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Introducción 

E
L MOMENTO HISTÓRICO QUE VIVIMOS CREA UN PARTEAGUAS TECNOLÓGICO 

que modifica la estructura operativa, formal y conceptual en la comu
nicación gráfica, aparece en dicho panorama la computadora que co

mo innovación tecnológica trata de negar todos esos milenios en los cuales 
se utilizaban pinceles.grafitos, tintes, etc. El engaño en el cual podemos caer 
consiste en tomar partido por las técnicas tradicionales o digitales sin con
siderar su integración a través de las técnicas mixtas. 

El problema fundamental consiste en adoptar la falacia tecnológica ol
vidando la vocación original del diseñador gráfico: la expresión como recur
so de comunicación humana. 

La importancia de la expresividad en el diseño gráfico, radica en la nece
sidad interior del diseñador por expresar una idea, es esencial una fuerza 
creadora que genere el proceso creativo y que ofrezca resultados palpables. 

Consideraremos la expresión como un fenómeno complejo el cual se 
analizará de lo general a lo particular desde la perspectiva estética. El pri
mer capítulo de esta tesis explica y analiza las diversas teorías expresivas, 
agrupándolas de acuerdo a la teoría de la comunicación donde se supone la 
existencia de actores con funciones comunicativas diferenciadas: emisor. 
medio, receptor. Esto permitirá desplegar un panorama teórico general, así 
corno una primera clasificación acorde al énfasis de las mismas. Posterior
mente se ubicará en el ámbito del diseño gráfico y de la comunicación. Es
tos antecedentes servirán para establecer un concepto propio de expresivi
dad acorde a nuestras necesidades de comunicación gráfica. 
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El segundo capitulo ubica los contextos de nuestro objeto de estudio 
describiendo sus lenguajes y parámetros expresivos, tanto en las técnicas 
tradicionales corno digitales. 

El tercer y último capitulo propone parámetros de estudio a través de 
un modelo de análisis flexible, que apoye la labor analítica del diseñador 
gráfico, dicha propuesta se aplicará a un objeto de estudio especifico: la re
vista Vuelta y su segunda etapa Letras Libres. Cabe acalarar que la elección 
de esta publicación en su primera y segunda fase. es porque constituye un 
ejemplo expresivo tangible del devenir editorial. 

Para aproximarnos al análisis de la expresión formal en el diseño gráfi
co tradicional y digital. se tocarán tres vertientes principales: el aspecto sin
táctico (configuración). semántico (significación) y pragmático (inter
pretación). El primero clasificará la expresividad desde una perspectiva bá
sica analizando factores corno tipografía. imagen. esquema cromático. tex
tura y elementos estilísticos desde un punto de vista aislado. Posteriormen
te se estudiará desde una perspectiva compleja. haciendo el análisis de la es
tructura y articulación que los elementos guardan entre sí. 

En el segundo aspecto -la significación-. estudiaremos los recursos retó
ricos y los componentes del sentido. Cabe aclarar que el tercer nivel - el as
pecto pragmático- no será incluido en el análisis de nuestro caso práctico. 

De esta manera apreciaremos el manejo e interrelación de los recursos 
expresivos en el diseño gráfico desde las perspectivas tradicional y digital. 
La confrontación de ambas perspectivas nos harán descubrir puntos de dis
cordancia y conciliación que dimensionen y enriquezcan la forma de hacer 
diseño. Cabe aclarar que este trabajo no niega, integra; no limita, permite. 
Presenta la viabilidad de un abanico de posibilidades expresivas tanto del 
diseño gráfico tradicional corno del digital. 

Introducción 
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HACIA UN CONCEPTO DE LA EXPRESIVIDAD 



1 . 1 El fenómeno de la expresión 

L
A EXPRESMDAD, UN FENÓMENO COMPLEJO DENTRO DE LA ESTÉTICA. NO SE 

puede abordar desde un punto de vista único, pues existen de ella di
ferentes interpretaciones. 

Por lo general. se ha definido la expresión parcialmente centrando de
masiado la atención en el aspecto estético. Esto hace necesaria ]a revisión de 
las principales teorías sobre este terna para luego dilucidar el concepto más 
adecuado para la tarea propuesta en este trabajo, es decir. el planteamiento 
más apropiado en relación con el diseño gráfico. Valga aclarar. que dicho 
concepto se derivará de las diferentes teorías apuntadas y no pretende ser 
unificador y definitivo. 

La característica más importante, presente en todos los autores que 
tratan el tema. es que la expresión tiene necesariamente un referente hu
mano, tanto en su producción como en su recepción. Eso se 0.ebe a que, en 
cualquier objeto estético, tiene la expresión su origen y su destino final en 
la psique humana, tal y corno lo plantea Mikel Dufrenne: 

.. Ja expresión (. .. ) es común a la obra y al autor, como un lazo viviente; no sólo 
es la marca del productor en su obra, sino lo que más verdaderamente huma
no existe en la obra ... 1 

Tanto el autor corno el espectador. tienen una subjetividad conforma
da por diversos aspectos que cargan al objeto estético de sensaciones y sig-

1 DLll HESNI:. l\i-lrKEI.. Pe11mneno/0J:IÍI ele-'" E.\"Jll'rie11de1 E.o;;tt.ltit'd. pág. 372. 
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nificados que van mucho más allá de lo denotado en primera instancia. Se 
podría añadir entonces otra característica de la expresión. una cualidad con 
carácter de connotación. que no es lo que se dice explícitamente sino de una 
forma implícita, es la dimensión retórica del signo. 

Juan Manuel López en su libro Semiótica de la Comunicación Gr.ifica 
afirma: 

.. Ja denotación radica en el significado que tienen ]os signos explícitamente; y 
que la connotación es el significado que queda implícito en los misrnos ... :t 

Martinet dice a cerca de la connotación: 

"Todo aquello que. a través de signos, es capaz de evocar, excitar, sugerir, o im
plicar algo de modo neto o in1preciso".3 

Corno además de la subjetividad intervienen emociones y sensaciones 
no se aprehende la expresión sólo con el intelecto: 

"( ... ) la obra de arte dice algo, directamente, más allá de su sentido inteligible, 
revela una cierta cualidad afectiva, que no es fácil de traducir. pero que sin em
bargo se experitncnta de manera distinta ( .. .) .. : 1 

La subjetividad de cada persona es única pero también está modelada 
por las condiciones específicas del contexto espacio temporal en que está 
inmersa. Por esta razón, no es de extrañar que la expresividad no sea un fenóme
no aislado sino relacionado con las convenciones y características del contexto. 

~ L<'>l'l::I'- JUAN MANlll:f.. _~.;emit¡tica de /u C1m11111iruddn Grtijicu. pág. 313. 
'/JUO .• pág. 314. 
4 DL'HUiNNJ:. MIKEI .• Ft'llOlllCllO/o>:fll <le '" li.xpe,.ir11de1 l:.:'fréticu. pág. 37:?.. 
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La expresión establece una constante dualidad entre necesidad interior 
y realidad exterior, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el cómo y el qué. Es
te diálogo continuo permite hacer de ésta una de las mejores formas de au
to conocimiento humano. Tal y como lo plantea Juan Plazaola: 

"La autocxpresión es donde el hombre se da a conocer y donde se conoce a sí 
• ":> 

mismo. 

En el momento en que hacemos rnanifiest:as nuestras emociones o sen
timientos (que necesariamente implica un estado de recogimiento interior) 
existe una catarsis que nos permite interpretar la realidad yendo más allá 
de lo racional. 

Catarsis: "'Purificación de las pasiones mediante la emoción estética".6 

"Purificación: depuración o sublimación de los sentimientos o pasiones .. .7 

Juan Plazaola indica en su libro de Introducción a la Estética: 

"'Las pasiones que devoran al hombre en sus momentos de egoísmo. lo 1nismo 
que los demás afectos que la vida promueve en él. quedan renunciados y 
transfigurados en el instante en que se produce la emoción creadora; el yo del 
artista se revela porque se sacrifica: sale de sí mismo en esa especie de éxtasis 
que es la creación y que se da muerte a fin de vivir en la obra".8 

Éxtasis: "Arrobamiento del alma. que se siente transportada fuera del 
cuerpo ... 9 

~ P1.l\,...J\Ol.I\, JL'AN. l111rm/11ccid11 u la E.\·téric:a. p.:íg. 479. 
"LAUHollssi;. pág. 2107. Dicciona,.io Eri1110M¡.:ico Grie¡.:o- l..111fn del E.\pc111ol. p:.íg. 239. 
1 Dircionariu Erimo/dJ.:iC'O GrieJ.:o- 1~11(11 dt•/ E ... ¡u11Jo/. pág. 239. 
• PLA:.l'..AOl.A, JUAN. l11tl"mluccirí11" la E.\tética. pág. 47~9. 
·• /Jicc·irmario La111n11.\".'>t'. pág. 4~2. 
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Como mencioné anteriormente. Ja expresión implica necesariamente 
una objetivación formal portadora de sentido y expresión. 

Esta objetivación formal- vehículos o receptáculos de la expresión- va 
mucho más allá de lo puramente verbal. abarca desde la articulación de no
tas que generan melodías hasta la gesticulación de los músculos del rostro 
humano. 

Por citar algunos ejemplos. la palabra constituye uno de los medios de 
objetivación formal más importantes; por medio de ella podernos transmitir 
contenidos de naturaleza literaria sumamente expresiva. Desde el punto de 
vista de la obra gráfica el trazo de la palabra escrita -la grafología-, la forma 
de manipulación de la materia. el poder expresivo y simbólico del color, son 
utilizados como medios para manifestar sentimientos. ideas y conceptos. 

"En lugar de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante los 
ojos. yo me sirvo del color más arbitrariamente para expresarme con más 
fuerza .. 10 

Tampoco descartamos el universo expresivo de la comunicación no ver
bal: los movimientos musculares del rostro humano, el modo de andar, los 
fenómenos pantomímicos. etc. 

Todos estos factores generan un campo semántico de elementos ma
téricos. de significación y de expresión. que interactúan constantemente de 
manera dinámica, cambiando hasta de un mismo contexto con el paso del 
tiempo. 

Campo semántico: " ... implica las categorías, conceptos y signos verba
les o visuales que marcan el perímetro y el sentido de un fragmento de la 
realidad o del conocimiento"." 

"' PLAZAUl.A. JL'AN. /1111"r>t/11ccirS11 '' /11 E.\"JéJica. pág 492. 
(VA:-..t Gtxilt. VJNCE!".T. CAKTAS /\ TUl. /\Ci<>STO-SH'TIEMUIO~ 1888) 
" V11.c:111s. LL'Z 01:1. CAKMl~N. Di.'fe11o U11iver.,o ele Co11oeimie1110. p;:¡g. 43. 

Hacia un concepto de la expresividad 
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1.1.1 Teorías de la expresividad 

El conjunto de definiciones y puntos de vista de los autores nos permite te
ner un crisol sumamente rico en cuanto elementos de análisis. Cada versión 
nos sitúa en un espacio y tiempo determinados, nos propone una forma de 
ver el mundo y explicarlo. Esta justificación nos obliga a contextualizar la 
expresión para poderla situar en un parámetro de valoración. 

En este caso, se aplicará como criterio de análisis la ubicación de las di
ferentes teorías de la expresividad de acuerdo al énfasis que llevan a cabo el 
autor, la obra y el receptor, considerando esta metodología adecuada para el 
propósito nuestro estudio. Esto permitirá reconocer el factor determinante 
de las diversas teorías, teniendo elementos comunes y de confrontación. 

Cabe señalar que el análisis antes mencionado estará basado en la ~eoria 
de la comunicación. fenómeno complejo, que supone la existencia de acto
res con funciones comunicativas diferenciadas: emisor. medio y receptor. 

Estableceremos la existencia de un sistema de interacción humana que 
obedece a un propósito especifico, sujeto a las mediaciones del sistema so
cial inmerso en un espacio y tiempo determinados. 

La comunicación es una forma de referirse al mundo y a nosotros mismos: 

-La teoría de la comunicación estudia el modo en que Jos seres vivos. y más 
particularmente la especie humana. se producen y reproducen a sí mismos. y 
a su medio. sirviéndose de la información compartida ... 12 

.. La expresividad está en el artista o autor 
Este criterio nos remite a la subjetividad del sujeto creador. 

i: rv1Aw.·11N, ~1ANUU.: PIJ\:UEI- Josl1; GAltCfA. J1,sl1S; AKIAS. MA. ANTONIA. Teoría de fe1 Comu11ira
riti11. pdg. 81. 

Hacia un concepto de la expresividad 
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Un exponente significativo en cuanto a la fuerza expresiva del artista 
es Wassily Kandinsky; quien evidencia la expresión como una fuerza inte
rior de carácter inagotable: 

.. La ineludible voluntad de expresión de lo objetivo es la fuerza que llamarnos 
necesidad interior (. .. ) esta voluntad de expresión es la incansable y constan
te palanca. la fuerza que impulsa constantemente hacia adelante".13 

En el momento en que el autor plantea un carácter interno de lo mani
fiesto. invita a reflexionar que la génesis de la expresión tiene que ver direc
tamente con el sujeto creador. no solamente con lo que éste es capaz de ha
cer objetivamente, sino qué tan bastos pueden ser los procesos intuitivos 
para que puedan ser capaces de expresarse. 

Mikel Dufrenne. en su Fenornenología de la Experiencia Estética consi
dera que la expresión sobrepasa el sentido objetivo; va más allá de la forma 
y el intelecto. Es un lazo viviente entre la obra y el autor, de carácter sensi
blemente humano. Ubica dos clases de objetos: los de uso y los estéticos; es
tos últimos apelan a la sensibilidad. a la inspiración y tienen mayor carga 
expresiva. Al objeto estético debe considerársele como una totalidad porta
dora de materia. sentido y expresión. 

Apelando a lo sensiblemente humano, Karl Bühler, en su Teoría de la 
Expresión indica: 

.. La expresión necesita del calor de la vida que le pueden dar o bien el serio es
fuerzo hacia una finalidad. o bien la fuerza creadora del artista". 1

•
1 

De esta forma Bühler reafirma que esa fuerza, ese vigor. esa pasión 

.. KASIJJNSKY. WASSJLY. De lo 1:..: .. piritual en ,., Ant>. pág. 60. 
u 130111.i:H.. Kl\H.L Teoría dt> la E.,11re.\iti11. pág. 17. 
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emanan del artista; siendo éste el que puede generar expresión. 
Rubert de Ventós, coincide en que en la expresión hay algo más allá del 

intelecto y que tiene que ver directamente con la sensibilidad del hombre . 

.. ( .. .) el arte no se CÜríge primariamente a la inteligencia, ni opera con silogis
mos. sino que apela y opera sobre la sensibilidad ... 1 ~ 

Este autor no considera la expresión corno fenómeno aislado, sino que 
crea un vínculo directo con la significación de la obra. De esta manera. la ex
presión es un elemento integrante del signo artístico. 

Cabe aclarar. que dentro del punto de vista de la actuación interpreta
tiva. el toque individual. la manera y el estilo; nos remiten directamente al 
sujeto creador. Este último es importante para entender cómo se materiali
za el aspecto subjetivo de la expresión . 

.. ( ... ) la expresión nunca es absoluta, sino referida siempre a un conjunto de 

convenciones. a un sentido común de lo ad1ninistrable, normal o extraordina

rio: en pocas palabras. a un cstilo".16 

Hablando de las artes escénicas. por ejemplo; la manera de gesticular. 
de expresarse con el cuerpo. la cadencia y diversos matices corporales. tiene 
que ver directamente con el estilo. Todos estos procesos obedecen a un con
junto de convenciones. necesitan de oficio producto de una técnica. Esta de 
ninguna manera constituye una limitación sino un recurso de expresión . 

.. El estilo es, pues, oficio que permite al autor expresarse y ser auténticamen
te él mismo ... 17 

,~ Ru111:1~T 1>E V1i...,rn">s. Xl\VJLW. Teorfu <le la Se11.~ibiliclml. pág. 36!'. 
••· Au"u >:-.'T. JAvu1os. IA /11w~e11. pág. 303. 
11 Dtrt H.l:NNF. MIKlol#. Ft!llOllll'IWfo¡.:Í(..I de Ja /r._\7u•1·if'llCill l! ... tética. pág.14-J. 
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Mas adelante plantearé el aspecto del uso de la técnica. no como fin. si
no como medio de expresión. 

·La expresividad está en la obra 
Los aspectos formales, los materiales, los objetos estéticos por sí mis

mos son expresivos y tienen un lenguaje específico . 

.. Lo que transn1ite las medici.dones elementales se considera m.:ís importante 
que lo añadido por el receptor".•~ 

En este caso las mediaciones elementales, tienen propiedades innatas 
expresivas. Las diversas técnicas de representación. por si mismas, poseen 
lenguajes específicos. Al igual que las cualidades del color, los diversos ma
teriales, las fonnas. etc. 

Existen también las corrientes fisiognómicas y las de los estereotipos. 
Las primeras atribuyen a los rostros cualidades expresivas con una signifi
cación propia; las segundas atribuyen simbolismos prefabricados a un de
terminado grupo social. 

Por citar un ejemplo. en la Teoría de la Expresión de I<arl Bühler, el au
tor hace referencia a un estudio fisonómico que el padre de la Iglesia San 
Gregario Nacianceno, formuló al César: 

.. Poseía una cabeza derecha y tic&"l que asentaba firme sobre los hombros; su 

mirada era insegura. salvaje y giróvaga: ( ... ) en su nariz se veía el desprecio, la 
falta de escrúpulos y la afrenta; ruidosa era su risa; siempre se hallaba intran
quilo y turbulento (. .. )".'" 

.. J\.10H.AWSKI. STEh,S. l·i111tlt11t1l'll(1>.f de ¡.;,\1r1;c·"· p;.ig. ::?09. 
'" BOllLMt. KAltL. Teor(u de /ti 1!.xpre.'litjn. p;.ig.. 35. 
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Bajo mi punto de vista pienso que estos criterios de valoración, van li
gados directamente al canon reinante en un momento histórico específico. 
La comunicación no verbal es. sin duda. un elemento expresivo sumamen
te rico y determinante; sin embargo. opino que establecer un aspecto unifi
cador bajo este criterio, resultaría bastante vago para nuestro estudio. 

·L-, expresividad está en el receptor 
Tiene que ver con el aspecto pragmático, si la expresión es capaz de 

provocar un estado emocional en el receptor es válida y efectiva. El aspecto 
pragmático va ligado al factor de uso y a la práctica. 

