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NTRODUCCION 
La revista de la Secretaría de Marina-Armada de México 

es un órgano de carácter militar, cuyo fin es difundir los logros y 
actividades que realiza la institución dentro de su campo de 
jurisdicción, yen apoyo a otras dependencias, fuera de éste. Es en 
1981, con motivo de las ceremonias y conmemoraciones 
realizadas con respecto al Día de la Marina (1 junio), que el 
entonces Presidente de la República Lic. José López Portillo, 
asigna tal responsabilidad a este soporte editorial; a partir de 
entonces, este organismo ha sufrido numerosas modificaciones, 
principalmente en lo que respecta a su estructura gráfica, (desde 
el aumento o disminución de sus páginas, hasta una variación en 
su formato), tales modificaciones con objetivos variables, que van 
desde lo méramente subjetivo, hasta algunas de tipo 
administrativo, lo cual ha contribuido a una considerable baja en 
el consumo de la revista y en una pérdida en el perfil de ésta. 



En la primera década de su creación, la revista era elaborada por personal 
en su mayoría ajenos a la vida militar, que coordinados con personal naval, 
llevaba a cabo la estructuración del joven órgano. Es en 1992, cuando el ipgreso 
del personal civil a la Secretaría de Marina se redujo', acompañado de las 
llamadas "liquidaciones" y "retiros voluntarios" del entonces contratado y en 
pleno cargo de labores, de modo que el porcentaje de este personal se redujo 
hasta casi un 60% aproximadamente, la Unidad de Comunicación no fue (~ena a 
este proceso, de modo que en el mismo año, permaneció sólp un civil. dentro del 
área de diseño, al cual le fué asignada la tarea del diseño de la citada revista, 
labor única que conservó hasta principios del 2000, fecha en la cual, el personal 
militar de entonces se integró, además de realizar otras actividades de diseño, a 
la recreación de la revista de MARINA. De acuerdo a lo antes mencionado, 
puede hablarse de un equipo de diseño joven, cuya integración no tiene más de 
5 años, y en el cual se han dado varios cambios, que se reflejan también en el 
diseño de la revista, por lo que no cuenta aún con parámetros que la definan 
estructuralmente. 

Con base en lo anterior, considero como problema a resolver en esta tesis: 
una revista editada por la Secretaría de Marina-Armada · de M6xico la cual 
contiene elementos gráficos mal empleados elegidos por un consenso reducido, 
y no fundamentado en cónceptos del diseño editorial. Por ello, en el presente 
proyecto, se pretende rediseñar esta publicación con parámetros definidos y 
basados en fundamentos teóricos, que le permitan acoplarse adecuadamente a la 
finalidad para la que fue creada. 

Osear Olea2 menciona: "En principio cabría decir que el 
problema del diseño no existe y que más bien se trata de un 
conjunto de problemas en torno a un qcto de diseño [ .. .) es 
pertinente insistir un poco más en esta primera observación, 
debido a que t(Jdos lós diseñadores están convencidos de que ¡as 
tareas de diseño se inician cuando ellos reciben el encargo (de 
4iseñaralgo, ¡¡obre el soporte establecidQ para cualquier ámbito 
elel diseño, ya sea grafico, arquitectónico u otro) [ .. .] cuando en 
realidad es allí donde terminan. Más bien las prop~lestas de 
diseño empezaron cuando alguien necesitÓ del objeto, y esta 
consideración es importantísima porque constituye (tI primer 
paso por realizar en el proceso analítico'!. 

De esta manera, y cumpliendo la tesis de Olea, se plantea 
Ip que el mismo llama la necesidad por satisface¡-l , que es para 
este proyecto, una propuesta de diseño justificado para la revista 
de la Secretaria de Maril1a-Ánnad~ de México. 

I Como resultado del cambio de Alto Mando que sucedió del Almirante SChe1eskcy, al Almirante .Ruano a finales de 1991. 
1 Olea, Osear; González Lobo, Carlos. Metodología para el Diseño. Urbano, Arquitectónico, Industrial y Gráfico. Editorial Trillas. México, D.F. la. edición. 1988. [pago 24]. 
l El mismo a~tor comenta en la página. 64 dollibro citado, "Par?l que el acto de diseño se realice debe estar bien definida Ir necesidad pOI' satlsft/Cei'''. 



En base a la exposición del problema y al método científico, se plantean 
una serie de afirmaciones (hipótesis): 

• La revista de la Secretaría de Marina, no cuenta con elementos justificados 
en teorlas del diseño. 

• Los mismos, no están claramente definidos. 
• Por lo anterior, la revista no es de cómoda lectura. 
• El tiempo de elaboración de la revista es largo, debido al mal empleo de 

sus elementos. 
• Razones de la pérdida de suscriptores son: la demora en las entregas de la 

revista, la falta de homogeneidad en su disefio, la dificultad de su lectura 
y la mala calidad de sus fotografias. 

Debido a la celeridad con que la revista salió a la luz, y al poco tiempo que 
se tuvo para su estructuración, la revista se conserva hasta ahora con pocas bases 
justificadas en lo que respecta !ll disefio editorial, el objetivo general de este 
proyecto es entonces: lograr un diseño justif1cado y adecuado para la revista 

Secretaría de Marina, basado en teorías de los elementos 
editoriales; del cual se desprenden los siguientes objetivos 
particulares: 

• Homogeneizar la estructura gráfi'ia de la revista de la 
Secretaria de Marina. 

• A través de una mejor estrUctura editorial, lograr mayor 
estabilidad gráfica. 

• Unificación de elementos gráficos para la revista de la 
Secretada de Marina en base a ordenamientos teóricos. 

• Mejoramiento de la lectura. 
• Aumento en el número de lectores; y con ello 

• Mayor difusión de la Cultura Naval. 
• A partir de un disefio justificado qeíinjr el pap~1 que juega 

dentro de las revistas institucionales, y como promotora de 
las actividades de esa institución. 



Menciona Ayn Rand en su novela El manantiaf4 "nadie se hace 
respcmsable de lalorma. pero torio mUl1do se siente con derecho a meterle mano. 
a poner algo de su parte", a este tipo de conducta Osear Olt!a lo interpret¡¡. comd 
una serie de filtros que determin~n o delimitan al proceso de diseño, pero que sirt 
los c;uales no seria posible v~r resultados de éste; est.ableciendo ppr está 
condición una propuesta dual, en la que se integra por un lado las necesidades 
concretas del usuario, y por el otro "los intem¡ediarios que alienan el problema. 
que lo hacen ajenQ a sí mismos". 

Olea se refiere entpnces a aquellas límitantes a las que el acto de diseño 
debe adecuarse y no enfrentarse, ya que son parte del resultado filial del tnismo! 
y por ello lo detenttinan en cuestión del amplio campo en que se desarrolla. Cort 
lo que respecta a éste proyecto, los filtros se yen representados ín~egram~nte en 
el uso de parámetrps previamente establecidos como lo son¡ el uso indeforn1able 
del escudo de la Secretaría de Marina, cuyo caracter Se refuerza debido a que éste 
esta basado en ~l escudo nacional, cuy~s delimitaciones se encuentratl 
establecidas en un marco legal como 10 es el Reglamenta para el Uso de los 
Simbolos Nacionales, el cual posee un caracter constitucional al que el diseñador 
debe sujetarse. 

• Cita a por O ea, Osear; Gonz lez Lobo, Carlos. Meto ología para el Diseño. Urbano. 
Arqllitectónlco. industrial y Or4fico. Editorial Trillas. México, D.F. la. edición. 1988. (pag.25]. 

1 Olea, Osear: Op. CU, 
• ]denl . 
1 Idern. 
, Men, [pag. /14]. 

Dentro de está clasificación, se encuentra también el uso 
~e el nombre institucional de Revista de la Secretaría de Marina
Armada de México, cuyo cambio implicaria una serie de 
procesos adtI1inistrativos a los cuales la institución no está 
dispuesta a sujetarse, y que ~n cue~tión de procesos gráficos debe 
sujetarse a un estudio adecuado y enfocado únicamente a elle); y 
finalmente, el manejo de la disCiplina naval, esto es, que el 
proceso de diseño aquí descrito, se s~jetará también a una 
disciplina lineal en la cual cada llueva escala debe ser tratada 
delicadamente. En éste último punto, se cumplen indirectamente 
dos cOijdiciones expuestas por Osear Olea para la elaboración de 
un proyecto, que es la adecuación a las determinaciones de su 
ambiente y el hecho de ser un dispositivo de necesidades 
humanasb

• 

Para poder abordar el problema de diseilo aquí descrito 
utilizaré el método dialéctico descrito por Olea en su 
Metodologia para el Diseño, libro en el que afinna: "Todos los 
problemas de diseñ() se pueden ordenar metodol6gicpmente. y 
esa ordenación debe ser c/ialéctica. para mostrar Iq relación 
ú/tima ~ntre el usuario y sus intérpretes o promotores culturales. 
así como la relación intimq de estos promotores culturales y el 
diseñador'''. El mismo autor agrega: "En cualquier objeto bien 
diseliado debe e.:\:istir un cantrol de su estabilidad (para ello un 
método), que garantíce su permanencia por lo menos durante el 
tiempo que persista la necesidad a la q14e fue destinadd". Para 
lograr llevar a cabo esta metodología Olea describe dos 
parámetros fundameiltales:"contar y medir" , a ~os cuales define 
del siguiente modo: 



Contar: Capacidad de abstraer cónjuntos y agruparlos alrededor de una cualidad 
común, para poder considerarlos homogéneos. 
Medir: Función posterior a la pdmera descrita, la cual consiste en comparar los 
conjuntos previamente abstraidos y considerar las diferencias. 

" ... cuando en ambas operaciones se utilizan unirlades métricas, no 
aparece con ello una nueva forma de pensamiento, sino uno más preciso,' no 
obstante, ese requisito de precisión es circunstancial y no necesario en todos los 
casos9

". Contar se puede traducir en este proyecto, como el estudio previo en 
tomo al diseño editorial y a la delimitación de los elementos que se consideran 
funcionales para este fin, para lograr homogeneizar la esu'Uctura gráfica de la 
revista de la Secretaria de Marina. Medir, como operación ulterior, se basará en 
el estudio dt; cada una de las panes rediseñadas en la revista, que forman parte 
de una disciplina, pero que modifican y Plejoran la expresión visual en si mismas. 

El m6todo desarrollado por Olea se denomina MÉTODO DIANA, e 
integra cuatro elementos particulares: 

1) Necesidad de un rediseño de la R\,!vista de la Secretaria de Marina-Armada 
de México (la demanda); 

2) La situación del dü¡eñadof en torno a un medio militar y condiciones en 
que deberá desarrollarse el proyecto (filtros); 

3) Tomar en cuenta otros rediseños p reestructuraciones que se han dado a lo 
largo de la vida de la revista de Marina, tal como fue el llamado "Diseño 

l' ldem. [pago 51)· 1 

4) 

Ideal", en el 2003, y la propuesta de secciones para la 
revista de Marina de mediados del 2002, y ... 
El objetivo principal de esta tesis, el rediseño de la revista 
de la Secretaría de Marina, No. 158. 

Para desarrollar este método, se deben establecer 
previamente tres puntos: ubicación, destino, y economia, 
el1ten~iéndose por el primero, el aspecto espacio-temporal del 
acto de diseño, es decir, el rediseño de la Revista de la Secretaría 
de Marina No. 158, que abarca los meses de julio-agosto del 
2003, ubicaaa dentro de las instalaciones de la Secretaria de 
Marina durante el mismo año, con información acerca de ella y 
sus actividades, y dentro de un ámbito de una cultura militar y por 
lo tanto, con numerosos filtros a conciliar. 

El destino, se refiere a la finalidad que se persigue con la 
satisfacción de la demanda o reoisefio de tal revista, que es de 
acuerdo a bases teóricas, lograr un diseño que sea legible y se 
ajuste a los objetivos para los que la revista se creó. 

Finalmente, la economía, és una evaluación de los recursos 
disponibles lJara llevar el aiseño a cabo, esto incluye a los t1ltros 
y engloba los recursos económicos, tecnológicos, tp.ateriales y 
humanos. Se busca también con este rediseño una optimización 
de recursos, los cuales en relación con la revista de la Secrétaría 
de Marina dependen de las desiciones que tomen los mandos 
navales al respecto. 



Una vez dicho lo anterior, se proyectan las respuc;stas de ubicación, 
destino y economía en cinco niveles que funcionan en dos tipos de respuesta, la 
primera relativa afactore.~ de uso, representado por lafuncionalidad en la que 
se precisa señalar que el uso correcto de los elementos editoriales en la revista 
de Marina, permitirá que los objetivos para los que fue preada se cumplan, 
principalmente, el de ser leida; y la amPientalidad, de acuerdo a dos vertientes 
principales donde se presenta el problema de diseño, en primer lugar la 
Secretaría de Marina-Armada de Mé}{ico, como demento dual de Usuario
Consumidor y en segundo lugar, la rama del diseño que se ~bordapara resolver 
el problema, el diseño editorial. 

El segundo parámetro, es el que responde a factores de realización, 
establecidos en los niveles estructural que se refiere a las cualidad de los 
elementos a utilizar en la revista, y 1.0 que se espera de ellos a par~ir de ¿u uso, 
tal es el ll1ejorarr¡.iento de la lectura y la durabilidad de la publicación, 
constructividad que representa el área teórica y su incidencia en las solupiones 
de la propuesta de rediseño y, expresivó la cual se vincula a la imagen final de 
la revista de Marina en este caso; agrega Olea al respecto" ClJalquier diseflo mal 
resuelto en este nivel está condenado al rechazo por parte del usUario 10". 

Para lograr un des~rrollo integral, del Método Diana se desprende a su 
vez, un aspecto llamado Configuración de la Demanda l l

, que se define como el 
momento etl el qu~ el disefiador se pone en contaéto con los c&.nales que le 
informan acerca de los requerimientos para el desarrollo del acto tie diseño, se 
divid~ en dos fases de cónsulta, que me permiten explicar la manera en que 
resolví este proyecto de redisefto. 

10 Olea, Osear. Op. Cit. 
" /dem. 

1) Fuentes direct.s: Aquellas vinculadas con la 
necesidad. 

Es en este punto ddnde se desarrolla el primer capítulo, el 
cual, con apoyo pibliográfico, hemerográfico y otras 
fuentes de inform~ci6n como las entrevistas y páginas 
electrónicas, nos muestra brevemente el desarrollo de la 
insti.tUción conocida actualmente como Secretaria de 
Marina-Armada de México, desde sus inicios como la 
Armada de BarvoLento dependiente de la corona española, 
que contaba s610 con pequefios navíos como la goleta 
Iguala; su posterior desarrollo que dió paso a la Junta de 
Almirantazgo, al Despacho de Guerra y MariQa, y 
finaltrtente ep 1942, fecha en la que debido a las órdenes 
del entonces Presidente de la República, General Manuel 
Ávila Camacho se instituye como una Secretaría de Estado, 
y como tal organismotienemision¡;:s y atribudones 
conferidas en el artículo n constitucional, adquiriendo el 
nombre de Secretaría de Marina-Armada de México. 

Este capitulo incluye también una muy breve semblanza de 
las oficinas de comunicación social, lugar donde hasta la 
fecha se edita la revista de Id Secretaría de Marina
Armada de México , y el desarrollo de ésta; desde sus 
inicios a la fecha, s\.l organización editorial, los procesos a 
los que se slJjeta actualmente, los temas que contien~, las 
propuestas qe rediseño qpe se han dado ant~riores a la 
presente, y un breve estudio de campo donde es posible ver 
la aceptaci6Il que la revist!l tiene con los suscritos a ésta y 
en general, con el personal de la Secretária de Marin~ . 



2) Fuentes indirectas: Principalmente bibliográficas. 
Constituyen la segunda parte de este proyecto, análisis histórico de la 
rama en la que se aborda el problema, el Di$eño Editorial con 
partic\llaridad en el. libro y su desarrollo (d~sde los comienzos de la 
escrittlf"d, hasta que ésta se convierte en un proceso abstracto que da por 
resultado varios tipos de manuscritos, como son los iluminados y posterior 
a ellos, los que se 4ieron á partir del. descubrimiento y propagación de la 
imprenta de tipos móviles), para dar pie a la era Tipográfica analizada en 
las dós definicion(,:s que se desprenden de esta palabra, tanto como 
proceso de impresión, como al desarrollo de la forma gráfica llamada 
letra. 

Es imposible dejar a un lado un breve comentario del papel, el cual ha 
servido como soporte de este método de impresión a través del tiempo, 
para generar un tipo de lectura menor, el de la revista, cuya historicidad es 
desarrollada más ampliamente en el tercer capitulo, como resultado del 
estudio de los elementos que integran a l~ rama editorial, y que serán útiles 
en el proceso de rediseño de la revista de Marina. 

Posterior a bis fases de consulta ~xisten tres aspectos, que me permitieron 
resolver especificamente la fase previa &1 diseño y el acto de diseño por sí mismo 
(ubicados en el tercer y cuarto capítulo), que son: 

Organización de la forma obtenida. Representada ámpliamente en la 
discriminación de los elementos editoriales útiles para la resolución del nuevo 
diseño para la revista. Materializada en el tercer capitulo de este proyecto en esta 
fase se hace referencia al estudio analftico y estmctural de términos fermales 
tales c.omo: 

La diqgramación , explicada como la división de la página 
editorial que properciena una mejer organización de les 
elementos gráficos, de la cual se desprenden tre$ conceptos 
básicos: las cajas tipográfica.~, las redes y reticulas y la 
composición. 

En esta fase es posible definir a los elementos básices del 
diseño que sen: el punto como la mínima unidad gráflca, que dis
puesta sucesivamente y en intervalos constantes, da por resultado la 
línea, a la cual se le agregan además los valqres de dirección y 
grosor; la textura cuya peculiaridad es actuar en dos sentidos: la 
vista y el tacto, en ocasiones sólo visual, la textura permite proyectar 
sensaciones en ambos sentidos; el color, resultado de la luz reflejada 
o absorbida por el prigmento de l.os objetos; y la forma o contorno. 
propiedad ulterior de una línea articulada, distinguiendo a tres 
contornos principales: cuadrado; circulo y triángulo, de cuya 
combinación resultarán todos los demás conocidos. 

La dualidad de la letra, permite aberdarla en un primer 
aspecto como mancha tipográfica y su función dentro de la 
página, y el) el seb'Undo lugar, como forma gráfica generada a 
partir de la expresión plás~ica de la letr"" como son los logotipos. 
De la misma manera, la imagen f.otegráfica y su función dentro 
de la sociedad, según el punto de vista de Susan Sontag, es 
también un e1emente que aporta grandes ventajas dentro de la 
composicióQ editorial, es por elló, también expuesta Il- 1.0 largo de 
la tercera parte de este proyecto, finalmente, un breve comentario 
histórico acerca de las revistas y su clasificación, me permitieron 
comprender cual es el papel que juega la revista de Marina, en 
relación con las otras. . 



Definición del vector analítico del próblemá. Olea la define como la "elección 
de cierto námero de variables de diselio para obtener a una solución a nivel 
conj~nto l2 (medir)" Se refiere al acto creativo principalmente, donde cada 
concepto analizade¡ en los capítulos uno, dos y tres, da lugar a un determinado 
número de variables cuya discriminaciÓn dep~nde de un e&tudio Y delill1itacióri 
previ~ de las necesidades del elemento usu~rio-consumjdor, que parte de la. 
observación y "medición" de sus necesidades. Esta fa$e da pie al capitulo final dé 
este proyecto, donde para lograr un rediseño se observaron numerosas etapas dé 
bocetaje y pruebas, 

Fase de dlseiio y Optimizacióp de la* resp~esta de diseno. Buscar entre las 
posibles respuestas que satisfaga mejor los requerimientos impuestos por la 
demanda D. 

Integrado en el capitulo cuarto del proyecto, en el cual se presenta el 
resultado firial de éste análisis, qenomitlado Propuesta de rediseño de la revista 
de la Secretaria de Marina-Armada de México; donde las v!:!.riable~ del problema 
planteado se resuelven, organizadas en lo que Stacey King denomina las cuatrQ 
F's: 

• Formato, representados por la diagramación de la propuesta: Tamaño, logo! 
titulares de portada, t¡tulo~ de secciones, delimitación de pies de páginas y 
unificación de textos, y lugar que ocupa cada elemento dentro de la páginu¡ 
asi como la propuesta de redes para una mejor organización de ellos. 

11 ¡den!. 
Il ¡den!. 
l.' Olea, Osear Op. CiI. [pago 64]. 

• Marco y Estilos Editoriales (Frame); El cual se definen las 
medidas limite de la hoja y brevemente ~a utiliiación de un 
estilo editorial, tanto en el aspecto gráfico como en el 
gramático. 

• Fórmula, integrada por la definición de los contenidos 
editoriales a utilizar, la fotografia y SI4 uso dentro de la 
revista de MARINA, el uso alternativo de imágenes 
adecuadamente ilustradas para lograr mayor dinamismo, y 
tinalmente, la delintitaci6q de la paleta cromática a utilizar 
dentro de las páginas de la revista de la Secretaría de 
Marina-Armada de Méxic~, basatia en las teorías del color 
expue,stas en el tercer capitulo. 

• Función, la cual especific~ los resultados a los que se hace 
manif1esto el objeto final y su relación con el lector, y el 
planteamiento de los objetivos, alcanzados al inenos en el 
ámbito del diseño gráfico, y la utilidad de éstos con 
respecto al objeto satis factor. 

Es de la manera antes mepcionada en la que se desarrolla 
un sólo acto de dis~ño, el redisepo de la revista de la Secretaría 
de Úarina-Armada de México en su número 158. Menciona 
finalmente bscar Olea, que" ... en el proceso de regulación 
llamado diseño, el diseñador busca llegar a unaforma estable, al 
regular el proceso de las perturbaciones externas de caracter 
constante qUe actúa sobre el producto para que no destruyan su 
estructura bf¡sical4

" , este modo pe regulación contiene a su vez 
objetivos méramente profesionales y otros particulares, que 
desembocan en una búsqueda de la permanencia de los 
parámetros del objeto diséñado, ° en este caso, rediseñado. 







La revista de la 

SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA 
DE MÉXICO las 
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LA SECREI'ARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXIco 
La Armada de México. es según su propia Ley Orgánica: una institución 

militar nacional de carácter pennanente. cuya función es empIcar el. poder naval 
de la Federación para la seguridad interior y defensa exterior del País ... I Ésta, 
junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea conforman las 
Fuerzas Armadas cuyo objetivo es mantener la seguridad interior y exterior de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

México está situado al centro de las dos cuencas más grandes a nivel 
mundial. el Pacífico (con 7,9 J 9,7 kms. de litoral) y el Golfo y Mar Caribe (con una 
extensión de 2.821.2 Kms,)l; la responsabiHdad de vigilar sus mares para evitar 
invasiones y la explotaci6n racional de sus recursos. genera la necesidad de crear 
una institución castrence que ejerza la soberanía y garantice la seguridad nacional. 

...... 2 I'u"rza~ ~av"l~s 

• <) Ztlnus Nuvulcs 

-t,J l S"ch'I"'" NllvaJ" • .* 11 Suhs,,>ctores l'\a\'alcs 

Mapa donde se especifica la ubicación de establecimientos 
navales en la república mexicana. 

rife o primero de la Ley, e Orgánica de a Amw a e México. Ley publicada en e e la Federación de) 12 de diciembre de 1995, que contiene adem s sus 
atribuciones y reglamento para el personal militar. 
Dato obtenido de la Página Web de la Secretaría de Marina, www.scmar.gob.mx Historia de Méx.ico y su relación con la Armada. 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SECRETARiA DE 
MARINA 

Los pueblos ribereños prehispánicos, sólo tuvieron interés en la navegación 
con fines de manutención y comercio a corta escala, (recordemos que la cultura 
mexica, estaba situada lejos del mar), esta falta de interés sobre los asuntos 
marítimos, trajo consigo la vulnerabilidad del estado mexicano en el aspecto na
val, y como consecuencia, la conquista por el régimen español por este medio). 
Una vez consumada ésta y establecido el imperio hispano, la Nueva España fue 
protagonista de grandes actividades marítimas, para evitar la piratería y la 
invasión de los barcos corsarios, provenientes de potencias como Inglaterra, 
Francia, y Holanda principalmente, se estableció en 1628. la Real Armada de 
Barvolento. 

La falta de recursos humanos, de presupuesto y unidades 
de superficie, trajo consigo la culminación de ésta fuerza naval en 
el año de 1748; reanudándose la indiferencia gubernamental en 
los aspectos marinos, hasta la consumación de la independencia 
de México. 

Una vez establecido el Estado Mexicano, durante el 
Imperio de Agustín de lturbide, se crean cuatro ministerios 
ejecutivos, encargados de las situaciones administrativas y 
militares del país, entre los que se encuentra: el de Relaciones 
Exteriores, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Hacienda y 
finalmente, el Ministerio del Despacho de Guerra y Marina. El 
cual contaba con un departamento denominado Secretar(a de 
Almirantazgo, encargado específicamente de las preocupaciones 
navales; tres años más tarde, con la caída del frágil imperio de 
Iturbide, desaparecen los ministerios y sustituyéndoles por 
Secretarías de Estado. 

En 1824 se crea la SecretarIa de Estado y Despacho de 
Guerra y Marina, y subordinada a ésta, el Departarnento de 
Guerra y Marina, que sustituye a la antigua Secretar(a de 
A.lmirantazgo, a la cual, se le designan atribuciones tales como: 
otorgar patentes de corso, formación y desarrollo de escuelas 
náuticas, fortificaciones marítimas, arsenales, diques y demás 
establecimientos marítimos del Estado mexicano. Esta secretaría 
se mantuvo de esta manera hasta el año de 1917, afio en el cual, 

15 La Armada de México. publicación de la Secretada de Marina. Unidad de Historia y Cultura Naval. México. 62 páginas. 198!J 
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como resultado de la Constitución Política del mismo año, en la Ley de 
Secretarías de Estado. se dispone la división de asuntos marítimos en mercantes 
y militares, asignándolos a dos dependencias de ejecutivo federal. Por lo tanto, 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. estuvo encargada de todo lo 
referente a la Marina Mercante o comercial, y que posteriormente dió origen a la 
Dirección de Puertos, Faros y Marina Mercante; así como el Departamento de 
Marina de la Secretada de Guerra y Marina, estuvo encargada exclusivamente 
de los asuntos relacionados con la Marina de Guerra () Annada Nacional. 

En 1924 se propone la creación del Departamento Autónomo de Marina. 
pero esta propuesta no fructifica4

• Fue hasta el afio de 1939 en que la Annada de 
México constituyó una unidad con el Ejército Mexicano. ya que como resultado 
de la pugna por establecer un organismo independiente, encargado de 
administración en los ámbitos de desarrollo marítimo, potencial econ6mico y 
seguridad militar en aguas territoriales y litorales, se decreta en el Diario Oficial 
de la Federación del 31 de diciembre de dicho año, la creación del Departamento 
Autónomo de Marina. el cual comenzó a operar como tal a partir del! de enero 
de 1940, año en que se incorporó a la Ley de Secretarías y Depaltamentos de 
Estado. El Departamento Autónomo de Marina, tenía como objetivo: " .. . diseñar 
una política unívoca en Jos asuntos nacionales del mar que fueran desde la 
salvaguarda de la soberanía y vigilancia de las costas hasta el desarrollo de la 
marina mercante y el fomento de la pesca; pasando por aspectos relacionados con 
la prevención de la contaminación marina, así como la conservación, fomento, 

protección. vigilancia y control de la fauna marítima. fluvial y 
lacustre~ ". Como Departamento Autónomo, además de sus 
organismos y direcciones administrativas y jurídicas contaba 
también con departamentos de obras marítimas, pesca e 
industrias convexas. 

Imagen que muestt'a la estructura del edificio del 
1826 Departamento de Marina, dentro de la Secretaría de Guerra 

,"*ItO> y Marina, en 1826. 
Ot "I\I\T"'W~IH('fMA.AI ... " 

_..-.~~-

LN '''26. U PErARrAMfNI PE MARINA 
ocurA6A toN EDIfICIO DENrRO OE 
rl\LACIO NACIONAL v r~\ ... "" rARrE 
1)[ LA ~tCRl fAIUA I)/. CLlERM y MAIUNA 

• Revista de a Secretar a de Marina-Arma ti de MéXICO, ño. • Num.3 • Marzo-Abril de 1987: ANTECEDE TES 1ST RICOS 
MARINA. Capitán de Navío J.N. Lic. Renalo de Je~ús Benmídez L. 
CreacMn del Departamcllto Auujnomo de Marill(/ .v SecrelClrfa de Marina Estado Mayor General. UNHICUDON (Unidad de Historia, Cultura y Documentaci6n Naval). Departamento 
de Historia Naval; actualmente UNHICUN (Uni.dad de Hi.storia y Cultura Nav¡\]). 



Fachada e interiores de la Secretaría de Marina, ubicada en 
la calle Manuel Azueta en el centro de la ciudad de México 

en 1942. 

~"~""~ '-rl 
''''~' ' UII I 

ElIde enero de 1941, el Departamento Aut6nomo de Marina fue elevado 
al rango de Secretaría de Estado, creándose 10 que boy conocemos como 
Secretada de Marina-Annada de México, al convertirse en Secretaría de Estado, 
se le agregaron atribuciones sobre la organización, administración y preparación 
de los cuerpos en activo y en reserva, servicios y establecimientos de educación 
militar de la Armad& de México; desarrollo y difusión de la educación pública 
naval; soberanía nacional en aguas territoriales y vigHanciH de costas, asesoría 
técnica e inspección de las obras en construcciones navales y otras desti.nHdas a 
la Marina Nacional; adjudicación y otorgamiento de contratos, concesiones y 
permisos para el establecimiento y explotación de permisos relacionados con las 
éomUnicaciones por agua. así como de astilleros, diques y varaderos; contribuir 
a la formación de instituciones de crédito que se creen para el desarrollo de la 
M~ina Mercante y el fomento de pesca; fijación de dttnas marítimas, contratos, 
concesiones y permisos de pesca; administración de los recurSos del mar y las 
vedas de las diferentes especies de pesca; conservación, desarrollo, 
organización, fomento, protección, vigilancia y control de la fauna y flora 
marítima. fluviales y lacustres; la creación de congresos, ferias y difusión de 
todo género de propaganda oficial y cultural en materia marítima; formación y 
resguardo del archivo de cartas marítimas, y la estadística marítima y entre otras 
éosas más, la inspección general y particular de todos los servicios de la Armada 
Nacional. marina mercante y explotación de la pesca6

, es hasta 1976, que se 
establece la vigilancia en ]a Zona Económica Exclusiva,1 

, Diario OfiCIal de la FederacuSn, 31 de diciembre de 1940 Tomo CXXIlI numo 46 "LEY QUE RBFORMA LA DE SfXRETAR1AS Y DEP.4.RTAMENTOS DE ESTADO' . 
, Son 200 millas marinas máxjmo a partir de la costa, en ella, el EstadO de) que provi~ne, ejerce derecflos soberanos para la explotación de SIlS recursos naturales, realizar investigaciones 

oceanográficas y controlar la contaminacl6n. Según la Convenc¡~n de las Naciones Unidas, 'obre el derecho del Mllr MONTEGOBAY, JAMAICA. Revista Secretaria de Marina
Armada de Mixico. Epoca IV. No. 65 Noviembre - Diciembre 1992, [pago 37 de 64) . 



Antiguo edificio del Departamento 
de Marina. 

Aspecto del edificio del Departamento de 
Marina. en 1941. 

Aspecto de la Secretaría de Marina, en 1984, ubicado en las 
calles de Revillaigedo, Centro de la Cd. de México. 



Arriba, interiores de la actual Secretaría de Marina, ubicada en la Delegación 
Coyoacán, Fuente de Poseid6n. 

Abajo, aspecto actual de la 
Secretaría de Marina, ubicada en 

la Delegación Coyoacán. 



1.3.1 BREVE SEMBLANZA DE LA UNIDAD DE COMUNICAOÓN SOCIAL DE LA ARMADA DE MÉXICO. 

¿QUÉ ES LA REvISTA DE MARINA? 
La revista de la Secretaría de Marina, es una publicación de caracter 

institucional, editada bimestralmente por la Secretaría de Marina, para difundir 
sus actividades; esta dirigida principalmente para el personal que labora dentro 
de la institución, por 10 cual se envía a zonas y sectores de la república, donde la 
Armada ejerce su jurisdicci6n, y su costo actual es de $35.00 M.N. por unidad, 
y $160.00 M.N. por suscripción anual. Cuenta con 64 páginas a color, impresas 
sobre papel couché mate de 135 gr., y forros en 205 gr., en un tamaño final de 
20.5 x 26.5 con un pliego central de 49 x 26.5. 

a primera oficina de prensa de la que se tiene registro se cre6 fue en 1870 por 
para enlabiar relaciones con periodistas. 

La revista Secretaría de Marina desde sus inicios, ha sido 
diseñada en la Unidad de Comunicación Social que depende 
actualmente del Estado Mayor General de la Armada de México, 
que como todas las oficinas gubernamentales que ostentan el 
mismo nombre, tiene sus inicios en las oficinas de relaciones 
públicas y de prensa\ pero siempre perteneciendo a instituciones 
de carácter gu bcmamental9

• 

Como establecimiento de gobierno, y de acuerdo a 10 
dispuesto en el Diario Oficial. de la Federación 'o con respecto al 
Plan Nacional de Desarrollo, y lineamentos generales sobre 
re.cursos preSllpllestales en materia de comunicación social, la 
Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina
Armada de México, tiene como objetivo enaltecer, explicar y 
justificar los servicios del ser institucional al que pertenece, para 
influír en la opinión social y obtener de ésta comprensión. 1l "", 

que la polftica de comunicación social contribuirá a que la 
ciudadanía esté mejor informada, de manera que pueda evaluar 
el desempeño de su gobierno, participar en la solución de los 
problemas nacionales y exigir la rendición de cuentas a las 
autoridades ... "'2 

') Diccionario de Comunicación, Telel'isi61l. Publicidad, Prensa y Radio. Ignacio H. de la MOla. Madrid, Paraninfo, 1988. 
10 Diario Oticjal de la Federaci6n del 25 de enero del 2002, acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la aplicación de recursos presupuestales en maleria 

de comunicaci6n social, para el ejercicio fiscal del año 2002, de las dependencias y enlidades de la Admirustración Pública Federal. Plao Nacional de Desarrollo que prevé la obligaeilSn 
de la Admirustraci6n Pública Federal. de informar sobre las principales acciones realizadas, explicando las razones a las que responden y los valores que las inspiran. 

11 Tesis que para oblener la Licenciatura en Ciencias de la COlllunicaci6n realiza el C. Ricardo Bor6n Mungura Quinonos. Propuesta para la Reestructuración Ol'ganizacional de la 
Unidad de Comunicación Social de la Secretada de Marina-Armada de México. 1.08 Págs. ENEP Aragón. Universidad Nacional Aut6noma de México.1997. 

11 Diario Oncial de la Federación Op.Cil. 



t·3·2 ANTECEDENTFS HISTÓRICOS DE LA REvISTA DE LA 
SECRETARÍA DE MARINA -ARMADA DE MÉXIco 

La Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, basándose en los esquemas estándares del proceso de comunicación, a 
partir de la revista Secretaría de Marina (y otras publicaciones) informa sobre 
actividades que dignifiquen la postura de la Armada de México como son: el 
apoyo a otras dependencias, combate al narcotráfico, protección al medio 
ambiente marítimo, labor social, apoyo a la población civil en casos y zonas de 
desastre y la participación en desfiles, ceremonias y eventos. 

Otras publicaciones que edita la Secretaría de Marina, dentro de la 
Unidad de Comunicación Social son: la revista del Centro de Estudios 
Superiores Navales, con información diversa sobre 
cultura y poder naval, cuya venta es limitada a este 
centro de educación naval. Dos periódicos murales 
mensuales de difusión interior: En la Tierra, en el Aire 
y en el Mar, que informa sobre las actividades 
reelevantes del Secretario de Marina, InforMar, que 

La revista de la Secretaría de Marina, ha pasado por diversas 
etapas, las cuales dependen en gran medida, de las disposiciones que 
el. Alto Mando13 en turno tenga consideradas. Debemos recordar de 
antemano, que la Secretaría de Marina, depende totalmente del 
presupuesto que el gobierno designe para sus actividades, por ello, la 

revista y su desarrollo, también depende de este presupuesto 
® 1, I~F~~~~_. ti para su elaboración, reproducción y difusión. 

- ... Ti · 
1,j~ f 

~ 1 . d ·ód' ecirculananiveJ ". ;\'" ,.~~;:: ~~~~ 
lOC uye seccIOnes e pen ICOS qu . ~.:::::;"",,,,, .. ...... _.,. (1'"::·;'· .... , ~_. ..~_.,,~~. 
nacional, sobre las actividades que realiza el personal .. .. · ,~~ , ,~·.u;~~::"·~;7 

de Marina, principalmente en apoyo a la población y ....- '.. ... 1 ),:;: ~f{;~ 
combate al narcotráfico. Numerosos folletos y carteles, ~.:;..\ ~ ~.:~~ . :.;'. [~_; .. : .• ] ,:.' 
de contenido diverso: Rumbo al Mar (periódico anua)), -

):. ~ j;:~.\ Sistema Educativo Naval, carteles conmemorativos, 
carteles sobre concursos y festividades de la institución, 
etcétera. 

['¡D enominación militar que se da aJ cargo político del Secretario de Marina. 

Debido a los cambios estructurales que la Secretaría 
de Marina ha tenido desde sus inicios hasta la fecha, y al 
hecho de que no se cuenta hasta ahora con un archivo que 
resguarde el proceso de cambio de las publicaciones que en la 
Unidad de Comunicación Social se editan, la información 
sobre los antecedentes de la revista de marina es limitada )\ en 
ocasiones ambigua. 

Una primera revista realizada con los mismos fmes 
que la actual, data desde 1927, realizada por el Depart{unento 
de Marina de la Secretarfa de Guerra y Marina de entonces, 
cuyo nombre era Revista del Ejecutivo y Marina, publicada a 
final de mes, era el órgano mediante el cual la Secretaría de 
Guerra y Marina difundía sus actividades, dirigida por el 
Teniente Coronel Francisco Lazcano y como jefe de 
redacción, el C. Juan Lerdo de T~jada. 



En 1940, ya con el Departamento Autónomo de Marina establecido, se 
crea la Revista General de la Armada de México, que tuvo como referencia a 
publicaciones extranjeras como la Revista General de Marina de la Armada 
Española. Contaba aproximadamente con 100 páginas a una tinta sobre papel 
revolución, de publicación bimestral, enviada por correspondencia, la cual tenfa 
como objetivo estimular el desarroUo de la Marina Mexicana, contenía 
información oficial sobre el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Marina Mercante 
por medio de colaboraciones, publicidad diversa, notas navales, reportajes, 
poemas, páginas de juegos y humor, además de movimientos y condecoraciones 
del personal naval y entrevist.as. Esta publicación se editó hasta finales de los 
sesenta aproximadamente. 

Antes de aparecer la revista de la Secretar(a de Marina-Armada de 
México las novedades sobre las actividades de la Secretalía de Marina se 
publicaban en fonetos que contenfan solo los temas más relevantes de estas 
actividades, su publicación era mensual y estaba limitada a un pequeño número 
de impresiones a las que poco personal tenía acceso. 

Fue hasta julio de 1981, cuando se creó el concepto de la Revista 
Secretada de Marina • Armad(~ de México, con 68 páginas, en escala de grises. 
con los forros a color 4x4. tamaño 20.5 x 26.5 cm. (fonnato que se mantiene 
hasta la fecha), de edi.ción bimestral y conteniendo artículos varios entre los que 
destacan la ayuda a la población, restauración y edificación de sus instalaciones, 
organización y cambios de estructura interna, actividades de los mandos 
navales, cursos de actualización para el personal naval, cambios de adscripción 
de los mandos y del personal militar en general, y reportajes varios que de una 
u otra manera estaban relacionados con el país, con la Armada de México y con 
la vida en el mar. 

Portadas de la Revista General de Marina, ofrecidas por la Revista de 
la Secretaría de Marina, en su número dos. Abajo. portada de la 

revista de la Secretaría de Marina-Armada de México no.! 

r::a8v,aTA 



La Revista Secretarfa de Marina, comienza a reproducirse en su época IV, 
durante los meses de junio-julio de 1981, cuando se encontraba como Presidente de 
la República el Licenciado José López Portillo, como Secretario de Marina el 
Almirante I.M.N.14 Ricardo Cházaro Lara, como Subsecretario el Almirante C.G.I$ 
DEMN. l ~ José Manuel Mont~jo Sierra y como Oficial Mayor el Almirante c.G. 
DEMN. Miguel Ángel Gómez Ortega. Organizada por el Señor Alfonso Rosales y 
el Licenciado Joaquín Moreno. La revista contaba entonces con la Dirección del 
Licenciado Portino Acosta y Bravo. como Responsable de Edición el Licenciado 
Luis Calderón V ázquez. como Coordinador el Licenciado Ramón Juárez Gallegos. 
y el diseño estaba dirigido por Julio Cesar Garda Ruíz, la redacción por el 
Licenciado Hamed Martínez y la fotografía por José Alberto Godínez Venegas. 
Como puede observarse. la elaboración de la revista estaba a cargo de personal civil. 
esto es, personal que pertenece a la Secretaría de Malina y no a la Armada de 
México que es enteramente de carácter miJitar. Esta situación se prolongó basta 
finales de 1991. cuando se reestructuró la organización de la Secretaría de Marina
Armada de México, y el ingreso de personal civil disminuyó, aumentando la 
presencia de personal militar. 

A continuación, se expone la justificación que el Alto Mando en tumo 
ofrecía a los lectores del primer número de la revista Secretaría de Marina
Armada de México: 

EDITORIAL 

La comisión técnico consultiva de Ediciones Gubernamentales ha 
considerado que todas las dependencias oficiales, deberán instrumentar 
una po/ftica editorial congruente a los programas y acciones de la 
Administración Pública Federal. 

Conw respuesta a este llanuuJo, iniciamos con este mÍlnerv una 
nueva época de la revista, con la finne promesa de cumplir su cometido. 
Ser",ir a esta Secretaria y a la Annada de México. 

Difiuulir su labor entre propios y extraños, establecer al diálogo 
con los que han entendido el valor del mar e interesar a los que han 
pemumecido ajenos 

Navegar entre opiniones, buscar el puerlo en lnedio de la dinámica 
de rnrestro tiernpo; significa una tarea que requiere todo el e!Jfuer:w de 
quienes como nosotros hacernos posüJle e/llevar a sus nuuws este medio 
de comunicación. Plasmamos el compromiso en el d(a más importante 
para la Marina, el 1". de junid'. 

Nos unimos a esta celebración con la esperanw. de que nuestro es
fuer¡¡) fructifique )' ayude en parle al vigoroso rufuerw de nuestra Patrid~. 

l i Siglas que slgni can: Ingeniero ecánico Naval, egresado e la Escuela de ngeniería ecánica de la Armada de Méx.ico. 
" C.G. que significa del Cuerpo General, egresados de la Heroica Escuela Naval Militar. 
16 D.E.M.N. que ~ignifica Diplomado de Estado Mayor Naval, curso Estado Mayor que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Annada de Méx.ico. Ahora solo se escribe 

DEM. 
" El I de junio se instituyó a partir de 1942, por decreto del entonces presidente de la república, General Manuel Á vila Camacho como D(a de la Marina, de guelT'd. y mercante, debido a la 

nacionalización de ésta en la carta magna dc 1917, entrando en vigor 8 partir del mismo año en la misma fecha. 
" Revista Sec.retar(a de Marina. Época IV, Número 1 Junio-Julio 1981. [Página 2]. 



CAMBIOS EN LA REvISTA DE LA SECRETARÍA DE MARlNA
ARMADA DE MÉXIco 

Desde su inicio hasta la fecha, la revista no ha dejado de publicarse, a 
pesar de sí haberse retrasado en numerosas ocasiones para su distribución. Los 
cambios que ha sufrido van de acuerdo con los cambios de estilo, corrección 
editorial. ampliación en el número de páginas o modificaciones en la estructura 
del disefio, estos corresponden en cada caso a un cambio de numeral en cuanto a 
la época y el afio. Los cambios surgen de acuerdo a la administración y a las 
modificaciones gubemamentales que suceden en cada sexenio, e inclusive a las 
órdenes que el Alto Mando ° el Jefe de la Unidad de Comunicación Social 
designe para ésta. 

Quizá el cambio más importante en la revista se generó en 1992, en el número 
62, que es la inclusión de imágenes en selección de color para la portada principal y 
en el número 66, Enero-Febl'ero de1993, fecha en la que se estableció una familia 
tipográfica como tipograma representativo del título de la revista, como se ba venido 
manejando hasta ahora. 

La Revista de Marina, también cuenta con una sección llamada pliego 
central, a manera de poster se da información sobre unidades terrestres, de 
supedicie (buques) o aeronavales, con las que cuenta la Armada, pero su 
publicación era inconstante. A partir de abril del 2002, se le da continuidad a esta 
sección, apareciendo en todos los números posteriores a1151 , de mayo-junio del 
2002 a la fecha. 

Durante el 2001 (a partir de la revista 143), la revista contó con un 
suplemento adicional de 4 hojas, doblado, a 4x4 tintas, del mismo tamaño de la 

revista, cuya información giraba en tomo a las actividades del 
personal como son: adiestramiento, labor social y apoyo ala 
población, su concepto cambia a partir de la segunda mitad del 
mismo año, incluyendo sólo actividades del Secretario de 
Marina, y desaparece definifivamente en febrero 
del 2002. 

El tamai'ío de la revista sólo ha cambiado 
por desición, en el número 83 de enero de 1995, 
que poseía un formato oficio, el cual no fue 
aceptado del todo, por lo cual, en el número 84 de 
febrero del 95, regresa a su tamaño inicial de 20.5 
x 26.5 ems; en 1992 y hasta 1997, se publica 
mensualmente. 



A partir de febrero de 1997, en su número 103 hasta la fecha, la revista se 
imprime a 4x4 tintas en todas sus páginas, cuyo número ha cambiado 
continuamente, hasta hoy, son 64 pág.inas. 

SecciÓn VAMOS A BORDO, de la 
revista de la Seaeuuía de Marina
Annada de México, números dos 
(arriba) y 22 (!bajo), respectivamente. 
Nótese que no existe un patrón definido 
en el titular de la sección. 

Dentro de los numerosos cambios 
que ha sufrido la revista de la Secretarfa de 
Marina, se encuentra precisamente el del 
uso de los títulos de las secciones; en sus 
primeros números, la revista estaba dividida 
en secciones .fijas y variables, en la ptimera 
clasificación se encontraba: Editorial, 
Vamos a Borrio (notas y artículos sobre las 
ceremonias); Proa a Nuestro Invitado 
(entrevista a personal ajeno a la institución, 
cuyas funciones culturales o sociales son de 
interés pam la Armada o pam la nación); 
Señales SubnumflllS (Cartas al director); 
Reportaje (sobre unidades o dependencias 
de marina, o independientes a eUa); Leven 

INFORMAR 
Titular de secciÓn INFORMAR, de la 
revista de la Secretaria de Marina
Armada de México, número 157, ]a 
cual se ubica en la esquina superior 
del borde de la hoja. en la cabeza del 
artículo asignado. 

A,u:las (colaboraciones sobre temas navales); Náuticas, Noticias 
Mundiales, y Resumen. 

Dentro de las secciones no obligatorias se encontraba: 
Efemérides, La Secretada de Marina es ... , Deportes, Pafses 
Marftimos, Construcciones Navales, Marinos Notables, Palabras 
y Titulos, Eventos Especiales y La Entrevista, entre otras que se 
generaban según las necesidades. Inicialmente se creaba una 
sección para integrarla por cualquier artículo () nota a publicar. 
poco a poco esta acción fue cambiando, hasta que los artículos e 
incluso las notas, tomaban el encabezado del indice sin 
asignarsele sección alguna, hasta que finalmente, en el número 
138 Año 19 Época VI de marzo-abril del 2000, la sección de 
editorial se convirtió finalmente en Presentación, y sólo se 
conservaron cinco secciones definidas: Noticias Navales, Eventos 
Especiales, La Secretar(a de Marina es ... , En la Tierra, en el Aire 
y en el Mar y desde el número 134 de julio-agosto de 1999 se 
integró la sección de Permutas; fue éste el úUmo número dividido 
en secciones hasta que en el número 150 de marzo-abril del 2002, 
se conservó sólo la sección de Pennutas. 

Las primeras secciones de la revista contaban con 
encabezados asignados a cada uno de ellas, pero éstos se 
modificaban de número a número, por lo que en la revista 151, se 
consideró establecer un titular fijo para cada una de las nuevas 
secciones de proyecto, para ello se estableció el tipo de fuente 
Comic Sans MS de 14 puntos en color o calado en blanco según 
el caso, situado en la parte superior izquierda, por encima de la 
caja tipogrática. 
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1.3.2 .1.1 PERMuTAS 

La sección de Permutas que se ubica en las últimas 
páginas de la revista como unidad permanente en ésta, 
requiere analizarse específicamenle, más por su imagen que 
por su contenido. Permutas se crea a finales del 1999, 
apareciendo por primera vez (con sólo dos solicitantes) en el 
número 134 Año 14 correspondiente a jullo-agosto del año 
citado, como una propuesta del Alto Mando para cumplir con 
los objetivos señalados en las campañas en la cual se daba al 
personal militar facilidades para incrementar la convivencia 
familiar. Para ello. la revista de la Secretaría de Marina, 
integró en su contenido un espacio donde el personal 
interesado en cambiar su adscripción, por cualquier otra que le 
conviniera pudiera comunicarse entre sí, y en conjunto con la 
Dirección General Adjunta de Control de Personal. se llevara 
a cabo el cambio de establecimiento. En estas fechas, los 
reglament.os navales no autorizaban al personal solicitar un 
cambio. situación que ha cambiado a partir de que en el 
Reglamento de Deberes Navales en vigor desde octubre del 
2003, los cambios de adscripción del personal naval se 
regularizan. 

Desde sus inicios, las permutas contaron con un 
logotipo generado para ellas, pero éste no se instituyó. de 
modo que el logotipo ha variado su forma en cada número. 

fe'PMUTAS 
RSM·14O 

.... 

Algunas de las imágenes creadas para 
la sección de Permutas, desde la 
revista 140, hasta la 158. (RSM
revista de la Secretaría de Marina). 

ermutas 
RSM·141 

1"-144 RaM-145 

1111-155 

ERMUlAS 



PROCFSO DE EDICIÓN DE LA REvISTA DE LA MARINA. 

La revista de la Secrefar(a de Marina, debe de pasar por diversos procesos 
antes de salir a la venta, inicialmente los artículos redactados o corregidos son 
revisados y autorizados por el Mando, cuando no son autorizados se sustituyen 
por aquellos que reúnan los requisitos para ser publicados, el departamen~o de 
redacción lleva a cabo las correcciones pertinentes de acuerdo a la redaCCión y 
corrección de estilo, se pasa al departamento de Disefio, ya tenninados los 
artículos dentro de la estructura del disefio, es nuevamente revisada por el área 
de redacción para los mismos fines, el dummy es revisado por el Mando en Jefe 
y enviada a imprental9

• 

Al llegar del proceso de impresión, la revista es nuevamente revisada por 
el Mando en Jefe y por el Alto Mando, quien finalmente autoriza su distribución 
y venta. Cuando la revista no es autorizada, el proces? reinicia, lo que con~eva 
al retraso en la publicación de la revista, y a la necesidad de poner al comente 
las revistas posteriores a este contratiempo. 

En lo que respecta la difusión, anualmente un grupo integrado por el área 
de Archivo, Correspondencia y Control de Personal de la Unidad, visita las zonas 
y sectores de la Armada con este fin. 

AsPECTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA REVISTA DE 
LA SECRETARÍA DE MARINA. 

