil corRqirlos; pero cuando hablamos 

Para Robert Brlnghurst, las composiciones de una línea justificada por ambos lados y 
de una sola columna pueden ser compuestas además líneas cortas con pocas palabras por 
Idealmente con una longitud de 66 carac· renglón es difícil ajustarlas de manera que no 
teres, con un mínimo de 45 y un máximo de aparezcan las horribles líneas abiertas, ya sea 
75. Cuando la composición esta dividida en por que se han distanciado mucho las palabras 

columnas, el número de caracteres se reduce o también porque se ha abierto el espacio 

hasta quedar de 45 a 60. Asimismo admite entre letras. 
que una línea larga bien compuesta puede Para justificar o ajustar cualquier renglón el 

admitir de 85 a 90 caracteres siempre y cuan· disefiador debe tener pleno conocimiento de la 
do también se manejen Interlineas grandes. divlslón silábica, además de las "5trlcciones en 

como podemos ver aunque en algún tlem· el uso del guión. Como regla general debe l!\'1-

po este ha sido un asunto de gran rigidez, ac· tw la aparición de cierto número de guiones 
tualmente existe mayor libertad para decidir consecutivos, la aparición de renglones conse-

la longitud, siempre y cuando sigamos consl· cutlvosquetennlnenconelmlsmosigno;odos 

derando las reglas básicas como que a mayor líneas seguidas que comiencen o tennlnen con 



la misma sllaba. Los ajustes en el esjlaciainlen· (debido a sus ~rutsos fustes ésta reqUltl'l! 
to nos ayuda11 a evitar etos Inconvenientes. mb Interlínea). 

El tamallo del cuerpo y el valor dei lnterli· 
4.1.3.3 lhtttlíhtA neado se suelen expmar con una ftatc16n. El 
Corno ya lo menclon~ el tamaño ele la lnter· valor del cuerpo se pone en ti numerador y 
Unta debe ser dll'l!áamente proporcional a la ti mismo valor sumado cdn el valor de lii 
longitud de la línea y al tamaño de los ciirac- lriterlrnta 5t pone en el denominador. Eri 
tetes. Mientras más la~o sea un renglón, ocasiones SI se requlert saber el valot de la 
mayor deberá ser la Interlínea, yvkevena; en columna, este se especifica junto al denoml· 
caso contrario serla muy dificil encohtrar el nador 5'¡>arado por un signo de multlpll· 
l'l!nglón siguiente donde 5e debe continuar la cacl6n. Asl pues la medida 1of12 x 24 quiere 
lectura pues los rerlglones se Mipatan corno decir ~ue tiene un cuerpo de 10 puntos coli 
unidades Independientes y la página se ve una Interlínea de 2 y una columna de 24 picas. 
rayada. El asjJecto puede 5tr bastante agrada· La Interlínea tambléll puede ayudar conslde-

:I ble pero la lectur1 es cansada debido a los rablenitnte al equilibrio de la página en 
excesivos movimientos del Ojo. l'l!laclón a los márgenes, pues si estos sorl 

Por el contrario la falta de Interlínea pro- pequellos las lnterlfneas deben ~ tambléll, 
voca un texto delllaslado oscuro, con líneas de lo contraHo los reducidos mátgenes serian 
poco claras V pesadas, dlflcllmente el lector todavla más notoHos. Asimismo los má~enes 
puede leer una Unta sin leer a la ~z la Unta generosos dan ple a una composición con 
anterior y la siguiente, provocándole cansan· Interlineas más abiertas. 
clo al tratar de concentrarte. 

El texto debe ofrecer un aspecto gris ha- u. 3.4 .4ijt~tlltJ 
mogfneo v no líneas paralelas. Sin que esto los criterios en l'l!lacl6n al tamallo de los már-
represente una regla, es común que se logre genes han Ido camblalldo respectó al tlempó 
un efecto agradable con Interlineas de dos y hasta culturalmente, pues mientras para 
puntos. Sin embargo la famllla tlpogriflca una unos los espacios blancos "P"5'1itali 
con la cual se este trabajando es un aspecto fuentes de luz; otros por él contraHo buscan 
bisko a la hora de detl!rlillnar el tamafto de la manera de llehar esos espa(los. 
la Interlinea, pues l10 g lo mlstno trabajaf Aslmlsmó también 5f ha convertido en un 
con una garamond que con una bodonl punto tcOllÓl111Co pues como es 16gko a menor 



fil 
margen, mayor caja tipográfica y menor nú- Aunque el sistema de los márgenes progre-
mero de papel, lo que procura menores costos sivos es el más común en el diseño de libros, 
y mayOl!s ganancias. ~isten algunos otros criterios de Igual fonna 

Los márgenes nos proveen de los blancos Importantes que nos ayudan a establecerlos: 
necesarios para que nuestra obra sea agrada- Para los clásicos las proporciones de los már-

l'/l "" ble a la vista. Por otro lado tamb"n le suman genes debJan estar perfectamente calculadas. 
legibilidad y psicológicamente nos Invitan a 1. La diagonal de la caja debla coincidir con la 

1'pkol iniciar la lectura. Por el contrario los libros diagonal de la página 
con márgenes estrechos nos parecen pesados 2. La altura de la caja debla ser Igual a la 
y dan la stnsación de que la tipografía se anchura de la página 
esta desbordando. 3. El margen exterior debía ser el doble del 

sus funciones también tienen que wr con as- margen Interior 

1 pectes técnkos. Gracias a ellos no sufrimos el 4- El maíg'n superior debía ser la mitad del 

. _ _J riesgo de que a~unas partes del texto se pie'- margen Inferior 
dan a la hora de refinar el papel, nos permiten Este sistema le da una apariencia muy lige- ''"'"'!:""!~ 

!:·····.1 

•Márgenes progresivos la manipulación de la página a través de la su- ra y armoniza muy bien los rectángulos de ¡IJ 
2 

perficie que no contiene texto, puede ayudar a papel y texto debido a que guardan las mis-

4 
ocultar ciertas lmpemcclones en la tirada y mas proporciones. 
evita que la encumación obstruya la lectura. Un método empleado tamb"n muy efectl-

Lo más común en los libros es usar mátg!- vo y menos rígido se obtiene siguiendo los 
nes progresivos, es decir que, el medianil o tres primeros pasos anteriOl!s. Con esto se 
margen lzqultrdo siempre debe ser menor que obtiene que tanto la diagonal del texto como 

2 el superior (de la cbza), el margen superior, la del papel descansen sobre la misma línea. 
menor que el derecho (de corte o externo) El sistema de la doble diagonal es el más 
y el derecho, menor que el Inferior, por lo que aproximado a la sección áurea y consiste en 
el margen inferior o ple del libro siempre es el trazar una diagonal en la doble página des· 

margen mayor. Estos máf9'nes siguen el mo- plegada (a), y otra de la esquina superior iz· 

vimlento de las manecillas del reloj en las págl- quierda ~ la primera página (b ), arbitraria-

4 nas nones y el contrario en las páginas pares; mente marcamos el punto donde qu"'"10S 

por tanto las páginas pares y nones quedan que Inicie la caja en la primera diagonal (a) y 

•Maodo clásko unidas por el margen más estrecho. desde ese punto se traza una horizontal hasta 



.· 

intersectar la diagonal (b ). Esta intersección 
marca la esquina superior derecha desde don· 
de debemos trazar una vertical hasta intersec· 
tar la diagonal (a). 

Actualmente la rigidez de los márgenes 
tradicionales ha dejado de ser un obstáculo 
para aquellos diselladores que andan en busca 
de nuevas opciones. Esto es posible si no se 
pierde de vista el principio de funcionalidad 
sobre innovación. Aún asl su uso debe ser li· 
mitado a obras que contienen textos cortos o 
a libros que son leidos en sesiones cortas 
como: folletos, revistas, publicidad, libros de 
poesla, diccionarios, algunos libros de texto y 
libros de consulta. 

ª· 

Veamos ahora algunos otros tipos de már· 
genes más sencillos: 

1. Dejando a un lado tanta formalidad te

nemos que el formato más simple y fácil tiene 
márgenes iguales en todos sus lados. El uso de 
este tipo de margen es más útil para el disello 
deportadas. 

2. La segunda opción nos muestra anchos 
márgenes en sus dos lados guardando una 
proporción entre márgenes de 6:4 y 6:8. 

3. La idea este estilo es mantener un am· 
plio margen interior, que permite una lectura 
muy sencilla sin estropear la encuadernación. 

+. El llamado margen escolar nos permite al 
lector hacer algunas anotaciones al margen. 

b 

•Método de la diagonal 
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5. En el caso de que estemos en busca de Podemos decir a grandes rasgos queel siste-
lllMgenes generosos que de acuerdo a su posi· ma de retículas es un sistema de organización 
ción en la página nos den la sensación de lujo, que nos ayuda a configurar de una manera 
ttnsión, formalidad o lnfonnalidad podemos más fácil y adecuada los elementos que com· 
considerar estos ejemplos. ponen nuestro disello como: tlpografla, foto-

6. Asimismo podemos mantener el mismo graflas, ilustraciones, gráficas, apoyos gráficos, 
tamafto en todos los márgenes excepto el etcétera, según criterios objetivos y funciona-
superior con la idea de dar un poco de blanco les. El orden de cada uno de los elementos no 
a la página que de lo contrario se verla muy solamente le confiett mayor claridad y lógica a 
saturado. De igual manera es posible dar un la Información también es posible leerla con 
espacio similar al margen Inferior en el caso mayor rapidez y menor~oentendléndola 
de querer manejar pequeftas anotaciones o y reteniéndola en la memoria más fácilmente. 
simplemente los folios en ese espacio. Los campos o espacios en los que se divide 

la retícula pueden o no tener las mismas di· 

4.1.3.s JiJtt)liAJ Je tetícdAJ mensionesy el número de divisiones es práctl· F~l 

El uso de un sistema de retículas no es algo que camente Ilimitado. Existen muchas formas de '11 
debiera considerarse nuevo dentro del ~a del dividir nuestro espacio apropiadamente para 
dlsello de libros, pues desde antes del llamado cada proyecto de acuerdo a los elementos que 
slstena de retfculas ha existido la tendencia a deben ser Incorporados en el soporte al cual 
la máxima ordenación posible y a la economía nos estemos refiriendo; empecemos por lo 

en la aplicación de los medios tipográficos. más simple, es decir, una columna. 
El creador del sistema de retículas (como tal) En este caso la Información practicamente 

fue Josef Miiler·Brodanann cuya aplicación al es dispuesta en la página completa y su posi· 

dlsefto gráfKo comenzó en los sesentas con la ción esta más bien determinada por el tipo de 

publicación del libro Sistema de retículas. Dijera márgenes que se hayan planteado y no por la 

Müler que el trabajo del dlsellador no debiera división en columnas. Su estructura es muy 
alejn del pensamiento mate!Ñtko que le simple y su función esta más bien destinada a 
agrega el uso de una rttkula apropiada a los libros que carecen de muchos elementos 

elementos que lo Integran pues ésta le confiett como los de lectura continua. 

el valor de mayor claridad, transparencia, prac· La labor para encontrar una retícula apro-

6 tkldad, funcionalidad y estética. piada se hace un poco más complicada cuando 

TESIS CON 
FALLA DE OillGEl 



debido al número de elementos que Incluye permiten un dlsello más pa")o y equilibrado 
nuestro dlsefto es necesario Ir en busca de una en la página, aunque también puede resultar 
mlcula más completa que la de una sola contraproducente al dar pie a un disello muy 
columna. Antes que nada es baslco haber esta· rlgldo y poco propositivo . 
blecldo con anterioridad la jerarqula de tftu· La división en tres columnas nos da tam· 
los, Ilustraciones, grafkos, etcétera pues sobre blén una gran cantidad de posibilidades de 
bases firmes podremos dar a cada elemento su variación para la colocación de tltu los, textos 
lugar adecuado en el momento de inkiar el y la dlsposklón de imágenes en distintos ta· 
bocetaje sobre la mlcula en cuestión. mallos. Las opciones aumentan si dividimos 

Asimismo antes de decidir a cuantas co- una wz más las columnas para obtener seis. 
lumnas vamos a dividir nuestra mkula debe- En el caso de tener mucho texto, Ilustra· 
mos tomar en cuenta algunos factores muy clones y/o material estadlstko a colocar en 
Importantes como: la fuente tlpografka que tablas, la división en cuatro columnas es muy 
vamos a utilizar, a que punta je y el ta mallo de recomendable pues es posible dividir las 

1 la interlinea, asl como la longitud de linea que columnas a su wz en 8, 16 y más columnas. 
queremos mantener y un promedio de el Las mkulas de cinco y siete columnas dan 
número de Ilustraciones, fotos y/o gráfkos y gran flexibilidad para colocar el texto en blo-
su dimensión. quesde dos columnas dejando una odoscolum-

Tenemos entonces que de acuerdo a las nas flotantes para disponer otros elementos. 
necesidades de cada proyecto es posible Partiendo de la dMslón de columnas es mo-
encontrar Infinidad de combinaciones; sin mento de hacer el calculo del número de lineas 
embargo entre las más comunes tenemos la que vamos a incluir por campo reticular. Para 
retlcula de dos columnas cuya estructura lograrlo debemos tomar en cuenta el tamallo ~ 

ofrece la poslbllldad de utilizar la primera de la interlinea pues la primera linea del texto 
columna para textos y la segunda para lmá· en et campo mkular debe corresponder con el 

genes. También es posible poner el texto en la limite superior del campo, mientras que la últl· 

misma columna encima de las Imágenes y ma debe estar sobre la última linea de dellml-
vlcewrsa. Por otro lado, la división en dos tación. En base a lo anterior es posible dividir la 

columnas permite ser partida de nuevo en columna en et número de campos mkulares 

cuatro columnas. Un buen punto en las que deseemos y que nos sea posible de acuerdo 
mlculas divididas en números pares es que al número de líneas de las que dispongamos, 



sin olvidar que entre cada campo es necesario en un rango variable conocido como color." 
dejar al menos una línea vacla. La onda más larga es la del magenta y a 