"En este nivel ( ... ) los signos deben, forzosamente, quedar comprendi
dos dentro de las prácticas socio-culturales del receptor. Mientras más cer
canos sean a estas prácticas. las posibilidades de aceptación por el usuario 
serán más intensas".2º 

Bajo este punto de vista, tenemos la teoría empáticade Theodor Lipps 
y Vernon Lee. Los autores determinan un planteamiento opuesto al referi
do sobre la naturaleza expresiva de los materiales; estableciendo que: 

En el objeto estético .. (. .. ) nos gozarnos a nosotros mismos, nos cornplacemo.S 
en nuestra Hbre vitalidad espiritual ( ... )".n 

El pensamiento asociacionista establece vínculos afectivos que el re
ceptor hace sobre la obra. a través de la proyección empática de imágenes, 
sensaciones y conceptos. 

La gestalt. por otro lado. hace énfasis en la percepción del receptor, 
siendo éste el que al mirar un objeto sale hacia él. 

:u Lc"tl'l::Z. JLlAN l\.11\1'"Ul'I.. Semititicu de fu Com1111h-t1citi11 Grtijicu, p;íg. 459. 
:e f\101<1:1\WSKI. STicl·AN. l·i1111Jame11to.'li '"' E.wt11it·e1. pág. 208. 

Hacia un concepto de la expresividad 

Busto de Cayo Julio César, 
mármol, ca. so a. J.C., 

toga ca. siglo XVI, 
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"El enfoque de la Gestalt podría traducirse como "configuración" o "pa
trón"( ... ) percibimos objetos bien organizados como estructuras completas 
más que como partes aisladas. separadas".22 

Rudolf Arnheim, en Arte y Percepción Visual, afirma que, la expresión 
constituye una experiencia dinámica de fuerzas visuales en los objetos o su
cesos perceptuales. 

Los isomorfismos, el parentesco estructural entre esquemas estimula
dores y la propia expresión que comunica, nos reitera que este tema impli
ca procesos lógicos que interrelacionen conceptos con aspectos formales. 

Isomorfismo: "Calidad más alta de iconicidad y pregnancia".23 

Las corrientes psicosociales nos llevan a comprender la expresión den
tro de un sujeto social colectivo. No funciona de forma aislada, sino que tie
ne que ver con la memoria histórica y simbólica de una sociedad 

A través de la obra y de sus cualidades expresivas, es posible referirnos 
a una objetividad histórica colectiva. 

Más que preocuparnos en saber dónde radica la expresión o hacia dón
de va, lo más importante es entender el fenómeno como tal. Sería absurdo 
pretender identificarnos con solo una definición; lo que necesitamos es una 
visión critica racional que permita confrontar y retomar aspectos esencia
les en nuestra propuesta de trabajo. 

l .1 .2 Enfasis de la expresividad 

El criterio de análisis basado en la teoría de la comunicación, utilizado en 
este estudio, es sólo una manera de explicar la expresión. Existen muchas 

~~\V. l\1ATl.IN. MAIUiAKET. J. Fo1.1'Y Hu<iJI. Se11suciti11 y Pen·e¡wirí11. p;:íg. 6. 
=• Vru.:111s. Luz 1>U. CAltMl~N. Dfat>11o llnfrer.'io de Couodmienro. pág. 61. 
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metodologías al respecto, sin embargo opino que este criterio es bastante 
funcional y se puede ligar perfectamente al diseño gráfico. 

A continuación explicaré los elementos desde la óptica de la expresión: 

Aut-or. Es el responsable creativo de la obra o mensaje, según Morawski, 
el autor infunde a la obra propiedades senñpsiquicas. Muchas teorías de 
la expresión consideran que éste es el que da a la obra toda su fuerza. 

El autor se sirve de una materia y la modifica realizando con ello un tra
bajo expresivo. 

Se hace evidente aquí mencionar que la necesidad de autoexpresión, es 
una fuerza producto de la exigencia interior del artista. El autor consolida 
un diálogo constante con la obra estableciendo vínculos afectivos. que no 
pueden desligarse del contexto en que están inmersos. 

Est-ilo. "La noción plena de estilo, se origina en el campo literario (. .. ) lle
va consigo ciertas posibilidades que la caracterizan y la limitan a la par: 
aquellas correspondientes a la raíz indoeuropea steig según su significado 
de "pinchar" o "picar", al que se suman los de "distinguir", "fijar", "estimular" 
e "instigar".24 

Dentro del aspecto del autor, tenernos el estilo. Este fija. marca, puntua
liza; es la forma en que el autor interpreta al mundo y a sí mismo. 

"el estilo es, por encima de todo, un sistema de formas, con cualidad y 
expresión significativas, a través del cual se hacen visibles la personalidad 
del artista y la perspectiva general de un grupo"."' 

:i ~!oKAl.L..,. Josf Hll.'/\J.?,no. E.,·rilo. />i11111ra y />a/abra, pág.17. 
:• Sclll\l'INo. J\.11.Yut. E. .. rilo. Ani.,·ru y Socit'dad. pág. 14 
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La manera de manejar signos como materia. color. sonido o proporcio
nes, establece un campo semántico de relaciones. Resultaría absurdo pre
tender la expresión sin considerar el uso de la técnica; cómo valuarla única
mente en tanto producto de un oficio. Precisamente el estilo es la integra
ción de los medios técnicos y de las ideas. 

Es importante destacar que el estilo está sujeto a convenciones producto 
de una época especifica por lo que está inmerso en una realidad cambiante. 

'"( ... ) la expresión nunca es absoluta, sino referida siempre a un conjun
to de convenciones, a un sentido común de lo adrninistrable, normal o ex
traordinario: en pocas palabras, a un estilo'".'6 

El factor de un estilo inédito y de ruptura con el modelo anterior, rela
ciona el nivel expresivo de una obra. 

Jaques Aurnont indica que:" ( ... )un estilo es, tanto más expresivo cuan
to más nuevo es".27 

Al no tener argumentos con propuesta. lo único que hacernos es repro
ducir esquemas preestablecidos. 

Reducir nuestras posibilidades expresivas a la repetición de un estilo, 
sin reflexión, experimentación y análisis; nos llevaría a ser considerados 
maquiladores en lugar de creativos. 

Obr.?. Es portadora de los rasgos expresivos. implica una objetivación 
formal. Como incüca Benedetto Croce: '"( .. .) esa forma, esa torna de posesión 
es la expresión ... 28 

La obra va más allá de lo denotado, revela una cualidad connotativa la 
cual evidencia un trabajo profundamente humano. Mikel Dufrenne en su 

:" Al•:-.u 1:-..T. JAVl'ES. lAI /Juug1•11. pág . .:\03. 
:

7 lll/D .. pág. 303. 
:• Ctux:L. B1,s1:1>Erro. E.uética como Cie1wia de /u E\JJ1ºf'."irh1 ." /4illJ.:iiÍ.\tir·u t!ll Genc,.ul. p::¡g. 56. 
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Fenomenología de la Experiencia Est:ét:ica afirma: 

"(._) la obra de arte dice algo, directamente, más allá de su sentido inteligible, 
revela una cierta cualidad afectiva. que no es fácil traducir, pero que sin em
bargo se manifiesta de forma distinta ( ... )".:r.J 

Las teorías que afirman que la expresividad está en la obra dan priori
dad al aspecto formal de la materia. 

Recept:or. Cuando hablamos de éste es necesario considerarlo como in
dividuo y como colectividad El receptor es el que lee, valora y utiliza el men
saje expresivo estableciéndose así. un lazo de unión con el artista y la obra. 

Las teorías que centran su atención en este aspecto. evidencian una ne
cesidad pragniática. La expresión es válida si es capaz de generar una res
puesta inmediata en el receptor. que no necesariamente coincide con la in
tención del artista. 

La interacción de estos factores es notable. y constante en el fenómeno 
de la expresión; nuestro problema no es saber si radica en el autor, la obra o 
el receptor, sino que es un factor determinante en el mundo de la estética. 

_ ... OUI KnNNE. Jl..fJKF.1.. F<"llOllll'llOl01-:fc1 de la E.:rperienda E.'f/¿tica. púg. :172. 
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1. 2 Concepto de la expresividad 
en el diseñ.o gráfico 

l .2. L Arnbito del diseño gráfico 

E 
NTENDER EL FENÓMENO DE LA EXPRESIÓN SIN CONSIDERARLO INMERSO EN EL 

campo del diseño gráfico- para el propósito de nuestro estudio- lleva
ría a pensar que el terreno de la estética invalida al diseño gráfico y 

viceversa. 

El marco de referencia de la expresión en el ámbito del diseño gráfico 
en México obedece a una conceptualización producto de la realidad nacio
nal y del momento histórico relacionado a una transición. Desde antes de 
que se firmara el Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, México pre
tende pasar al primer mundo, sin pasar por el segundo, imitando a las gran
des compañías transnacionales. 

Un buen número de diseñadores actualmente forma parte de un gran 
engranaje donde, en la mayoría de los casos, el carácter y la persona1idad se 
tienen que sujetar a las especificaciones concretas de la franquicia . 

.. ( ... ) diseñar implica respetar los intereses económicos del fabricante (en el ca
so de los paises capitalistas), la utilidad práctica del producto y las posibilida
des tecnológicas de la fabricación".:io 

Por otro lado México goza de una fama bien merecida en las artes plás
ticas, todos tenemos imágenes y ejemplos de grandes maestros de la pin tu-

'" ACllA. JUAN. /111rod11ccid11 u lu Teoriu 1/e los lJi.,·t'11o.\·, pág. 83. 
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ra, de la escultura, etc, pero todavía no hemos logrado realizar un movi
miento lo suficientemente importante como para que se respete un estilo 
que sin caer en el nacionalismo pueda considerarse el .. diseño mexicano"'. 

Con esto no pretendo que todos los disenadores obedezcamos a un 
edicto, pero sí creo que México tiene la suficiente historia y experiencia co
mo para destacar a nivel global. 

El diseno constituye una actividad productiva de importancia social deter
minante en la cultw·a estética occidental; no sólo consiste en producir cosas be
llas producto de una pura ornamentación estilística, sino en establecer una 
respuesta directa en el espectador de acuerdo al proceso de comunicación. 

Es notable senalar el mensaje intencional de la comunicación gráfica, 
que obedece primordialmente a intereses mercantiles inmersos en una di
námica de producción, distribución y consumo. 

"( ... ) el diseño llegó a tener en la vida social un lugar protagónico (. .. )se 
convierte en un factor económico incorporado a la producción y, por otro. 
relacionado con el anterior adquiere una masividad hasta entonces desco
nocida que lo convierte en factor operante sobre las imágenes mentales de 
los usuarios".31 

Influir directamente sobre la mente del perceptor a través de un argu
mento de comunicación perfectamente definido muestra que nuestra labor 
como disenadores gráficos va mucho más allá de producir cosas estética
mente bellas. 

Para establecer una respuesta concreta en el receptor es necesario con
siderar las instancias. económicas, políticas e ideológicas de las cuales forma 
parte; estableciendo un estudio de caso y un análisis metodológico. 

'' AKI L·c11. LH>SoK: C1tl\\.'LS Nrnu11 J<Tl ,: Lu.>1;s:\1A MAldA. Di.'lie11o y C111111111icacid11: Teorfa.'í y E11jf1-
c/IU:'.\ Critico!>:. pág. 17. 
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Si hacemos un análisis objetivo de las limitaciones profesionales del di
señador. encontramos que mucha gente si sabe lo que no debe hacer o pre
tender el diseñador gráfico. 

Parece ser que el ejercicio de esta profesión está sustentado en un coto. 
en una frontera a la cual no hay que aspirar. 

Por un lado el planteamiento de la pintura, por otro el servilismo co
mercial. Sin entender que el diseño tiene sus propios objetivos que siempre 
serán concretos. por lo que se persigue un nuevo lenguaje plástico. 

Acerca de la indefinición del diseño. Juan Acha menciona: 

.. ( ... ) en toda colectividad coexisten múltiples modos. viejos y nuevos. para pro

ducir y consumir diseños. Registramos dos extremos: uno el menosprecio al 
conceptuarlos como artes aplicadas o menores. El otro, su sobrevaloración: el 
objeto bello que. por su pura funcionalidad práctica y por su geornetrismo ele
mental. es capaz de satisfacer. si no todas. por lo menos las principales necesi

dades estéticas y artísticas del hombre actual. corno si no tuviéramos necesi
dades de manifestaciones espirituales y de mayor intensidad cstética ... 32 

El lenguaje gráfico comienza a finales del siglo XIX. apoyado en los miles 
de años de experiencia en las artes plásticas, pero al igual que las realizacio
nes cinematográficas tenemos en puerta un lenguaje independiente. prepo
sitivo, contestatario, que obedece más al ámbito de la comunicación huma
na que a la especulación abstracta y mucho menos al esteticismo. 

" ( ... ) en consecuencia los diseños son prolongaciones de los procesos de 
las artes pero con una nueva dirección; dicho de otro modo, las artes traen 
consigo los gérmenes de los diseños"."" 

•: At..:11.-\. Jl'AN. /11tnxl11L·ci,í11 a la 7E-oriá dr lo.,· /Ji.u•11o.,·. pág. 9.:?. 
" IHID .• p~íg. 75. 
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Este nuevo lenguaje exige un conocimiento de la realidad por parte del 
diseñador. capaz de ubicarse como un creativo con juicio crítico y conoci
miento de causa. 

Los avances tecnológicos, sin duda. son esenciales en el ámbito del di
seño gráfico, la productividad resultante de su automatización juega un pa
pel determinante. Sin embargo esta continua demanda de producción, dis
tribución y consumo ha cifrado en la máquina la solución de las formas pe
ro no los contenidos. 

De cierta forma el ámbito del diseño es un universo cambiant:e en el 
que el diseñador está inmerso y por lo tanto requiere de un replanteamien
to y redefinición de situaciones caducas y su adaptación a nuestra situación 
actual. 

Más que poner líneas divisorias y limitaciones con un abuso excesivo 
de la improvisación e imitación. deberemos entender que el diseño exige un 
lenguaje propio capaz de satisfacer necesidades de comunicación acordes a 
nuestra realidad nacional. 

1 .2.2 Expresividad en la comunicación 

Si ant:eriormente hablamos de la línea divisoria entre lo artístico y los dise
ños ¿Será razonable ubicar la expresividad dentro de la comunicación? 

Las fronteras impuestas nos han dicho que la comunicación (en este ca
so la gráfica) nada tiene que ver con la estética como si pertenecieran a dos 
mundos completamente distintos. 

Los terrenos del arte y de la comunicación tanto son interdependientes 
corno t:ambién divergentes en la naturaleza del discurso. 

Hacia un concepto de la expresividad 
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Recapitulando a Mikel Dufrenne, en su Fenomenología de la Experien
cia Estétic.~. existe el objeto estético y el objeto de uso. El primero obedece a 
necesidades espirituales y estéticas. el segundo a necesidades funcionales. 

De cierta forma la expresividad en la comunicación permite vincular 
estos dos objetos tan diferentes entre sí pero tan necesarios el uno del otro. 

Dentro de este ámbito, la expresión es atacada desde otra perspectiva y 
no necesariamente con la terminología utilizada en el terreno de la estéti
ca. Sin embargo existen ciertas constantes que permiten clasificarla en tres 
grandes grupos: 

a) f-7 eficacia pragmática 
Es aquí donde el aspecto pragmático renuncia a cualquier indicio de ex

presividad individual. La comunicación es válida mientras sea efectiva. 

"La comunicación se produce o no, se produce de forma efectiva o defi
ciente".:w 

En el proceso de comunicación. lo que importa son los resultados, sin 
tornar en cuenta cómo se Uega a ellos. Este argumento es bastante coheren
te con la cultura estética industrial en la que estarnos inmersos. Sin embar
go. detenernos un poco a pensar en cómo llegar a estos resultados y cómo 
intervenir de manera expresiva en ellos, es algo que nos concierne de forma 
directa corno comunicadores gráficos y que trataremos a lo largo de nuestro 
estudio. 

Vinculando la expresión con la función en el diseño gráfico, la produc
ción industrial nos dice que si lo que cuenta es la eficacia en la comunica
ción. el factor expresivo carece de importancia. no encaja en una mentali
dad pragmática. María del Valle Ledesrna contrapone este razonamiento 

·~ AH.HJCll. L1:0:-0:oR.: Clfl\Vl.S Noi.tllM<ltJ; Lu11:....,MI\ ~11\tdA. Oi.\·e11o y Co11rmtic·ucitín: 7C.-orfus y EnjfJ
que.\' Crftico.<r, pág. 92. 
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abriendo el campo de acción yendo mucho más allá de lo puramente fun
cional: 

"El diseño no sólo es eficaz (es más. a veces no lo es) sino que- trascendiendo 
su propia eficacia- es una fuerza social que actúa sobre la vida simbólica de la 
sociedad independientemente del valor funcional de sus productos. Es una 
fuerza social que constituye los modos de habitar de el hombre".3

.$ 

Bajo mi punto de vista esta consideración es notable para nuestro estu
dio en la forma de conceptualizar al diseño corno algo que va más allá de la 
función, anteponiendo el factor de trascendencia humana. 

b) La efic,aci .. 1 sintáctic.,7 

Pareciera ser que la forma de articulación de los signos gráficos en un 
espacio formato, así como el manejo de las técnicas garantizara la eficacia 
en Ja comunicación. 

El aspecto sintáctico establece relaciones de comparación con otros sig
nos, incluyendo reglas de composición y organización. 

Al diseñador se le brindan alternativas de ordenación sintáctica que 
funcionan en relación directa con su resultado expresivo en el receptor. 

e} L"l eficacia sern .. intica 

A diferencia de la sintáctica, ésta no consiste sólo en la elección de sig
nos visuales. sino en su combinación. en relación directa con el enriqueci
miento de la significación. 

,. IHtf> .. p¡ig. 85. 
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El nivel retórico establece relaciones de pensamiento, analiza las posibi
lidades argumentativas contenidas en el mensaje; vinculadas con el estudio 
interpretativo y significativo del signo. 

La expresión tiene que ver directamente con la función poética o esté
tica. Jakobson afirma: 

" ( ... ) es en ella donde se pone de relieve el aspecto palpable de los signos. y la 
determina como la proyección del principio de equivalencia del eje de selec
ción al eje de la combinación ... '.!G 

Como destacarnos anteriormente la combinación de signos visuales es
tablece parámetros de significación. La comunicación independientemente 
de su carga informativa se considera como elemento de relación que por sí 
mismo es capaz de despertar emociones. 

Parece que la función estética en el diseño gráfico ha sido dramática
mente desplazada por la función per se efectividad pragmática. en la que lo 
único que importa son los resultados, supera el valor estético expresivo en 
el trabajo de diseño. 

Opino que el factor poético de un objeto de comunicación. por sí es fun
cional. capaz de ejercer efectos directos en el receptor y que bajo ningún 
punto de vista se contrapone a la comunicación gráfica. 

La expresividad forma parte de una totalidad de factores que confor
man el mensaje visual y no se circunscribe únicamente dentro del terreno 
de la estética pura . 