Como ya se revisó brevemente en párrafos anteriores, la 
Revista Secretaría de Marina, es el órgano oficial mediante el 
cual, la Secretaría de Marina-Annada de México, difunde sus 
actividades, metas y logros. Entre estas actividades, aquellas que 
se consideran destacar es la disposición de la Armada de México 
de ofrecer auxilio a la población, como 10 indica el Plan General 
de Auxilio a la Población Civil en casos)' zonas de Desastre10, 

que ha venido desarrollándose desde la creación de la Armada de 
México e implantándose como tal a principio de la década de los 
50's como Plan de Auxilio a la Población Civil. y que tiene 
como fin principal, disponer de los recursos materiales y 
humanos pertenecientes a este organismo para rescatar, efectuar 
labores de búsqueda y salvaguarda de la vida humana en el mar. 
en caso de fenómenos meteorológicos que sorprendan en alta 
mar a buques mercantes, pesqueros, pesqueros ribereños o de 
turismo en general; además de auxiliar a la población en zonas 
atacadas por huracanes, inundaciones. y en general por desastres 
provocados por agentes naturales que pongan en riesgo la vida 
humana, con el fin de evitar la pérdida de ésta. y la destrucción 
de bienes materiales o daño a la naturaleza. Estos planes de 
auxilio se desarrollan tanto en el área metropolitana, como en las 

l~ Oficio redactado po.f la Unidad de ComunicacIón Social, Dirección de Editorial Gubem~me~tal y Aud¡~vis~ales. S~bdu:'Cci6n de Editorial. Departamentos de Diseilo y Redaccí6n. dirigido al 
Alto Mando y Mandos Subordinados de la Secretada de Marina. Actividades de la SubdlIcccJón de PubltcaclOnes. Sm numero. . 

lf) Plan Geneml de Auxilio a la Población, pre..~entado por la Secretaría de Marina-Annada de México. Página principal de la red de la Secretada de Manna: www.semar.gob.mx. 



regiones donde la Armada ejerce su jurisdicción, dentro de la República Mexica
na. Este proceso es paralelo al establecido por la Secretaría de Gobemación, en 
el Sistema Nacional de Protección Civil, y cumple con los siguientes objetivos: 
1.- Proporcionar vigilancia y seguridad, evitando robos y saqueos en las zonas 

evacuadas o dañadas por algún fenómeno natural. 
2.- Evacuar a la población de las áreas en peligro. 
3.- Rescate, salvamento y control de averías, que incluyen incendios y 

demoliciones. 
4.- Proporcionar los medios para el transporte de personal, heridos, alimen

tos y población en general dentro de las zonas dañadas o vulnerables. 
5.- Proporcionar refugio y víveres a los habitantes de mencionadas zonas, 

verificando y controlando la calidad de los alimentos y prendas que se 
reciben para ello. 

6.- Proporcionar atención médica, limpieza y saneamiento de las zonas 
daftadas. 

7.- Efectuar reparaciones de emergencia, y rehabilitación de los servicios en 
las zonas atacadas por algún fenómeno natural. Por ser una de las 
atribuciones principales de la Armada. es necesario difundir ésta 
información a través de boletines y avisos meteorológicos, y por ende en 
la revista Secretanll de Marina que se encarga también de difundir estas 
actividades, así como los logros que a través de este Plan se han dado, es 
precisamente este aspecto en el cual destaca la importancia en los 
reportajes que en ella se hacen. 



Personal de Marina en: 
Acciones de ayuda a la población civil en casos y zonas 

de desastre (Huracán Isidore 2(02) página anterior. 
Obras de dragado y limpieza de sustancias noci vas en el 

mar. (abajo) 

Otro de los puntos importantes a tratar, dentro de la revista 
de la Secretar(a de Marina, es la protección que ofrece la 
Armada al medio ambiente marino, a través de la dirección que 
presta su nombre a ello, creada en 1959, y que actualmente 
elabora el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y 
Controlar Derrames de Hidrocarburos, y otras Sustancias 
Nocivas en el Mar. Entre las funciones dc este plan se encuentra, 
la prevención y control de In contaminación marina, los acuerdos 
y convenios internacionales que sobre ésta se den y en las que 
nuestro país sea considerado, se sujeta directamente a la 
Legislación Ambiental vigente, se llevan acabo programas de 
simulacros de derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
nocivas en el mar, clasificar zonas que se encuentren en riesgo de 
contaminación ambiental, y monítorear y tomar muestras de la 
calidad y estado de las aguas territorialesl l

• Se efectúan en el, 
planes de vigilancia, actividades de recolección de desechos de 
diverso tipo, investigaciones oceanográficas y participación a 
nivel técnico en acuerdos y planes. Se coadyuva con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Economía (SE), 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA) y la Paraestatal de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

e acsastre ..... n,"-u ·.,., 2 2. www.semar.go .mx file:lOtemet/hom' 



SITUACIÓN ACI1JAL DE LA REVISTA DE LA SECRETARÍA 
DE MARINA 

Actualmente la revista está pasando por un periodo de cambio. 
adaptándose a las exigencias de los estilos de revistas militares actuales, se han 
sustituido y reincorporado elementos a gusto de los Mandos que la publican. este 
cambio va a la par de una nueva etapa en cuanto a la administración del país y 
de esta institución. encabezando la presidencia de la república el Lic. Vicente Fox 
Quesada y esta institución bajo el Mando del Almirante C.G. DEM. Marco 
Antonio Peyrot González, Secretario de Marina. 

La revista nlÍmero 158 cuenta con 64 páginas a color, con 
sus respectivos forros a color. con una posibilidad para publicidad 
externa que no se ocupa y un pliego central con fotografías e 
información de las unidades de esta SecretalÍa. Es alÍn de carácter 
interno y pocas han sido las transformaciones que en cuestión 
editorial se han dado. 

La información es censurada debido a que. de acuerdo a la 
opinión del consejo editorial (formado en la actualidad por la 
Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la 
Armada), no cuenta con elementos indispensables para ser 
publlcada. es contraria a la doctrina naval o perjudica la imagen 
de la instituci6n21 • 

Personal del 
Departamento de Diseño 

en el Armado en 
Machintosh 04 de la 

revista de Marina. 

-. Recordemos que la doctnna naval, está especificada en numerosos reglamentos que regulan el comportamIento mihtar, hecbos a base de un deternunado concepto del honor, la 
dignidad y el respeto. Para ello, la Secretarra de Marina cuenta con una dependencia del Estado Mayor General de la Armada denominada Comisión de Leyes, Reglamentos y Doctrina 
Naval, la cual ejerció sus funcione·s hasta el3l de agosto de12003, siendo sustituida por la Comisión de Estudios Especiales, que se dedica!l redactar y publícar estas disposiciones 
y reglamentos que rigen la conducta navru militar. A esta comisión, (a la par del Jefe de la Unidad Comunicación Social y al Director de Editorial Gubernamental y Audiovisuales), 
se le envía previamente la carpeta de artículos a publicar en la revista, para que verifique las condiciones en que estos se encuentren, y considere si son dignos de ser publicados o no. 
Su desición contribuye directamente en la publicación de la revista. 



CONTENIDO EDITORIAL 

La Revista de Marina, está integrada por dos géneros periodisticos 
principalmente: la nota informativa sobre ceremónias y/o acontecimientos que 
aborden hechos importantes para la Amlada de México, de los cuales, sólo el 
personal de la Unidad de Comunicación Social cubre; y los articulos, que tocan 
temas diversos, éstos son enviados como colaboraciones de otras unidades o 
dependencias de esta Secretaria, en otras ocasiones, menos frecuentes por 
personal civil ajeno a la institución, además de considerar aquellos que son 
producto de la investigación del personal que integran la Unidad de 
Comunicación Social. 

El departamento de redacción perteneciente a esta dirección de 
publicaciones, estableció desde el 9 de abril del 2002, parámetros editoriales con 
el fin de reestructurar la organización de la información de la revistaZJ 
principalmente para aumentar su interés y agilizar su edición (sin dar resultados 
hasta ahora, ya que la revista se retrasa aproximadamente un mes a la fecha de 
su publicación, y el contenido de los artículos, muchas veces es modificado o 
censurado por los mandos, limitando la información que no se considera 
adecuada según la disciplina naval). 

La revista de la Secretaria de Marina-Armada de México, de acuerdo a 
este nuevo plan editorial, se dívi.de en la actualidad en nueve secciones variables 
y cuatros permanentes, cuyo fin es abarcar todas las actividades de la Armada de 
México. 

Secciones variables: 

Educación Naval: Sección que presenta información sobre 
las Escuelas de Formación Naval, sus planes de estudio, 
instalaciones, actividades en general, convocatorias, becas, 
etc. Además de incluir infonnación sobre los tratados que en 
cuestión educativa, mantiene la Annada de México con otras 
dependencias ajenas a ésta. 

2 La Ciencia en la Armada: Donde se informa sobre 
investigaciones, actividades oceanográticas, meteorológicas, 
y elaboración de cartas náuticas de las cuales la Armada es 
objeto de atención. 

Personal del área de redacción de comunicación social, elaborando el 
material a publicar en la revista de Marina . 

• l Proyecto dlseflado por el Departamento de Redacción-SubdirecciÓn de Editorial·Dirección de Editorial Gubernamental y Audiovisuales-UOldad de Comunicación Social. 9 de abril 
del 2002. Por: Teniente de Corbeta SAIN L.C.C. Lilián Estrada Santana, 2do. Maestre SAIN T.C.C. Elizabeth Barillas Camacho, 2do. Maestre SAIN T.C.C. Esperanl.a del Toral 
MarHnez y Cabo SAIN T.C.C. Naúvidad GaBela Salazar. 



3 Perfil de Acero: Su nombre se debe a las piezas de laminado empleadas en 
las estructura de un buque, y que le dan mayor fortaleza y rigidez. En esta 
sección se incluyen entrevistas del personal que integra el gran buque que es 
I.a Armada de México. 

4 Adoctrinamiento Naval: En esta sección, se infonna sobre aspectos de la 
vida naval militar. que la población en general desconoce y que se limitan a 
la educación moral militar de esta institución. 

5 De la proa a la popa: Incluye reportajes varios sobre las actividades que 
realiza cada una de las instalaciones que integran a la Annada de México. 

6 ¿Quiénes somos?: Infonna sobre los diversos oficios que realiza el personal 
de la Armada, y que no está considerado dentro de las escuelas de formación. 
pero que repercuten dentro y fuera del ámbito militar. 

7 Elltérate: Se incluyen datos sobre los servicios y prestnciones a las que tiene 
derecho el personal de la Armada de México. 

8 Virar Avante: se refiere a la modernización en todos los ámbitos, tanto 
tecnológicos, como en cuanto adquisición de recursos materiales, científicos, 
de beneficio social y renovación de instalaciones. 

9 Campo de Accióll: Informa sobre las operaciones que realiza cada servicio 
de la annada, en especial la Fuerza de Guerra, que está conformada por la 
Infantería de Marina, Fuerzas Especiales y personal embarcado. 

Personal de las Fuerzas Especiales en operaciones de adiestramiento. 

Estas nueve secciones, no son de carácter fijo, esto es, que 
en cada revista dentro de este contenido, se toma en cuenta solo 
a alguna de ellas y no a todas como un esquema permanente. 
Dentro de este marco, y debido al carácter que rige el Mando de 
la revista, los artículos no se redactan de acuerdo a cada sección, 
sino que, ya una vez escritos éstos, se les adecua ° busca una 
sección a la que corresponda tal, e incluso si alguno de ellos, no 
corresponde a ninguna sección previamente catalogada. se crea 
una nueva sección de acuerdo a la necesidad que prevalece en ese 
momento. 

Además de estas secciones no preestablecidas, la revista 
cuenta con cuatro elementos permanentes que son: 

1. Editorial: Esta página, es un elemento periodísticamente 
importante en las ediciones gubernamentales. Externa la 
opinión institucional acerca del contenido de la publicación. 



2. Permutas: la revista de Marina, ofrece un formulario donde el personal puede 
comunicarse directamente entre sí para cambios de adscripción. Este servicio 
lo ofrece directamente la Unidad de Comunicación Social a través de la 
revista, y no se responsabiliza de su ejecución pero si se actualiza en este 
ámbito. La Dirección de Recursos Humanos, es la encargada de hacer 
efectivos estos cambios, y de acuerdo a los resultados, se envía a la Unidad 
de Comunicación Social (UNICOS) una agenda actualizada del personal que 
ha sido permutado. 

3. Pliego Central: Mediante una página central, doble carta mas una solapa 
integrada, a través de fotografías de impacto, se informa sobre las 
características de las unidades y establecimientos a modo de poster. Este 
elemento, es de agrado para los lectores, por ello, a pesar de que, en ediciones 
pasadas se había eliminado, es ahora de acuerdo a estas necesidades que 
regresa a las páginas de la revista, como una forma de mantenerse en el gusto 
de los lectores de ella. 

4. Colaboraciones: La revista, ofrece la oportunidad a sus lectores, de formar 
parte de ella a través de sus colaboraciones. Que son artículos enviados por 
personal ajeno a los periodistas que integran el equipo realizador de la revista, 
de temas diversos, estos artículos pasa a manos de los redactores para 
estandarizar el modo de escritura, corregir el estilo y previa-mente a los 
Mandos para que se autorice su publicación::.!. 

Personal del departamento de fotografía, 
efectuando tomas para el archivo gráfico de las 

publicaciones institucionales. 



1.5.2 CONTENIDO GRÁFIco 
En años anteriores a 1999, la revista se manejaba solo en el aspecto de 

fomación, dentro de las galeras se insertaban imágenes, texto y pequeños lagos, a 
partir de 1997 en que se manejaron ya los interiores a color, se dió una libertad de 
diseño mas amplia que se acentuó con el uso de la plataforma Pe y el programa 
QuarkXPress 2.1 en 1999, y con la integración de un equipo de disefio más amplio 
en la edici6n de la revista. Desafortunadamente esta libertad de diseño desembocó en 
la publicación de una revista poco estructurada, de parámetros variables y de peIfil 
indefinido. 

Actualmente, la revista se edita en plataforma Machintos 04, se ordena en el 
programa Qual'kXPress 4.1, en selección de color, la información visual que 
integra la revista, esta considerada de acuerdo a las fotografías que el mismo 
autor de un artículo o nota ofrece para su publicación, esto incluye tanto los 
periodistas que las crean como a los de las colaboraciones que se reciben. Las 
fotografías no son enviadas en un fonnato específico (jpg, eps, tiff o bmp) yen 
general cuentan con baja resolución. 

En aquellas ocasiones en las que el artículo no incluye la información 
gráfica necesaria, se recurre al archivo del departamento de fotografía, si se trata 
de algún evento que ellos hallan cubierto, o de unidades aeronavales, de 
superficie o anfibias que hallan fotografiado con anterioridad; también se cuenta 
con un archivo fotográfico electrónico producto de imágenes enviadas por 
unidades y establecimientos de esta Secretaría que se envían víaFTP por el 
servidor interno de Marina o por Internet. de las cuales también muchas cuentan 
con baja resolución lo que dificulta su reproducción y ampliación. 

Buque de la Annada de México en operación UNITAS del 200 1, 
enviada por correo electr6nico. nótese )0 pixelado de la imagen. 



DISEÑO IDEAL 

Según Stacey King " ... los que estan dentro del negocio editorial saben 
que la evolución de una revista también refleja un desarrollo más personal. Las 
llegadas y salidas de editores, jefes editoriales y directores artfsticos, cambios 
graduales en las necesidades del público, cambios en la propiedad de las 
editoriales y el crecimiento o decadencia financiera de la revista tienen un gran 
impacto en c6mo ésta cambia de apariencia de un año a otro ¡~ ". Lo antes 
mencionado es un fen6meno evidente en la revista de la Secretada de Marina. 
la cual en enero del 2003, bajo las órdenes del Capitán Roberto Cárdenas 
(sustituido en junio del 2003 por el Capitán de Fragata C.G. DEM. Alfonso 
L 'Eglise EscamiUa), y con el objeto de delimitar y controlar el proceso creativo. 
propuso una estructura denominada "Diseño Ideal" (Imitando un proyecto que se 
dió paralelamente denominado "Buque-Patrulla Ideal", donde la Direccion 
General de Construcciones Navales, propone una estructura de buque y patrulla 
que cubriera las necesidades de armamento, velocidad y maniobrabilidad que la 
Armada necesita para el desarrollo de sus operaciones), para el cual estableció 
los siguientes parámetros; indicando para ello, la problemática que según sus 
criterios se generaba: 

l . Sin marcas de agua: debido a la dificultad que estas 
generan cuando no se encuentran en el porcentaje 
adecuado. 

2. No colores de fondo: En este aspecto, se observó la misma 
razón que el punto anterior. 

3. Texto siempre en negro, con fondo blanco. Ejemplificando 
el diseño realizado para las llamadas "revistas técnicas", o 
imitando el diseño de un libro clásico. 

4. No más de cinco páginas para cada artículo, sin importar si 
en ellas debe ir sólo texto. 

5. No al manejo de segundas partes. 
6. Uso de papel más delgado para las páginas interiores con el 

fm de economizar. 

COflSAAlO 
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Página de la revista de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
número 158 antes de ser rediseñada, en la cual se observan las 

características establecidas en el proyecto Diseño Ideal. 

~_n.L~·'~~~:~·~':'~~"~:: ::":;:".L:~'ZI;:;:::';' ::~:. 
.... 4.0 .. "'· ........... ~,.. i .. I •••. _ .A- .. 1\to!.'!' .... ...."."" .. ,I ........ ,.\,-; ..... • 

~ tacey King Diseflo de Revistas. Pasos para Conseguir un Mejor Diseño. Editorial Gustavo Gilí S.A. de C.V. México 200J . 160 ags. [Pago 



El proyecto Diseño Ideal vislumbra un cambio quizá con un enfoque 
equivocado, los puntos antes mencionados propuestos por el entonces Director 
de Publicaciones, no lograron mayor consumo ni mejor calidad, principalmente 
en lo que respecta al uso de papel de menor gramaje, debido a que éste no 
ofreció la opacidad necesaria para impresión. 

LA IMPRENTA 

El proceso de impresión. es el elemento final por mencionar, actualmente 
la revist{l de la Secretada de Marina se imprime en los talleres ubicados en la 
Dirección General Adjunta de Hidrografía y Cartografia de esta Secretaría, 
donde se han presentado problemas en la manipulación de los equipos, que se 
hacen evidentes en errores de registro, equilibrio de color, refinado y acabado, 
producto de la deficiente capacítación a la que el personal tiene acceso, a la falta 
de mantenimiento de los equipos y al acelerado proceso con el que viven las 
publicaciones. 

Página de la Revista de Marina, donde se llevó a cabo parte del 
redisei'io. pero debido a las limitantes con las que cuenta la Imprenta 

de Hidrografía, su color de fondo no fue respetado. 
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, .. 

F.o 1ll""'~CJoIIlI! di. """" llI> le pI.len "",la . 1 
Aren lri~ ItI "",,,,ttú. u'!i<I\? .... "1Í\",.:blall!i~, 
/ll!MMi y ~tu ~ """ td.UIIm dIllUli Il(\< 
'10th ti) JlIo'4ndtm,) l\IIIlItIllkli • In< ~lWtpó1o Ji 
titóI PO<¡\jf1lq¡ irl\lJ qllt: pott(ffl'"taf~ 
&, pQr tl pI~1 iIt un Pl\II '.111m. ~.J!IIl\I 
dial ~Ii:> lió ill'iflt1*Ul. JI" ,nI",I~. mM'imfcllfQ< !~ 
.¡",r 1-ido¡ a...... 1.51)(1 Ji¡rlJó ~ USIlll quo 
«lNIi11l~.n .u 1IIUlIdo.1lomp<WO ",betI quo PI" el 
ho<;b\! tJe ... .,r. óOO ~lIilll!b Y "' .... q¡¡q 1'" 
~t\Il.1ut_ ·pt~· por li\$ fiC....,.,... q\W 
..,. ",1&_ rflickIW, @~1<k>I» de 1& hoUeú 
di! lA Ol\'¡u!l\k:f.l, 

l.;a;s I!I'l'tllQl1lJIII~ di ttlt ~IIIIO _ 28 
JIIól"I'!"'" y .. b.~ qllt ',,"l1IIIlla pt\1~1'It jOI
~(Óñ -¡lO( aquellO \IV I~ tan dt lIlOOfI r<'tJ/il)' 
lliww~- de babl!W* ¡lo! I!!IWI" quo " ti1<_ 
en ~\ Cid /'Intd '" ¡" Itwí,.l'ItmiI Ml (illfll> 1 
M., CIfIIÑ. 11/JII "'* ~I! el 1*111> de 'tIlJpol1, 
VérIImIt. EJI.<>s, Jumo «1tI t i "'\111, lIfI\lIa, píedlU 
t "~i/IIII/" rll\l!jllllll el ",,, •• m,, ' IItM l1bc4nidos 
de IV Mtri ... llíIlural ... WI v¡i\it ospeoial ~h<i • 
la ¡JI. Lób<li •• fi la que .~i,'. una ..,.fi v.,i«L\d 
de '*" Y arrecifes, en(rc ~ ~ 

.' tI 

1.1 ~ ~ rtllIb.oclón d<! .. 'lit /IIlIJOIM. 
bAsal iIhi)I(¡ el ÚIli!:ll de ~ lI/IIYIlIIW! ~ •• ijIe 
Cll l. Ar"-' .. Mbko. "lIIlí6 M 111ft \kq .. ¡¡l 
~If dtf lirIliIl\1 M~y\)f .. ,. "uerlA Naval • 
. CQ~ltal"""Íltt c.a. llfM, Al'lIIIlná<l a.l'éIII 
Ra¡Ir(~~ It IItl\<lll,., /IlIIlÓt .... reYI\!~ 1Ob~ 
'ft ¡n,~\,¡i{¡ón <f<c /ICuItk1 II\t\rinoo. 

Puro luJec!lcl<\1l del pro~e<!l) d<! ~"",1itrlI(¡ 
~k\I, dij <IIluari9'1'.('IIIt~,;J ~lilllillw""'lIC! lII J,I~ 
lit .... tttiWfl¡ • ín"'lI!liontJ di! 11> Seo:<:lÓfl t;;u.r • 
"dí\I ~odtI M.~(Jtdo 1& 1"_1'<.'111. Clpllin 
d~ q,r\!olIj C.C;, AM<:lmo ~ F",~ 

o. manem enfUII~IIIa)' upo\IbMP!t ~I cap! 
tílIt <Mirlo R ~I~ • I~ Iiimt ~f ¡"vteO\i~r ""'" , .. 
QI\I.~ {Iól1I 1~ CQI\Illll<ll:kIIIl.\oI ""1IIr;". lIa4fjl 
!:asilJ¡¡(ttl\llfl~tlI.llet\ltl. f .. de_Mma 
q\le ilMió IIb ¡n''Utlpd~potlh\e~'. romeJf. 
raIldo ... ~ pu"no <k ~. '*" !Í"1IIeI'l<'IrhlI:M> 
bYlolar en /llM!l mtdlO$. COOI<! l'ftulllJl!Q dt flln 
.. tuv,' ti prlniI'f ilUf1ÚI<.1u dt _,tumifn\u 111111 
" IIl¡¡etÚcl\> AI!ljeindto ~ pt<>pIf/átl<1d!< 
un ",,""¡o de r~ Illtalllltd. I\IIlI\IIdQ 'Moby Qicl¡', 
q\lioJl de lI\IIfICÍ'I P'lt ~ IfIIIlI tdttcló Sil ipJ)'l> 



BREVE FsnmIO DE MERCADO 

Actualmente, se imprimen 3,500 ejemplares de la Revista de Marina, de 
los cuales, se tienen 2,962 suscriptores; entre los que se encuentra tanto personal 
militar y civil perteneciente a la institución, en las distintas unidades y 
establecimientos de la misma, como aquel ajeno a la Armada de México. Hasta 
la fecha, la revista no cuenta con un medio comercial pard difundirse, y no se 
publican en ella invitaciones para suscribirse, únicamente, a los actuales 
suscriptores en el número anterior a que su contrato fenesca, se le envla un 
comunicado para renovado. El único medio por el cual la difusión se realiza, es 
la campaña que con este fin se realiza en los meses de mayo y junio de cada año, 
donde el personal perteneciente a la Unidad de Comunicación (coordinados por 

el Departamento de Recursos, Archivo y Correspondencia de esta 
unidad), visita las diferentes zonas y regiones de la Armada, así 
como ~us establecimientos, donde se realiza invitación verbal al 
personal para suscribirse a la revista. 

Es importante considerar que la Armada de México cuenta 
aproximadamente COIl 53,000 elementos militares entre hombres 
y mujeres, de los cuales más del 50% está constituido por 
personal clasificado en Clases y Marinería, y el procentajc 
restante, por la categoría de Almirantes, Capitanes y Oficiales. 
Bajo esta perspectiva, es necesario que la revista se adapte a un 
variado estilo cultural y sociológico. 

1.6.1 SONDEO 

Durante los meses de abril y mayo del 2003, se llevó 
acabo la etapa de promoción de la revista de la Secretaria de 
Marina-Armada de México, el Departamento de Recursos, 
Archivo y Correspondencia perteneciente a la Unidad de 
Comunicación Social, es el encargado de efectuar esta operación, 
en I.a cual, se envió a ocho elementos al interior de la república 
(cuatro en la jurisdicción perteneciente a la Fuerza Naval del 
Golfo y Mar Caribe y cuatro para la correspondiente a la Fuerza 
Naval del Pacífico), y cuatro más, que desarrollaron su labor en 
el Distrito Federal, básicamente en Batallón de Infanterla de 
Marina No. 15 (cuemanco), Batallón de Infantería de Marina No. 
17 (tepetlapa), Fábrica de Vestuario y Equipo (Tepetlapa), e 
Instalaciones Logísticas de Marina (agrícola oriental). 
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El contenido de las encuestas fue el sigUiente: 

Datos generales (opcionales) ... (Nombre, Último Grado de Estudios, Grado o 
Jerarquía, Tipo de Casa Habitación, Número de Integrantes que la Habitan, Cuartos y 
Focos que poseen en su hogar, aparatos electrónicos con lo que se cuenta). 

Sobre la revista de Marina-Armada de Mi:xico 

1. ¿Conoce la revista Secretaría de Marina-Armada de México 

2. ¿Qué opina sobre el concepto de la revista? 
a) adecuado b) inadecuado c) regular d) no sé. 
¿Por qué? 

3. ¿En un aspecto general, considera que el diseño impreso en la revista es adecuado 
para ésta? 

a) si b) no ¿Por qué? 

[4. ¿Que es lo que le llama la atencion o lo motiva a 
leer la revista de la Secretaría de Marina? 

a) El enfoque con el que es manejada la 
información 

b) Las tbtograflas 
e) El color de las páginas 
d) Los temas que contiene 
e) Otros 

¿Qué opina de cada aspecto? 

5. ¿Considera que el color distrae o dificulta la 
lectura de los artículos que la revista contiene? 

6. ¿Considera que los temas que se abordan en la 
revista Secretaria de Marina son adecuados? Si 
contesta que no, mencione ¿por qué? Y favor de anotar 
sugerencias. 

7. ¿Considera que el manejo de viñetas y dibujos, 
distrae o diticulta I.a lectura de los artículos que la 
revista contiene? 

8. Considera que el material y acabados con los 
que se imprime la reviste son: 
a) adecuados b)inadecuados c) no me interesa 
d) no sé. 
¿Por qué? 



9. SI pudiera cambiar el diseño de la 
revista ¿Qué cambiarla? 

10. ¿Qué es lo que más le gusta en el diseño 
de la revista de la Secretaría de Maritul?: 
a) Fotografias b) Dibujos y viñetas 
e) Color de las páginas 
d) Tamaño de la revista e) Tamaño de 
la letra t) Forma de la letra 
g) Variedad de diseño h) Disposición 
de los elementos de la página 
i) Pliego Central j)Portadas 
k) Nada 1) otros (menciónelos). 

11. ¿ Qué es lo que le parece 
inadecuado en el diseño de la revista 
Secretaría de Marina? 
a) FotOf,TTafias b) Dibujos y viñetas 
c) Color de las páginas 
d) Tamaño de la revista e) Tamaño de 
la letra t) Forma de la letra 
g) Variedad de diseño h) Disposición 
de los elementos de la página 
i) Pliego Central j)Portadas 
k) Nada 1) otros (menciónelos). 

12. ¿Qué es lo que le parece 
adecuado o inadecuado en el contenido 
de la revista Secretaría de Marina? 

13. ¿Considera que [os colores que se 
manejan dentro de la revista, son adecuados para 
los artículos que se abordan? 
a) Siempre b) Muchas Veces 
c)Pocas Veces d) Núnca 

14. ¿Se le facilita distinguir las diferentes 
secciones con las que cuenta la revista? 
a) Siempre b) Muchas Veces 
c)Pocas Veces d) Núnca 

15. ¿ Opina que estas secciones son adecuadas 
para los temas que se abordan? 
a) Siempre b) Muchas Veces 
c)Pocas Veces d) Núnca 

]6. ¿Considera que la revista Secretaría de 
Marina, a partir de su diseño e imágenes, 
enaltece los valores militares y civiles de la 
institución? 
a) Siempre b) Muchas Veces 
c)Pocas Veces d) Núnca 

17. La sección de PERMUTAS a partir del 
2000 cambia el diseño de su logotipo 
bimestralmente, ¿J.o ha notado? 
a) Siempre b) Muchas Veces 
c)Pocas Veces d) Núnca 

18. Considera que ésto es: 
a) adecuado b) inadecuado 
c) no sé d) no o he notado 
¿Por qué? 

19. Con respecto al contenido, considera 
que los temas que aborda la revista y el modo 
de tratarlos, lo involucran en la situación 
actual por la que atraviesa la institución. 

20. La Armada de México, representa una 
parte del poder ejecutivo de la nación, y 
como tal, funciona de manera capaz como 
defensor de la soberanía nacional y protector 
de los interéses maritimos nacionales. 
Considera que el diseño de la Revista de 
Marina, hace evidente esta labor. 

a) Siempre 
e) Pocas Veces 
¿por qué? 

b) Muchas Veces 
d) Núnca 



1.6.2 EsTADÍSTICAS 

De un total de 100 entrevistados con respecto a la opinión de la estructura 
de la revista de Marina, todos ellos personal militar, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

En el primer aspecto, sobre la difusión de la revista de Marina, el 52% del 
personal conoce esta publicación y su contenido (del cual aproximadamente, 
debido a que no todos autorizaron el anotar su grado e identidad, el 72% 
corresponde a la categoría de oficiales, capitanes y almirantes, aumentando su 
número con los egresados de la Heroica Escuela Naval Militar, y el 28% restante 
corresponde a personal de clases y marinería, de diferentes escalas), el 35% 
acepta conocerla, sin haberla leido; y el 13% restante 110 la conoce. El personal 
que no adquiere o conoce la revista, es en su mayoría, perteneciente a clases y 
marinena. 

e Almirantes 
• Capitanes 
e Oficiales 
[J ClasMar 

Del 52% del personal que conoce y ha adquirido la revista, 
estableciéndolo nuevamente en ciento por ciento, el 73% 
considera que la revista si cumple con la misión informativa que 
se la ha encomentado, el 22% considera que esto en ocasiones no 
se cubre, ya que no se integran actividades relevantes o "de 
acción" en las que interviene la institución, y el 5% no opinó al 
respecto. 

a La conoce y 
ha leido 

• La conoce y 
no la ha leido 

ti No la conoce 

Con respecto al contenido, y tomando en cuenta a todos los 
entrevistados, el 16.3% considera que el contenjdo es adecuado, 
los temas y la forma de abordarlos interesantes. El porcentaje 
restante, opina que los contenidos no siempre son interesantes, la 
forma de abordarlos es adecuada y de fácillecrura, pero muchas 
veces son repetitivos y trabajados bajo el mismo enfoque que no 
los integra a la situación de Marina de ningún modo, para lograr 
ésto último los entrevistados sugieren temas como: Infantería de 
Marina, Actividades y Operaciones de Adiestramiento en 
cualquier ámbito, Rescates y Auxilio en situaciones de riesgo, 
frases célebres, aumento en el número de entrevistas a personal 
de jerarquía menor a la de oficiales y que pertenezca a escala, 
buzón de sugerencias, entre otras. 



Para el 82% de los entrevistados los parámetros de las secciones son 
ignorados, sólo el 28% empiricamente los deduce; a su vez el 93% considera que 
las secciones si abordan adecuadamente sus temas, únicamente un 7% considera 
que los temas que abordan las secciones no es adecuado. Un 78% considera que 
es dificil encontrarlos articulos por sección, y el porcentaje restante no advierte 
comentario alguno. Sobre el Directorio de Permutas, un 21% considera que la 
variación de su distintivo no dificulta la lectura de la información y les parece 
ésto agradable, el 65% restante, comenta que no dificulta la lectura, y no le 
prestan mucha importancia a ello, el 14% no ha notado el cambio. 

Contenido gral 

Adecuadas 

SOBRE PERMUTAS 

a Contenido gral 

• secciones 

a Facll encontrarlas 

a temas adecuados a 

éstas 

Cvariaci6n 
Adecuada 

• variación 
Inadecuada 

e No lo ha 
notado 

Ya integrados en el tema, el 79% adquiere la revista 
principalmente por el pliego central, del cual. 100% considera que 
su imagen y trato son adecuados, ante esta situación el personal 
del Departamento de Recursos Archivo, y Correspondencia 
asegura que a partir de que el Pliego Central, se integró 
nuevamente en la revista, su venta ha aumentado 
aproximadamente en un ) 5%. El 21 % la adquiere además por las 
secciones que contine, entre las que destacan por orden de 

e Pliego central 

• Contenido Gral. 

e Colores 

Adecuado Indiferente 

importancia: Permutas, 
Pelfil de Acero, 
Quienes Somos. Para un 
65% el trato de disefio 
es adecuado, aunque I.a 
cantidad y variaciones 
de colores dificultan la 
lectura, el 22% restante, 
opina que es muy diver
so y en ocasiones con
fuso, las secciones están 
poco definidas, y los 
colores a veces no con
trastados o muy cálidos 
dificultan la lectura. El 
13% lo considera 
totalmente adecuado. 

El 98% considera que sí enaltece los valores de la 
institución, pero en cuestión de imagen le falta fuerza, un 2% 
considera que es muy institucional. El 100% sefiala como 
problema principal, la demora en sus entregas. 



Por otra parte, en el Astillero de Marina, unidad ubicada en Coatzacoalcos, 
Veracruz; gracias al apoyo de su comandante, el Capitán de Navío Servicio de 
Ingenieros de la Annada (SIA) Ingeniero Naval, Juan Ortíz Guarneros (quién 
reunió los siguientes criterios), agrega la siguiente infonnación: 

COMENTARIOS DEL PERSONAL DE OFICIALES DEL ASTILLERO DE 
MARINA NUM. TRES, EN RELACION A LA ELABORACION DE LA 
REVISTA DE MARINA.16 

Revistas que se analizaron: Nums. 155,156 y 157. 

PRESENTACION DEPORTADA. 

Concepto: 
El concepto de la misma, no se apega del todo a los criterios actuales del 

público al que se dirige, solo se enfocó para interpretación de personas de 
amplia preparación cultural en el ámbito naval. 

Logotipo y titulo: 
Sin salirse de parámetros clásicos la arquitectura del logotipo. usado de 

manera independiente y /a elección de los caracteres tipográficos incluidos en 
el título, presentan gran armonia en cuanto a forma y color creando perfecta 
combinación de mayúsculas, minúsculas. elementos cromáticos y texturas. 

Un buen acierto es el pie en el que se incluye año. época. 
numero y fecha. facilitando al suscriptor comprobar la 
puntualidad en la entrega de la revista. 

COIltenido en portada: 

Escasos elementos novedosos en el estilo y poca 
comunicación tipográj1ca, generalmente incluyen un solo titulo 
con poca fuerza identificatoria. 

No asi la imagen que despierta gran interés, más aun 
cuando esta se encuentra mezclada oji'eciendo sencillez y 
coherencia grafica. 

Siempre será más interesante una imagen híbrida 
cuidando en todo momento el color y la forma. 

CONTENIDO DE REVISTA 

Se observa amplia variedad de recursos, cubriendo 
diversos sectores del público al que se dirige. Conserva el 
interés del lector en reportaje base y al hojearse invita a la 
lectura de los reportajes secundarios. 



La presentación de cada nota o reportaje se encuentra bien respaldada 
con las imágenes pertinentes. Resultaría apropiado marcar un pie de foto. para 
la identificación de personas, lugares o escenas. 

La distribución de párrafos es apropiada y bien presentada por títulos y 
subtítulos. La tipografia es muy apropiada al tener la forma, la legibilidad. el 
contraste y adecuado peso visual. 

Un buen acierto es la inclusión de publicidad particular y seria 
interesante mezclar la información de servicios de la propia Secretaria de 
Marina con un enfoque publicista, en los casos de las residencias navales, 
servicios de salud. centros educativos. etc. 

SE RECONOCE UN GRAN ESFUERZO EN EL DESARROLLO DE LA 
REVISTA, ACTUALMENTE TIENE MUY BUENA CALIDAD DE 
IMPRESIÓN Y SE HA DIVERSIFICADO AMPLIAMENTE SU 
CONTENIDO. 

Es importante destacar, que la atracción principal de una revista, no reside 
propiamente en el trabajo de diseño, si no en su contenido. 

En un 83% de los entrevistados, es éste el que mayor importancia tiene, y 
el que lo ha impulsado a comprar o leer, la revista, tf ... El buen trato de imagen 
con el que se trabaja el contenido es favorecedor. pero cuando uno ve uno un 
buen diseño. mira las páginas y si el artículo es aburrido, en la segunda página 
lo bota... en cambio. si un texto interesante va acompañado de un entorno 
agradable para la lectura y para /a vista en sí misma, uno quiere más y más, y 
es mejor cuando las jotografias o ilustraciones son impactantes, de acción, que 
también informen a su vez, a veces las puedes recortar y cuando te pregunte por 

ellas alguien que las ve en tu taquilla o en tu mochila, tu les dices 
lo que leiste en el artículo y le aumentas con lo que sabes del 
asunto ... ", señala un elemento integrante de las Fuerza 
Especiales especialista en Comando Submarino ubicado en 
Tapachula, Chis. Pero es alentador saber que el 27% restante, la 
adquiere por el llamado enamoramiento visual, aunque de éste 
porcentaje, no se puede asegurar constancia. 

El objetivo del diseño es seducir a la compra, pero como 
menciona Samir Husni entrevistado en el libro de Stacey King, 
Pasos para conmseguir el mejor diseño" ... el diseíio, sirve para 
vender la revista por primera vez, el contenido es lo que ayudará 
a venderla por segunda vez ... ", es por ello que S tacey King 
menciona como uno de los pasos para un rediseño logrado, a 
" .. .implicar a los equipos editorial. de diseño y comercial ... una 
paleta, retícula y juegos de tipo de letra nuevos sign(fican poco 
si no reflejan la puesta al dia del enfoque editoría/ ... " 
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BREVE HISTORIA DEL 
DISEÑO EDITORIAL 

Actualmente el diseño editorial tiene una amplia gama de acción, 
la cual se ha desarrollado paulatinamente a trclvés de la historia, gracias 
a los avances tecnológicos que desembocan en nuevas fonnas de 
comunicación, que cubren necesidades específicas de estos periodos, y 
contemplan un punto de convergencia: La impresión, en cualquiera de 
sus formas y sobre diversos materiales. La necesidad humana por 
expresar sus sensaciones, pensamientos y emociones, da origen a esta 
disciplina, que por su caracter ha sido objeto de numerosas 
investigaciones y análisis en busca de estructuras y técnicas que la 
definan y aseguren su éxito dentro de) proceso de comunicación. 



2.1.1 

ANTECEDENTES 

LoS SÍMBOLOS GRÁFIcos 

Es difícil establecer una etapa histórica que enmarque el origen de la 
comunicación gráfica, ya que para algunos autores como Phillip Meggs y César 
Sondereguer, éste tiene su inicio dentro de las culturas primitivas, y para otros 
como afirma Leonor Arfuch, se establece a partir de la Revolución Industrial. 

En la primera premisa, señala Phillip Meggs que desde el Paleolítico hasta 
el Neolítico, los pueblos establecidos en el territorio de África y Europa dejaron 
huella visual de su desarrollo, (ejemplo de ello son las pinturas de Lascaux y 

Meggs Phillip. La Historia Del DiseFio. Edit. Trillas México D.E [Pago 16]. 

Altamira), a estas primeras pinturas que fueron hechas con fines 
prácticos y ritualistas para preservar la sobrevivencia, se les 
considera además de como precursores del arte visual, como los 
inicios de la comunicación visual. "El desarrollo de la escritura 
y el lenguaje visual, tiene sus mas remotos or(genes en imágenes 
sencillas, pues hay una relación estrecha entre el acto de dibujar 
imágenes y el de trazar los signos de la escritura. Ambos son 
maneras naturales de comunicar ideas, y el hombre primitivo las 
utilizó como medio elemental para registrar y transmitir 
información27

" • 

En la misma idea, Joan Costa en su ensayo introductorio de 
La Letra de Gerard Blanchard señala:" . .. la representación del 
discurso visual del mundo, por medio de la plasmación 
pictográfica, pasar(a al intento de representar lo conceptual -lo 
pensado e imaginado- y más tarde, lo verbal: lo nombrado. Del 
pictograma se pasar(a al ideograma y después ... al logograma, 
para llegar al fonograma, del que se desprende nuestra escritura 
alfabética28

". De esta manera, la historia defiende como 
precursora de toda comunicación verbal, a aquella del tipo 
enteramente visual, que constituye en la actualidad las bases del 
la comunicación gráfica. 

,. Blanchard Gerard. La Letra. Enciclopedia del Diseño dirigida por loan Costa. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona España. 1988.300 pags. [pago 26]. 



2.1.2 LA ESCRITURA COMO ELEMENTO DE EXPRESiÓN VISUAL 

La escritura, fue uno de los muchos inventos que Sumeria lanzó al mundo, 
logrando con ello, una revolución intelectual que tuvo como consecuencia el 
progreso y desarrollo económico-cultural en el orden social, no sólo de la misma 
Sumeria, sino también de los pueblos que la conquistaban y difundían su cultura 
fuera de sus tierras. 

A partir del desarrollo de la palabra escrita (según Joan Costa en la 
introducción de La letra, de Gérard Blancbard), se generan en la letra dos 
vertientes inherentes a estas, separables s610 para su estudio, la primera se refiere 
al trazo de ésta en su modalidad de expresión visual estética o de dibujo. y la 
segunda, a su trazo en el aspecto más abstracto, como objeto de expresi6n 
verbal, que reduce a ésta al plano de la escritura y de la utilidad que proporciona 
para la transmisión de la información. La escritura, es en sí misma un elemento 
de composición gráfica, que sucedi6 a los numerosos caracteres prebist6ricos 
como fueron los pictogramas, los jeroglíficos y los logogrifos por mencionar 
algunos términos, que se desarrollaron en todas las culturas antiguas, y 
evoluciona a su vez en diversas formas artísticas que se generan además, a partir 
del descubrimiento del papel, el cual le otorgó su caracter de permanente y 
pennitió que ésta se expandiera con mayor velocidad. 

La escritura, fue una aportaci6n de los sumerios. este grabado en 
piedra de origen sumetío, muestra la ejecuci6n de esa actividad. 



601 
Los PRIMEROS MÉTODOS DE IMPRESIÓN 

2.2.1 LA IMPORTANOA DEL PAPEL 

A través de la historia, la escritura tuvo distintos soportes, entre los que 
destacan la piedra labrada, la tablilla de arcilla, la piedra roseta, las hojas de cor
teza de arbol, el papiro, planchas de bambú, y entre otros el papel, aportado por 
la cultura china, el cual renovó completamente esta industria. 

La búsqueda incesante por encontrar un medio para lograr que los escritos 
redujeran su costo y tiempo de elaboración, trae consigo el descubrimiento del 
papel; hecho con fibras naturales. El papel sustituyó rápidamente a los demás 
materiales de escritura, las piedras y tablas de arcilla pronto desaparecieron, aunque 
era común verlas en centro públicos y zócalos donde se publicaban edictos y otros 
mensajes políticos. Los registros históricos de las dinastías chinas mencionan que 

Ts 'ai Lun, eunuco y alto oficial del gobierno, fue el legítimo inven
tor del papel, reportando su invento en 105 d.C. al emperador Ha. 
La industria del papel facilitó el acto de escribir, y por ello, permitió 
que la cultura se expandiera con mayor velocidad entre la población. 

A lo largo de la historia, el papel también evoluciona, de 
modo que se diseñan distintos tipos de este material, cada uno con 
características especiales que determinan el método de impresión y 
el acabado que un libro, cartela publicación pueda obtener. Roberto 
Zavala Ruíz29 menciona la división de este material por su aspecto, 
incluyendo en esta clasificación a los estucados, alisados o 
satinados, los cuales se distinguen por su acabado brillante y liso, ya 
sea por uno o ambos lados, llamados en las imprentas size press o 
encolados; y los naturales, o aquellos que no tienen recubrimientos. 
El auge que dentro de la industria del papel se dió, a la par del que 
tuvo la tipografía, originó que del primero se crearan tamaños 
diversos de éste, de modo que, además de intervenir de manera 
fundamental en el aspecto final de una publicación, el papel también 
constituye un punto importante en su tamaño, determinándolo de 
acuerdo a los dobleces que de este material se pueden obtener. 

El uso cada vez más común del papel en China, trajo consi
go el desarrollo del libro ilustrado, inicialmente en pergaminos o 
pliegos enrrollados en cilindros llamados umbilicusllJ

, escritos por 
un solo lado y sellados para controlar su acceso, y posteriormente 
doblados tipo acordeón, y finalmente cosidos y ensamblados tal 
como hoy los conocemos. 

I :~v~a R~tz, R~. E! lih~ Y sus O~as; 1i~grafta. Ori?inales, Redacción, C:Orreccióf1 de Estilo Y de Prnebas. Universidlki NaCIooal Autónoma de México. Colección Biblioteca del Editor. MéXICO 1994. 
Blbliofilta, LIbros Hlstonal. http://hbroanttguo.orglhls/1853me.htm. ongen: Mellado, Francisco de P. Ellciclopedia Moderna. Diccionario Universal de Literatura Ciencias Artes 
Agricultura, Industria)' Comercio. Establecimiento de mellado. Madrid-París 1853, tomo 26, [columnas 25-28]. ' • , 



2.2.2 Los TIPOS MÓVILES ANTIGUOS 

Dentro de los muchos inventos que se pueden agradecer a la cultura China, 
está la invención del papel como ya se mencionó, y la imprenta, "ambos 
permitieron la duplicación de palabra e imagen, y por consecuencia la difusión 
y desarrollo del pensamiento y los hechos .. . JI" La imprenta creada por los crunos 
consistía básicamente en el método de impresión en relieve realizada con 
bloques de madera cortados a mano, cada bloque significaba una página, a pesar 
de que existen varias hipótesis de como se desarrolló la imprenta, queda en 
misterio como y cuando comenzó, la impresión más antigua conocida en este 
método es según Phillip Meggs32

, una figura de Buda que se fecha al rededor del 
año 770 d.C. 

Según los historiadores, los tipos móviles y reutilizables de imprenta, 
fueron creados por Pi Sheng (1023-1063 d.C.), moldeados con arcillas. Estos 
caracteres caligráficos eran independientes unos de otros, pero debido a las 
características propias del lenguaje oriental, era difícil la reutilización de estos 
tipos y jamás reemplazaron a los bloques de madera cortados a mano. 

" .. . La contribuci6n china a la evoluci6n de la comunicaci6n visual fue 
formidable. Durante el retraso de mil años del mundo occidental (de la edad del 
oscurantismo medieval) los inventos chinos, como el papel y la imprenta se 
extendieron lentamente hacia el occidente, y llegaron a Europa justo cuando el 
continente se levantaba de su larga noche, para despertar a un renacimiento del 
saber y la cultura3J

" . 

llMeggs PhUflp. al'. Cít.[Pag 36J 
3: Op. Cit. 
33 Meggs Phillip. al'. Cit. [Pago 48] 

Los MANUSCRITOS RUMlNADOS 

El contenido de los libros de las antiguas culturas como 
Egipto. Fenicia y China, era inicialmente religioso-económico e 
histórico. Fue en Grecia donde la ciencia, la filosofía, las teorías 
gubemamentales y el arte adquieren la importancia para ser 
inmortalizadas en libros. Es aquí donde el diseño de libros toma 
gran auge, y también donde finalmente, la lectura se adopta de 
izquierda a derecha y la tipografía presenta características más 
armónicas y adornadas, concibiendo en el periodo clásico las 
Capitalis Quadrata (mayúsculas cuadradas) y Capitalis Rustica 
(mayúsculas rústicas). 



Egipto fue el primer pueblo que elaboró manuscritos ilustrados, 
combinando palabra y dibujo en ellos como se acostumbraba hacerlo en la 
religión, ejemplo de ello es "El libro de los muertos". Estos primeros volúmenes 
fueron los predecesores del llamado manuscrito iluminado que floreció durante 
la Edad Media. 

En Roma, debido al interés que se tuvo durante el periodo clásico por 
preservar y convertir a todos los pueblos a la fe cristiana, los libros adquieren 
mayor importancia que la que tuvieron durante el periodo antigüo, de esta 
manera nace el manuscrito iluminado, es una paradoja que el mismo tema que 

Manuscrito Iluminado 
Edad Media, con tipos 

antiguos o góticos. 

11r LOzano, Fuentes José Manuel. Historia del Arte. Edit. ERA. 1996. I 

eleva a los libros a un alto nivel, es el mismo genera su caida 
durante la Edad Media. 

"Las constantes invasiones al imperio romano, los cambios 
de poder y finalmente el desplazamiento de la capital de Roma a 
Bizancio (después llamado Constantinopla) trajo consigo 
finalmente el colapso de la sociedad romana, a pesar de ello, su 
cultura y alfabeto fueron la inspiración y el camino a seguir de 
todos los lenguajes visuales del mundo occidental. El Imperio 
Romano se dividió en dos partes, Constantinopla y Roma, lo que 
di6 como resultado el desarrollo de dos culturas opuestas, la 
primera di6 a luz a una sociedad sofisticada denominada 
bizantina34

", la segunda, se sumió en la oscura Edad Media, donde 
la población se hundió en el analfabetismo, la pobreza y la 
superstición de una sociedad feudal, pero que debido a la 
combinación de culturas romana y bárbara, originó en las artes y 
oficios un diseño rico y colorido, que llama la atención y se 
vuelca finalmente como precursora de la hoy establecida cultura 
occidental, y que se impone como centro de investigación y 
profundo estudio. Es en esta etapa donde inicia la producción de 
manuscritos iluminados, decorados e ilustrados, llamados de este 
modo debido a los materiales con los que era elaborado (oro y 
plata) y por los textos religiosos que contenían, estos manuscritos 
eran elaborados a mano en un proceso que además de costoso, era 
lento y laborioso, por lo que en los monasterios medievales se 
dedicaron ello. El nombre de manuscritos ilustrados se aplicó 
posteriormente, a todos los manuscritos medievales, 
independientemente de los materiales que se usaran para su 
elaboración. 



Efectuados por un equipo de trabajo equiparable al de diseño actual, 
llamado entonces el scritorium monástico o scriptoria participaban en él: el 
titular scrittod, como editor y director de arte; el copisti, encargado de transcribír 
los textos y establecer el colofón donde indicaba su presencia, la del diseñador y 
la de) impresor; y el ilustrador o iluminador, encargado de la ornamentación y 
creador de imagenes descriptivas. 

El1argo tiempo que duró la Edad Media, permitió una gran producción de 
libros y el aislamiento regional, a su vez. desembocó en el desarrollo de diversos 
estilos tanto de escritura como de diseño de imágenes y gráficos inspirados en los 
textos. Las ilustraciones fueron el medio principal por el cual se transmitía la in
formación a la población analfabeta, por ello evolucionaron de manera especial 
dentro del arte gráfico, los libros tenían un tamaño ideal para ser transportados 
cómodamente, 10 que facilitó ta transmisión de la infonnación que contenían, 
pero debido a que la peste y otras enfermedades de la época, atacaron con gran 
fuerza a la población, esta última se redujo notablemente y los feudos se alejaron 
mucho unos de otros, el viajar se convirtió en una gran dificultad, por lo que la 
expansión de las ideas y pensamientos fue lenta. 

Debido a la lenta y costosa producción de los libros, éstos aumentaron por 
mucho su valor económico, por lo que sólo se obten.ían mediante herencias, o al 
mismo valor de tierras y propiedades legítimas, 10 que propició que s610 algunos 
sectores priviligiados tuvieran acceso a La cultura que éllos encerraban. El 
monopolio sobre los manuscritos iluminados no era en su totalidad dominado por 
la iglesia cristiana, ya que entre los seguidores de otras ideas religiosas como la 
Hebrea e Islámica, también se desarrolló esta labor, dando a luz a bellos 

rl Meggs Phill1p. ~ Historia Del Diseiw. E il. Trillas. México D .. 2000. 260 pags.[Pag. 89.] J 

ejemplares como son: Darmstadt Haggadah, el eoran del profeta 
Mahoma, y el Libro de las Horas. 

"Las cruzadas abrieron a Europa ante la cultura oriental, 
con ello, la llegada de la impresi6n en relieve realizada con 
bloques de madera sobre el también nuevo papel. Las primeras 
impresiones realizadas bajo esta técnica fueron los juegos de 
naipes e imagen es religiosas; generador del libro de bloque, 
(cada página se c0l1aba de un bloque de madera y se imprimfa 
como una unidad completa de palabras e imágenes) y predecesor 
de/libro tipográfico. fue sustituido por este en el s. Xv. hecho que 
dafin al medioevo tardfo y g6tico" ,33 

Tipo TEXTUR, desarrollado 
durante la Edad Media. 