Actualmente con los software disefiados medida que las ondas se acortan pasan por 
especialmente para el diseño editorial el ar· los naranjas y amarillos a los verdes, los 
duo trabajo que representaba el bocetaje de azules, el lndigo y el violeta. Asimismo cuan· 
retículas hasta encontrar la más apropiada do las longitudes de onda son separadas (por 

se ha vuelto una tarea más sencilla. Ahora una gota de agua, un prisma, etcétera) 
es más fácil experimentar con el tamafto de aparecen los colores. Debido a que la luz 
los márgenes, la división de columnas, y blanca del sol contiene todas las longitudes 
gracias a la línea base que nos indica exacta· de onda de la luz, el color se define cuando 
mente el número de líneas que caben en la esta toca una superfice que refleja toda la luz 
caja de texto de acuerdo a la interlínea, la blanca (en cuyo caso nuestros ojos veran un 
división de los campos reticulares tamb"n objeto blanco) o cuando la superficie absorbe 
es más simple. todos los rayos (el objeto Strá negro a nues· 

travista). Ahora pues, cuando algunas de las rf=-;1 

4.1.4 COLO!(. ondas son absorbidas y otras son reflejadas, rl 
Hablar de color cuya Importancia es básica en vemos el color. es decir, que el color depen· 

'•l,'• el terreno del distllo gráfico nos lleva no sola· derá de los colores que son absorbidos y de 
mente a los terrenos de la psicología del color los que sean reflejados. 
y la percepción pues antes de iniciamos con En resumen, el color es la sensación orlen· 
esto es Igualmente importante hablar de su tada por la acción de las variaciones cromáti-
naturaleza y de esta forma podremos enter· cas de los cuerpos o sustancias reflejantes 
derlo y utilizarlo mejor. sobre los receptores fisiológicos y los centros 

La percepción del color esta asociada con c~rales de la vislón.'1 

la luz y con el modo en que esta se refleja.'' La El color es única y exclusivamente una sen-
luz es una energla radiante visible constitui· saclón. En consecuencia la ley fundamental 

Q. WudusWang; /lrinc/pioldtlliftatncalcr, 
da por varias longitudes de onda y sus prin· de la teoria de los colores es la que rige el fdit<rill GllllllOGil~ Mhico, 19P$. p. is 

14- Tumbull T. Allt!ur, llinl N. Rllnri; clpales características son la frecuencia y la funcionamiento del órgano de la vista, por 
COl!Ulk«ldn Gr.lila:~ .,,_ldn, t&llopndiccldn, longitud. A medida que las ondas se acortan consiguiente la ordenación geomftrlca de las 

fditorilllrilM. Mtrico, 1990 (mn~ '9PP), p. 2!'5 
y sus frecuencias aumentan, se dejan sentir gamas de color son todas las sensaciones 

1$. k&ippers Hlrlld; Calor: otlgltr. lfllfoddog/I. sillrmlliucldn, 
ljl/iad6ll; fdllllrill G. Gil~ flfllM, 1plo, p. ,,.¡, como calor y despu's alcanzan la visibilidad capaces de producir por 'l. 



4.1.U «lAfllf y flt~t1 es de un 10% de negro. 
Como ya mendon' el blanco es producto del Los grises son de gran utilidad cuando lo que 
reflejo de todas las ondas de luz blanca sobre se desea es sugerir profundidad y volumen. 
una superficie y el negro de la absorción de las 
ondas por la superficie. Visto de esta fonna el u.4.3 c1htt1 ~ti"'Atiu y m~11¡4tiu 
negro es la ausencia total de color y el blanco Existen tres colores primarios luz y tres colo-
la mezcla de todos los colores. "s primarios pigmento. Los colores primarios 

El ser humano ap~e a "'onocer las pigmento son el rojo (magenta), el amarillo y 
formas a causa de los contrastes tonales en el el azul (azul verde conocido como cyan). Los 
espacio v quemayor contraste podemos en· primarios de la luz son el verde, el rojo naran· 
contrar que el negro y el blanco; "'ando al ja y el azul violeta. Todos los co'°"s pigmen· 
mezclarlos un mixlmo de legibilidad y eco- to son derivados de las mtzclas de los colo"s 
nomla de medios. Son Ideales, para bocetar, primarios pigmento; asi como a su wz los colo-
dibujar, escribir e Imprimir. De acuerdo a la res luz se derivan de las mezclas de los colores 

1 tendencia de utilizar el blanco como superfl· 
ele y el negro como marca, las formas negras amarillo 
son entendidas como espacios positivos y las o 
blancas como espacios negativos. amarillo naranjaQ Q amarillo verdoso 

Regularmente cuando combinamos ele-
mentos con trazos finos negros y blancos se 
mezclan ópticamente y se perciben como gris. 

naranjaQ Q verde 

u.u M1tt1 11t~ttu rojo naranjaQ Q azul verde 

cuando mtzclamos pigmentos negros V blan· 
cos en diferentes porcentajes de pigmento 

roJoQ Qazul obtenemos una serie de grises. Estos grises 
junto con el blanco y el negro son denomina-

rojo vlolkeo Q Q azul vlolkeo dos colores neutros o colores acromitk:os. Asl o pues podemos Ir desde un gris muy oscuro 
cuyo porcentaje de negro es de un 90% hasta violetl 

un gris ectmnadamente claro cuyo porcentaje •Circulo ~tlco 



primarios luz. Sin embargo un color primario claro del mismo color o adicionando blanco. 
p~mento se deriva del reflejo de dos colores Asimismo para oscurecer un color se mezcla 

con un matiz más oscuro del mismo color o se 
le adiciona negro. 

Los valores contrastados, en el disefto nos 
ayudan a expresar ilusiones de planos curvos 
v de sombras para dar volumen. 

primarios luz v un color primario luz se deriva 
por el rélejo de dos primarios de pigmentos. es 
decir que un color primario de pigmento es un 
color secundarlo de la luz v vkeve'sa, puesto 
que los cololrs secundarlo son el resultado de 
la mezcla de dos primarios. La Intensidad se refiere a la pureza o fuerza 

de un color. Los colores brillantes y vivos son 
4.1.4.4 ~Afo, YAht t inttn.riAd Ad aht de fuerte Intensidad; los colores de Intensidad 
El matiz, el valor y la Intensidad son caracte- débil son apagados, contienen una alta pro-
rlstkas de los colores cro~tlcos que dd>e
mos conocer todos los que de una u otra 
manera participamos en el área gráfica. 

El matiz es sinónimo de color. Gracias a 
este atributo podemos clasificar los colores 

porción de gris. 

4.1.4.5 f Jic~h,íA ~ti col~t y w f~11~~1it1 
El aspecto psicológico del color es muy lmpor· 
tante si recordamos tres objetivos básicos de 

como amarillo, azul, rojo, etcétera. Con la la comunicación gráfka: 
idea de que su identlflcacl6n sea más clara se • Atraer y lograr la atención 
han dispuesto de una manera bastante sen· • Ser legible y comprensible 
cilla par su comprensión dentro de el llama· • causar una Impresión." 
do circulo cro~tlco. El Impacto psicológico del color aplkado 

De esta manera los colores primarios al ser de manera adecuada, puede contribuir slgnl· 
mezclados con los que estan a sus lados dan flcatlvamente al éxito del mensaje que qulsl· 
como resultado los colot"s secundarlos, por mos transmitir. 
ejemplo el naranja se obtiene mezclando el Las funciones del color en la impresión son: 
rojo con el amarillo. Los colores Intermedios 1. Uamar la atenci6n 
o terciarios se obtienen de la mezcla de un i. Producir efectos pskológkos 
primario con un secundario. 

El valor se refiere al grado de oscuridad o 

l claridad de un color (matiz). para aclarar un 
16. T llrilll y 11/rd, op. cit. p. 157 

11. llid!m. p. isa color es posible mezclarlo con un matiz ~s 

3. Desarrollar asociaciones 
4- Lograr la retención 
5. Crear una atmósfera estftkamente pla

centera.'' 



Para lograr la atención d'I !Sp!Ctador esta al encontrarse uno junto al otro '" el ckulo 

comprobado qu' '' contrast' es la ba5' y '' cromático" nlV!I d' contrast' 5'rá casi nulo. 
llamar la atención " principal uso d'I color. Para lograr un poco d! contrast' en un d~ 
Por 'sta razón '' color d!b! aplkarse a los 5'fto monocromo,,! uso d' dif""1tes valores 
elementos de mayor significación. Un bu'" en un solo matiz nos ayudará a lograrlo dejan-
contraste 5' logra cuando combinamos un do que las pequellas áreas brillantes lo hagan. 
color con el n!gro, P'l'O también es posible Elverdey" rojo púrpura estánentr! loscá-
lograr otro tipo d' contraste combinando por lldos y los frfos por lo cual 5' consideran rela~ 
ejemplo los colores complementarios. vament' n!Litra"5, sin embargo ésto no hace a 

LoscomplemenWios son aquellos que '5tan un lado su carga asociativa. El verde por ejem-

opuestos en " drculo cromático, combinando plo es asociado con la naturaleza, la salud y el 
de esta fonna un color cálido con un trio. blen!star. El púrpura repreS!nta" !Splendor y 

Los colores cálidos son los amarillos, na- la pompa; mientras que" blanco la pureza. 
ranjas y rojos. ~stos son muy estimulant's y Finalment' otros puntos muy lmportant's 

rl resaltan; son muy utilizados para " di5'fto a considttar al aplkar" color son: 

.I de folletos de viajes, anuncios de vacaciones, El equilibrio que d!b! !Xistir 'ntre los ele-
!tcfttta. El rojo en gen«al produC! la idea d' mentos qu' conforman'' dl5'fto. No hay que 
vida y estados de ánimo asociados con la olvidar que 'I color "5 con~ también cierto 
acción, pasión y laalegrla. Aunque de una ma- peso que los welve más pesados o más ligeros. 

nera negativa también puede t"1« una carga Los colores brillant's resultan más llg!ms y los 
muy fuerte de Ira o agresión. oscuros más pesados. 

Los colores frfos son los azu"5 y verdes El contraste necesario para lograr la aten-

azulados que además de 5'r relajantes nos clón del receptor y la l!gibilldad del mensaje. 
dan la 5'nsaclón de profundidad. ~stos a su la propord6n 5' ~ al !qUllibrio pla-
vez connotan distinción, reS!rVa y serenidad. c'"t!ro entr!: a) colores oscuros y claros y 
Son utilizados cuando 5' de5'a asociar con b) colores opacos o Mbi"5 y colores brillantes. 
agua, frescura e higiene, dándonos al mismo El uso del ritmo esta relacionado con la uti- 1 

tiempo tranquilidad. llzaclón del mismo color en varios elementos ( 

Es posible también buscar un contrast' que conformen el d15'fto, dándo de esta for-

mucho menos excitante y para ello los colores ma cierta continuidad al mensaje. 

adyacentes o análogos son la mejor idea, pues La annonla es " resultado de la aplkaclón 



del equilibrio, el contraste, la proporción y el ilustración juega igualmente un papel muy 
ritmo cuando lo vemos como una unidad. importante cuando se trata de comunicación. 