... Lúf'l:J'. Ju.1\:-.; tl.1/\NLll.L Semirítica de la Crmumicac·i<in Gnijica. pág 218. 
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Bajo la óptica de la expresión en el ámbito de la comunicación gráfica 
evidenciamos los enfoques: praganático, sinráctico y semántico, predomi
nando el aspecto de la función por sí misma. 

Más que elegir alguno de ellos nuestra labor consiste en la integración 
crítica de los elementos de la comunicación junto con los de la estética. 

Si no tornamos partido al considerar el aspecto expresivo en Ja comuni
cación, si no somos capaces de imprimir en nuestro trabajo la suficiente car
ga expresiva, ateniéndonos a utilizar recursos francamente limitados, sere
mos como indica Daniel Prieto en Diseño y Comunicación: .. miserables en 
la expresividad", cayendo en un reduccionismo limitante, incapaz de ver 
más allá en el terreno de la comunicación gráfica. 

Hacia un concepto de la expresividad 
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1.3 Concepto 

E
STE SIN DUDA NO SERÁ EL ÚNICO, NI EL ÚLTIMO QUE SE ESCRIBA. Lo QUE PER· 

sigo al establecer un concepto deacorde al ámbito del diseño gráfico, 
es hacer de éste una herramienta de trabajo y análisis lo suficiente· 

mente funcional para adaptarse a esta disciplina. 

Para asentar este concepto fue de suma importancia considerar Ja ex
presión como un fenómeno complejo y abordarlo desde una perspectiva es
tética general hasta una particular en el ámbito de la comunicación gráfica. 

A continuación estableceré los puntos medulares gue delimitarán el 
concepto: 

Primero que nada es necesario considerar al tema de nuestro estudio como un 
proceso de comunicación humana que establece vínculos, ligas, relaciones; es 
un lazo viViente, como dijera Dufrenne, entre el autor (diseñador), la obra Oos 
diseños) y el receptor. 

La expresión permite ir más allá de lo manifiesto. sobrepasando los ob
jetivos de diseño, enriquece nuestro trabajo imprimiendo emociones en un 
vehículo de comunicación concreto (diseño). Esto significa gue al ser algo es 
coherente con las necesidades de la comunicación gráfica, al generar resul
tados tangibles. 

Si hablamos de efectos, la expresión no es inocua. genera un impacto 
emocional gue permite al receptor reinterpretar la realidad estableciendo la 
retroalimentación conceptual que le permite cuestionarse a sí mismo. De 
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cierta forma la expresión es una forma de autoconocimiento humano que 
fortalece el proceso de comunicación. 

Finalmente es importante destacar gue la expresión inmersa en el ám
bito de la comunicación gráfica es susceptible de cambios y gue tendrá gue 
ser suficientemente flexible para adecuarse al espacio- tiempo cambiante. 

Lo anterior pudiéramos sintetizarlo en el siguiente párrafo: 

La expresión, es un recurso de comunicación humana, en donde se establece 
una interacción dinámica con el autor. el objeto diseñado y el receptor. Esta 
nos permite ir más allá de lo 1nanifiesto, permitiéndole al receptor reinterpre
tar la realidad y cuestionarse a él mismo en un espacio tiempo cambiante. 

Hacia un concepto de la expresividad 
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2 

CONTEXTOS DE LA EXPRESIVIDAD 



2.1 Técnica tradicional y sus características 

E
MPECEMOS POR COMPRENDER CÓMO Y CON QU!l TRABAJABA UN DISEl\IADOR 

gráfico antes del establecimiento de la computadora. 

Su espacio de trabajo consistía en un restirador en el cual con diferen
tes instrumentos realizaba sus diseños en soportes bidimensionales. lama
yor parte de papel. 

El diseñador utilizaba diversos instrumentos o herramientas tales co
mo lápices. estilógrafos, marcadores. pinceles, plantillas, escuadras, regla T. 
compases, aerógrafo y materiales como tintas, acrílicos: carboncillos, adhe
sivos de montaje, fijativos, cintas adhesivas. 

Controlaba un proceso donde él no realizaba todas las etapas. es decir, 
requería la colaboración de diferentes especialistas tales como fotógrafo, ti
pógrafo, ilustrador y fotomecánico. 

A partir de un proyecto determinado, el profesional de entonces prime
ro hacía bosquejos a través de los cuales maduraba la idea de lo que debía 
hacer, los cuales sufrían un proceso de maduración hasta llegar a una pro
puesta. 

El cliente conocía la propuesta y la revisaba en forma de bocetos que le 
eran presentados. Éstos consistían en una descripción del concepto a realizar 
y a la vez eran una aproximación al resultado final impreso; eran elaborados 
a mano por medio de ilustraciones. viñetas. manchas tipográficas simuladas 
por líneas. tipografía dibujada y podían ser en blanco y negro o color. 

Herramientas tradicionales. 
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Una vez dada la aprobación del cliente, se hacia un original mecánico, 
el cual era una interpretación en blanco y negro del diseño en diversas ca
pas o camisas en cada una de las cuales se indicaba color, suajes. tipografía, 
registros. etc. 

Terminaba aquí lo realizado en el restirador y se pasaba a la fotomecá
nica, que consistía en la obtención de positivos y negativos para la impren
ta por medio de procedimientos fotográficos. El taller de fotomecánica se 
encargaba del montaje final de los negativos y era todo un laboratorio de 
experimentación de efectos especiales. 

El diseñador tenía que estar al tanto de todos estos procesos hasta el fi
nal. En caso de un error en los bocetos: levantados de texto u originales me
cánicos. o un cambio de decisión con respecto al color en una imagen o ubi
cación de un elemento, etc .. implicaba repetir el arte. Dicho de otra forma, 
cualquier error o cambio retrasaba considerablemente el proceso. 

Enfaticemos ahora algunas de las caracteristicas de la técnica tradicional. 

Para empezar, hay que mencionar la formación del diseñador gráfico. 
Era común que fueran empíricos o autodidactas, es decir, o empezaban tra
bajando en imprentas o como ayudantes en despachos del diseño, donde 
poco a poco aprendían el oficio. Otra opción era que provinieran de diferen
tes disciplinas como arquitectura o artes plásticas. Debe mencionarse que la 
carrera universitaria de diseño gráfico es muy reciente (40 años). Esto sig
nifica que la formación de los diseñadores hasta hace relativamente poco 
tiempo, era diversa y hasta ecléctica en ciertos casos . 

.. Antes de 1945. ser diseñador no era una profesión: se era arquitecto, ingenie
ro o artista pero no diseñador".:•7 

'' Al(f·t.'l'll. Llo<JNOH.; C111\Vl.S Ncm111:1n1>: Lt-111:.-.~I/\ MAnf,\. D1s1·,._,, y Ct11111mic11e·i1í11: 'lhn"it1s y E1!fo
c¡11e ... Cdth:o.,·. p;ig. 18. 
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El diseño gráfico era un trabajo que requería habilidades manuales en 
todo el proceso. desde hacer bocetos. trazar tipografías hasta cortar partes 
y ensamblarlas en un original mecánico. Además de esto. el diseñador mu
chas veces desempeñaba las funciones de ilustrador. Tanto para hacer boce
tos como ilustraciones, se requería el dominio de técnicas tales como acua
relas. lápices de color. acrílicos. tintas. rotuladores. etc. El aerógrafo era im
portante. La fotografía era un recurso fundamental que no pocas veces se 
encargaba a los diseñadores mismos. 

Otros recursos tales como montar tramas y letras transferibles implica
ba un control preciso; en el caso de las letras transferibles. este control era 
necesario para alinear y lograr el ritmo específico que debían tener los es
pacios interletra. 

El diseño era un proceso complejo. ocupaba mucho tiempo. era laborio
so y. generalmente. requería el trabajo en equipo. 

La técnica tradicional demandaba el contacto directo con herramientas. 
materiales y un equipo de trabajo que solía tener una prolongada vida útil. 

2.1. l Lenguaje gráfico 

El lenguaje del diseño gráfico implica un conjunto específico de signos 
visuales coordinados entre sí. lingüísticos, icónicos y cromáticos, éstos tie
nen carácter convencional. es decir. previamente definido y aceptado para 
establecer la comunicación de un mensaje. Entendemos por signo: 

.. ( ... ) toda huella gráfica dejada sobre un soporte por un instrumento apro
piado".:JH 

•• l~i\uu.1s-Gl·KMJ\NI. ¡.·u11da111e11111 ... t!rl J>rr1yi•c10 Gr1(/ico. pág. 64. 
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En el diseno tradicional, los signos que conforman el lenguaje gráfico 
tienen dos aspectos a tomar en cuenta: estético -teórico y abstracto - y téc
nico -práctico -. 

El aspecto técnico concernía a las herramientas y materiales utilizados 
y a Jos procedimientos necesarios para su ejecución. también eran impor
tantes los soportes utilizados. Eli de Gortari define la técnica como: 

Nconjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente una actividad cualquiera 
y a la destreza necesaria para realizarla ( .. .) viene a ser el procedimiento o 
conjunto de procedimientos exigidos para el empleo de un instrumento. pa
ra el uso de un material o para el manejo de una determinada situación en 
un proceso

00

•
39 

Tanto la habilidad manual como el manejo eficaz de las técnicas eran 
imprescindibles para obtener un buen resultado: se debía conocer bien el 
uso de plumones, acuarelas. tintas. gouache. acrílicos. lápices de colores, etc. 

El aspecto estético se refiere a la función poética del signo, esto remite 
a la capacidad expresiva intrínseca del diseño y a sus valores de organiza
ción, composición, color, calidad de línea, y forma: 

El aspecto estético dependía de las habilidades de realización y tam
bién, en gran parte. de la creatividad y las condiciones subjetivas del diseña
dor. No se podía entonces lograr mucho sin ideas ni creatividad aunque se 
tuviera dominio técnico; así mismo. tampoco se podía plasmar mayor cosa 
con grandes conceptos pero sin la capacidad de concretarlos. 

El producto final del diseño tenía textura visual. pero en su proceso de 
realización. por ser manual, conllevaba el manejo de texturas táctiles. 

Contextos de la expresividad 
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El diseño gráfico nunca ha sido un fenómeno aislado, ha estado inmer
so siempre en una estrecha interrelación con muchos aspectos del quehacer 
humano: económicos, sociales, y políticos. 

.. (_.) el diseño es asumido como estética de la cultura industrial desarrollada 
en el propio seno de la producción econórnica":40 

Por lo anterior, el lenguaje gráfico pertenece a un contexto, tiempo y so
ciedad determinados, que condicionan sus posibilidades y limitaciones. 
Existen cánones y normas explícitos e implícitos que afectan todos los ni
veles del proceso aquí tratado. 

A lo largo del siglo XX. el diseño como lenguaje era fundamentalmente 
utilitario, esto es en mucho una herencia de las enseñanzas de la Bauhaus. 
donde se buscó la integración y unidad entre artes, tecnologias y oficios; es 
decir, predominaba la función sobre lo estético, importaban la claridad en 
la comunicación, la legibilidad y el texto . 

.. En realidad. el diseño o la estética tipográfica inició su consolidación con las 

enseñanzas impartidas, prhnero en las Escuelas de Artes y Oficios de las dos 
primeras décadas de nuestro siglo y después con las sistematizaciones peda
gógicas de la elementalidad formal y geométrica del Vjutemas y de la Bau

haus. (. .. ) Tal pedagogia, vital para la existencia de los diseños. ha de girar en 
torno a un concepto fundamental: los productos beJlos por su pura funciona
lidad práctica ";u 

"' AKI L'<."lf. L1:0N<>K: CUAVI'-"' NolUIEKTI>; L1:1>hSM1' 1\.11\Kf/\. /Jbie11o )' Co11umicacitj11; Teoría.\· y l-..~11ji1-
c¡11e.'í Críticos. p•lg. 108. 
~ 1 AOIA. JUAN. /11t1·r.1d11ccir;11 a /u Teoría de /o.'li Di.H•t1os. p-.ig:. J 02. 
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2.1.2 Expresividad en el diseño gráfico tradicional 

Se había dicho en su momento, que por expresividad se entenderia un 
recurso de comunicación humana, más allá de lo denotado, que se manifies
ta en la interacción de autor, objeto diseñado y receptor. 

La expresividad en el diseño, para ampliar lo anterior, se ve en el pro
ducto terminado, el cual tiene o no características expresivas rnanifiestas, 
este objeto también se puede observar como consecuencia del acto de una 
mente creativa, lo cual seria la expresividad del autor y. finalmente, el obje
to producirá en quien lo consume un efecto inmediato, una sensación que 
facilita la transmisión de un conocimiento. 

En el diseño gráfico tradicional. por sus características, todos los recur
sos expresivos estaban fuertemente ligados a una visión estética previa y 
relacionada con otras artes. en especial. Jas plásticas. 

La realización del diseño implicaba un contacto directo con los medios 
técnicos y materiales, que no sólo obligaba a un contacto fisico con la mate
ria y su forma de uso, sino también con las tradiciones y repertorios expre
sivos anteriores. En la cultura visual estos medios ya estaban por lo común 
asimilados. 

Por ejemplo. usar en una ilustración la técnica de la acuarela remitía al 
conocimiento general de este recurso pictórico y sus posibilidades tradicio
nales, es decir, había una herencia de la cual no se podía sustraer el diseña
dor, se diera cuenta de ello o no. 

Como podemos darnos cuenta en el método tradicional existe un re
ferente analógico de carácter cualitativo con parámetros de valoración 
multidimensionales. De esta manera la experiencia plástica y la percep
ción juegan un papel determinante. 

Contextos de la expresividad 
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Los recursos expresivos del diseño gráfico 
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·c ... ) cualidad no es más que otra palabra para relación, analogía. Donde hay 
relaciones está Ja comparación. Ja valoración. Ja cualídad".42 

Otro aspecto importante lo integraba el referente externo al mundo del 
diseño gráfico. Tanto en las imágenes usadas como en los recursos plásticos 
que a ellas se aplicaban, se notaba la relación con elementos culturales y na
turales comunes a Ja gente. aunque no necesariamente cotidianos. 

La carga simbólica estaba asumida por el contexto. 

~~ AICl-fliH:. On .. "'""''j¡.:if.:o y Digital. pt'ig. 77. 
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2.2 Técnica digital y sus características 

A 
cruALMENTE UN DISEÑADOR GRÁFICO TRABAJA FRENTE A UNA COMPUTADO

RA. constituida por una unidad central de proceso (CPU), unidades de 
entrada y salida: pantalla, teclado, ratón, escáner, impresora. cámaras 

de video y digitales entre otros, unidades de almacenaje de información: cd 
zip, discos duros externos etc. y dispositivos de comunicaciones como fax. 
modem, internet, etc. Toda esta infraestructura es conocida como hardware. 

La estación de trabajo obedece a un sistema de naturaleza interactiva 
donde cada elemento del hardware posee una labor específica: 

· El CPU memoriza (el conjunto de instrucciones, datos introducidos y resul
tados procesados). procesa (programas y datos) y sincroniza (las diversas fa
ses de la actuación). 
· Las unidades de entrada y salida hacen inteligible la información tanto para 
la computadora como para el usuario. 
· Las unidades de almacenaje ubican la información en un espacio específico 
para acceder a ella cuando sea necesario. 
· Las comunicaciones establecen un intercambio fluido de la información en
tre usuarios y recursos compartidos. 

Por otro lado, es necesario para que cada uno de estos componentes 
funcione y para que el usuario manipule la información de una serie de pro
gramas que reciben el nombre de software. 

Dentro de este rubro tenemos al sistema operativo, el cual constituye la 
clave de comunicación entre el usuario y la máquina, administrando todos 

Herramientas digitales. Teclado 

Painter Classic 
Software producido por la compañía 

Metacreations, 
que simula las técnicas pictóricas tradicionales. 
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los recursos que intervienen en el sistema de información. Y los programas 
de aplicación, los cuales ejecutan tareas específicas: creación y manipulación 
de imágenes, rubujo vectorial. edición de textos, etc. 

El hardware y el sofrware simplifican los recursos que se ocupan en el 
proceso de diseño, por lo cual el profesional no requiere de la intervención 
de otros especialistas. La computadora en sí misma permite realizar labores 
de erución, retoque, levantado de textos, ilustración entre otros, que antes 
implicaban servicios especializados. 

El proceso constructivo de la imagen exige el conocimiento de platafor
mas y herramientas que por su empleo adecuado agiliza y mejora la calidad 
en el trabajo. 

Dentro del ámbito del diseño gráfico asistido por computadora existen 
dos puntos medulares para entender la imagen: el dibujo orientado a obje
tos y la imagen bitmap. 

El primero fue desarrollado en el lenguaje PostScript; se concibe la ima
gen desde el punto de vista lineal a través de la definición de contornos. 
Gracias a la implementación del dibujo vectorial se establecen parámetros 
de longitud. dirección y sentido capaces de crear dibujos simples hasta con 
un mayor grado de complejidad 

.. PosCScript: es un lenguaje de descripción de páginas desarrollado por Abo
be Syscems !ne., éste realiza una descripción de las páginas a imprimir que 

pueden contener texto y gráficos. Luego el intérprete de la impresora PostS
cript" convierte estas descripciones en una imagen de bits. ( ... ) una de las ca
racterísticas más destacables es la invención de un sistema de descripción 
de objetos gráficos basado en vectores que se localizan en un plano de coor
denadas bidimensional inscrito en la propia página. Dicho sistema consi

gue que la reproducción de los objetos se realice aprovechando la máxima 
resolución disponible en el dispositivo. bien sea impresora o filmadora. así 

Contextos de la expresividad 
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como conservar la máxima calidad aún si los objetos son ampliados. girados 
o distorsionados .. ;a:t 

El dibujo orientado a objetos nos brinda la posibilidad de transformar 
objetos (rotación, desplazamiento, escala. distorsión, reflexión). intervenir 
en los atributos de línea (color, grosor, remate, vértice, estructura sólida o 
discontinua, etc). cambiar los atributos del relleno (degradado, color). 
construir mascarillas y patrones, establecer parámetros tipográficos, hasta 
la manera de intervenir en la disposición de los elementos en el espacio 
electrónico. 

La imagen bitmap (mapa de bits). se basa en la definición de áreas cro
máticas, esto quiere decir que los pixel es asumen diversos valores tonales. A 
un mayor número de bits por pixel tenemos mayores posibilidades de obte
ner valores deseados. debido a que ampliamos el número de combinaciones 
binarias; de esta forma tenemos imágenes desde escala de grises hasta una 
cuatricromía. Cabe aclarar que para la reproducción precisa de los matices 
cromáticos se requiere de un mínimo de 24 bits por pixel. 