Meggs, PhilJip. Op. Cit. 

LA llEGADA DE lA DpOGRAFÍA 

El término tipografía tiene un uso bilateral, 
inicialmente se define como la impresión mediante el uso 
de piezas de metal independientes, móviles e 
intercambiables, cada una de las cuales tiene una letra 
encima, a partir de este se desprende un significado más, 
el que se refiere al desarrollo de los caracteres gráficos que 
se dieron con mayor auge, a partir de la aparición este 
invento. 

l7 Blanchard Gerard. Op. Cit. 

LA IMPRENI'A DE GUTEMBERG 

Muchos fueron los intentos en la búsqueda de la 
mecanización en la producción de libros, nombres como 
Procopius Waldfoghel (de Francia), y Laurens Janszoon Coster 
de Harlem (Holanda) desfilaron en ello. La historia no precisa el 
año en que se imprime el primer libro tipográfico, (gracias a la 
reunión de sistemas necesarios para ello reunida por el alemán 
Johann Gensfleisch zum Gutemberg) pero esta oscila entre los 
años de 144036 y 165037

• A diferencia de la impresión en bloque, 
la impresión tipográfica se realizó sobre superficies más fuertes y 
duraderas, y la naturaleza del alfabeto occidental favoreció a los 
tipos independientes móviles y reutizables que antes no 
funcionaron por completo en la cultura China. 

La realización de los manuscritos iluminados se prolongó 
hasta las primeras décadas del s.xVI, sin embargo estaban 
destinados a la extición, la lentitud y su alto costo de elaboración, 
y la gran demanda de libros originada por el despertar del 
renacimiento, provocó el surgimiento de una clase media culta, 
estudiantes universitarios ávidos de lectura que arrebataron al 
clero el monopolio de la alfabetización, todo ello contribuyó a 
que el descubrimiento de Gutemberg fuera aceptado rápidamente, 
lasegurando su éxito y prosperidad. 



La impresión tipografica es considerada como uno de los inventos más 
importantes (el segundo después de la invención de la escritura y el alfabeto), ya 
que trajo consigo una ola de progreso provocada por la abundancia de libros y el 
conocimiento que estos encierran, disminuyendo así el analfabetismo, colaboró 
en la disfusión masiva de ideas acerca de los derechos del hombre, la soberanía 
de los pueblos, estabilizó y unificó idiomas, incrementó el individualismo y 
contribuyó a la investigación científica a nivel popular; por otro lado, provocó la 
desaparición de la tradición copista, y pérdida de empleo de éstos, que 
irremediablemente decayeron ante tal creación. A pesar del enorme desarrollo 
con el que contribuyó la impresión tipográfica, el Disefio Gráfico se vió poco 
beneficiado durante los inicios de ésta, debido al alto costo que la impresión 
multicolor significaba en la época, de modo que la rubricación, decoración e 
iluminación se continuó haciendo a mano, conservandose los estilos que hasta 
entonces ya habían prevalecido, esto permitió que los rubricadores e 
iluminadores conservaran sus oficios basta finales del siglo. 

Prenu Albíon 
Eficazmente basada en le misma 
tecnología utilizada por Gutenberg. la 
prensa manual de relieve fue el 
principal sostén de la produccl6n 
impresa hasta la introducci6n de las 
prensas eléctricas en el siglo XIX. 
Los artistas impresores la usan 
todavia. 

Tipo Gótico de Imprenta. 



2.3.2 LoS AlFABETOS TIPOGRÁFICOS 

Los caracteres tipográficos, no inician propiamente con la imprenta de 
Gutemberg, pero si aumenta su número e interés a partir de ésta. Es común ver 
alfabetos desde inicios de la escritura, y cada uno de éllos retleja (como todo 
elemento cultural) las características sociales de la época en la que fueron 
creados. Ejemplo de lo anterior son las Capitalis Quadrata (mayúsculas 
cuadradas) y Capitalis Rustica (mayúsculas rústicas), creadas durante el periodo 
clásico griego. La intensidad y pesadez, es una característica de toda la época 
medieval, y se hace evidente en los textos con los tipos textur (textura), el summa 
(basado en la summa theologica de Tomás de Aquino) y el littera rotunda, 
desarrollados durante la Edad Media.38 Durante el incunábulaJ9

, los alfabetos 

imitaban la escritura manual medieval, puesto que el interés se 
centraba en mejorar la proyección del mecanismo tipográfico. 

Alberto Durero contribuyó enormemente a la evolución del 
diseño de alfabetos, escribiendo e imprimiendo tres libros propios, 
dos de ellos dedicados a este tema, el primero fue "Curso del arte 
de la medición con el compás y la regla" escrito en 1525, a partir del 
cual, estructuró un diseño de alfabeto completo. El segundo libro 
"De Symmetria partium Humanomm Corpum" (Tratado sobre las 
proporciones humanas). Muchos fueron los tratados que 
posteriormente se hicieron en tomo a la creación de nuevas formas 
tipográficas, entre éstos se pueden mencionar además, los tipos 
diseñados por Sweynheym y Pannartz (los cuales marcaron el 
primer paso hacia el desarrollo de la tipografía de estilo romano), 
basados en la escritura humanista que había sido desarrollada por 
los copistas italianos. Crearon un "alfabeto doble" tipográfico, 
combinando letras mayúsculas de las antiguas inscripciones 
romanas con minúsculas redondeadas, que habían evolucionado en 
Italia de las minúsculas carolíngeas; a las cuales añadieron y trazos 
finales o patines (serij) y rediseñaron otras; creando de este modo, 
un alfabeto romano mas completo, que Phillip Meggs señala como 
prototipo de los alfabetos romanos actuales40

• 

'9 Según datos que coinciden en: Millares Cario, Agustín. Introducci6n a la Historia del Libro y de las Bibliotecas. 3a. reimpresión., l a. ed. Edil. Fondo de Cultura Económica, México 
1986. Martínez de Sousa, José. Diccionario de Tipografta y del Libro. Edil. Paraninfo 2da. Edición, Madrid, 1981. FCE, Curso de Formación de Editores, tema México. S.F. 
(mimeografiado). Periodo donde se desarrolló la imprenta de Gutemberg. 

'" Op. Cit. Pago 91 



Durante los siglos XVI y XVII, hubo grandes innovaciones en las 
cuestiones tipográficas, se estableció en Francia la llamada "Imprenta Real" 
(Imprime re Roya/e) en Louvre, la cual estableció un comité de eruditos para 
desarrollar nuevos estilos disefiados bajo principios científicos, y usados 
exclusi vamente por la realeza, bajo este marco se crearon los tipos: ROMA/N DU 
ROl. Tal fue el auge de los tipos creados para el rey, que muchos otros se 
generaron a partir de estos, como los llamados "romanos de transici6n", lo que 
originó que las medidas de todos los tipos creados entonces, fuera inestable y al 
gusto del creador, no fue sino hasta 1737 en que Fournlel' el Joven, publicó su 
"Tabla de Proporciones", con el propósito de estandarizar el tamaño de los tipos 
que entonces era llamado "Pouce" (unidad de medida francesa hoy obsoleta, 
ligeramente mayor que la pulgada, dividida en 12 líneas divididas a su vez en 6 
puntos), y en 1742 publica "Modeles de Caracteres de L 7mprimerie" el cual 
contó con 4600 caracteres disefiados por él, e inspirados en los Romain du Roí 
de J 702, finalmente publica dos de los cuatro volúmenes de su "Manual 
T.vpographique": "Type-l'allado y Fundición" en 1764 y T)'pe Specimens en 
1768, este último ya tomando en cuenta el punto como medida tipográfica. 
Durante esta época también es importante mencionar la creaci6n de los tipos 
fundidos por Tory y Garamond, los cuales establecieron un estandar en los 
diseños del continente. 

En 1660, por orden de Carlos 11, se reduce violentamente el número de 
impresores en Inglaterra, hasta llegar a 20 en todo el país, lo que limitó el 
desarrollo de la gráfica, en estas fechas el genio de William Caslon (1692-1766) 
se hizo presente, logrando consolidar con ello una personalidad propia de la 
tipografía inglesa, permitiendo con ello nuevamente el florecimiento en el diseño 
de este país. A este florecimiento inglés se sumó John Baskerville (1706-1775) 
con los tipos que llevan su n.ombre, y que representan la transición entre el estilo 
antiguo y el moderno, quien además innov6la impresión en caliente sobre papel 

avitelado (virgil) y satinado, y no en verge como se 
acostumbraba. En Francia e Italia se establecieron personajes 
interesados en los modelos de Baskerville, como lo fue la familia 
Didot y Giambatista Bodoni (1740-1813) respectivamente. Este 
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último rediseñó en 1791 las formas delas letras romanas estandarizando los tipos 
en unidades iguales, muy útil en la era industrial, precisas, medible s y repetibles, 
creó el alfabeto de partes intercambiables, lo que lograba la economía en el 
diseño de página, publicó con este fin su "Manuale Tipográfico" p6stumo en 
1818. Francois Ambroise Didot integrante de la dinastía tipográfica Didot de 
1713, contribuyó a la cración tipográfica implementanto el sistema Didot (de 
estilos tipo maigre <delgado> y gras <grueso» mejorando sistema de medida de 
punto basado en las ideas de Foumier y que se usa actualmente en algunos países 
europeos, la escala de Foumier era inestable debido a que los encogía después de 
imprimirse sobre papel húmedo, de modo que Didot adoptando el "pied du roí" 
como medida estandar, lo divide en 12 pulgadas francesas, y a su vez éste en 72 
puntos, descartando las medidas como el cícero, pent romain, gros-text etc. y 
estableciendo una sola escala de medida tipográfica mas estable. Este sistema se 
adopt6 primero en Alemania en 1877, después en norteamérica en 1886, en 
Inglaterra en 1898 y hoy gran parte de los países europeos la han acogido de buen 
modo, los países americanos usan hoy el sistema de picas del cual se hablará más 
adelante41

, el sistema Didot representa una aproximación a la rápida época de la 
Revoluci6n Industrial. 

En el siglo de las luces, para cubrir las necesidades de la creciente industria 
comercial, inici6 la etapa del diseño a gran escala y formato. En esta época 
destaca el trabajo tipográfico de Robert Thome (muerto en 1820), quien creó un 
alfabeto tipográfico que con sus carecterísticas (letra romana, gruesa con patines, 
de cuerpo pesado y robusto espesor) satisfizo la imperable necesidad de lectura 
a grandes distancias. Llegó a tal grado la importancia de los tipos creados por 
Thorne, que estos fueron documentados después de su muerte por William 
Thorowgood. 

r Zavala Ruíz. Roberto. Op.Cit. I 
Rafold Erhard, Loeslein Peter y Bernhard Males. 
Página de Geometriae ElementaIe de Euclides. 

Renacimiento. 
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Vincent Figgins, es otro impresor 
importante en esta era industrial, se cuentan 
por cientos sus diseños tipográficos de gran 
calidad, basados en fundamentos matemáti
cos, astronómicos y simbólicos, tanto de estilo 
romano como erudito y extranjeros, imple
mentó los tipos antiguos (egipcios), durante el 
siglo XIX (lo que constituyó la segunda 
innovación más importante en el diseño de 
este siglo), e incluyó en su muestrario una 
gama completa de tipos tridimensionales. 
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Algunos historiadores reconocen a 
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egipcios, otros más reconocen a Figgins durante el mismo siglo; Figgins también 
es considerado como el creador de la primera versión de letras Toscanas. 

A principios del año 1800, se creó el tipo san serif (sin serifas o sin 
patines), atribuido a William CasIon IV; en los años que siguieron a 1830, varios 
fundidores de tipos de imprenta, presentaron nuevas fonnas de caracteres sans 
serif, y cada diseñador le dió un nombre diferente; CasIon las llamó d6ricas, 
Thorowgood llamó a sus caracteres grotescos, y Blajke y Sthephenson 
denominaron su versión sanss lmyphs. En los Estados Unidos, la Boston Type y 
la Stcreotype Foundry, las denominó g6ticas (lmericanClS, pero en J 832 Figgins 
estableció como nombre final egipcias, aludiendo al origen de esta creación y 
estableciendolas como el tercer tipo más importante del siglo. 

Alfabeto egipcio, 
desarrollado por 
Aldo Novarese 

(Italia), en 1954. 

Alfabetos TOSCANOS, 
desarrollados por Vincent Figgins. 
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Los descubrimientos tecnológicos del siglo de las luces, como fueron la 
máquina de vapor para imprimir, la litografía y la fotografía, provocaron que la 
atención por crear alfabetos tipográficos disminuyera notablemente, aun así 
destacan los tipos caledonia del norteamericano William Addison Dwiggins 
(quien además en 1920, es el primero en usar el término diseñador gráfico, el 
cual se implementa en México hasta mediados de la década de 1960); el Nueland 
creado por Rudolph Koch, y el goudy creado por Frederic Goudy, destacándo que 
el uso de formas y estilos del pasado fue retomado en 
esta era. También es importante destacar que con la 
creación de la Bauhaus, se desarrollan bajo su nombre 
los tipos futura, de Paul Rernmer; las universales, de 
Jan Tschichold; las johnston 's railway, de Edwuard 
Johnston; y las palatino, melior y oprima de Hermann 
Zapf. Por estas fechas en Suiza se crearon los tipos 
univers 55, por Adrian Frutiger y las tipo helvética, de 
Edwuard Hoffmann y Maxx Medinger también. A 
partir de este momento histórico, poco fue lo que se 
innovó en cuestiones tipográficas, los estilos ya 
definidos a lo largo de la historia se establecieron 
definitivamente. 

En los párrafos anteriores, puede observarse a 
grosso modo la clasificación de los tipos según su 
familia tipográfica (Romanas, Sans Serij o sin serijas 
o patines, Egipcias y las del tipo Cursivo o Inglesas, y 
Romanas Modernas o Didot) que a lo largo de la 
historia se han establecido; Roberto Zavala42, basado 

1" Op.Cit. 

en los textos de Martínez de Sousa (Diccionario de tipografla y 
del libro), la presenta de modo sintetizado, además de establecer 
una división mas ámplia de acuerdo con los rasgos característicos 
del ojo de la letra, y su uso frecuente: 1) veneciano (benedictine, 
Cloistier, Goudy, Jenson, entre otros); 2) antigüos (Caslon y 
Garamond); 3) modernas: Bodoni, Nubiam, Onix, etcétera); 4) 
de transición (Futura, Kabel, Lydian, Metro, Sans Serif, 

etcétera); 5) De palo seco o sin patines 
(Arial, Helvética); 6) De patas cmzadas 
(Cairo, Karnak, Tower); 7) Góticos (Bank 
Ghotic, Lining Platen); 8) Manuscritas 
(Adonis, Coronet, Kaufmann, Palette, 
Romany); 9) SigloXX o Bookman 
(Bookface, century, Clarendon); 10) 
Contemporáneos (Caledonia, Electra, 
Times Roman); y 11) Tipos para periódico 
(Corona, Excelsior, Ideal, Imperial, Ionic, 
etcétera). 

Dentro de la clasificación de los tipos, 
se distingue una división más con respecto 
a su figura, que incluye las redondas, 
cursivas, negritas, VERSALES y 
VERSALITAS, estrechas o condensadas, y 
negrita cursiva. 

Página de la Crónica de Froissart de 1559 
compuesta por lean de Toumnes en itálica 
Granjón, muestra de la propuesta Bauhaus. 



2.3.3 MÁS SOBRE EL DESARROllO EDITORIAL. 

A la par de la impresión tipográfica, se descubre el grabado en lámina de 
cobre por un anónimo denominado "Maestro de los Naipes", este proceso 
facilitaba la incersión de ilustraciones y por ello se integró rápidamente a la 
impresión de muchos libros i1.ustrados. 

La impresión tipográfica se expandió rápidamente, se estima que para 
1450, se habían impreso ya mas de 35 mil ediciones, con un total de 9 millones 
de libros, en su mayoría religiosos; además de otras publicaciones menores que 
incluían octavillas religiosas, foUetos y hojas sueltas (cuya forma se transfonnó 
en uno de los elementos de la comunicación gráfica más importante). 

Durero fue uno de los primeros en imprimir pliegos sueltos, los cuales 
posteriormente se convertirían en carteles, anuncios y periódicos. Inicialmente 
su armado era en general improvisado en cuestión tipográfica, mas no en cuanto 
a la ilustración, y contenía información como la de nacimientos anormales, 
fenómenos naturales hasta relatos de famosos líderes seglares y religiosos, como 
anuncios de festivales, ferias, venta de boletos de lotería y pequeños comentarios 
de caracter político, religiosos, que proclamaban invasiones y desastres, en 
cuestión de diseño se impulsó aquel de caracter pesado, constituido por densos 
caracteres tipográficos, iniciales clásicas, orillas, viñ.ctas y la marmosete, 
establecida en Basilea, y que se expandió por toda Europa alrededor del año 
1500. "El periódico más antigUo fue "Aviso Re/afion order Zeitung/l de 
principios del siglo XVII, impreso en Asburgo4

)". 

fMC&&s Phillip. Op. Cit. [Pag.148]· 1 

En 1460 se imprimió por Albretch Pfister (alemán) el 
primer libro tipográfico ilustrado, basado principalmente en la 
ornamentación de los caracteres y con grabados en madera de 
imágenes mayonnente religiosas, y no fue sino hasta 1463, en 
que Fust y Schoeffer imprimieron la primera portada (antes de 
esto, se desarrolló un ex libris para identificar al propietario y al 
título del libro), de este modo, en 1470 se publica el primer libro 
tipográfico con los números de las páginas (folios) impresos en la 
misma técnica, su nombre fue "Civitate Dei", pero a pesar de 
estos avances, la ilustración a mano continuó prefiriéndose hasta 
finales del siglo. 

En 1473. el diseño español se vió beneficiado debido a la 
llegada de impresores alemanes a estas tierras, quienes 
influyeron principalmente en las pClltadas grabadas, en 1492 
debido al descubrimiento del Nuevo Mundo. se incrementó el 
interés por colonizar nuevas tierras. y en 1539 se estableció la 
primera imprenta en México, unificando así el mundo y los 
conocimientos universales. 
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"El pleno florecimiento de la decoración gráfica en el libro impreso no 
comienza sino hasta el final del siglo XN44, época en la cual destacan nombres 
como Erhard Ratdott quien imprime la primera portada real, y promueve el uso 
de orillas e iniciales grabadas; Johannes Nicolai, veronés que marcó una 
innovaCÍón mas temprana del diseño con el contorno ligero de la ilustración 
grabada; Francesco de Bologna conocido como Griffo, inventor de un tipo 
romano basado en escritos precolombinos y Aldus Manutus, quien desarrolló 
notablemente la integración entre imagen y caracteres tipográficos, en 1501 
introduce el primer libro de bolsillo. 

El renacimiento italiano comenzó a debilitarse con las invasiones 
francesas comandadas por Carlos V, trasladándose a la capital francesa durante el 
reinado de Carlos VIII, y floreciendo en el gobierno de Francisco l, dando a luz 
a la "época de oro de la tipograflafrancesa", en la cual Geoffroy Tory (1480-
1533) Y Claude Garamond (1480-1561), quienes crearon formas visuales que 
prevalecieron cerca de 200 años. Del último destacan los tipos Garamond, la 
labor gráfica destaca con la publicación en 1529 su propio libro de elaboración 
de tipos denominado "Champ Fleury" en tres volúmenes, donde no solo comenta 
sobre el diseño de éstos, sino también sobre el correcto uso del lenguaje francés, 
la historia de las letras romanas y la construcción de éstas en el arte gráfico. Crea 
otros trece alfabetos incluyendo el griego, hebreo, caldeo y el fantástico, con lo 
que se convirtió en el diseñador gráfico más influyente de su siglo. Claude 
Garamond, es reconocido mayormente como diseñador de tipos, en especial de 
los de estilo romano, delicado y ligero, y basadas en los diseñados por Griffo, los 
cuales permitieron reducir la distancia entre palabras y aumentar la armonía del 
diseño entre itálicas, mayúsculas y minúsculas. Otro nombre importante es el de 
Oronce Finé (1494-1555) quien aportó al diseño de las páginas de sus libros una 
construcción matemática y vigorosa claridad de ilustración. 

r Meggs Phillip. Op. Cit. Pago 143. I 
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"Como sucedi6 con los manuscritos iluminados, los primeros libros 
tipográficos en cada pa(s europeo fen(an un estilo nacional propio. Fue hasta la 
creaci6n de los tiposfundidos por ro,-y y Garamond, que el diseño toma un estilo 
aceptado en todo el continente4~", 

El confJjcto que se dió en 1562 entre las tropas francesas y la iglesia de la 
reforma provocó que muchos artistas emigraran a los paises bajos, asentándose 
todo el adelanto cultural desarrollado en Francia, en las ciudades de Amberes y 
Amsterdam quienes encontraron a su máximo exponente en cuestiones 
tipográficas a Christophe Plantin, quien contribuyó al diseño implementando en 
el uso de grabados la lámina de cobre, en lugar de las de madera; que servían para 
diseñar portadas e ilustrar libros en mayor calidad y cantidad, ya que las láminas 
de cobre son mas nobles y resistentes. 

En Holanda artistas como Rembrandt, Vermeer y Christoffel Van Dick, 
incursionaron también en la labor tipográfica. logrando finos y hermosos 
trabajos, este último, diseM unas matrices tipográficas que resistían 
notablementa al desgaste natural de la impresión que se usaron hasta 1810. 

Durante la Revolución Industrial, también la comunicación gráfica se 
i.ntegró al acelerado proceso comercial, dando inicio a la era de las 
comunicaciones masivas; el quehacer tipográfico artesanal, limitado a la difusión 
de la infoffilación por medio de libros, fue suplantado por una diversidad de 
aplicaciones del Diseño Gráfico, que ampliaron este tin primario. otorgándole a 
las comunicaciones tipográficas un nuevo papel económico y social. 

• ~ Meggs Phillip. Op. Cit. [Pago 143] . 

Friederich Koening, encabeza los logros del siglo de las 
luces. con el invento de su máquina de vapor para imprimir. 
patentada en marzo de 1810, un año después en 1811, fabricó su 
primera producción de prueba, 3,000 hojas del Annual Register, 
con una capacidad de impresión de 400 hojas por hora. Es el 29 
de noviembre que la capacidad de esta máquina es empleada en 
modo formal con la impresión de 1.100 ~iemplares del The Times 
en una hora, permitiendo que las noticias llegaran rápidamente a 
manos de los suscriptores. Esta industria fue perfeccionada por 
muchos, y dió pie a la creación de un campo más del Disefto 
Gráfico: las revistas, los boletines de prensa y los periódicos 
comerciales. 

A la par del desarrollo de la imprenta, la elaboración del 
papel también evolucionó, la invención de una máquina para 
hacer papel se hizo una realidad en esta época, y ambos 
elementos, papel y prensas de alta velocidad de elaboración y 
formación editorial, dieron inicio a ]a era del conocimiento y 
educación masiva, a la difusi6n de la información sin límites, la 
comunicación masiva establece su origen entonces en la época 
industrial, debido a esto el Diseño Gráfico es reconocido en esta 
época como una disciplina y destaca aquí su origen como taJ.46 

El término diseñador gráfico es usado por primera ocasión 
por el norteamericano William Addison Dwiggins en 1920 . 

.. Como menciona Leonor Arfuch en su libro en colaboraci6n: Diseño y Comunicación. Teorlas y Ellfoques Crfticos. ·' ... para otros, su ltacimiemo (del Diseflo Gráfico) se inscribe 
en [os albores del siglo, de la matw de las vClnguardias art(.ytica,~, y ¡Uf)' 01111 quienes con.~ideran que su concepla actual se define reciéll en la segunda posguerra, con el despliegue 
en gl"an escalel de la industria y de los medjo.~ de comunicación." 



La llegada de la fotografía, eliminó gradualmente la producción de imáge
nes pictóricas y la reproducción manual de éstas en el plano comercial, despla
zándolas a una actividad más del tipo artístico y artesanal. 

En 1844, Henry Fox Talbot publica los inicios de este nuevo arte en su 
libro "Tite pencil of Nature", que incluía 24 fotografías, lo que significó un gran 
acontecimiento en la historia del libro por la integración del elemento 
fotográfico en el campo del diseño editorial, después de este primer intento, la 
búsqueda en la difícil labor de imprimir fotografías para integrarlas en libros, 
revistas y otras publicaciones en corto tiempo y del modo menos costoso y mas 
fácil, fue larga. 

Fue hasta el 4 de marzo de 1880, con la invención de una trama de 
fotograbado creada por Stephen H. Horgan, la cual dividió la imagen en una 
serie de pequeños puntos, que de acuerdo a su tamaño simulaban las distintas 
tonalidades de la imagen fotográfica, este invento se utilizó por primera ocasión 
en el New York Daily Graphic; y fue corregido y aumentado por Frederick E. 
Ives y posteriormente por Max y Louis Levy, quienes lograron producir una 
imagen en tonos intermedios de enorme calidad visual, dando inicio a la época 
de las reproducciones fotográficas, pero la impresión de éstas a color permaneció 
en forma experimental hasta fines de este siglo. 

Con la llegada de la litografía descubierta por Aloys Senefelder alrededor 
del 1800, el camino a la impresión multicolor era cada vez más próximo, la 
búsqueda entonces en el perfeccionamiento y la armonía en la composición 
gráfica tomó gran importancia, se intentaba entonces una integración entre 
imagen y texto, convirtiendo a la tipografía en elemento partícipe de la imagen 
y no tratada de modo individual como se venía haciendo, en esta época la 

Ejemplo de cromolitografía para Chocolate RevílLion de 1812 

creación de familias tipográficas para uso común o de cualquier 
prensista disminuyó, y los mismos "cromolitógrafos" creaban 
tipografías caprichosas, únicas en su estilo y de formas diversas, 
que se integraban armónicamente con la imagen impresa, en esta 
era las empresas litográficas recibían el crédito de la obra 
diseñada, y se abstenía de mencionar al autor. 



El Art Nouveau que se presentó del 1890 al 1910, dió pie a una 
fase del movimiento moderno en el cual la creación artística tomó un 
nuevo concepto "el decorativo", aquí da inicio la escuela llamada Das 
Staatliches Bauhaus en Alemania, como un intento de fusionar las 
artes aplicadas y las bellas artes, se buscó una unidad entre arte y 
tecnología aplicada a ambas; esta escuela fue cuna del movimiento 
llamado De Stijl, en el cual asentó sus bases y que tenía objetivos 
similares a esta escuela47

• 

En los años de la Bauhaus, la fotografía se integró 
completamente al campo del diseño, unificandose entonces la imagen 
tratada fotográficamente, la tipografía y el formato gráfico. 

Las bases de la Bauhaus fueron aplicadas inteligentemente en la 
solución de problemas de diseño, fue tal su éxito, que creó su propia 
corporación y se aplicó también a otros oficios como mobiliario, 
arquitectura funcional y tipografía, e incluso creó su propia revista, y 
en un apartado a la Bauhaus, se distinguen los diseños con temas sobre 
la liberación femenina abordados por Jules Chéret; la introducción del 
género infantil en la elaboración editorial se desan'olla en estos 
momentos y trasciende torpemente a la par en México durante las 
mismas décadas con el diseño de dos tomos del llamado "Diario de los 
Niños" , los carteles de Henry de Toulouse-Lautrec, y por )a intll.1encia 
de corrientes artísticas como el impresionismo y otras comentes 
modernas que influyeron activamente al diseño gráfico. 

<7 Más información en: IHen, Johannes. Diset10 y Forma. Curso Básico )' la Baultaus. Reinhold, Nueva York, 1964. 

Logotipo que identificaba a la 
escuela alemana Das Staatliches 

Bauhaus. 

Cartel diseñado por Henry 
de Tolouse Lautrev. para el 

Moulin Rouge en la 
primera mitad del siglo 

XX. 



Los avances tecnológicos que se dieron a finales del siglo XIX y a inicios 
del XX (el automóvil 1885, aeroplano 1903, cinematógrafo 1896 y las 
transmisiones inalámbricas por radio en 1895), lograron que las 
comunicacionbes humanas tomaran un nuevo giro, y el diseño gráfico encontró 
nuevos medios para su aplicación, en este siglo el desarrollo del diseño 
tipográfico está intimamente ligado a las artes y a los estilos que se desarrollaron 
en esta época, como fue el cubismo al cual se le agradece el uso del collage, el 
de los planos geométricos, el de las texturas reales y la abstracción de los 
objetos. 

El uso de la tipografía como elemento figurativo, y aun mas como 
generador de texturas es constante durante todo el siglo XX, pero tiene sus 
inicios en este periodo cubista. 

El surrealismo se dió aproximadamente en 1917, mas como un modo de 
pensar que como un estilo artístico, la fé fue el sostén de este movimiento, "el 
sueño hecho realidad o viceversa", este movimiento se hizo presente en todos 
los medios de comunicación, en cuanto al diseño, proporcionó técnicas nuevas, 
en el campo fotográfico permitió la experimentación de nuevas formas visuales 
que serían usadas después en el campo editorial y motivó en general, a la 
investigación e innovación de todas las artes. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dada(smo se consolidó como un 
arte del rechazo en el continente europeo, refiriendose con esto al rechazo total 
y no solo de los horrores de la guerra, sino inclusive del arte mismo. Esta idea 
se hizo patente lógicamente en el campo del Diseño Gráfico, con creaciones 
escandalosas y contradictorias, la guerra se convirtió en el pretexto para hacer 

.~ Phillip, Meggs. Op.cit. Página 311. 

diseño, en el cual " ... el tipo y la imagen estaban casados literal 
y figurativamente ... 4S

", otros movimientos sociales y artísticos 
han inluido en gran manera al Diseno Gráfico, con la expansión 
de los medios de comunicación. 

El descubrimiento medios electrónicos utilizados para el 
mismo fin, las barreras se han abierto y casi no se puede a hablar 
de un diseño puramente europeo, sajon o americano, las 
tendencias se unifican, pero es en este periodo en que nuestro 
estudio se enfoca principalmente a México, y al modo en el que 
estos estilos han influido en la creación editorial dentro de él. 
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2. 

EL DISEÑO EDITORIAL EN MÉXIco 

El hecho de que la República 
Mexicana se encuentre tan alejada del viejo 
continente, y de no haber sido colonizado 
por los ingleses (como sucedió con su 
vecino del norte) sino por los españoles 
(quienes dentro del total de la población 
europea mantenían un desarrollo tecnoló
gico más lento), provoca que éste genere su 
propia historia, la cual se desarrolla con 
menor velocidad que la de los países 
occidentales, incluso comparado con la que 
se refiere al país que lo conquistó. 

EL PRIMER MÉXICO. 

En el México precientífico, como en todas las culturas 
primitivas, la mágia se convirtió en la explicación que justif1caba 
los fenómenos naturales que rodeaban al hombre, y en el modo de 
cubrir las necesidades que de la naturaleza surgían. Es aquí donde, 



de acuerdo a la época y a la cultura, se desarrollarán metáforas cósmicas que 
darán por resultado un arte visual rico, variado y que debido a la lenta expansión 
del viejo mundo hacia tierras americanas, tendrán un florecimiento y desarrollo 
especial. 

Los animales más representativos en las culturas americanas antiguas 
fueron: el jaguar como símbolo de la tierra, el agua y el poder; la serpiente como 
el agua o la tierra, y finalmente, el ave como cielo. Una vez establecidos estos 
símbolos místicos, el hombre americano auxiliado con alucinógenos que 
pennitan la ilusión, buscaba metamorfosearse con ellos, con el fin de obtener así, 
las características que ellos mismos les han otorgado. El diseño de estos símbolos 
aplicados a la cultura y a la religión fue la práctica fundamental americana, de tal 
modo que, para ello se dispuso de una serie de reglas compositivas, 
fundamentadas en cálculos 
matemáticos y geométricos, 
llamado "Geometr(a Sagra
da", que se ajustaban a las 
necesidades espirituales de 
estas culturas. Estos cánones 
se aplicaban también las 
otras artes como la música y 
la danza. 

Códice prehispánico, donde se 
muestra una práctica religiosa. 

actividad fundamental en el 
México antiguo. 

2.4.2 EN CAMINO AL NUEVO MUNDO 

En España, el diseño mejoró notablemente con la llegada 
de impresores alemanes en 1473, quienes perfeccionaron la 
práctica del grabado y la producción de libros ilustrados en este 
proceso, en 1492 debido al descubrimiento del Nuevo Mundo, se 
incrementó el interés por colonizar nuevas tierras, yen 1539 se 
estableció la primera imprenta en México dirigida por Giovanni 
Paoli y legalizada por Fray Juan de Zumárraga, con el fin de 
convertir a los nativos de las colonias al cristianismo romano, el 
cual (como asegura Roberto Zavala Ruiz, en su libro El Libro y 
sus Orillas) fungió básicamente como interés administrativo de 
la corona con respecto a las nuevas colonias, la educación y la 
religión entonces, sustituyeron gradualmente el papel de las 
armas, utilizando al lenguaje como monopolizador y elemento de 
dominio, argumento que se ratifica basados en las teorías de 
Oliver Reboul " ... sólo existen los medios de la seducción o la 



seducción o la violencia, pasando por la censura y la ocultación de los hechos ... 
por el lenguaje, la ideologfa le ahorra al poder el recurso a la violencia, 
suspende el empleo de ésta, o la reduce al estado de amenaza, de impUcita ultima 
ratio. Por el lenguaje, enfin, la ideologia legitima la violencia cuando el poder 
tiene que recurrir a ella, haciéndola aparecer como derecho, como necesidad, 
como razón de estado, en suma, disimulando su caracter de violencia "49. Para 
ello, se imprimieron en el Viejo Mundo tratados de caracter religiosos, algunos 
editores tanto del Viejo como de Nuevo Mundo intentaron imprimir la versión 
bilingUe de estos (español~nahuatl) sin mucho éxito, de estos tratados sólo se 
conserva el "Manual de Adultos" del año 1590). 

,~ ~ 
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Rápidamente después de la conquista, el idioma de Castilla se impuso en 
el nuevo territorio, de este modo la religión y la cultura española se adoptaron 
con celeridad, el libro y la escritura, fueron el principal vehículo de 
transfonnación ideológica de los nativos americanos, y para acelerar este 
proceso se trajo al Nuevo Mundo el tan alabado invento de Gutemberg, ya con 
permiso real para imprimir libros, la imprenta comenzó su labor con textos 
como: "Breve y Mas Compendiosa Doctrina Cristiana", "Doctrina Breve Muy 
Provechosa de las Cosas que Pertenecen a l.a Fe Católica y a Nuestra 
Cristiandad", "Doctrina Cristian-a M(lS Cierta y Verdadera", "Regla Cristian-a 
Breve", etcétera. Los primeros libros mexicanos tienen formatos muy cuidados, 
y de características muy semejantes a las impuestas en Europa en la misma 
época, muchos de estos fueron impresos en lenguas indígenas, y para fines del 
siglo XVI, en la ciudad de México funcionaban nueve prensas tipográfi.cas"J. 

.. Reboul, Olivie!'. Lenguaje e Ide%gra. Fondo de Cultura Económica, México 1986. [Pág. 34] 

Es según la historia, que en 1542, se imprime la hoja 
volante más antigua que se conoce en México "Relación al 
Terremoto de Guatemala" del 10 y JI de noviembre de 154l. El 
aparato de gobierno español mantenía el privilegio de la 
autorización de imprentas, en la Colonia la representante de este 
gobierno se llamaba Real Audiencia, encargada de permitir o 
impedir el tránsito de ideas a través de la palabra escrita, para no 
poner en riesgo la autoridad de la época y evitar la contaminación 
ideológica mediante lecturas no adecuadas detetminando así la 
corriente a seguir, anteponiendo como menciona Roberto Zavala 
Ruíz en su libro La Orilla Tipográfica, "primero esta la fé 
católica y los intereses nada espirituales del goMerno rear'o 

'" Los datos de este apartado, se citan más ampliamente en: Zavala Rulz, Roberto. La Orilla Tipogrdflca. UNAM. México. [Pago 20]. 

Anteportada del Calendario de las 
Seftoritas Megicanas de 1839 

elabomdo para 1841 en grabado en 
acero. 
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2.4.4 MÉXIco DFSPuFs DE LA COLONIA 

Al comenzar el siglo XIX, Europa se sacudía rápidamente con los avances 
tecnológicos del siglo de las luces, México por su parte, aún gobernado por la 
corona española, estaba supeditado a los estilos tradicionales enmarcados por los 
españoles, y franceses de finales del siglo XVIII, ésto se hizo evidente también 
en la tipografía, Los mejores libros de principios de este siglo se importaban de 
estos países. Las impresiones mexicanas de entonces eran de mala calidad y su 
contenido, era en su mayoría intrascendente y mal redactado. 

Durante la era insurgente, dentro de la ciudad se originaron publicaciones 
subrepticias desconocidas por la corona española o al menos ignoradas, que 
contenían manifiestos, excitativas y proclamas efectuadas por personajes 
contrarios al gobierno, como lo hizo don Andrés Quintana Roo, quien llevaba 
consigo durante las campañas insurgentes, su elemental imprenta de mano en la 
que publicó su famoso Ilustrador Americano, apoyado tipográficamente por el 
Dr. Cos y don José Robelo. Durante las primeras dos décadasdel siglo XIX, la 
tradición tipográfica en México está básicamentre anulada, una o dos 
impresiones de mediana calidad como el Semanario Económico de 1808 impreso 
por María Fernández de Jauregui, o las primeras malas impresiones de buenos 
libros como el Periquillo Samiento de Fernández de Lizardi. 

Durante todo el siglo, los impresos mexicanos se distinguieron más por la 
riqueza de sus composiciones y formación editorial, que por la innovación de 
estilos propios, puede suponerse que esto se debió en gran parte a los trastornos 
políticos sociales que se dieron durante el principio y el final del siglo, por la 
llegada de una Independencia parcial del yugo español, las consecuencias de ésta 
en un país de cultura bilateral, y por la existencia de una sociedad heterogénea y 
dividida. 
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1, Estampa del primer Quijote Mexicano Edición deAr~\i'~o de .1833 
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LoS IMPRESOS INDEPENDIENTES 
Durante la primera década posterior a la Independencia consumada por 

Iturbide, la tipografía comienza a tomar un papel relevante dentro de los marcos 
establecidos, póco a poco las publicaciones mexicanas mejoran. Dentro de su 
efímero poder, Iturbide estimula y protége las artes y ciencias; en la misma época 
imprime el llamado "Impresor Imperial" , del cual se desentiende poco, para 
atender y ordenar por medio de sus ministros la autorización de publicaciones 
diversas como memorias, opusculos etc., los cuales se elaboraban en oficinas 
ajenas a la prensa monarquista, esto contribuyó a que en la década de los treint.a 
la impresión tipográfica ganara mayor seguridad y estilo, se importan con mayor 
medida materiales y equipos para este fin, y comienza la impresión de cuadernos. 
libros, carteles, tarjetones de felicitación, trabajo menudo civil o religioso. 
calendarios, y otros impresos que mejoran en calidad plástica, diversos editores 
comienzan a producir trabajos tinos, y cuidadosos con un estilo altamente 
español () afrancesado, de este tercer decanato del siglo XIX se mencionan 
nombres como los de Ignacio Cumplido, Lara, Garda Torres y Rafael Rafael. 
entre editores, gmbadores y fonnadores que dieron realce a la calidad de las 
publicaciones impresas hasta casi mediados de siglo. 

El papel se comienza a fabricar en México durante los años treinta, pero 
durallte todo el siglo, los caracteres usados en la época eran importados de 
Inglate.rra o de los Estados Unidos, las maderas y algunos grabados en acero eran 
en su mayoría de procedencía francesa. así como algunas litografías en las que 
se estampaba para México, caballeros y sefioritas francesas que pretendían 
establecerce como símbolos o estereotipos de los mexicanos, una vez más 
nuestros compatriotas ignoraban sus propias características y se afanaban en 
publicar y vender una imagen importada como propia, que sólo se ajustaba a un 
detenninado sector adinerado de la sociedad, lo que se incluye como factor 
social (uno de tantos) que dieron como consecuencia la Revolución Mexicana un 
siglo más tarde. 
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Frontispicio litográfico mexicano del primer cuarto del siglo XIX. 
Impresor anónimo. 
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Durante el inestable gobierno de Santa Ana en la sexta década del siglo XIX, 
los editores ignoraron los descalabros políticos y las demandas económicas de su 
tiempo, las obras editoriales continuaban su florecimiento dentro de la composición 
tipográfica, mientras Inglaterra investigaba acerca de los beneficios de la impresión 
del fotograbado, en México se realizaban ya estupendos grabados litográficos, pero 
se seguían importando los caracteres y los grabados en acero. 

Es importante mencionar que en 1854 y 55, aparece Los Mexicanos Pintados 
por s( Mismos, como una notable publicación que contiene un intento por 
simbolizar de modo auténtico el estilo mexicano, al fin los grabados se efectúan 
aquí por Campillo e Iriarte, y a pesar de no contar con la excelsitud tipográfica 
valuada en la época que era mas de un gusto europeo, es en cambio una reconocida 
búsqueda de un estilo nacional propio. 

El estilo tipográfico español comienza a decaer en esta época, y se comienza 
a descuidar la labor de impresión en numerosa publicaciones de mitad de siglo, 10 
que se puede considerar como un inicio de las inquietudes sociales provocadas por 
la desigualdad económica, y el creciente enfrentamiento de los diferentes estatus 
económicos que conllevarán a la lucha revolucionaria, toda esta ideología recae 
sobre la labor tipográfica, pero refuerza notablemente la inquietud literaria y dando 
a luz a grandes escritores que imprimen sus obras en libros de baja calidad gráfica, 
rescatándo esta época aparece el nombre de Francisco Diaz de León y White, el cual 
genera notables obras litográficas de características alabadas hasta la fecha. 

La mexicanidad a finales de siglo constituye ya una busqueda constante, 
durante los años potftrlstas, la industria editorial se sumió en una decadencia tal, que 
los "buenos" libros eran enviados a París para su edición, obviamente ésto lo hacían 
las clases pudientes de la época que anhelaban expresamente los estilos y modas de 
este país. 



LA ERA REVOLUCIONARIA 

Durante la época revolucionaria, 
la impresión de libros cesó casi en su 
totalidad, pero la plástica mural se hizo 
una tradición, cada vez que el ejército 
tomaba una plaza, se efectuaban nume
rosos manifiestos y cartelones de impre
sionante fuerza gráfica, aunque con 
materiales económicos. 

Surgen en ese entonces las 
ediciones POITÚa, y Cultura. 

j i Medina, Cuauhtémoc. Dise/lo allJes del diseflo. Revista de Curador de Ane COn/temporáneo. 
Editada por el Museo Carrillo Gil. 

EL REGRESO DE LA IMPRENTA 

A finales de la Revolución, México se enfrentó ante una 
situación de desdoro artístico y carencia de imprentas, a pesar de 
este panorama, la utopía nacional dirigida al Patriotismo 
Mexicano, fue uno de los alicientes para la busqueda de nuevas 
tendencias, la aparición de innumerables artistas de todo tipo, el 
regreso de las prensas como fue México moderno por Loera y 
Manuel Toussaint, y el rescate del oficio editorial que se dió a 
partir de 1920, aquí aparecen los nombres de Gabriel Fernández 
Ledesma y Francisco Diaz de León. 

La Bauhaus, fua aplicada tardíamente en este periodo. así 
como la influencia del Art NouIJeau que se hizo patente en 
algunas obras mexicanas como )0 fue la revista Maestro, Revista 
de Cultura Nacional (1921-1923?1, inicialmente estos 
movimientos y los modelos antiguos fueron impresos en muchas 
obras de principios del siglo XX, pero la incesante búsqueda de 
lo propio no cesó, es así como los temas de las artes populares, 
indígenas, prehispásnicas y la recien culminada revolución se 
convierten en arquetipos claros del diseño mexicano. 

Nombres como José Vasconcélos, Roberto Montenegro, Dr. 
Atl, Miguel Prieto, Vicente Rojo, Leopoldo Méndez, Fermín 
RevuelU:1S, Joscp Renau, Gabriel Femández Lcdesma, y Francisco 
Diaz de León, figuran en este apartado. A estos dos últimos person~jes 
se les reconoce su impo.rtante colaboración en lo que corresponde al 
&TJ'abado retomándolo por encima de la creaci6n fotográfica que 
entonces en europa estaba en gran auge, y al diseño editorial 
mexicano elevando a este último, al Car'dcter de auténtico arte. 
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Se realizan obras de enorme calidad visual, los gráficos tienen un 
contenido ambivalente entre lo importado de cualquier parte del extranjero (en 
mayor medida de las tradiciones clásicas europeas) y lo mexicano, se dieron 
numerasos movimientos artísticos que funcionaron como respuesta a estas 
inquietudes post-revolucionarias, uno de ellos fue el 30°30 de 1928 y 1929. A 
todo esto se sumó un periodo de buen gobierno representado por el General 
Lazaro Cárdenas, donde todas las artes fueron impulsadas, logrando un 
esplendor todavía inugualable en nuestro país. 

La modernización se hizo presente en el campo editorial, de modo que los 
Talleres Gráficos de la Nación pusieron a disposición de los artistas de la época 
el fotograbado, el offset y el uso de materiales de impresión, si bien ésta fue la 
época de mayor esplendor editorial y finura de libros fuertemente influenciados 
por el marco nacionalista, al decaer gradualmente la euforia patriótica, este 
estupor gráfico también declinaría, acercándose a su ocaso a finales de los 40's, 
con el cambio de poder del Gral. Cárdenas al General Manuel Á vila Camacho. 

Ilustración de Femández 
Ledesma, de 1923 

(izquierda). 
Imagen oficial de los juegos 

olimpicos de México en 1968 
(derecha). 

SEGUNDA MITAD S. XX 

Durante la 2da. Guerra Mundial, México en su calidad de 
país neutral se permitió el crecimiento de sus artes y oficios, ya 
no tan acelerado durante el gobierno del Gral. Manuel Á vila 
Camacho, se establece en 1937 la Escuela de Artes del Libro 
(bajo una idea original de Francisco Diaz de León que buscaba un 
parangón con la Bauhaus u otras escuelas que influenciaron 
positivamente el diseño editorial en Europa), donde se impartían 
los cursos de: Grabado, Encuadernación, Litografía, Fotografía, 
Tipografía y Dibujo, " .. .la escuela era un centro de amantes del 
libro y el grabado mexicanos ... "5\ Y como tal, trabajó 
simultáneamente con alumnos de distintas clases sociales, 10 que 
aminoró su impacto en la industria editorial. Este proyecto fra
casó debido a la carencia de equipo técnico apropiado, y se limitó 
a la producción de encuadernaciones y grabados, mientras que las 
demás disciplinas editoriales se enseñaban precariamente, mas 
tarde dió pauta a la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes 
en 1946, y se convirtió en 1956 en la Escuela Nacional de Artes 
Gráficas. Con la creación de la carrera profesional de Diseñador 
Gráfico, en los años sesentas se inició una verdadera reforma en 
el campo editorial, desgraciadamente las pocas generaciones que 
se dieron de esta carrera a principios de los sesenta, no fueron 
suficientes para abarcar los ámbitos internacionales, de modo que 

I " Medina, Cuauhtémoc. Op.Cit. 



Imagen oficial de los juegos olimpícos de 
México en 1968. 

Logotipo de la compañía de 
electrodoméstícos Braun, desarrollada a 

finales de los sesentas. 

en 1968. durante las olimpiadas efe·ctuadas en México, todos los gráficos y 
ediciones publicitarias del evento fueron realizadas por un equipo de diseño 
representado por profesionales en su mayoría extranjeros, que si bien captaron 
algunas ideas nacionales como base de sus dise·fíos (que según Lance Wymann, 
parte del equipo del diseño gráfico para las olimpiadas de 1968 en México, son 
el uso de lineas múltiples repetidas para formar patrones y la pasión por los 
matices brillantes evidentes en según los utencilios aztecas y arte popular 
mexicano), siempre estuvieron influenciados bajo las características propias de 
su origen. 

Durante la segunda mitad del s. XX se muestra un México sometido 
culturalmente a los estereotipos que determinaba la actividad política, desde 

1956 (a la muerte de Miguel Prieto~3) la labor de Vicente Rojo 
"... le da al diseño gráfico la dimensión especffica que es el 
principio <excelente> de la profesionalización ... )' ya desde los 
setenta, sin decirlo y sin pretensión alguna de maestro, 
contribuye en gran medida a laformación de algunos de los mas 
destacados diseñadores g"íjicos de hoy'54". 

Durante estos años. se considera a Vicente Rojo como el 
personaje primordial que consolidó la incorporación de los 
elementos estéticos dentro de la vida cotidiana, y que adaptó su 
tarea pictórica con su desempeño en el diseño gráfico, renovando 
la cultura visual. 

En los años 70's, los medios electrónicos eran todavía 
insuficientes en la labor del diseñador, de modo que el proceso 

'J Miguel Prieto. dire~tor artístico de la revista Roma/Ice, también de origen español, se incorpora a la industria gráfica a cuya renovación contribuye ampliamente; establece la frase 
"las publicaciones periódica,f también riellefl obligaciones estética,v". 

$< ldem. 
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de difusión cultural actuaba directamente en el público a través de carteles. 
revistas, suplementos y libros; es en estas épocas donde la pintura, el grabado. la 
fotografía y en especial la caricatura, florecen en los soportes anteriores. La 
ilustración en el diseño gráfico es entonces "el aparato de servicio de la palabra 
escritaSS" . 

En los años setenta, era reducido el grupo de jóvenes diseñadores 
egresados de las escuelas de diseño, al contriario de ello, aquellos que producía 
la actividad práctica en las imprentas proliferaban, tal fue el caso de: Adolfo 
Falcón, Bernardo Recamier, Rafael López Castro, Luis Almeida, Germá 
Montalvo, Efraín Herrera entre otros, que se desarrollaron en la Imprenta 
Madero. 

En los 80's, la presencia de Vicente Rojo aun era evidente, predominó en 
él como en otros diseñadores, el estilo de la Bauhaus y el influjo del 
constructivismo; las caricaturas políticas nacidas en la década anterior llegaron 
a su apogeo, surgieron entonces diseñadores como: Rafael López Castro, 
Fernando Benitez y Federico Álvarez, que continuaron con la escuela de Rojo, 
aprovechando los pocos recursos con los que contaba el país dentro de los 
campos culturales, para lograr crear formas ricas y sensibles. Muestra de esta 
labor es la revista de Bellas Artes y la de la Universidad Nacional Autónoma de 
México de la época. 

RUMBO AL NUEVO MILENIo 

En la década de los noventas, en México se dió el boom de las escuelas de 
diseño gráfico además, con el ingreso de la tecnología informática, se crean 

155 Idem. 

Publicaciones diseñadas 
por Vicente Rojo en la 

década de los ochentas. 

nuevas carreras técnicas de computación y diseño gráfico que 
desplazan rápidamente a los profesionistas por técnicos 
especialistas en programas de diseño. 

Es a partir de los noventas cuando México se integra al 
mundo del diseño internacional, se reciben y se consolidan 
empresas interesadas en la expansión comercial y la guerra de 
marcas se hace evidente, tanto en el campo social como en el 
tecnológico. A finales de esta década, los programas de diseño se 
perfeccionan ofreciendole al diseñador nuevas herramientas para 
su ejercicio profesional, pero al mismo tiempo, saturando el 
mercado de diseñadores. 



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
EDITORIAL 187 

"La tipografia esta sometida a una 
finalidad precisa: comunicar información por 
medio de la letra impresa. Ningún otro 
argumento ni consideración puede liberarla 
de este deber. La obra impresa que no puede 
leerse se convierte en un producto sin 
sentidol6 

". 

EMILRUDER 

1'" RUDER, EIni!. Manllal de Diseño Tipográfico. Barcelona Gustavo Gili, 1983. [pag.24].1 
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Junto con la aparición del libro, se generan numerosas vertientes que se 
desarrollaron bajo su propia línea: el papel, la tipografia, la composición de 
imágenes, los métodos de impresión, las teorías del color, la encuadernación, 
etcétera. Cada una con el fin de proporcionar información, pudiendo actuar de 
modo separado o reunidas dentro del soporte editorial, sentando así las bases de 
la diagramación tipográfica. 

Para Jorge de Buen (Manual de Diseño Editoria!), existen parámetros 
previos a la labor de diseño: 1) Desenredar la estructura de la obra, después de 
haberla entendido íntegramente; 2) Establecer los rangos, en un número 
reducido. pero suficiente para que el libro muestre una organización clara y su 
manejo sea fácil; y 3) valorar la calidad de los estímulos presentes en el 
manuscrito y prevér si con el manejo editorial es posible dar alicientes 
personales .. . S7, la reunión de los elementos editoriales antes mencionados, 
precisa entonces un análisis previo de éstos por separado. 