Para concluir debemos tener presente que Asimismo, el diseñador debe ser capaz de 
las preferencias por uno u otro color dependen expresar escrita y verbalmente los requerí-
no solamente del sexo o la edad del receptor, mientos de las fotografias y/o ilustraciones 
éstas varfan de generación en generación y a las personas que las realizarán. Adernás 
según su educación, cultura, ubicación geo- debe considerar varios aspectos a la hora de 
gráfka, ttc~era. elegir la técnica apropiada para su trabajo, 

por ejemplo: 

4.1.S TiJCNICAl O~ UfUJ~NTAClóN. a) El presupuesto que se tiene para el ilus-
Algunas personas que no están muy familiari- trador y/o fotógrafo. De este punto derivará 
zadas con el trabajo que desernpafia el dise- la t«nica y el número de imágenes a incluir 
fiador gráfico tienen la idea equivocada de en el titulo. (De acuerdo a la ternática de la 
que '5tees un todólogo, es decir, que debe ser obra en curso, a veces es posible disponer del 
ilustrador y fotógrafo además de dominar las archivo fotográfko con el que ya cuenta la :::-i..;'l"~ 

d!fmntes técnkas que éstas dos actividades editorial y de esta forma reducir costos). 1:1 
implican. Aunque es erróneo este concepto b) El presupuesto para reproducción. Es 
no dista tanto de la realidad pues aunque no mejor plantearse desde un principio de acuer-
sea un experto en la materia si debe tener un do al método de reproducción la mejor técni-

vasto conocimiento de las que formalmente ca para cada caso; por ')emplo: 
llamamos técnicas de representación. • Impresión a una tinta sin posibilidad a 

Como ya lo he mencionado el diseñador medios tonos 

editorial debe ser capaz de visualizar y diagra- 1 Una tinta con medios tonos 
mar claramente las necesidades del proyecto •Dos tintas 

en cuestión; y para lograrlo es necesario tener 1 Selección de color (que aunque aumenta 

conocimiento de los medios, estilos y tenden- los costos considerablemente también nos da 

das que existen actualmente para reforzar el una lnflninidad de posibilidades de disello) 

texto, pues aunque ya vimos que el aspecto • También es posible imprimir uno o más 

de la tipografia es muy importante para que pliegos a color e Insertarlos de manera que 

el mensaje que el autor quiere transmitir sea las ilustraciones a color se distribuyan a lo 

un éxito, las gráficas, la fotografia y/o la largo del libro de la mejor manera posible. 



c) Por otro lado es lmportant' cont~plar con caractmstkas muy '5p'Ciflcas lo ~jor 
muy bien ,1 t""1po para la mllzación ~ es acudir a un fotógrafo '5p'Clalizado'" ~ 
estos matma"s campo, llá~ foto ~ producto, P'íiodlstl-

d) ~s estab"''r 'I tamafto d' las ca,etcétm. 
Ilustraciones calculando slempí' ,1 dob" ~I Hac' a~unos afios cuando se hablaba * 
tamafto necesario, pues como sa~s si las fotografla reproducida'" ~los tonos la for-
llustracl~s finales dm ser reducidas, ko ma * lograr a~unos "Mos ~a a tra"'5 * 
no afecta'" nada la calidad• la l111a9'"; sin métodos'" la misma fot~ka, trucos 
~bargo, si suc~ lo contrario la calidad si se con ~aset dltteta~t' sobre las fotogra-
"'afectada. flas, manipulación * los negativos o dibujan-

') Actual~t' tamblEn es lmportant' do sob" ellas. Actual~~ a tra"'5 ~ los 
acordar con ,1 ilustrador o fotógrafo ,1 ~losdigltales~muchomásopclones 

~ o ~lo * '"trega, es d"ir qu' para manipularlas ya sea para corregir a~unos 
.. '"tonces ~s •finir si 'llos o detalles~ color, contrast,, basuras, etcét~; 

1 nosotros nos haremos cargo ~I 'seª"'° y como para agregar~os~lesa las mis-
retoq~ •las Imágenes* acue'do a nu's- mas; y todo ~o gracias a programas como 
tras necesidades y presup~. photoshop, firewotl<s, flash, etcét~; q~ '" 

un abrir y c~r *ojos nos ayudan a lograr la 

U.~.l 1' ftt1~tAf'A fotografla q~t~s'" ~'· 
Sed~ q~ una• las funcl~ básicas* las Actual~~ tambiEn 'Xist'" otros ~los 
Imágenes es atraer y capturar la at'"'i6n. Y para con5'guir fotograflas y más aún cuando 
aunq~ todas las ticnkas pum lograrlo, la se trata d' fotograflas tan '5p'Clfkas como 
fotografla ha sido la ~jor * todas. ~sto se una vista aérea del Coliseo Romano, una foto 
c!Ma q~ refleja~ man"1 más real el mun- del plaMta vista d'5M 'I espacio, etcétm; y 
do y las "'10Ciones tal y como las percibimos la solución para ~sto son los bancos * lrná-
todos llamándo *esta forma la a~lón con geMS o CD room con Imágenes claslfkadas 
fuma y rapidez. Una * sus funciones más bajo di~s t~s y cuyos ~s * au-
Importantes es dar testimonio~ noticias o tor son gratuitos'" la compra del mismo. Con 
Información muy precisa respecto a un sua- los bancos ~ lmágeMS funciona din~, 
so o acontecimiento. éstos ~tan con una gran cantidad ~ ca-

Cuando necesitamos un tipo • fotografla Ulogos * fotograflas, se eli9' alguna~ ellas 



y pon"'1dose en contacto con ellos ya sea vía para representar personajes o elementos que 
telef6nka o vía Internet se define el costo de por si solos no encontraríamos interactuando. 
los derechos que estará determinado por el Asimismo con un costo menor a la fotografía, 
uso que se le vaya a dar a la misma, es decir la ilustración nos permite adecuar elementos 
que no tendrá el mismo costo una Imagen al tiempo, estilo y espacio que el proyecto en 
para una cartelera a la misma usada para el curso requiera. 
Interior de una revista de circulación Interna Además de acuerdo a nuestras necesidades . en una empresa. Ahora bien, el riesgo que se de comunicación podemos Ir desde la Imagen 
corre al utilizar una foto de CD Room es la más figurativa y realista hasta la imagen más 
posibilidad de que algún otro medio la utilice, Irreal y mágica, graciasa la diversidad de téc • 
cosa que no sucede con los bancos de lmá· n kas que existen como las siguientes: 
genes, pues al menos por el tiempo que se • El dibujo a ijpiz con grafito tradicional, 
adquiera la foto, ésta no podrá ser usada por obteniendo tonos continuos. 
alguien más. • Rotuladores o plumones de colores cuya 

ventaja •la acuarela y el gouache es la co- r9 4.1.~.2. 1.4 il~.rttAriÍll modldad y rapidez con que se puede trabajar. 
:" .; las posibilidades creativas que nos brinda la • Dibujo a pluma y tinta como ilustración 

ilustrac16n son ilimitadas, debido a que con to- de línea.Con dibujo lineal nos referimos a 
das las técnkas que engloba podemos crear cualquier figura que se haga a base de líneas, 
lmágenesyevocaratm6sfmsrealeselrreales.• o áreas sólidas sobre un fondo blanco. Pero 

la ilustración es Ideal cuando se trata de tamb"'1 puede producir una gran diversidad 

instruir al lector • la forma de hacer algo, de texturas y tonos 
!' "~ cuando la meta principal es explicar (por 1 La acum suele combinarse con pluma, 

ejemplo el funcionamiento de una máquina), láplz y lápkes acuar!lrables, es empleada nor· 
cuando por medio de una gráfica es posible malmente en ilustraciones de libros y de moda. 

ejemplificar de manera más clara a~unas es· • Los lapices de colom cuyo uso es muy 
tadístlcas o simplemente para mostrar las pro- sencillo y versátil además de crear eftctos 
babilldades metereol6gicas o el mapa de algún tonales de gran sutileza con su amplia gama 

. lugar. Tambibl es muy útil cuando de entttte- decolores. 

/ nimiento se trata, como las tiras cómicas, las 1 El ~ pennlte aprowchar el brillo 
•. Mlllil Caljll; Comotna19"~ 

del papel al ser translúcido bajo la pintura y Editarill G.Gili, M&lco, 1994, pp.16-n ilustraciones de cuentos infantiles o incluso 



ade!Ñs ayuda a conseguir colores uniformes. default forman ya parte del libro como las 1 Pleca sólida de, punto 

• Pasteles cuyo fondo del paP'l es también capitulares, los folios, títulos y subtítulos. 
aprovechado en la composición. •Pleca sólidadeipuntos 

• El aerógrafo que es muy útil cuando es Pl«as o fi/tfes .................................................... 
necesario contar con zonas de color unlfor· Las plecas o filetes suelen ser muy útiles cuan· •Pleca punteada de 2 puntos 

me, variedad de sombras y luces, asl como do se trata de enfatizar títulos, subtítulos, 
una Imagen casi fotográfica. balazos, etc. Asimismo nos ayudan a separar •Pleca delgada v ancha de 3 puntos 

• El collage con paP'I, cuyo resultado claramente la Información de date nlvtl 
puede ser muy divertido. o Importancia como en el caso de los ples de •Pleca triple de 4 puntos 

• El 61eo, aunque su uso no es muy común foto, las citas, los mismos balazos, etcétera. 
en esta área. No olvklemos que también pueden tener un 'Y' f(f 'Y' f(f 'Y' f(f 'Y' f(f 'Y' f(f 'Y' 

• Y finalmente la llustracl6n digital que nos caracter meramente ornamental. •Pleca con dioojos 

puede ayudar a dar el efecto de cualquiera de La longitud de una pleca comúnmente es 
las t«nicas anteriores, aunque dlfkilmente medida en centlmetros y su grosor en puntos 

m pueda Igualar a una realizada con dicha técnl- de la misma manera que la tipografía. 

11 ca desde su origen. Existen muchos tipos de plecas, desde la más 

' 
Es posible y bastante común combinar dos sencilla que se trata s61o de una línea, hasta 11;gwJA 

o más tecnkas para lograr el efecto deseado. las plecas formadas por una serle de pe-

quelios dibujos o símbolos. Actualmente los 

4.1.6 AfOYOJ tiMfJCOJ programas de dlselio editorial nos facilitan 
Cuando hablo de apoyos gráficos me refiero mucho esta tarea pues con sólo dar un click 

' 
a aquellos elementos visuales que nos ayudan tenemos más de diez opciones de tipos de 

ce\.~iA a estructurar de una forma más sencilla y pleca y la posibilidad de dar a las mismas el 
directa los mensajes. Para alcanzar este obje- grosor que más nos convtnga. Lo anterior no 

tlvo podemos hacer uso de plecas, bul/lts, significa que no contemos con muchas he-
pictogramas o simplemente tomar partido de rramlentas más para hacer nuestro propio 

. algunos elementos formales, es decir, que por estilo de pleca. 

Notl: 
•Culndo 11pleQesUSldlpll'Iftforw111 tlt'*>, el grosordefsti no debe ser mayor 11dell~1 rne-
nosquul CDlarde 11 pleQ SH misdebil ydem fonM se logrtcompenwel impirtOdecHI elemento. •Pictogramas 

1 

1 



._que 1e divimas miaJlral 1'fmdes, pero iambién, Pictogramas quizarloscomo si lo hlcleramos con núrntros o que nialCras apmldes le oonvenz.ai de que IU acción me el 
nuúl que le rodea puede aw la difemicia 1 Con pktogramas me mitro a un tipo de se- letras. Es muy común también verlos en !!Vis· 

ñallzaclón ahora muy común en el dl5'11o de tas donde al final de cada artículo 5' coloca un 
Ingredientes páginas web; su función radica en dar al "''!>" bullet Indicando su fin v a su vtz haciendo 
•zanahoria tor un elemento más que refuerce por ejem- alusión a la identidad de la misma revista. 

•lechuga plo: un punto de atención, una indicación, o 
•apio simplemente una búsqueda muy especfflca. capitulares 

•tomate Este tipo de elementos 50l1 muy comunes en Las capitulares o letras iniciales tienen la fun· 
los libros de texto o en los libros para niños clón de Indicar el Inicio de un capitulo y en oca-

•Bullets que contienen diftrentes actividades dtbldo a siones 5' encuentran seguidas por versalitas, 
que ayudan al niño a entender más fácilmente normalmente con5'1Van el tamallo de la tipo-
las d~tes tal'QS a l'Qlizar. No olvidemos grafla del titulo y si la fuente del titulo es otra 

que 5' leerl tanto Imágenes como palabras. también la conservan. SU segunda función es 
Es muy Importante que el pictograma de puente en~ los tltulos y el texto, además de 

caiga dentro del campo de experiencia per· considerw también ornamental. Hay de dos p··:::·~ 

sonal de su público meta pues una Imagen tipos: las capitulares elevadas y las capitulares ti 
que pudiera resultar muy familiar para un empotradas, las primeras descansan en la pri-

L.ap!JjnoldlliiiWlalienllllafini6ndeindiar 

mexicano bien puede no 5'rlo para un árabe. mera linea de texto, y las segundas abaltan dos 
o más llneas de composición del texto. 

el iJicio de 111 a¡iildo y tll ocatKm IC ~ ICgiÍdll Bul/ets 
pmvena. .... 