La imagen bitmap nos permite manejar herramientas de dibujo como 
lápiz. pincel o aerógrafo; así como la posibilidad de manipularla variando la 
exposición, el enfoque, crear sellos, degradados, interviniendo directamen
te en la definición de los parámetros. Es posible incluso manipular los valo
res ópticos producidos por la luz y el color: tono, saturación, luminosidad 
contraste, sustitución de un color por otro. colorear una imagen monocro
ma, hacer balances de color entre otras posibilidades. 

Es notable destacar la gran variedad de alternativas expresivas que 
brindan los filtros. Simulan tanto efectos naturales (agua, viento, fuego), 
como pictóricos (acuarela, fresco, carboncillo). hasta una basta gama de tex
turas. efectos lumínicos, cromáticos y formales propios del lenguaje digital. 

•• rPL!..:Ml\Y<Jf(. Et.EN/\. Ratún. Rclfá11 .... pfig. 15:l. 
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Gracias a las técnicas de selección y al manejo de capas y canales, es po
sible tener alternativas compositivas en las cuales podemos manejar imáge
nes de diversas naturalezas con alto grado de dificultad. 

Sin duda una de las aportaciones más importantes de la tecnología di
gital al diseño gráfico es el de la tipografía. la cornpaginación electróni
ca y hasta la reproducción digital La tecnología ha transformado el com
portamiento del disenador a través de la facilidad y rapide;,: en la reali;,:ación 
de las propuestas gráficas, además de la visualización de los objetos de for
ma interactiva e inmediata. 

Cabe aclarar que el éxito en el manejo de las herramientas digitales es 
directamente proporcional a la sensibilidad y destreza del usuario. 

A continuación explicaré la metodología de trabajo del diseñador gráfi
co con el uso de la tecnología digital: 

El diseñador parte de un problema o requerimiento y. en la mayoría de 
los casos, trabaja directamente en la computadora. donde desarrolla una se
rie de propuestas sin necesidad de hacer bocetos manuales. 

Anteriormente, los bocetos eran aproximaciones al acabado final del 
proyecto, ahora es sencillo y rápido, desde el punto de vista del instrumen
to, hacer variantes. cada una de ellas con un acabado que no se puede dis
tinguir del final. 

El cliente conoce la propuesta de diseño a través de un dummy. mues
tra impresa digitalmente que presenta ya todas las características finales 
del proyecto. Cualquier cambio es fácil de reali?.ar, por lo que se incrementa 
la productividad; los dummics tienen una calidad visual a veces superior 
que el resultado de los sistemas de impresión como el offset. por lo cual es 
común que sean usados en comerciales en vez del producto impreso. 

Contexto~ de la expresividad 

Revista Big. EUA, 
número 23. 1999 

Gracias a la manipulación fotográfica junto 
con los efectos especiales que ofrece la com
putadora, es posible simular de manera con
vincente el envejecimiento de una persona. 

La compaginación electrónica, permite 
encadenar las páginas de un documento de 

acuerdo al orden deseado. 
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Luego del visto bueno del cliente, se procede a hacer un original mecá
nico digital Éste tiene las indicaciones pertinentes sobre registros, selec
ción de color, suajes, dobleces y pasa a la siguiente fase del proceso a través 
de un disco o cartucho de información (como, por ejemplo, un CD o un ZIP) 
o por medio de una conexión directa (corno cuando se trabaja en red o con 
un rnodem). Se envía además una impresión a color y en blanco y negro que 
sirve de referencia sobre lo que se quiere hacer. 

El paso siguiente ocurre en un bureau de pre-prensa digital Aquí se di
gitalizan las fotografías en alta resolución, se compagina, se hacen retoques 
digitales, positivos y negativos, ajustes y pruebas de color. Con lo resuelto 
en esta etapa. se pasa a la impresión. 

Valga el comentario de que con el desarrollo de la tecnología actual. se 
empieza a desplazar a la película: en vez de hacer en la pre-prensa digital po
sitivos o negativos para su envío a una imprenta. se imprime directamente 
sobre la placa de offset. Todo este proceso hasta terminarlo debe ser super
visado por el diseñador. 

Revisemos las características del diseño digital. abordando primero el 
aspecto de la formación, actualmente y desde hace relativamente pocos lus
tros, existe la carrera de diseño gráfico en las universidades. durante la últi
ma década la habilidad manual del pasado se tradujo la operación de diver
sos programas que, mediados por el hardware son dirigidos desde el tecla
do y el ratón. No hay contacto directo con materiales y herramientas pues 
a través del ratón se tiene acceso a simulaciones de ambas cosas. 

Como ya se ha visto. la computación ha aportado mayor rapidez y faci
lidad es decir, mayor productividad. 

Esto se puede ejemplificar en la edición, donde ahora es mucho más 
versátil y sencillo mover elementos, cambiar de color. ver diferentes pers
pectivas. guitar o añadir elementos. Existe la posibilidad de realizar copias 

Contextos de la' expresividad 
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idénticas con sólo tocar un comando. En la forma tradicional esto suponía 
un alto grado de dificultad 

La permanencia del software y del hardware es limitada: continuamen
te salen al mercado equipos y programas que desplazan a los anteriores en 
uso y los vuelven obsoletos. 

2.2.J Lenguaje digital 

La definición del lenguaje gráfico dada anteriormente es igualmente 
válida para este terna. En principio. el uso de computadoras como herra
mienta principal y a veces única, no cambia el hecho de que se trate de un 
conjunto de signos visuales, cromáticos, etc. tal y como se definió antes. 

Lo que si cambia rotundamente, son los dos aspectos de los signos: el 
técnico -pragmático - y el estético -teórico y abstracto.-

Si se habla del primero, ya los signos no serán producto de un trabajo 
manual. las habilidades implicadas en el proceso conciernen al manejo ade
cuado de ciertos programas de computación. Ya no se usan tintas y lápices, 
sino sus simulaciones y otra gama de efectos y posibilidades propias de nue
vo medio digital. 

Debe hacerse notar, con respecto a esto último. que el lenguaje gráfico 
digital no se limita al acervo de imitaciones o simulaciones de las técnicas 
tradicionales, sino que amplía la gama de recursos y posibilidades visuales a 
niveles que no existían antes. 

Ahora bien, si los recursos son diferentes. los resultados también lo se
rán, sobretodo porque el contexto es otro, donde los valores de consumo y 
desecho predominan en una atmósfera de prisa y fugacidad donde el ritmo 

Contextos de la expresividad 
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genera un quehacer social en el cual impera el mercantilismo urgente; por 
todo esto. los cambios son evidentes. 

El uso generalizado de la computadora es reciente. se da a finales de la 
década de los ochenta y se consolida en los noventa. razón por la cual el len
guaje gráfico digital se podría decir que está en una fase de desarrollo, carac
terizada por la permanente movilidad cantidad y calidad de innovaciones 
tecnológicas que se suceden constantemente unas a otras, a veces casi de 
manera simultánea. tanto en hardware como en software. 

En muy poco tiempo. se ha cambiado el uso del espacio y del formato, 
el color pigmento involucró al color luz, y con ello una serie de variables que 
inciden en una conceptualización diferente a la del lenguaje del diseño an
terior. 

En el presente, obviamente. también existen cánones y normas explíci
tos e implícitos que afectan todos los niveles del proceso aquí tratado. Lo in
teresante es que ahora están en una mutación y cambio constante con res
pecto a décadas anteriores, esto se aprecia en las diferentes formas de en
frentar el diseño. Se podría decir que hay experimentación y especulación 
estéticas en diferentes vías. acordes con los lineamientos de la cultura 
posmoderna. 

Esto atañe en especial al aspecto estético del lenguaje digital. Corno se 
habla planteado. cabe hablar aquí de las habilidades de realización, que aho
ra tratan del dominio operativo de ciertos programas. de la creatividad y las 
condiciones subjetivas del diseñador. Un desequilibrio entre estos aspectos 
afecta el resultado final. 

El punto que se quiere destacar aquí es que efectivamente existe un de
sequilibrio entre los aspectos: técnico -pragmático - y el estético -teórico y 
abstracto.-

Una de las razones de esta asimetría, es que se requieren soluciones rá-

Contextos de la expresividad 
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pidas acordes a la nueva y mayor velocidad de resolución que permite la 
computadora coherent:e con las exigencias de mercado para reducir tiem
pos. Pareciera que ya no hay tiempo para madurar las ideas y bocetar, se des
cuida el concepto en aras de un efecto inmediato. 

Otra razón es la obnubilación que producen las posibilidades digitales. 
La computadora presenta un catálogo de efectos especiales y recursos de 
manipulación de los signos gráficos del todo novedoso y en constante am
pliación. Todos ellos son en cierta forma variantes de un número indefini
do de posibilidades. 

Por ser parte justamente de la fase inicial del desarrollo del medio digi
tal, dichos recursos son comúnmente usados en forma recurrente, llegando 
a la marcada semejanza en los productos terminados. presentando solo un 
repertorio de efectos especiales logrados con la computadora. 

Siendo as!, el lenguaje gráfico digital predomina como un valor por sí 
mismo y no como vehículo de expresión de la persona que lo usa. Dicho de 
otra forma, la técnica digital debe estar al servicio del diseñador y no a la in
versa, lo primero se podría interpretar como signo de inmadurez. 

2.2.2 Expresividad en el diseño gráfico digital 

El concepto de expresividad se aplica en líneas generales en una misma 
forma en este apartado, con la salvedad de las diferencias que a continua
ción se plantearán. 

La expresividad en el diseño gráfico digital no está relacionada con la 
tradición de las artes plásticas como se había visto en el caso del diseño an
terior a la computadora. 

Actualmente, se pueden simular acabados de fresco, acuarela y otras 

Contextos de la expresividad 

Ghostin9 too/ de Sta9eware /ne. 
plug·in para Alias Wavefront Maya 

Aplicación que permite visualizar en una ven· 
tana los pasos de la animación tridimensional 

en forma conjunta. 
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técnicas, pero en el producto terminado, la apariencia es otra. Pese a la exis
tencia de filtros que imitan pinceladas o estilos pictóricos, en el resultado se 
distingue el trabajo de la computadora. 

A lo que se quiere llegar, es que el lenguaje digital tiene una expresivi
dad que remite a su propio universo, es autorreferencial. Cualquier referen
te externo, sea natural o cultural. es tamizado y se supedita a la apariencia y 
acabados propios e impuestos por las características del lenguaje digital. 

Esto para no mencionar toda una gama de recursos nuevos desde los 
fractales hasta las nuevas texturas generadas. que reafirman imágenes que 
sólo existen en el universo de la computadora o cuya procedencia no es ca
balmente comprendida por el disenador. 

Lo anterior, aunado a la naturaleza cambiante de este medio. obliga al 
diseñador a reconsiderar todo su repertorio expresivo y a adaptarlo a las 
posibilidades y limitaciones de este nuevo vehículo, tarea dificil pues se da 
una ruptura con toda la tradición estética anterior que conduce forzosa
mente a la rcdefinición del diseno gráfico. 

Ya no hay una herencia a la cual apelar o que se pueda presuponer. sino 
que hay que construir nuevos mundos de significación. nuevas formas de 
expresividad y nuevas cargas simbólicas. 

Considero que la presencia digital en el ámbito del diseno gráfico evi
dencia un cambio profundo en el acto mismo de realizar, introduciendo 
nuevas formas y cargas simbólicas. que por ningún motivo excluyen albas
to repertorio expresivo anterior a la aparición de la misma. 

No se trata de estar a favor o en contra del cómputo y técnicas tradicio
nales, el objetivo es integrar. 

El problema principal de esta etapa de transición reside en que. así co
mo hay un desequilibrio dentro del lenguaje digital entre el cómo y el qué. 

Contextos de la expresividad 

El concepto de geometría fractal se le 
atribuye a Benoit B. Mandelbrot,quien es

tablece una analogía entre los principios 
biológicos de organización y el plan es

tructural de los seres vivos. 
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de igual manera, en la actualidad se adolece de pobreza expresiva en los re
sultados. Ya se había mencionado, por ejemplo, como muchos diseños tien
den a parecerse y a no ser más que catálogos de efectos. 

Por otro lado, muchos recursos de la tradición anterior se han desecha
do sin reflexión alguna, por lo cual se desperdicia una gama de recursos que 
no tienen parangón en el mundo digital y que no están necesariamente ob
soletos. 

Es decir, el hecho de tener que crear nuevas formas ele ver y trabajar el 
diseño. no debería implicar la renuncia a elementos anteriores que aún pue
den aportar lo suyo. No se confunda esto con revivir procesos anacrónicos 
que ya no vienen al caso, todo lo contrario, se trata de enriquecer los apor
tes del diseño digital con recursos adicionales que no compiten con él o me
noscaban sus grandes e innegables ventajas. 

Contextos de la expresividad 
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3 

EXPRESIVIDAD EN EL DISEÑO GRÁFICO 



3 .1 Parámetros de análisis 

L 
OS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO TIENEN SU PROPIO Y PAR

ticular carácter, la previa elección de la técnica normalmente es pro
ducto de un objetivo a plasmar. 

Mi propuesta estriba en la premisa de que los valores universales de la 
expresión son concretamente atempora1es. lo que significa que no cambian. 
mucho menos por una técnica nueva. '"ranto Jos métodos tradicionales co
rno los digitales tienen su propia mística. 

La tecnología digital en su muy corta historia, persigue valores muy 
concretos que en esta era son de gran utilidad de ahí su incondicional acep
tación y valoración: velocidad perfección, duplicación exacta, etc. 

Estas cualidades corno plusvalía nos llevan a una técnica excepcional 
que sin temor a equivocarnos nos distrae de la esencia del diseño y sus ob
jetivos. Por esta razón estimo la importancia de reflexionar y analizar nues
tros proyectos con más método que el mero afán de dar una receta rápida 
ceñida a la velocidad digital. que sirva para organizarnos conceptualmente, 
tal y como se hace en otras disciplinas corno arquitectura, diseño industrial, 
pintura, etc. 

Más que una actitud de estricta disciplina, la reflexión analítica y me
todológica se convierte en condición ó herramienta intelectual para alcan
zar acertadamente nuestros objetivos. 

El diseño gráfico está en proceso de fortalecimiento y. si bien es cierto 
que muchas de nuestras técnicas de expresión provienen de una larga his-
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toria vinculada con las artes plásticas, pintura, escultura, grabado, etc. tam
bién intervienen otras disciplinas en el marco de la comunicación. esto da 
como resultado un quehacer francamente interdisciplinario cuyo objetivo 
de comunicar no se supedita a la estética per se. 

"Para el diseño. su desiderátum es la forma sincrética. o sea una forma 
que responde simultáneamente a varios códigos (el paraguas. el ánfora). La 
forma tecnológica (construcción). la forma ergonómica (uso). la forma sim
bólica (identificación) y la forma estética (sensación) coinciden".•• 

Los métodos de análisis gráficos y formales no son algo nuevo. en la 
mayoría de los casos obedecen a épocas y disciplinas especificas. cabe 
mencionar a Erwin Panofsky en sus Estudios sobre Iconología. donde es 
evidente que todos esos argumentos serían inoperantes aplicándolos al 
diseño gráfico. 

"Contenido temático n.:itural o primario (descripción pre-iconográfica). 
Contenido temático secundario o convencional (análisis iconográfico). 
Significado intrínseco o contenido (interpretación iconográfica)":" 

El punto es: qué hacer con el análisis del diseño gráfico en el momento 
más crítico y cambiante de su historia producto de los desarrollos tecnoló
gicos. 

Uno de nuestros objetivos radica en proponer un modelo de análisis 
que permita al diseñador acercarse a la comprensión de lo diseñado confor
me a sus necesidades. 

Un criterio de análisis formal debe considerar que la expresión implica. 
como mencioné en el primer capitulo. una objetivación formal portadora 

"' A1nL1c11. Lu.1NoR; ClfAVLS NuKllU~l'H: L1,1>ESMA MAH.fA. Di.te11o y Com1mi<'t1f...'frj11; 1'eorfas y En.fo
que.\· Crítico.\·, pág. 1 07 . 
•• PASOSFK Y. E1.tWIS. E ... 1111/io.'li .\·obrr Jconoln¡.:fa, pág. :?!'i. 
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de sentido y expresión. Así es que cada signo que integra una pieza de dise
ño gráfico es digno de análisis y a la vez tiene que ver directamente con su 
connotación. Corno lo menciona Kant en su Crítica dela Razón Pura: 

"No existe contenido que no sea interpretado de acuerdo con alguna forma 
0

."
16 

Para estructurar una posible taxonomía podríamos hacer una clasifica
ción básica: la intención expresiva del diseño. 

• Expresión con intención poétiec-1: 
Es aquí donde la expresión per sé logra su rnatcrialización. donde la necesidad 
interior del autor cobra vida hacia una dimensión material sin rumbo definido. 
En la expresión con intención poética se evidencia un vínculo directo y afecti

vo entre el autor, sus experiencias y la obra. Esto sin duda obliga tanto a una 
formación plástica, así conio al manejo de conceptos universales con10: armo

nía. ritmo, unidad, coherencia, plasticidad, cte. 

El objeto expresivo, en este caso. no tiene vigencia. perdura gracias a su fun
ción poética, Jakobson la explica como la relación del mensaje consigo mismo. 
"El referente pierde su categoría de instrumento de la comunicación y se con
vierte en su objeto".47 

·Expresión con intención co:rnunicativc1: 
La expresión en este caso se halla al servicio de la comunicación. Se evidencia al
guien que quiere decir algo. con objetivos muy concretos. El estilo del autor. su 
necesidad interior y el vínculo de sus experiencias quedan en segundo plano. 
La expresión con intención comunicativa demanda conocimientos intra e in
terdisciplinarios por parte del diseñador. El objeto de comunicación gráfica 
manifiesta una vigencia en cuanto a información. quedando al paso del tiem
po únicamente la expresividad y el estilo. Cabe destacar aquí que la función 
poética del signo va más allá de la comunicación y es parte inseparable de ésta. 

... H.1,A1>. J-IU~lll-Hr. Lo\· Orl},:eue.\ de• h1 Formtl en el Arte. pág. 93. 
u L«'>1·1~. JU,\N l\-1ANUFT .. Semitíticu de fu Co1m111kachit1 Gníjka, pág. 217. 
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Yves KLEIN 
Shroud Anthropometry 20 - Vdmpire; 1960 
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Retomando a Mikel Dufrenne en su Fenomenología de la Experiencia 
Estética: 

"(. .. ) la obra dice algo. directamente, más allá de su sentido inteligible ( .. .)".48 

De acuerdo al grado de propuesta expresiva por parte del autor tenemos: 

• Diseñador con propuesta expresiv&-i propia 
Tratarnos aquí de un diseñador que experimenta, propone y crea recursos ex
presivos propios. 
"'La importancia del artista", sigue diciendo Matissc ... se mide por la cantidad 
de nuevos signos que haya introducido en el lenguaje plástico".4

<J 

• Diseñador sin propuest.1 e.xpresiv.1 propia 
La expresión se logra retomando elementos expresivos ya elaborados corno 

pinruras, grabados. dibujos que no necesariamente haya realizado el diseñador. 
Desde del punto de vista de la coherencia formal, la expresividad constituye 
Ja articulación compleja de elementos con un campo semántico específico. 