El diseño actúa de acuerdo un conjunto de elementos establecidos bajo 
parámetros naturales y armoniosos, la correcta combinación de estos elementos 

es en sí la base estructural del diseño; esta combinación está 
determinada principalmente por el entendimiento o comprensión 
de la obra a diseñar; en México, es muy común que los jóvenes 
diseñadores no apliquen sus elementos de composición ni 
justificación, ésto se debe a muchos factores, entre los que se 
encuentran: la celeridad con la que los trabajos se solicitan, la 
cantidad de diseñadores improvisados que florecen en la 
actualidad y entre otras cuestiones, a la poca consideración que 
se tiene de la obra en relación con el lector. 

La obra es el sujeto que debe comunicarse, el diseñador 
debe facilitar este camino, atrapa al lector de un modo visual 
mientras la lectura lo acoge de forma intelectual, lectura y diseño 
entonces deben convertirse en unidad, para ello es 
imprescindible leer y entender el texto a diseñar, según Wucius 
Wong en su libro Fundamentos del Diseño'\ este paso constituye 
uno de los elementos fundamentales del trabajo gráfico. 

l ' Blanchard, Gérard. La letra. EnCIClopedia oe DIseño dingida por Joan Costa. EdIciones CEAC, S.A. en cOlabroraclón con SIRVEN GRAFIC. 2a. edición J 990. Barcelona. 
Espaíla. J 997. 

18 Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño Tri-BI dimensional. Edil. Gustavo Gilí. México.l990. 



LA DIAGRAMACIÓN y SU IMPORTANCIA EN EL DISEÑO 
EDITORIAL 

Según el Diccionario de la Lengua Española, "la diagramación es el 
arte de distribuir la composición en una página... dibujo geométrico que 
representa la demostración gráfica de alguna proposición, problema o ley". 
Dentro del diseño editorial, la diagramación se refiere a la adecuada 
interrelación que ejercen los elementos que integran una página, y que a su 
vez forman el soporte editorial, el cual puede ser un libro, revista, folleto u 
otro soporte impreso en papel. Éstos elementos se integran en la página de 
acuerdo a un previo análisis del formato, eligiéndo así la forma de los 
elementos que sea mas adecuada para una mejor lectura, ésto constituye la 
labor de un diseñador editorial. 

Según Jorge de Buen Unna en su Manual de Diseño Editorial pag 21, 
... "El cuerpo de la obra debe tener una organización, la que tiene que ser 

evidente para el lector desde la primera vez que entra en contacto 
con el libro ... 1/ los elementos a organizar son: el formato y su 
división para determinar la composición gráfica, la tipografla, el 
manejo del color y demás elementos visuales que refuercen la 
información de la cual sólo el autor es emisor. 

Emil Ruder, menciona en su libro Manual de Diseño 
TIpográfico: "El diseñador debe ser muy consciente de que su lugar 
en la industria gráfica significa, por una parte, que depende de 
elementos de trabajo ya determinado por otros -tipos de papel, 
tintas, herramientas, máquinas- y por otra, que deberá de permitir 
que su propio trabajo sea sometido a posteriores procedimientos 
-impresión, acabado-. Por lo tanto, no es libre de tomar desiciones 
independientes; deberá obrar teniendo en cuenta tanto las 
limitaciones de una fabricación previa, como las exigencias 
engendradas por las actividades posteriores a la suya. lO" Con esta 
frase se vislumbra ya la importancia de una composición armónica 
de la página impresa, el diseñador funciona como enlace dentro de 
dos ámbitos específicos: el emisor y el receptor; y a partir de este 
primer esquema, establece una nueva relación de comunicación 
entre aquellos que hacen posible la edición del proyecto, en este 
sentido, el diseñador tiene como objetivo facilitar la lectura y núnca 
entorpecerla, para ello debe elegir adecuadamente los elementos 
que integrarán la obra, y armonizar el conjunto de éstos de acuerdo 
a una estructura predefinida, y obvia para su comprensión. « ... El 
proceso de composición es el paso más importante en la resolución 
del problema visual ... ».6() 

l Ruder, Emil Op. Cit. . 
(,() Dondis, Donis A. La sintáxis de la imagen. introducci6n al Alfabeto Visual. Edit. G. GiIi S.A. de C.V. MéXICO. 1992. 



Según Gérard Blanchard, (La Letra, pago 144), los modos de lectura 
contribuyen activamente a la organización de la página editorial, estableciendo 
dos formas primordiales de tipolectura: a) la lectura continua se refiere a textos 
lineales del mismo tipo, como es aquella contenida en los libros, las novelas o 
algunos folletos, y; b) la lectura discontínua o aquella en la que se observan 
textos fragmentados, como lo son los de las enciclopedias, los periódicos y las 
revistas. De modo que la composición de un libro, se 
verá distintamente clasificada a la formación de una 
revista o periódico, y aunque los elementos del diseño 
son los mismos, los métodos de composición variarán 
de acuerdo al soporte editorial. 

Sobre este tema es importante mencionar, que a 
pesar de que un soporte pertenezca a uno u otro modo 
de tipo lectura, el estilo literario contribuirá también 
dentro de las decisiones de la composición, de esta 
manera, un estilo oral variará su diseño comparado a 
aquel escrito en estilo epistolar o novelesco, todos 
éstos pertenecientes al modo de lectura continua. Del 
mismo modo, las revistas, enciclopedias y periódicos 
modificarán su diseño de acuerdo a las características 
que cada uno presente. 

El mismo autor, propone como los puntos 
principales a considerar dentro de la estructura 
editorial, en primer lugar, aquel relacionado con la 
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impresión condicionada por la calidad del soporte del papel. A 
continuación, el color tipográfico del texto, que depende del 
caracter empleado, los adornos son importantes intermediarios 
entre los caracteres y la ilustraciones de la misma época o del 
mismo estilo y finalmente, los márgenes externos a los textos, los 
cuales definen las proporciones indispensables para el equilibrio 
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de los conjuntos; igual función cumplen los 
blancos internos, que separan los 
subconjuntos, los cuales se definen en tres 
tipos: 1) El espacio de la hoja. 2) El espacio 
códice 3) El espacio rollo. Sobre este punto 
Luis Alberto Cumpa Gonzáles, agrega 
"cuando queremos organizar una página 
necesitamos saber qué es lo que vamos a 
organizar y cómo lo vamos a organizar, 
manejando los criterios de tipografia, color y 
composición que constituyen las bases de la 
diagramación61

", además de que cada obra 
requerirá según sus propias características 
especificaciones individuales que van desde 
el caracter de la publicación, hasta " ... las 
preferencias personales del cliente y de los 
usuarios o posibles usuarios sobre diferentes 
aspectos vinculados con la publicación62

". 

Tipos de formato editorial, de espacio codex (por 
módulos) y espacio volumen (por rollo). 

6 Cumpa González, LUIS Alberto. Fundamentos de diagramación: Revistas Lima : UNMSM, Fondo Edltonal, 2002 
<U ldem. 



3.1.1 EL FORMATO 

" ... formato es el tamaño y forma de un libro o cuaderno; el primero, 
especificado en general por el número de hojas que se hacen con cada pliego, y 
ahora con más frecuencia, con el número de centímetros de altura o de 
anchura63 

". 

Los soportes en los que se imprimían los primeros libros eran dividí dos 
armónicamente, por lo tanto se generaron numerosas investigaciones sobre la 
correcta o la más adecuada ordenación de los elementos en el espacio, los mitos 
y la cosmogonía tuvieron gran influencia en estas investigaciones, que 
posteriormente se justificaron en cálculos matemáticos. Con el descubrimiento 
del papel, el formato de todas las publicaciones se convirtió en una de las 
divisiones de un pliego, entre las más comunes son el tamaño doble carta, carta, 
media carta, cuarto de carta o cuarto de oficio. 

El formato de un libro depende en gran medida al material que se usa para 
ello, a ésto se refiere Gerard Blanchard64 cuando lo clasifica como el primer 
punto a abordar dentro de la estructura editorial, considerando su calidad 
(actualmente, las industrias fabricantes de papel definen parámetros mesurables 
para la creación de sus papeles) ya partir de esta consideración realizar el cálculo 
adecuado para el tamaño de la publicación (siempre tomando en cuenta el 
sobrante del papel como un punto importante); ante lo antes mencionado 
Roberto Zavala argumenta" . . . Un libro no puede ser editado adecuadamente sin 

63 Moliner, Maria. Diccionario de liSO del español. Madrid, Gredos. V.l.l. en Cederrón. 1996. 
'" Op. Cit. 
~ Zavala Rulz, Roberto. El Libro y SIIS Orillas; Tipografia. Originales. Redacción. Corrección de Estilo 

y de Pruebas. Universidad Nacional Autónoma de México. Colección Biblioteca del Editor. México 
1994. [pago 23]. 

considerar la calidad del papel, y la clase no solo depende a su 
vez del contenido .. . 65", Roberto Zavala agrega que existen dos 
tipos de papel básicamente, el destinado para el texto, que 
usualmente es mate el cual por la ausencia de brillo facilita la 
lectura; y el estucado o satinado, mejor utilizado para la 
impresión de imágenes debido al brillo que les proporciona; esta 
consideración es en algunas publicaciones, y especialmente en lo 
que se refiere a las revistas, poco usual, debido a que texto y 
contenido se combinan dentro de la composición de una misma 
página, impidiendo usar uno u otro tipo de acabado de papel. Los 
papeles cuentan además con características específicas que se 
deben de considerar para la edición como son: el peso o gramaje, 
opacidad, resistencia, color, textura, hidratación, y en términos 
de imprenta la dirección de la fibra, que en determinado momen
to, funcionan para lograr mejores alicientes para la lectura. 

t-
i I 

._~-- 1-

I I 

'-----'-----<-1 

Dobleces a 
través de los 
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tamaño de una 

publicación. 



3·1.1.1 LA CAJA TIPOGRÁFICA 

Se denomina caja tipográfica al espacio detenninado en el fonnato en el 
que se ubicarán los caracteres tipográficos, este plano se establece considerando 
además de una visión estética, las cualidades ópticas detenninadas por el tipo de 
lectura, la estructura, género literario y los factores socioculturales en los cuales 
se genera el proyecto editorial. 

La caja tipográfica funciona además como elemento visual, como apoyo 
dentro de la fonnación de una publicación (también llamada retícula de 
compaginación~, principalmente en el método de impresión offset o en la 
telemática. 

Los diversos tipos de divisiones de la caja tipográfica, se han desarrollado 
a al par del libro, y con relación a los avances técnicos descubiertos y aplicados 
a éste. El fonnato del papel toma gran importancia en este cálculo, además de los 
factores socioeconómicos y las influencias culturales de cada época. En un lugar 
preponderante, se distinguen las bases matemáticas y las proporciones annónicas 
establecidas en ellas. 

Durante la Edad Media, las pagmas de los libros a elaborar en el 
scritorium monástico estaban creadas bajo el método llamado de la diagonal, a 
partir de dos diagonales una de ellas trazada de esquina a esquina, y la otra con 
origen en espejo hasta el extremo superior de la vertical media de la página, el 
punto en el que convergen las diagonales, daba lugar a los módulos de la caja 
tipográfica, el cual era desplazado hacia otras dos convergencias fonnando el 
rectángulo tipográfico que se reflejaría en el otro extremo, rectángulos en los que 

1">6 Blanchard, Gerard Op. Cit. 
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se dispondría el texto o para el cual se reservaría la imagen. Otra 
alternativa era dividir la página por ambos lados, en rectángulos 
iguales múltiples de tres (método que posterionnente retomó 
Raúl Rosarivo y lo denominó escala universal) y crear el 
rectángulo de texto con respecto a esta división. Como ya se 
sabe, cada paso dentro de la creación editorial de la Edad Media, 
era generada en modos separados, de manera que el ilustrador, 
que usualmente era uno de los últimos en aplicar sus habilidades 
en el proceso de edición medieval, tenía consideradas páginas en 
blanco detenninadas por el scrittori, para insertar en ellas sus 
gráficos, para lo cual también se establecía la caja tipográfica 
como espacio de acción del iluminador. 



Según Gerard Blanchard67 a partir de la creación de la imprenta de 
Gutemberg, todos los modelos hasta entonces generados durante los años 
anteriores, con relación a las artes y oficios se modificaron. Entre éstos, la 
división de la caja tipográfica en la página impresa. Gutemberg generó entonces 
su propio modo de compaginación y de composición llamado canon ternario, 
limitado aún por las características de la tecnología de entonces; trazó una 
diagonal que parte de una a otra esquina del formato final, a su vez dividido en 
dos partes iguales, una vez más traza diagonales que parten de cada esquina y 
convergen en el extremos superior de la linea vertical media, finalmente, trazó 
una circunferencia en una de las mitades de la hoja, cuyo diámetro abarca todo 
el espacio del formato, y de acuerdo a los puntos donde convergen todas la líneas 
se genera la caja tipográfica, que es reflejada en espejo hacia la otra mitad 
faltante. 

La máquina creada por Gutemberg no permitía el uso de imagen y texto 
intercalado con imágenes, por lo que se siguió trabajando el texto como se hacía 
en la Edad Media, imprimiendo tipo gráficamente las lineas de texto y por 
separado la imagen, por lo que se reservaban páginas en blanco o espacios 
sobrantes de los textos para ser ilustrados. Cuando se deseaba combinar texto e 
imagen, se procedía a crear grabados que poseían ambos elementos, lo que 
dificultaba el trabajo gráfico y encarecía los costos. Esta forma de composición 
se conservó hasta el descubrimiento de la informática, y aún entonces, la 
composición tipográfica e ilustración se hacía por separado en las llamadas 
galeras, donde las imagenes se cortaban, pegaban o simulaban, para 
posteriormente ser procesadas fotográficamente y reflejadas en las planchas 
metálicas del offset, a parte el texto se simulaba o determinaba con sus 
correcciones y revisiones separadas. 

r Blanchard, Gerard op. Cit. 

A partir de la personalización de los procesadores y de 
que la industria de la computación ha generado grandes avances, 
se crean rápidos procesadores de textos e imágenes, y 
programas que facilitan el combinar ambos elementos en una 
página. 

Método de diagramación 
utilizado por Guitemberg. 



Villar de Honnecourt, muestra una propuesta más de compaginación 
llamada método de la doble diagonal, basado en los mismos principios y resuelto 
con la división de la hoja a la mitad, traza dos diagonales que cruzan los 
extremos de la hoja, y otras dos que convergen en el extremo superior de la linea 
media, se crea una diagonal más a partir de la intersección de estas diagonales en 
un extremo, la cual se desplaza en su extremo superior con una línea vertical 
descendente que se intersecta en las diagonales de la cara posterior, en base a los 
puntos de intersección logrados, se crea la caja tipográfica en ambas partes de la 
hoja. 

En el siglo XX, el arquitecto Le Corbusier propone a su 
vez lID sistema de división modular denominado modulor, basado 
en las proporciones humanas. Este sistema se transforma 
posteriormente según las necesidades de la época, ofreciendo una 
medida específica en picas o quadratines entre los módulos, y 
una específica entre los extremos del formato y las cajas, 
estableciendolos como márgenes de la caja tipográfica y la cual 
puede ser modificada de dos, a tres o más columnas y módulos 
según la publicación lo requiera. 

DDDD 
DDDD 
DDDD 
DDDD 

DDDD 
DDDD 
DDDD 

--

VILLAR 
Método de la diagonal, desarro lado por Villar de Honnecourt (am a), y 

espacio modulor desarrollado por Le Corbusier (derecha). 



3·1.1.2 REDES y REIÍCULAS 

La creación de la caja tipográfica constituye en sí misma una red, por ello, 
autores como G. Blanchard la denominan retícula de compaginación. Las redes 
son sistemas de figuras iguales o combinación de diferentes formas, con sus 
respectivas repeticiones, dispuestas en un plano de modo uniforme, al conjunto 
de estas redes o de figuras con tales características, también se le llama retícula. 
Empleadas para la composición en diversos aspectos, las redes justifican la 
posición de los elementos gráficos en la página impresa, y su objetivo, según la 
característica de cada red, es proporcionar armonía a la composición visual. 
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Rectángulo áureo, 1) 

dividido en proporciones 
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cuales se intersectan con todos 

" . los rectángulos menores con la 
..... . misma proporción . 

Las redes están basadas en proporciones armónicas y en 
fundamentos matemáticos o geométricos, se considera a la 
proporción áurea y su relación de 1 a 1.618 como sistema pri
mordial dentro de los términos compositivos, posterior a ésta los 
rectángulos armónicos y sus proporciones de 1/2,2/3,4/5 y 5/9. 

Un gran número de redes han sido diseñadas para 
determinar la relación entre el plano y la disposición del texto con 
respecto a éste, algunas como la proporción áurea responden a 
relaciones establecidas naturalmente, otras a complicados 
sistemas matemáticos; todas ellas, creadas y utilizadas según las 
necesidades del momento histórico en que se desarrollan. 
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Pablo Tosto cita a Leonardo da Vinci, quien en su Tratado de la Pintura 
afirma: " .. . Nuestra alma esta hecha de armon(a y la armon(a no se engendra, 
sino que surge espontánea de la proporción de los objetos que la hacen visible. 
La gracia de las proporciones esta encerrada en normas armónicas. Hace falta 
usar estas reglas, para corregir los errores de las primeras lfneas de la 
composición. El pintor inventa la forma y la materia de las cosas que va a 
representar, luego las mide, organiza y proporciona." Tosto advierte cuatro 
elementos principales a armonizata: 1) Las dimensiones, 2) Las formas en sí 
mismas, 3) La textura y 4) El color. 

Pablo Tosto, considera tres tipos de ritmos dinámicos principales, la 
proporción áurea como reflejo de los motivos naturales, la de los rectángulos 
armónicos como base en el número 1.414 y finalmente la de los rectángulos 
subarmónicos. El mismo autor cita a la proporción áurea definida por Leonardo 
da Vinci como" ... cortar una [(nea en dos partes desiguales, pero de manera que 
el segmento mayor sea toda la [(nea, como el menor lo es al mayof"9", representa
da ésta con el "número de oro" que equivale a 1.618 = 0.618. "El número de oro 
produce equilibrio armónico de proporciones perpétuas, mientras el número par 
produce simetrfa [ ... ], y el impar produce asimetr(a ... " menciona Tosto"!, este 
número se descubrió por Leonardo da Pisa, matemático italiano de cerca del 
1200, formó su llamada "serie de Fibonacci", relación aritmética la cual tiene co
mo base a los números naturales donde cada uno de ellos representa una unidad 
más en relación con el anterior, y una menos con el siguiente, a partir de ésta se 

genera una constante simple y monótona, pero cuya serie 
asimétrica da por resul-tado la proporcional armónica natural, 
equivalente a 1.618 o 0.618, dependiendo de si la operación es 
aditiva o sustractiva en su relación de números vecinos. 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,233,377,610 ... 00 

Serie de Fibonacci. 

0/1, 1/2,3/5,8/13,21/34,55/89 ... 00 

relación menor. 
Quebrados de 

1/1,2/3,5/8, 13121,34/55, 89/44 .. , 00 Quebrados de 
relación mayor. 

1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, 
89/144 ... 00 serie completa, cuya armonía surge de la proporción 
1.618 y 0.618. (377/610 = 0.618 o 610/377 = 1.618). Después de 
la relación numérica 21... 00 el número de oro se repite 
infinitamente, es importante mencionar que en la serie de 
Fibonacci, las relaciones se presentan a partir de dos o más 
parámetros, estableciendo un ritmo simple o dinámico, pero 
siempre armónica. 

<1$ Armonía, según la Real Academia de la Lengua Espaflola:Buena disposición de todos los elemenos o de las partes de un todo. Lo cual se logra en base aleyes estaolecidas en los fenómenos 
naturales y en el desarrollo matemático, y no bajo opiniones púramente emotivas, señalan Leonardo da Vinci. Tratado de la pintura. y Johannes rtten. El al1e del Color. 

69 Op. Cit. [pago 01]. 
10Idem. 



Con respecto a la creaClOn de redes, Pablo Tosto, en su libro La 
composición áurea en las Artes Plásticas, comenta: "La naturaleza es fuente 
inagotable de ritmos armoniosos71

" distinguiendo dos tipos de ritmos 
principalmente, los de tipo estático y aquellos de ritmo dinámico. Dentro de la 
primera categoría, constituida principalmente por uno o varias figuras de iguales 
o diferentes lineas, de igualo distinto tamaño pero simétricas o uniformemente 
variales, Tosto comenta: "El estatismo en plástica es inmovilidad. sólo es 
tolerable cuando confiere de aplomo, estabilidad o perenidad"72. 

Ejemplos de ritmos 
estáticos, con formas 

simétricamente 
iguales, y con 

variables uniformes. 

' 1 Tosto, Pablo La composición áurea en las Artes Plásticas. Ed. Del Autor. Bs. Aires. 1969. 2da. Edición. 
" ¡dem. 



Los ritmos dinámicos son para Tosto "los únicos que prestan 
real y eficaz ayuda al problema de la plástica viva, y son los naturales 
(presentes en los animales, plantas o minerales, en algunos cuerpos 
geométricos o cuerpos poliédricos) ... 73" cuyo máximo representante es 
aquel determinado por el número de oro, la proporción áurea. 

Menciona Alan Swann el libro Como diseñar reúculas [pago 
58]: "Algunos proyectos comienzan cuando el diseñador crea su 
propia retfcula, que es su opci6n personal y fuente de inspiraci6n para 
su diseño. Por el contrario, hay muchos diseños que se han 
desarrollado adaptándose a una retfcula preestablecida. Las 
diferencias entre estos enfoques dependen de los campos concretos del 
grafismo en que se trabaje. Por ejemplo, si estuviera usted trabajando 
en una revista ya existente, es casi seguro que la f6rmula de la reúcula 
se habda establecido con anterioridad. En cambio si se partiera desde 
la Unea de salida - para lanzar un nuevo folleto, cartel o envase, por 
ejemplo - se diseñarfa la ret(cula compositiva en las fases iniciales del 
proyect074

." Si bien lo que menciona Alan Swann es cierto, esto no 
constituye una limitante para el diseñador, ya que, a pesar de que se 
deba apegar a parámetros preestablecidos, las cajas de texto no son los 
únicos elementos visuales a los que el diseñador recurre, y puede 
favorecerse el proceso de composición si los demás elementos 
gráficos se justifican en base a un ritmo indicado. 

'3 ], em. 
" Swann, Alan. Como diseñar retículas. Edit. Gustavo Gilí. México 1990. la. edición, [pag,56]. 
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El pentágono, es uno de los cuerpos geométricos a los que Tosto los 
considera poseedores de ritmo annónico, debido a que casi todas las 

relaciones naturales tienen su forma, eso es porque todas sus medidas 
y trazas están en proporción áurea. 



Las redes dentro del diseño editorial, y usadas específicamente en el 
diseño de revistas, son ejemplificadas claramente por el sistema modular creado 
por Le Corbusier, durante el siglo pasado. Las retículas generadas por figuras, 
dificultan dentro de la creación de la página de revista o periódico la disposición 
del texto, el cual establece sus propios 
parámetros en cuestión de lectura y estilo, 
pero eso no las excluye de ser consideradas y 
hábilmente utilizadas por los diseñadores. 

Según Stacey King "Las retículas como 
mlnzmo definen elementos verticales 
-columnas y normalmente también definen 
una estructura horizontal-o Las zonas en que 
se cruzan estas estructuras se denominan 
unidades de retícula y son los lugares en que 
se colocan el texto y las imágenes de la 
página. Los espacios entre unidades de 
retícula se llaman calles7s". 

En la actualidad y de acuerdo con esta 
definición, al hablar de retícula los 
disefiadores se refieren a la relación que hay 
entre unidades o módulos verticales con 
horizontales, esto es, una reticula que contiene 
dos columnas y tres filas se considera como 
de seis unidades o dos por tres. 
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Uso del espacio modular, diagrama de ubicación de 
elementos (izquierda), y aplicación de cajas de texto 

en módulos (arriba). 

7$ Stacey, King. Diseño de Revistas. Pasos para conseguir el mejor diseño. (Magazine Design that Works) Editorial Gustavo Gili. México 2001.200 pags. [pag.32]. 
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3·1.1.3 LA COMPOSIOÓN 

Dentro de los puntos tratados anteriormente, éste puede considerarse 
como uno de los mas polémicos, debido a que las leyes del diseño 
no son en ningún modo absolutas, y no existe una fórmula que 
asegure el éxito o fmcaso de un proyecto; el uso adecuado de los 
elementos de composición se basa en determinadas consideracio
nes estéticas que se modifican de acuerdo al medio en el que un 
proyecto de diseño se desarrolle. Los resultados de una buena o 
mala composición, son sólamente evidentes al final del proceso de 
comunicación, cuando el objetivo de éste se lleva a cabo en modo 
completo, fragmentado o anulado. Ante ésta consideración Jesús 
Solanas Donoso comenta: 11 ... debido a sus orígenes el concepto 
diseño siempre ha estado vinculado a la industria, y generalmente 
se ha referido sólo al boceto de un objeto bi o tridimensional; pero, 
en realidad el diseño comprende la planificación del proceso 
creativo que incluye la investigación, así como proponer los 
medios para llevarlo a cabo.7611 

La descripción que hace Moholy Nagy sobre el proceso compositivo es la 
siguiente 11 ... es la organización, en un equilibrio armonioso de materiales, de 
procedimientos y de todos los elementos que tienden hacia una función 17

". 

'6 Solanas Donoso, Jesús. Diseño: arte y /tmción. Espafia, Salvat, 1985 

Existe aun en la actualidad un cuestionamiento sobre el 
sentido del Diseño Gráfico, si bien no puede ser considerado 
como arte en sí mismo, debido a su caracter de producción en 

.. ....... .. ,-
/"'I'>J' ..... . ~.Jl!',,,<It 

r 'll!t"""I~r".,.",,"·,,~ 
~~'¡T.~DOrll "", .... 

serie como lo presume William Morris y 
los prerrafaelistas, y a la inspiración de 
modo indirecto que satisface necesidades 
en ocasiones ajenas al diseñador; 
tampoco puede ser excluido de ésta 
clasificación, debido a que es resultado 
de un proceso creativo equipamble al de 
cualquier disciplina artística. A partir de 
la Bauhaus. se concentm a todas las artes 
en un mismo punto, sin realizar 
distinción entre Bellas Artes y Artes 
Aplicadas, esta corriente establece pará-
metros aún útiles a la fecha, que permiten 
integmr al Diseño Grá
fico en este punto inter
medio, uniendo dos fac
tores que durante mucho 
tiempo parecieron cons
tantes de diferenciación: 
la utilidad y la estética. 

Imágenes oes.amJuaoas 

'7 Citado en: Cumpa Gonzáles, Luis Alberto.Fundamentos de diagramací6n: Revistas. Lima: UNMSM, Fondo Editorial, 2002. [página 106]. 



Indiscutiblemente, el Diseño Gráfico presenta ciertas limitantes dentro de 
la actividad compositiva, determinadas principalmente por el papel que juega el 
diseñador dentro del proceso de comunicación, en este sentido Jorge de Buen 
Unna comenta: " ... el diseñador debe limitarse a transmitir el mensaje con 
pureza absoluta, tomar el papel de editor-medio (dentro del proceso de 
comunicación EMISOR-MEDIO-MENSAJE-RECEPTOR-RETROALIMEN
TACIÓN), y no puede modificar las ideas del autor, sino proyectarlas 
limpiamente, bajo una vía transparente, invisible, capaz de forjar un enlace de 
gran pureza entre el emisor (autor) y el perceptor (lectorr " , para lograrlo 
además, como menciona Luis Alberto Cumpa "tendrá que saber las preferencias 
personales del cliente y de los usuarios o posibles usuarios sobre diferentes 
aspectos vinculados con la publicación' 9", los cuales se modifican de acuerdo a 
la cultura, y situación social en la que ambos individuos se desarrollen, para lo 
cual los elementos del diseño deben adecuarse a las necesidades de ambos polos 
de este proceso. 

Linea, color, contorno, dirección, textura, escala, dimensión y 
movimiento, son los elementos que dominan el conocimiento visual, la 
composición gráfica está determinada por estos elementos, y el modo de 
comportarse con respecto a declaraciones psicológicas, establece el campo de 
acción del diseñador. La psicología de la Gestalt aporta valiosos estudios con 
respecto a la organización perceptiva, y a la influencia que sobre ella ejercen 
estos elementos y sus relaciones compositivas según sus propias características 
y bajo condiciones defmidas. La tesis mas importante en relación a lo anterior, 
reside en el proceso de constitución de todos a partir de partes, partes que no 
son de ninguna manera aisladas entre sí, y que dentro de un contenido, poseen 

,~ De Buen Unna, Jorge. Op. Cit. [Pag.35] . 
,. Cumpa González, Luis Alberto. Op. Cit. 

Ejemplo de la 
Gestalt sobre 

sus tratados de 
figura -fondo, y 

unidad y 
pluralidad. 

significado tanto en su división estructural como en conjunto, 
incluyendo se la relación compositiva a la que se sujeten. Para 
terminar éste apartado, es importante mencionar que para la 
Teoría de la Gestalt, lo fisico y lo psicológico son términos 
relativos, y que los estímulos que se obtienen a partir de la 
información visual, adquieren un significado de acuerdo a las 
condiciones o entorno en el que se presenten. 



Los CARACTERES TIPOGRÁFICOS. ELEMENTO GRÁFICO 
BILATERAL 

El esfuerzo del hombre por lograr la abstracción de la gran información 
sensorial a la que tiene acceso, ha encontrado su triunfo en la expresión verbal y 
en la simplificación de ésta a través de signos, la notación musical, numeral y 
alfabética conforma gran parte de la gama de posibilidades a la que el ser 
humano tiene acceso. El hombre es el creador de todos los sistemas de símbolos, 
uno de ellos, la letra, ha desembocado en dos corrientes principales; la primera 
determinada por su funcionalidad y desarrollada en el campo de la Gramática, 
cuya importancia reside en la composición verbal, pero nunca ignorada en el 
campo del Diseño Gráfico, en esta primera vertiente y el diseñador Stanley 
Morrison argulle: .. ... El primer objeto de la tipografia no es la decoración sino 

la utilidad ... el buen impresor sabe que nunca debe distraer al 
lector, ni siquiera con la belleza80

..... La segunda intención, se 
encuentra influenciada totalmente por la visión estética, que si 
bien también se construye a partir de parámetros funcionales, 
responde a estructuras compositivas diferentes. La letra como 
elemento puramente gráfico y estético, se ha desarrollado además 
en disciplinas concretas de diseño, como son la publicidad, 
señalética, edición, identidad corporativa, foto-diseño, gráfica 
didáctica, grafimática, etcétera; además de otras técnicas 
fotográficas y manuales. Ante esta segunda visión del caracter 
tipográfico, José de Mendoza y Almeida, uno de los grandes 
diseñadores europeos de caracteres de imprenta, los describe 
como" ... los constreñimientos técnicos, los efectos ópticos, las 
impresiones de proximidad o de distancia entre signos, que 
obedecen a criterios exclusivamente visuales, esto es, que 
influyen en el aspecto general de la palabra escrita en su 
cualidad estética y, por eso, en la agradibilidad de la lecturaS!". 

Ambas corrientes de la tipografia son de importancia en el 
campo del Diseño Gráfico, es por ello ,que además de considerar 
un tipo de letra agradable para el lector, su disposición debe ser 
cómoda para la lectura, la búsqueda por la atención total del 
perceptor es el fin de ambos extremos. 

1"" Stanley Morrison, TIpografía. México, FCE-UNAM, 1957. (mimeografiado) Arttculo estractado de la EnCIclopedia bntánica, vol. 22 1928 Traduclao al español por JasmlO Reuter y 
AA M. Sto1s . 

., Citado en: Blanchard, Gerard. La Letra. Enciclopedia del Disefio dirigida por Joan Costa. Centro lntern.acional de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación (ClAC) Edit. 
CEAC.Barcelona, Espafia. 2a. edición, 1990. [Pago 32]. 



3·2.1 CARACl'ERÍSTICAS DE lA LETRA DE IMPRENTA 

El nacimiento de la imprenta se dió en una época donde las noticias y los 
adelantos tecnológicos viajaban muy lentamente, debido a esto, el 
descubrimiento de Gutemberg no floreció plenamente hasta la muerte de su 
creador, después de la cual se popularizó con gran celeridad, junto con ella, la 
creación de alfabetos tipográficos; ambos dando pie a una época donde el 
aprender a leer, se convirtió en una necesidad, había llegado entonces el 
Renacimiento. A más de 600 años de creada la imprenta de tipos 
intercambiables, esta ha sobrevivido intacta muchos años (Gerard Blanchard 
menciona que la tipografia fue reinventada dos veces más después de 
Gutemberg, pero se refiere más a los conceptos formales que al mecanismo 
patentado por el alemán), y a pesar de que debido a los avances de la tecnología 
el proceso creado por Gutemberg ha caído en desuso, los sistemas electrónicos 
actuales están viculados estrechamente a las viejas formas de composición (en la 
Secretaria de Marina-Armada de México, en el Departamento de Diseño de la 
Unidad de Comunicación Social, se usó alternativamente este proceso 
aproximadamente hasta 1997). 

La letra de imprenta o mejor conocida como tipo, se constituye de un 
bloque metálico donde se encuentra grabada en una de sus caras, el signo 
tipográfico invertido y en relieve, al cual se le denomina caracter. Las partes del 
tipo modifican ocasionalmente su nombre de acuerdo al autor que las describa, 
citaremos entoces únicante las consideradas por Jorge de Buen en su libro 
Manual de Diseño Editoriar2

• La superficie del signo, que es lo que entra en 

lIombro 

IIt1lnhm jll fe' rio, 
Ojo 

~1 3rCJ d 1 pun n 

(' r.tn 

Denominación de las partes del bloque 
tipográfico. 

Al Más infonnación en: Martmez de Sousa, José. Diccionario de Tipografía y del Libro. P.153; Millares Cario, Agustín. Introducción a la Historia del Libro .V las Bibliotecas; y Zavala 
Ruiz, Roberto. El Libro y sus Orillas. [pag 38). 



contacto con la tinta y se transfiere al papel, es llamada ojo, la parte opuesta a 
ésta, se denomina base o pie; la altura se refiere a la distancia que existe entre 
ojo y pie, sin importar el estilo del caracter, la altura conserva su tamaño 
rigurosamente, la cual fue establecida por Francois Didot (basado en el sistema 
de medidas ideado por Fournier, el Joven) con una dimensión de 4.5126 mm. 
equivalentes a un cuadrado de 12 puntos de lado (punto: sexta parte de la 
nomparela, retomada por Foumier, cuyo doble da por resultado el cícero el cual 
sirvió de base para que Francois Ambrose Didot perfeccionara el sistema de 
medidas tipográficas)!J. La parte llamada eran, es una muesca que el formador 
usa como referencia para la alineación correcta de los caracteres, los eran es 
varían su forma con respecto a la familia tipográfica, para evitar combinar unas 
con otras, además de que evitan la colocación de piezas invertidas. El cuerpo, se 
refiere a la distancia que hay entre el frente y la parte posterior del tipo, en el 
campo del diseño, esta parte es equivalente al puntaje de una letra, es decir, su 

104 1 tamaño. 

Los formadores, para armar los textos, utilizaban dos clases de materiales 
los caracteres y los llamados blancos, cuyas piezas son de menor altura que la de 
los tipos, y de los cuales existe una gran diversidad, entre las que se encuentran: 
espacios, interlineas. lingotes e imposiciones. Los espacios se medían respecto al 
llamado cuadrado o cuadratín, el cual observa dimensiones idénticas al cuerpo 
de un caracter, incluyendo si éstas son del tipo condensado, bold, semibold o 
alguna otra característica que presenten en su textura. El cuadratín, es una 
medida que los cajistas utilizaban como sinónimo del cícero o la píca, ya que 
inicialmente, éstos, para medir los renglones, utilizaban espacios cuadrados cuyo 
cuerpo era de 12 puntos, equivalentes a una pica. Para justificar los renglones, se 
fabricaron espacios de diversos grosores, de éste modo se crean los espacios 
finos, medianos, gruesos, medio cuadratín y cuadratín, combinando en ocasi
ones unos con otros para lograr la alineación justificada en sus dos extremos. 

Ténninos utilizados para designar las distintas 
partes de la letra. 
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3·2.2 LA TIPOGRAFÍA COMO ELEMENTO VISUAL 

Las letras de los alfabetos que componen los textos que deben ser leídos, 
como novelas, revistas, libros o folletos, deben tener cualidades específicas que 
permitan la lectura cómoda, es por ello que " ... un caracter eminentemente 
publicitario no responde a los mismos criterios estéticos que aquel destinado a 
la edición de un libro clásicoR4

!1, pero a pesar de ello las funciones de la tipografia 
no varían con respecto al soporte en el que serán utilizadas, ya que responden a 
los mismos criterios de jerarquización, según Jorge de Buen Unna " ... la labor 
del diseñador editorial. se verá complicada por la generación de referencias. 
dibujos. apoyos gráficos. fórmulas matemáticas. cabezas. índices temáticos y de 
nombres. bibliograflas y más. Es evidente que un libro dificil de entender exige 
mejores alicientes para para el perceptor"~ ", es por ello que la elección de un tipo 
adecuado para cada soporte es fundamental en el campo de disefio editorial, para 
tal elección, es necesario considerar las variables visuales de la tipografla que se 
dan con respecto a los hábitos de lectura, los factores ópticos definidos por los 
distintos géneros literarios, los factores estéticos de la época y aquellos 
socioculturales influenciados en su mayoría por el sentido en el uso del espacio 
y el simbolismo representativo de la época. 

Según Gerard Blanchard: " .. . los hábitos de la lectura occidental. 
conceden mayor importancia a las zonas superiores que a las inferiores. de igual 
modo. el sentido de lectura izquierda a derecha. simboliza la visión pasado -

... Blanchard, Gerard Op. CiI. [Pago 98). 
'1 De Buen, Unna Jorge Op.CiI. [Pag 35). 
86 Blanchard, Gerard Op. Cit. [Pago 141). 
87 Dondis D. A. La Sintaxis de la Imagen. Editorial Gili. Barcelona, España. 1992 

futuro .. /''''', debido a ello, el extremo izquierdo se ve favorecido 
como inicio de cualquier texto, cuando menos, dentro de lo que 
cabe en nuestra cultura. Ya apoyados en las teorías compositivas 
expuestas por D. A. Dondis, en su libro La Sintaxis de la 
Imagen8

\ el punto medio de una página cualquiera, constituye en 
sí mismo un punto de fuga primordial en la visión humana, y por 
esta razón, su sentido imperativo predomina en las relaciones 
compositivas. 
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Gerard Blanchard distingue dos formas de tipolectura8R
: La primera 

denominada lectura contínua, está representada por textos lineales, de un solo 
sentido editorial, como lo son los textos contenidos en novelas, edición de obras 
de teatro, y otras de estilo epistolar; es importante mencionar, que cada género 
literario posée sus caracte
rísticas de escritura, a las 
cuales, el diseñador, como 
formador editorial, debe 
sujetarse, como son el uso 
de comillas, bocadillos o 
fummeti (en los comics), 
que distinguen el estilo 
directo en la novela, los 
guiones, el empleo de 
negritas y todas aquellas 
implicaciones utilizadas en 
la producción bibliográfica, 

," Blanchard, Gerard. Op. 
Cit. [Pag.144], 

'· ldem. 

... 1CIMIId .... 

Aumenta la presencia militar en el Estado 

"""'--
, . 

incluso el desglose de obras largas como son las novelas, en 
párrafos, capítulos o partes, que gramaticalmente estan diseñadas 
para proporcionar aire y aligerar la lectura. 

La lectura discontínua, es la segunda vertiente de las 
formas de tipolectura, presente en periódicos, revistas, 
enciclopedias, diccionarios, catálogos, y todos aquellos formatos 
que propongan lecturas parciales o fragmentadas, de diversos 
temas, donde la jerarquización visual es fundamental. Cuando se 
considera en alguno de estos formatos la publicidad, el primer 

"fl 7Jfn In dOIlP,. /1.'( Cm/oll," 

Ejemplos de lectura discontinua. 

objetivo a lograr es el impacto 
visual, donde atraer la atención es 
primordial, y como consecuencia, 
fijar ésta en el tema. 

Gerard Blanchard8
\ pro

pone una serie de relaciones de 
diferencia, igualdad o subordi
nación de los caracteres tipográ
ficos, con el fin de facilitar la 
lectura, estas herramientas, estan 
basadas en elementos ópticos, 
que dan por resultado las 
siguientes variables visuales: 



1. 

2. 

3. 

Variación en la forma de la letra. Se refiere principalmente al uso de 
mayúsculas o minúsculas en el texto, con el fin de proporcionar a 
momentos mayor o menor importancia, o subordinar uno a otro. La letra 
mayúscula, fue la primera forma de escritura creada, su importancia 
gráfica, además de histórica, implica una sobrestimación con respecto a la 
forma minúscula, cuyo origen posterior derivó en la hoy conocida como 
cursiva o bastardilla. 

Variación de orientación. Como se mencionaba en el apartado anterior, 
la minúscula dió origen a la forma cursiva o bastardilla, gramaticalmente 
estimada, por proporcionar al texto una especie de adorno o acento a un 
párrafo o palabra, para los mismos fines usada dentro del diseño editorial. 

Variación de valor. Se refiere a la elección de tipos gruesos a delgados, 
Blanchard menciona: " ... una composición en caracteres gruesos tiene 
más impacto que una composición en caracteres finos'llJ ... " pero más tarde 
agrega también" .. . la lectura cómoda de un texto precisa de la armonía de 
las formas y de los espacios, y también de la carencia de accidentes 
gráficos excesivamente marcados. Las letras demasiado caracterizadas se 
oponen a la calma que requiere la lectura, pero no implica en absoluto 
que haya monotonía o blandura y se necesitan pocas formas repetidas 

190 ¡den!. [Pag.146y 100 respectivamente]., 

4. 

5. 

estéticas y estilísticamente para afirmar con suficiente 
fuerza el color y el estilo de un nuevo caracter ... tI. 

Variación de medida. El efecto que la diferencia de 
tamaños proporciona, debe sí subordinarse a la necesidad 
de una cómoda lectura, pero también proporcionar 
opciones de jerarquización en ésta, por ello el uso de 
caracteres anchos o grandes, proporcionan mayor impacto 
y atención, que aquellos de tamafio pequeño. 

Variación de grano. La trama, es una posibilidad visual 
que la fotografia ha implementado. También en el uso de 
caracteres es posible lograr este efecto, agregándole a un 
texto de regular medida o grande (para que el efecto sea 
visible y no molesto), mayor o menor valor, de este modo 
un caracter grueso y entramado aligera su peso, y 
proporciona mayor estimulo para la lectura. 



6. Variación de (olor. El color proporciona un efecto estético al texto, las 
técnicas que para éste se usan, obedecen en gran medida a las teorías 
psicológicas y ópticas. 

AR el DEL 

La relación que se da entre caracteres, con respecto al 
plano que se esté utilizando, proporciona mayores o menores 
posibilidades a la estrutura de ésta, es por ello que dentro de la 
composición de la caja tipográfica y de la organización de los 
tipos, la medida del plano se establece como primer punto en el 
proceso compositivo. 

Dentro de la estructura gramatical y visual, se establecen 
para la caja tipográfica tres puntos más de relevancia en los 
estímulos perceptivos, Gerard Blanchard los nombra 
implantaciones, y se refieren directamente al uso de la 
puntuación, para establecer blancos en la mancha gris del texto, 
a la llamada justificación de la linea de texto, para determinar los 
géneros, y a la alineación del bloque tipográfico como elemento 
visual, cada uno de é110s posée características específicas que 
benefician o no el diseño de la página editorial. 

Uso moderno de tipos desarrollados 
por W. Caslon IV 

En el primer punto (mas interesante para redactores), es 
posible integrar al filete como auxiliar gráfico, actuando como 
línea tipográfica simple, la cual permite no solo subrayar 
determinadas palabras o grupos de palabras, sino también 
enmarcar imágenes o pasajes textuales, funciona como separador 
entre cuadros, tablas y columnas, y puede considerarse también 
como interlineado cuando funciona en blancos. Es en este punto, 
donde el diseñador debe subordinarse además a los estilos 
editoriales que se establecen para la publicación. La segunda 
implementación, funciona con la alineación de un renglón con 



referencia a la derecha, centro o izquierda, o la llamada justificación del texto en la 
caja tipográfica; la alineación a la izquierda ofrece una lectura continua debido a los 
hábitos de lectura occidentales (izquierda a derecha), sin necesidad de división de 
callejones u otros accidentes gramaticales que entorpecen la lectura; la alineación a la 
derecha, cuya posición proporciona a la línea un nivel de importancia mayor al 
alineado a la izquierda, pero usado en bloques muy extensos, dificulta la lectura y 
contribuye a la confusión de secuencia de renglones; la piña o bandera, permite un 
espaciado regular y hace posible el no cortar palabras, evitar callejones y propone un 
espacio liberado, los avances tecnológicos han permitido la llamada justificación 
lineal, donde ambos extremos se encuentran situados al mismo nivel, cuya posición 
proporciona a la vista una lectura descansada, pero plagada de callejones y otros 
accidentes ante los cuales el corrector de estilo debe poner especial atención. Y 
finahnente, la implementación del párrafo, obedece a las mismas reglas citadas en el 
punto anterior, pero dentro de un bloque o párrafo, lo que conforma la mancha gris de 
la página tipográfica. 

. Dentro de la composición tipográfica se distinguen dos estilos principales, el 
pnmero, llamado americano o publicitario, muy usual en las revistas, y folletos 
mexicanos, pone mayor atención a las leyes de los efectos y al contraste de los 
estímulos visuales; y la llamada escuela suiza, la cual da prioridad a los blancos, mas 
austera y refmada, usual en los libros clásicos, reduce los cambios de tipografia a un 
solo tipo y generahnente de palo seco, y cuyo elemento principal es precisamente éste, 
y sus formas de organización se determinan con las variables ya mencionadas. 

De acuerdo a Luis Alberto Cumpa Gonzáles, (Fundamentos de diagramación: 
Revistas91

), la tipografia cuenta además, con una clasificación determinada por el valor 
psicológico que representa de acuerdo a su fonna y características visuales, por ello, 

Tipos ornamentales, que 
ejemplifican el uso de la letra 

como elemento de 
composición. 

la elección de los tipos a seleccionar en una publicación también 
deben de sujetarse a los criterios de diagramación. Luis Alberto 
Cumpa, menciona tres puntos fundamentales dentro de esta 
clasificación, las serif y las sans serif a las cuales les atribuye 
conceptos como delicado, dinámico y pesado, estático, 
respectivamente; y en tercer término las ornamentales,cuyo 
naturaleza libre, las sitúa en un campo mucho más amplio, ya que 
muchas son creadas con objetivos específicos a un tema ante el cual 
mantienen relación visual a modo de pregnancia, imitación o 
reperesentación. Además de esta primera clasificación, la textura que 
se asigna a un caracter (blanca O light, ultra light, normal, bold, extra
ultra-demi bold, heavy, black), refuerza o suaviza los valores 
connotativos, por ello también son considerados dentro de los 
criterios editoriales. 

" Cumpa Gonzáles, Luis A berto.Fundamentos de diagmmacion : Revistas. Lima: UNMSM, Fon o Editonal, 2002. [pago 106] 



1101 
EL COLOR DENTRO DE LA COMPOSICIÓN GRÁFICA 

La experiencia visual, es el origen de todas las disciplinas gráficas, el color 
es elemento fundamental en estas experiencias, y por lo tanto, base de los 
procesos creativos que en tomo al diseño gráfico se dan. Actualmente se concibe 
al color un fenómeno que se da a partir de la combinación de experiencias fisicas 
y psicológicas, en el primer aspecto, como producto de la interacción de la luz 
(razón de toda sensación visual), al absorberse o reflejarse en las superficies de 
diversos objetos, y la respuesta que tiene el ojo humano ante esta situación. 
Psicológicamente, Donis A. Dondis lo describe como: " ... la parte simple más 
emotiva del proceso visual, tiene gran fuerza y puede emplearse para expresar y 
reforzar la información visual. El color no sólo tiene un significado 
universalmente compartido a través de la experiencia, sino que tiene también un 
valor independiente informativo a través de los significados que se le adscriben 
simbólicamente92

• " 

El color, tanto en relación con la luz como con el 
pigmento, tiene un modo particular de comportarse. Con 
respecto a la luz, el espectro luminoso se distingue por tener 
un comportamiento aditivo, esto es, a medida que las diversas 
tonalidades se integran el resultado produce más luz, esto es 
luz blanca, cuya longitud de onda puede a su vez 
descomponerse a través de un prisma de vidrio proyectando 
las diversas bandas de luz que lo constituyen, formando el 
llamado espectro visible, en el cual se distinguen a los 
llamados colores primarios luz (verde, rojo y azul) y 
secundarios luz (anaranjado, amarillo, verde-azul, y violeta). 
Con respecto a este apartado, es pertinente comentar, que la 
capacidad para percibir los colores deriva en dos tipos de 
células llamadas conos y bastones que se encuentran ubicadas 
en el ojo humano, existe un tipo de célula para cada color 
primario luz (azul, verde y rojo), a través de la combinación 
en el uso de éstas, los demás colores son posibles en la 
percepción, incluyendo el amarillo (color que dentro de la 
clasificación de los pigmentos ocupa un lugar primario). Los 
colores pigmento al combinarse no producen luz, sino sombra 
y tendencia al negro, a esta manera de actuar se le llama modo 
sustractivo. En este apartado se distingue como colores 
primarios pigmento al cyan, magenta y amarillo, que con 
respecto al espectro de luz (rojo, verde y azul) son 
denominados sustractivos, secundarios o complementarios; y 
que como primarios pigmento complementan su esquema 
precisamente con los primarios luz como secundarios . 

• Dondls, Donis A. La sintáxis de la imagen. introducción al A(fabeto Visual. Edlt. G. Gl I S.A. de C.V. MéXICO. 1992. [Pag.69). 



Circulo cromático 
tradicional. 

En cualquier aspecto, la ciencia ha otorgado al color tres dimensiones 
principales, definibles y mesurables: el matiz, donde podemos encontrar a los 
llamados colores primarios de uno u otro aspecto, y que representa las cualidades 
fundamentales del fenómeno, también es denominado croma o color. cuya 
proximidad a la luz o a la sombra, determina características particulares en cada 
uno (se dice que los colores mas próximos a la luz tienden a la actividad y a la 
expansión, al contrario de los acercados a la sombra que se contraen y suavizan). 
Con respecto al croma se determina a los llamados colores cálidos (amarillo, 
rojo) y fríos (azul). La segunda dimensión del color es la llamada saturación, que 
se define como la pureza de un color con respecto a la adición de gris, la 
intensión de la saturación es suavizar o intesificar el color, y se rige sobre una 
regla básica: a menor saturación mayor suavidad, a mayor saturación mayor 
intensidad. La tercera dimensión se crea con respecto a la luz y es denominada 
brillo, es acromática y da por resultado las gradaciones tonales. 

Proyección flsica 
del color y su 

incidencia en el 
ojo humano. 

l.' .... Una formo rl 
lle,,'ki optioo. unn DlI cada ojo, 
h,1t'\ el.lfl l08 80 fruum Pon rl 
QuiaSllIa ÓIJ ~ico. tic RK,ou Que 111 
mlt.ad d~rp.ct13 de (',ada rctilUi 
"'Ristra In odt.d l<Qulcroa det 
CUtll'¡lQ )' oooouce al "MIMeMo 
cerebral der«OO. A In in ve ... 
OCUITe con 61 Ot·1"O no['\'lo (~ I~I.I ... 
el>. a Ir.v'~ de 106 cuer¡xl!i 
i"nk·ulare. lowralo •. 



Abraham Moles9l realiza una clasificación especial del color, con respecto 
a la emotividad del color, en la que se establecen tres puntos fundamentales: 
color dennotativo (realista o púramente representativo), color connotativo 
(emotivo y expresivo), y color esquemático (funcional dentro de los procesos 
semióticos); de los cuales se desprenden a su vez ciertas las siguientes 
denominaciones: 

Color dcnnotativo: 

Icónico: Expresa con realismo el mundo exterior al que 
añadido la textura del objeto representado 
genera un nuevo grado de esa iconicidad 
cromática: el hiperrealismo que es la búsqueda 
de la representación minuciosa del realismo'l4. 

Saturado: Se refiere directamente a esta dimensión 
natural del color, Donis A. Dondis argumente: 
"El color saturado es simple, casi primitivo, y 
ha sido el favorito de los artistas populares y 
los niños. Carece de complicaciones y es muy 
explícito ... Los colores menos saturados 
apuntan hacia una neutralidad cromática e 
incluso hacia un acromatismo y son sutiles y 
tranquilizadores. Cuanto mas intensa o 
saturada es la coloración de un objeto visual o 
un hecho, mas cargado está de expresión y 
emoción95 11 

• 

Color dcnnotativo: Fantasioso: Moles lo define como: " ... una 
modifzcación del color natural 
sobre la forma realista para 
generar fantasías visuales que 
trascienden hacia las mani-
1eslraCI:onj~ surrealistas ... " 

Color ícónico (arriba). 
Color saturado (medio). 