Los bullets son aquellos acentos o puntos Fallos 
I;ap!Uao ldrliiliciales lienlll lafl.llci6nde iJlliar 

iJiciode111~oymoraiiWS1CmcurlMllnlegli· que nos sirven para enllstar varias ideas, ob- La colocación de los folios o nú11181>5 de págl-
dilpmYllll. .... jetos, enunciados, etc; sin necesidad de )erar· na no solamente tiene un carácter funcional 

1cap1tulares 

•Folios 



sino también estético. El folio puede ser colo- • El uso de color en alguna letra, palabra o 
cado arriba, abajo, a la Izquierda o a la derecha Incluso en todo el titulo. 
de la mancha, y mucho depende de como este • La justificación (el titulo puede Ir centra· 
colocada la misma para encontrar el lugar más do y los subtltulos alineados a la Izquierda). 
apropiado para el folio; siempre tomando en • El uso d' p!Kas y/o adornos. 
cuenta un blanco pmlnent' de distancia enn • Enca~zados calados sobre fondo n'9ro 
ambos. Ahora bien, el lugar donde se coloque odecolor. 
el follo nos dara dlfmntes efectos; por ejem- • Sólo uso de mayúsculas. 
plo, el número de p¡gina situado al centro d' • IMzcla d' tipograflas. 
la misma nos da un efecto estático, de 'QUlll· • Combinación de la ca~za con a~ún tra-
brio y tranquilidad, mientras que los folios tamlento artlstko. 
colocados en el blanco de corte son mas dlni- • Disposición de la cabeza en una forma 
mkos, lo que acelera el ritmo de pasar las especia l. 
hojas. Lo que nunca debemos olvidar es que 

1 dond'Qulera que se coloque el folio siempre 4.1.11.A YO~TAOA 
formará una unidad con la mancha de texto. Bien se dice que se puede juzgar a un libro por 
Ta~ es posible encontramos con folios su portada. No pod"'10s 0'9arqu' ésta juega 

que interactuMI con otros elementos gratkos un papel muy Importante en nuestra decisión 
como plecas, bullets, Iconos, etcétera. de comprar un libro. Tampoco debemos olvl· 

dar que es el reflejo de su contenido y que 
Tltulos y subtltu/os complt' vtsualment' por la atención del I«· 
En los casos en los que tenemos varios títulos tor contra muchos otros títulos. 
y subtltulos con dlfmntes jerarqulas dentro Una cubierta debe comunkar honestamen-
de un mismo texto es importante lograr que te ,1 contenido del libro de la manera más 

contrasten lo suficiente para no alterar el atractiva posible sin que ésto signifique que 
orden de la Información que queremos trans· nos cuent'el contenido d' la obra enla porta-

mltlr. Algunos de los recursos que podemos da y debe tener una tlpograffa clara y funcional 
utilizar para lograrlo son los siguientes: en el lomo para poder ser seiKclonado fki~ 

• El tamafto de la tlpografla. mente del estante de la librerfa o biblioteca. 
• Uso de negritas, itillcas, o a~una otra La cubierta tiene tal importancia merca-

fuente tlpogr.fflca. dológlca que se ha convertido en una área 



especializada en la que los expertos opinan debemos considerar un balan" entre la tipo· 
que la tipograffa es el factor más Importante graffa y la misma, no se trata de que compl· 
para el éxito de la misma. La legibilidad es la tan la una con la otra, la Idea es lograr que se 
parte más Importante y para lograrlo debe- complementen. 
mos ser muy perspicaces en la búsqueda de Asl concluyo que al dlseftar una portada, 
una fuente que no sólo refleje el carácter de la ésta debe vttse como un todo, no sólo la tipo-
obra sino que con ayuda del arreglo tlpográfi· graffa o la imagen por separado. 
co nos de como resultado un titulo tan claro 
que el lector no se detenga porque algo es 4.1.B eTAPAJ flNALeJ 
diffdl de entender. ve f~OfJUCClóN 

Cuando decimos que el titulo debe ser le- Desde que se habló en el segundo capitulo 
glble ésto va ligado directamente con el ta· sobre los costos de producción de un libro 

A 
mallo, pues si consideramos que la cubierta mencioné que además de tomar en cuenta los 
va a aparecer en algunos catálogos ya sea sueldos de todas las personas que participan 
Impresos o en Internet, su tamafto será tan en el proceso, es muy importante no dejar a ¡:t~ 

~ 
pequefto que sólo teniendo una tipografía a un lado el costo de Impresión, encuadernado "I 
buen tamafto será visible. y acabado del libro, pues del proceso que se 

• Lltograffa Asimismo, no se trata de que compita el ti· elija dependerá en gran medida el disefto del 
tulo del libro con el nombre del autor y el mismo. Ahora bien, para que este trabajo de 

A1VV'I.. logotipo de la editorial, asf que debemos dejar alguna manera realizado en equipo resulte tal 
muy clara la jerarqulzaclón entre ellos por y como lo planeamos, el dlselador debe cono-

~ 
medio de la posición que ocupan, el tamafto, cer las opciones que existen en el mercado y 

la fuente tipográfica, el color, etcétera. Como de esta forma sacar el mayor provecho posl· 

1 Tlpografla en todo hay excepciones, en este caso existe ble de ellas sin que esto repercuta en costos; 

una cuando el autor es muy conocido y más no olvidemos que todas las fases estan ligadas 

~ 
esperado por él mismo que por su obra, asf y una mala decisión en alguna de ellas p• 
que debemos jugar con la jerarqula del autor repercutir en el éxito de la siguiente. 

~ 
y el titulo sin que ninguno tenga más lmpor· 
tanela que otro P'l'O a su vez sin que compi· u.8.l .4(füi1 '.f J¡i,~tuii11 
tan entre si. Cuando el objetivo es la reproducción masiva 

1 Grabado Cuando tenemos una Imagen impactante de folletos, catálogos, libros, revistas, etcétera, 



tenemos qu' los trts métodos más comum cho qu,, a su "'z, transmit' la imagen al 
son: el offset (Impresión a partlrd' una super· paptl cuando ést' pasa por el cilindro de 
flcle plana), la tlpograffa (Impresión a partir imprtslón. Existen máquinas d' offstt que 
d' una suptrficl"n rtl""') y ,1 rotograbado. pueden 5'I' alimentadas tanto como por rollos 
(Impresión a partir de irtas 'n bajo relitv,). d' paptl como por plitgos. 
Aunqut también txlsten otros como la sertgra- En ,1 pasado la 'laboraclón de las placas"'ª 
ffa, la colotlpla, la flelograffa, la termografla una ardua labor debido a qu' practlcament' 
y el tlpoffset cuyo uso 's más '5pt(lalizado. debla hacmt el armado de lo qut Iba a foto-

Dtbklo a sus "'"tajas (enlistadas más adt- graflarst rnanualment,, ya futra colocando, 
lant,), el offset con"'"clonal sobrt los otros letras adhtrib"5, mteanografladas, el fototl· 
dos métodos actualment' slgu' siendo ,1 más po, prutbas finas de composición tlpograflca, 
utilizado para la Impresión de libros a ptsar etcam. Adtmás de colocar las fotografias 
de qut dla con dla surgen nutVas máquinas y/o ilustracionts d' tono continuo por stpara· 
tipo offset qut han perfKcionado la calidad do para conseguir un ntgatlvo tramado. Con 

~~j de Impresión, acortando los tiempos de cada los negativos en mano después se pasaba a la 

(1 fase o Incluso eliminado alguna. fase de montado o ensamble y ésto se repetia 
por cada color. 

Offrd conwncionll Actualmentt las cosas han cambiado mu· 

La base de tst' tipo de "Producción '5 'I cho y tst' mismo proc'50 qut podia lltvar dias 
fen6mtno del agua y el acelt' qut no se rntz· de elaboración ts poslb" lltvarlo a cabo en tan t .... Rodillo 

clan. La placa, qut comúnment' '5 de aluml· sólo unas horas. Gracias a los métodos mo- IMMlllON 
de agua 

nlo, es fotogrificament' ticputsta y tratada demos d' prt-prensa desdt la comodidad de OffSEt 
para qut la zona donde hay Imagen rtelba nuestra computadora podemos enviar a la 

tinta grasosa y la zona donde no hay lmá- máquina de negativos dlrtctament' nutstro 

r genes rtclba agua y """' la tinta. En la pren· documento y desde ahl dar todas las Indica· IMlllOtl 
sa, la placa nunca toca ,1 papel debido a qu' clones pertlnent,sde acutrdo a nutstras n«t- Ok~EL 

·-.. -·Mantilla de • 
primtramentt la tinta de la placa '5 cakada sldades (posición en ,1 rollo de los negativos, caudlo 

(offset) sobre una superficie de caucho qut número de líneas por pulgada, selección de 
lmprimt la tinta sobre ,1 papel. As! pues, la color o por pantonts. etcatra} El slgulentt 

placa rteubl'! un cilindro que se pone en paso es rntter el rollo de película a la máqul· ....... .......... Cilindro de 
contacto con otro cilindro cubltrto con cau- na rMladora y en un abrir y cmar de ojos lmprei6n 
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podemos revisar nuestros negativos para 
transferirlos a placa. 

Finalmente tstas son algunas de las venta· 
jas que "Presenta el offset ante otros méto· 
dos de impresión: 

• La calidad de impresión de la tipograf(a 
•Frente es bastante buena. 

1 

1 

r 

1 

• Es posible usar más tipos de papel debido 
a que gracias a la superfkie de caucho los pa· 
peles muy texturizados son bien impresos. 

• Son Igualmente reproducibles fotogra· 
flas y/o ilustraciones sin costo extra como en 
otros métodos de Impresión. 

• Se imprimen largos tirajes en relativa· 
mente poco tiempo. 

• El costo un itarlo es bajo. 

• SU desarrollo va de la mano con la tecno
logla digital. 

• Existen ya máquinas que nos ahorran la 
fase de los negativos ("Presentando un aho
rro en tiempo y costos), esto es debido a que 
en lugar de enviar el archivo a la máquina de 
negativos es enviado a una máquina tipo im· 
presora que tranm directamente a la placa 
ahorrándonos as/ un paso. El problema es que 
aún son muy costosas y el formato es todavla 

muy pequeno, pero seguro en a~unos atlos 
•Vuelta veremos la evolución de este nuevo sistema. 

•lmposklón para una signatura de U.B. '1. l'lli~t~ciifl 
16 páginas mostrando ambos lados de la hoja. Cuando se Imprime un folleto, catálogo, 

revista, libro, etcétera; es necesario hacer la 
imposición de pliegos para la entrada a 
máquina pues dependiendo del tamaño de la 
misma será el número de páginas que se im· 
priman por pliego. Todas las páginas que son 
impresas de un lado deben ser colocadas de 
tal forma que cuando se Imprima el otro lado 
las páginas correspondan a las del frente, de 
esta manera cuando la impresión se termine 
sólo habrá que doblar y encuadernar con las 
páginas en la secuencia correcta. La dlsposi· 
ción o arreglo de las páginas recibe el nombre 
de Imposición. 

La signatura se rtfiere a cada hoja impresa y 
doblada y corrtsponde a una o más secciones 
de la publicación. Las signaturas pueden ir des
de dos páginas, pero las más comunes varian 
de cuatro a 64, slempreen múltiplos de cuatro. 

Cuando el presupuesto destinado a la obra 
es corto y sólo se imprimirán algunas páginas 
en más tintas que lo planeado para el resto del 
libro, es necesario saber el método de imposi· 
d6n que el impmor va a utilizar. Tenltndo 
conocimiento de Esto el dlseftador puede pla· 
near más facllmente el uso del color y de esta 
forma destinar las ilustraciones en selección o 
más de una tinta en las páginas que queden de 
un lado de la hoja sin que esto "fl"!tllte un 
aumento muy signlficativO en el costo. 

Asimismo es importante el optimizar tiem· 

pos de entrega, pues se puede Ir mandando el 

ESTA TESIS NO SA.U, 
DE LA BIBLIOTECA 



archivo a pre-prensa por partes; ~o es muy consiguiente muy utilizado para revistas y 
común que suceda en la revistas en las que algunos libros de hasta 6.35 mm de grosor. 
a~unosartkulos se ven atrasados por diversos Las signaturas son Insertadas unas dentro 
factores pero otros ya están cemdos. de la otra y posteriormente engrapadas en el 

Anteriormente la Imposición se hada de doblez atravesando el centro de la publica-
forma manual y aunque todavfa se sigue ha- ción. Unadesusventajasesquepueden tener 
clendo asl en a~unas Imprentas lo más común márgenes Interiores delgados porque el 
es hacerlo de forma digital desde el momento encuadernado no afecta la página. 
en que se manda salida a negativos. En el caso 
de folletos, dípticos, etcétera, formados en Cosido lattrll con alambre. 
programas como i/lustrator, free hand, etcé- Este método de encuadernación puede usarSl 
tera, el proceso es manual y digital a la vez, para publicaciones de mayor grosor que el 
pero en los programas de edklón como quark anterior (hasta de 1.27 cm). Las signaturas 
Xpms la Imposición se hace a partir de una son puestas una sobre otra y se engrapa de 

14 utllerfa disellada ~lalmente para esto, asf arriba hacia abajo. Normalmente se usa una 

... 1 que lo únko que hay que hacer es lndkar que cubierta Independiente que es adherida al 
tipo de Imposición querernos y la computado- lomo mediante pegamento. Debido a las gra-
ra lo hara automáticamente. pas laterales es necesario dejar un margen 

Interior mayor para no afectar las páginas. 
4.1.8.3 f11tuAtt11d1 
La encuadernación en mucho marca la pauta Encuadtmacl6n 5ln cocido 

de costo y calidad del libro, pues no es lo Este mftodo es muy econ6mko debido a que 
mismo un libro con pasta dura y cocido que se usan adhesivos plásticos durables y flexibles. 
un libro de pasta suave pegado. llenen la ventaja de poder ser usados tamblm 

Existen diferentes tipos de encuadernado para volúmenes muy grandes. No es necesa-
cuya diferencia no s6lo está delimitada por el rlo coser o engrapar, sólo se hacen pequeftas 
costo sino tamblm por el uso al que estt des- Inserciones en el área del lomo mediante un 

tinado el libro o publicación en curso. fresado, se le aplka adhesivo flexible y desputs 
se le pega la tela de recubrimiento. Este tipo 

Cosido a cabillete con alamlft. de encuadernación se usa tanto para libros a la 

Este tipo de encuaclemación es barato y por rústica como para libros de pasta dura. \ .. ··, .· 



Encwdtmaclón tradicional dt libros 4.1.B.4 AcA6du 
Este método también es conocido como en· Existen una gran variedad de acabados o ter· 
cuademación de lujo o fina y ha sido el méto- minados que se le pueden añadir a las publi· 
do tradicional de encuadernación de libros caclones, a~unas estan a cargo del impl"50I' y 
durante siglos. otras tantas a cargo del encuadernador. Vea· 

Las guardas una vez formadas las signa· mosa~unas: 

turas, son adheridas a la primera y última de 
el las. Posteriormente las signaturas son cosi· Troquelado, suajes esp«lalts 
das y el libro es comprimido antes de ser refi· y mtdlos sua}ts. 
nado por los tres lados. En el cosido Smyth, El troquelado o suaje se refierr a cualquier for· 
las signaturas son cosidas Independiente- ma esp«lal que se le aplique a un impreso para 
mente y entre si al mismo tiempo. lograr más impacto o simplemente para salir de 

Los libros de encuadernación fina son co· los fonnatos convrnclonales, por ejemplo, apli· 
sidos y empastados (cubierta dura), algunos cado al logotipo de una compañia, a la forma 

otros tienen cubiertas blandas, pero éstos no de un folder, de una Invitación; Incluso este ij entran en la cattgorla de encuadernado de recurso es muy utilizado en los libros Infantiles 
lujo o fina. que usan difmntes tipos de ventanas. 