A continuación estableceré un criterio de análisis acorde con e) aspecto 
denotativo y connotativo de la expresión. Esta propuesta estará enfocada 
en el género editorial de revista. la cual servirá de parámetro de valoración 
en nuestro análisis expresivo. 

Dentro del fenómeno de la comunicación abarcamos aspectos sintácti
cos (configuración). semánticos (significación) y pragmáticos (interpre
tación). los cuales mantienen una estrecha relación con la comunicación vi
sual. Al ser la expresión el motivo principal de nuestro estudio analizare
mos si el mensaje tiende a este enfoque. 

•• Dn m,N~1:.. f\.11..:.u .• Fc•11ome1uJlogfa de la E.\peric•ndu E.,,·térh·a. p¡¡g. 37::?. 
n GAUTI 111-.1~. Guv • H'illft' 1-ecciom•.\· Sobre la lnu1,r.:en y el Senritlo, pág. 1 8 J. 

.. ,· ~' 
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Milton Glaser 
cartel Art is •.• , 1996 

La integración de la palabra con la 
imagen evidencian la intención comu

nicativa del cartel. 
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Dentro del aspecto sintáctico -el de la configuración- consideraremos 
una expresividad básica y una compleja 

"La nueva sintaxis sería el estudio de los significados de los signos re
sultantes de las relaciones o conexiones que se establecen entre éstos, pues
to que al configurarse las relaciones entre los diferentes significados de ca
da signo. nace la sintaxis ... 50 

a) Expresivid.1d básica: 
Esto implica visualizar los elementos formales corno piezas únicas y 

aisladas dentro de una composición. 

En el aspecto sintáctico -el de la configuración- se establecen relacio
nes formales entre los signos. 

.. La forma fisionómica del signo. su ritmo. su estructura, el tratamien
to, el peso, el movimiento. la orientación, el equilibrio( ... ) contribuyen a for
mar el conjunto de factores que constituyen globalmente el contenido pri
mordial expresivo de un signo".51 

Consideraremos tipografia. imagen. esquema cromático, textura y ele-
mentos estilísticos. · 

Tipografia: En este caso hablaremos de una imagen visual escrita y so
nora a la vez. Esta correspondencia es indispensable en la efectividad de un 
mensaje de comunicación visual. 

Sin embargo es importante recalcar que la tipografía va más allá de un 
factor de legibilidad, constituyendo un elemento gráfico expresivo. 

Legibilidad "La cualid.:1d que tiene un escrito de ser legible"." 

... L1w1~. Jl'/\N l\.11\.M!l.I .. • \"nufrjticu tle la Conumicuciú11 GrcHicu. p¡íg. 469 . 
• , FAllJUS·Gl.Kl\l/\NI, F1111d11111e1110.\' ,¡,.¡ P1n ... ·rL'fo Grt{lico, pág. 80. 
·~ 1>1. BL•Ls. Jo1u;i:.. ,\f,,1111111/ de /Ji.\·e11o Editorial. pág. ,39. 
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"La imagen general de armonía y de buena legibilidad de una página 
impresa depende de la claridad de las formas de los tipos, de su tamaño, de 
la longitud de las lineas, de la separación entre ellas y de la amplitud de los 
blancos marginales".53 

Emil Ruder indica "La tipografía está sometida a una finalidad precisa: 
comunicar información por medio de la letra impresa".s-a 

Dentro del género editorial de revista incluiremos: familia, peso, punta
je. interlineado, cabeza, subcabeza, capitulares, cuerpo de texto. folios, cor
nisas y pies de foto. 

Imagen: Consideraremos el grado de iconicidad y los niveles de abs
ttacción. El primero se refiere al nivel de realismo de una imagen en com
paración con el objeto que ella representa. Lo clasificaremos en isomorfis
mo, ntesomorfismo y aniorfismo. 

El segundo, el de la abstracción, se refiere a los rasgos particulares y 
cualidades estructurales de la forma conocidos a través de la percepción vi
sual. La filósofa americana Suzanne Langer, afirma que las imágenes abs
tractas son naturalmente expresivas. En el caso de imágenes figurativas to
maremos en cuenta la comunicación no verbal. el lenguaje de los gestos co
mo elementos básicos en la expresividad 

"Suzanne Langer desarrolla un enfoque del arte como algo definido 
por una finalidad ideal y transhistórica, que es precisamente su valor ex
presivo. Para ella. la expresividad está no sólo presente, sino idénticamen
te presente, en todas las obras de arte: lo que expresa son sentimientos 
(feelin¡j). y la expresión es la encarnación de una forma abstracta, es lo que 
da forma simbólica al feeling. Desde esta perspectiva, si el arte no imitati
vo, el arte que transforma la realidad se concibe como más fuertemente 

·• J\.1(tu.1:H.-B1ux..·KM/\NS. Josu. Si.\lema 1h· Retfc-11/as. piig. 49. 
•• DI' HLlt:N • .foJUH:. Aftmtml dt• /Ji.\'1•110 Editorial, p:íg. 42. 
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poema de Calli9rammes, i918. 

La tipografía se convierte en un 
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expresivo. el arte imitativo puede serlo también a condición de evitar la co
pia pura y simple de las apariencias. para dedicarse a "reflejar formas natu
ralmente exprcsivas".-"5 

Esquema cromático: Rudolf Arnheim nos dice gue éste ejerce un lazo 
emocional de receptividad e inmediatez con el receptor. A diferencia de la 
forma a la cual atribuye aspectos de organización intelectual. más gue sen
sible. 

Independientemente de toda la carga de referentes simbólicos que se le 
reconocen al color, no olvidamos factores de índole fisiológico gue influyen 
en su percepción. 

"la luminosidad fuerte, la saturación elevada y los matices de onda lar
ga producen excitación".'6 

Dentro del análisis editorial incluiremos: al color a través de su denomi
nación cualitativa: tono, saturación y brillantez (HSB); relaciones cromáti
cas en la tipografía y proporciones en los blancos. 

Textura: tenemos aquí un e1erncnto determinante en el valor expresi
vo de una obra. Está relacionada con valores tanto de naturaleza visual co
mo táctil. Dondis afirma gue la textura: 

..... está relacionada con la composición de una sustancia a través de variado· 
ncs diminutas en la superficie del material". ~7 

Munari la refiere como un elemento gue sensibiliza y caracteriza mate
rialmente a las superficies. Existen texturas visuales y tactiles, orgánicas 

.. At'~IO:O..'T. Jl\Vl'ES. l...t1 /mu~e11. pág. :?.96. 

... AKSllJ.IM. Rlll><Jl.I'. Arte." l'en·t•pt•itj11 \'fauu/, pág. 368. 
•• IJcJSIHS. L>.A. l..uSinwxi.-. t!e /11 Imagen, pág. 70. 
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Kunlo Shimlzu 
exhibición personal, Japón 1973 . 

Las imágenes abstractas, junto con el manejo 
de la técnica y el color hacen que éstas posean 

un alto nivel de expresividad. 
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(generadas por la naturaleza de materiales como piedra, madera, cristal, 
etc.) y artificiales (generadas por la tecnología). 

"Es la misma materia de textura la que forma las imágenes, al densifi
car o espaciar el fondo"."" 

Dentro de nuestro análisis editorial integraremos a la: mancha tipográ
fica y los elementos gráficos como ornamentos, marcas de agua y sombras. 

Elementos estilísticos: lo consideraremos corno una constante por 
formar parte de los parámetros editoriales. 

"(. .. ) la expresión nunca es absoluta, sino referida siempre a un conjun
to de convenciones, a un sentido común de lo administrable, normal o ex
traordinario: en pocas palabras a un estilo'" . .<;\l 

Los elementos estilísticos indican las categorías estéticas dominantes 
en un tiempo y lugar determinados, haciendo una descripción de los códi
gos: tipográfico, cromático, morfológico y f'otográfico. 

b) Expresivid,1d compleja: 
Se trata aquí de hacer un análisis de la estructura y articulación que los 

elementos guardan entre sí. 

"La finalidad de la composición se resuelve, pues, en el lenguaje necesa
rio e indispensable para transmitir el valor expresivo propio de cada obra. 
No obstante. el lenguaje queda como algo inherente e innato a la obra mis
ma. siendo expresión y objetivación de una idea; nace con el signo y está li
gado a su comprensión; evidentemente, la obra puede expresarse con un 
lenguaje claro y explícito. o bien. oscuro y hermético".60 

•• /\:htr-.;/\KI. B1uJso. Di.\t'l1o y Com1micadt111 \'i.'fua/, pág. 21. 
... AtiMoST. J,\(.IVI·-"'"· /..u lma}.:ell. pág. 303. 
••• l;'¡\1uus-G1.KMASI. Fmulame111o'f del Pr,,yecto Grújico. p;:ig. 55. 
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Tomaremos en cuenta la vinculación imagen-tipografía, recorrido vi
sual. jerarquía. composición y diagrarnación. 

V"U1culación imagen tipograJia: la tipografía y la imagen no son as
pectos aislados. forman parte de un todo. Desde el punto de vista expresivo 
aspectos corno figura-fundo-figura Está relacionado con la luz que refle
jan los objetos de nuestro campo visual. los elementos de baja energía o 
contraste débil los denominarnos corno fondo. los de alta energía y mayor 
contraste los clasificarnos como figura. En el ámbito editorial la mancha ti
pográfica (figura) interactúa con el blanco del papel (fondo) y a su vez con 
otro elemento ya sea texto o imagen (figura). Dichos elementos intervienen 
en una expresividad dinámica de fuerza.s visuales. 

Contornos: una manera en que el fondo se convierte en figura es por 
medio de éstos. donde ubicamos un juego de tensiones visuales a través de 
formas externas e internas, Rudolf Arnheim indica: 

.. Con cada cambio del contorno cambia también la superficie interna. siempre 
adoptando la forma más simple que sea posible".bt 

Estos límites los clasificamos en contornos definidos (a través de for
mas básicas bien resueltas) y de delineado (por medio de trazos que perfi
len imágenes o textos). 

Estos elementos enriquecen visual y semánticamente una página. 

Recorrido visual: este factor se refiere a la lectura de la información. 
En el género editorial de revista. debido a su naturaleza dinámica. un aspec
to importante es guiar al lector y señalizar el contenido. 

'"'A1~:-..t1U!\1 r~UIKll.J·. Arlt' y Pcn.·i•p1·ití11 Vi.'fttll/. pág. 227. 
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Elementos estilísticos. 

las características visuales del estilo suizo 
son las de la unidad visual del diseño lograda 

por medio de la organización asimétrica de 
elementos dibujada sobre una red dibujada 

matemáticamente; una fotografía objetiva y 
el uso de tipografía sans-serif. 
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"( ... ) no hay una única manera de transitar por una revista lo que el tra
bajo del diseñador sea una difícil tarea. ya que está en la obligación de guiar 
al lector, de señalizar contenido".62 

Se incluyen factores como capitulares, sangrías, medianiles, márgenes y 
ubicación. 

Jerarquía: el objetivo consiste en crear tensión visual dentro de una 
unidad armónica. La página está sometida a fuerzas visuales que interac
túan unas con otras. sin embargo existen factores como tamaño. color y 
ubicación que definen rangos de importancia compositiva. 

En el ámbito editorial estudiaremos: 
Pontaje: se refiere al tarnaño de Lt tipografía, se mide con la distancia de las 
ascendentes a las descendentes. 

Peso: dentro de una frunilia tipográfica existen variantes de grosor: ultrafina 

(chin). superfina (excr.1/ighc), fina (/ighc), regular (regular.book), mediana 
(1nediu111). scinincgra (derni. $e1nibold}, negrilla (bold). supernegra (extra

bold black), ultrancgra (ulcrabold he.1vy). 
Interlínea: el espacio en blanco medido entre líneas de texto. 

Color: los estímulos visuales cromáticos que generan el tono. saturación y 
brillantez establecen jcrarquias dentro de la estructura compositiva de la pá
gina. 

Composición: la disposición de un conjunto de signos en un espacio
formato. necesariamente constituye una forma de expresión. 

Indica Matisse: ""Composición es el arte de coordinar, en función deco
rativa. los diversos elementos de que dispone el artista para expresar deter
minados sentimientos ... 63 

.. : LESJ ff. JU(LMY. Nue\'o /Ji.,e1lo de Ret·üras. pág. 76. 
''' ~AIUUS-GLMM/\NI. Fwulame11ro.\· ele/ Pn1.\'ecro Grú.Jko. pág. 13. 
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Revista Travel and Leisure 
American Express Publications. 

El manejo de tensiones visuales en el dise
ño de la doble página. genera un recorrido 

visual evidentemente dinámico. 
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Esta puede ser: 
Dinámica: genera una sensación de movimiento. transformación y evolu
ción. A pesar de esto el objetivo es generar la unidad visual entre los diversos 
signos visuales que conforman la composición. 
Estática.: el objetivo es buscar arn1onia a través del equilibrio por simetría o 
por compensación de pesos visuales. Proporciona tranquilidad a la visión cen

trándose en la fonna eliminando la movilidad. 
Equilibrio: se refiere al ajuste de pesos de cada uno de los elementos que 
conforman la composición, sin haber fuerzas visuales predominantes; la 
imagen resultante nos da una sensación de estabilidad y calma. El equilibrio 
se puede generar a través de la sin1etria especular o por compensación de 
pesos visuales. 

Tensión máxima: la composición presenta una zona de fuerza de atracción 

predominante por las características de la forma (figura. tamaño. color y tex

tura) o por las relaciones de dirección. posición, espacio y gravedad que gene

ren en la hnagen. El ángulo superior derecho es el lugar de máxima tensión. 

Tensión mínima: la composición presenta una zona mínima de tensión. El 

ángulo inferior izquierdo es el lugar predominante para generar tensión 

mínima. 

Simplicidad se genera a partir de la disposición armónica de pocos elemen

tos en un espacio formato: Desde el punto de vista de la legibilidad en el ám

bito de la comunicación gráfica podríamos indicar que lo 1nenos es más. 

Diagraniación: constituye el sistema de ordenación a partir del cual 
se ubican elementos icónicos. tipográficos y cromáticos. Jaques Aumont 
indica que las dimensiones de] espacio-formato intervienen directamen
te en el contenido expresivo de la obra. A mayor formato, mayor fuerza 
expresiva. Incluiremos en este caso un lazo entre presencia física de lama
teria y expresión. 

"El primero de los medios para crear una imagen reputada como expre
siva. es. pues. muchas veces. incluir en ella ''más" materia (. .. ) los años seten-

Expresividad en el diseño gráfico 
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anuncio de la Union, 1968. 
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60 



ta y ochenta vieron así producirse gran número de pinturas de muy gran 
formato. productoras de un efecto específico (expresivo. si se quiere) por el 
simple hecho de su gran tamaño"."" 

Es importante destacar que la ruptura de los convencionalismos exis
tentes va íntimamente ligado con la expresividad. 

"( ... ) las revistas producidas fuera del circuito comercial pueden experi
mentar más a fondo con el formato".r.s 

En nuestro análisis se refieren aspectos como: 
Fonnato: se refiere a las dimensiones del espacio. Algunos ejemplos de for
mato son: Al. A2. A3. A4, AS. 
Retícula: divide al espacio en secciones moduladas. 
"'una estructura invisible que guía la colocadón de los gráficos y el texto en la 
p.igina".1

:.0. 

Campos: se refiere a Ja subdivisión de la retícula en campos o espacios más 

reducidos a 1nancra de reja. 

Caja tipográfica: es el espacio donde se dispone el texto, imágenes. plecas y 
detn.is elementos que intervienen en la composición editoiial. Anteriormen
te se referí~., a la organización de los tipos móviles en la caja. 

Ancho de columna: factor ligado directamente al factor de legibilidad, se 

considera con10 óptimo un párrafo de 7 a 10 palabras por línea. Mientras más 

ancha sea la colurnna, mayor debe ser el interlineado. de manera que el ojo no 

se pierda al buscar el principio del siguiente renglón. 

Interlineado: el espacio en blanco medido entre lineas de texto. 

Espaciamiento: el espado existente entre palabras. entre letras. entre párra
fos, entre secciones. 

.... AU/\l(J~f. J/\f.}lJES. l...tl lmaJ,:rll. pdg. 299 . 

... Ll._'il 11 .• JLH:L:..1Y. Nue''" Dheiio tic• Rc•,·i.\-111.\. p;.íg. 10. 
•·· K1:-.:o. ST/\CJ,Y. Di.~e1lo de Reri.\ta ... ·. Pa.i;o.\ pura Co11.\t'J.:uir ~/ Alc'jor l>i.-.e11o. pág. 157. 

_Expresividad"en el diseño gráfico 

Judy Pfaff 
Deep Water, i980 

Galería Solomon, N.Y. 
Instalación. 

El formato y la ruptura de los convencionalis
mos existentes de la obra tienen injerencia di

recta en la expresividad de la misma . 
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En el nivel sintáctico incluiremos variables como: técnicas de represen
tación, realización e impresión. así como sustratos diversos que intervienen 
en la expresividad de la obra. 

En el aspecto semántico -el de la significación- se establecen paráme
tros de relación entre el significado y el significante, el signo se considera en 
relación con lo gue significa. 

En este nivel estudiaremos los recursos retóricos y los componentes 
del sentido; variables como el contexto visual. discursivo, de situación, re
gional. emocional y cultural. 

En el caso de los recursos retóricos citaremos a las principales figuras re
tóricas que se clasificarán por adjunción. supresión, sustitución e intercambio. 

• De adjunción: 
Repetición. Consiste en la ;icurnulación reiterativa del rnismo signo varias veces. 

Acumulación ... Consiste en la presencia simultánea de signos de manera tal 
que se logre una sobre signifiec-1ción a través del acopio y aglomeración de los 
n1isrnos".m 

Oposición. Se ubican personajes. objetos, a..1nbientes de diversas características 
para oponer un signo a su contrario con fines aclaratorios y enriquecedores. 

·De supresión: 

Sinécdoque. Consiste en representar el todo a través de la parte. 

• De sustitución: 
Metáf'ora '"en la metáfora se sustituye un signo por otro. enriqueciendo así el 
significado ".(,H 

Metonimia Representa las causas a partir de sus efectos. 

Hipérbole. .. intensifica el significado al máximo a t:ravés del incremento (o la 

disminución) exagerados del valor o de la fuerza de los objetos presentados. 