Color fantasioso (abajo). 

9l Moles, Abra amo Gafismo Funcional. Barcelona, Edit. CEAC, 1988. Citado en Cumpa González, Luis Alberto. Fundamentos 
de diagramación: Revistas. Lima: UNMSM, Fondo Editorial, 2002 

94 Ibidem. 
9' Op. Cit. 



Color connotativo: 

Psicológico: Se relaciona directamente con el aspec
to subjetivo de la percepción. Sobre el 
tema, se han efectuado numerosos estu
dios, cuyos resultados han influenciado 
directamente las expresiones gráficas y 
la mercadotecnia. 

Simbólico: Se relaciona directamente con las 
tendencias culturales y los valores que 
cada entidad social le asigna a una 
tonalidad específica, ejemplo de ello 
son los colores con una carga informa
tiva especifica y su uso a partir de ella, 
como el rojo relacionado con la sangre 
y el fuego, y utilizado colo símbolo de 
euforia y vitalidad (marcas como Coca 
Cola se basan en estas características). 

Estético: Se relaciona con las tendencias 
contemporáneas y culturales, y la visión 
que sobre el color tienen éstas; sobre el 
tema Bride M. Whelan menciona 
" ... Las tendencias del color están estre
chamente vinculadas con la economía y 
como resultado, las estrategias del 
mercado y publicidad son afectadas 
cada vez que emerge un nuevo color O 

combinaciones de ca/ores en el mercado mundiafM". Estas nuevas 
combinaciones de color se transmiten al público a través de los 
medios de comunicación, de esta manera se adoptan rápidamente, 
y una vez aceptado y agotado, los analistas crean nuevas 
combinaciones. El mismo Whelan menciona dos instituciones 
oficiales dedicadas a esta labor, la Asociación para las 
Instrucciones Internacionales del Color (AlCD) ubicada en 
Alexandria, Virginia, que trabaja en coordinación con el Grupo de 
Marketing del Color; y la Asociación del Color de los Estados 
Unidos (CAUS), con sede en Nueva York. 

Color psicológico (arriba). 
Color simbólico (medio). 

Color estético (abajo). 

.. Whelan, Bride M. La Armonía en el Colm: Nuevas Tendencias. Edit. Somo ano y Documenta.Edltora de Arte y Diseño Gráfico. México 1944. 



El color 
esquemático: 

Emblemático: Se refiere a la carga informativa que se le 
asigna a un color por tradición, como es el 
caso del uso de banderas, emblemas, 
escudos entre otros. 

Señalético: Utilizado en logotipos, marcas, símbolos 
gráficos o tipografías, proporciona identidad 
a asociaciones corporativas o asuntos del 
mismo caracter, denominado color corpora
tivo o institucional, está basado en la combi
nación de todos los aspectos dennotativos y 
connotativos del color. 

Convencional: Cubre necesidades particulares, y es básica
mente decorativo, está basado en gran medida 
con las tendencias que sobre el color se dan. 

Color emblemático (medio). 
Color señalético (abajo 

izquierda). 
Color convencional (abajo 

derecha). 



No existen normas específicas sobre el uso del color, pero la ciencia ha 
proporcionado numerosos esquemas basados en el círculo cromático y la 
posición de los colores en él que facilitan el proceso de composición, 
dividiéndolo en dos grandes grupos armónicos y contrastes, de los que se 
desprende el uso de monocromías, complementarios y análogos, y el criterio de 
cálidos y frios; al respecto Johannes Itten menciona "Hablar de la armonía de los 
colores es juzgar la acción simultánea de dos o de varios .... En general. los 
términos "armonioso". "no armonioso", solo conciernen a las sensaciones 
"agradable", "desagradable" o "simpática", "antipática" que únicamente ex
presan opiniones personales y no ofrecen gran valor objetiv097

" • El mismo autor 
considera para el análisis del color tres niveles más: sensible óptico (impresión 
del color), psíquico (expresión del color), e intelectual y simbólico (construcción 
del color), en gran medida equivalentes a los ya clasificados por Moles. Según 
Johannes Itten, el ojo humano por naturaleza busca el equilibrio visual, y en lo 
que se refiere a los colores, lo encuentra en la combinación de los análogos o 
complementarios. Ante un estímulo rojo, el ojo responde con el verde; ante un 
estimulo azul, el ojo responde con el amarillo-anaranjado, produciendo lo que él 
denomina contraste sucesivo. Además menciona que con el estimulo del gris 
claro, se produce un estado de equilibrio ideal; el mismo color, por esta 
condición, tiene la cualidad de adaptarse complementariamente en relación al 
color puro que se le sobreponga, si sobre un rojo puro se coloca un cuadrado gris, 
éste último se tornará gris verdoso respondiendo a la relación complementaria 
del rojo, y viceversa; a este fenómeno Itten lo denomina contraste simultáneo. 
Por esta razón Johannes Itten asegura: "Dos o varios colores son armoniosos 
cuando dan una mezcla gris neutro9H

" . De modo que genera un círculo cromático 
donde la posición de los complementarios varía, con respecto al resultado de la 
suma de complementarios, logrando que cada color con su complementario 
genere gris (ejemplo azul+anaranjado=gris), y no otra mezcla, como sería el caso 
de en el círculo cromático tradicional azul+amarillo=verde. 

Circulo cromático propuesto por Johannes Itten, nótese que los 
complementarios cambian su posición aproximadamente en 45 grados. 

97 ltten, Johannes. E Arte del Color. E<htoria Limusa. México.1972 [pag 
9S ldem. 



Itten asegura que la noción de la armonía de los colores debe de liberarse 
del condicionamiento subjetivo y construirse como Ley Objetiva, para ello, 
distingue siete tipos de contraste: 

1) El contraste de color en sí mismo: Para éste se utilizan colores puros 
(primarios luz y pigmento, además de los complementarios) por su 
naturaleza, son colores bien diferenciados, cuya combinación da por 
resultado la sensación de multicolor, franca, potente y pura. Representa 
fuerza de expresión, la cual disminuye cuando la combinación se realiza 
con colores terciarios; 

5 
?::'!}~~~~~~ 
:-_:r~'!."-; 

. "~ 

6 

2) Contraste de c1aro-oscuro: este contraste se lleva a cabo 
en base al brillo y valor de los cromas, de acuerdo a los dos 
extremos polares, el blanco y el negro; el efecto de los 
grises que interactúan con el color denotará mayor fuerza 
mientras sea menos la acción del gris, a medida que los 
grises se incrementen de cualquier manera, debilita al 
color al que sea aplicado; 

13 



3) 

4) 

Contraste caliente-frío: esta relación nace a partir de numerosos 
experimentos en base a la temperatura del color, que aumenta o disminuye 
la presión sanguínea y otras percepciones de tipo emocional; 

23 

24 

~"" -. ~;, 
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26 

27 

Contraste de los complementarios: Según su propia definición, los 
complementarios son dos colores que producen gris, cada par de 
complementarios genera sus propias características, por ello genera uno de 
los contrastes más ricos, que además llama a otros contrastes según el par; 

5) 

6) 

7) 

Contraste simultáneo: " .. fenómeno según el cual, el ojo 
humano, para un color dado. exige simultáneamente el 
color complementario. y si no le es dado. lo produce él 
mismo9'/"; 
Contraste cualitativo: se fundamenta en base al grado de 
pureza o de saturación de un color, y a la pérdida de esta 
característica; 
Contraste cuantitativo: Se basa en la cantidad de color 
que sea contrastado con respecto al otro, esto es, constituye 
la fase grande-pequeño o mucho-poco. 

t9 men, Johannes. El Arte del Color. Editorial Limusa. México. 1 972 ] 



3-4 LOGOTIPOS, LOGOGRAMAS, IDEOGRAMAS y 
OTROS TIPOS DE REFORZAMIENTO VISUAL. 

1181 A partir del desarrollo de la letra como símbolo gráfico y estético, 
no verbal sino visual, los alfabetos constituyen un trayecto específico con 
respecto a su funcionalidad, uno de ellos determinado en la lectura; y el 
segundo, como desarrollo de una comunicación púramente visual en la 
que funciona como palabra-imagen 100, este aspecto genera la creación de 
marcas de la empresa o mejor conocidas como logotipos (término que 
define una forma de realizar éstas marcas corporativas). El diseño de 
marcas comerciales a pesar de haber vivido gran apogeo a partir del siglo 
de las luces, tiene una vida histórica mas amplia, desde el medioevo la 
creación de marcas que servían para reconocer a una escriptoria, o al 
ilustrador encargado de iluminar los manuscritos se hizo presente, 
inicialmente del modo más sencillo con el llamado ex libris con el cual se 

identificaba al propietario y que también funcionaba como título 
del libro, posteriormente con el uso de sellos como el empleado 
por Aldus Manutius, y el creado por Alberto Durero. Mas tarde, 
en el incunábula, este tipo de formas proliferaron, debido a la 
cantidad de imprentas que se crearon y a la competencia que de 
ésto se generó, los propietarios de cada imprenta buscaron la 
forma de hacerse reconocer, entonces la marca fue adoptada por 
todo aquel que fuera propietario de un establecimiento comercial. 

La Revolución Industrial, permitió que nuevas formas 
gráficas se desarrollara, con ello, la identidad que para entonces 
se convierte en corporativa, adquiere gran importancia. 

Gerard Blanchard distingue tres tipos de marcas" ... La 
marca puede presentarse de tres maneras: Símbolo. Logotipo y 
Sigla; completado a veces por un color emblemático o una gama 
cromática .... El símbolo es una imagen no verbal... otro elemento 
que puede ser una marca es el Logotipo, que es la designación 
patronímica de la empresa o del servicio ... El tercer elemento que 
puede hacer las fonciones de la marca, con todos los derechos es 
la Sigla, que es /a abreviatura de nombres propios o de una frase 
que designa una actividad cualquiera por medio de iniciales 
como RENFE, ReA, ¡BM, etcétera IOI

", en el uso de la sigla, existe 
además un refuerzo visual, el cual reside en la elección de la 
fuente tipográfica, y en algunos casos se crean tipos sólo para 
representarlas. 

POO Ténnino utilizado por Gerard Bl anchard en La Letra. EnciClopedia del Dlsefto dingida por Joan Costa. Centro InternaclOnal de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación 
(ClAC) Edit. CEAC.Barcelona, Espafta. 2a. edición, 1990. 

IOI O p . Cit. [Pago 122]. 



Ya en el campo del diseño editorial, y específicamente en el diseño de 
libros o publicaciones, la creación de marcas funciona dentro de un campo mas 
amplio, además de integrarse dentro de la publicación como símbolo del autor, 
en el interior se pueden integrar para reforzar visualmente una idea, un tema o 
un título que puede presentarse alternativa o consecutivamente. La competencia 
da lugar a todos las expresiones publicitarias, una de éstas, la marca, funciona 
dentro de este ambiente luchando por ganar la atención y cubrir las necesidades 
del propietario, que puede ser, inicialmete el autor de la publicación, una 
asociación o una empresa, esta imagen puede crearse o recrearse, pero el fin 
principal, es que el objeto sea reconocido (y permanecer dentro del mercado 
comercial) una vez vista la imagen, y con ello toda la estructura que con el 
propietario se defina. A través del desarrollo de la letra como símbolo gráfico, 
estos patrones llamados marcas fueron creados indirectamente, y retomados a 
partir de las necesidades creadas por el mercado comercial, Gerard Blanchard 
menciona que la primera vez que se empleó la palabra logotipo como asignación 
de marca, fue en Francia a partir de los años 1974-1975. 

Tipograma de la Revista de la Secretaría de Marina-Armada de México. 

~etd4t4 
Secretaría 

de Marina 
Armada de México 

El mismo Blanchard menciona: " ... Un buen logotipo será 
como una fotografia fiel al original, fiel a las cualidades de lo 
que fabrica o de lo que es la empresa, y llamará la atención 
sobre el contenido ... 102", esta aseveración puede hacerse 
extensiva a todas las formas de marca, independientemente del 
estilo en el que estas se manejen, ya que deberán cubrir las 
necesidades del propietario, para que dentro del mercado 
comercial se les reconozca con respecto a sus funciones o 
contenido. En el caso de la sigla, esta idea se retoma haciendo 
uso del color y su valor connotativo y dennotativo. La imagen de 
marca en cualquiera de sus formas, debe ser fuerte y concisa, ya 
que el ojo en su recorrido debe percibirla con celeridad y 
entenderla o retenerla de la misma forma, una imagen demasiado 
compleja o confusa corre el riesgo de perder el interés y con ella, 
todo lo que esta represente. 

La palabra-imagen según los ámbitos y el entorno cultural 
ha tomado distintos nombres, entre los que se encuentras los ya 
citados y se les agregan otros como logograma, que se refiere 
básicamente al uso de un caracter acompañado de una imagen; 
ideograma, muy usado por culturas orientales, y define el uso de 
imagenes representativas de objetos reales, muchas veces 
transformadas o pregnadas; tipograma que funciona básicamente 
como el uso de siglas, en este apartado es común que se creen 
tipografias con el único fin de representar a la institución, 
corporación o inclusive, en el caso de las marcas ocasional, al 
tema que lo adopta. 

I"n /dem. [Pago 135]1 
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Distintos tipos de marca: Logotipo, 
Símbolo y Marca Comercial de Aldus 

Manutius. 

~ .,iar 
. Informativo de la Marina 

Esquema evolutivo de los sistemas y 
elementos principales de la notación gráfica. 

DE LO DIBUJADO 

LOGOGRAMAS 
logos:Díscurso. 
Grama: Signo 

dibujado. 

IDEOGRAMAS 
Ideo:Concepión. 

creación. 
Grama: Signo 

dibujado. 

r¡;¡c'i'OGRAMAs 
Plcto:Escene en 

imágenes. 
Grama: Signo 

dibujado. 

A LO ESCRITO 

[Mundo verb~ 



3·5 LA IMAGEN FOTOGRÁFICA DENTRO DE LA 
COMPOSICIÓN EDITORIAL 

La búsqueda incesante por obtener imágenes reales e integrarlas 
dentro del proceso editorial, se vió beneficiada con el hallazgo del 
elemento adicional a la cámara lúcida, necesario para fijar y darle el 
caracter de permanente a la imagen proyectada dentro de ésta (el hoy papel 
fotográfico y placa fotográfica, a través de su desarrollo en placas de cobre 
o peltre recubiertas con ácido y finalmente con emulsión de Nitrato de 
Plata), destacan los nombre, por orden de aparición de: Joseph Niepce. 
Louis Jacques Daguerre, WiIliam Henry Fox Talbot, Sir John Heishel, Abel 
Niepce, Frederick Archer, entre otros. Es en 1844, cuando Talbot incluye 
por primera vez dentro de una publicación (The pencil 01 Nature) 
imágenes fotográficas aisladas del texto pero integradas dentro del libro, a 
partir de este momento, se generaron numerosas investigaciones que tenían 
como objetivo, poder combinar imágenes con los textos de los diversos 

formatos editoriales que se producían entonces, y lograrlo con 
mayor celeridad y a menor costo; no es sino hasta 1880, en que 
Stephen H. Horgan inventa una trama de fotograbado a través de 
la cual, la imagen se divide en una serie de pequeños puntos de 
color que simulaban las distintas tonalidades de la imagen 
fotográfica, este invento se utilizó por primera vez el 4 de marzo 
del mismo año por el New York Daíly Graphic y fue corregido 
por Frederick E. Ives y posteriormente por Max y Louis Levy, 
quienes lograron producir una imagen en tonos intermedios de 
enorme calidad visual. La fotografia en blanco y negro se 
desarrolló rápidamente, y pronto se crearon los primeros 
materiales de película de color, las Autochromes Lumiere 
(creadas por Louis y Auguste Lumiere), que eran unas placas de 
cristal que permitían a partir de tres exposiciones, obtener una 
fotografia a color y en t 861, el fisico británico James Clerk 
Maxwell obtuvo con éxito la primera fotografía en color 
mediante el procedimiento aditivo de color. 

Modelo del equipo 
fotográfico creado por 

Henry F. Talbot. 

Pr'~ej .. -wnIe.s,.. •• 1 r.w1AdO 
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Con los rápidos avances que en tomo a la fotografla se dieron, ésta se 
popularizó pronto, de modo que en 1884, con el descubrimiento de Eastman 
Kodak de una película sensible en forma de rollo de pequeñas magnitudes, 
muchos fotógrafos aficionados se interesaron en el nuevo sistema. Bajo la saga 
de "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto" (lema de ventas de la 
primera cámara Kodak'03), se generó una nueva visión urbana a través del 
proceso fotográfico, que di6 por resultado toda una filosofla fotográfica que se 
dividió en tres grandes vertientes: el de la fotografla dentro del campo 
periodístico gráfico (basada en la idea de captar al mundo tal y como es, 
mayormente objetiva y comprende la fotografia documental así como la de 
prensa gráfica), el de la publicidad (que se vi6 altamente beneficiado por los 
adelantos tecnológicos que permitían manipular la imagen) y el de la fotografia 
como manifestación artística, (completamente subjetiva, con fines expresivos e 
interpretativos desarrollada en gran parte con el movimiento surrealista de 
principios del siglo XX). Estas tres clasificaciones tuvieron como soporte los 
formatos editoriales, a partir de los cuales se desarrollaron enormemente. 

Ejemplo de fotografia 
documental de la guerra de 

Vietnam. 
1 3 Citado en Sontag, Susano Sobre 

(217 pags.] 

Manifestación 
subjetiva del 

elemento 
fotográfico por 

Tony Catani 
(izq), y S. 

Shinoyama 
(abajo) . 



Susan Sontag afirma: "Las fotografias suministran evidencia. Algo que 
conocemos de oídas, pero que dudamos, parece irrefutable cuando nos lo 
muestran en una fotografia ... 104" Esta fue la evocación en la cual basan sus 
creaciones múltiples publicaciones, entre las que destacan las de origen 
publicitario y principalmente, las de tipo político. La fotografia entonces, es 
utilizada por los medios impresos de este caracter como método de control y 
vigilancia. En México, las organizaciones militares las han usado como objetos 
que representan términos irrefutables de adelantos tecnológicos, acciones de 
adiestramiento bélico, labor social o apoyo a la población. Las fotograflas 
funcionan como documento oficial de las actividades de los organismos 
federales, informan, dan fé de una realidad antes desconocida para aquel que las 
ve dentro de cualquer soporte editorial, de ah! su importancia dentro de este 
proceso. 

El famoso dicho, "Una imagen dice mas que mil palabras" se hace 
evidente con sólo mencionar la fotografla como elemento vital del proceso 
editorial, la imágen refuerza la información contenida dentro del libro, revista, 
periódico o folleto; y la hace parecer irreprochable y absoluta. La s~lección 
correcta de una imagen, asegurará la credibilidad del argumento contenIdo en la 
publicación, facilitará la lectura y en muchos casos, la sustituirá. 

La incersión de imágenes fotográficas dentro de los libros y periódicos, 
fue uno de los factores que dió a luz a la creación de millones de revistas, ya que 
con el hábito de la lectura en desuso, permitió que la información a través de la 
imágen se difundiera tanto en los campos de población ávida de lectura debido 
a la alfabetización desarrollada por el invento de Gutemberg, como a la gran 
cantidad de analfabetas que hasta la fecha existen en todo el mundo. El Dai/y 
News es uno de tantos periódicos que se autodenomina ilustrado, donde el valor 
de la fotografia para proporcionar información a personas no habituadas a leer 

MEW YOIIl"'. "o.now .. CO .... ECT.O .. WWW.MYDA.LYNEWa.cO. 

DAILYI) NEWS 
Diario ilustrado americano Daily News, se distinguió por su labor 

fotográfica aplicada a la informaci6n masiva. 

se hace presente; en México, muchos son los diarios gráficos que 
existen con el mismo fin, una imagen no discrimina, informa 
imparcialmente, impacta y atrapa. La misma Sontag menciona: 
"Fotografiar es conferir importancia ... 101" . Todo aquello que es 
fotografiado en el momento de serlo aumenta su valor, al ser 
impreso y distribuido dentro de un soporte editorial, trasciende y 
hace su propia historia. Las imágenes fotográficas son prueba de I 
que algo existió, a veces atemporales o triviales, poséen en sí 123 

mismas una función social definida; una imagen fotográfica 
informa, denuncia, preserva y consagra, dependiendo en todo 
momento de aquel que se encuentre detrás de la cámara y en 
segundo término, de aquel permanezca al frente de la editorial que 
la usa o del que la manipula. 



~------------------------------------I LA PÁGINA DE REVISTA 

En la actualidad existen millones de revistas que cubren las 
necesidades de consumo de la sociedad integrante de los distintos niveles 
sociales y culturales, existen tanto las llamadas de entretenimiento, de 
variedades, articulos literarios, moda, política y arte. La página de revista 
(al principio impulsada fuertemente por el Art Noveau de finales del siglo 
XIX) trajo consigo una nueva visión del diseño gráfico, el uso frecuente 
de la fotogr'dfia ayudó a que éstas proliferaran, y contribuyó a que se 
integraran (dentro de una sociedad altamente consumista) en la 
competencia de los medios masivos de comunicación. La revista vino a 
satisfacer por un lado, la necesidad de la población apenas letrada por 

obtener información o integrarse dentro de un status social medio 
(capaz de leer y escribir, aunque no fueran muy hábiles para ello); 
y por otro lado, generó un foro de discusión entre un sector de la 
población mas aficionado a la lectura, ávido de conocimiento y 
consiente del desplazamiento del criterio de autoridad, tan 
importante en la Edad Media e inconcebible en la actualidad. 

La gran velocidad con la que las revistas surgen, desplaza 
rápidamente al libro, pues si bien, los investigadores los 
prefieren, las revistas crean (a partir del nuevo periodismo que 
en estas surge) una visión diferente a ellos, los critican, los 
refutan o los redefinen. A partir de la alfabetización que se da 
gracias a la imprenta, se genera una necesidad en ambos lados 
del proceso de comunicación, el del receptor (ahora hábil 
lector) por conocer y consumir, y el del emisor (que se convierte 
muchas veces en institucional) por emitir y vender (ya sea una 
idea o un objeto). Entre ambos polos se sitúa el diseñador 
gráfico, encargado de lograr este proceso. Jorge de Buen 
argumenta al respecto: tiLos preceptos editoriales cambian de 
acuerdo con el ámbito geográfico y cultural ... las publicaciones 
mexicanas no siguen exactamente las leyes editoriales 
españolas ... no es lo mismo componer un libro que una revista, 
un folleto o un periódico)()(j tl para lo cual el diseñador debe 
establecer parámetro claros dentro de la diagramación con el fin 
de lograr el propósito principal de una revista, ser leida y 
trascender. 

1 De Buen, Unna Jorge Manual de Diseño Editorial. Editorial Santi lana. la. edición México D.F. 2000 [Pago 41]. 



DEFINICiÓN 

En español, la palabra revista según el Diccionario Enciclopédico 2000 
Larousse en su sexta edición significa: "Exposición o crítica que se hace y se 
publica, de producciones literarias, teatrales, funciones .. ./ Publicación 
periódica", esta primera definición sugiere un tipo de revista en especial, que fue 
de las primeras clasificaciones que se generaron dentro de la historia de éstas 
publicaciones la revista cultural, además de una característica fundamental en 
este tipo de formato editorial, el actualizarse regularmente y salir al mercado de 
acuerdo a un periodo bien establecido. 

Juan José Hoyos, periodista colombiano que realiza un ensayo en el libro 
Periodismo cultural y cultura del periodismo editado por Héctor Troyano 
Guzmán!07, menciona que " ... en idioma español la palabra "revista" significa 
además "segunda vista", "examen hecho con cuidado y diligencia. En idioma 
inglés la palabra revitm; que antiguamente llegó a designar también las 
publicaciones de esta clase significa hoy "rever, repasar, revisar, analizar 
escribir una crítica". Como sustantivo significa "examen. análisis". 
Paradójicamente. en la época moderna la palabra "review", para referirse a las 
revistas, ha sido reemplazada por "magazine". que también significa almacén y 

"cámara o depósito para cartuchos en armas de repeticiónlO8
". 

De acuerdo con esta última definición, las revistas proporcionan 
al público que las lee, la posibilidad de detenerse en la 
información, analizarla e incluso almacenarla, este último punto 
como objetivo ideal de cualquier revista, pertenecer a una 
colección cuyo contenido sea suficientemente importante o 
valorado como para conservarla indefinidamente. El mismo Juan 
José Hoyos menciona, con respecto al criterio de revista definido 
como "almacen de información": " ... en una época en que la 
lectura empieza a ser hábito en desuso, ellas son hechas para 
leer. y para guardar. Una revista que no provoque deseos de 
leerla ni guardarla, sino de hojearla y tirarla luego a la basura, 
como un periódico, no tiene razón de existirlO9

". 

Una última definición, es aquella basada en las teorías 
Héctor René Lafleur!IO y Alberto Tauro!!! que las define, " ... como 
espacios de discusión y diálogo; como intentos de renovación de 
opiniones preestablecidas I1 2

"; y que para el doctor Jorge Basadre 
Grohmann 113

, deben analizarse desde dos perspectivas: 1) Fuente 
de opinión, y 2) Fuente de información, bajo estos criterios se 
establecen parámetros para la composición de la página editorial. 

'0' Troyano Guzmán, Héctor. Periodismo cultllral y culhlra del periodismo Derechos Reservados de Autor. Banco de la República Colombia. Biblioteca LUIS Angel Arango. Las revistas 
culturales por Juan José Hoyos, acceso en http://www.lablaa.orglayudadetareaslperiodismo/per81.htm 

10< Citado también en: Foges, Chris. Diseño de Revistas. Editorial Me Graw HilI. México. 2001. 
'09 Op. Cit. 
IlO Lafleur, Héctor René ; Provenzano, Sergio D. ; Alonso, Fernando P. Las revistas literarias argentinas 1893-1967. 2".ed. Buenos Aires : Centro Editor de América Latina, 1968, (p. 9]. 
"' Tauro, Alberto. "Bibliograjla Peruana de Litera/ura 1931-1958". Separata del Boletín de la Biblioteca Nacional. Nos. 19-20. Lima: TalIs. Grifs. P.L. Villanueva, S.A., 1959, [p. 5). 
'" Citado en: Las Revistas Virhw!es. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Red Telemática de la Universidad Perú, Lima. http://sisbib.umnsm.edu.pelbibvirtual/libros/libros.htm 
Il3 Jorge Basadre Grohmann, escritor y politólogo limeño, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Ver más en: 

www. unmsm.edu.pe/Letras/Bibliotecologia/ JORGE%20BASADRE%20GROHMANN .htm y www.desco.org.pe/qh/qhI41ml.htm 



Portadas de revistas comerciales, 
de entreténimiento • pol'itiea y 

tecnología.Nótese el estilo 
gráfico que define claramente su 

perfil. 
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3·6.2 BREVE RESEÑA DE lA REVISTA 

López Piñero'14 comenta que durante 1665, con la explosión de la 
información científica, surgen los boletines científicos en Londres y París, 
antecesores de la revista, que contenían información sobre los avances en las 
investigaciones de este tipo, publicada bajo periodos irregulares, hoy a estas 
revistas se les denomina revistas técnicas o literarias y entonces se distinguían 
de los libros, según afirma Leticia Cárdenas"5

, por su portada flexible. A partir 
del descubrimiento de Friederich Koening de su máquina de vapor para 
imprimir, patentada en marzo de 1810, cuya efectividad se demostró el 29 de 
noviembre de 1811 con la impresión de 1,100 ejemplares en una hora del 
periódico inglés The TImes, que permitió la llegada de la información en una vía 
rápida y de buena calidad a manos de los suscriptores, se generó un campo más 
del Diseño Gráfico: las revistas. Que a su vez trajeron consigo un nuevo género 
periodístico, el del" ... reportaje moderno y el cultivo de un nuevo tipo de crónica 
vinculada por entero al cubrimiento de hechos noticiososll611 cuyo primer intento 
se dió con Daniel Defoe en el siglo XVIII, cuya publicación llamada The Review 
de 1722, contiene el primer gran reportaje en la historia del periodismo y la 
literatura, estilo que se consolidó en los años sesenta en Estados Unidos, 
acompañado de la fotografia documental y la de prensa gráfica. 

La revista surge a finales del siglo XIX, a partir del desarrollo de la 
reproducción fotomecánica que facilitó la inserción de ilustraciones combinadas 

con el texto, el estilo Art Noveau impulsó fuertemente estas 
publicacones, ejemplo de ello es el llamado periódico New York, 
concebido, editado y diseñado con el formato de una revista, 
cuyo periodismo fue presidido por intelectuales como Tom Wofe 
quien se entregaba enteramente a la tarea de escribir reportajes, 
y abandonaba ocasionalmente su labor como periodista noticioso 
en el diario del mismo nombre. La misma publicación da a luz, 
mediados de 1907 el suplemento dominical llamado Herald 
Tribune, de aproximadamente 20 páginas e impreso a dos tintas, 
que incluye un apartado llamado cuento semanal del cual se 
desprende posteriormente el estilo de la novela corta y la novela 
de teatro. 

114 López Gómez, Ana. FI/entes de información Especíalizada. La explosión de la informacíón en la literatura cíentífica y tecnológica. 
http://www.gratisweb.comlfilobiblion/docs/fuentecrr4.doc Madrid 2002 

'" Cárdenas Corona, LeticiaAlejandra. Diseño Editorial de Revistas (Tesis que para obtener el titulo de Diseño Gráfico presenta ... ) Universidad Saleciana de Uruapan Michoacán. 1998. 
127 pags. [pag.34] . 

11 . Las revistas cultt~rales por Juan José Hoyos, Troyano Guzmán, Héctor. Periodismo cultllral y CIllttlra del periodismo Derechos Reservados de AutorBanco de la República Colombia. 
Biblioteca Luis Angel Arango. acceso en http://www.lablaa.org/ayudadetareas/periodismo/per81 .htm 



Como ya se ha mencionado anteriormente, la fotografia fue un elemento 
fundamental en el desarrollo de las revistas, ya que a partir de los primeros 
avances en esta técnica, se generaron grandes batallas entre fotografia e 
ilustración, inicialmente, gran parte del material fotográfico empleado en las 
publicaciones era tratado bajo el estilo ilustrativo (funcion que llevaban a cabo 
las revistas ilustrativas), no fue sino hasta 1872, fecha en la que se inventa la 
cincografia 117 , en que se generan nuevas posibilidades para diseño gráfico, 
ensayando diversas combinaciones mediante el uso de fotografia y fotograbado; 
es en 1880, en que Stephen H. Horgan inventa una trama de fotograbado que 
permitió la impresión en distintas tonalidades de 
blanco y negro, ésta se usó inicialmente por 
periódicos (New York Daily Graphic) y 
posteriormente, consolidó las revistas ilustradas, 
que continuaron su búsqueda en pro de la libertad 

12s1 artística que culminó con el descubrimiento de la 
litografIa (por Alois Senefelder) " ... perfeccionada 
por Ju/es Cheret en 1860 ... 11 8

", que se distingue en un 
apartado a la Bauhaus, por sus diseños con temas 
sobre la liberación femenina abordados por él mismo. 

Las revistas de moda florecieron a 
comienzos del siglo XX, gracias a los llamados 
muckracker (denominación que dió el presidente 

Portadas de revistas Cosmopólitan, una de las revistas 
actuales de moda. 

111 C enas Corona, Letícla A ejandra.Op. Cit. [pag.36]. 
ll ' /den¡. 

norteamericano Roosevelt, a aquellos periodistas dedicados a 
buscar noticias, logrando con su persistencia escandalizar a 
algunos segmentos de la sociedad), entre las que destacan 
Cosmopolitan y Lady Homes Joumal, a partir de las cuales los 
llamados reporteros investiga ti vos encontraron cabida a sus 
artículos rodeados de anuncios de perfumes, maquillaje y 
artículos para el hogar. En la primera década del este siglo, el 
estilo comercial tenia ya marcadas diferencias con la denominada 
vanguardia académica que era dirigida por la Bauhaus, la principal 

e 



John Reed (derecha), famoso 
por sus reportajes sobre la 

revolución mexicana 
publicados en la revista 

Esquire. 

distinción era evidente en el uso de la fotografla como elemento agresivo y 
desinhibido y no como mero elemento que acompañara a la letra impresa. Juan 
José RoyoSIl\ cita en su mismo ensayo a la revista Metropolitan como 
trascendental dentro de la historia de las revistas, gracias a los reportajes sobre la 
revolución mexicana efectuados por John Reed en medio de campaña del 
General Francisco Villa, que muestran a un hombre que conmueve al pueblo 
norteamericano con sus declraciones, de las que destacan las siguientes palabras 
del revolucionario: "Quisiera hacer de México un lugar feliz". Una vez más la 
revista reitera su servicio al nuevo periodismo, siendo el New Yorker el 
encargado de publicar periódicamente en 1966 "A Sangre Fria" de Truman 
Capote uno de los grandes reportajes y novela que se convirtió en símbolo de este 

Op. Cit. 

movimiento. Al mismo tiempo la revista Esquire nutrió a sus 
lectores con la visión gráfica y literal de la guerra de Vietnam, a 
través de los ojos de Michael Rerr, el cual debido a los repórtajes 
efectuados para tal revista, años después mereció el premio Pulitzer. 

Sobre la evolución del diseño gráfico en las revistas 
Stacey King menciona "El diseño de las revistas ha 
experimentado una interesante evolución durante las últimas 
décadas. Tradicionalmente las revistas incluían artículos de 
formato mas largo, que comprendían -o qUlza. la 
complementaban- con la dosis diarias de los periódicos. Con 
pocas excepciones, las revistas adoptaban el mismo enfoque seco 
y severo en la composición que sus primos de la prensa diaria. 
Pero con la aparición de la televisión irrumpió una sociedad 
visual y. al brotar una nueva generación de lectores que 
esperaban la misma golosina tridimensional que les 
proporcionaba el nuevo medio, las revistas respondieron en el 
mismo terreno 120". Mil novecientos noventa, representó para las 
revistas un periodo de exploración y la práctica sobre nuevas 
propuestas al género, se crearon nuevas visiones del diseño que 
experimentaban con el formato o con los hábitos comunes de 
lectura, hasta olvidar la razón primordial de la revista: ser leída. 
Actualmente, las revistas han regresado a las formas de 
expresión tradicionales y las nuevas propuestas giran más en 
torno a la forma tipográfica, la manipulación de la fotografla e 
ilustraciones y nuevas propuestas de combinación de colores. 

120 Stacey, King. Diseño de Revistas. Pasos para conseguir el mejor diseño. (Magazine Design that Works) Editorial Gustavo Gíli. México 2001. 200 pags. [pag.9]. 



Es la revista la que permite al reportaje no perecer ante las amenazas de 
una sociedad demandante de información actualizada, las revistas pusieron a la 
vanguardia los géneros periodísticos y fotográficos, contribuyen al análisis de los 
cortos artículos contenidos en los periódicos u otros medios de comunicación 
masiva, logran generar nuevas tendencias en el campo del diseño gráfico, y en lo 
que se refiere a la función social que ejerce, representan aun en la actualidad, un 
espacio tanto de discusión, informativo y cultural, como de recreación. 

Finalmente y considerando las necesidades sociales de consumo actuales, 
Juan José Hoyosl21, basado en las caracteristicas editoriales, menciona ocho 
puntos a favor de la existencia de las revistas, entre los que se encuentra: 1) su 
pequeño formato que permite trasladarlas con comodidad a cualquier lugar y 
conservarlas, que debido a lo cual, 2) los pocos temas que puede abordar pueden 
organizarse para la lectura cláramente de acuerdo al estilo en el que se defina 
ésta; 3) la posibilidad de leerse atemporalmente dentro de un espacio púramente 
recreativo; 4) la interacción en la que envuelven al periodista cuyo papel en 
ocasiones se multiplica hasta poder ser parte del proceso de diseño y permanecer 
vivo hasta ver publicado su trabajo; 5) la influencia que ejercen sobre la cultura 
en la que se distribuyan, ejemplo de ello fue en México, Porfirio Barba Jacob 
quien fundó la Revista Contemporánea en Monterrey, y por su influencia se 
logró que en la capital aparecieran muchas revistas culturales de gran calidad, 
tales como Barandal y Los Contemporáneos; 6) la vitalidad con la que aparecen, 
desaparecen y evolucionan; 7) el beneficio que periodisticamente ofrecen al 

['" op. Cit. 
I ~ Ténnino creado por Antonio Gramsci, para definir un tipo de periodismo que no se conConna con 

satisfacer las necesidades primarias de sus posibles lectores, sino que los estimula y ofrece nuevas 
alternativas en búsqueda de mayor qUOnJrII. 

permitir el llamado periodismo integral122
; 8) la actividad de su 

imagen que provoca la lectura, y la invitación que ofrecen a 
escribir a cualquiera que no se dedique de profesión a ello. 



3·6·3 CARACI'E1ÚSTICAS DE lA REVISTA 

Cada publicación, se define de acuerdo a parámetros establecidos dentro 
de los términos editoriales, y aunque existen algunas similitudes entre unos y 
otros, las diferencias son claras y obvias a la vista, los aspectos que resaltan con 
respecto a la revista, es en primer lugar su tiraje. que comparado con el de un 
periódico podría considerarse corto, pero que constituye precisamente su 
posición dentro del mercado con relación a los segmentos socio-culturales para 
los que va dirijido, Stacey King lo denomina "dependencia del segmento de 
audiencia l231f

; el formato que en pocas ocasiones supera el tamaño doble carta y 
la permisividad que ofrece esta cualidad para ser coleccionable; además, el 
acabado de la revista de acuerdo a sus dimensiones y número de páginas es de 
tipo permanente, encuadernado (pegado y pocas veces cosido) o a caballo 
( engrapado). 

Los tipos de formato más comunes dentro de una revista coresponden a un 
submúltiplo de pliego, carta, doble carta, media carta y de bolsillo, con sus 
respectivas alteraciones de medida, como es el caso de la Revista de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, que observa un tamaño de 26*20.5 final. 

Las revistas, independientemente del estilo que evoquen presentan 
algunas de las siguientes caracteristicas fisicas: 

Portada, cubierta o primera de forros: En ella se incerta información 
oficial de la revista como es el nombre del editor, en algunos casos títulos o 
aspectos relevantes de los temas que contiene, así como el logotipo de la 
institución que la sostiene. 

113 Op. Cit.[pag. 11]. 
'" Solapa: Tira o faja de aproximadamente 5 a 7 centlmetros que parte de la extención de la primera 

de forros. 

Portada de la revista de Marina 
No. 158, antes del rediseño (la. 

de folTOs). 

2da. de forros: En los 
libros por lo general va en 
blanco, ocasionalmente se 
usa para mencionar obras del 
autor, títulos de una colec
ción u otros datos de interés 
sobre la casa editora o el 
mismo texto del libro infor
mación que aveces se suele 
incluir en la solapal14

• En el 
caso de las revistas, usual
mente contiene información 
publicitaria que puede ser o 
no, relacionada al contenido 
de la revista y ocasionalmente 
contiene los datos de edición. 

2da. de forros de la 
revista de Marina 158, 

antes del rediseño. 



Solapa: En el caso de los libros, se considera una tira o faja de una 
extensión no mayor a los 7 centímetros donde se integra información sobre el 
autor u otras publicaciones realizadas por la editorial, en el caso de las revistas, 
esta faja se presenta hasta en tamaño igual a la de la portada, e incluye parte del 
diseño de esta o incersiones publicitarias, como es el caso de algunas 
Cosmopólitan o Vanidades México. 

Falsa portada o portadilla: En un libro se integra en la página tres, en 
una revista en la uno; coinciden en la integración del titulo de la obra, menciona 
la colección o serie a la que pertenece, se registran aquí los datos de edición y 

.- ! 

personal que hace posible la publicación. En 
el caso de la revista, se integra además un 
índice desglosado ésta y ocasionalmente una 
editorial. 

3a. de forros: Es La página que 
corresponde a la vista anterior de la contra 
portada o cuarta de 
forros, integra una 
de las posibilidades 
para insertar publi
cidad o incluir infor
mación reelevante 
para la editorial. 

Portadilla (arriba), 4a. de forros (der. abajo) y pliego central 
(arriba derecha) de la revista de Marina no. 158 antes de éste 

proyecto. 

--....... ............... ,.... .... 
• ' '''''''''''''''''~'I 

Inserto: Se refiere básicamente a la publicidad, que puede 
ser de cualquier dimensión e integrada dentro de cualquier caja 
tipográfica que corresponda a un texto o sección interior. 

Pliego central: también llamado pliego suelto, se 
encuentra impreso alternativamente por uno o ambos lados, de 
dimensiones variables según la editorial, constituye lo que se 
llama un poster donde se integra la imagen o información más 
impactante del contenido de la revista. 

4a. de Forros: La publicidad ha permitido en las 
revistas el uso de todas sus partes de modo funcional, 
usualmente es en la cuarta de forros o contraportada 
donde se integra ésta, ocasionalmente forma parte de la 
imagen de portada o contine información acerca de la 
revista. 

En el aspecto general la revista sólo suele definir 
páginas centrales, últimas y pares. 



PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA 
REVISTA DE LA SECRETARÍA DE 

MARINA No. 158 AÑO 23 1133 

El concepto de rediseño se vuelve mas 
práctico y amplio cuando es abordado por 
Stacey Kingm, dentro de lo que denomina las 
cuatro F's: Formato, Frame (marco y estilos 
editoriales), Fórmula, y Función. 



4·1 PROYECTO DE REDISEÑO DE LA REVISTA 
DE LA SECRETAIÚA DE MARINA 

Menciona Osear Olea en su libro Metodología para el Diseño: 11 Un 
proyecto es la imagen de una necesidad satisfecha, .. 12611, la cual para el 
mismo autor tiene que cumplir con dos requisitos principales: en primera 
instancia lila adecuación a las determinaciones de su ambiente127

", también 
interpretado por Emil Ruder como el lugar del diseñador dentro del 
proceso de diseño, determinado por" ... tanto por las limitaciones de una 

fabricación previa, como las exigencias engendradas por las 
actividades posteriores a la suyalZR 

, " En segundo lugar, "El hecho 
de ser un dispositivo satisfactor de necesidades humanas 12911 , 

Para desarrollar este proyecto fue necesario tomar en 
cuenta aquellos dos requisitos mencionados por Olea en el 
párrafo anterior: los filtros, constituidos por aquellos elementos 
inamovibles, como son los escudos, disciplina y administración 
militar. Y en segundo lugar, la satisfacción a partir del elemento 
rediseñado en tres niveles particulares: el personal, el 
institucional y el comunicacional. 

De acuerdo a los parámetros analizados en los capitulo s 
anteriores que giran en torno a la Revista de Marina, he logrado 
comprender que debido a factores infornlativos y gráficos mal 
empleados, ésta no logra satisfacer las necesidades para las que 
fue creada, estos factores (principalmente aquellos de carácter 
gráfico) desembocan en cuatro problemas principales: 
1) La mala disposición de los elementos en la página, que provoca: 
2) Poca legibilidad. 
3) Los distintos criterios al que se sujeta la revista. 
4) La ausencia de parámetros que refuercen la información. 

¡z, Olea, Oscar; González Lobo, Carlos. Metodologia para el DIsefio. Urbano, ArqUitectónico, Industrial y Gráfico. Editorial Trillas. MéXICO, D.F. la. edICión. 1988. P. 28 
ll' Jdem. 
1~' Ruder, Emil. Op. Cit. 
11> Olea. Oscar Op. Cit. 



FORMATO 

Como ya se ha visto con anterioridad, el fom1ato, en un sentido estricto, 
define en primer lugar el tamaño y forma de un libro, expresado en el sistema 
métrico decimal. En el caso de la revista de la Secretaría de Marina he decidido 
conveniente conservar el tamafio establecido desde su fase inicial de 21.5 x 26.5 
cm, debido a que se ha demostrado ya, con la variante de tamafio (oficio) que 
tuvo en enero de 1995 en el número 83, y con los errores del periodo de enero 
del 2002 a junio del mismo afio que provocaron revistas de tamaños variados, 
(que oscilaban entre el tamafio carta y el de 21 x 26), que un cambio de tamaño 
no beneficia la organización de la colección, y provoca entre muchos otros 
factores, mayor costo y poca aceptación en los suscriptores. 

lO • g, Stflcey. Diseiio de Revislas. Pasos para Conveguir el Mejor Diseño. Edil. Gustavo Gi i. 
Barcelona 2001. [pago 101. 

4.2 .1 DIAGRAMACIÓN 

La diagtamación se refiere directamente a la ubicación 
de los elementos gráficos dentro del plano. De esta manera, y ya 
con un tamaño de página establecido, he dividido ésta en 
proporción áurea para la organización de aquellos elementos 
permanentes que la integran. 

De acuerdo al esquema de Stacey King, en segunda 
instancia el formato también contempla: "Las opciones de diseño 
que se aplican a todos los números y definen el aspecto general 
de la revista. Comprenden el logo, los titulares de portada, los 
t(tulos de las secciones y el pie de página130" . 

Así, con base a una red de proporciones aureas, establezco 1135 
como caja tipográfica, un rectángulo interior de 16.85 x 21.85 
cm. enmarcado por márgenes de 2.351 en los extremos verticales, 
y 1.835 en las horizontales, la caja estará dividida en módulos que 
variarán de dos a seis columnas, manteniendo como medianil 
medio centímetro. En esta delimitación de la caja tipográf1ca se 
registrarán siempre los textos, y la ubicación de titulares, folios, 
pies de foto, pies de página y créditos, elementos permanentes 
dentro de la diagramación de la página de la revista de Marina, 
permitiendo que otros elementos, como fotografías e 
ilustraciones, sean justificados en ésta u otra retícula de 
proporciones armónicas. 

-- -- - - -- ._- - -- - -- - - --
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Izquierda. red de proporciones áureas aphcada a 

[ ~ !-- la revista de la Secretaría de Marina. - t-
Aquí. ubicación de cinco elementos permanentes: 

en anaranjado la caja tipográfica sin división 
modular; en azul, folios de derecha o izquierda; 

en verde, títulos de sección; finalmente en 
amarillo, créditos. 



4.2.1.1 LOGO 

El Logotipo es definido por Gerard Blancbard como: "Una de las 
variantes más actuales de la letra dibujada en el diseño de identidad 
corporativa y de marcas, es el logotipo. El logotipo es un logograma que a 
menüdo tOma forma de un ideograma o de un pictograma (la palabra-imagen), 
pero ttlmbién se inspira en caligraffa y en la tipograflal31

• Menciona Staccy 
King'32, "Un rediseño es la mejor - o peor - cosa que le ocurra a una revista en 
muchos años". A lo que Blanchard agrega " ... el marketing publicitario y 
comercial puede adoptar estrategias concretas de imagen de marca a través de 
sondeos y estudios de mercado, precisamente para resituar esa imagen y 
lanzarla hacia el mercado { ... J ... Una imagen de marca difícilmente 
identificable o no Jwmogénea en su aplicaci6n, perjudicará forzosamente el 
prestigio del fabricante, repercutirá negativamente sobre sus productos y 
beneficiará a la competencia ... 133" 

La revista de la Secretar(a de Marina-Armada de México utiliza en este 
campo dos figuras principales, inicialmente la de la institución a la que 
representa imagen basada en el escudo nacional, cuyo manual y justificación se 
encuentra en proceso y dentro de aquellos elementos inamovibles en este 
proyecto, debido a su condición legal e institucional. 

El escudo de la Secretaría de Marina-Armada de México, fue desarrollado 
e .institucionalizado a finales de los 80's. Está integrado por un águila devorándo 

I1 Blanchard Gerard. La Letra. Op. Cit. [pag.32]. 
In Idem. [pag.132]. 
III Blanchard Gerard. La Letra. Op. Cit. [pag.122]. 

a una serpiente, tal como lo maneja el escudo nacional, parada en 
una cruz de dos anclas, posee forma circular donde se inscribe la 
leyenda, Secretaría de Marina-Annada de México en tipos de 
palo seco Arial. El color de este escudo varía según su uso, entre 
los que destaca: El águila en color dorado o simulación de oro, 
serpiente y anclas en gris o simulación plata, tipografía en negro 
u oro. Una variación más, es la de un sólo color. ya sea este 
negro, gris o dorado en la figura () texto, o únicamente en la 
figura conservando la tipografía en negros. 

p.~\A o~~ I .,~ 
lff ~ 
~~ +~ 

<>4 CE tI'~ 
Dentro de la revista de la Secretarfa de Marina, este 

escudo s610 se utilizará como elemento de la portada, y en 
inserciones de publicidad acerca de la Secretaría de Marina. No 
se puede modificar ni en su forma, ni en su contenido. 



1381 

La segunda marca que se usa en la revista, es el tipograma que ostenta su 
nombre, cuyo uso data desde el número 66 publicado en 1993. En el 2000, fue 
retomado y se intentó actualizarlo con el uso de efectos y texturas, conservando 
su forma básica. 

S:=taría 
de Marina 
Armada de México 

Arriba, tipograma representativo de la revista de la 
Secretaría de Marina. 

Este tipograma ba creado ya en el lector una memoria gráfica, es por ello 
que considero que un redisefto de éste no sería una solución adecuada. ya que ha 
cumplido con el primer requisito de una marca, el reconocimiento. 

El tipograma de la revista de Marina, s610 aparecerá en las portadas de la 
misma, ubicada también en base a una reúcula de proporciones áureas (doble), 
que se verá más adelante. 

4·2.1.2 TITuLAREs DE PORTADA 

La revista de la SecretarIa de Marina en su portada, no da 
cabida a titulares de portada. Los elementos básicos hasta la 
fecha, se observan en el logotipo interno, representati va de la 
Secretaría y no el institucional establecido por la Secretaría de 
Gobernación, además de la marca de la revista, en cuarta de 
forros se encuentran página de Internet y teléfono gratuito de la 
Secretaría de Marina, manejando hasta la fecha imágenes 
representativas de los acontecimientos históricos y protocolarios 
que aborda la revista de acuerdo a su fecha de publicación. Samir 
Husni, entrevistado en el libro de Stacey King1:IJ , menciona: 
..... La portada es el punto de partida. La gente compra revistas 
basándose en lo que llamo los cuatro «-me»: mlrame, lómame, 
hojéame y cómprame. Por lo tanto, el aspecto vis/wl de la 
portada es esencial. Es lo que e/lector ve primero: la imagen. La 
reconocerá mejor que el nombre de la revista, especialmente si 
esta es nueva. La imagen le debe conducir directamente a los 
titulares de portada, lo que a mi me gusta llamar titulares para 
vender. Los titulares de portada son los titulares de «fómame», 
Es lo que hace que el lector alargue la mano hacia la estanterla 
y coja la revista 1/. 



Con base en lo mencionado por Samir Husni, consideré 
adecuado incluir dentro de la portada de la revista de Marina, no 
precisamente un titular que venda el contenido de ésta, sino una 
frase que refuerce la información contenida en cada número, la 
cual puede ser, desde el hecho más representativo del bimestre o 
la frase del mando que enaltezca la labor de la institución, como 
lo es en éste número, a raíz de la visita del Lic. vicente Fox 
Quesada, Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, con motivo 
del cierre y apertura de las escuelas de formación naval, que dice: 
- ., . esta ceremonia de clausura y apertura de los ciclos 
educativos navales es un sfmbolo de que la Marina nunCa 
descansa .. . - como parte de su discurso para tal evento. 

En relación a las imágenes, y precisamente con la idea de 
reforzar el contenido del ejemplar, integré aquellas fotografías de 
mejor calidad que se refieran a los temas trascendentes abordados 
en cada número, ejemplo de ello, es en éste número 158. la 
presencia del presidente en la ceremonia de cierre y apertura de 
cursos de los planteles navales, y por otro lado, la entrega de 
premios del XXVI concurso nacional de pintura infantil "El Niño 
y la Mar", presidida por el actual Secretario de Marina, Almirante 
Marco Antonio Peyrot González. 

Rediseilo de la portada del námero 158 de la revista de la Secretaría de 
Marina-Armada de México. Nótese el especial énfasis en el titular de 

portada. 



Ya establecido el primer elemento de la portada, me es necesario explicar 
toda la justificación que tiene sus elementos. Basada en una retícula de 
proporciones aureas que abarca tanto la primera como la cuarta de forros, creé 
una figura ondulada cuya finalidad es imitar el movimiento marino, esta figura 
aclara las fotografías en su mayor importancia, permitiendo que otros elementos 
pelmanezcan en mayor contraste y menor brillo. Los elementos permanentes 
como son el escudo de SEMAR, el tipograma de la revista, los números 
telefónicos y página electrónica, así como los titulares de portada, se encuentran 
ubicados en sitios especíticos, vease abajo marcados en amarillo y en circular la 
ubicación del escudo de Marina. 