A menudo éstos libros son reforzados y re- El medio suaje es muy útil para las publi· 
dondeados después de haber sido refinados. caclones que contienen algún elMiento 

desprendible. 
Encuadtmado dt hojas -.s por mtdlos 
m«átllcos. Grabados 

Este tipo de encuademacl6n es el más sen· El grabado en clrgo (sin color) o en color es 

clllo pues no hay que preocuparse por las un 1'Curso muy usado para Iniciales, sellos, 
signaturas, los tamafios del papel o el medallones, logos, y otros disefios en pape-

número de páginas. El sistema consiste en lerfa corporativa, invitaciones e incluso en 
perforar las hojas y después engargolarlas portadas de libros, folleterfa, etcétera. 

con espirales plásticas o metálicas que po-
demos encontrar de diferentes tamaftos Gofrados 
tanto de diámetro como de largo y de dife- Aunque no es muy común, para no arriesgar 

rentes colores. la impn!sión en un papel muy texturado se 



suele Imprimir en papeles lisos y posterior
mente agregar algún tipo de textura al papel 
ya Impreso. De cualquier forma cuando el 
~todo de Impresión es offset convencional 
lo ~s recomendable es utilizar desde un 
principio un papel texturizado de origen. El 
gofrado porterlor a la Impresión es más co
mún cuando el método de Impresión ha sido 
el tlpogr~flco. 

Bamlz y laminado 

Tintas espeda/ts o tintas directas 

Con esto me refiero sobre todo a los Impresos 
en selección de color a los que es posible au· 
mentar el número de tintas directas o espe

ciales que se nos ocurran. Este plus es bas· 
tante costoso pues hablamos de que ad~s 
de las cuatro tintas básicas vamos por una 
quinta que no sólo representa otra entrada a 
~ulna sino tamb~ un negatlw ~s. En 
mi opinión un buen dlsello podrla justificar el 
gasto pues el resultado comúnmente es bas· 

Existen varios tipos de barniz con diferentes tante agradable, pero no debemos excedemos 
terminados, diferentes costos y métodos para con estos recursos. 
a~icarlo. El ~s económico es el barniz de 
~ulna que puede ser brillante o mate. Le 
sigue el barniz UV cuyo acabado es ~s evl· 
dente que el primero ~ndole un verdadero 
plus a la Impresión, sin embargo el precio 
tamb~ aumenta considerablemente. Pode-
mos encontrarlo mate o brillante. 

Podemos tamb~ aplicar el barniz a regis
tro, es decir; que al igual que cualquier tinta 
sólo debemos Indicar exactamente donde debe 
caer el barniz y de esta manera ~s de fun
cionar como acabado contribuye con el dlsello. 

El laminado consiste en una capa ~stica 
que se adhiere perfectamente a la superficie 
donde se aplique su~dole ~s mayor 
durabilidad al lmpreSo. El costo es alto aunque 
algunos trabajos bien lo merecen. El terminado 
puede ser mate y brillante. 

'·! 



Como en todo proy~o de esta !ndole es ligados directamente con los de la misma 
necesario manejar una metodologfa que nos In stituclón. Por otro lado se cr~ó pertinente 
Ueve de la mano a nuestro objetivo punto a hacer un brrve estudio sobre democracia (te-
punto. Existen varios métodos previamente ma fundamental de dicha obra). Finalmente, 
establecidos por algunos especialistas en el tenemos al público meta, ¿Cómo podr!amos 

4. '1. At4tco ~rlctico .. t~. sin embargo con la experiencia noso- diseñar algo sin conocer previamente a quien 
tros mismos vamos estableciendo nuestro va dirigido nuestro trabajo?. Es as! que para 

AttbAoh~í4 Ad fütiio propio método acorde a nuestras propias lograr nuestro objetivo de comunicación fue 
necesidades. Incluso podemos seguir difettn· necesario asomamos a algunos libros y cono-
te metodologfa de acuerdo al trabajo que cer las caracter!sticas más Importantes de los 
tengamos en mente. En este sentido y to- adolescentes para los cuales está enfocado el 
mando en cuenta que el pro~ práctico a libro Tú en la dtmocracla; caracterlsticas que 
describir a continuación es el dl5ello del libro podernos leer a continuación. 

Tú en la dMrOCrac:la me limita" a describir 
en este capltulo el proceso que dió lugar 4.'2.1.1 füf I ~ti ltdor FR"J 

finalmente a la publicación del mismo. La obra Tú en la democracia, es un libro de "I 
carácter educativo que invita a los adolescen· 

4. u f!.AJf f ACJóN OH OJJf ÑO tes a ser más participativos en el proceso ha-
La etapa de planeación comienza desde la pri· cla la democracia de nuestro pa!s. 
mera plática con el editor a cargo de la obra. Por tratarse de un público meta bastante 
Durante esta etapa debemos Ir considerando joven (estudiantes de tercer año de secun· 
algunas lecturas (paralelas al pro~ en si) daria, que comúnmente se encuentran entre 

que debemos estudiar con el fin de encontrar los 14ylos15 años), y a su vez un tanto com-
los elementos de dlsello más Importantes pa- plicado debido a la etapa de desarrollo que 
rala producción gráfica de nuestro proyecto. experimentan, el libro debe reunir caracte-

En este caso como va pudimos ver en el cap!· rfstlcas muy especificas que acerqutn al jOYef'I 

tulo anterior, se consideró necesario un estu- a su realidad de manera que se sientan identl-
dio más d«allado de las funciones v los obje- flcados no solamente con los textos, ~los 

tlvos que prdende la Institución que encarga y ejercicios que puedan encontrar en el libro 

el proyecto. Lo anterior se debió a que los sino también con los personajes de las llus-

objetivos que persigue la publicación están traciones y las fotograflas, los lugares, los 



objetos y la gente que aparece en las mismas, de los adolescentes entre 14 y 15 años: 
la moda y todo lo que podemos observar • Los jóvenes de 14 años viven tratando de 
diariamente en los medios masivos de comu- tomar ~slón de si mismos, felkes, despreo-

nlcaci6n y especialmente en la Internet; con cupados, llenos de energía y hambrientos de 
el fin de que el alumno no se sienta fuera de experiencia,s; a difettncia de los jóvenes de 15 

lugar sino dentro de la partida que lo empuja quienes 5' muestran un tanto indifmntes, 
a tener un papel mucho más partklpatlv:i apáticos y pettzosos. De cua~uler maner# su 
dentro del cambio a la democracia en M&ko. estado de ánimo cambia con m~cha r~pidez. 

Ahora bien, es Importante echar un vistazo • A los 14 aftas los jóvenes Sil sienten más 
a algunas Investigaciones que se han realizado seguros de si mismos que a los 1s, quienes"'" 
sobre el comportamiento del adolescente y flejan cierto grado de timidez. 
sobretodo su importancia en el área educat~ • La respuesta a estimulas ambientales cO. 
va. Resulta dlflcil enfocarnos solamente a los mo el color, las texturas y el movimiento es 
adolescentes de 14 o 15 años pues aunque la más elevada que en las edades vecin~s. 

1 mayorfa de los alumnos tienen esta edad, nos • Existe un fuerte forcejeo entre la influen-
encontramos con alumnos niis jóvenes o ma- cia externa y la Interna debido a que sufren : 
yores donde aparentemente la diferencia es una fuerte lucha entre la Individualidad y la 

minlma, pero durante esta etapa unos meses Idea de pertenecer a un grupo. 
más o menos pueden significar la diferencia • Las emociones juegan un papel muy im· 
debido a la ripklez con la que se da la ma· portante durante esta edad, razón por la cual 
durez flslca y mental. Asimismo aún entre los Incluyen en su .vocabulario muchas expreslo- . ' i' 

muchachos de la misma edad pueden existir nes (de moda) ~n tanto exageradas. Aproxima-
muchas diferencias pues algunos maduran an· damente un 23 porclen~o de las expresiones 

tes que otros, y sobmodo al referimos a los que usan son de tono ~ivo, y aunque 
~debido a que comúnmente las niftas siguen siendo más los adjetlyOs desagradables 
experimentan un proceso de maduración más · que usan en relaci61I con los agradables, a los 

acelarado que los niftos. 14 aftas los jóvenes son más alegres y pos~ 

De acuerdo al Rorsdrach ~nvestigación tivos que en otras edades. 
realizada por los doctores Ames, Metraux y • ~stos jóvenes también tienden a ser airo-
Walker, a adolescentes de 10 a 16 allos) las gantes y egocéntricos, buscan ofrecer respues-
siguientes son las cararterlstkas más generales tas razonables y que jal'Ms parezcan tontas, 



muestran una tendencia a culpar al medio ex- • Las cosas demasiado complejas los 
temo si a~o no funciona como lo planearon. perturban, aunque ellos mismos son capa· 

• A pesar de su actitud de independencia ces de crear dlficu ltades en situaciones muy 
ante los adultos Interiormente son algo lnse- sencillas. 
guros y necesitan protección. • Los jóvenes de 15 aftos son más malhu· 

• A los 14 aftos existe más evidencia de morados y crltkos hdndolos más hostiles 
contemplación del exterior (el sentido de la con los demás y sobmodocon losadultos(en 
vista es muy Importante a esta edad) como especial con los padres). 
reflejo de su misma preocupación por la • A los adolescentes les gustan especial· 
búsqueda de si mismos y los cambios que han mente los deportes, las actividades al aire 
sufrido tanto flslca como lntelectualemente. libre como los dlas de campo, el cine, la tele-

• La reacción a los 14 años ante los demás, visión, la radio, la Internet, y algunos tienen 
y ante su propia personalidad muestra un es· gran Interés por los comlcs; asimismo la 
pectro emocional e Intelectual más amplio participación en grupos organizados donde 
que en las edades vecinas, y un Intento de se Incluya tanto a niños como a niñas es ¡¡ 
examinar de forma más objetiva el medio que Importante para ellos. 
los rodea. • Comúnmente los adolesecentes son du· 

• Durante esta etapa desarrollan la hablli· ros y desconsiderados hacia quien no entra en 
dad de enfrentar situaciones nuevas con ma· su clrculo rechazándo a miembros de grupos 
yor madurez y son capaces de la autocrltlca. minoritarios, de diferente religión, de otro 

• La agresividad la dirige tanto hacia si nivel econ6mko y/o social, etcétera. 

mismo como hacia los demás. 
1 tste j6ven es Intelectualmente ambl· Molemlcia y educación 

closo, crftko y no descuida los aspectos más De acuerdo con la blbliografla consultada en 
detallados y precisos de cada situación, sin relac16n a los adolescentes y la educación he 
embargo, tam~ comienza a ser más prácti· resaltado los siguientes puntos: 
co y realista. • Debido a los diferentes grados de madu· 

1 Aunque muchos jóvenes a esta edad rez del alumnado, los educadom necesitan 
pal!Cen muy maduros no debemos olvidar gran habilidad para elaborar un programa 
que aún no han dejado totalmente de ser unos que benefkle y a la vez Interese tanto a 
nlllos y por eso a veces hacen cosas Infantiles. quienes todavla son niños como a aquellos 

¡-. 
1 

l'·. 
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que ya han akanzado mayor grado de ma· y preparados para cualquier empleo que 
du"z tanto física como Intelectual. hagan de sus facultades. 

• El profesor puede organizar grupos en • Asl pues a manera de conclusión consi· 
base a lntmses comunes y de esta ~era dero que los adolescentes se encuentran en 
estimular los debates, escuchar los motivos y una edad Ideal para aprender a ejercer sus de-
opiniones de los alumnos para luego P"sen· lfChos y su individualidad por la vla de la 
tar su propio punto de vista. democracia. 

• Los adolescentes neces~an saber que 
todavfa los adultos ejercen sú' control y que 4. '2.1. 2 c~11a~h Yiiui 
esperan de él una conducta ~sponsable; sin A partir del estudio que se ha "allzado hasta 
que ésto signifique tratarlos como nlftos. La el momento tenemos claros los siguientes 
corrección debe lfalizarse en forma amiga· puntos: 
ble y prktlca, con una firmeza que la haga • Los objetivos del Instituto Electoral del 
duradera. Distrito Federal (Institución que encarga la 

• El apoyo, estfmulo y lfConoclmlento obra). 
por parte de los pad"s y maestros de las ne- • Los objetivos particulares de la publl· 
cesldades Individuales de la personalidad del caclón Tú en la democracia. 

adolescente, de sus habilidades y aficiones, · • BrM estudio sobre democracia y cierno-
asf como el sentido de pertenencia a algún erada mOderna. 
grupo humano que respeta a su vez su lnde- 1 • El perfil del lector 

pendencia son factores de gran importancia . • Marco teórico sobre cada aspecto rela-
para su desarrollo. clonado con el disefto editorial y en particular 

• Un punto importante es que el j6ven a sobre el disefto de libros. 
menudo se siente mis cómodo en el ~mblto 
escolar respondléndo a la orientación' de los 
maestros de mejor manera que a la de los pa
dres debido al acercamiento que éstos inevi· 
tablemente tienen con su nlllez. 