L(WLZ. Jt'AN l\.1A:--.l 1 J.. Semit)tica de la Coumnicarfri,1 Gl"lUica. pág. 355. 
... lmn .• pág. 3<>--l. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Formatos DIN Ao·A10 
Las dimensiones básicas del pliego de la serle 

A son de 841 x 1189 mm 

adener Lander zur Hand und b 

~ Erscheinung bezeichnet werd 

zuzuschreiben, der abar, zumé 

'ür das Bodenstandige; es ist 11\ 

Interlinea 

Retícula con ocho campos, dejando una linea 
de cada· · · · 

ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

62 



Lo insólito de su presentación. se origina en un proceso de substitución de 
identidades, que se traduce, lógicamente en la motivación del receptor".69 

De incercan1bio: 
Gradación. Tiene corno principal objetivo el manejo de la profundidad del 
espacio. El signo se aleja o se acerca al perceptor en un espacio determinado. 
PregnanciaConsiste en el cambio secuencial de un signo por otro. 

Los componentes del sentido lo constituyen: 
Significante. Según Saussure, es una imagen acústica; según Peirce, un repre
sentamen, un signo. 
Significado. SehTÚn Saussurc, es un concepto: según Peirce un interpretante, 
una imagen mental. 
Signo. Según Peircc, "una cosa que está para alguien en lugar de otra cosa ba
jo ciertos aspectos o capacidades". Representamen. 
Icono. Según Pcirce, .. es el signo que se refiere al objeto que denota en virtud de sus 
~"'lracterístkas propias". 
Símbolo. Según Peirce, "'es un signo constituido como signo fundamental
rnente por el hecho de ser comprendido o utilizado como tal". 
fndice. Según Peirce, "'es el signo que reflere al objeto que denota en virtud del 
hecho de estar realmente atañido por éste". 

Existen variables en el nivel de la significación corno lo son los contex
t,os, Cstos ejercen una reJación directa con el factor semántico, a continua
ción citaré la clasificación de Luz del Carmen Vilchis, en su libro Diseño 
Universo de Conocimiento: 

MContexto visual. Elementos o complejos perceptuales al discurso. 
Contexto discursivo. Abarca el sistema universal de significados al que per
tenece un discurso o género y determinan su sentido y validez. 
Contexto de situación. Circunstancias particulares que rodean un discurso 

..,, /µID •• ¡tág. 36 J. 

Expresividad en el diseño gráfico 
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visual se comprenden en el binomio espacio-tiempo del discurso ( ... ) 
Contcx.to regional. Espacio cognoscitivo dentro del cual un signo visual fun
ciona en determinados sistemas de significación, pueden distinguirse zona. 
ámbito y ambiente. 
Contexto emocional Aspectos afectivos que se relacionan con el o los signi
ficados que presenta o implica un discurso visual. 
Contexto culrural Conjunto de elementos y situaciones que se relacionan 
con el modo de vida. hábitos. costumbres. conocimientos y vínculos valorati
vos: artísticos. religiosos. políticos, etc ... 70 

En el aspecto pragmático* -el de la interpretación- es necesario un su
jeto que reciba una serie una serie de estímulos a través de un espacio y un 
tiempo. Va ligado directamente al efecto que tenga un signo sobre sus des
tinatarios, así corno el uso que se hagan de ellos. 

.. En este nivel. y como primer requisito. los signos deben, forzosamente. que
dar comprendidos dentro de las prcícticas socio-culturales del receptor. Mien
tras más cercanos sean a estas prácticas. las posibilidades de aceptación por el 
usuario serán más intensas y será más fácil que se cubran los otros niveles ... 71 

Consideraremos al proceso de percepción y al conocinüento previo 
del perceptor; variables corno el impacto visual. la eficacia sintáctica y emo
cional. el grado de innovación, intención y congruencia. 

La percepción constituye la interpretación de las sensaciones incluyen
do significado y organización; a diferencia de la sensaciones que son las ex
periencias básicas e inmediatas generadas por estímulos simples aislados. 
En este proceso destacamos la importancia del conocimiento previo que 
nos da el estar inmersos en un contexto histórico rico en estímulos. para la 
correcta interpretación de los mismos. 

"'VII t.:HIS. Lt1z DLL CA!Otl·.N. /Ji.'fie1io Unil't'r.\o de Conocinlie1110. pág. 4:?. 
'Lúl'J./. Jl.',\N l\1A:-.:u1 r .. • \'t'miúri<"a ,¡,,la Co11u111in1citin Cirújica. p¡\g:. 4.59. 

• E~lc nivel no !'>cr.í incluido en el :málisis de nuestro caso pniclico. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Frieder Grindler 
Ilustraciones para calendarios de la South 

German Broadcasting School, 1972.. 

Metáforas. 
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.. También nuestros conocimientos y expectativas nos conducen a tratar de 
"'darle sentido .. a los estímulos ambiguos. explorándolos hasta que nuestras 
percepciones sean claras". 71 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Exprf~sivid.Jd f~n el di serio gr.3ficc 

'·:')'.:-·-··' 

fj€f~~:· ___ E_x_p-re_s_1_v_1d_a_d_B_á_s_1c_a _____ s_i_n_t_á_c_~_~_c_n_?_i_g_u_r_a_c_E_i:-~-=-.-,-v-1d_•_d_C_o_m_p_1_eJ-a--------+-----S-e_m __ á_n_~_i_~_c_n_P_t_i_c_a_c_io_-_n ____ -+-_-_-_-_-_-~-:-~-P--~-º--cm_~_s_.!?_f_~-:-:-:-:=-:-6º-~-~-:-~--c-__ io_-_n _____ _ 
C~:;;:.~~_:J ·: Tipograf/a Vincu!':=fgie~!~n~~~tingi~ograf/a • Recuraoa retóricos 
-_~:.: .:;. -;:· •Famifia •Peso •Puntaje •Interlineado •Contornos definidos 

'j_::-~:.:,~~.",', •Cabeza, subcabeza (letra de resalte) (rectangulares, circulares) 
: · , :· " · •Capitulares •Contornos de delineado 

~:~s;_~~¡g =~~,7~~~g:r~~=!~ ~~~= ~:~~to Reco~~~.~f!~='·sangrfas 
Imagen (fotograffa, ilustración) 

•Grado de iconicidad isomorfismo, mesomorfismo, amorfismo 
•Niveles de abstracción 

Esquema crornático 
•Tono, saturación, brillantez 
•Relaciones cromáticas en la tipografía 
•Proporciones en los blancos 

Textura 
•Mancha tipográfica (ligera. pesada. regular, irregular, abierta) 
•Elementos gráficos (marcas de agua, ornamentos, sombras) 

Elementos estillsticos (Esquema tipográfico,cromático, morfológico, 
fotográfico) 

•Medianiles •Márgenes 
•Ubicación 

Jerarqula 
•Puntaje •Peso • lnter1fnea •Color 

Composición 
•Dinámica •Estática 
•Equilibrio •Tensión máxima 
•Tensión minima •Simplicidad 

Dlagramaclón 
•Formato (A1, A2.,A3,A4,A5) 
•Retícula -campos 
•Caja tipográfica 
•Ancho de columna 
•Interlineado •Espaciamiento 

• Figuras retóricas: 
Metáfora 
Sinécdoque 
Metonimia 
Hipérbole 
Acumulación 
Contraste 
Oposición 
Anclaje 

• Componentes del sentido: 
Significantes 
Significados 
Signos: 
Icono 
Sfmbolo 
Indice 

Perceptor 

•Proceso de percepción 
•Conocimiento previo 

Nota: 
El nivel de la Interpretación no será incluido en el análisis 

de nuestro caso práctico. 

· ··· ·._.:::-_;,~:~~~~·,~·:Jr~~:__.:.;·:.:.:;.~~:i~':-1~\;j~·;;.::::;~~~i·~~22 7¿::-..:n-\4:~X~V'f:.r~;z:1::::;;,;~~~¿-:L";::-JT-~r~~~;kim..r ·!S?z.m~l~X~-~~~~;~¡~~.r~•~--:::..:-::.:~I:::.:.:z.::;·:'.. .... ·~-:,~·:·:::-:r._¡;~;.J~:- :::::.::~~/1·::.z~c:~:~,_._~:~ ::,var1a111e.·.-

n W. M/\TI.IN. MAl<CiARET, J. FUl.EY Hucill. Se11,\uri<f11 y Pen:epcü;n, pág.12. 

•Técnica de representación 
•Técnica de realización 
•Técnica de impresión 

•Sustratos 

• Contexto visual 
• Contexto discursivo 

• Contexto de situación 
• Contexto regional 

• Contexto emocional 
• Contexto cultural 

• Impacto visual 
• Eficacia sintáctica 

y emocional 
• Grado de innovación 

•Intención 
• Congruencia 



3. 2 Análisis en el disefio gráfico tradicional 

Género lit:erario de revist:a 

L 
A RAZÓN PRINCIPAL PARA ELEGIR EL G1'NERO EDITORIAL DE REVISTA FUE QUE 

con base en su materialización. es posible apreciar el manejo e inte
rrelación de los recursos expresivos del diseño gráfico. Gracias a su 

periodicidad la revista permite la evaluación continua de aspectos sintácti· 
cos, semánticos y pragmáticos desde el punto de vista diacrónico. 

La revista está constituida por portada, contraportada e interiores. La 
portada representa un lazo de comunicación e inmediatez con el receptor, 
de ahí que una buena portada debe ser memorable y reflejar el carácter edi
torial de la publicación. En los interiores se involucran aspectos que van 
más ligados al aspecto pragmático de legibilidad y a la comprensión del 
mensaje impreso. 

El género editorial integra relaciones morfológicas. cromáticas, tipográ
ficas e icónicas sumamente complejas, en donde podemos apreciar diversos 
excedentes de sentido relacionados con la expresividad 

Objeto de estudio 
La selección de una revista mexicana de corte literario corno: Vuelta y 

su segunda etapa Letras Libres. radica en el interés de hacer un análisis ex
presivo de una revista con trayectoria editorial definida en México. 

Vuelta es una revista de corte literario fundada por Octavio Paz, pro
ducto de la desaparición de la revista Plural. El primer número fue lanzado 
al mercado en diciembre de 1976 y el último en diciembre de 1996. 
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• Vuelt:a quiere decir regreso al punto de partida y; asimismo, mudanza. 
cambio ... • 73 

El 16 de agosto de 1991 Octavio Paz escribe una carta a Enrique Krau
ze en donde plantea la necesidad de: un cambio definitivo en Vuelta o bien 
crear una nueva revista. 

A la muerte de Octavio Paz en 1998, Krauze quien era subdirector de 
Vuelta, retorna el proyecto y lan7.a al mercado una nueva revista llamada 
Letras Libres. 

Desde el punto de vista estético, -que constituye la parte primordial de 
trabajo de comunicación gráfica- empezaré por mencionar que Vicente Ro
jo. participa activamente en el diseno de las portadas en el periodo de 1978 
a 1982. En aquel entonces la revista se realizaba en Imprenta Madero, siem
pre a la vanguardia en soluciones técnicas con información visual de primer 
orden. 

La inquietud de Vicente Rojo era proponer anualmente un concepto 
propio en las portadas. Podemos apreciar en el primer ano fotos de mate
riales utilizados por los escritores: lápices. clips. gomas de borrar, cintas de 
máquinas de escribir. etc.; en el segundo la introducción de tipos móviles y 
de elementos de imprenta, en el tercero certificados. en el cuarto papel do
blado, etc. 

Posteriormente a esta etapa, desde el punto de vista formal. la propues
ta de diseño adquiere cierta monotonía al presentar imágenes en recuadros 
y recursos tipográficos de forma aislada. Es importante evidenciar la pre
sencia del diseño asistido por computadora en los últimos números, en 
donde sin perder el estilo editorial. se manejan variantes en el recurso cro
mático, fotográfico, tipográfico, y compositivo en general. 

'' PAi .• OL-1"1\VIO. Coh•cciti11 Exdu.üi·a X\ll// ,,\110 . ..- con \11e/ra. pág 7. 
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Portadas diseñadas por Vicente Rojo 

N2 15 y N12 i7, Febrero y Abril 1978. 
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A continuación vincularé el modelo de análisis antes citado con la revis
ta Vuelta. 

Expresividad básica 

Tipograftn. 

En los primeros números de la revista Vuelta tenernos portadas resuel-
tas tipográficarnente y en los interiores existe: 

- Norn1aliz..-ici6n tipográfica rígida y monótona: la caja tipográfica estaba suje
ta a los sistemas de fotocomposición y pre-prense, tradicionales. generar movi

tniento y ritmo en la publicación era una labor ardua liJnitada a las habilidades del 
formador. El diseño de la misrna era repetitivo haciéndolo suman1ente predecible. 
• Lin1Ít.."tción en la diversidad de fuentes por página: las fuentes utilizadas se 
condicionabc,n a la disponibilidad de los tipos y a la.s posibilidades de la caja 

tipográfica. 

·Variedad de puntajes limit.1dos en un solo fonnato:gcncralmcntc se maneja

ban dos t...unaños tipogroificos en un formato: una cabeza y un cuerpo de texto. 

• Poca versatilidad en capitulares: se sujetaban a una fan1ilia, peso y puntaje 
específico. Predo111inaba el uso de una tinta, sobre fondo blanco. 
· Poca flcx.ibilidaJ en conrrol de variables: debido a que las variables de un 
escrito se hacían desde un punto de vista análogo el proceso de edición y vi
sualización de la mancha tipográfica e imágenes se condicionaban a las habi
lidades del fonnador. Modificar una variable ilnplicaba la repetición del arte. 
·Vinculación tipográfica limitada a las habilidades del fonnador: la imple
mentación de recursos corno los textos calados en blanco, tipografía sobre de 
imágenes, dependían de las habilidades manuales del formador. 

.. récnicarnente la revista Vue/t,7 presenta las siguientes características 
tipográficas: 

Familia. La fa1nilia predominante para los cuerpos de texto es la Times New 
Roman. en elementos secundarios se utiliza tipografía sin pat.ines (Helvética). 
Cabe mencionar que Vuelta en los últimos números, en1plea cabezas con tipo
grafía patinada en versales y versalitas. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Normalización tipográfica rígida y monótona. 

V
oy pe 
san la 
l.1 llar 
lago .. 
Apric: 
par~c· 

delos• 
mis pas"s. 01qui y ;1llá. s 
de un umbral. alcuna t 

r lor=t 
vado 
Lui.a 

eben acorda 
Poca versatilidad en capitulares. 
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Peso. En los primeros números. la mancha tipográfica posee pesos medios en 

promedio. La lectura de la información es pesa<la. 
En los últimos ejemplares existe una variedad en pesos tipográficos (delgadas, 

regulares. negrillas) por lo que la lectura se hace mas ligera. 
Puntaje. En la primera etapa de Vuelt,., poden1os notar contrastes muy rnar

cados en tamaños tipográficos: tenemos cabezas de 10 a 23 pts. subcabezas de 
11 pts, cuerpos de texto de 8.5 a 10 pts. carnizas de 11 a 20 pts., capitulares 

de 22 a 53 pts. En pies de foto y folios tenemos una constante en B pts. 

En los últimos números de la publicación el puntaje posee características más 
constantes: cabezas en 18 pts., subcabezas en 13 pts., cuerpos de texto en 9 

pts .. carnizas en 7 pts, capitulares en 44 pts .. pies de foto y folios en B pts. 
Cabeza. Tipografías con patines o sin patines. en los últimos núrncros predo

mina el uso de versales y versalitas. 

Subcabeza.. En la prirnera etapa de Vueltc'I, en Ja mayoría de los casos, son ine
xistentes. En los últin1os núrneros tienen una relación rnás estrecha con las 

cabez.Lls, se emplean versales y versalitas, con un peso ligero. 
Capitulares. Se utili7 .. an generalmente tipografías sin patines y por lo general 

pesadas. en últin1os núrncros la fuente tipográfica es mucho más armónica 
con el cuerpo de texto y son ligeras. 

Cuerpo de texto. Existe una marcada diferencia entre los primeros ejempla

res que se valían de la con1posición tipográfica a los últimos donde se percibe 
la presencia de la computadora. Esta diferencia radica que con la presencia di
gital. los atributos del texto poseen una 1nayor legibilidad que con los de la 

composición manual. 
Folios. Éstos más que tener atributos de orden estético obedecen a la funcio

nalid.:ld. En los primeros ejemplares la tipografía predorninante es de palo se

co. con variantes en la ubicación: en los últimos ejemplares existe uniformi

dad en ubicación y familia tipográfica. En algunos casos se incorpora el logo
tipo de la revista. junto con la fecha. 

Comizas. En la primera etapa existe amplia diversidad en el manejo de éstas 

(puntaje. familia, peso, ubicación), en la última existe mucho más rigor en la 

ubicación y en el estilo: tenemos secciones específicas con tipografía calada en 
blanco o bien tipografía con elementos ornamentales, preferentemente en 

versales y versalitas. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Rellgl6n y progreso 

E ! tránsito de la fe re 
giosa en el Progre 
destino por la icl 

hombre, que habrá que• 
un futuro nunr:a precise 
sacrificio de una o de m1 
la improntajudeo-cristi 
civilización Occidental: 
ble.,, sin soluciones dec 
•-• -••,..frr.• rqft~r•C!' A• e 

Predominio de tipografía 
romana en cuerpos de texto. 

Dialéctica 
de una 
derrota 
de Carlos 
Altamirano 

.. S90 JUU ·---.... u-. ••77 300 -· 

por, .. .,., Turrent 

Empleo de tipogaffa 
de palo seco en cabezas 

ASIRIA ENTRE NOSOTROS 

J .. \\'JER ARANDA LUNA 

Empleo de versales y versalitas en 
cabeza y subcabeza. 
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Pie de foto: los primeros ejemplares de Vuelt:a carecen de pie de foto, poste
riormente en algunos casos, se ubican los nombres de ilustradores con tipo
grafía de palo seco. En la Ultima etapa de la revista, con el uso de la herramien
ta digital observarnos variantes tipográficas como las versales y versalitas o 
bien itálicas. 

.. VUl'.l1A Z.18 

J 1 \ LH 11 1 dt 111-.. d1 1, 

letras -letrill a.s-letrone.s-lelra.s-letrilla.s-letrone.s-/etra.s./etrilla.s-letrones 

LEÓN HERIDO 

PROCEDENTE DE 

NÍNIVE, PALACIO 

NORTE CA. 

645-640 A. C. 

Dlbujoa de Germ6n Monuilvo 

4 En los últimos números de la revista Vuelta 
observamos el empleo de versales y versalitas 
en pies de foto. 

.. Cuerpo de texto de la revista Vuelta con un bajo 
nivel de legibilidad. 

41 Empleo de tipografía de palo seco en pies de foto. 

Expresividad en el diseño gráfico 

4 Folios característicos 
de la segunda generación 
de la revista Vuelta. 

4 Carnizas, de la primera 
etapa de la revista Vuelta. 

t Folios de la primera etapa 
de la revista Vuelta. 