En la página anterior, la la. y 4a. de forros, 
estructurada sobre una red de proporciones aureas, 

en la cual, se traza una guía ondulada que simula 
el movimiento marítimo, cuya claridad acentt1a 

los rasgos principales de las fotografías rebasadas. 
En base a la teoriá de luen, se usa un contraste de 
claro-oscuro, degradando el azul a varios niveles 

y en relaciÓn con el titular, un contraste 
cualitativo con relación a una pequeña cantidad de 

amarillo. comparada con la mancha azul, para 
generar un acento no muy caracterizado. 

TiTuLoS DE SECCIONES 

Como se mencionó en el primer capítulo, la revista de Marina. ha contado 
con distintos tipos de titulares de secciones. a partir de la revista no. 151 Año 
21 Época X, correspondientes al mes de mayo-junio del 2002, se estableció un 
titular fijo para cada una de las nuevas secciones del proye.cto del mismo año, 
para ello se estableció el tipo de fuente Comic Sans MS de 14 puntos en color o 
calado en blanco según el caso, situado en la parte superior izquierda, por 
encima de la caja tipográfica. y se le ubicó en los extremos superiores de cada 
página. 

INFORMAR 

Basada en la encuesta realizada para efectos de este proyecto, que dió como 
resultado que el 78% de los lectores no reconocen esta tipografía como titular de 
sección, propongo la creación de un ícono representativo que constituye el 
mismo porcentaje de tamafio que la mancha tipográfica antes mencionada. 

Tal ícono esta integrado por la figura en vista a proa de un 
buque que imita los clase Brav() (construidos eh los astilleros de 
Marina a principios del presente milenio), el cual lo cruza una 
linea vertical anaranjada (al centro) y lina horizontal azul violeta, 
la primera establece eJequilibrio visual y de color con respecto a 
la azul de la horizontal, de acuerdo al círculo que propone Itten 
en su libro El Arte del Color, donde establece el primer 
parámetro de armonía por complementarios. 

La línea horizontal por su parte, simboliza el horizonte 
marítimo y la Unea de flotaci6n del buque. eatableciendo de ésta 
manera lo que en términos navales se denomina la materia viva 
con-espondiente a la parte del buque sumergida en el agua; y la 
materia muerta. que está representada por la parte superior del 
buque no sumergida en el agua, sobre el buque se extiénde el 
símbolo préhispánico ~e la comunicación v(rgula a línea, que 
representa además una mancha de vapor de agua, representando 
a la qué despiden estos buques al desplazarse. 

mili lE SECCIIIU 



Según Alberto Cumpa "Los tipos expresan un significado de acuerdo con 
suforma natural, la cua/le asigna un caracter que luego es considerado como 
criterio para el diseño ... En general, los tipos serif son considerados más 
ilegibles,jestivos, clásicos dinámicos y delicados; mientras que los sans serif son 
más legibles, serios. conservadores .. ortodoxos, toscos y estáticosI 3~ ". En base a 
ésta afirmación, entiendo que las fuentes tipográficas son en sí mismas formas 
expresivas de acuerdo a sus características visuales, por ello elegí el tipo Inllaact 
de 9 puntos, para el nombre de las secciones, cuya fortaleza y rasgos firmes, 
representan fielmente las características que la Marina proyecta; en color azul, 
nuevamente para reiterar el equilibrio de los colores complementarios y situada 
en el extremo inferior de la línea horizontal, con el fin de equilibrar el peso visual 
del extremo contrario, ocasionalmente y en fondos oscuros se propone calar la 
letra y establecer un recuadro que defina c1áramente el ícono. 

Es importante añadir, que la ubicación del título de sección así como el de 
los créditos, podrá variar siempre que ésta se encuentre justificada. 

Ejemplo de título de sección, ya en el rediseño de la página 
31 de la revista de Marina No. 158. 
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Como se pudo ver en el capítulo pdmero, la sección de pennutas 
se ha desarrollado por una línea aparte de las demás secciones, para lo 
cual se han generado no menos de 20 logos oCasionales, con lo cual no 
se ha establecido aun una memoria gráfica, con el fin de resolver esta 
problemáticas, propongo la elección de una de esas numerosas 
propuestas como gráficodefinitivo de tal sección. 

Para reafimiar lo antedor, el logotipo elegido para PERMUTAS, 
está justificado en una red de raíz de Dos, coristruida en la medida total 
de lá página de la revlsta 20.5 x 26.5.Tiene como elementos U!1 
helicóptero Bolkow, que es una de las unidades aeronavales con las que 
cuenta la Annada, simboliza el movimiento o desplazamiento que el 
personal busca lograr con ayuda de esta sección. 

La P de permutas, es además un símbolo de radar de estas 
aeronaves. Se propone el uso de verdes y azules verdosos, de acuerdo 
a las relaciones annónicas del círculo cromático de ltten, contrastando 
con el amarillo de] fondo. Las variaciones en esta 
imagen. se penniten en torno al fondo. al tamafio 
y llbicación del gráfico. 
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PIEs DE PÁGINA 

Los pies de página son un punto fundamental en la Revista de Marina, 
para ello es necesario establecer un lenguaje común, según Roberto Zavalal36 

" .. . Desde el momento en que se diseña un libro, una colección o una serie, 
deberán establecerse las caracterfsiícas tipográficas, y en particular las 
relacionadas con los encabezamientos y pies de página )'folos.[ ... )". 

Las consideraciones establecidas para los pies de página no se centran 
únicamente en este punto, sino en el uso de la tipografía a lo largo de toda la 
revista, " ... Las letras demasiado caracterizadas se oponen a la calma que 
requiere la lectura, pero no implica en absoluto que haya monoton(a o 
blandura y se necesitan pocas formas repetidas estéticas y estiUsticamente 
para afinnar con suficiente fuerza el color)' el estilo de un nuevo caracter ... La 
utilización especifica de determinados tipos estrechos o anchos se justifica, en 
este caso .. por sus necesidades fimcionales IJ

' " 

Basada en las dos afinnaciones anteriores, propongo el uso del tipo 
Georgia en 10 puntos y +3 de interlinea, para interiores de artículos y notas, 
reemplazando al anterior Times de 12/+2,y el mismo tipo en 8 puntos e 
interlínea +3 para pies de página, debido a que el tipo Georgia de menor 
puntaje es más legible y dinámico, además para facilitar su lectura se amplía el 
interlineado de +2 a +3, ofreciendo a partir de los blancos generados por este 
espacio, mayor descanso visual. 

Con respecto a los títulos y subtítulos se tiene mayor 
libertad en el uso de tipografías diversas y su interlineado, que 
mantiene como limitante actual, el uso limitado o nulo de los 
tipos llamados Arial, Times New Roman y Techno, debido a que 
en la imprenta ubicada en la Dirección General de 
Oceanografia y Cartagrafia - Dirección Gelleral Adjunta de 
Oceanograf{a, (donde desde el! de agosto de 2003 se imprime 
la revista) sus sistemas no los reconocen. A pesar de ello la 
libertad en los titulares no se ve afectada de un modo absoluto, 
ya que en base a los recursos que ofrecen los ordenadores y 
programas actuales, convertir a lo que llamamos vector una 
línea de texto, disminuye este error en un 100 por ciento. 

Es importante mencionar, que en el caso del contenido se 
utilizará para créditos el tipo Helvética en siete puntos, con una 
interlínea automática, y para la información general el Skia en 
10 puntos, también separada automáticumente por el programa 
QuarkXPress. 

En la página siguiente arriba, 
redisefto en la página 47 y 33 de la 

revista 158 de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, donde es 
posible ver el uso de los nuevos tipos 

propuestos para tal, tanto en el 
contenido ubicado en la 

transparencia, como en los pies de 
página, ubicados en la parte inferior 

y aumentados. 
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.. Este artículo ésta dcdicado al Doctor ,Jorge E. Pórc¡f, Nurbona. como un hOlllenajl' y 
reconocimiento póstumo a su h\bol' como guía y pilar fundamental de la Macstria en 
Calidad Total y Com¡x>titividad, del Cl'ntro de Investigación y Oe6ólfrollo del F.sbldo de 
Michoac!ín (ClDE.M), 



MARco y FsTILOS EDITORIALES 

Segun Stacey KingU8 "El marco es la norma de márgenes exteriores e 
interiores de la página. Algunas revistas usan los mismos márgenes a lo largo 
de todo el ejemplar .. . la regla de uso de los márgenes, establece una coherencia 
entre mlmeros sucesivos". En base a las redes trazadas en proporción aurea sobre 
un rectángulo de 20.5 x 26.5 (tamafio final de la revista), se se determina para 
los ejemplares sucesivos al no. 158 márgenes con las siguientes medidas: 

2.351 en los extremos verticales, sea arriba y abajo 
1.835 en las horizontales, sea derecha o izquierda 
Lo que da por resultado una caja tipográfica real limitada en un rectángulo 

interior de16.85 x: 21.85 cms.; 
La caja estará dividida en módulos que variarán de dos a seis columnas, 

manteniendo como medianil medio centímetro. 

['í." Op. Cit. I 

---

l· 

Caja tipográfica al40% utilizada para la revista de la Secretaría de 
Marina no. 158, dividida en dos m6dulos, con medianil de 0.5 ems. 

y márgenes de 2.351 x 1.835 ems. 
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Página 3 de la revista de Marina reducida al 30%, donde 
los elementos se ajustan a la caja tipográfica y marcos 

establecidos por la red de proporciones áureas. 

Esmos EDrroRIALES 

ACCIDENTES GRÁFIcos 

Una de las labores del diseñador gráfico, es trabajar 
adecuadamente con la mancha tipográfica j no sólo en el campo 
visual, sino también integrándose al de la lectura. menciona 
Gerard Blanchard en La letra, pabrlna 100: " ... la lectura cómoda 
de un texto precisa de la armon(a de las j'tmnas y de los espacios, 
y también de la carencia de accidentes gráficos excesivamente 
marcados" . Por ello. se propone el uso p~cial de textos alineados 
a la derecha, y evitar cerrar demasiado los medianiles en párrafos 
cort exceso información, con el fin de proporcionar una lectura 
mas descansada. A continuación se exponen algunos de los 
accidentes gráficos mas comunes a evítar, y el punto de vista en 
el que el disefiador debe solucionarlos, 



Guiones: El uso correcto de los guiones, facilita (al dividir correctamente una 
palabra) el cerrar espacios muy amplios predeterminados en cada 
párrafo por el ordenador, al momento de justificar el texto, es 
importante que sea situado en el lugar indicado, siempre dividiendo 
sílabas completas, entre dos consonantes y según como las reglas lo 
marcan en relación a consonantes y vocales, el uso indiscriminado 
de éste recurso no beneficia la composición gráfica. 

Callejones: Este accidente se produce principalmente en textos justificados, 
donde al inicio o final de dos o más renglones consecutivos se 
encuentran dos o más letras idénticas. Para evitarlos se propone el 
uso alternativo de alineado a ola derecha. o la inclusión de un guión 
o espacio. 

Espacios: Es necesario evitar dos o más espacios en blanco seguidos, que 
provocan un blanco extendido e irregular dentro de la caja de texto, 
y que dificulta o entorpece la lectura. 

Interlínea: El uso de la interlínea debe ser regular, un párrafo o renglón con un 
interlineado diferente al que se maneja a lo largo de la página, sólo 
se puede justificar si precisa un acento visual establecido 
previamente en la lectura. 

La Sccrctal'fa de Marlna-Al'mada de 
México íntt!l'víene en la pl'evención y control de la 
contaminación mari tima y vígilancia del medio 
mal'ilimo, y con el Concurso Nacional de PinlUI'a 
lnfantíl "El Niño y La Mar~, nuestra institución ha 
encontrado en la infancia nacional un grlln aliado 
pum cumplir con esltl noble misión. 

Aplicación de 
algunos estilos a la 

pago 7 del redisello de 
la revista de Marina. 

Reducida al 27%. 
Arriba aumentada al 

140%. 

., .....-...""~-,~ ., 
tIt>oo .... _-;-o .... '~." ........ .. 
~"""'I¡ol¡.., . ~~-'" 
-;¡,~<· , ....... __ ~'" r ..... 
!::: ... "!!~~.::;:;.::.-.::. 
..... __ .......... oIoW01;'" 

2003 
t ...................... _!rt\1. .... _"""'.,. ..... """"" ,,_ ..... _ ...... , 

...... p __ .............. _ __ "".f~_W'f·· .......... Io'""...,..,..:to~io 

.' ....... ""'~ .... ~ ......... iW~ ... ~.~.'\o'.,..\¡Io ... ,.)~ 
"""'-""" .. .........,t"~ ....... I_ ... ,~ . .,¡diI""" .. ~".. ...... ,¡,""'"'_ .. ¡,,,.. ...... _ ............. ~~,...,.. ..... ' __ Io_~~\. .... ,_. 

...a.. .. '..,.n._,.......,...Iwo .... tI 'I"¡or.,.."....~~' '" r,-...r- r .. "", """",. .. 
~1\ttof""1Io~1_~ .. ..,.\.Io .... ~ .. ~ .... ~Vtpo~"'~ .. .... ""' ... '~""""""N.l· ... ~r ....... ... . ~ ................. ~ ...... .. 
¡,. .. " ~ _"""' .. ,,._a-'~ ~l .... ~ .. HIorw.,..~_ 
...... 40...,..., ...... JI'· .. """ ... ~.-l ~""" .. _ ...... ~ .. ,;. ,, "'"' .. ,.....,.~..¡oo_ .......... __ ,,~ ... ~,. A~ tqo."'/No ..... ~, .. , ..... 
.\~<:_ ........... "''';Ol'lh'tl'''~ .. n.. ... ___ .... ,..tl~.fIl'P.M'nw,ro.l 
,¡, .............. ¡"/O,.... .... k ....... vJ:<.< ... :. -;.,_"""_~_ ......... ~ 
4_¡",_ .. _I ~_ ... _ ..... ;..,. .... ~ .... _ ...... _ ... ;' ... "-
... ... _~j.I_I'A .... J_ .... I(. .... .... 

~~-:- J'" _ lo _"" ~ • ....., '........ ~"':~~.~=,~~ 

.... ~...,..,...~ .... ~-
~.,.. ....... ..J..,J. ;-t" ....... ......... ...-_".:o<-,,~_, ... 

'~"".~"'Mo;Y+o'!o.~.¡., ,.....,...".... .. ............ ~~_, ... a ........ ~ 



Esmos DE MARINA 

Dentro de los estilos editoriales establecidos para la revista de 
la Secretada de Marina, se definen aquellos que dentro de la lectura, 
tienen el objetivo de resaltar una frase o sujeto, en este parámetro se 
incluye 10 que Gerard Blanchard define como la variacióf¡ en la 
orientación y valor de la letra, refiriéndose al uso de cursivas o 
ne!,rras, además de otros acentos gramaticales. Con respecto a ésto, El 
ManU{ll de estilo de proceso editado por CISA S.A. establece ocho 
cualidades de estilo: . 1) Claridad: 2) Propiedad; 3) Precisión; 4) 
Brevedad; 5) Sencillez; 6) Vigor expresivo; 7) Armonía; y 8) 
Abundancia, consideradas para el idioma español "como los 
principales atributos de un buen escrito 139" • 

"En materia de cursivas -Como ocurre con las comillas y 
mayúsculas-, las normas aportadas por lel academia son ambigüas, 
imprecisas () incompletas. ló que obliga el las empresas editoriales a 
establecer sus propias reglas para evitar confusiones y uniformar su 
empleos!"" ". En la revista de la Secretar(a de MarÍfw: 1) Se escribirá 
con cursivas y negrillas las unidades o establecimientos pertenecientes 
a esta institución, ejemplo: Astillero No. 4 de Marina, Esc14ela de 
Infa"t~r(a de Marina, Heroica Esc14ela Naval Militar. 2) Se escribirá 
con cursivas y negrillas, los numerales de las unidades operativas, ya 
sea aeronavales, marítimas o terrestres. Ejemplo: Buqu~ ARM 01 
Cua14htemoc, ARM Berriozábal PO-134. 3) Se escribe con negrillas 
y cursivas, el nombre de las operaciones de t.area que el personal de la 

)9 Comurucaclón e nfonnaCi n S.A. de C.v. Manual de EstBo de Proceso. Pnmcra 
Edición. México. 1998. (CISA). 

)j() Idem. 

i 
alcaCIO,.,.IVAl 

Por: 

dos, 1,419 
ción continua, 241 fonuados profesionalmente, y 
3,574 a nivel técnico; todos resultados de la actual 
administración. En este ailo y con la convicción de 
que la Armada de México seguirá formando 
recursos humanos calificados, el pasado 2 de agosto, 

r:t'--,.-..,.....-~...,.---""'l ró e inició 108 cursos de sus plantcles 
"'· MlIVI.'S. con la declaratoria del Presidente de la 

lf'..t:l)UI.JII~U, Licenciado Vicente Fox Quesada. 

En la ceremonia efectuada en el edificio sede 
la Secretaria de Marina, en la que el Mando 

.,u"n,"lU recibió los honores correspondientes, y se 
con la presencia de los Secretarios de Marina, 

RAlmi'r:ln·tp Marco Antonio Pe}Tot Gonzálcz; Defensa 
General Gel'!lI'do Clemente Vega Garda; 

y Transportes, Arquitecto Pedro 
y Weber; Medio Ambiente y ReCU1'SOS 

Licenciado Víctor LicthingeJ' Waisman 
exsccrctario; 'Y de Educación Pública, 

1149 



Armada efectúa: Operaci6n Patria 2003, Operaci6n Sal~'avidas, UN/TAS. 4) 
Además se escribirá con cursivas, aquellos casos en el que la academia 10 
designe: nombres de artículos, reportajes, diarios, agencias de noticias, medios 
de comunicación electrónicos, noticiarios, diplomados, seminarios, documentos 
y estudios, títulos de obras dancísticas, musicales, películas, poemas y otras 
obras literarias, nombres de tesis escolares, conferencias e investigaciones, 
nombres de huracanes y términos procedentes del latín. 

En la revista de Marina, se escribirá con negrillas el nombre completo o 
abreviado de la institución: Secretaría de Marina-Armada de México, 
Secretaría de Marina, Armada de México, MARINA, SEMAR. Con 
negrillas y cursivas todas las unidades y establecimientos que pertenezcan a ella, 
como ya se ha mencionado. 

Se escribirá con mayúsculas los casos que la academia marque, además. 
la inícial del nombre completo o dividido de la institución Secretaría de 
Marina-Armada de México, Secretaría de Marina, Armada de México. 

Se escribirá con mayúsculas, toda la palabra que indique el nombre de la 
institución abreviado, las siglas de ésta y el apócrifo. SEMAR. MARINA. 
Además de todas las siglas o apócrifos de las unidades, dependencias y 
dire<:ciones de la Armada de México: UNICOS (Unidad de Comunicación 
Social), DIGASBISO (Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar 
Social), DIGADHICAR (Dirección General Adjunta de Hidrografía y 
Cartografía). 

Se escribirán con mayúsculas, los adjetivos de las unidades o 
dependencias que pertenezcan a la institución: Estado Mayor General de la 
Armada, Escuela de Intendencia Naval, Unidad de Comunicación Social. 

En términos generales, y a pesar de no existir aun un 
manual de estilo para la revista de la Secretada de Marina, para 
fines de este proyecto se establecieron ya los estilos editoriales 
que funcionan dentro de la revista y en beneficio de la imagen de 
la Armada. 

Página 24 de la 
revista de Marina 

158 rediseñada 
reducida al 40%, 
n6tese el uso de 

algunos criterios de 
estilo. 
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4-4 ~ ________________ _ 

I FÓRMULA 

4.4.1 CONTENIDO EDITORIAL 

"El tamaño reducido obliga a las revistas a tener un universo más 
limitado que el del periódico. Hay que ocuparse de menos cosas pero por 
ello mismo, hay que hacerlo con mas hondura. Frente al desorden del 
mundo, ellas nos presentan un orden: esa parte del mundo que nos 
interesa, que nos pennite la identidad" comenta JUan José Hoyos, 
periodista colombiano que incluye su ensayo de Las Revistas Cu.lturales, 
en el Hbro editado por H.ector Troyano Guzmán Periodismo Cultural y 
Cultura del Periodismo del Banco de la República de Colombia. Ante tal 
situación, Stacey King, no concibe un rcdisefio sin una transformación () 
revisión del contenido editorial. 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la idea 
de tedisefio se ha gestado gradualmente, y ia primera revisión en 
el contenido de la revista de la Secrefar(a de Marina, se llevó a 
cabo con el proyecto diseñado por el Departarrento de Redacción 
de la Subdirección de Publicac~ones, el 9 de abril del 2002, el 
cual conterna en ténninos reducidos, 9 secciones variables 
(Educación Naval, La Ciencia en la Armada, Petfl1 de Acero, 
Adoctrinamiento Naval, De la Popa a la Proa, ¿Quiénes Somos?, 
Entérate, Virar Avante y Campo de Acción) y 4 secciones 
permanentes: Editorial, Permutas, Pliego Central y 
Colaboraciones. 

La propuesta se aprobó inmediatamente, pero debido a las 
demanda en la edición de otras publicaciones, el tiempo dedicado 
a cada sección con respecto a la recolecci6n de datos, imágenes 
y desarrollo, se vió red]Jcido; de esta manera, el proyecto poco a 
poco se degradó. e incluso se ha recurrido a la creación de 
secciones fantasma, no preestablecidas en el proyecto o se ha 
tenido que adecuar la información a secciones que no 
corresponden del todo con los temas. Sobre las secciones 
pennanentes, tres se han mantenido sin modificación, y una ha 
desaparecido temporalmente por lo antes mencionado (Editorial). 

De acuerdo a lo anterior, Propollgo, basada en el 
esquema anterior, las siguientes secciones, (tomando en cuenta 
los resultados de la encuesta realizada al personal con respecto al 
contenido de la revista ubicada en el capitulo primero): 



Educación Naval: Presenta información sobre bts Escuelas de Formación 
Naval, sus planes de estudio, instalaciones, actividades en general, 
convocatorias, becas, etc. Además de incluir infomlación sobre los tratados que 
en cuestión educativa, mantiene la Armada de México con otras dependencias, 
que beneficien a tonos los niveles jerárquicos que integran la instítuciónJ41

• 

La Ciencia en la Armada: Informa sobre investigaciones, actividades 
oceanográficas, meteorológicas, y elaboración de cartas náuticas donde la 
Armada es objeto de atención. 

Perfil de Acero: En esta sección se incluyen entrevistas del personal egresado 
de las escuelas de formación de la Armada de México, que se ha distinguido 
dentro de su profesión, sin importar su jerarquía. 

Adoctrinamiento Naval: Informa sobre aspectos de la vida naval militar, cursos 
de adiestramiento y capacitación de las fuerzas operativas. 

De la proa a la popa: Incluye reportajes vatios sobre las actividades que realiza 
cada una de las instalaciones que integran a la Armada de México. 

¿Quiénes somos?: Informa las actívidades relevantes que realizan miembros de 
la institución, que no son egresados de las Escuelas de formación de la Annada, 
que se han distinguido en su oficio y con ello, beneficiado a la institución. 

Virar Avante: Se refiere a la modernización en todos los ámbitos, 

principalmente tecnológicos, de adquisición de recursos 
materiales, científicos, de beneficio social y renovación de 
instalaciones. 

Campo de Acción: Informa sobre las operaciones que realiza 
cada servicio de la Armada, en especial la fuerza de guerra, que 
está confonnada por la Infantería de Marina, Fuerzas Especiales 
y personal embarcado. 

Como secciones permanentes, eliminar definitivamente el 
Editorial, y redefino las tres principales. 

Colaboraciones: La revista, ofrece la oportunidad a sus lectores, 
de formar parte de ella a través de sus colaboraciones. estas 
pueden contener cualquier tipo de información cuyo contenido 
esté relacionado a la vida naval. 

Pliego Central: Informa sobre las características de las unidades 
y establecimientos a modo de pos ter. 

Permutas: Las necesidades del personal, deben ser una 
prioridad en la revista de Marina, es por ello, que en relación a 
los cambios de adscripción, la sección de permutas se mantiene 
ofreciendo el formulario permanente, y actualízando a aquellos 
elementos a los que ya se les haya otorgado éste beneficio. 

'" Fragmento del Proyecto diseílado por el Departamento de Redacción-Subdirección de Editorial-DIrección de hditonal uubernamental y Audiovisuales-Unidad de Comunicación Social. 
9 de abril del 2002. Por: Teniente de Corbeta SAIN L.C.C. Lilián Estrada Santana, 2do. Maestre SAIN T.C.e. Elizabeth Barillas Camacho, 2do. Maestre SAIN T.C.C. Esperanza del 
Toral Martínez y Cabo SAIN T.C.C. Natividad GaUcia Salazar. 



LA IMAGEN Y SU IMP ACfO 

"Las fotografias suministran evidencia. Algo que conocemos de 
oídas, pero que dudamos, parece irrefutable cuando nos lo muestran en 
una fotografia ... 132" La Annada, hace uso de las fotografías de acuerdo a la 
anterior fl"dSe, la imagen como muestra de lo logrado u obtenido. 
Ceremonias de graduados, buques y armamento en existencia, generación 
de nuevas tecnologías se ven atrapadas por el fotógrafo de ofício, 
impecables y centradas, luz y contraste adecuado son los elementos 
válidos de éste. 

Menciona Menguillo'43 " ... Toda la fotografia es, en cierto sentido. 
un reportaje ... ". Es en este sentido la propuesta en relación a la nueva 
imagen de la revista de Marina, ya que el impacto de la imagen, provoca 
en sí mismo, una fuerte influencia cultural, en el plano púramente 
publicitario, la fotografia influye en las opiniones políticas y sociales, no 
se limita a corroborar la información, es en sí misma infoffilación, una 
fotografía es la invitación a leer, a acudir al evento, a presenciar el 
acqntecimiento. Una fotografía transporta al receptor, y lo convierte en 
partícipe de la sinlación que revela, genera la verdadera comunicación al 
provocarle alguna variación en su estado de ánimo. 

Una mayor importancia para el elemento fotográfíco, considero, 
significará un mejor aliciente para cumplir los objetivos ya tl"dzados para 
este proyecto; así pues en este elemento, agregar mas carga iufonnativa 
implícita, y eliminar el nepotismo, permitiendo al personal que realmente 
realiza actividades de mantenimiento y fortalecimiento del estado de 
derecho mexicano, aparecer en dichas imágenes, pues finalmente éste 
también compra la revista de Marina. 



Aplicaciones fotográficas de mayor realismo y actividad. 

Inserci6n para la revista de la Secretaría de Marina. en su 
rediseño del número 158. promoviendo el desfile del 16 de 

septiembre del 2003. ubicada en la 2a. de forros. 
Nótese la reticu)a en raíz de dos utilizada para organizar los 

elementos. además la caja tipográfica se ajusta a la red áurea. 



Inserción para la revista de la Secretaría de Marina, 
en su rediseño del número 158 reducida al 61.2%, 

promoviendo el desfile del 16 de septiembre del 
2003. 

Nótese uso de contraste de claro-oscuro, de contraste 
de color y cualitativo. usando colores institucionales. 
Las imágenes usadas para esta inserciÓn, se tomaron 

buscando como elemento subjetivo, su carga 
emocional empleada para lograr este desfile llamado: 

Operación Patria. 



4.4.3 EL PODER DE LA nUSTRACIÓN 

Los inicios de la ilustración, datan desde la misma era prehistórica, la 
imagen visual surge antes que la palabra escrita, y se reconoce como origen de 
ésta, incluso algunas culturas, conservan abstracciones visuales (ideogramas) 
como principal medio de escritura. La ilustración le da al hombre la posibilidad 
de representar su entorno, y trasmitirlo tal y como 10 ve (otras veces, tal como 
es), incluyendo dentro de esta visualización. patrones anímicos y culturales. 

Inicialmente de carácter utilitario y posteriormente estético, la ilustración 
ha representado a través de la historia un elemento importante dentro de la 
evolución cultural, a partir del desarrollo de la palabra escrita, el contenido de los 
libros se ve en su mayoría apoyado por imagenes gráficas, que son inspiración 
de los textos que acompañan, o en otro aspecto los refuerzan. 

A pesar de toda distinción hecha por críticos de toda época, la ilustración 
no ha perdido importancia, y en las publicaciones actuales, es uno de los 

elementos fundamentales, así se desarrolla la caricatura política y 
la de entretenimiento. 

La revista de la SecretClr(a de Marina-A17nada de México, 
en sus inicios hizo uso de la ilustración atinadamente, pero esta 
actividad se fue perdiendo poco a poco, hasta que en los números 
actuales ha sido nulificada casi por completo. 

Aprovechando que en el número 158, se integra al 
contenido la entrega de premios a los niños ganadores del XXVI 
Concurso Nacional de Pintura InfantU"El Niño y la Mar", y como 
inserción publicitaria la invitación al III Concurso Nacional de 
Expresión Literaria "La Juventud y la Mar", propongo un rescate 
de esa ilustración en beneficio de la imagen de Marina, así como 
el uso de caricaturas que reflejen y fortifiquen la profesión naval, 
la cual propongo, se incluya en las últimas páginas de la revista si 
es independiente, o al final de una artículo si puede referirse a él. 

Página 13 del 
redisefio de la 

revista de 
Marina 158 al 

25 %, nótese el 
uso de la 

caricatura para 
reforzar el tema 

del concurso 
"El NUlO Y ]a 

Mar". 



Al M.!Icmb.rcar Re tomó rumbo al Ch,h Na,lQ/ de la T@rcera 7A1t1a Ntrual, 
rnra OIRrrll!Ar oa un rhnpll1/m ~n la nlher<'1! quel'f!f .... "".rin n I~ nc.loraooo p..,II.~{)' . 

Se cocinab., .Igo: una .uculenUl comida en el jard!n. donde también hubo juegos. 
"llInt.s. pastel y helado. El grupo musIcal " Los escualos" amenizó el convlvio y 
entonfil'on Las M.~lInit.~ para "nna. 

evn el Sol de ,,,,,uno, el \iCrtll'll. después de un t1pic'O de,uyuno en Utul villa, el 
"uovuy .\KIÍ> hastll lo~ Il!\Judo,. al IIcrupuerto n",ol de 1 .. MuUlou 1"'''' cO!l(X;cr sus 
unidndcs ne"onnvales y el proyecto Loncoir. DcapIIÓ. ¡J(' I"'S1Ir n Antón Uw.W. Se 
detuvo (renlE ~I Centro de Capacitación da / .. "",mufu, n unos pMO' de IlIS pl.YII. 
de El SIIlado. Elmo] en todo 8\1 esplendor. Suaves 01 •• ; una co,'l'Ient~ ligero 0011 ell.s. 
l.il ""'nA rlhi., . AIM I1",rl .. ro11 \(.1"" 10>\ n i i\o~, n uh,· .... ,.., oon ~l mnr ... ~I 1lI"""'"fIl 
~~r-r.rln : •• r .. r nnte .11 111011\'0 ele l. in.pir.wión piClór;'·n. SI, In mM. IQu~ m.norol l.il 
mnr. Inmenso hUKtn 01 hor(t,(Intc, y 67.UlInn. br(lIjlnt(~ , Cllulh'lldor. Imp'mQllw. CUlTér o 
camInar por &11 orilla; nad6r y ~umer¡;it'SC en ~\U UJ!1l!18 haslU clllmlte que mal'Cllhan Ins 

boyas. Lu felJcJd.d desbordada. ¡';I sueno, In Imaginación y la realidad. El_, la Ilu.IIIImS. 

A la mailnna siguiente se acercaba la hot'1l del 
fin de la tl'lI\'I'sin. 111 convoy de autobusC8 se meMa 
para iniciar el camino de retorno a la ciudad de 
México. 

Y~noy Montah'llltchuu)'.u ¡lUP¡\ dijeron .di(lS 
.10/1 niflo. y u 1()8 udulto. que h"blun l'Onocíü" en este 
eucttelllrtl: ~()H de unu ronch.,ria d~ Astl1cingU t 

VC1'u.c·l'ut. Han 'viiito por }..'JrhucorD \'l~ (11 mur. Han lido 
muy Mices ton 1" Mllrina. Dlltll!\tc 1[1 breve (lslm.dn 
que el convoy hll . ., en ~I F.stnoo d" !'"eh\¡l, Salldy 
VamlJ\O y gU m.m,\. de 118xcnla, e l!\ah~la y", mamA. 
ñ. Puehl •••• d .... pidiernn <l. tndOR oon n()",nl~ln. 

En In ciudad de MéxIro, lOII nlílOfl y ftuniUartl!1 de 
1M DcIt'llacionCll Polltiw del OIsttito I'odcr-.u, oon loo de 
los \$tad,,. de llI11l'PúbIlCII, IW ub .... labt.l1 "dlli!lll'tllar. de 
mcJlI1lI a mllJilIa. Aqucl grupo de 47 inmntes que una 
lH:maua llllll.,'S L'tmICtl/..ó tt int\.lV'1.l~, pc,K'U u pul'O (,!tIle 

sábado 26 dcjulio volvió n "" IU¡?,IIl\'S de Ot1I1"'" Con este 
ene"""t]'o se er;tabkcierou los lnt.os de unióu elltre los 
e!lndos de la Repúblíca, para que lo! l1iño.~. 00".1 apoyo 
de Illf'nnullOíl, rnnrinúcn ~n.1 ",""plimi""to de lo ml .. ón 
de "\llda .. l. mar. 

Página 10 del rediseño de la revista de Marina l58 al 61.2 %, nótese el 
uso de elementos ilustrativos, tanto en el borde de la hoja como en la 

fotografía (detalle arriba). 



Inserción del rediseño de la revista 158 
en 3a. de forros, para promover el m 

Concurso Nacional de Pintura Infantil 
"La Juventud y la Mar", nótese el uso 

de la ilustración para el mismo evento. 



COLOR DE MARINA 

Según Donis A Dandis " ... El color está cargado de información y es una 
de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en com¡1n. Por 
tanto, constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales. 
Compartimos los significados asociativos del color de los árboles, la hierba, el 
cielo, la tierra, etcétera, en los que vemos colores que son para todos nosotros 
estímulos comunes. Y a los que asociamos un significado. También conocemos 
el color englobado en una amplia categoría de significados simbólicos. [ .. . ] ... 
Cada color tiene numerosos significados asociativos y simbólicos. Por ello el 
color nos ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en la «alfabetidad» 
visual... 144". 

De acuerdo a los distintos significados que al color se 
attibuye, se distingue en primer témlino el dennotativo, el cual 
Humberto Eco en su libro La Estructura Ausente. Introducción a 
la semiótica [pago 81 J, la define como" ... la referencia inmediata 
que el código asigna a un término en una cultura detenninada" 
para 10 cual según Georgina Ort{z, comprende los significados de 
los significantes, los significados de los significados y el proceso 
que une a otras significaciones. En el mismo parámetro, Wilbur 
M. Urban en Lenguaje y Realidad. [pago 113], distingue tres tipos 
de connotaci6n: la conceptual (referencia indirecta que permite 
deslindar unos objetos de otros), la emocional (en la que el 
sentimiento y el ánimo se encuentran íntimamente ligados a la 
expresión) y la intuitiva (asociación que evoca la realidad y 
" ... hace revivir objetos, situaciones, caracteres para las cuales 
es importante la intención de una palabra ... " en relación al 
contenido o expresión. En segundo lugar, se le atribuye al color 
un valor dennotativo, la cual según Piene Guiraud (La 
Semiologfa, pago 40), " ... expresa valores subjetivos atribuidos al 
signo, debido a su forma Yfunción".14~ 

Basado en las teorías de Abraham Moles, Alberto Cumpa 
distingue tres niveles en la teoría psicológica del color: color 
dennotativo (de la que se desprenden a su vez tres puntos más: 
icónico saturado y fantasioso) , color connotativo y color 
esquemático; niveles ante los cuales, se pueden establecer valores 
como real o exaltación de la realidad, carga subjetiva reforzada 
por la influencia cultural del grupo social al que se pertenece y 

14, Dondis. Donis A. La Sintaxis de la Imagen. Imroducción al Alfabeto Visual. Edit. Gustavo Gilí. México, 1992. [65-67]. 
Hl Citados en Ort{z, Georsina. El significado de los colores. Edit. Trillas. Mé,uco [paS.80) 
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y aquellas en las que el color está asociado a símbolos cuyo valor representa 
características generales de un tema, respectivamente. Por su parte, Johannes 
Ittenl4li los clasifica como sensíble óptico, psíquico e intelectual simbólico; y 
Georgina Ortíz argumenta que " ... en el estudio del color se debe considerar al 
significado de los colores y la posibilidad de que exista una cadena de 
significantes que comuniquen contenidos claros, normados, cuya información 
especial esté basada en un consenso conocido que pueda dar lugar a un 
lenguaje del colorU J

". Para definir y justificar el poder de la comunicación 
visual, en conelación con otros tipos de comunicación como la verbal o escrita, 
G. Ortíz establece las siguientes observaciones: 

a) El hombre actual comunica mas de lo que piensa, mediante signos no 
lingütsticos. 

1601 b) No es posible seguir COIl la idea de que únicamente existe el lenguaje 
verbal (y por ende el escrito) y que otros elementos part(cipes en el 
mensaje, como las señales, los colores. los movimientos, las distancias, 
etcétera giran sin significado alrededor de dicho lenguaje. 

c) La evolución de este tipo de comunicación lleva a una tra:,formación 
radical de la vivencia de la imagen. 

"·Op. Cir. 
'<10rtíz, Gcorgina. El significado de los colores. Edit. Trillas. México [pag.7]. 
'4! Idem. [pago 66]. 

Es necesario analizar los elementos o signos de los 
mensajes, as( como sus efectos. por medio de los diferentes 
significados, interpretaciones y asociaciones que se les han 
atribuido, para lo cual se tiene que recurrir a los antecedentes 
culturales del grupo estudiado l4H

• 

La Secretaría de Marina-Armada de México, perteneciente 
al poder ejecutivo, conforma una de las fuerzas de seguridad y 
protección de la nación, cuya área de jurisdicción es, según su 
propia Ley Orgánica, " ... el mar territorial. zona económica 
exclusiva, zona marltimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, 
zócalos y platafoma continental, as( como en aguas inferiores., 
reos y lacustres en sus partes navegables, incluyendo los espacios 
aéreos correspondientes 149" • 

En base a las características, y funciones que la misma Ley 
le otorga. y después de un previo análisis en el uso de los colores, 
para fines de este proyecto se establecen para la revista de la 
Armada de México los llamados colores institucionales, 
estntcturados con base a las teorías de Itten, G. Ortíz, Le Hard. 
entre otros, y de acuerdo a la proyección de la institución al 
respecto. 

'49 Ley Orgánica de hl Armada de México . Título Primero. Artículo III. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre del 2002. Vicente Fox. Quesada. Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 



De acuerdo con lo antes mencionado, me es posible y necesario incluir en 
este parámetro de lo simbólico, al color como elemento comunicante o signo, 
cuyo significado o connotación, se modifica de acuerdo a la cultura en que se 
usa. G. Ortiz comenta al respecto en su libro El significado de los colores [pago 
74] , "El color tiene en muchas ocasiones un significado fácilmente reconocible, 
sobre todo si está asociado con imágenes familiares, como las señales, o si se 
utiliza en figuras muy simples; no obstante, cuando el color se asocia con otros 
elementos más complejos existen mllyores posibilidades de que no se reconozca 
su significante. 

La misma autora señala basada en las tcorías de Conbaz Gisbert en su libro 
Uvo/ution du stupa en Asie: les symbolismes du stupa " ... lo simbólico tiende a 
relacionarse por analogra (como relaci6n de dos hechos o proposiciones en los 
que hay similitud, o por lo menos un elemento igual) con la naturaleza y el 
universo, por lo cual el simbolismo de los colores es una cualidad casi 
exclusivamente an(mica que se proyecta sobre la naturaleza" . Tal relación da por 
resultado múltiples significados, que varían a la experiencia que un determinado 
grupo social tenga acerca de los elementos naturales a los cuales se baya 
relacionado la sensación visual del color, de esta manera y tomando en cuenta los 
tratados internacionales (incluyendo la educación religiosa como tal), sobre 
estimación de símbolos, signos y sefiales, podemos distinguir dos tipos de 
connotación básica, la universal y la particular. 

Haed, A., Color harmon)' spectrum.Calüomia, 194 . 
111 Ortiz, Gcorglna. El significado de los colores. Editorial Trillas. México, 1992. Pago 98 

Azul: Según Le Hard '~(), quien asocia los colores respecto a 
edades definidas, el azul corresponde al periodo 
comprendido entre los 40 y 50 años, implicando para éste 
una edad de pensamiento e inteligencia. Kandinsky, lo 
define como aquel donde hay una seriedad de todas la 
cosas cuando su valor es oscuro, y con respecto a mayor 
brillo, crea una sensación silenciosa de tranquilidad. 
Georgina Ortíz '" menciona que para Zanderighl "oo. el azul 
significa la capacidad de control en la efectividad; por esa 
raz6n es el color mas elegido por los sujetos normales en 
su condici6n psrquica y por niños sin problemas. El azul 
oscuro representa racionalidlld, mientras que la obsesión 
por el azul muestra el caracter de sujetos 
hipercontrolados. El azul es también, en otros casos, el 
color de lafunci6n moderada. del equilibrio y del control". 

La Annada es mucho más descriptiva, y asocia este croma 
en ]0 que Alberto Cumpa denomina asociación material, 
(azul: fria. mar, cielo, hielo), afectivamente distingue 
todos sus valores: espacio, viaje, verdad, sentido, 
intelectualidad, paz, advertencia, precaución, serenidad, 
infinito, meditación, utilizándolos según la circunstancia, 
en todas sus variaciones de brillo y saturación. 
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La Armada asocia al color azul de un modo material. 
con el mar que es su campo de jurisdicción, y en 

relación a su propio perfil distingue todos sus 
valores: hipercQntrol, espacio, viaje, verdad, sentido, 

intelectualidad, paz, advertencia, precaución, 
serenidad, infinito, meditación, utilizándolos según la 

circunstancia, en todas sus variaciones de brillo y 
saturación 

Negro: El color negro es representado por la Armada de México en los uniformes 
de gala portados por el personal que la integra, y principalmente, por los 
cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, ..... El unifom1.e representa 
defender a nuestro pa(s y honrar la dignidad de nuestra escuel.a como lo 
hicieron el Cadete Virgilio Uribe y el Teniente José Azueta .. . IS2

", El color 
representa duelo y respeto hacia aquellos que ofrendaron su vida en pos de la 
soberanía y libertad nacional, defendiendo los intereses de ésta y de aquellos 
que en ella viven. Según los valores que Alberto Cumpa menciona se 
distinguen tres emociones principales: condolencia, muerte y sordidez. 

Personal de Marina en ceremonia 
de condecoraciones, portando 

uniforme de gala negro. 



Dorado: El personal que integra el recurso humano de esta institución está 
dividido en dos categorías principales: 1. Tropa (Clases y Marinería) 2. 
Oficiales, Capitales y Almirantes. Según el Reglamento General de 
Deberes Militares, en su capítulo IV artículo 88, "La categor(a de General 
(equivalente al Almirantazgo), implica haber llegado al máximo de 
perfeccionamiento en todas las cualidades, virtudes, conocimientos, 
prácticas del mando y experiencia militar", El personal integrante de la 
primera clasificación, porta en su uniforme bandas o «ángulos» de color 
gris simulando plata, lo que responde a un concepto de valía en formación. 
y el personal del segundo bloque, se clistingue por aquellas de color 
dorado. Las bandas van aumentando o engrosando según se vaya 
ascendiendo de categoría. El dorado es, para la Armada, un color que imita 
la pureza del oro o lo 
favorecedor para los 
marinos de un día 
soleado, estableciendo 
su valor a partir de su 
brillo, atrayendo buenos 
vientos y mar en calma. 
Con ello dennotando los 
términos de rectitud, 
conocimiento y orgullo. 
Existen tintas especiales 
que simulan metales 
conocidos como el oro, 
la plata, cuyos tonos son 
también emulados en la 
combinaciones de 
CMANoCMYK. 

Plateado: para Johannes luen, el gris neutro equivale a la ausencia 
de colores, indiferente y desprovisto de Car'dcter. Es mudo, 
pero se transforma subjetivamente en el ojo con facilidad en 
tonos espléndidos a la acción de cualquier c~lor, según se 
efecto complementario. En relación con los metales, 
Johann Goethe realiza la siguiente asociación: " ... 
mientras que la plata es el metal que más se aproxima al 
blanco puro y hasta representa efectivamente este color, 
realzado por brillo metálico: el acero, estaño y plomo por 
ejemplo, tienden al gris azulado pálido; el oro en cambio 
se eleva al amarillo puro y el cobre se aproxima al rojo 
que en determinadas circunstancias se eleva hasta el 
púrpura y bajo la acci6n del zinc se degrada hacia el 
amarillo oro [ ... ] la coloraci6n que toman las superficies 
metálicas parte del amarillo. El hierro se transforma 
enseguida en ocre amarillo, el plomo en blanco. El oro y 
el platino disueltos en ácido aparecen arnarillosm". 

Almirante y Capitán de Fragata, 
integrantes de la Fuerza Naval del 

Pacífico, en operación Patria. Nótese 
los galones dorados que ostentan en 

saco, tocado y palas doradas u 
hombros del uniforme de gala. 

l Goethe. ohan W. Von . .Esbozo de una teorta de os co ores. Aguilar, Madrid. 
1950. [pag.496-515] 



Buque Papaloapan, 
en operación de 

adiestramiento. El 
gris, además de 

simbolizar la 
fortaleza del acero, 
(material del que se 
elaboran los perfiles 

de una embarca
ción, que le aportan 

solidez y resistencia) 
posée una 

característica 
esencial: la 
neutralidad. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el tono ofrecido por el metal 
plata es simulado en los galones del personal de clases y marinería, con las 
'ensación acromática del gris, el cual además de simbolizar la fortaleza del 
acero, (material del que se elaboran los perfiles de una embarcación, que le 
aportan solidez y resistencia) posée una característica esencial: la neutralidad. 
No es posible establecer al gris dentro de la gama de los colores cálidos o de la 
de los frias porque no ofrece ninguna de estas sensaciones. Es común observar 
esta tonalidad en el armamento, los vehículos e incluso en los uniformes de las 

fuerzas armadas, el gris es un color que no llama la atención y 
frecuentemente puede pasar desapercibido, no provoca. La 
Armada de México, tiene como una de sus funciones defender 
la soberanía nacional, para hacerlo se vale de elementos que 
disimulen su presencia, el mimetismo y la neutralidad facilitan el 
cumplimiento de sus funciones .. 

Infante de Marina, en 
actividades contra el 

narcotráfico, portando 
unifonne gris de 

infantería. 



El uso de colores institucionales, no limita en absoluto la paleta cromática 
del diseñador, pero sí define el estilo y personalidad de aquella instituci6n a la 
cual se toma por objeto del diseño. Algunas instituciones, como la Secretaría de 
Marina, se abstienen en el uso de detenninadas tonalidades, dentro de este 
sexenio se conserva limitado uso para la gama de rojos y permanentemente para 
el uso del verde olivo, lo cual tambien se justifica en base a las teorías de la 
psicología del color, recopiladas por Cumpa. 

" ... Rojo se asocia materialmente a la cereza, guerra, lucha. vida, so/Juego, 
llama, sangre, combate, labio~~ mujel: Afectivamente se asocia con el dinamismo, 
fuerw. bajeza, energ(a, revuelta, movimiento, coraje, furor, esplendor, intensidad, 
pasión, vulgaridad, poder, vigor, gloria, calor; violencia, excitación, ira ... " Tomando 
en cuenta la situación política del país, la posjci6n de las fuerzas annadas se defme 
básicamente por el mantenírruento del estado de paz, en el caso especítico de la 
Armada de México, es primordial considerar que la provocación por parte de la 
institución no es un o~jetivo, no es una Annada de poder sino de seguridad y 
protección, apegándose por entero a las tendencias culturales, económicas, sociales 
y políticas por las que atraviesa el país. 

Una de esas caracteJísticas culturales del país y con tendencias a nivel 
mundial, el verde olivo según Alberto Cumpa, se asocia afectivamente a la estima, 
valor, dignidad y es representativo de los ejércitos de tierrd en México, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en sus unidades del Ejercí-to Nacional Mexicano, es la 
representante de estas fuerzas militares; por ello, la Secretaría de Marina se reserva 
el uso de este color por razones obvias 

Infante de Marina en prácticas 
de adiestramiento, portando 
unifonne de camuflage, los 

colores verdes o sujetos 
uniformados de esta manera, 

son pocas veces publicados en 
la revista, debido a )a 

confusión que se crea con los 
elementos de )a Defensa 

Nacional, en su clasificación 
de ejercito de tierra. 



4 FUNCIÓN 

La función se re·fiere a la actividad de los elementos de diseño dentro de 
una página, y a lo que se espera de una organización determinada. 

Como resumen de este proyecto se han dado las siguientes variables: el 
cambio de ubicación y justificación de las cajas tipográficas, la opción de colores 
claros y blancos dentro de ésta, el adecuado manejo del color, el cuidado de los 
grafi.smos, la explotación de las imágenes que reflejen solidez e impacto de las 
actividades que la institución lleva a cabo, una tipografía más dinámica y legible, 
menor peso de la mancha tipográfica, adecuado manejo de la información y la 
división de secciones, el uso alternativo de ilustraciones en interiores, la 
disminución de sus páginas a 56 y acabado encuadernado. 

De esta manera, la función principal de esta 
reorganización, es precisamente en prim era instancia: unificar la 
imagen total de la revista de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, para con ello observar una serie de objetivos que parten 
de esta premisa como son: 

• Mejorar la lectura. 
• Reforzar la infol1uación de la revista. 
• Establecer criterios comunes para las revistas posteriores. 
• Agilizar el proceso de diseño. 
• Establecer para la revista, por primera ocasión, un perfil 
definido por sus elementos gráficos. 
• Delimitar el campo de información, tanto gráfico como verbal. 

A partir de esta propuesta se pretende, no crear lo que antes 
se comentó como "Diseño lde~d" cuyo plan sea rígido y poco 
creativo, sino resolver para el diseñador la ubicación de 
elementos permanentes y comunes, para permitirle poner 
atención precisamente al proceso creativo. 

En adelante. se mostrarán más páginas de la revista de 
Marina, reorganizadas con base a los parámetros establecidos en 
este proyecto, y su comparación con el mismo m1mero de revista 
anterior a esta tesis. 
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La portadilla o contenido 
de la revista de Mtlrina, en su 
versión original (izq., abajo); 
comparada con la propuesta de 
nueva imagen (izq., arriba), la 
cual conserva los mismos 
elementos compositivos, pero ya 
justificados en base a una red de 
proporciones áureas de acuerdo a 
las dimensiones preestablecidas 
de la revista donde el contenido 
se propone con mayor 
movimiento y dinamismo. 

A la derecha, el contenido 
al rediseñado 49.5%, ya sin la 
retícula áurea, es mas notorio el 
movimiento del texto, se 
redefinió el contraste basado en la 
teoría de contraste simultáneo de 
Itten. 
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Una de las situaciones que enfrenta la revista de la Secretar(a de Marina. es el reducido 
material fotográfico con el que cuenta. La Unidad de Comunicación Social, dentro de su planilla 
orgánica contempla un Departamento de Fotografía equipado con el material necesario para cubrir 
los eventos de la institución, pero el personal a cargo, no es suficiente para cubrir la totalidad de las 
comisiones navales; de modo que el diseñador debe recurrir a otros elementos para su composición. 

La letra como figura gráfica, 
representa una enorme cantidad de 
opciones para Jo antes mencionado, 
ya sea considerándose le formalmen
te, o como mancha gris, como es el 
caso del ejemplo de la izquierda. cuya 
disposición se encuentra justificada 
en una retícula de compaginación raiz 
de dos (además de ajustarse a los 
límites que traza la raíz aurea), donde 
las cajas tipográficas muestran mayor 
dinamfsmo. y una organización 
refinada. ideal para el definir la 
personalidad gráfica de la Armada de 
México (página 16 redisefiada). 

A la derecha puede observarse 
el disel\o anterior a este proyecto 
(original que se envio a imprenta), 
cuyo disefio, considero, es inadecuado 
para el perfil que se busca para la 
revista . 

.. 

..." ~ ..... *4t>'n. 
t~¡~ '-¡~I;(¡' I <J" "'~U 



Arriba, rediseño de la 
portada y cuarta de forros de la 
revista de la Secretaría de 
Marina no. 158, reducida al 
41.3%. para su diseño se uso 
una red de proporciones áureas 
con base en la doble página, se 
aplicaron los criterios de colores 
institucionesles, se agregó un 
titular de portada y para 
simbolizar el movimiento 
marino una figura ondulada. 