• Necesitan orientación para encontrar en 
si mismos los puntos fuertes y d&iles, para 
que puedan con~irse en ciudadanos útiles 

Gracias at respaldo de la anterior Investiga
ción contamos con suficientes herramientas 
para dar inklo a la siguiente etapa del proceso 
de producción, durante la cual será necesarlo 
encontrar el concepto visual que englobe de 
mejor forma los objetivos partkulares tanto 

~la 1rstituclón a cargo como de la publka
ci6n en si misma, tomando en cuenta aspectos 



•Propuesta , 
Tamafto: 24 x 27 cm. 

Tendencia: Dlselio web 
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tanto formales como conceptuales del diseño 
de libros. 

4.'l.'l eie~f}ITOJ oe OIHÑO/ 
rsoceTAJe 
Desp~ de ha""° hecho un recuento de los 
o~etivos generales y particulares de la obra y 
la Institución a cargo, asl como tomando en 
cuenta las caracterlstkas de nuestro públko 
meta, Iniciamos con la etapa de bocetaje de In
teriores. Es de Igual forma Indispensable con
siderar todos los aspectos teóricos del dlselio a 
los que me rmrf al inklo de este capltulo, 
como el formato, soporte, número de tintas, 
mjrgenes, ret[eula, tipografla, color, técnicas 
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de representación y los apoyos gráficos con 
todos los aspectos que esto lmplka. 

Se estipuló con el editor a cargo hacer tres 
propuestas de interiores basadas en tres ten
dencias que de acuerdo al tipo de lector serian 
las más Indicadas para akanzar los objetivos 
de comunicación que el Instituto Electoral del 
Distrito Federal y por ende la autora del libro 
pretenden con esta publicación. 

Tomando en cuenta que un gran número 
de adolescentes actualmente estan muy fami
liarizados con el uso de Internet o al menos 
sienten una gran curiosidad al respecto, la 

primera propuesta gráfica del libro toma sus 
caracterlstkas del dlselio web. 
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•Propuesta 2 

Tamafto: 21 x 24 cm. 
Tendencia: Comk 

•Propuesta 3 
Tamallo: 21 x 27 cm. 

Tendencia: Conwnclonal de libros de texto 
con detalles de disello web y comic. 
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Por otro lado sabemos que muchos ado
lescentes están Interesados en los famosos 
conlics o pintas, asr que Ja segunda tendencia 
va por esta linea . 

Finalmente la tercera propuesta es basada 
en caracterlsticas más convencionales de los 
libros de texto como a)9unos "'uadros para 
ejercicios y formatos para imágenes. 

A continuación tenemos las tres propues

tas que se consideraron para definir la pro
puesta final de los Interiores, es decir que de 
estas tres propuestas nació el dlsefio final al 
retomar como base una de ktas pero a su vez 
tomando alguna caracterlstica importante de 
las otras dos. 

Como podemos observar la propuesta final 
está basada en la propuesta número tr?s, sin 
embargo adqulett algunos elementos sobre
todo de la propuesta número dos como: 

•El uso deformatos tipo web para los ejer
cicios y la utlllzaclón de pestaftas y flechas 
para los mismos. 

•Se agregó tamblb! el formato tipo pola· 
roid para la Inserción de fotografías. 

•Propuesta final 
Tamaño: 21 x 27 cm. 
Tendencia: No especlfka (toma tlementos 
de la segunda y tercer propu'5ta). 
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•Se conservó la misma técnka de Ilustra- subordinado en gran medida al presupuesto 
clón para los pictogramas aunque en formato de la editorial o quien quiera que financie la 
redondo corno en la segunda propuesta. obra en cuestión como el Instituto Electoral 

•Se retomó la Idea de indicar el tema de la del Distrito Federal en el caso especffKo de 
lección en la parte superior de cada página. este titulo. ·r.:, 

A su vez se buscaron mejores opciones de Para definir el formato más apropiado de 
dlsello para algunos elementos como: acuerdo al tipo de obra a producir quise ape-

•La fuente tlpográfka utilizada para cuer- garme en lo posible a los formatos estándatts 
pode texto. tteomendados para libros de texto cuya ca-

•Las cabezas de entrada de capitulo ven- racterlstica báska es el uso de Imágenes v tt- . ., 

trada de tema. cuadros para ejercklos. La idea en estos casos 
;·! .... 

es lograr proporciones ligeramente cuadradas 
4. '.t.3 Y'-0014CCtók OH OtJeÑO aunque la altura siempre es mayor para guar-
A partir de haber definido el dlsello final que dar un equilibrio con las im~ Es asl que 

fi marcará la pauta para el desarrollo de todo el se propusieron ttts dlfettntes formatos corno 
libro, damos a comienzo a la etapa de pro- va vimos en la etapa de bocetaje: 
ducclón gráfica. Resulta muy común trabajar 12u24cm. 
a la par con el editor, es decir, conforme se 124n7cm. 
van puliendo los textos, el diseñador editorial 121x27cm. 
"alla la formaclón/disello de las páginas de La cuestión aqul es que el formato de algu-
los textos que ya estan listos, asf como la na manera está ligado dl~mente con el 
coordlnacl6n de llustrado"5 v fotógrafos. Sin soporte en el cual será lmpttsa la obra v eso 
embargo, a t!'aWs de las rigurosas cortte- se debe a que aunque los tipos de papel más 
clones v el mismo proceso de dlsello éste se comunes para la lmptt516n de libros conser-
continúa depurando hasta el final. van las mismas proporciones hay sus excep-

clones, asf que no es posible dejar a un lado el 
u.3.1 fehii~h, ie~ette y tamaflo del pliego de papel al determinar el 

~i11itt1 At ti~t41 formato. Ahora bien, si a la editorial a cargo 
Como fue mencionado en el marco teórko, la no le lntmsa mucho el desperdklo de papel 
determlnad6n del formato, soporte y núme- podemos sentimos lib"5 de apegamos al for· 
ro de tintas en que sera lmp"5a la obra esta mato mas conveniente independientemente 

: '''·· . 



•Tlpografla primaria del tamaño de los pliegos. Obviamente este 4.'l.3.?.1.4 Ti~~,MfiA 
no es el caso y al considerar el formato es muy Para la obra Tú en la dmiocracla fueron usa-
Importante saber el tipo de papel que se usará das las siguientes cuatro familias tipográficas: 
para la impresión. • Nlmbus 

El IEDF y más específicamente el dtparta· • Pritchard 
abcdefghijldmnliopqrstuvwxyz mento de educación dvlca ya tiene determi· • Synchro 

ABCDEFGHUKLMN~PQRSTU'AVXYZ nado el tipo de papel usado para la impresión • Skla 
de la mayorra de las publicaciones que produ· La tipografía primaria es la fuente Nlmbus 

•Fuente: Nlmbus SanNo.5TRegular cen. No hay que olvidar que sus publkaclones y fue elegida pon~do especial atención en 
Uso: Para folios y dentro del cuerpo de texto son de distribución gratuita y con un tiraje su funcionalidad y la gama de variantes con 

para las Indicaciones de los ejercicios. muy alto por lo cual en lo posible se trata de que cuenta debido a que es la fuente utiliza-
Tamafto: 13/15 ahorrar costos. da sobretodo para el cuerpo de texto. 

Color: blanca para folios y negra dentro del Asf pues se decidió que tomando en cuenta Por tratarse sobretodo de un libro de I«· 

cuerpo de texto que el papel en el cual serla lm(>l"SO el libro es tura continua y para adolescentes lo Ideal es 
Altas y bajas un bond de 125 gramos y el formato de 21 x 27 una tlpograffa sans serif que contenga por lo [ií 

centímetros aunque no es el más acercado al de menos las variantes más comunes como: tipo-
abcdef#tmllopqrstuvwxyz la proporcl6n cuadrada que estábamos buscan· graffa light, regular y bold con sus respectivas 

ABCDEFGtt.JKl.Mtla'ORTUVWXYZ do, ese! que más se ajusta al tamafiocarta (2t5 cursivas; de esta forma no habrá que recurrir a 
x 28 cm) quees igual a ocho cartas por ~lego de deformaciones de la letra por medios digitales. 

•Fuente: Nlmbus SanPRegular papel, tamatlo ideal donde el desperdicio de pa- En el cuadro de la izquierda podemos ob-

Uso: Para pestaftas, pl«as de capitulo pel no es posible pues los centlmetros sobrantes servar con más dttalle los usos esp«lficos 

y subtltulos son justos para los rebases, es el foonato más que se le dieron a esta fuente y el puntaje que 

Tamafto: 24fauto con 15 de tracldng Indicado para la obra Tú tn la dtmocracia. se manejo par cada una de sus aplkaclones. 

+4fauto con 10 de tracklng En refaclón al número de tintas en que será En el caso de la tlpografla secundaria se eli-

22/Jo (apoyado en la llnea base ele la retkula) Impresa la obra tenen'IOS que, debido al núme- g16 la fuente Pritchard tomándo en cuenta de 

con 10 de tracklng ro de Imágenes que el libro contendrla, al Igual manera sus características funcionales 

Color: blanca o negra de acuerdo al color de Impacto que produce el color en el adolescente corno ornamentales. Esta fuente encaja en la 

la pestafta, blanca para las plecas de capitulo que oscila entre los 1• y 15 aftos y como ayuda claslfkaclón de fuentes de fantasla. Es utllili· 

y negra para los subtltulos. visual para hacer mayor referencia en cuanto a zada para los tftulos de entrada de capitulo, 

En las pestaftas se usa únicamente en bajas la ubicación de cada terna y capítulo del libro asl como para los tltulos de entrada de temas 

en los otros dos casos se usa en altas y bajas se acord6 reproducirlo a selección de color. ptro a diferente puntaje y arreglo tipográfico. 



:1~· 
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abcdelghijklmnñopqrstuvwxyz al>cdelgl&fün~ 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGllJKLMNÑOl'ORSTUVWXYZ 

•Fuente: Nlmbus SanDllght 
Uso: Cuerpo de texto v capitulares 
Tamafto: 12{15 para cuerpo de texto v 
35115 para capitulares 
Color: Negro 

Altas v Bajas 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHLIKLMNÑOPQRSTUVWXYl 

•Fuente: Nlmbus SanDlight Itálica 
Uso: Dentro del cuerpo de texto para 
resaltar el nombtt de a~unos autores 
citados, palabras en otros Idiomas, citas v 
para Información especlfka. 
Tamalio: 12{15 
Color: Negro 

Altas V bajas 

•Fuente: Nlmbus SanDbold ltálka 
Uso: Para resaltar frases muy Importantes 
dentro del cuerpo de texto. 

Tamaflo: 13115 
Color: Negro 

Altas v bajas 

1bcd1lghllklmnliopqratuvwxyz ••c•ef9hlJ•h1111i1nrst••••w1 
ABCDEFGHIJKLllNÑOPQRSTUVWXYZ HCDEfGMIJILIMi.,llSHUIKH 

•Fuente: Nlmbus SanLBold 
Uso: Para los números en los ejercicios 
donde se trata de enumerar a~. 
Tamafto: 40/Varlable 
Color: azul (cyan 1oo%, magenta 69%) 

al6o% 

•Tlpografla primaria 

•Fuente: Prltchard Llne Out LET 

Uso: Para tltulos de entrada de capltulos v 
títulos de entrada de temas 

Tamaft01: 65·7l1iariable puntos 
para tlpografla principal de capitulas 
46fVariable puntos para la segunda 
tlpografla de capítulos 
Color: De acuerdo a cadi capitulo 
Tamafto1: 48/45 puntos 
Color. Variable 

Altas v bajas 

•Tlpografla secundaria 



abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz Los tltulos de entrada de capitulo se diseña- blecido, la cantidad de imágenes, la utilización 
ABCDEFGHIJKLMN~OPQRSTUVWXYZ ron independientemente unos de otros pero de formatos para ejercicios y la cantidad de 

siguléndo el mismo principio al usar dos pun- texto corrido que Incluye la obra. AsS pues, las 
•Fuente: Ski a tajes diferentes, el tipo más grande y del características de la retlcula utilizada para el 

Uso: Leyenda de tema en el cuadro respectivo color del capitulo en curso fue utl- libro Tú en la dtmocracia, son las siguientes: 
indicador del mismo. llzado para resaltar la que se consideró la pa- • Los márgenes tomaron su solución de la 

Tamafto2: u/auto puntos labra más Importante dentro del mismo y el técnka de márgenes progresivos: 
Color: Negro más ptquello para el resto. En el caso de la •Margen izquierdo: 3-5 pkas 

Bajas tlpograffa para los titules de temas se respetó •Margen superior: 4 picas 
siempre el mismo tamafto y sólo hubo •Margen derecho: 7 picas 
variación de color respetándo uno diferente •Margen Inferior: 7.5 picas 

MCO€F~ para los temas de cada capitulo. • La caja de texto fue dividida en 6 colum-
Como tipografía tmlarla podtm0s consi- nas con un medianil de 0.5 centímetros. Se 

•Fuente: Synchro LET derar la Skia (de la familia de las Sans serif) y eligió dicho número de columnas ~ido a 
(disponible únkamente en altas) la Synchro (de la famllla de las ornamentales) que nos permite a su vez la división en tres r-n~ 

Uso: Número indkador de tema. cuyo uso fue más de carácter ornamental que columnas y así una gran cantidad de poslbili- ti 
Tamafto2: 40/auto puntos funcional. La primera es utlllzada únkamente dades de variación para la colocación de ti-

Color: Negro o blanco en los cuadros lndkadores de tema que van tules, textos y la disposición de imágenes 
colocados en el margen superior de la página en distintos tamaños. Al manejar bloques de 

•Tlpografra terciaria y siempre es negra. La segunda va también texto desde 2 hasta 6 columnas en el caso 
en el mismo cuadro pero su función radica en de algunos ejerckios se logró dar a cada págl-

indicar el número de tema en el que nos en- na mayor movimiento y versatllldad. Asimis-

centramos dentro del capitulo. En ocasiones mo al hacer la división de columnas no se 
podemos encontrarla en blanco pero prlnci- olvidó considerar los parámetros adecuados 

palmente es usada en negro (ésto depende para la longitud de línea y en los pocos casos 

del color del cuadro de fondo). en que se usó el texto a dos columnas la ca-
pacidad de caracteres por línea es aproxima-

4.2,.3.3 ~ttítd4 damente de 24 y de Bo para los bloques de 

Para determinar la r!tkula se hicieron varios texto en seis columnas. 

ensayos hasta llegar a la que se consideró la 1 La caja de texto fue dividida en 24 

más apropiada de acuerdo al fonnato preesta- campos mkulares: seis a lo ancho con su 

: ' 



4P 

7P 

7P5 

•Columnas 

respectivo medianil y cuatro a lo largo con dependencia 9ub'"1am"1tal pero, no pert~ . 
dos líntas de descanso entre cada campo. n«lente a ningún partido político, es muy 

• El número de líneas dentro de la caja de Importante dejar clara su participación libre 
texto es de 4l con 15 puntos de lnterllnea. 