29 

• Cuerpo de texto con mayor legibilidad. 
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I1nage1J 

En Vueka este aspecto está directamente relacionado con un aspecto 
conceptual y con el desarrollo de las artes gráficas. En las portadas diseña
das por Vicente Rojo tenemos imágenes en rnonotono y tipografía en tin
tas directas. porque la técnica así lo permitía. 

En los números donde la revista era furmada de manera tradicional tenernos: 
• Dibujos lineales 
·Altos contrastes 
• Exageración en la trama 
• Empleo de grabados 
· Collage 
· Ilustraciones a mano alzada 
• Manejo de la tipografía corno imagen 

Manejo de secuf.?ncias por medio de repetición de elementos. 

Empleo de la caligrafía como imagen. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Exageración en la trama como recurso visual. 

Empleo del collage y altos contrastes. 

La espontaneidad del trazo, constituye 
un elemento expresivo 

en el diseño editorial de Vuelta. 
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[.as imágenes se supeditan a un recuadro en específico. existe un predomi
nio de secuencias como recurso visual, repetición, inversión. acercamientos. 

En los últimos ya con la influencia de la computadora tenemos imáge
nes fotográficas en selección de color. 

El gr,,do de iconicidad predominante es el del isomorfismo, coincidien
do el nivel de realismo de la imagen en relación con el objeto que representa. 

El nivel de abstracción predominante es bajo en el caso del recurso fo
tográfico donde tenemos imágenes hiperre¿¡fistas y medio donde se estable
cen estilizaciones de objetos. 

En la portad'1, contraportada, segunda y tercera de forros tenemos tin
tas directas con alto grado de s'1turación. En los interiores el esquema cro
mático está limitado a una tinta. 

Con la presencia de la computadora, hay una apertura en el esquema 
cromático incluyendo imágenes en selección de color. 

El uso de los espacios en blanco en las portadas diseñadas por Vicente 
Rojo obedece a una propuesta de contraste en relación a las demás revistas 
que se produjeron en la misma época. Los espacios generosos en blanco, au
n'1dos al minimalismo de los objetos y representaciones gráficas son toda 
una propuesta de una forma de pensamiento. es un interesante ejemplo de 
que menos es más. 

En los interiores tenemos un predominio cromático de la mancha tipo
gráfica negra. 

Expresividad en el diseño gráfico 

El esquema cromático, de los prime
ros números de Vuelta, se sujeta al 

empleo de tintas directas. 

'1'f C'TS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La mancha tipográfica en los 
primeros números es acromática, en 
los últimos números tenemos cuer~ 

pos de texto cromáticos. 
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Vt.ielta 

... En los últimos números con ta presencia 
digital tenemos imdgenes en selección de color. 

Texl11ra 

Vuelta 
Jorge Luis 
BORGES 

lllU«I "' ......... 
Ocf'avi~-;.!.'.7.!:'. •• 
. ~.!:~.e.~~ ... CAMUS 

.JOM01t.u1r::::~if:~ar:,~ .. r:i:.r:,~~L.: .. ~·~TUMA~ 
Df" lA n•"U"TUAOIA lli:UMVf"flH:ln .... AOA 

Je_,. M••- .. CI P•- ..., M••oco 
'"''"9 ..... _ ... 19 ..... _ ........ 

.lo..4 F.,. • .,,_ M••- .. CI pro•..c-10 '"'-'"' 

.27-
- Tenemos el manejo de espacios 
generosos en blanco propuestos 
por Vicente Rojo. 

La mancha tipográfica es pesada. Existen páginas en las que se presen
ta saturación en cuerpos de texto. 

La ornamentación utilizada es limitada y sin mucho detalle, en los últi
mos números el acabado digital permite elevar la calidad notoriamente. 

Ele7ne71tos esrílíslicos 

El estilo predominante es el estilo suizo. En los años SO's surge un mo
vimiento llamado Die neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad). 

Expresividad en el diseño gráfico 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El empleo de la mancha tlpogr~flca, 
de los primeros números de Vuelta, 

es sumamente pesado, por lo que posee 
un bajo nivel de legibilidad. 
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"La Nueva Objetividad se basa en dos elementos del diseño suizo cuyos 
orígenes se sitúan en los años veinte: una imagen realista -y usualmente 
muy precisa- del objeto unida a unos rótulos muy sencillos y formales, por 
un lado, y una simplificación bidimensional del objeto que queda reducido 
a un símbolo. por otro". 1·

1 

Expresividad compleja 

Vinci1lación Í7naget•-ripografia: la interacción de la tipografía con la 
imagen está limitada por recursos técnicos corno los métodos fotomecáni
cos, de pre-prensa y las habilidades del formador- Los contornos predomi
nantes son los rectangulares. 

Recorrido vis11al· la lectura de la información es monótona; el recorri
do visual está determinado en todo el documento. siendo fácilmente prede
cible. Una cabeza, seguida por una capitular y un cuerpo de texto. El dina
mismo se adquiere por secuencias fotográficas utilizando recursos como la 
repetición, mientras el texto permanece estático. 

Jerarq11ía: la estructura jerárquica de las páginas es monótona; la di
versidad en puntajes al igual que los pesos tipográficos son limitados. Pode
rnos apreciar que en algunas ocasiones el factor utilizado para establecer 
prioridades es el de la interlínea; ubicarnos un título escrito en negrillas, 
una interlínea amplia y posteriormente un cuerpo de texto con uniformi
dad en cuanto a peso y puntaje. 

El manejo del color para establecer rangos de importancia se limita a 
los últimos números en Vuelta donde se aprecian interiores a todo color. En 
el caso de los primeros números el manejo de los mismos se sujeta a una 
rnonocrornía en negro. 

H BAH.Nll."<>AT. Jc>11N. / ... o.\· Curte/es .. 'ill llistoriu y_,.,, Le11¡.:ut1je. pág. 91. 

Expresividad en el diseño gráfico 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Vinculación imagen tipografía, donde 
predominan los contornos rectangulares. 
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Co1nposició'1: existe un predominio de composiciones estáticas defini
das por una misma fuente tipográfica y tamaño tipográfico. Es decir una 
composición homogénea interrun1pida por secuencias de imágenes con di
versos encuadres. 

Diagra,,1ació11: 
La construcción reticular se puede definir por los siguientes parámetros: 
ForrnatoA4 
Caja tipográfica: 

· Margen superior e inferior de lcm 
· Margen a lomo de 0.5 cm 
· Margen a corte de 2 cm 

Caja básica de 2 columnas (19pl0 x 58 cuadratines) 
Caja alternativa de 3 columnas (13 cuadratines x 58 cuadratines) 

• Medianil de 1 cuadratín. 
· 4 campos de 12 cuadratines 

Análisis semántico 
Figuras retóric,7s 

En la revista Vuelt:a podemos apreciar el predominio de figuras retóricas 
corno la repetición y acumulación. Si bien esta publicación es de carácter li
terario pretende generar sobriedad. el peso de la mancha tipográfica así co
mo la acumulación de elementos contrapone su carácter generando ruido vi
sual. Cabe señalar que, éste último. es incrementado por el efecto que gene
ra la impresión tradicional -offset: con negativos obtenidos por procedimien
tos fotográficos-, así corno la naturaleza expresiva de los sustratos. 

Es importante senalar que las portadas diseñadas por Vicente Rojo, a 
diferencia del diseño en páginas interiores, poseen simplicidad y armonía 
en equilibrio acercándolas al concepto de sobriedad en Vueft:a. 

Expresividad en el diseño gráfico 

Dentro de una composición estática 
desde del punto de vista tipográfico, 

Vuelta crea dinamismo a través del 
ritmo secuencial de imágenes. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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No podemos descartar que Vuelta utiliza figuras retóricas que aparecen 
en menor escala y que intervienen en la connotación de la misma. Podemos 
ubicar como ejemplo de lo anterior la metáfora, utilizada como recurso de 
ilustración; sinécdoque, para enfatizar un aspecto de la imagen y gradación, 
para generar profundidad 

En el desarrollo de la revista observamos oposición entre el manejo de las 
portadas con los interiores, pareciera que las primeras obedecieran a la estruc
tura de una revista y las páginas interiores a la estructura de un libro, donde 
el diseño está sujeto al contenido literario sin nin¡,TUna otra especulación. 

Componentes del sentido 

En las portadas diseñadas por Vicente Rojo tenemos elementos con al
to grado de iconicidad (tipos móviles, plantillas, cintas, clips. lápices, gomas 
de borrar. etc.) que generan cargas simbólicas asociadas al oficio del escritor 
y al ámbito de la literatura. En los otros números predominan dibujos con 
niveles de iconicidad media que nos remiten al ámbito cultural y artístico. 

El manejo de indices corno las manitas indicadoras. asteriscos, capitula
res, entre otros; favorece el recorrido visual del texto haciéndolo más legible. 

Sernánt:icarnente la revista Vuelta. posee un carácter estático y monó
tono que se separa del concepto de cambio y libertad que sustenta Octavio 
Paz en la creación de la misma, sin embargo no debemos olvidar que el con
texto en el que está inmersa es cultural. 

Expresividad en el diseño gráfico 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3 .3 Análisis en el disefio gráfico digital 

Género literario de revista 

E
S MlN CLARA LA DIFERENCIA ENTRE EL DISENO DE LA REVISTA VUELTA Y SU 

.. nueva era" Letras Libres. En primera instancia podemos cuestionar
nos acerca de la presencia del efecto digital que en este caso no cons· 

tituyc un factor de extroversión sino un soporte técnico de integración. No 
hay que olvidar que el manejo de la computadora nos lleva a rebasar fron
teras en cuanto a posibilidades de experimentación, libertad y expresividad. 

Tipogrnfia 

En la revista Letras Libres observamos el manejo de versales y versalitas, 
variedad en capitulares. variedad estilística de puntajes, mezcla de diversas 
fuentes en un formato. control en variables de interlínea, interlctra, separa
ción sÜábica. separación de párrafos y sangrías. Diversidad en cornisas, folios 
y demás ornamentos. Combinación de varias columnas en un mismo forma
to. rnpografía como ornamento, corno textura y corno imagen. 

AMÉRICAS 

Revista Letras Libres, 
julio 1999, año 1, número 7 
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Versatilidad en capitulares. 

Empleo de tipografía como textura visual. 

Tipografía como imagen. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Existe la posibilidad de hacer una definición de estilos tipográficos a 
través de las hojas de estilo. 

Técnicamente Letras Libres presenta las siguientes características tipo-
gráficas: 

Familia. La familia predominante es la romana. la tipografía de palo seco se 
utiliza en algunas cabezas y elementos secundarios. El recurso de versales y 
versalitas se emplea en entradas y folios. 

Peso. Existe una variedad en pesos tipográficos (delgadas. regulares, media
nas, negrillas) por lo que existe un equilibrio de pesos visuales. 
Puntaje. Posee características constantes. observamos diversidad con regla

mentación definida: cabezas en 45 pts., 37 pts. y 33 pts. : subcabezas en 15 

pts., cuerpos de texto en 10 pts., cornizas en 42. 17. y 11 pts.: capitulares en 

27 y 77 pts .. pies de foto en 5 pts. y folios en 9 pts. 

Cabeza. Se cn1plean ro1nanas en altas predo1ninante1nente. en menor canti

dad existen tipografías de palo seco en altas y bajas. 

Subcabcza. Est.,n reglamentadas en romanas. altas y bajas e inclinación itá

lica. Se emplea además color para enfatizar el contenido y para enriquecerlo 

visualn1ente. 

Capitulares. En 1nayor parte son rotnanas. en algunos casos se e1nplcan de 
palo seco. Se evidencia una diversidad en el manejo de éstas. 

Cuerpo de texto. Ef texto posee una muy buena legibilidad. Tiene característi

cas uniformes y un buen b~Llance acorde a1 tamaño y ancho de columna. 

Folios. Éstos tienen atributos de orden estético y funcional. Existe unifica

ción en ubicación y estilo: en c1 1nargen de corte tenemos número de página y 
logotipo de Letr.1s Libres. en el margen de lomo tnes y año de la publicación. 

Comizas. Existe uniforn1idad cromática y diversidad estilística en el manejo 

de las secciones. Es evidente aquí la libertad en la manipulación de los elemen

tos que brinda la edición digital. 

Pie de foto. Se maneja un estilo sobrio y definido que se ubica a un costado 

de la irnagen. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Expresividad en el diseño gráfico 
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Predominio de la familia romana. 
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Cabeza. subcabeza, cuerpo de texto. 
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Empleo de versales y versalitas 
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... Diversidad estilística en cornizas. 

48 : LE.TllAS LIBl'lt:S 

- Folios característicos 
de la revista Letras Libres. 

Existe variedad de técnicas de representación: Recursos de fotografía e 
ilustración con técnica trarucional. digital. técnicas mixtas. maquetas tridi
mensionales e infografias. 

Las imágenes se rebasan en todo el formato, recorte con calidad digital. 

.. ( ... ) la frontera entre ilustración y fotografía está desapareciendo ya que va
rios progranias informáticos ofrecen al fotógrafo nuevas posibilidades de ma
nipulación". 7~ 

,. LLSLll:. JutE!\tY. N11e1·0 Di.\t't1o de Re1·i.,·1a.'f. páf!. 149. TF.~1S CON 
FALLA DE ORIGEN 

Expresividad en el diserlo gráfico 

En los interiores de Letras Ubres. existe di
versidad en el tratamiento de la imagen des
de las elaboradas con técnicas y herramien

tas tradicionales, hasta las generadas por 
procedimientos digitales. 
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En Letras Libres existe una apertura determinante en el esquema cro
mático debido al control que tiene el diseñador a través de la tecnología di
gital. Tenemos degradados y porcentajes, color en los elementos ornamen
tales y tipográficos. incluso es muy fácil tener fuentes caladas en blanco así 
como escribir sobre fondos coloreados. 

• Empleo en degradados. 

• Fuentes caladas en blanco sobre fondos a todo color. •La tecnología digital permite aplicar color 
libremente en elementos tipográficos. 
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- Elementos ornamentales en color. 
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.. Elementos ornamentales en color. 
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La mancha tipográfica es ligera y regular. Existen elementos gráficos 
como marcas. ornamentos y sombras que enriquecen el trabajo visual 

Ele.nenros esrilúricos 

El estilo predominante es la simplicidad tipográfica de el suizo que se 
mencionó anteriormente, y el posmoderno que consiste en la disolución y 
resemantización de las categorías tradicionales, incorporando formas hí
bridas de arte. 

Expresividad compleja 

Vb1culnción bnngen-ripografia: existe la posibilidad de rodear la ima
gen, pasar por arriba de ella o bien que la tipografía forme una imagen. Es
te factor obedece al flujo de texto. 

Recorrido vis11al· la lectura de la información tiene un recorrido vi
sual lineal. con diferentes puntos de inicio determinados por cada sec
ción. Podemos ver que existe unidad en la diversidad en la lectura de la 
información. 

Jerarq11ía: se define por la aplicación de títulos, subtítulos, entradas, 
cuerpo de texto. imágenes, créditos, etc. los cuales establecen rangos de im
portancia compositiva al manejar variantes de puntajes. familia tipográfi
ca. pesos y colores. 

CoP11posición: el giro de la revista es de índole cultural. se puede per
cibir la dinámica visual con juegos compositivos predominantemente di
námicos con un alto grado de complejidad, es decir movimiento armóni
co en arreglos tipográficos e imágenes que establecen una diversidad en 
la unidad. 

Expresividad en el diseno gráfico 
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Diagramación: 
La construcción reticular se puede definir por los siguientes parámetros: 

FormatoA4 
Caja tipográfica: 

• Margen superior de lcm 
·Margen inferior de 2cm 
• Margen a lomo de 1 cm 
• Margen a corte de 1.5 cm 

Caja básica de 2 columnas (19p10 x 52p8) 
Caja alternativa de 3 columnas (12p6 x 52p8) 
Caja alternativa de 1 columna (41p9 x 52p8) 

• Medianil de 1 cuadratín 
• Los campos están definidos por la sección 

Análisis semántico 
Figuras retóricc7.S 

En la revista Le~ras Libres existe el predominio de las figuras retóricas 
de sustitución como sinécdoque, metonimia y metáfora, sobresaliendo el 
empleo de la última. El carácter literario de la publicación es reforzado con 
recursos retóricos, creando imágenes con alto grado de expresividad 
Podernos verificar en menor medida figuras de gradación, a través del color 
y de los tamaños tipográficos; así corno pregnancia, por la dinámica origi· 
nada con la relación figura-fondo-figura. 

Es importante señalar que existe una relación más estrecha de unidad 
entre portadas e interiores. La continuidad y dinamismo en el empleo de 
los elementos estilísticos, hacen que la publicación posea francamente un 
carácter de revista. 

Expresividad en el diseño gráfico 
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Si bien Letras Libres es una extensión de Vuelta, podemos apreciar 
claramente una visión diferente en el planteamiento y los resultados gráfi
cos de la misma. Es claro que esta nueva visión editorial está dirigida a un 
público identificado con la posmodernidad donde existe una tendencia a 
aceptar la disolución de las categorías tradicionales, originando nuevas for
mas de expresividad. 

La presencia de la herramienta digital en la revista, además de inter
venir en cuestiones operativas y formales, obedece a un replanteamiento 
conceptual que genera nuevas cargas simbólicas. La revista muestra conno
taciones de unidad en la diversidad; la integración armónica y dinámica de 
los elementos hacen que posea una visión mucho más contemporánea sin 
perder su carácter de sobriedad Cabe aclarar que el efecto digital no cons
tituye un factor de extroversión sino un recurso de integración. 

Componentes del sentido 

Elementos como icono, símbolo e índice dan sentido a la publicación. 
Letras Libres por señalar un ejemplo, maneja imágenes que poseen con
tenidos simbólicos. De igual manera nos percatamos del empleo de indices 
que establecen una conexión con el lenguaje editorial de revista (código de 
barras. capitulares, sangrías, ubicación, etc.) 

Podemos apreciar una riqueza y mayor integración de los elementos 
que constituyen el sentido. 

Expresividad en el diseño gráfico 
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3.4 Confrontación 

A 
LGUNOS LE LLAMAN BARRERA PSICOLÓGICA, OTROS PARTEAGÜAS, LA REAL!· 

d~d es una transición entre los métodos tradicionales y la era del 
computo. 

Si partirnos de una de las industrias más poderosas y multimillonarias 
corno es la del cómputo donde el poder se logra siendo propietario de la tec
nología corno arma estratégica, no nos sorprenda que su principal objetivo 
sea introducirse en cada uno de los actos de los habitantes de este planeta, 
por medio de la promoción y la publicidad 

Creando una competencia entre los métodos tradicionales y el nuevo 
''súper producto" que desplazará a todo lo inventado en el pasado volvién
dolo obsoleto. 