Abajo, la portada original 
del mismo número de revista, 
sin rediseñar. 
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CIMPIIlICCltII 

URldad MOVII de o ala Población CIVil 
en Zona' y Casos 

Si~m l)I'''' t!U hu.!'clI de c:urnplíJ' ,!'tJll 
In ,:nl;nl11icndu di.' su lvuguardur Illl('};trus 

---1-11-"''-1 íf\h.'J't'.gc~ nncinnah:8 y CUH ~I Mfon ~!~pjrHu 
de ,;Ut~I"ndn (tl! sux Ofit'juh..~, (.:Jn.~e,. y 
Muduct'la, l¡t SCCN.~turÍi, de Murlno· 
Armuelle de Méx'lcCJ l lt' llc CtlillU IHUi ti(\' 

---+~I-"'''¡ fjU$ funciones l>l'loritarin!li o(~{'Cr apoyo u 

In I)(.)bluci/u\ dvil en l'ruW de (''Ol1 th'Kcndll 
tl,c l ü()t'olú~ici\ y dOt«Ulu'CS. pOtlíClldo :t 
dil:iI>01tidón l~tsOI'H,t cctlitkudo, t:f.lu1pt,'r.' 
de ~(ll\lunit·¡,dbu y J'i¡l .. 'l.tIllcntu, vchieuhui 
IttrrestrCK. Inar¡n(J~ y n6rco¡; ~IO¡p.ad(J8 
con t\lJfa,,' knda tt?'\'nologtu, adl!nu\~ dt 

__ -+~I-+"¡ hrin<lnr í1Hmcnt~ldó,'t y s¡.>rvidUH móditm. 

,':, por dIo '1". "" hl ~d(f Z"",, 
N"-l.'OI, ml l .nl.;H'o Cárdenas! Mk.honcftn'. 
S~ ell{'ntu "011 In Unld",¡ M6ull d. 
,1p"UQ 11 t" PQbl,,~lúJl CIl./l "" 
C.oH08 U ZtllllU. dq De'UH''''', qlw tiene 
(~IUHt mb:Um cuol'dtnnr tt)(lu lo IlcCeHl.lrio 

"(1) 1, .. 1Il1ll)rldudo,¡ dvlle. y Mandu. 
---1-11-+-1 Nu\'al~ en el i.\I'~fl du l'ntmwmclll. 

\/cl'¡lil'untlo (II W los nl,oYt18 
prOIl<.>,..lonlldos 8\lUllto!< .decuados y que 
los l'~~\lwms ,;c upliqul'11 
snlisrllt.:loriumcnle, 

I·j¡tn unithHl )l,t.' t'H(~Uumra al mahd~) 
<1.1,11'(,' d. 1" &"",1111\ e"m'!lI ". 1 .Rstu,t" 
MlIy'" y ""ló ""IIII1\'Cllllldll l"'" .Iote 
~Iemcnlu¡.¡ de wrl'it qUf!! !illn: 

Ilili~l'i) ' Nrl~'ilr • 

DE DESASTR 
1'01'.' V1""¡dllllmJlt(' (j"l. P1<:M , 

JU.lut tl{Ht~\\'O ~;\ ,\Vm'"A· 

El cI('Ill(lnh) ,tu tar .. ~fi d{! ew,l uucíón de 
tlfll'OSj (.,1 cunltíenc l'OInO (Ilnclún Pl'ÍllcípuJ 11-... -----+-1 
efcctual' el rt.OC01\o('imlcI110 (¡",!tIO y registrar 
10$ daños sufl'ldo$ 1'01' 1" IlOblllción en 
cunnto n in llénlida lit' "itlnto humlHlu!t~ 1 ..... ____ -+-1 
!w"idu!O, (t1rUI\adu,lli)' dUlllltlfl".,dog; uth:l1llÍ¡.¡ 
.. h· h'u l1xpo"tur l\.miOlqlw8 con \'ivelw p:ml 
iUe1. dhlt'l titlHlm.'loi dt' nxua y ut-'('~)ioth»t, r~t\.! 11-.... ----... -11 
i1hnncn to 5C (' IU~ lU!ll tr(l ni IlHHutü tll'l 
l,it'Cclol' de In UriWlda de C.un~trurdÓ ll de 
I.t\~I\1't) Cftrc'I41n¡tJ\l, Michr)üt'9f1 (Bl'lt..'ulltC). 
Cu(mtu ("(!tl UlU1 {'tuniOIlC!tll pick .. up doble 11-+-----0+-41 
1l'l.\('C¡ÓI1, do~ clcnU'nlü~ tll' ""AUtídnd, \lU 
inS'!l1 icfO run~"·tlctor y I;·(.lu lpo d(' 
!,.,'(JlHunh'¿tdoill!$l Cl'1tl'C otros. .. .... ----... -1 

1(1 delll<'llto do I:U'\'II de ,I¡¡iluneiu y 
t«.'l!lIridlld, (!O<\I'Uhlll 101< ~\Wrl)()li de sc¡¡utldnd 
y ;.grupilciom::-s "H\Cl,II')4(H.:h.»I de iUanhmar el 
m.I"", "Mil .vllnr la,lupliddlld de (ulldoll._ 
l' ruellittlr Ins ílccI • .lIlU' de 'illXilio a lu 
Jlohhtd(JI) uf(K\tudn. ( Al Inti!~I1\1l l i'e,", 

(~UmiOnc8 tipo (.'OIlUlIHlo (llIe WJ crWtU~!tn dc 
(1'llllspol1n, 1)i.)fS/)ilUI (d •• (!lVklus, m&I;('08 
dJ'UJunos, Cnr(Wlllt~I'OS. ¡n~ell¡(!ros. alrnl fill('~. 

ttM.'inCrOR, t.!I,~ctricb:tus , fontno(.!I'ol'$. 
Cllrpi llt"li", IICN'iJl1ul de dnll\iI(h ~I(i,tel'll). 
c)"'lIu.mhIH dc St1guf'itlud, ~JU ¡ I }I,J tlv 
,'olnuJlil!¡\clunl~ V l'Ilufctl-'M. t'n tt't,\ tl tl'(.IS. Se 
"".U. "I.'U "1 1"'";<1,, ¡Iel Ofld,,1 COl1\tln(lutlt~ 
de unu Brlglula llt1 lit i'AuUI NilvlIL 

¡ 
El elemento dc blÍS'-IUudu, suh"ilrne ~tQ Y! 
".¡IIlst. "I\(';SI, '1'"' S<' """,.'"1''' ,,1 ,,"m';o tll' 11\1 I 
OO.hlt d~ T"lblll'lJ< SUbtnUlill"', ti<!I1\! ~""\O 
ftJII<1ón I'l\Ip(jté~l\1\ll' l"" ""'1""' .. -u\JII(·l'lttk .. If-+-
y h llt\UflHl;i i-U!iSl\(H1ihl ~¡,¡ 1l1tfU i-\h~l1del' 1/lIt 
hU't:LQ4 de bUJi(IU~liJ, 't!tu:"t!!, ~vnc-uudón y 
~nl!nh1icntn dl;.\ Illt'\tio IUl,bl~ntf:, usl como 
l'OOnlltw hl rcubkuclólI ck lu;< d.IlHlitlcJ,dlJ<l 
en J~ ¡11J¡.,I'I!"c~ y 1" rugi,,. olX!mdO$ I'0l' el 
Slstell\l\ Nlwi<illol pum el J)('$Ur",llo lut"l\fl\1 
de lo ¡""mili" UllF), 