• El texto corrido fue justificado por ambos 
lados y los textos dentro de los cuadros de 
anotaciones o ejercicios fueron justificados a 
la Izquierda, asl como títulos y subtftulos. 

y sin algún tipo de inclinación partidaria. Así 
pues como punto de partida tenemos que 

esta prohibido por paiú del Instituto El«· 
toral del Distrito Federal hacer uso evidente 
de algúno de los colores representativos de 
algún partido político en México. 

4. 2. 3.4 Ct )1 t Partléndo de lo anterior se selecclon6 una 

La restricción más Importante en relación al serle de colores a utilizar a lo largo de la obra, 
uso del color en el dlsefto editorial del libro cada uno con una determinada finalidad. Se 

Tú tn la dtmocrac/a es de carácter polltlco. eligieron tres colores generales para acom-
AI tratarse de un libro financiado por una paftar la obra de principio a fin y cuatro más 

1 

1 

1campos reticulares 
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Cokns generales 

• Usos: 
1 Tlpograffa del cuerpo de texto, 
subtítulos, ejel'ckios, pestal!as 
v capitulares. 
1 llustraclón de pictogramas 
1 Dibujo de pictogramas 
1 llustráClones 

Mll 
Porcentajes: Cyan 1oo%, magenta 69%. 
Usos: 
1 Tftulos generales 
1 Marcos de Ilustraciones 
1 Plecas Indicadoras de capitulo 
1 Duotonos de fotograflas 
1 Detalles de color en Ilustraciones 

destinados a cada una de las partes del libro intensidad. Ahora bien, los colores generales 
con la idea de Identificar a tra~ de ellos cada elegidos son fries que además de ser rela-
capítulo (asociación a tra~ del color). jantes dan la sensación de frescura y l~za. 

Los colores elegidos son colores primarios ~stos han sido alternados en cada capítulo con 
V secundarios de fuerte intensidad (brillantes colores cálidos que resultan muy estimulantes, 
y vivos) con la intención de atraer y lograr la alegres y llenos de una fuerte carga de acción. 
atención del adolescente de forma que, a pe- A continuación podtm0s ver con más 
sar de tratarse de un libro de texto le parezca detalle cuales son estos siete colores v su 
atractivo V divertido; objetivo que no se hu- finalidad específica dentro de la obra. 
blera logrado con colores terciarios o de débil 

Vmtt 
Porcentajes: Cyan 43%, amarillo 79%. 
Usos: 
• Folios de capítulo 1 

• Títulos de entradas de tema 
decapítulo 2 y capítulo 4 
• Cuadro indicador de tema en el capftulo 1 

• Pictogramas de trabajo en equipo 
• Collage en duotono para capítulo 1 

A su vez alterna color con los colores 
propios de cada capítulo en: 
• Títulos de entrada de capítulo 

• Pktogramas 
• Cuadros de ejercicios 
• Fledlas y pestaftas de cuadros 
de ejercicios 

• Detalles de color en ilustraciones 
•Plecas 
• Marcos de ilustraciones 

Colotts especfficos 
NMMl)i 

Porcentajes: Magenta 43%, amarillo 8116. 
Usos: 
Esta destinado a identificar ti capítulo 1 

• Títulos de entradas de tema 
Alterna con el verde en: 
•Títulos de entrada de capítulo 

• Pldogramas 
• Cuadros de ejercicios 
• Flechas y pestaftas de cuadros 
de ejercidos 

• Detalles de color en ilustraciones 
•Plecas 
• Marcos de ilustraciones 

TESIS CON 
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Morado Magenta Ñllarillo 

Porcentajes: Cyan 69%, magenta 94%. Porcentajes: Mqnta 100%. Porcentajes: Mqnta 9%, amarillo 6c}%. 

Usos: Usos: Usos: 
Esta destinado a identificar el capitulo 2 Esta destinado a identificar el capitulo 3 Esta destinado a identificar el capitulo + 
1 Folios •Folios Folios 
1 Cuadro indicador de tema • Cuadro indicador de tema Cuadro indicador de tema 
1 Collage en duotono propio del capltulo • Collage en duotono propio del capitulo Collage en duotono propio del capitulo 

Alterna con el verde en: • Tltulos de entradas de tema Alterna con ,1 verde 'n: 

• TltUlos d' entrada de capitulo Alterna con 'l verde en: Titulos de 'ntrada de capitulo 
1 Pictogramas 1 Tltulos de entrada d' capltulo Pktogramas 

1 Cuadros d' 'jerciclos • Pictogramas Cuadros d' ,_¡erc1c1os 
1 Flechas y pestallas de cuadros • Cuadros de 'jercldos Flechas y pestallas de cuadros 

de ejercicios 1 Flechas y pestallas d' cuadros de ejercicios 

• Detalles ~ color en Ilustraciones de ejercicios Detalles de color en ilustraciones 

:·I 1 Plecas 1 Detalles de color en Ilustraciones . Plecas 

1 Marcos de Ilustraciones 1 Plecas · Marcos de ilustraciones 

• Marcos de Ilustraciones 

•Foto 
Séalndarla ticnka •Foto tipo collage 1Fotoen duotono 

~ TESIS mN . 
FALLA DE vIUGE~ 



•Foto collage para 
portada de capftulo 

4.2.H Tfo1iw ~t tWtm1t4~in El formato de fotografla utilizado fue iml· 
Durante el planteamiento de las Imágenes tando una Impresión fotográfica tipo polaroid 
para la obra Tú en la dtm0eracia, se conslde- tanto en formato vmical como horizontal se-
raron aspectos como: gún la página lo requiriera. En algunos casos 

• El realismo se acudió a la tecnica del collage para enrique-
• La Importancia de denotar característi· cer el concepto, asl como al uso de duotonos. 

cas (fisonómicas) muy particulares del lector. Las fuentes para obtener las fotograffas 
• La ubicación de las mismas tanto a nivel fueron cuatro: 

geográfico como social. • Archivo fotográfico personal 
• la diversidad en nuestro paf s. • Toma de fotograflas (secundarlas) 
• El reflejo de la actualidad del lector • Fotografías por encargo a un fotógrafo 
• la familiaridad con el mismo, etcétera. profesional (vla pública) 
La idea básicamente fue la mezcla de la fo- • Internet (Cámara de diputados y Senado 

togratra con la ilustración. de la Nación) 
El tamaño más común de las fotograflas 

Fotograffa dentro de la retícula fue de tres columnas pa· 
En cuanto a las fotografías, éstas dtbfan ser ra las fotos en formato horizontal y de dos co-

un claro reflejo de la vida de los estudiantes de lumnas para el formato vertical; aunque hay 
tercer afto de secundarla en su ambiente esco- a~unas txcepclones con fotograflas a cuatro, 
lar, conslderándo que el libro esta enfocado cinco y seis columnas. Algunas de ellas tam· 
tanto para alumnos de secundarias diurnas co- bién fueron colocadas dentro de la retícula con 
mo para alumnos de S«Undarias tknicas. Por una ligera rotación para romper con la rigidez 

este motivo hubo que equilibrar en cantidad de tantos cuadros de ejercicios. 
las Imágenes tomadas tanto en una, como en Al inicio de cada capltulo (siempre en pági-
otra. La actitud del j6ven debla ser un reflejo na par) se coloco a dos columnas y rebasado 
de su optimismo, compañerismo, ganas de en el margen superior, Inferior e Izquierdo, 
apmlder, trabajo en equipo y la alegria de vi· un collage en duotono del color característico 

vlr esta etapa de su vida. El objetivo del resto de dkho capltulo a manera de portada y re-
de las fotografías fue ejemplificar de manera sumen visual del temario del mismo. 
clara los textos relacionados con las mismas Finalmente, el escaneo de llMgents y reto-

según Indicaciones de la escritora. que digital corrió a cargo del área de dl5efto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

i 



1 

llustrac/6n 
Con mpectoa la ilustrad6n 5'propusieron las 
siguientes tres tEcnlcas con la indicación espe
cial al ilustrador(que5' 5'l«cionóparael pro
yecto), de seguir una tendencia tipo comk: 

•Liplces de colores 

•Ilustración con 
plumilla y lipkes 
decolores 

•Ilustración con 
plumilla y 
coloreado digital 

•Plumilla con lápkes de colores 
•Plumilla con colorffdo digital (realizado 

en photoshop por ti área de dlsefio) desta· 
cándo sólo algunos detalles. 

Básicamente la tecnica aceptada fue la ter· 
cera con los siguientes cambios: 

•Ilustración con lápkes de colorts 

•llustraci6n con ajustes finales realizado 
con plumilla y coloreado digital 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

1 El ashurado debfa 5'f mucho más limpio. 
•Los personajes deblan tener un aire más 

ju~il y rasgos más suam. 
A continuación podemos observar el pro

ceso que 5' siguió para conseguir finalmente 
ti tipo de ilustración que mejor fJemplifica la 
realidad del lector. 

La colocación de las ilustraciones dentro 
de la retkula ba5' fue muy libre y aunque en 
ocasiones 5' ajustaron a un marco, en suma
yoria fueron contorneadas para lntmctuar
las con el texto. 

•formatos para ilustraciones 

[fl19111co..i.~1lilll*• ~ 
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4. 2.3.6 A~~rH ,tificu 
En esta dasificaclón encontramos varios de 
los elellleltos utilizados en la obra citada; por 
ejemplo: los pictogramas, los diferentes tipos 
de plecas, las pestaftas y flechas para los cua· 
dros de ejercicios, los folios, los bullets, los 
cuadros lndicadortS de tema, las capitulares y 
los mismos tltulos por el hecho de tener arrt-

) " . ' . glos y colores especiales. 
' , 

•Trabajo rn equipo PlctogrMnas 

• • 
En relaclón a los pictogramas tenemos que 
su principal funcl6n es reforzar visualmente 
las indicaciones de los cuadros de ejercicios. 

•Imagina •EntrfVlsta Debido a esto los pictogramas deben ser muy 
claros y resultar familiares para el futuro lec· 

~ ·~ \,}/ 
tor. ~stos fueron trazados en ///ustratorpara 
después ser exportados a photoshop dónde 

•ObsetVa •Juega se les agregó volumen. 

• • El pictograma indicador de trabajo en equl· 
po es el único que tiene una forma diferente 
y es posible observarlo a través de todos los 

1Cololta •Fega capítulos sin cambio alguno. Los nueve 

• • •Escribe •Discute 

• •Lee •Pktogramas •Plecas 

pictogramas en formato circular cambian de 
color de capítulo en capftulo de acuerdo al 
color del mismo, aunque el ~de es alternado 
con éstos durante toda la obra. 

Pl«as 
5' utilizaron tm tipos de plecas, todas ellas 
con carácter ornamental. 

•El primer tipo es una pl«a triple utilizada 
en los títulos de entrada de capítulo y su color 
varía de acuerdo al color del mismo, prro al 
50% de su valor . 

•la segunda es una pl«a sencilla con un 
cuadrado que la remata al final. tsta pl«a es· 
tá destinada a los títulos de tntrada de tema 
y su color varia de acuerdo al capítulo donde 
nos encontremos. 

•la tercera es empleada junto algunos pie· 
togramas que en lugar de ir en los cuadros de 
ejercicios, van junto a alguna parte del cuerpo 
de texto haciéndo alguna indicación especial 
en et mismo. Su color debe ser et mismo que el 
pictogramas al que acompaña, 

o 
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"'5talll5 Y fl«llas 
~stas son usadas en telaci6n a kis cuadros 
de 'Jerckios. Las pestaftas tiel'" la función d' 
lndkar que'I cuadro se tratad' una actividad 
consevándo a su vez, ,1 color del mismo. Por 
otro lado las flechas también respmn el color 
del cuadro y su función radica en lndkar los 
espacios en blanco para respuestas. 

Fo11os 

Los tollos en est' caso tieneh una doble fun· 
clón, veamos porqu': 

•lndkador de número d' página e 
•lndkador por medio del color del capitulo. 
Su dlsello consist' en tm cuadrados, el prln· 

cipal y donde es apoyado " número d' página 
va al 1oo% del color del capitulo, ,15'c]urtdo 
al 30% del valor y el último al 6o%. 