El cambio de conducta al adoptar la computadora corno medio único de 
expresión del diseñador gráfico no se queda en una simple técnica. se adop
ta en muchos de los casos la filosofía de su mercadotecnia: negar el pasado 
y adoptar la nueva técnica . 

.. ( ... ) cuando cambian las condiciones materiales. cambian las reacciones emo
cionales humanas, y entre ellas. las estéticas. Las formas antiguas ya no satis
facen los nuevos sentimientos: deben n1odificarse para responder a una nece
sidad interior (. .. )''.76 

El objetivo de la tecnología digital no consiste únicamente en sustituir 
la tradicional. sino que es necesario establecer una transición entre ambas. 

"" Rr~AI">. HUUtUtT. Lo.~ Ori¡.:t.•ne:r ,Je la Forma e11 el Arte, p:.íg. 81. 
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El diseño digital es relativamente joven en comparación con la larga heren
cia del tradicional, así es que no pretenderemos hacer acuarela tradicional 
con los métodos digitales, ni una figura compleja en tercera dimensión con 
acabado digital en la forma tradicional. Lo que necesitamos es innovar los 
recursos expresivos que conformen y maduren una nueva forma de hacer 
diseño. 

A continuación presentaré una serie de cuadros comparativos del dise
ño gráfico tradicional y digital. que nos permitan establecer parámetros de 
valoración. Estos incluirán aspectos técnicos. manejo de herramientas. ma
teriales; así como aspectos formales, conceptuales. conductuales y sobre to
do expresivos. 

Éste último se relacionará con nuestro objeto de estudio. la revista 
Vuelta y Letras Libres. 

Expresividad en el diseño gráfico 
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.... j.ASl>Eciu TÉcNico 

Tradicional 

• Habilidades manuales 
• Control motriz milimétrico 
• Bocctaje manual 

• Proceso de edición limitado 
· Producción de propuestas gráficas condicionadas 
•Visualización del original al tamaño 
• Visua.li?.ación de los efectos condicionada 

a las habilidades del clisenaclor 
• Menor velocidad 
•Imágenes análogas de 1· ... 2.i. 3•1. y 4·1 generación 
• Copia no idéntica 

• Efectos especiales lin1itados 
a) Procedimientos fotográficos 

• Memoria ilimitada de acuerdo a la capacidad creativa 

del diseñador 
• El diseñador clepenclia ele 
un ilustrador y de un fotógrafo 

• Colores pigmento 

HERRAMIENTAS 

Tradicional 

·Lápiz 
•Lienzo 

· Técnicas tradicionales con carácter origina1 
• Infraestructura durable 
• El diseñador cuenta con herramientas de trabajo 

para realizar diferentes tareas 

Expresividad en el diseño gráfico 

Digital 

• Habilidades de operación ele sofrvvare 
• Control 1notriz limitado al ratón 

• Bocetaje digital directamente en la computadora 
(dibujo vectorial) 

· Proceso de edición ilimitado 
· Fácil y rápida realización de propuestas gráficas 
• Visualización parcial del original con base en ventanas 
· Visualización de los efectos interactiva e inmediata 

• Mayor velocidad 
·Imágenes digitales de 1.1 generación 
• Copia idéntica 
· Efectos especiales ilimitados 

b) Procedimientos digitales 
• Memoria limitada con base en la memoria RAM 

y capacidad del equipo 
· El diseñador se vale de ilustraciones, fotografías 

y recursos generados por la cotnputadora 
• Colores luz 

Digital 

·Ratón 
·Pantalla 
• Simulación de técnicas sin carácter original 
• Infraestructura fácilmente obsoleta 
• El diseñador cuenta con software especializado 

para realizar diferentes tareas 
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Tradicional 

• Contacto físico (textura táctil y visual) 

· TridimcnsionaHdad real 
• Aprovechamiento de sustratos como parte 

del diseño original 

.· ASPEcTO CONCEPTIJAL 

Tradicional 

·Real 
·Natural 
·Arte 
· Sensible (Humano) 
• Carga simbólica asumida por el contexto 
• Reunifica la idea y realizadón en varios procesos 
· Análogo (Campo relacional) 

• Magnitudes nwnéricas menos precisas, con valoración 
·Tareas espaciales, multídimensionales 
• Ordenamiento simultáneo 

• Sincrónico 
·Fondo 
• Subjetividad 
• Código decimal 
· Hemisferio cerebral derecho 

Expresividad en el diseAo gráfico 

Digit:al 

• Contacto virtual (textura visual) 
• Tridimensionalidad virtual 
• Limitación de sustratos 

Digit:al 

·Virtual 
. Artificial 

•Tecnología 
·Material 
• Autorrefercncial 
• Reunifica la idea y realización en un sólo proceso 
• Digital (Valor) 

• Magnitudes numéricas exactas, sin valoración 
•Tareas de ordenamiento y cuantificación 
• Ordenan1iento secuencial 

• Diacrónico 
·Figura 
• Objetividad 
• Código binario 
• Hemisferio cerebral izquierdo 
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Tradicion,.ú 

· Pensar y luego hacer 
· Todo es posible en cuanto a concepto, 

pero limitado en cuanto a tecnología 
• Permanencia 

• Valores expresivos atemporalcs 
· Expresividad vinculada a las artes plásticas 
· Valores expresivos de naturaleza visual y táctil 
• Predo1ninio del estilo del diseñador sobre 

la técnica empleada 
· Estilísticamcnte los diseños tienen personalidad 

propia 
• Predominio del aspecto teórico abstracto sobre 

el técnico pragmático 

Expresividad en el diseño gráfico 

Digital 

• Hacer y pensar en el mismo nivel 
• Todo es posible en concepto y tecnología 

• Usar y tirar 

Digit.-ú 

• Valores expresivos atemporales 
• Expresividad autorrefrencial 
• Valores expresivos de naturaleza visual 
• Predominio del resultado técnico sobre 

el estilo del diseñador 
• Estilísticatnente los diseños tienden a parecerse 

• Predominio del aspecto técnico pragmático sobre 
el teórico abstracto 
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Tradicion;J (Vuelt.1) 

Expesivid.1d b.isic.1 
Tipogmfin 

• Separación. alineación y compensación de caracteres 
óptica y manual 

• Normalización tipográfica rígida y monótona limitada a 
las habilidades del formador. composición y pre-prensa 

• Limitación en la diversidad de fuentes por página 
• Poca versatilidad en Cc:"lpitularcs 
• Variedad de puntajes limitados en un solo formato 
• Poca flexibilidad en control de variables 

I11u1ge11 

• Se empican técnicas de representación tradicionales: 
dibujos lineales. altos contrastes. exageración en la 
trama. empleo de grabados. coll.'.lge. ilustraciones a 
mano alzada. ctnplco de la tipografía con10 imagen, 
espontaneidad expresiva del trazo 

• Supeditación de la imagen a un recuadro específico 

Esquenut cronuítico 
• Esquema cromático limitado ... rintas directas en por

tadas e interiores con 1nonocromía 

Texrura 
• Mancha tipográfica pesada e irregular 

Ele111e11ros esri//.sricos 
· Estilo suizo 

Expresividad en el diseño gráfico 

Digital (Letras Libres) 

· Separación. alineación y compensación de caracteres 
automatizada 

· Normalización tipográfica flexible acorde 
con las habilidades de operación del software 

• Libcrt:ad en la diversidad de fuentes por página 
· Versatilidad en capitulares 
• Variedad de puntajes ilimitados en un solo formato 
· Flexibilidad en control de variables 

·Variedad en técnicas de representación: tradjcionales. 
digitales y mixtas 

· Imágenes rebasadas a todo el formato 

• Esquema cromático ilimitado. Portadas e interiores a 
todo color 

· Mancha tipográfica con variedad en pesos y puntajes 

• Estilo suizo y posmoderno 
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ANAL.ISIS SINTÁCTICO 

Tr.,dicional (Vuelt:.,) 

Expresividad complej., 
Vi11c11/nció11 b11age11- tipogrnfta 

• Relación lirnitada por los recursos técnicos, métodos 
fotorncc;lnicos, pre-prensa y habilidades del formador 

Recorrido visual 
• Monótono y predecible 

Jcr.1rq11/as 
• Poca versatilidad en en1pleo de jerarquías 
Co111posició11 
• Prcdorninio de composiciones estáticas 

Dingra111nció11 
• Diagrmnación definida poco flexible 

ANÁLISIS SEMÁNTICO 

Tradicional (Vuelt:a) 

• Predominio en figuras retóricas de adjunción: repeti
ción y acumulación 

• Oposición entre el manejo de portadas e interiores 

Las primeras se apegan a la estructura de revista y las 
segundas a las del libro 

• Falta de congruencia entre el manejo de los significan
tes y el concepto editorial 

• Carácter estático y monótono 
• Categorías tradicionales 

Expresividad en el diseño gráfico 

Digit:al (Let:ras Libres) 

• Relación flexible, condicionada a las habilidades del 
diseñador en el manejo operativo del software 

• Recorrido visual dinámico y armónico 

• Versatilidad en el empleo de jerarqulas 

• Predominio de composiciones dinámicas 

• Diagramación definida flexible 

Digit:al (Letras Libres) 

• Predominio en figuras retóricas de sustitución: sinéc
doque, metonimia y metáfora 

• Congruencia entre el manejo de portadas e interiores, 
ambas se apegan a la estructura de revista 

• Congruencia entre el manejo de los significantes y el 
concepto editorial 

• Carácter dinámico 
• Disolución de categorías tradicionales (posmodernidad) 
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e Primer a etapa Offset trad1cion.il. con ncgatrvos obtcrndos por fotolito. caractNístico en l.:t revista Vucltd hdsta el número 120. A partir del no. 218, ter.emes la presencia de ttXnologlas DTP'". 
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CREA EL PROGRAMA PAGEMAKER 

EN 1!Jm COMPUTADORA MACINTOSH 
11 CON GRAFICAS A COLOR. LENGUAJE 
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FES 2003. NO 50 
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•1Des/.. Top Publtshmg. pubhcaoon de sobremesa). Se refiere d Id sene de ac1iv1dddes que tienen como ob¡eto Id ed1c1ón e 1mpres1on de und obra medidnte un s1s1ema 1nform.11ico basado fundamentdlmeme en ordenadores e 1mpresortts persondles. 
• •1HypertPJ<t M.Jr/..up L.Jng11il¡e) En 1990 el f1s1co Tim Berners- lee escribió ldS espec1f1cac1ones de un sistema global de hypermedia usando HTIP (Hypertext rransfer Protocof). HTMl y URL (Un111erSdl Remate Loe.atar). 
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Vue/t:a y Let:ras 
Libres a través 

del tiempo . 

u~~c~nu~~~~l~~~~po 
definidos, hace posible en
tenderla desde una perspec
tiva global. En este caso es 
muy clara la diferencia entre 
la revista Vuelta y su !tegUn
da etapa letras libres desde 
el punto de vista formal y 
conceptual. Cronológica
mente, existe un aspecto 
determinante en 1~1 estructu
ración de la revista que es el 
desarrollo tecnológico. 

Podemos ver en este ano:'tll
sis, que la aparición del 
cómputo en la vida del di
senador gráfico, constituye 
un parteagüas decisivo en 
la forma de hacer disel">O. 

Sin embargo comparnndo 
los procedimientos digitclles 
con los tradicionales. pode
mos percatarnos que el 
cómputo como disciplina 
dentro del diseno gráfico, si 
bien es un avance conside
rable. es todavla muy nue
vo. La tecnologla no consti
tuye un fin. sino un medio 
para liberar nuestra imagi
nación y capacidad creativa . 

·La máquina misma no tiene 
exigenc:1.:u n1 fines: es el esp¡ritu 
humano el que flt:Vlt:> e"'genckts 
y cstabh!ce fin.a/Ki.ades-. 

MUMIORD. ltwTS. TecnteiJ 
y CN1l1ZiJCIÓO. p.1g 24. 
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Con.el usion.es 

e ONSIDERAR EL FENÓMENO DE LA EXPRESIÓN COMO PARTE MEDULAR EN 

nuestro proyecto de tesis, conllevó a entenderlo como un complejo 
que va mucho más allá de lo manifiesto y que constituye una de las 

mejores formas de auto conocimiento humano. Se deslinda aquí un diálogo 
constante entre necesidad interior y realidad exterior, entre lo subjetivo y 
lo objetivo, entre el cómo y el qué. 

Si bien la expresión es una cualidad con carácter de connotación. impli
ca necesariamente una objetivación formal. Por lo que sí es posible estable
cer parámetros de análisis, que constituyan una herramienta para organi
zar conceptualmente el pensamiento. 

El planteamiento de esta tesis consistió en establecer un estudio compa
rativo de la expresión formal en el diseño gráfico tradicional y digital. Esto 
llevó a la búsqueda de un estudio de caso específico - revista Vuelta y Letras 
Libres - que permitió examinar aspectos, variables y enfoques expresivos. 

Es importante señalar que la selección de la revista Vuelta y su segunda 
etapa Letras Libres se debió a que constituye un ejemplo vivo del devenir del 
quehacer editorial, por lo que es posible apreciar objetivamente el manejo e 
interrelación de los recursos expresivos. Haciendo una recapitulación de la 
información que obtuvimos con nuestro modelo de análisis verificamos que 
en el nivel sintáctico, la revista Vuelta presenta tipográfica y cromáticamen
te ciertas limitaciones condicionadas principalmente a las habilidades del 
formador y a los sistemas de impresión. La mancha tipográfica no tiene el 
suficiente dinamismo y atributos para generar una lectura armónica. En los 
terrenos de la imagen. Vuelt.1 se destaca por la espontaneidad expresiva del 
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trazo así como de la experimentación en recursos como altos contrastes. exa
geración en la trama, collage, etc. Pareciera que el recurso de la imagen cons
tituye la única posibilidad expresiva en la publicación y que la interrelación 
que guarda con los demás elementos no es un factor trascendente. Por con
siguiente recursos de la expresividad compleja como la vinculación imagen
tipografía, el recorrido visual y la composición son monótonos e igualmente 
limitados a los recursos técnicos como son Jos métodos fotornecánicos. pre
prcnsa y habilidades del formador. 

Por otro lado Letras Libres muestra diversidad estilística en el manejo ti
pográfico, por lo que la mancha que genera es mucho más armónica y propi
cia para la lectura. Existe apertura en el esquema cromático y en el manejo 
de la imagen. donde el uso de la tecnología digital permite reunir aquellas ge
neradas por las técnicas tradicionales. digitales y mixtas. La integración de 
los elementos formales muestra un mayor grado de complejidad Es impor
tante señalar que en el caso de Letras Libres el efecto y posibilidades digita
les no constituyen un factor de extroversión. sino un soporte de integración. 

Si bien la expresión requiere de una objetivación formal, no podernos 
descartar que constituye una cualidad con carácter de connotación. En la re
vista Vuelta verificamos un predominio de las figuras retóricas de adjunción 
(repetición y acumulación principalmente). El empleo de éstas junto con el 
estudio de los componentes del sentido generan significados que se contra
ponºen al concepto general de la publicación. Por un lado podemos ver porta
das que se apegan a la estructura de una revista e interiores que obedecen al 
rigor de la propuesta visual del libro. 

Si bien Vuelta -como lo menciona Octavio Paz- es una publicación de ca
rácter literario que ofrece libertad y diversidad de opiniones inmersas en un 
ambiente de sobriedad la revista en muchas ocasiones genera monotonía y 
ruido visual. 

La segunda etapa de Vuelta, la revista Letras Libres surge de un replan
teamiento conceptual y formal, donde notamos la propuesta de una revista 

Conclusiones 
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de corte literario con una visión mucho más dinámica y contemporánea. La 
revista integra el pasado de la tradición literaria con los elementos de la cul
tura posmoderna, que consiste en la disolución de las categorías tradiciona
les. incorporando formas híbridas de arte y nuevos enfoques expresivos. De 
ahí se desprende que los contenidos estén dirigidos a una nueva generación 
de lectores. La propuesta de Let:r.7s Libres se apega en su totalidad a la estruc
tura de una revista como tal. siendo mucho más congruente con el concepto 
de la publicación. 

Es importante destacar, que en el diseño gráfico la eficacia pragmática es 
primordial para la comunicación de un mensaje, sin embargo también exis
ten factores de referencia poética como la expresividad y el estilo. El presen
te estudio demostró que la expresividad al apelar a la sensibilidad no es ino
cua. por lo que es un elemento funcional en el proceso de comunicación. 

Al confrontar el enfoque tradicional con el digital. verifiqué que no exis
te diseño en computadora y sin computadora, simplemente se habla de di
seño gráfico. Pareciera que los contenidos se subordinan a la operatividad 
técnica. y que el objetivo consiste en negar más que en integrar. 

Es necesario señalar que la tecnología digital implica un cambio pro
fundo en el acto mismo de realización, reunificando la idea y su materiali
zación en un solo proceso. Sin embargo la computadora no es más que una 
herramienta que permite al usuario liberar su imaginación. La técnica debe 
estar al servicio del diseñador y no a la inversa. 

La realidad nacional y el momento histórico evidencian la necesidad de 
redefinir al diseño gráfico mexicano, amalgamando la riqueza de la heren
cia plástica, junto con las nuevas tecnologías generando nuevas formas de 
expresividad Para esto es necesario descubrir la personalidad del diseñador 
independientemente de las herramientas de trabajo. 

El abanico de posibilidades expresivas debe incrementarse con la expe
rimentación de las técnicas tradicionales y digitales, unificándose para ge-
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nerar imágenes híbridas que aporten cargas simbólicas alternativas a las 
nuevas formas de expresividad No nos dejemos llevar por virtuosismos 
huecos y sin contenido. 

Por último es necesario mencionar que los diseños son el resultado de 
un trabajo profundamente humano y corno tal es menester alimentar la 
fuerza expresiva del hombre para obtener así resultados palpables . 

.. Todos los artefactos del hombre. el lenguaje, las leyes, las ideas e hipótesis, las 
herran1icntas. la ropa y los ordenadores son extensiones del cuerpo humano".77 

Este trabajo propone un modelo de análisis inmerso en el devenir de la 
realidad. por lo que será necesario establecer cambios desde una perspecti
va diacrónica. Es notable señalar que. independientemente del uso de la téc
nica, el valor de la expresión tiene un carácter atemporal y vigente en el de
sarrollo de la humanidad 

La reflexión analítica producto de un modelo de análisis formal permi
te ubicar cualidades y limitaciones, tanto posibilidades técnicas corno plás
ticas. ampliando nuestros parámetros expresivos para así enriquecer la co
municación gráfica, sin embargo este trabajo constituye sólo un acerca
miento al estudio de un concepto y sus posibilidades fenoménicas tan com
plejo corno lo es la expresión. 

"MA<.:LUllAN. MAHSllAl.I .. /..a Aldea G/obul. pág. 80. 
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