Bull«s 
Los bull!!ts utilizados en la obra citada tienen 
la únka flnalldad d' enurntrar conceptos, 

• C ...... ···- .. . 
,~ ............ ... 

•Ptstaftas y flechas 

Ideas, leyes, etcétera, de una manera muy sen· 
cilla. El color de los mismos va en relación al 
color del capítulo que los incluya o en su de-
fecto del mismo colot qu' el cuerpo de texto. 

Cuadros lndtadom dt ttma 
Estos cuadros como su nombtt lo lndka tie-
nen la función de indkar mediant' ,1 color el 
capftulo donde nos encontramos; asimismo 
por medio del número 1 o 2 se lndka el tema 
correspondielt' al mismo capftulo. Su post-
clón es en la part' superior derecha en las 
páginas nones y en la part' superior Izquierda 

"' las pares. 

capnulam y títulos 

Las caractetlstlcas espedfkas de las capltula· 
res y los tltulos pueden ser consultadas en ,1 
apartado de tlpograffa. 

rn_ •• ti • ' 
•Folios 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La leo¡ expresa smpliamente la \IOluntad colectiva 

Existe Bellll'&ción de los poderes legislatMi, ejecutNo 
y judicial. 

8 golllemo está reg~ado por la lrf y control jufüal. 

Existe garantía jurl~ca de los derechos 
y libeftades fundsmenllles. 

m1 
1]2~ 

•Bulltts 

•Cuadros lndkadores de tema 

~¡ l~g:ljdú 
d~ Id ~§p~d~ 
------------ -• 

•Tltulos de capitulo y tema 



•Seglinda fase de propuestas 

4. 'l.4 tA PO!.T AV A la propuesta fue encontrar una solución un 
El dlSefto de la portada esta dlrectamtnte tanto abstracta que nos refleje algún o 

• encaminado a Impactar al adolescente. No algunos de los conctptos ya mencionados; la 
qummos que piense en este libro como uno 
más dt fducaclón dvica (aburrido y lleno de 

l~es en su mayoría ajenas a ll). D61e la 
portada es necesario despertar Sil curiosidad 
que lo llM a abrir las páginas sin necesidad 
de que el profesor se lo Indique. 

El conctpto planteado para la misma debe, 

por supuesto hablamos de lo que fllcontrare
mos al abrir la cubierta, es decir, democracia, 
dlverSldad, responsabilidad, trabajo en equi
po, ~ualdad, infegrldad, dignidad, libertad, 

derechds, partlclpaci6n, etcrtera. Ahora bien, 

Tú 
en I~ 
t1l' ·-u 
~ 
u o 
E 

i cu 
9\1 

tarea no fue fácil, pues cuando se trata de 

hacer algo "'ativamente subjetivo podemos 
desviamos un poco del concepto original. La 

Idea de acudir a este tipo de alternativas fue 
para no caer '" ya clásicas portadas de libro 
de texto que acudfll a los mismos elementos 
siempre como: la bandera y sus colorts, el 
escudo, la constitución, etcéttra. 

Como '" el caso de los Interiores, se hlci!
ron tres propuestas lnlclales con la finalidad 
de escoger alguna tendencia y trabajar sobrt 
ella una o dos propuestas finales. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tú 



La primera propuesta maneja sobretodo el Finalmente la propuesta elegida para tra· 
concepto de diversidad representado en este bajar sobre ella fue la primera, de la cual se 
caso por el escpedro cromátko de los cuadrl· trabajaron tres variantes más con su respectl· 
tos y a su vez por las caras que aparecen en va contraportada. 
ellos. Los rectingulos de colores son sólo una Al trabajar la contraportada en conjunto 
abstracción de los edlflcos de lo que bien con la portada nos dio la posibilidad de con· 
podrfa ser nuestra ciudad. ceblr no sol11mente un juego con cuadros de 

En el segundo caso se ve reflejado tamb~ colores, sino la Idea ele dibujar con ellos una 
el concepto de diversidad a través de los cua- mariposa que metafóricamente representa el 
dros de colores. se destaca asimismo en esta "cambio• (por un lado el que sufren en esta 

propuesta la idea de ldentlfkar al lector con etap¡¡ los adolescentes, y por otro el cambio 
los jóvenes que aparecen en la portada. hllCla la democracia que busca nuestro pals. 

En la tercera propuesta se le da más peso al La primera propuesta de la segunda fase to-
ambiente externo que rode. al alumno de 5'- mil la fotografla de los 1111chachos de secunda-

~1 
cundarla, de ¡¡~una manera u!Mdndolo dentro ria como una opción ele mezclar la diversidad 
de su propia ciudad. A su vez se Integra el •Propuesta final 
concepto ele diversidad en el margei1 superior 
con personajes de varias edades. 
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(repmentada por los colores) con el reflejo colores brillantes y llenos de luz. 
de su propia realidad (fotograffa). El concep- La fuente tipográfica utilizada para el 
to fue muy bitn aceptado por los editores arreglo del titulo es una Century Gothlc 
encargados del titulo, sin mbargo el hecho clasificada como fuente de fantasla. Su posl· 
de mostrar al niño en la portada y a la niña ción en la cubierta nos invita a abrir el libro. 
en la contraportada contradicen los concep· 
tos de igualdad y democracia, razón por la 4. '1..5 fifff{O!J"llCCló}( 
cual esta portada fue descartada. El m'todo de impresión del libro Tú tn la 

la segunda propuesta sólo agrtga las cari· democracia es off5't convencional. 
tas (con la misma técnica de ilustración que la Está Impreso en selección de color en 
manejada en los Interiores), redundando de al· papel bond de 90 gramos en sus Interiores y 
guna forma con el concepto de diversidad que los forros en cartulina couché mate de 210 

es representada por los cuadros de colores. gramos con un acabado mate de barniz UV 

Finalmente la tercera propuesta prefiere en la primera y cuarta de forros. 
dejar a un lado la inútil repetición de con· La encuadernación es a la rústica, cosido ¡., 
ceptos y manejar en su lugar una portada con hilo y fresado. 

;.1 

mucho más limpia y subjetiva, pero a su vez Estas etapas del proceso estuvltron a 
profundamente Impactante debido al uso de cargo de Talleres Gráficos de Mblco. 
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De acuerdo a los objetivos planteados durante el Inicio de esta Inves
tigación considero que fueron rebasadas mis expectativas sobretodo 
debido a que en un principio el proyecto práctico sobre el cual había 
decidido vaciar los conocimientos teórico-formales en el área del 
diseño editorial resultó siendo un proyecto mucho más rico en todos 
los sentidos. Con lo anterior me refiero a que el primer proyecto 
Forjadores de México para editorial Planeta, a pesar de haber sido 
una excelente experiencia sobretodo en el aspecto de la interrelación 
con todos las personas que intervinieron en la producción del mismo 
como: la editora, los escritores, los correctores del estilo, las personas 
encargadas del acervo foto9ráflco, los prensistas, el Impresor e inclu· 
so el diseñador de la portada; y aunque se trató de una colecccfón de 
tres tomos de aproximadamente trescientas páginas cada uno, el 
aspecto gráfico fue menos exigente que el del título Tú tn /a demo· 

crac/a, cuyo tamaño apenas rabasa las ciento sesenta páginas pero 

cada una de ellas con una gran diversidad de requerimientos gráficos, 
motivo fundamental por el cual decid! apoyar la presente tesis en 
este proyecto práctico. 

Por otro lado, a pesar de que la finalidad de ambos proyectos es de 
caracter educativo; a su vez ambos atienden objetivos muy diferentes. 
El primero podría decirse que es de a~una manera elitista, d!!l>ido a 
que no esta al alcance de tQdos pues su precio de tapa es de alr"1edor 
de dos mil pesos, claro que esto está justificado porque el proyecto 



desde un inicio tuvo un fin de lucro y por tanto sus acabados asl lo 
justifKan. Sin embargo, el segundo proyecto se trata de un libro de 
texto gratuito con un público meta muy especifico y un objetivo muy 
claro que es el educar a los jóvenes para la democracia. 

Ahora bien, considero que cada proyecto siempre tiene aciertos y 
puntos en contra también. Como lo mencioné en el segundo capitulo, 
la relación entre todas las personas que Interactúan para que un 
proyecto como este se logre con éxito es muy dlflcll y a veces tomar 
una decisión sobre algún aspecto relacionado con el proyecto se puede 
convertir en un punto de fricción entre las partes. Para que lo anterior 
no suceda es muy Importante siempre ser muy responsables de nues· 
tra labor como diseftadores o encargados de la parte gráfica del mismo y 
esto no significa solamente resolver los problemas de comunicación 
y justificarlos satisfactoriamente; asimismo con esto me refiero a que 

f¡~ debemos estar bien calificados en otros aspectos como: ; a 1 Conociendo el lenguaje y las actividades que corresponden a las 
demás personas involucradas en el proyecto. 

• Valorando el trabajo que realiza cada una de las personas, pues de 
esta forma podmnosentendermucho mejor: los tiempos que requieren 
para elaborar su trabajo, los costos del mismo y el nivel de dificultad que 

repmentan ciertos requerimientos (sobretodo cuando el di sellador solo 
se encarga de proyectar su trabajo sin basarlo en aspectos "ªles). 

• Siempre sacando el mayor y mejor provecho en cuanto a las limi· 
t.antesdeuna publicación, ya sean de tipo económico, técnkooformal. 

• La planeaci6n tanto de tiempos como de costos de dlsello y de 
producción debe realizane de manera muy objetiva para no que
damos nunca cortos en ningún aspecto; asl como poco a poco ir opti· 
mlzando cada uno en nuestro propio beneficio y por supuesto el de 
nuestros clientes. 

Quiero hacer especial ~fasis en el último punto porque de acuerdo 
a mi experilenda en este proyecto, el costo del mismo de acuerdo a los 



tiempos programados con el Instituto Electoral del Distrito Federal 
para la realización del mismo parecían ideales para obtener una buena 
ganancia, sin embargo olvidé considerar aspectos como: la mala orga
nización que por lo general caracteriza a muchas editoriales en el pro
ceso de corrección de estilo y en este caso en particular el proceso 
durante el cual todavía la escritora continuaba definiendo el con
tenido del mismo, así pues los tiempos rebasaron nuestras expectati
vas (a pesar de que nosotros cumplimos con el tiM!po planeado para 
diseño e Incluso tuvimos que reducirlo debido al atraso que ya existía) 
y al final aunque muy orgullosas de los resultados obtenidos, sabemos 
que el proyecto fue muy poco rentable. 

Por otro lado, cabe mencionar la importancia de haber desarrollado 
este proyecto, no como M!pleada de un despacho sino como una de las 
socias y fundadoras del mismo. Debiera ser el mismo compromiso en 
ambas situaciones. sin embargo aunque el compromiso sea el mismo, 
las responsabilidades son otras y por la misma razón mucho más enri
quecedoras. Debido a las necesidades que el libro Tú en Ja dtm0eracia 
exigía, tuve que consultar bibliografía sobre adolescentes, sobre demo
cracia, sobre algunos aspectos de diseño editorial que no tenía muy 
claros, acudir a diferentes ilustradores para elegir quien haría este tra
bajo, auxiliarme del acervo fotográfico de a~unos fotógrafos, e Inclu
so hacer las tomas fotográficas de los estudiantes en sus propias escue
las; asimismo cuando uno trabaja de esta manera y sobretodo al Inicio, 
nos volvemos un poco, agentes de ventas, contadores, administrado
res, licenciados en relaciones públkas, secretarias y hasta mensajeros. 
Sin embargo, aunque todos estos puntos no parecieran de gran impor
tancia cuando el tema a tratar es el diseño editorial de libros, me han 
dado la oportunidad de estar más cerca de todos los detalles y personas 
que rodean a una publicación de esta índole. 

Por otro lado, esta tesis sobretodo en el proceso de investigación 
teórica del diseño editorial me ha brindado un sin número de eltmen-
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tos que actualmente me ayudan a justificar claramente mi trabajo 
editorial sobre bases sólidas. Además, Indirectamente este trabajo me 

ha brindado elementos de dlsefio editorial claves y que aunque aplica
dos en este caso a un determinado soporte (libro}, a su vez es posible 
aplicarlos a otros tipos de soporte como los sitios web, presentaciones 
Interactivas, etcétera; aunque ajustándonos a los propios requerimien

tos de estos. 
Asimismo, un aspecto muy Importante y que considero deficiente 

principalmente entre los alumnos de la uNAM, es el valor monetario que 
le damos a nuestro trabajo. Ahora bien, después de este proyecto he 
aprendido a valorar mi trabajo y cobrarlo como tal, no se trata de ham
le un favor a nadie, ni el cliente nos hace un favor ni nosotros a él; nues

tro trabajo cuesta lo justo ... "ni mas, ni menos·. 
Con lo anterior quiero decir que gracias a la experiencia que he Ido 

adquiriendo con este proyecto seguro habrá errores que no ha~ de 
cometer nuevamente sobretodo en lo referente a todos los puntos que 
se deben considerar para la planeaclón de tiempos de diseño y produc

ción en relación a los costos. 
Finalmente como ya lo sabemos ningún libro es Igual a otro y cada 

uno tiene necesidades propias; sin embargo, considero que esta tesis 

me brinda a mi y a otros dlseftadores Independientes con poca expe
riencia en este área, una buena base para arrancar un proyecto edito

rial en Mhko. 
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