(;Qmp\l~t" VOl' ti..,. whkulOl! ti,. l'I.'tI il,,~ d~ 

:l,~ tUl1S .. ti"" "IlI!)¡U'ClIdo.l\,g IIlCI10Nli WIl 

remolque, u .. O"I1~IH()¡.t , do.~ <'\Ultril11oI0' )' 
dos CUlIII,¡n~IUS pkk·ul', lA)" .,<¡ulpo. dé [+0+--
1'111'1"'1, de bu""" tic hombcrl)~ y tic 
!'(.18I,lrución aulónuUlU, entre ttU'08, 
d~SCll\pd\"11 una j¡ " I~)fI" nl~ funcíól1; 1+-+-
udcm{lIi del pCl'8ounJ u('''(.'C'SUi'io \,'()mo 15011 I()IS 
clcmcl1u" p"rt"l1""i~lIt<'" 11 In Ill'iW,,11I Nuval, 
de TrubuJm,¡ Subnlll rirl()~1 de cubiel1u y 
chofel'ú:'í. listé elclUt!uw de tHJ'UU trun:ipol1:n 1+-+--
11lHhtMul 1)01111 1n eltlbol1lción de ulímcllltfK I 
1'Hl ll ' dl~ dhUo!, un 1'Ctl1uk¡utl du l,."Onlbulitthl~ ¡ 
dle .. )1 ,le dn':11 mil 1I111Jll y un ''1)11\011111<: de 1+-+-
S"1<Olllílldo ll\"'lIIlllllnlli. 
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Página anterior, rediseño de la página 20 y 21, 
justificada en una red de raiz de dos, además de respetar los 
límites de la red aurea general, nótese el uso de cajas de texto 
y filos para enriquecer la composición, los colores no son 
llamativos y respetan el esquema de poca saturación. 
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En esta hoja, página 22, 23, 24 Y 
25 del mismo tema "Unidad Movil de 
Apoyo a la población civil en casos y 
zonas de desastre" en el rediseño, todas 
reducidas al 32 por ciento. Nótese la 
ubicación de los titulares de secccíón, la 
poca saturación de color, el uso de 
colores institucionales, y los pies de 
página c1áramente justificados . 
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Páginas 26. 27, 28 Y 29 del mismo tema "Unidad 
Movil de Apoyo a la población civil en casos y zonas de 
desastre" antes del rediseño, todas reducidas al 32 por 
ciento, n6tese las diferencias en la página anterior donde 
ya se encuentra este artículo rediseñado con los 
parámetros del presente proyecto. 
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ltf'o41it'~~Ni.v"'·~{'I~If"" 
~ l'IIl~, ) 1'1f'''''''o(,'''1I\II l.t.'-I\'Wl' •• 'MoII,,. 
~~~Ilit)"*,,.dÓII~,IIIl~jW 
",,~,... .. """,,111"',,, ~"II\- II'*r''''' .... , .. f,:I~ t 
i¡¡frtol.'Tlfl,,'\¡Ih' ~"""";...., (:,"-'1\111 N'" Ifol¡o 

11/tIlW,1Ih¡:~~I\I'Yjtiotkr-.;I~¡.\II!" '''''f<í\U~ 
Qulr.'It.,... .... Ol~~,~ "qWP'J.III pri'i'f¡,\"" 
oIoI,i¡kl'. 1,..A· .. ~~. ~ ~ 1IiIOoó"IMt,'\I, .... t~~4 
fiI1~t4If. ~ 1"'tfItio:1M. 1ifIff\\;. litO!. Itlll$f. ........ 
1¡r."'f'.I¡<Iio' .... ' .. ".,.'II!I"~~·."'~,, .. .,.yf1\Oltt. 
(~ll!nlWII .. , 

IAf,..\I!f"'I~dtll'rl\t.:¡I.,ok ... 1 
,kIQ~~1 ;1r11 ,.,''''''~,.. .~'I .... I'J\oIIJi ... 'Irt 
lIñ.~r'\.llhJlII.,...,14IIAtfll'\f .. I't,.., ... .. ~~~ 

• 6l tII/1ltf11v dt mM dt Ilr.'i'tr~ \tlIP> 
1."'''')'' .. ~I'IoI.-II\I\I~ , li\!flt.· .',ft\;jI·rlt....,~~ 
ftl'!\1Mt ",~¡o¡.. lit ...... I¡'; t"",.~ ,4' ,¡I • . f ' 
":IH~ Ill'ó't1.o'oo. ft't'IloII oIItll1Ñ"wi.I * \.1. 
p~",",·1tN V'IIII' ,1tv.JI<I .1,: \~'.Jr", ,~","iI •. ~"" 
;¡.,k<fW,~,WI'lrw'"'.,H·.a.1·11/'''1 . ... '''''~ 
Iolt vi /lt;olltJl' oId (1'j'''II"J¡¡¡¡¡p WI ~'~IÜ\ 
1'.I\IltWl'\ifI .Jo¡. II~II~ ~ ~~t'~(,1 
(·~~1fI1WiIft1tltf(ll.f'JnIlrM'9<-~t 
1\~~)~)oI,)/ 

t:J4rfll,Jt jwi ..... ~ .. 4Mt~~o\JII"""" 
1 .... wI~.:r.1!'4A'1""'''''''U\:efl;¡..,..Il .... 
1IJ<WIt."'.IIi\tl .... ~.C.~fM!.)J.¡":OJ 
~"m.Fll~"lIii\Hli..fI*"KP~ .. 
l1f\oo .. b~d.''W\~I)'''' .... (¡n." ..... '''" 
MI' i~;.,r "" oIMf1'N"!\IIMI1>. ~ "'1111\t ... 
.. ",.¡lIiilltoj'~) .... ,...,d""'~."'I!I"1( 
.. ""... ..... ~¡\lIIlk,Í\WlI ... "'''''"''~.tI». 
1If~'toI'il"IIlr.wllnit.c'.\*i1k'''''' 
lrj:A .. tllIr~_IoI~~~I\I_ ....... 

I ~ 1J.,i.kd .'V.II \lit "lit'}·. 1 ~ 
.,.~I'~·n"o\o'f'~ .. INfótlIItIl.,; 
..n~I".u.. .. I"'"tI'Il>.,'iS~t«¡\of 
..... ~t.:>Il61!Wk .. ~""<ftli';·~ ... ,. 
N(l\.r.IIf "",,"tH(III"'" \iq~ .. \t4I ~ Pi:<ollllli-
4Atl,Ir""c¡ji,ot. 

,....,. "¡"WII-' df Ntv.,,,,,1 ~ 1""-,,, 

I~ UIli.W W Ap.1)1-' '" ...w.. ~ "" Iu 1:11_ 

~:: .. =:~!!\~~:,4~.: 
1t1Wl1\,¡;to.I\t"'~iM\ ... ~~", .. 



COLORES roN' M~'TO: 

J'.Ii~"~IfrW"jllfpf;~ ... ~tJ 
"""ItK~¡¡ij~lIfrW.~I"'~,,.~~~¡,¡. 
1lIl'\i'\"~' "~~,..til4~.:"'i·~'--l;'c¡" 
~.a~l!'~4""'~" 
CW-~W«",,""'~"""1Ierildo 
~Ntr¡l"'!iNldtIlllJ1llolt~~',.,. 
.1),o6~f/III~n',I'lINf'I.M.."'n~W 
~ .. 16 ;¡, ... ,.. I ~...,.I Ij\""", dt fPi *I~ 
~1I"''*ln6l\1~~A_~.t 
~III+ te' ..w . .. ~ ..... ~ .. ~ ~ qiK ~l 
~tN..biii.t:~""1ftIJ¡4.· ¡)"~~~ __ 
1,1I'1j\J¡1II"újl)"n"M",j.~~ .. ~4Ilt.wJ.il¡¡,¡wo 
filll~_ 

I~lf. V".-,..w. \10.. ~ ~ *;¡,¡ 1ft 

w..1U't~~"~"'~"'" 
~1tI tiit~n.,.Ik,*df"''''~ 
",")t.~"IIirD.w,...,t"'~t\Ut 
"' ...... ,"" .......... -_ .. Oot>, 
.'fk.(*iN, WO' W\W'" rl ~. 1~1Jí'" 
'it4"hIJ,fl""~.J'I"ItI .... ftI"~~~~ ,.,... ...... _~~I"""'
.iIf"'~.o.ttf.3ltlili!l~"¡WÑf~_ 
" 1~"'l i~'_.'f''''JI\~''''",.''''lU1oo!IW 
",JIIt(f\,.~ ... OI",,~ 

H"""~dif~t",,,l"'_~," 
WMr~{It~.~*",*J.:'l{\f:b¡-'.It 
~""I¡i!~."'(""~~'.~~i& •• 
"!<d<l '_IóO¡W"IJ"""' ..... , 
('~ ca. MM. J\~ ~rt!f, 
.. ~ .. t.~I ... 'fIo'tfJl~~"'II'4~~~.,..". 
.1~1ii6~~fIo.." 

,..."~ .. W.40'~.~~. 
~~A·IIfI'»;A!.~ti4eI'l'\!Id~a!,W'.i¡ 
~~.~;..... ... bt.-.:{\!r!H/<.. 
""....,~~tt\lt I~t'lltfd"iítI'1!l, r'~ ... c"'" ... c.(l~ ... """'r_ 

,iri~~....".)'lIfWlUfln1('ltti 
MW.I¡""" .... ~.u~ntll..)'" 
~.pr"t. ... ~'\I ..... ;,r.~II;¡JIitI@# 
~~Wf~J'CIA.>t'II(lIif!' .. ,..* .... ~ 
'1JW~~t;H-IfI,~*"'JII,Ioo J!II;YlII~""*'~·~"· 
.tfJIWo'I!fI ... ~¡,~~~\I:.J~q~!,tii~¡~~ 
"'1MoV~11f!'It-frIt¿"~r\<fIt)J~illfit ...... j 
¡i¡tNl«l'tl¡All\hflrOAlh'V1.~\'W 

~I~~~~=;~:;~ 
iJIIItIIdtllI!Il'f!P'II~Ml.,"'fll~,...,.~ 

Arriba página 31 con la idea del rediseño pero con 
la falta de algunos elementos y las cajas tipográficas como 
estaban establecidas antes de este proyecto, a la derecha, 
misma página (31) ajustada a los parámetros del rediseño, 
nótese que la fotografía era del mismo color, pero que por 
errores de imprenta modificó su cualidad tonal, a la 
derecha se presenta tal cual debe ser. 

COLORES CON MOVIMI . ,. , 

I\n ~ de ooIor no le pIdoII ""'" 01 . ..... 
IriI qI al _t'ld. lAt .,., mjcII. bIancoo. ........ )' 
lwt& mOl'l<lót .on . laup\lOI de lllt 1101<>re» '" 
llIovtotletllO adh.rid« • l<R euef\1Ot de eal" 
I*1IIIOfIoa _ que "' __ doaoradot por el 

pincel de un ...... artlm. ,..., ..... ell .. 1)1<> "" 

Importa. .... ¡ri&:IIw lII<lVImitnw.le 4an vIdo& a ..... 
;500 lIlroo de ",Ul q.. -.tl1.YfIl IV muodo. 
1't.mpo«) R ben que por el JIkbo do .... ul. _ 
admlradot )' por qu6 110 dedrlo, lwto .p~" 
por lu pe, ... " .. q'", 101 mlr. n 0011 felicIdad. 
Il<In~de la bol1ela do 10 Mili ........ 

Lo. prota¡onlJlU <le eslt relalo ,ún aS 
~IO. y .elJ eme. que (orman l. pdm.r~ 
AonnroclÓII .por IIq1I(lllo do ,... .an d. modo ,IQ/it¡,. 
íh/IIU" d. haNt .. ", .. del _.PIo c¡ue '" IIIIIlUeftIIll "" 
,1 CI ... N,..,., ti. "" ,..,..,.... Noo1., ~ 11 
MM ~, con Mde 111 .1 puertO de r...,.." 
V_o 1UI01, jlll\to eo,n d ...... Irtnl, ptodru '! 
eorol 9!1" loNpan 0\ atIIArIo. fí_ obtonl4 .. de lI'J 
h4hllllt n. tural ti) .n ~ "'!Il'!clal hecha ", la \Ala 
l.í>ba<I. on lIl Cluo ex"'" _ tp'IU) varied.tld do.-y 
1II1'i4:iI .. , 1111 .. ottu_. 

RI pfV)'<ClfO "" ... ~ de_ICU.~, h_ 
. ...... el ""len "" ..... t\lNloN que utaht en l. 
AnMda de M .... lW1ió. lila do "'" al Jw. dtI 
liIIIIIcI Mayor de la l'IIerM NM!. Contralillltlate c,G, 
OFJ4,AmIAAcIoOuda ~ ltJ lIe«6a Ias_ 
un. J'C\IIota 00II .. la ~ de lCU.rI<M "",rtftOl. 

PiIrII la ejecucl6n del proyecto de COIlOti'ucd6ó 
del lCUIrio .. cotmcI.r6 atilladamtDIio . \ JefoI d. 
lllllerilloo • I~ de la Seccl6n c.wta del 
PAlado 1040)'01' de la Fu ..... ~ ... I, Cap"'. de Corbftl 
e, (y. AMeIIll(l Ooorfa ...... . 

I.le mueta t111U1ld1a Y lpulolllalt el Cltpltin 
o.orlo Rdlo .1. \.~ de m~r todo \o lI<tI!1IaIio 
plro la .... "'"'~6n del _ario, Nllté CM" hAec..., 
lIl<t'Il"Ió !!tl . 1 !~"'., Fue 1M MI. formo '1"" lnk>ló 1 .. 
loVOllJtocloMl )lértl .... I ... , ""meo· ... ddo en tI puerto 
de 'l'oIxpoIn, ...... )!OIIerionM1lW 11_ fIl otr06 
medlot. Como rolUlta6o do .. lo .. tuw 01 primer 
eontacto d. o.tC!tQrt,miCllto """ cl Jo""nicroAlcJandro 
~do1, I'"'t'1t1l1r1o d. un iQJartD d. l. IoooUdad, 
llIunildCi ·Woby Di<:k', qvJotn de 1II1111'''»ClI' d<l!lAlll 
aoouJ orttdcl.u apo)'O. 



• elfllllllll He ...... ,.' AIIrtura .. e ...... It. PI.mllesEIIICIIVIS lIanIII. 
• ee,.1II1I1I .elrad_16. lit c •• etes dllllmlC. Ese ..... 11 ... 1 Militar. 

~ I 

IIINe ....... 1 
1'01': :'Idill!f, Mt/1'!4, .'t.MN. n 'c . 

t~.nu.heth UA.RUJ.A~ C.'\MACJlO 
F..JIpaf'Olval)'f.:I, 'rORAI. MAK1'fNI~l 

Adoctrinar¡ formar y edl\(:~lr, Ron c.;.lnlcteti~

tll'':)~ tic! lA ..... duCI1t"íÓ&l Nswfll ) 111 1:1I111 ~ tnstnti('Ilf' I'n 

COns.tAllte íwoluriól1 }' ,~n un nl\'rl de '~)(t'Clem'm. 

"".,t ... d" ono son 10$ 8.289 c1~",entQS "di""t"'· 
dos. 1.4l9 cspcdalh:ndos en ~)Q8J.\.rados y en C'dllca~ 
ción ronli!1llff. ::1:41 rom'utdOl; prorcsionlllnwnlC. y 
~,'i74 « nivel técnico: tooos """,Iraó ... d. la .'1u~1 
ndmlnl"'1rtldbn, 1!.11 tmte 10\0 )' l'Cm 1« cOIlvicd6n de 
que la Arnlada de Mé~lc .. .. guirú forlll.ndo 
N:CUnlOIi htlllH\I105 caUnCt\dH~, ~I p'iHHldu ¡J (le ugogf(), 

clnul'utU e Inició 101 CUl'ftOs de lilul plnnlctlU! 

cducath'()~ , (~n la ckcku'ttlOrin dd l'I'illIidcnlc dc hl 
~Clll\b1ic" . I.Ic.lldodo Vlcenlti fo. Q" •• ",I •. 

En 1. ccremol1l .. cfootunda ''1' el <'diOclo sc<le 
d. la Secretaria do Marlu". en 1 .. qu. ,'1 Mando 
SUll~mo r®ibió lffil hhn(Jre~., (.'OI1'~spuJl(lIttntea , )'se 
C(rl'Itó Cún b.\ presencia de-Ios Secretarios d~ r.,'lurinn. 
Alm1mnté Murco Antonio P"lTot Gon;:ál .. : Defen,a 
Nacinnal. Gcn(!rnl Gerordo ClemCl1tfl Vt18" O(¡fcht: 
(;omunlc6ctOllCS )' ' t'rntt8pOrlcl'i, t\J'(lldlC4~tO l't. .. drtl 
Ceriaoln y Weber; MCldl0 Al11bitmtil y KCCUtsllS 

Nallll'aJeih l.1ccncitldo Vít.1Qr l Je.'h¡n~cr \'\'ab-mnn 
aclltRl0l.nl9 .~"'t.tto: y d. r,ducadón Pilbllro. 
lJm:tnl' !tgytJs S. T,:tmel Hu~rr(t, ¡ud t~Oll,O de 
ulnoric.hltl~ lUlv~lCH. ch·tlt:S y 11l1Htu~g¡ cl rr~iiJ .. 
tlellltt dt' 111.R~vúbU,-,u u.llllbhin t!fllJ't::J4~) diplwuu." y 
dijjtlntl;:olt \lc.'Udémico~ t:;on·d-p(JJl{Ul:'nt~s. u jt. 
grlldund,,,, d.l c../ltro d. EMtud/ ... Su,,,,,'¡or •• 
N".",¡ .. (CliSNÁ V) .n ",pr • ..,otocl(>" d.IQ, 049 
egrc~(jd~. entre Co\,itnttei4 ~' Ondules. 

A(hm,4» C8h.lvicron pl\'Y.OCnlCii represontantcs 
d~ c:.¡dn l)l«nteJ oo\H!(ltlv(). entre quhmt."II se enc.:mHlw 
troJn JO!! u\J hUI ltite".".,. d4t 1"II*ml~ro, de t'l 
Ár", .. dn de M""'¡ .... de MOl"'"lufI du, \ ul .. ddn 
Nn~JI, Métlit\o N"l"tl, JtI ~Uaqul"fj"'o~ 
E,\fermeu·j't,_ lntvttfl~ncltf) l","nt~,.íll ~ 

Cmflll.ud" S~lb",tI,.,»(), Aullwlón IJ Ctm''t'O ti., 
Copacltacllln. 

En el "do. el llll'c"tor del C&'1NA V. 
Vlc •• lmlrllnl. AN.I'''' DIlM. ¡¡meollo G~ltardo 
GÓpw •• habló ú. 111 c<m","'Ud,;n .1. h, •• ot",t.~I •• 

g:ubtirmuniUltaltlg llue 11.1 ¡n8títu~ 

cióu realiza in tll rubro d~ Iu. eth.l~ 
cución: de Igual tnant'Ttl se reAMó 
" hl hnlX)rutnci" de promo\'er en 
Irxlo" laN nlv~tM: llOll f'<iurllri6n 
nitVlI1 C(Jn \Ih\lbn Inlnrl1l1c!(Innl y 
se".ibOidad social. }1\ que ésta. 
dijo, "es /t.lclor de bieUi!$IW' y la 
i.'.8tnwtur'it Rob't la 'l"e (feJ4:flIISU 

e/ ,(¡.,o",,,lIo JÍJru"(j ti. /,' 
Á/'nwúo". 

En su m~nsuje. el Mando 
SUpl'01\10 l1denlÚ:" d€? dí.'5laoor los 
lo¡\rOll del. AF,"ud. en cuanto .1 
cumplimiento de '" misión y do 
I.licitnr . 1 personol n~"i\1 por el 
d"""rruUo d. su hIIl<ll' .... gur": 
.... /u educ.'odón <lit los nuu'inoH es 
el df!llwnto f:t'n,,'o{ d~ ejtf! 
pNX!ft;() d" I.:mnbil'1 in:;tituci(mot. 
~(lik, ddo e<IVí,'tltúU} que ti!rminu 
nos {'Cél '(~' (] (u ronsolitladótl dtJ 
",1 CUeI'/lO (J(I lIIc:tri1/os 0011 UtW 

edut"OcMn de L'x,~el(!ltci(J1 C(ldo 
lilli.!l!fl (Jt'ncJ'(J('ion es lti li''O''W$(f 

de UI1 t'tJtWP~) de Hlort,108 0011 

mós: cmwcimirn(tJ9, t-(Jtl md$ 
l.lftluros y mf!jor !m,ll'(H'adcJJj", 



Cffl"n,,"ia de C'imdu~16n d, 
t:lIdei>O d. '" IItnIl<. t:.<owlll 
N.~,.t MUhftr, 

AlJuI.--tru}l4f, ¡btJllOi' y t:'\Jtll.~ll, XX¡ ~'"f,,,,,I,,!I~l,,:;I . de la 
F.4IU\~.\:It'''1 NtlT¡tl, 1:\ ~'ut.l1 k' lII;mll1:ll\' ,'U '-'\.Ift~\tUl ¡~' tI .. ~.· 
h~ki¡l} '-'11 UII In .. ·d ik ~.w;.'I;"'l'I.'i<t, UIt"-,,I1;1 Jo: .... 110 'tQt11~ 
~,~l'!q c¡"",IJ'-'IIIO$ aJic~r1Kkj" 1.4lli t::-liI.' .. ¡w!i"Kj\'i> J,:U 
IXllolir.lÜi.l~ )' ~n c-JII\.';j(iüt\ ¡':~'(lIh\\w , 2"' 1 ihnn.1Úi1ll pt'I\ 
(C!!OI, lIwJ n\(;ntt<, y :',$74 .. nhd 1~lIko: h.V;1Jo ",,"uh ¡IJt,-.,c ok 
h.l ~1Ui.J aVIIlÍlI¡ ' tt.,rlúl1, ~n C1-lt (¡tlu ,. \o'UII 111 ,,'\tn\' l;:d\~1 
do \jlfé la t\r,1Wdx eh: Mhlco Ji.Oiu¡d fo"w1:llkk, rc:'\:\lM'Ii 
hUll\')I~ ¡;;IHlk3dl~. fl ",~" .1 de: 11i')'f,l, 4:t~\"uró e 
hlkh\ 1m (:l!t:'4i~ d~ S!h pla"l ~l;;:~ cdu..;tthf". , "un 1:1 

d«:liir'Jimriu lId 1~"lI lcntc Ik III Rer"U\l I',:ri. 1,¡~4'Il;; i ~JIi" 
Vic~l\[n !1¡\\ QIlc+;t.'luo1. 

f 1\ h\ ~rrn,,,,l¡1\ ("rf'('UIl"~1 en ,"'1 ¡o,;lifidu ~'tl..' de 1.1 
S''C'N1MNM m' MHrltNt. ~llst "lu¡I d MOlld ..... ~j¡I..-erll.-, ""~¡t;(! 
k)!l¡l\f"~,cr~t'1~~M'ú1iWl\'flll l;l~,,,¡~fkok'!fi 

Secre:I¡,¡r;(\t c\e M¡lrirm, Altttirílnlt M,i$' '\ lItI1lri<'! f'ern~ 
(fc..)I~íll't; ~Msn -Sa'k'lt1:11. Gt\~d G""hh~, CI«\\f1lu! 
\'Í'9-'t QUIl.' ÚI; (','lfmtn Ít'a.. 'Iuot~ loO Tt',1"II,IU'~. A"lUi!\'-'f\J 
~"-1f1J t'"ri*-~ ;. \Vt'tv:r. \k\.Ji(. AmtA<'I!I(' ) Hl'<'-Ir-t,'<I) 
~"IUtld~., 1J"'I: .lC.·I~ "".'t-..lt Lk'lhlllJ"r WI\illl'mn 
tM.">fu;úrn.;>f\ko ~·lIltt,"'(n::t.ai tl: lo' u,.0 I:"AU .. 'I.K;\'t¡1 l'UblM:~, UUt01.'If 

~~o)'l'), S T>lIIII,.',. Cllo,'ttu. ~..:I (\1I ' 141lh' .luh'l'¡rJ~·, 

Atk/llo&¡.; ~IIIU\'It"'uh ~I>(m.:~ r~ I.If~, ... mw.!I\4:;' Ve 
phull d ~1\II.'.ul'l'u. f1 tln,'I.j(liflll:) lit' I:Ilt:tl(lur.JIlI,-"" lJe 
¡:~hlt. tk: I I1Wt'ltl~i'I)Ij ~k I~ ANI¡;",L dt' M(~I~IJ • ..k· 
¡J.¡; A~ i;tt.:¡d¡¡ N!I\lál . ~tcJIi.\t NII .. ~I , u.: M~ul ,~,j ll , rinkt 
merm, lnlcndcm.:I", fnflulICrlü. t\~IIk't¡JO SI.bmurilK" 

_______ ._ ... ~ Avllldoo)' C(,I1I1\'d\' <:nJ*'ltudufI. 

Iln d "'1", el l)ir,-":I'". ~I (,(:~NA\o'. Vl .. v,Jlmil'.1l'lh: 
¡\NoPA. Oli1,1, Cn~lfl O:lll<\rdo (liinl(l, h;\IlI(\ de la ron 
.14':("11.-:1(,., 11t! 1M e,W:lltglnA ,1I t-tmf\m~"'tl ¡ t'Ji qut 
iI\iI¡iluclM rt;J1I1J1 en tt MI""" df 1" ~luc:r;IÑ'I: ift: 
"",1ntr" ~ rel'iri(\ 1\ 111 lm¡_,nllocln de J)ml')"wtr i'f1II\1k" 
l1ívcl~~ una ttJllC¡K'"I.'M, nIl\nl t.'(1f' yh;Hm ¡ "k.~l'1wc¡unill )' 
~lllOlbtljl.tld ~i,,1. )'11 ' fl1t tMu, (hj41. O'(oS (ttctll( do.'- bh'l1c>Slllf 

'j I;¡ "'lN"'IIIf:! \tlh~ I¡¡ '1'''' ,kI.~Ifl\:1 ,O, dÑtm~II,\ ¡'¡"11M ¡te 
111 r\rm:\llr." 

1:::,\ ~\I n~u~ít', l!1 M I"IIl(k°' ~UPl'tnl~i adtll};'~ dé M ito. 
m"l\f le", k'1lm& Ik' 1/\ .\(111111.';1 4'11 \' uO\IIIQ al cvmplj¡nkhl~·1k 

. \1 Il1 i ~~\ll lo' ~ tt'lki tM 1l1 1~f",)(ml l\l.I" '(l t """ ... <1 ,b;M(!II~l 
J~ ~II lilh!...>c', :\.M·~" I'I"I : '0, .. 11) ('(11"'1\('1.\11 l.I~' I(W. In¡; rillt~ ~~ d 
~1\" liilllil~' \ 'CI"'llj 4\1;: ~$ I~ ~f'IX'C"'O di: I,!l\n,biv jf\tillHI.:IDI'álI, 
i(~ rkh.\ ~\fv.:IlIl\\,1 Qlk' k nui!ilt t~ "l\.'(~olJ ¡¡ 1&1 \,,\II I~ 

~Ill¡tt'¡átt (.l~ 1111 ,0IJ\'I)N., lk: tU\.\t¡II(I~ \'\'11 'U .. I 4.yU\;~l'¡'\11 \,k 
~',\.~I¡" IJ4.'I\l, 4,",," /II""'\'1t ~1~r.l\.'i\~1 ,,'lo h, pI'('I II4''''' ~ \JII 

~'\oIl!fl.lO(k Il)"tll\t·~ ,-\111 Il";{~ .;'<'It),'"t¡)-illlltIlU"»'. ~(\f, ntú:f. vnlvre..a 

y lJIl!j\.'f "f'(J)ijr.uJ¡IlI~, 

,\JiIl~"II\\J. :llll1ltO: "c~h) \.'t'~ IMlj~ J..o i.'I"u~uAl r . 
i1penun\ ~ k" ck:/OlI N\lCul,W:lI!I l'Utvntts t" un ;io1t-'.AtHk!c q"" 
lil Matlna nIllMI dcS\.'4fl1i.W, 41""'" I(.'!!o rNri~ m¡limrt:~ uf"" 
rr~r:-I'oí rMlo.~ 1~1111;¡ 1\.illlftnK· lI fC ,,"UI CIlI1,pli, :-U Ik;hi:, ;10ft' 

la ""ciÚfl, r \\n ~,.I~ 1I(,lhhl fl.rm:i.:hin l{lIt/gura",!)!> '{1St 

En la página anterior, 
página 2 y 3 (reducida al 
56%), rediseñada para este 
proyecto, justificados todos 
sus elementos en una red de 
proporciones áureas, respetan
do la red propuesta para la 
revista en las cajas de texto, 
uso de menor saturación de 
color, y ubicación de elemen
tos pennanentes. 

En esta hoja, misma 
página antes de este proyecto 
de redisefto, tal como salió a la 
venta (reducida al 43%). 



PI#" ;''(,,)d.. M(I~,''M/ . .,'.n:t:'. 
Elb..b<lb IIAIU 1I.AS CA.\I.\t:ItO 
'!:.pt"n\nllA I)¡;:L TOR.t\J. M"R'tINf2 

F'iwut d~l Cmm,miu 1-';'11'11 J!,."11\.bk't.'CI' luJl B1t~S d" Coordhutt.'¡ón pur« Pu!"t.ícip'tr en hu; l.abor",;: 
di' Ilrt'vcl1rión, (;tH11fOl y C(}01htlh~ de 111 COIlI¡¡n,ínfld6n del ft-h·dio M¡¡rino t'ó (.1 (ioUt') r![\' 
Ca!i(f)I'lIil.l. 

Vbkíl.drl rotro III pt>nh\snl¡¡ dt' Ih1.hl r¡~I"'ornjH y lo~ t.'SIt1dtll'ó de 
StUUII'OI y ShJi.lI~,,\, el (I(tlt't, tll' Cnlif,tmiu ~i f'l1t' a lH'\I!(ÍIIIUd utlH'fU l' I ,U\ ,O k1ll. 

{I" lot'lp¡IIIIQ y UtUl 1I1\chur'u l~ riJftwdto dt" 11)1) km" . u ,h\tl' t;rnIW~f 
ti.'ru't~~rHn 1.!l lP."~ (11'·1 tllhtl !UlC' íl llHí J y el 13.lj% (It·l ()('(>;l1l0 Pfl4-it1NJ, Es 
ri)(,'Onot'!tk, '7oMO UI1 oa5i@ fl'\ntlflmo '1ad"llíIl ~ Int¡'l'nltt'lonill: ~\l r iq\M.:l.il y 
il rnlntl¡\l1('\ I¡ e'n n~I!\lr8(¡;¡ biótiC'OR hl\tt' ll d~\ j~ 1 \ln¡' fW l¡¡tI rf'gtm\t!.'C míl'; 
hi\Ptrtlunt~ Jet p.uis. 

i\r t\H\hnt.'tlh.' t'J'; 1'\'\.'nrliQ~ uut llruh:~ d~l i\n..'u lJO II Ull'l' t!IU\J1l IJt1f 

di \'ct~IUJ ftH~ n lí's t'(m lftmil'lIll1t cli" <¡\I(' jld(~n\ ¡\~ d,· J'lQnr t ('n ri\"'~~o In. 

la l:ulidmt d~ \>ld:t du 108 
babiUll\t t.'s~ dl!riv3t'áit en lit 
pdrd1dR d. 1.,. ""o~iSlrm •• 
drC\lndllnJC:lI, po" d Io la 
Se ... ", •• l. de Marin.· 
ArtnltdR de Méxh . .'u rn'C)n)(~ 
-.rió y conc.crtu, d dí" tu do 
junio del pro8<>ntc .flo, l. 
firlnu de lJn eúnveniu qUi.' 
<slnhl""c l •• ba",-,; do plu', lci· 
pa<ioll do lu" tteS "k'de. ti" 
gohh::t'not II 11,\ de mll:l\ h.H'\er el 
tqulllhr!o ,'",MIlI.o y fo"wn· 
'M el d')SlIrmll" «.n(,ml"" d. 
l. ",'glón. 

~J octo ¡¡e. Jley" a robo 
~n (') ~.1lón Á"i1a CUflH\(tho (ti.! 
In Resldcnd. OOclnl dé 1.(1)1 
P¡nm¡;, ;inh~ c,'1 Prt,,.w,>ntc dt, lil 

-.RcV~\l>Ii(.'ü , UtI.\l1d~ldQ Viceutí,\ 
1',,~ QII .... d" <VIO'" tt"'1lgQ d" 
hOlwr; t.iI'mal'(,Iu d dutunwnlu 
el flc<rctnr!o <ID Morin., IIlml· 
filutU. 1\tu",'o Antunio Pcyrl.ll 
¡¡on'",~~ 1 14 ¡¡,) .. ~tAtln de 
'tW¡~",Q, ¡,k,,"d .. <t. 1I. ,'th. 
Lurieln Na". I~(¡ (khoB\ lo. 
GI)~)('rn.lldll"~ I.h.\ ~h\alo:t. u~ 
«mdudo JUlm S, Mili." 
úi1ntfllj y dt· 80001'U, l M:Cllt'iu
di) ArnuwdQ Lól~~ NORoktS: y 
el [lln'etut Ot:I1(lrul de 1" 
Coml,R16n del Agu:t. l*!cl'o,
d udo Cri~61;m1 J.ime, 

»e eit'C modo se 
Hj "l t~rifl lj~t el }'u·Ojl<h,·Ílo ~' ~i 
íOler" ¡ d~ l. Artlludll de 
Mtxlct> 1"" Ola"lc"", 01 
t'lK111Q m¡¡rioo r<)IOQ ru<ml~ du 
\i"" )' prog'..o ,,,,,I,,.;conó· 
m 00 pilnl 1". l\WXlcall~, yú 
que 0010 a lI11v6< do la uolón 
di' t":¡(UCí'1,08 ~rdhuhIOt\ t~ 

¡,,,.Ibl. ''''''''''''a, la bdl",,~ d. 
nUt.~l ro~ m¡ucs, 

1 ...... Calllornl."------------
E' ál"\'U Tl\1wina 

IjtH' I..'Ítt'\mdu 11 1 Colfl) 

tW C¡ulCurnlu rCfl ll!M!n

ta un $ ¡st~nlt\ roslero y 
nmtino, que k sushm
tu (-O la alt l1 producti ~ 

v,dad p¡(' n~J'adft f)IJI' 

t-nt'r'i~lI t(',. d" ~ulw.'n 

cill~. En él ~c miUlt'tUc 
~IIHI pinlmid(' ¡,HOtél)· 
hu'iit lllW ¡lIduye IIn .. 
1't)l1ltllkl'o tluhh,clm.ctil 
l)ltr:tla pt.'!!Wtit..'Vllll'I" .. iitl 
)' dI.!TMJrtiv,l, Hili ,'omo 
a\'f'il n1fll,~ff(· r o!il. 

mnlin~. 

1I<1uo11110" 10 lilIl 
f(;'('ur~(Js nutundcs dd 
~~rc.a c§t¡jn slrndo impflr tnd4)S 
uUj:lhlivHtlI4' IHt' pm dh'urillas 
¡lí'tivldm-l(1¡ hn nli\Jln¡.:, 1;11' t'lI11il\S 
cundu\:cn It 1u (Usmtnución d,: 11.1 
C'tl lid¡ld (k \'ido ,te 5: \l jt hBhílunlC'l 
y 11 111 ll(i \'c lidH tk "l1litW),. \'l-cu ..... 
so¡.¡ IUltul'liI<;" ,,1\ tl lI t:ütlu p!tW): 

\.:1 úHlfu dl' CuH(~,rniu ~~ un 
CIII.' t'V'J dv ~¡;,un ~1lI ¡ccn',l\:lu, ~~ 
\HllI g t lfl1 ~·'U.' llI.'i1 th~ l'V"PQtul'lón. 
la cual ;oc cOlllunitn ('on el 
(k~;In(J Plidflco ni ~lll'(\~;:tC . 

t.us \'h.'HIu;f t.I\." C;o l(/J :!luU 

tt"trcnlllltmncntt~ \'tui ltbl(~~: ('Cr

'''HU) de la costu Pt,t'\'¡¡k'\~ un 
,¡íS" :t1l11 d(o h,í¡o:n 1H1U'Ílilt y 1c·tr, '~~ 

ln ... EII1H~ f{-g¡on~M ~lcjudo" de 111 

CIl!olh\. tlf'!(\1c l1uvíemhl't.~ II IIHI}~ 'I 
(hllllín .l n k,s \1(!11 1f1S d,,-,111U 1'f"~~ 

l(')' d l't"'t'.tu tid III'U. d()l ll h um 1(», 

vhmtOf d(,'l S"f'\1,~t(', 

1", d H.'uiudúJI d\' !tl,ll; 

"gul\}; en l'111-,do nork dd Hnlto 
el' clnmiltntlit ¡)(,Ir ~ I n j¡lh'O t:ídó<
nh'\) de 1/111 m, dí) tlf'ofIltHlkllld. 
"ubrola (,'twncu ~lfiu. ~!J 1l "do.
cid.Hd~" hMhi (Ir 1.1\ nrkimi (\Il \11 
f< U¡'It' l11t'l;," m OIMu t\'rilw II¡:.ml1t 

(I'I.I~ dd 1'lIdOm \101'tO)' t l'lHllln~ 

(ht~ del sur. ~Mtc h{~hl ) )U CCln .. 

\~crt;; ~ I \ \uln 1.{)na dt\ I riln~icló n J 

(fUt1 h'Jtl' trl\:!~' ft!Úllllll la,¡ pro .. 
l)wdlldc.\4 qu(,' "1\/0' \.-"\.1.' 11 la ¡¡rnu 
ánll¡~ I')('lil1 di' t{mntl en r~mll ¡tJtllM. 

In((lI¡Hadóll 1>I'IIt:.t: fI: \:il}!\i-..:!n ¡JIU la 1~1t't-'i~'t U.ur,t'ul Af-CIUlttn ,I.t ()t-"!f'/I(IfIf'lÚIu 
N'Wfd 

, $Uf)Ztil~1ñ : II,.;;,;.~ ) ItVr "" l'\\II1 'r-.t ;¡¡;WI !IO! ('1('\,\\ de JóI,~ t)tUf\nKli4w.k.'S. I~~llkll lt1~ ~~u""I~",} 
¡lO" dh"1'IIt,!J~ ~' l'Orr1t)nt~ ,,;0,1(11'\1'" Utla fl11}Wl14'fu hiltlblJll 1)¡<I ... hh.'\' 1'l'm<11 11\1~ ~1\lt' 
11l~1\')('iIl'I ilHl' IH~ Il\$ ,rit:nl~ ikl fr)IW~ 1 r,ll<l Itlilr ((.~Ufl'r.\, nitr¡¡trltl. ~'f('(1r ,.. ) ... ¡t\u) \ 

¡,,,nJ\I.·\':tfl r'.n i.'¡¡u" IIn .. ithllk" 4h kltW flJtt~¡llWtI.''¡< ""11\ hI \,.'l'f'Vfol'untIiVI\lI! IIt"JIl('{'j.'u, \I~· 
Ill.I lNill Otl'¡\n¡"\I. IU'j"·"lI'M~.' ,tIoI' 1111 \'rvrím¡"'UIJI tluI~ r;i¡)klll (h.: jtllj ttllim;\~ y Ill.mtlUo tllW 

\ h t I! t'1I U! -\IIW'~rKi" , 1S1.il!l\tl-uul(¡ "'! ¡rliutOlln 11'11' iI"t\fr-t Im' l i lK!i;I 1'" .IOt:lf\ r"'I\W7V 
l~l¡lf't¡¡ l'(i'IC'lV.lffól ¡JI' /hmiltll1( 1'A'I1~')¡lI, '''f'tI, ... ~IC», ('1"""'''01 del h"",'.'l".whtll Al 

I)tIIf,lrt·.,II ... l)tN!t'\l'fOl'I A,tl141l1u .1tt tkt.ttu"'fjrqJf" Nu .... d . lo(¡;;¡;, ;,¡t/:p, 



--------------------------------------------------·l'~.~~~. _ • 
1)tol\\1I1 di' ~I,I ;dHI dlw'I"I¡¡I;t.\ di' rectJl'l'4'" JIItttlol .. ~' l'III.'I)t'ntrlllll l", 

UI;JI\oI1' 11 k,. ifm ;:rh-tlr"d.,., Jn::trlnu_, ~e h,.A ¡¡1 ... "li'l t;¡do u¡.II'» !\i 

f'l.. itl4u"'I>tJ· 8 .• l'I.lu l"" I,,'\:h'f.:. ton "-'(Iu..' "'Joi\I.'" M ',""~ l'\;islNl fll~ 4' 81& 
' ... 'l"tI4. .... __ t'JI lloI:'Io:,. "!i "¡lIl (i>f\\iI.\o:,att.,. tnd." \'~n . ";,, \w.nllJ ¡o 

f'1"1~ .... ''f\ l i .... \fl:l Jl\11.i.l(iMI ,,*, t .. t-;t fl~f'ltl. 1, .. Mllln dlll'O th! l.", 1\.,", ." 
,.~fI(,""" (llJ IHI'tJMlf. In"rltnl.. ~i rnw.ll\llI, 1:11110",11 IlI .blf ll ¡¡Itri'''¡ ' 
m~tl.nwll ci\{t\~pt.,-k" ,k! Il\e:i nv,,11Utfi tN~) ru/tJI)l)R ~ I\'Ilttl(hlt'l'll NJ 

lA!! h~_; ¡d¡ "''''' mitr:'klf'lui 111 f't'4dl'lItf~ » .;."1,, f·undó:nM .hku. 
.~Iml~"\t •. I'Jl ~Itt W¡t:t, 1M (}o.llli\ ha,: Inlp."",",.,l"" rnh.tn llJ~ lit' Ilfl:I'l!i 
InMIIII",~ , f(, I. NUlA fi'1'¡~ .. , ~ ""lt~~I~..o,) h" 1\1!'I,nl(Il,,,; iN m il}'>!' 
Ji,~,t,,~.LIII. 

.. ' ....... blltldlll 
l .:I fII' 'V 'f¡ hn ' .. '''1o'4tlf¡rl'l'''''Iti¡tí),k"~l\IWI{,¡,illl .. f!t'1'1NIm.1rin1i~ 

t'r\ll~\ ,k h\ 1' · ... 111 1"1111)0\ 'th"; 111 'r.r«>lJ h • .I. 1\0>$ ~ lIt·l1 .. íI111 ,\.o' 1''' 

I.AI,it. l .. k i'\'I'f,~ hH'd'lln ~ I~~~J hl\'~kltl~1 Ov j"Wil¡~: la", \\1, 11'1'''-'' ' 
, .. ". ",,11tt1lo1'lO"" •. ~>kI" I'" 11.' ¡¡vi;", ~ lil \'lI'illltoo ~1I.rill", '''Ir 1 ...... • .. 
iUt"Í4i\'1 'IIÚ, A~ttl\l~lIM w ~·'~\It,lIr" "'-\ lA!Ii~1V \,' pub!.A:t(,¡¡ \k li' ...... . 
,i.'írNlIl Ii,U¡,,:.tWiI)>J\\1'lk,Jill'Illl.ltl\IWI't;l1l0l.l..¡OIJ J.M,tlfitt4n¡¡l ru\a, 

dM.I¡~I!l lJI 1I""'rill(" ,l., MI IUU"!1I1 '1 "'u ¡'t,m"rl!iilli~d,ill 
inrt)¡o(riMi~¡hl .. 

10.1'1 ~ men,'" Ik' l.) t.WÓft, *' ",,·nl.\ t/:'fI :l.'l 
\ ' ni,LttIt-:t l"""flill'I-9 • • I"t" I'!t;lIH.alll\ ;>Wt"nlfNI>1fl , 
PI~ , 1I.\lltdlÍ.¡.:u\W' )' 1:11 \""1;',, \"111.1 dt!"'~1 111", 1>1 
1,;.i1);ll'I'C" 1'1 ~" I.lnll1f ~Ii\jtlh'. ,1 Ikw.vk"1'1 martín) ~'I 
..... ,¡ ~'.I."\\.llI ~ nWII\>r 4M.'lIm f,IUt tutt4~Wll,'3 m' 
Ik'\l'tI.WJ l~ \'r~: , ~I 4Iln\~\lI. íl! (,1"rllll1'.t, illU! }' 

t~lIt\l. 

¡kili',. d.: lA ,UV\-'f~il\,¡¡J \l'.rc "'f.iflll'!i:tl.:;, ,,1 
I'\ll¡~; ;'1\ .nMN'irl! di' rslt;r;t.I;¡ ~illf 110l1'(li"'''''"'1111''' 
1,.1.IIt\., ;h' llIilllll ¡1I1\"J(' ~1\t1.,.l.ll" ''''PllU·;¡. ''''' '11141'1 
,.I("h'\II., ,k, !;IJ. 1h,.1,I! .... ' LUJW!;ttl:I~ , '\. ... \., h nit. luh 
,lI'. "t\tI't" ~ l'-" t\.~i_, ""1 ;."1" jll,f' \001 .... ,h'I'~f'If' ( ,Ir 
ftI(tItlw , ,)U(' MiHA'\ trtItfr d J"~. ft" f.r¡ de 1>1 (':ll)hll'Íl 

t'tM'kAllI l. ~o) povq,kt mlltl\o!l do' ~lI t"" vrn 1'1\("","~ 

1 ... "'II.1\ll>to,.¡li-.IIO · ... I¡)r. 

~\ij¡ rt')IÍt"ltlt'l t:ul r.¡~· ... itlt~I'\IiA~\"1"'qüI; 
C'u\'>tr ll 11111\ 1l~lrll .. i{m lit' :) I'I ,":'~ ' 1k'l.'I: ~I,"It'I , 
t.'-.rI\,.~IlJd¡,t.¡,~luk1 l1 lktjA C4lir!>iniJI l4I !,.!j"lI».;¡ lI.aj;¡ 
('4UflKnl;,¡ ~r l~. 1i ~""m' ;l f' ~ .. SiJ'lA\I\¡l l\;l. !lu 
1\611111111.·1,&1 ... ·m1t.." .. ~Tltlbl H(r."\¡:.t 11Nt'~Jn unlltu 1M 
"Iu .. h,§ n\J''t''. ) la. I;hrflClilf't. 1.\(i''\ lllfM.\ , 

J ... ·f'tI\lIkllll.1 <'1 d('l;lfl'(l!1q di' kl1 mn.hll 'I"1n 
t.'l .. ¡t ... I.II· ... 'k·~ link," )(,-';":0.,"1 el 111"'111(1;' do.: a¡¡tlil ,hlll" 
. k 1,. (11'" t¡lh' ¡ltlllY't' 1\ id ,~U .. ~. ¡',I .. Ih-I m ;t r; htt 

(j'\l'~ doI< ~n,lol't III"ofi dI" .~"". "11 ,-'¡Ui!>hl3t"lóu ('011 k-. 
\ 'II)fIl QJo. 101 m~1'CI1I ~' t .. Nlff1(t-nh!ll. l..'Woin 1111 lt\l!h:lfl \U 
J1l1 l1hlnlt·UI(' ,'!'4'¡ut lit' ,1lI(rh'If¡'t; QUI' dltl¡ ur¡lI.N~ )' 

ItUCTIt'Ulll'\Allttll r\¡'. bw,* ü , 

1" ....... I.~ ~R"t\.'I "t' :\111 lit' n\MW1'iI "",4Itlih " It.l!i 
hc'Sl j\.... (1" II l1inkhm.,;: ¡I I~ ,.¡'~'I'I'I .lf. t1'Wl'ic. r 
~h,,,,'41ik<11111 !1I~r .. l ... j"t:"\....." tilk.>ol ~II'III d \"!lm~ull . 
a.Q¡·Ju,\,i. I~ilrnl'ft o:,¡.-I(.11;I._ trólk:lI' d4'lk:a!.l." ("J('W¡ , 

lutl.U .. "r(t"'Ilffi;'If>:t"' IIt.'9QII\,'1lillik' ltil'liIrut.llIl~ \1tI,H'. 
Nlmb,~. ~~ ,I!"~ ;¡lrult. ~ )nKI.U\r VAA."'~ 
ktffl.W'PJ tf't' /NInt!t-n .. fI un. 1t.·p':MI.~",'Wi 1\¡Molí!. di.l 
l.r. \'lIljd~lt~ tklltg"" cl,' I,,~ 111;1."""'" 

\~ l'I'"b!"m't1tll "'-"111 ... rlif ~Nl tlI ~,,.uln;:.11J ~ 
!tI!! "I"' t"n'tf~ 1¡' f.' I1\¡tfi'l<. llil(!: di· lit {1I'1 1~"h\(1 h\ln\l,, ~. 
"(If '11 pl'Upl. I'nnftU-Mfll' f6I\ . 1!oOI\ hl~NS qRr 
\"1'pk·jltll '" .·i\IIlIII.tr .. ", lit- ~iH·f:II(l\ll\HIII;rl¡,\I·~ MII\'fo 
1k'.~\lIf\foo¡'''ri) vihJCh'.'I',l..,d'I\Io' , 

L4 ~1.I\lIh Ul" :!O\l ~ dl'.lI.W", ~\\~ ,. \.:ftu 
I,l"'lo 'l. ""Jlli(~';1Il rl 1 ¡\¡11l~'fI ',¡;jlnl'·W!'11 11'r,¡ , tb 
\¡rhwII i\ "ltl'o\lfit'''"'¡I' Il\'~ t~,,)Ú¡¡I·" l . ' r¡h1\hi"1! il:'1 
1'.-md8ftl"M;ltt'i\(. tC,,"~'M PttrI""",,'tIJ;) do' ~ rlfl:!¡~. 
~, ¡ ... C"\lráltlil'llho;o. Iro(lo¡"~, 1'II ')o¡\i(·l!.rt 11M j)/UlhHhUi 

1oI,1¡(l~·l1tW.io;lI. ""hn' t'~., Ilpu ,~. n~)'\~¡"t'li lf. '11 • ., 
1"", •• lllo.'r'llitk'll1iUl1 k~¡nJttlol!ltI·ic lt,.. .. ,fi¡.¡Ik.-A"" I\I¡Ué" 
.. 'tI '''Hlllfrn\4olllfU n1ndW' i \&\1(' «1 Ij(l~i( .. )('~ ,.,t 
1\·I\IV.,,,,'I l<!U )trtl),\!t'\,,. ,lljtilW-.tn .. n : ~ ... :\tillu I't1 l11 
h hl ,udlnilrlka dtl \a.. h~IUllf:i.,. 

.. J ulI,",1l1nt .... 111\ ..... )1I'~I' · nll ' ¡IIl' IIl.!tfJl l, 
1,.,ItI~1I ,,',1\ .' IIIh.'· m.\1 y 1~lr.I. ,a,,, IHu'.'ldt. lit" NI" 
:. ll lo ll'N"UIl· fI'lIlhll!i.,·!Jl t\"o"l\)¡r Ili",¡i""k- ~!~ \ 

.lIltr M'III .... ' .. :r¡. ... \ U\~lJithl"'), ... , "'kl1..,.I.kJ;.l'lI."l-.¡. 
dr -"4 nltln.¡, .. , t", IM ... .¡,. '·"J'l'>.v.II rNIoI>I1,ltbt .. ¡"tIIr. . 
¡'h\,.,. .. , '1'",,' iltrnt¡f\t-;.n"ll ll\clll\ll .. r.o~'1I'1.~.'1\t'i 
MllJttl]{.o de ,,)¡líf¡..-nh, > I'n Iot-o ... .IM. 1M ""'\;lk~ 11<'4 ( 1 
n,~.ll"."· (),~ •. IlUII,,Jo.· lll'l\J"· ~ m."Jl.!.;· 1\1,,111:11. 

' '''~ I1 UI11o"'\') W,;¡~~" .. ,l.. lo ..... ,\~I'i.ljt'>', '>1," . 

II'flll\' ~flbo. ",'r 1. ~b1I.,\ l' , ¡II\,",. :\n ... lk: a"¡,.J .... ,:IiIl\, 
prot.,,>;,"'l\ . • '1'1"",,, ~ ,lhl1" IIIr..·j¡'11 ¡¡" .111"(\,,,1,,,.. 
('o.j}t" ·w,¡ .\., Jr.\(>o., ' ,'}'tik", ~ QI:lUllli'h'...r. IIl!ln·t<lI. 
plkl'ol~, Ih'l!"'I1C'~ J I)rllljto"" .,\,1""",;", &- '" , ... "rt .... "-Nión 
.~ 1 .. hlol ... lIh "Í\I¡"~' l~ ('u¡'h,ro ~ .• h"At~'¡¡p'tti~· ,\t •• IJI .. 
" .. 01,.,,,., ¡o lm"ffvn..·ó., _¡(, ,.. ,k ,.""N'I'Í/¡n ;t 1 .... 

pnlll ... ·\I ... \I'Jo h\"Il~.,~. l.ll.h"l\ I\HUW.U~ y ¡·wkl>fl,'1. 
11I I I iJO\l4:~I 40: t,. ... n'j¡¡. ¡.,'1I\~ . • .,\ifIlJlI~l,,:UIJl ¡JI.'! lItlll1ll.. 
...,¡ll(r,,,¡w.' t ~''''\lI\lJlr~· \·lI.lkIAII(MltjUlIl. 

f.JllWt'ftI"I"j"fhf • .,Itr.Jllr l>V'II<·I\ t.hiII"Hil'I\· k, 
I~\ tI\' ' .... f"r .... l fll'¡tMt ,~.! 1I1dh¡.¡lnf"1I ~hl" ,t1'l t/~:.'· ,"11 

\' »ii uUltll<l~ ;jll 1I ,'.I.~ 1'1 ,·,I IMlt¡" d . · " ... " ,h' AUrln 
l!\hll'jl"l' l\Il o,.'II"I ril' lIIi j,1 JI Hl :llh'I'\'Ntln ,k l¡1~ :lf'l.'~ ,h' 
Imlllllll1(, ~"m\u la t.' !I'tltlud.in J,' ~fJUI JIIO' 
(",1I1\1I1', ,,Wf • ..,.. \.'\..U\·.·.·"i(ln jl.II'l! \1,,:, IIIllchut,.. 

IM ... r'KIlI:i,'kiu " II(I¡"tI /Ilt.:~ \1A1'1I b. )liI1t1Kkri!i ~ ~I 
t><U"'llttd ' júll lk f'fl!f\Il''I'lt!, ri,,,,~ n, hlUlIt<. ('¡\!\ifl.", ~ 

'11'11~ ... ,;· 

1i.1' U'·""I\III'·(. ~" II líli," 1,1 ",,411,,1,,( ..... '1\' 10 
lWl,~"'''' '¡"I",~" , .. :a ,,,~,; "IIIrIlIl, "" .... ,,,.,.¡.II "'",,,. 
.t.·I"" JI.o'I\IIo' h.¡hk~,I.,i~ : ,. •. (."'I11III':\I¡"t.\ la 1 ¡':'~'lu ... "'1' ';ola 
d .iWIltl,\ltr > lo.\I h¡¡hilil ,I \""'\ ,hkl .. ",~ 

En la página anterior, y 
en ésta, páginas que sólo se 
justificaron debido a que se 
diseñaron ya con las ideas 
para este proyecto. 

Mismo caso página 
siguiente. 



A tro",. de su \itl. al .. "id" d. lA Armada 
de Mé,,,leo pura ""lvQ~.rd.r lo SOh<lfunln d. 
"" .. tro put.,.1 hU'IueAR,\f Bcrrlotábol PO-/34 
hA renli'1Jl:do di ... ·oJ')iU!: acUvldndo." du r~llt!, IlPQ~'O 
contrn oIl1ll't'<)(ránco. y Iniflt'IJ del lldO<lll1Ientlldclíl, 
entre oh'l'II. 

E.'itü p!ltrulla U<.~nICll d_ lloldnll~r. con 
pu.no bu. en COlltzacoulC08. v."u',u.. fu. 
construida en . 1 ;Utlllem d~ Marina No. l . en 
Tnmplco. TumauIiJlil!. "btehlenck, 01 '"".'0 nllm~ro 
78, Tiene lus "igtltenti-1i Ct\rucler~tícR:t: ~~I;'n\ 14.4H 
m., mllngo 10.50 m .• punlal S./jO m., cnludo m,'<Ilo 
3.~6 ni., dc~pla"'l\,ienlo (001\dlo1611 nOl11101) dc 
l,oS8 1011$ .. y u"a dOlaclón d.7.l elementos, eotre 
Capltolle<. ondute., CI\lIIC5 y Mnrinol'l~. 

(lue dudo de ;¡J!a en l. ArmKda de ~téd~'tl 
,,1 t6 d" mnno de t·994. en V\!tQcrmt. VlJrncru:t. 

Il<:nllil del periodo oolllllrcndldo enu", lu. 
RnOS 1995 y '997 efectuó dl"CffilIl'C5<.ltleo;. entrocilos 
el 110 tJ'Cí! náufrogos de l. cltlblll'CJloí6n 8lg 1'001. 
U.vtlndoklS al Plltlrto de MUlU!\nJUo, CoUl1llI. De 11111111 
fonna, ~a'6 al. embarcacl6n ,\fo/(.,..1 pu, fuUu d. 
propu[);Vm\ étitu fu~ ~ntreg.du " Laguna de 
CDrelllaeCl P-76, poro trasladarl. 01 puerto d. 50n 
C,niOA, lk\.lll CAliforniu Sur: dio rtmolquc al buque 
1"'lI(lo"ro Propemu M-SÓ, conducl~ndolo .1 
puerto do Mo""Uan; y • 10/1 buque. p.l*lU • ...,. ". de 
Ago.ta X y 1tóloc-/1, poro 1,.,I.da,lo. p 1M 
¡""I.di.clo" •• dc TopolooolllPO, SllIaloo. 

El 10 de dlclt!mbn> ,lit 1997. 111>>),') 11 In tripuW.ci6n 
d.1 buqu. 1Wnutrun!l1/gt¡¡ Wllld, ),,'e <'00 do. ",Jru¡. 
enCllJh¡do" lo alturo 00 !1O<a Chmnttlll!'. SllIal"". 

J'J <'úlllbtllo ólnaroolrl,Ooo <1fI un prohlenw <¡ue 
pltlf\e l\ Illl0000lrd Arn1udn ~' e.n e«:mu'lbudón pnr¡\ el 
Irat"mleoto d. ¡"le, el 19 de marzo d. 1996 

deltM) UIIO "llI00lwdó" "1(111')' y IN" porllOI\'Uj 1"" 
ll'llll'port., m8,lh"8".: iO O$('I\urol'Ol\ 18 CO$IIIICl< Y S4 
poquclt'8 0011 un pc!lO d. I.0as kg" Iors c"aJ\Jo fueron 
entl'\.'J(Ild<l\!. 1". nulorkltlda. ootn'spoo,Uent •• e" La 
P, ... llllJ. Callfol11i. Sur. Cinco Illl","" después fueron 
.,'e¡lurod<.IOi en olm omburcm:iún menor. 18 CO!Iln!eo Y 
311 puquero;¡ de m:trlhunn •. Our.nt. los .íguíenl .. 
tre¡ IU\O'l detu\'o \lUí! f!mMI'l'Ucl611 tipo bugui, wn do;¡ 
rel'liOl\u.~ R bortlo, dccomitllHldn 519 poqucl .. d. 
",arihu." •. Rcallr.6 l. OJ'Cl1llll6n Tron.ba, en In o .. ltl 
en roordlon<l6n CO<I el hcllcópt<./O MII'454 dclm'O n 
nllL"V\! pt!oonus t!'11 cinco j,!UlbtU·útch.Hlcti nU!fl\)I1..1t1 tlU" 

Ir6""pol1"I~tn un 10lul ti. 3,671 p!lque'". ue 
marlhuH'-'t\. 

¡;¡ di.. 10 "a mnrM d. 1V97. d.tuvo 11011 
.mool'CllC.¡(¡n menor, por trán"" do Ilegal .. , I'U" 
IIcvaoo" bordo un lotal de 16 rJ<!NIOnn." ~ mlljere.< y 8 
hombl'l." de noclon"lldud guah1n.llC<4. y Q muJol'llS y 
4 hombl'Ci d. naoloMlldml .. lv.dor.~a. quien .. 

fueron .nlrt!t!Jl'los on el puerto d. Si,UUII CI'\I~. 0"'00II. 

Debido Al"" InundllClollC8 1,_",lndas en el 
pu<1'Io de 'I'""pon, Verocru~ )' .u. l,ulll1dladon"" en 
octubre de '9'19 ""le buque blindó ol opo}'O necootrlo 
que le req"lere pora .. lOS casos. 

Al.k:má¡¡ ti. que .1 buque B<1mo:eób,d. Junto 
COI1 .U Irlpuladlm. h. eu",pUdo "On IIIS oll'lhudon"" 
eneuh\cmd"d~ por la 8ec:retDrf. des Marln.· 
A.mud. de ML"¡,, ... , de iguui forma hu oldo un ctignu 
rcprtl8eutlll\l(! de nU('f'iilra Am'latta. en el ~xlmnJcro 
duranlo l,,~ r~th;j¡l.dl'" del ""'" patrio, COllla por 
<ucn,plo en \9'19. en 01 pucrlo de CoI'f!\J8 "'IN811 'I'C."'!. 

Eam es tlp-mal! non muegtru de ,.,\8 divtfSWI 
0J)Ctocíollet¡ qUtl dt!!feln(}fd\l\" los buques de lu 
A.mud. de México, por lú Que ~n númQ'os 
J'KJNterlorei6 durem!)5 ti conocer ruás a!ipt'ctotl 
i\1l.r ..... "t .. de n"""tr." uoidulko d. ,ulle11kle. 



P 
" f ~"lr¡"tTI "'¡'¡; \\ 411O,,,j;.l ;J.. ¡"im"n,.. h,.,I'."H'~· ~\'~ J,1Io r,',t·"HI·, ',- j , r<1I't'I1,,·I., Ilh.¡¡" f,-1I1<1" " 

~ \¡~ , >/ .UI" , ,1" " Lid, 1'1 ~1j1fill"'~' "in!'. I1U', .lU.iW 1~!I'o jIUfIl" .. },1¡ \,", I'~ , ""' ~ II" · I"d(. "'IH" .,1 

1I1(l<a 1"\.'¡lil in¡'~ I.;I\1 ~' ,I¡ : ",""'11'111" N .. I'~ 1~'<¡''¡\lh!<lI},' , ' I'''i'' I¡U.- ~ 111 tlli1~ .', "'_l¡I,,,flll,¡ UII", 
1:{'¡;:lIr.¡ 111~.t1W" .. IIHRlr.u-,. dd ¡!.lIj,,' :1l11'1ll1!~ ¡Wr.¡u ,)¡ .,;¡mr,,: ,l\f 1'11 .'1 cl" I"'ól" j-' ''lh, Iflh'}i.(;jtll" 

,td l'A¡IlII~' lk \lh'H~ilto'. ,\<- .\:1.- ltl' Il/!iuIM\I.¡ nI' lIlHt't'l'('liIIMR dI' ' ,",Iml. !,1l('tlj'¡""'lr~' .¡ •. d 
11,10- , • IIn ,'I,. -,II, uh"t. ~, u,-tl, ~, 'j ,- I .• ""'lumA 11". :\h~ :\",,, 

I 'nu d"CI.,lón lIU('(,URlhluriu "-" VldC¡-----------------

·\. IUoI l. iI\'Ut..' 1I~'I1l' IIU;, b" ...... ,lt IU " 1\;,!lk\l,: ~ (."!"'hk·n ":,¡~'."til¡ .J.:l r),j llo"l .. · It .. ' t¡\ -\t)¡q 
y )t' , t ~ ¡ Inó-r:, 1""'" <'1"'fl.I" .. ,(t --1 JIIl,,~~ 1'"" D.· tll!), hUI'Ufl;o, I'" "/I~ .. ' ,''''' ,.',r"""jl1'·'·¡'. J<,. ,JI , 
t"""I"'l'f¡',, } " I 'IlI III!I""'I.¡~ "110'101 

.J~I' tm~ 'li1(' ¡" "<' d Pi~llll ,. I' ... I.-II'! d ,.ti 11.· ,lUü;I'I.· ¡"H.I. 11,\" ,1,·1 f .. i .. ~'·.II ... I .... " 1"U .. ·,It. 
1l.11I"~ 1,'".,.\"'''''. ,k r~ · '¡h..l 1'1",. ,-" \, .. 1\11-" ¡i,·". \I.,.I¡''lI1'''!\\'''' \'Idl<l lit,)!." \ ~1 .. ,"In;t. 

,,,-"",,,Ií' j. ,., lIo·h" ¡U\,,~ d.· \~t.llj " I,ljo('/~I" /"l ,r,\'r 1'''IIM'f'' p'" , .. · .. ",,',1"~ r:l ~II )lIi.dl"t'. o¡U,' 1'''''''' '~'''''I!t" 
.. ht·\IIfI:«t. , ,',,'\lt\111I.¡.¡.L,¡ "HI"""'!. II""J"" r""" Ihw'",""¡' J,,,').:<I , • II h. i' ~' P" ) I"l.~¡""" . "\1, I' ~I'" j.~I\lh,,"1 ¡"'I",, 
11"1 .,j·,d¡!.,\lo',ll, ¡.,.b .11 :· ,tL,. '"'' ¡", 11111 l', ':''') \~\(' ,'JI\'~ ,111 P'~\IHI" d '1'I\I Itj" 11) h d" ' ·~I". ,l'. tt'~l .. tt" mu, l¡,,, 
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\1 h'I',"II1M ,,* .'tU' •· •• 1'1;1', .11.10111 I,m\ t,OIIUO "'11' I""¡·",""II .• hj"n1 1" t·""I¡o 1" " l1l1l1 l"' iH , .. ,) ... , I·,~ nI". ' 11"If 
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l\twIII! \"1\ {:¡,,,,I,,I,,J.'''-' .1: .J' .. n,I.I. >I\O' .. .. n"· ..... ,, 1.: 'fJ"' .. hhl\n\ll\~ ,1;t, I.,H.t. 

1'1 '~ II¡¡¡.' t,,·,ln .. ill;;O: ~' ,.1 '111" 1~' l'h'I\t'(H~ 
h~~I;¡ ,'t1h"H'I' ~, 1~lltl jl·"d" lit! 111"14. :i~II "·r'. 11<'1"" 

~ Il. Of.' t·t\, h tI..k~ 1 .. tjlli' 1'1 'll,,,,,,i!!11 '" '~'I rl'l ' :11 t,,'hl 
l:,~ I'"ltlh"lt '. ' ," '1 '~¡"If'" 11" (,,,,,,,,, t..." 11II ~1"~~ ~ 
~lll'lttl .... I\.t(",l· 1l+J "·m ... . 1 ,11! .. 1~·nl~ 1H.·m,.. .. , ni k' 
,1. .. 1i, .a ~· •• t . \ .... I".'~ ... "~ , .. ,t-¡ : ~. r" 1t b'IIA' ~ .I •. HHI,' 
\t", ¡«.,,,'II'IH.'; "II~"'. "hl"ljt,. "11 ,·1 t'. 'u:~I " 
~)I'ml·h .. ' M1,\lr¡.l\o \ .~~'" S~· ¡ti .li<' 
,.·I,'iI:~:¡.' ,!.L,I" '-'''11'' ~"¡,,,·1'1',¡ , .. \1,, 101" "lu .. 1 
\d, :! ~,,~ 1- ¡1Il"~ !\l' I~ ' rh l,I!'fl '~ ,m.' !In" ,l.. lo •• 
m'·r" \'~ ;,I 'd,,~ "¡, ... \il,,,. ~'"I' IHru.ql," 11 .. 11'..1", 
•• ,~It'" .U~ ~"",Il'" ),U"'-'I'AAI""nh' ... ~ .... I It~,~ ,1\ 
'·\IIbhjt"·" ., ., ,J.., ir .-,·~, I>l" . ,.,lUj"" ' · '1""I;,hI"·.,,, 
"1 .Iht'·/"l' ,tr.' Ul1h ·!l".""-I,,r '.H vl,1 .. \ Ij lllllf\n 
rtM" \,,1\ ".If' .. ' r'Il"ltl1l" 1,1 hr,";"; I"-' ¡ (f,otllll '" 

l ;hu'I ''' >'' lA I'tI! \, " ... . . ~ O,'"'" .'H'I' "11 "''''~'" 
!,\,·t ,,1I~"flt ,,",' "'lIIp!!¡ aba , .'11 ''1'11' II\'¡" "'.II" .h' ~\I 
'.1.111 h.I' 1 MI 1 ~'¡Ili\'I' ,'jj. 11,·"lf;' \'\¡o¡ 11, 
~(~Nun1 .. d" M«' h" .... \t'mlatt_ dl' r.h' , lt'f. 
'( tlll !tI! Il"hi '<fI".<f,'I'¡ l',. ¡,,-. \h'("'''' ,11 
("'\";II'~" ;(11j>·'''1 •• ;'¡1I''~1'! \"' I"' I/"\.· \·kl,,,¡I'II' , 
,.., ... t~v) lo,.,' r'''';\I!'' "1, _~ .,,' no' ¡' ... ,,¡O. ' '.'1 j,, ' .. ~., .• 
Zli.uln(\ '. \11 ' \'J. t ... w~ 1*' ,.~.,.\ 11111\ d ll '·u. Yv k 
11,11,1(' ,1,, ' IIlb ¡j\lI/1';1". ~ .... r" t'! " ll1i¡ .. "J¡- M .tl"iri·j 

\'jl1 fw 1" '.\ ,,'ff'~ "lldi,. ""'UI » OO' ~!' 1\', \tl-t , ¡~", 

j~u"l' k·~ Utl "l"'r''''~ .j • ." l. , ~ 

Propuesta para la sección de "¿Quienes Somos?", se hace una variación en el titular de 
sección, en lugar de arriba, abajo; pero justificada en base a la misma reúcula áurea del rediseño 
de la revista 158, a la derecha, detalle de esta página 44 y 45, en el texto se le añade un color 
verde cuidadosamente tratado con el conjunto para evocar la bandera nacional. 
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ONClUSIONES 
"Tanto en la especulación como en la aplicación práctica. los 
científicos desde los balbuceos de la ciencia han utilizado 
procedimientos o métodos normados por la lógica. gracias a los 
cuales se han podido establecer leyes generales, explicaciones 
particulares y en fin. un amplio saber o conocimiento basado 
tanto en la observación y en la experiencia, como en el ejemplo 
reflexivo de las fórmulas lógicas'" 

Ramiro Navarro 

1 Navarro de Anda, Ramiro. Metodología de la Investigación. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.f . 1988. I 
I 
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El argumento al que se refiere Navarro, es aquel relacionado con la 
metodología de investigación, el autor advierte dos tipos ciencias, las reales 
constituidas por las ciencias probadas experimentalmente como lo son las 
matemáticas o la medicina, y aquellas que el autor denomina como ideales, 
aquellas enmarcadas por reflexiones basadas en el pensamiento empírico y la 
subjetividad, a las cuales denomino disciplinas, que de ningún modo son ajenas 
al método científico, sino que más bien, requieren de numerosas variables y del 
apoyo de otras ciencias para ser comprobadas u organizadas; en este segundo 
término se encuentra considerado el Diseño Gráfico, dentro del cual, se 
desprende una rama específica que tiene por objeto resolver actos de diseño 
referentes a los soportes impresos llamada Diseño Editorial. 

Los soportes a los que me refiero, poseen a su vez un plano histórico 
particular y se desarrollan en condiciones especificas en el aspecto compositivo 
de acuerdo a su forma y cualidad, dentro de estos soportes se encuentran: los 
libros, los folletos, las hojas sueltas, la tarjetería, los carteles y posters, las 
portadas de discos, y otros soportes comerciales, y entre otros, la revista. 

En base a lo aprendido a lo largo de este proyecto, puedo definir como 
revista a aquel formato editorial, producto de la explosión informativa y del 
rápido desarrollo de los medios de comunicación, basada en los adelantos 
tecnológicos, y que es publicada con cierta periodicidad. 

Sobre esta última característica no existe un parámetro que 
restrinja los periodos de publicación, que pueden ir de los mas 
cortos (revistas semanales), hasta aquellos de tiempos y espacios 
indefinidos; la revista cuenta además con un tipo de lectura 
denominada por Gerard Blanchard en su libro La Letra2 como 
discontinua, la cual tiene como característica principal, ser corta 
y fragmentada. 

A pesar que en numerosas revistas existen reportajes y 
análisis de grandes extensiones, su dimensión siempre es corta 
comparada a la del libro, y su estructura tiene diversas variantes 
con respecto a su desarrollo. 

Las revistas contienen diversos géneros periodísticos, que 
dependen en gran medida a la clasificación a la que pertenezcan o 
del tema tratado en ellas, en base a lo anteriormente expuesto sobre 
las teorías de Blanchard, López Piñero, Reneé Lafleur y otros 
autores; me es posible clasificarlas dos categorías principales: 

1) La revista técnica o literaria. Que incluye a aquellas 
púramente científicas o especializadas en distintas 
materias, como la medicina, distintos tipos de ingeniería u 
otras ciencias o estudios tecnológicos que son abordadas 
de un modo mas extenso, y siempre acompañado de 
opciones bibliográficas para su posterior especialización. 

Blanchard, Gérard. La letra. Enciclopedia de Disefio dirigida por Joan Costa. Ediciones CEAC, S.A. en colaboración con SIRVEN GRAFIC. 2a. e.dición 1990. Barcelona. España. 



2) La revista comercial. Surgida a pricipios del s. XX, con los llamados 
mucrakers, cuyos reportajes y noticias están basados en acontecimientos 
varios, pero que no inducen a una lectura profunda y unidirigida. Dentro 
de esta clasificación, se desprenden dos términos más: la revista 
institucional y la revista que yo llamo independiente; la primera y que 
además es objeto del presente estudio, tiene como característica principal, 
la exaltación de los valores, logros y actividades de la institución a la que 
representa. La segunda vertiente, obedece a términos y principios 
impuestos por la moda y no contempla dirección alguna de valores 
aparente. 

Es importante destacar que en ambas clasificaciones de revistas y en la 
actualidad, los segmentos dedicados a la venta de productos y a la publicidad de 
éstos, se observan indistintamente, de modo que de cierta manera, toda revista a 
la venta puede considerarse como comercial, pero el modo en el que se maneja 
la discriminación de anunciantes a ser publicados en cada categoría, si obedece 
o debe obedecer a parámetros específicos. 

La revista de la Secretaría de Marina-Armada de México, vive (hasta la 
fecha) por razones mas administrativas que de consumo, y su realización había 
sido (hasta antes de este proyecto) del mismo tipo. Una serie de especificaciones 
técnicas establecidas más por consenso que por estudio y análisis, formaban 
parte de su estructura gráfica, especificaciones tales como: márgenes de un 
centímetro y medianiles de medio, así como, uso de una tipografía determinada 
sólo por ser aquella con la que la imprenta no tiene problemas o porque se 
encuentra establecido desde los inicios como tipografía básica, no buscaban ni 

tenían justificación alguna. Lo que dió por resultado un diseño 
variado y prolifico, pero que contribuyó a una pérdida de caracter 
de la revista. 

Es hasta el momento de esta tesis, en la que el manejo 
adecuado del color, y una nueva estructura sustentada en bases 
teóricas comprobables, sustituyen al viejo "modelo" de diseño 
fundamentado en la experiencia empírica por otro, basado en el 
conocimiento científico y estudiado explícitamente para este fin. 

Para poder proponer este modelo, me fue necesario 
recurrir inicialmente, a una metodología o a una combinación de 
éstas, inicialmente basandome en el modelo de método científico 
(planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, desarrollo y 
conclusiones) y añadiendo en el nivel de desarrollo, al llamado 
Método Diana, desarrollado por Osear Olea en su libro, 
Metodología para el Diseño que me permitió agrupar la 
información en material directo e indirecto ubicando así, el 
problema de diseño en una temporalidad y espacio, esta fase la 
resolví con un breve estudio sobre la creación y desarrollo de la 
Secretaría de Marina-Armada de México, las oficinas de 
comunicación donde se edita la revista y un breviario histórico de 
ésta y su proceso de edición, que fue de gran utilidad para 
comprender la función principal que tiene la revista en relación a 
la institución que representa, y definir los parámetros en los que 
el rediseño sería estructurado. 



Como material indirecto, se hace necesario un comentario histórico acerca 
del diseño editorial, del manejo del grafismo (componente inherente a todo 
soporte editorial) a través de la historia, que aunado a los descubrimientos que 
sobre diversos soportes rigido y dúctiles se hicieron, como la creación del papel, 
dan por resultado una forma de expresión particular: el libro. 

El libro tuvo su propio desarrollo, en el que participa activamente el inicio 
de la mecanización tipográfica y de la tipografla formal, que a su vez crearon sus 
propios factores de estudio y realización. 

La fotografia y otros tipos de expresión que se desarrollaron de cierto 
modo ajenos al libro, establecen vínculos irrompibles con éste, dando por 
resultado gran demanda de información y en la búsqueda por satisfacer esta 
necesidad, dan origen a la revista. 

Una vez ubicado espacio-temporalmente el factor de estudio, fue 
necesario recopilar todos aquellos elementos de distinta especie y con sus 
propios lineamientos de estudio (contar) que tienen como común denominador, 
ser parte del diseño editorial y expresamente, forman parte de toda página de 
revista. De esta manera, desarrollo el análisis de la forma gráfica y sus vertientes 
en logotipo, tipografia y gramática, el formato y redes, la teoria de color, el 
caracter de la fotografla de modo social, y se esquematizó la diagramación en 
general. 

Después el estudio de los elementos tipográficos por separado, me fue 
necesario reunirlos (medir) en tomo a la problemática principal: el rediseño de la 
página, la fase de diseño. 

Es importante conocer opciones de diseño que se 
presentaron antes del presente, es por ello que hago mención a 
aquella variable de diseño, propuesta y desarrollada a principios 
del 2003, la cual fue llamada entonces "Diseño Ideal"; en una 
época donde en Marina predominaron, las "patrullas ideales", los 
"buques ideales", "el comportamiento ideal del Marino" y 
muchas otros proyectos ideales, surge dentro de la redacción de 
la revista este modelo de reestructuración editorial, el cual al 
igual que otros muchos que antecedieron a él, no contaba con los 
elementos adecuados y probados para su desarrollo y 
permanencia, razón por la cual funcionó solo en el aspecto 
administrativo. 

Dentro de este apartado, me es necesario mencionar la 
serie de "filtros" con los cuales la revista debe conciliarse, que 
son en orden de importancia: 

1) Aquellos que están reglamentados bajo una Ley, reglamentos 
interiores o disposiciones nacionales, como lo es el uso del 
escudo de la Secretaria de Marina, que tiene como base el escudo 
nacional, y con él, todas las limitantes para su variación formal. 

2) Aquellos de caracter oficial, pero que responden mas bien a 
conductas militares establecidas en reglamentos interiores y Ley 
Orgánica de la Armada de México, como lo es el respeto de las 
jerarquías y sus desiciones y los niveles de censura por los cuales 
atraviesa la revista antes de salir a la luz, y finalmente: 



3) Aquellos que responden mas bien a la administración de los recursos, tales 
como lo son, las limitadas capacidades con las que cuenta la imprenta de la 
Dirección Adjunta de Oceanografia, en aspectos como el de: pre-prensa, prensa 
y acabado; la celeridad con la que la revista debe publicarse, debido a que es una 
más de tantas publicaciones que se editan en la Unidad de Comunicación Social, 
todas ellas de caracter urgente; y entre otras, el mal funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos de los que se hace uso para este fin. 

A partir de la discriminación y definición de los elementos comunes 
dentro de la página editorial, cada una de las variables fue resuelta por el nuevo 
diseño en el orden siguiente: formato, diagramación (Tamaño final de la revista, 
revisión del tipograma revista de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
propuesta de titulares de secciones y titulares de portada, delimitación de una 
familia tipográfica, y sus uso como pie de página o cuerpo de texto), revisión del 
contenido editorial, reestructuración del contenido editorial en lo que respecta al 
uso de fotografias, ilustraciones y delimitación y análisis de la paleta cromática 
de la revista de la Secretaría de Marina, en la cual se establecen parámetros que 
van desde la percepción fisica hasta la psicológica, se definen los estilos de 
párrafo importantes dentro de la actividad del diseñador, y más como un 
comentario estético se determina la función que tiene la revista en relación a su 
entorno. 

De esta manera se tuvo el siguiente resultado: 

• Una mejor lectura (objetivo particular) a partir de menos saturación de 
imagen y de color; 

• Unificación de los elementos tipográficos como son los 
titulares de secciones, los pies de página, el uso de los 
estilos editoriales, el puntaje de las cajas de cuerpo de 
texto y el de las de pie de página; 

• Según mi punto de vista se crea mayor dinamismo 
reduciendo la tipografla un punto y medio y formalmente 
variada de Times a Georgia, cuya clasificación es en ambas 
Romana pero la segunda es de mayor movimiento; 

• También el establecer un símbolo especial para identificar 
las secciones, da por resultado, una guia que facilita la 
detección de éstas, sin distraer o confundir. 

• A través de un adecuado uso de la imagen fotográfica tanto 
en su calidad de impresión como respecto al caracter 
social, se logra mayor dinamismo visual, y el 
reforzamiento de la disciplina naval; 

• De acuerdo a un pequeño manual gramático se logró 
especificar aquellos estilos editoriales que eviten 
distracción en la lectura y acentuen la presencia de la 
institución en las páginas de su revista; y finalmente, 

• La paleta cromática se definió de acuerdo a las 
características establecidas por la institución, con el fin de 
dar un perfil adecuado a la revista de la Marina. 



Grandes cambios requieren grandes esfuerzos, de esta manera concibo a 
este aspecto práctico del diseño como el segundo nivel de alcance en este 
proyecto, (considerando al aprendizaje teórico corno primer nivel) pero 
prácticamente el alcance invita a un esfuerzo interminable, el conocimiento 
siempre es poco, y los logros obtenidos en esta fase no son de ninguna manera 
pequeños, pero deben verse acompañados de muchos más aspectos lejanos a las 
manos del diseñador, la propuesta es en este momento la que el capítulo cinco 
de este proyecto presenta: un estilo gráfico menos recargado y mas sobrio, que 
puede mejorar y variar estéticamente, pero que es en si mismo un perfil definido, 
y que representa solidez, razón para la que fue ideada esta revista. 

Creo que el camino por lograr una estructura editorial real en la revista de 
Marina no está resuelto por completo, debido a que la constancia en el uso de 
los elementos aqui propuestos es un factor importante para ello, al final de estas 

1861 lineas tengo conocimiento de que algunos puntos de mi diseño han sido 
aceptados e impresos, incluso específicamente en lo que se refiere al cambio de 
familia tipográfica (el uso de la llamada Georgia de 10.5 ptos.) se han puesto a 
prueba de imprenta en números posteriores al 158, pero es necesario seguir 
adelante en beneficio de ésta y otras publicaciones, que dignifique además de a 
su propia institución, la labor del diseñador gráfico. 



LOSARIO 
DIseñador Gráfico: Artista especIalizado en el diseño de la comUnicaCIón vIsual. Ongmalmente utilizado I 

187 para designar a los diseñadores tipográficos y a los impresores, actualmente se refiere a una amplia 
gama de actividades del diseño de la información. 1 

Zona Económica Exclusiva (ZEE).- Aguas marítimas situadas hasta 200 millas náuticas (370.400 km) a 
partir de la línea de la costa, en la cual el país ribereño tiene derechos de soberanía o exclusividad 
para fines de exploración, explotación y conservación de sus recursos. 

Mar Territorial.- línea oceánica inmediata al territorio continental de un país ribereño, hasta la anchura 
máxima de 12 millas náuticas (22.22 km). 

Alta Mar.- Las aguas marítimas no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial, ni en 
las aguas interiores de un país. 

1 Phillip Meggs. Op. Cit. [Pago 539]. 



Subsector Naval.- Area que agrupa a los Apostaderos Navales y que tiene a su cargo la conducCIón de las 
operaciones tácticas; así como el otorgamiento del apoyo logístico a las operaciones navales que se 
desarrollen en su territorio. 

Apostadero Naval.- Establecimiento situado en puertos, bahías e islas nacionales, que cuenta con la 
infraestructura mínima necesaria para apoyar logísticamente a las unidades navales. 

Casos de Desastre o Emergencia.- Situaciones lamentables provocadas por fenómenos naturales, ante los 
cuales la Armada de México presta auxilio a la población civil. 

Areas Estratéglcas.-Recursos marítimos e mstalaciones que tienen SIgnificativa Importancia para el 
desarrollo económico de la nación. 

Región Naval.- Área geográfica que agrupa a Zonas, Sectores, Sub sectores y Apostaderos Navales. 

Zona Naval: Área geográfico-marítima que agrupa a Sectores, Subsectores y Apostaderos Navales; fuerzas 
adscritas, incorporadas y destacadas; así como unidades y establecimientos que se encuentran en su 
territorio. Tiene a su cargo la concepción, preparación, conducción y apoyo de las operaciones 
navales en su área de responsabilidad. 

Sector Naval.- Subdivisión geográfico-marítima que agrupa a Sectores, Apostaderos, unidades y 
establecimientos navales. Prepara y conduce operaciones navales para el mantenimiento del estado 
de derecho en la mar. 

Personal Civil.- Toda aquella 
persona no matriculada en algún 
servicio de las Fuerzas Armadas, 
llámese Ejercito Mexicano, Fuerza 
Aérea Mexicana o Armada de México, 
el personal que integra la Secretaría de 
Marina, se encuentra considerado en 
esta clasificación. La Armada de 
México es en su totalidad militar. La 
unión de ambos estados, para lograr 
efectividad administrativa y operativa, 
(y que ha sido establecida 
legislativamente en el articulo 32 de la 
Carta Magna ) conforma la Secretaría 
de Marina-Armada de México. 

Cadete.- Nombre que se le asigna al personal que se encuentra efectuando estudios en la Heroica Escuela Naval 
Militar. 



Levar Anclas.- Voz con la que se ordena recuperar del tondo del mar las anclas de un barco para que este pueda 
navegar. 

Punto: Es la unidad mas simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual,2 

Pictografla: Pinturas elementales de bosquejos que representan las cosas descritas. 

Jeroglifico: Figuras de objetos o símbolos que representan la palabra, sílaba o imagen a comunicar. 

Logogrifo: Significado o concepto abs
tracto que se le da a una repre
sentación o figura determinada. 

Colofón: Inscripción colocada general
mente al final del texto o libro, 
que contiene datos acerca de su 
producción.) 

Eunuco: Varón castrado.4 

Patrulla tipográfica: Conjunto o colección de tipos (según Roberto Zavala) y cuerpos de un mismo dibujo o 
trazo. Cada una cuenta con sus respectivas representaciones con respecto al grosor o transformación 
de ojo (negra, itálica, semi negra, estrecha, etcétera). 

Logograma: Son signos o figuras gráficas que representan una palabra determinada. Los caracteres 
caligráficos chinos se denominan logogramas; $ = peso. 

Xilotopografla: Impresión en relieve de una superficie realzada. Original de oriente. 

Incipit: Inscripción que contienen algunos libros antiguos, que indica el comienzo del texto. Lat. Aquí 
Tipografla: Término para la impresión empieza. 

mediante el uso de piezas de 
metal independientes, movibles e 
intercambiables, cada una de las cuales tiene una letra encima. 

2 Dondis, Donis A. La Sintaxis de la imagen. Edit. G.G. [Pago 55] 
3 Idem. [Pago 65] 
, Larousee, Diccionario de la Lengua Española. Esencial. México.32a. impresión. 
, Phillip Meggs. HislOl'la del Diseño. [Pag.36.] 



Incunabula: Etapa hlstónca que comprende desde la ImpresIón de la Tlpografla por Gutemberg, hasta 
principios de 1500. Se refiere básicamente al principio de la nueva era cultural desarrollada bajo el 
descubrimiento de este método de impresión. Lat. Cuna o ropa de bebé.7 

Ex libris: Rótulo impreso a principios de la era tipográfica, pegado al frente del libro a modo de portada, con 
el fin de identificar al propietario. 

RIP: Raster Image Procesor o Procesador de imagenes rastreadas (refiriendo se a la castellanización de 
scannear y guardadas en memoria digital), programa de manejo de imágenes que permite hacer ciertas 

Marca de agua: Empleada por pnmera vez en ltaha (1282), Imagen traslucida lDlclalmente producida por 
presión de un diseño realzado en el molde, visible cuando la hoja es puesta a través de la luz, 
actualmente mediante el mismo proceso de selección en Offset, bajo colores con gran brillo y poco 
valor. En sus inicios se utilizó para identificar marcas comerciales de fábricas de papel, artesanos 
individuales o símbolos de caracter religioso. 

Grabar: Imprimir sobre papel u otra superficie, una imagen tallada o cortada en una superficie firme como 
lo son: láminas de cobre u otros materiales.6 

Pliego suelto o desplegado: Páginas de una sola hoja impresa por un solo lado, de donde se originaron la 
impresión de carteles, anuncios y periódicos. (También llamada hoja suelta, la cual se dobla dando 
así el folleto, después un opúsculo y mas tarde el periódico). 

transformaciones en ésta, pal"d elevar su 
calidad de impresión varias veces a su 
tamaño inicial y al de la impresora 
utilizada, para adecuar la variación de 
color dependiendo el material en el cual 
se va a imprimir y controlar la trama de 
impresión. 

Bitmap: Imagen decodificada en la 
cuadricula del lenguaje informático, 
dividida en puntos, dots o pixeles. 

DPI: Dots per inches, o puntos que 
componen una imagen rasterizada por 
pulgada o centímetro en su defecto 

• Idem. [Pago 88.] 
, ldem. [Pago 103.] 

DPC. Determinan la resolución de la imagen scanneada, de modo que de acuerdo a la calidad de color y 
definición de la misma, aumentan los puntos en las celdas de la matriz en las que se integra la imagen, 
la cual tiene como unidad de medida la pulgada o el centímetro. 



iGigantografla: Impresión en grandes formatos, poster slze. 

PostScript: Lenguaje que proporciona mejor calidad en la combinación de 
dibujos limitados por linea o vectorizados, imagenes y tipografia, 
manejándolas aparentemente combinadas pero separadas hasta el momeno de 
la impresión. 

PERFI LES O MODOS DE COLOR: 

RGBw Red-Green-Blue/White 
Colores luz. Frecuentemente 
usado en Internet o para 
monitores, mezcla aditiva. 

CMYK Cyan-Magent-Yellow-Black 
Colores Pigmento. Usados en la 
impresión, donde la mezcla del 
pigmento es sustractiva. 

HSV Húe, Saturation, Value. 
Modela los atributos de color en 
cualquier perfil. 

CIEL*a*b: Usa perfiles ICC para 
definición de color. 

FORMATOS GRAFICOS: 

JPEG o JPG Joint Photographic Experts Group (Grupe de Expertos Fotográficos Unidos) Formato de 
compresión con pérdida, que permite reducir el peso de un archivo, permitiendo su modificación y 
almecenamiento rápido. No util en el proceso de impresión que requiere de mucha calidad y precisión 
sobre el papel. 

EPS Encapsulado PostScript, define perfectamente bordes de color, tipografia y linea ideal para la 
impresión en papel, pero requiere de una memoria de media a superior que el JPG, no útil en internet 
debido al peso que significa, aparentemente une todos los elemetos de la imagen, pero si no se cuenta 
con la salida adecuada, puede llegar a separarlos debido a que esta union es sólamente en el lenguaje 
informático el cual por el mismo método puede decodificarse; ideal para impresión a gran escala y 
de fomlatos editoriales, ya que es un formato sin pérdida y con capacidad de resolución suficiente 
para la definición de caracteres tipográficos. 

L *a*b* Standard desarrollado por la commision intemationale de l' eclairage, define 
los colores en forma teórica sin referencia fisica. 



GIF Graphic Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Mapa de bits de 
colores limitados a 256. No tiene pérdida LZW, compresión ideal para líneas e íconos, 
muy util en internet debido a su poco peso y baja resolución de imagen. 

PNG Portable Network Format (Formato Portatil para Redes) Sistema de Compresión sin 
pérdida con uso de 16 millones de colores. 

TIFF Formato sin compresión de tratado de imágenes. Observa los colores en su máximo nivel, 
no es preciso en cuanto a la vectorización o la delimitación de caraceteres tipograficos, 
ideal para plotters sin líneas ni texto, uso exclusivo de fotografias en cualquier formato, . 

PDF Encapsulado que incluye varias páginas, usado por Acrobat, muy útil en el uso de 
manuales desplegados en computadora o internet, exacto en imagenes de gran precisión 
como lo es la arquitectura. 

1 SARIO 



UENTES DE CONSULTA 
Arfuch Leonor, Chavez Norberto, Ledesma María. Diseño y Comunicacion; Teorias y Enfoques Cnticos. &ht. 1193 

Paid6s, Buenos Aires, Argentina. la. edición. 1997. 

Barthes, Roland. Elementi di semiologia luinguistica e scienza della significazioni. Einaudi, Turín. 1966. 

Blanchard, Gérard. La letra. Enciclopedia de Disefio dirigida por Joan Costa. Ediciones CEAC, S.A. en 
colabroraci6n con SIRVEN GRAFIC. 2a. edición 1990. Barcelona. Espafia. 

Bridgewater, Peter. Introducción al Diseño Gráfico. Edil. Trillas. México. 1996. 

Cumpa Gonzáles, Luis Alberto.Fundamentos de diagramación : Revistas. Lima: UNMSM, Fondo Editorial, 
2002. 106 p. 

Comunicación e Información S.A. de C.v. Manual de Estilo de Proceso. Primera Edición. México, 1998. 



Eco, Umberto. JI Segno. ISED!. Milán. 197-3 

Eco, Umberto. Leforme del contenuto. Bonpiani, Milán. 1971. 

Eco, Umberto. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Lumen, Barcelona.1972. 

Fernández Ledesma, Enrique. Historia Crítica de la TIpografia en la Ciudad de México. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Primera edición facsimilar 1991. México 1934-1935. 

Foges, Chris. Diseño de Revistas. Editorial Mc Graw Hill. México. 2001. 

FCE, Curso de Formación de Editores, tema México. S.F. (mimeografiado).l983. 

Cotton, B., Colyer, M., Donegan, M., Edwards, A., Head, R., Hughes, D., SorreU, J., y Thirkell. N. The 
New Guide lO Graphic Design (Biblioteca del Diseño Gráfico). Naves Internacional de Ediciones 
S.A. Editorial Blume. Barcelona la. edición española, 1994. 

De Buen Unna, Jorge Manual de Diseño Editorial. Editorial Santillana. la. edición México D.F. 2000. 

De la Mota, Ignacio H. Diccionario de Comunicación, Televisión. Publicidad, Prensa y Radio. Tomo n. 
Editorial Paraninfo, Madrid, España 1988. 

Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gilí. Barcelona, España. 1992. 

Durero, Alberto. Of the Just Shapping of Letters. Traducido al inglés por R. T. Nichol Edit. Dover. Nueva 
Yok 1965. Nombre original: Underwisung der Messung mil dem Zirckel und Richstcheyt. 
Nuremberg 1525. 

Garrido, Felipe. Guia de estudio. Tecnica 
de impresion 1 y JI. Mexico. UNAM. 
Facultad de Filosofia y Letras. Sistema de 
Universidad Abierta. Colegio de Letras 
Hisp. 1987. 

Goethe, Johan W. Von Esbozo de una 
teoría de los colores. Aguilar, Madrid. 
1950. 

Guiraud, Pierre. La semiología. Siglo 
XXI, México, 1979. 

Hurlburt, Allen. The Design of the Printe 
Page. Watson-Guptill, Nueva York. 1977. 



Hten, Johannes. El arte del color. Rembold, Nueva York, 1972 

Itten, Johannes. Diseño y Forma. Curso Básico y la Bauhaus. Reinhold, Nueva York, 1964 

Lafleur, Héctor René; Provenzano, Sergio D. ; Alonso, Fernando P. Las revistas literarias argentinas 1893-
1967. 2u.ed. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968. 

Levi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica, México. 1970. 

Litton, G. Del Libro y su Historia. Buenos Aires. Bowker Editores. 1971. 

Martinez de Sousa, José. Diccionario de Tipografia y del Libro. Edil. Paraninfo 2da. Edición, Madrid, 1981. 

Meggs Phillip B. Historia del Diseño 
Gráfico. Edil. Trillas. México D.F. 
30 de septiembre del 2000. 260 
pags. 

Millares Cario, Agustín. Introducción a la 
Historia del Libro y de las 
Bibliotecas. 3a. reimpresión., la. 
ed. Edil. Fondo de Cultura 
Económica, México 1986. 

Mortis, Charles. Linguaggio e 
comportamento. Longanesi & Co., 
Milan. 1963. 

Olea, Osear; González Lobo, Carlos. Metodología para el Diselio. Urbano, Arquitectónico, Industrial y 
Gráfico. Editorial Trillas. México, D.F.l a. edición. 1988. 

Reboul, Olivier. Lenguaje e Ideologia. Edil. Fondo de Cultura Económica, México 1986. 

Rojo, Vicente. Diseño Gráfico. Edil. ERA, Segunda Edición Ampliada. México, D.F. 1996. 

Ruder, Emil. Manual de Diseño Tipográfico . Barcelona Gustavo Gili, 1983. P.24. 

Sondereguer, César. Diseño Precolombino. Catálogo de Icongrafla-Mesoamérica-Centroamérica
Sudamérica. Editorial Gustavo Gili. Primera edición 1998. Buenos Aires, Argentina. 

Stacey, King. Diseño de Revistas. Pasos para conseguir el mejor diseño. (Magazine Design tbat Works) 
Editorial Gustavo Gili. México 2001. 200 pags. 



Tauro, Alberto. "Bibhografla Peruana de LIteratura 1931-195l:S' . Separata del Boletín de la Biblioteca NaCIOnal. 
Nos. 19-20. Lima: TalIs. Gráfs. P.L. Villanueva, S.A., 1959. 

Urban, Wilbur M. Lenguaje y realidad. Fondo de Cultura Económica. México. 1979. 

Whelan, Bride M. La Armonía en el Color. Nuevas Tendencias. Edit. Somohano y Documenta.Editora de Arte 
y Diseño. México 1944. 

Wong, Wucius. Fundamentos del Diseño Tri-Bi dimensional. Edit. Gustavo Gilí. México.3a. reimpresión 2000. 

Almelda, LUIS. Antecedentes y consideraciones sobre el diseño Editorial. De la ReVIsta El disefio y su 
campo de acción. México. 1999. 

Cárdenas Corona, LeticiaAlejandra. Diseño Editorial de Revistas (Tesis que para obtener el título de Diseño 
Gráfico presenta ... ) Universidad Saleciana de Uruapan Michoacán. 1998. 127 pags. 

Zavala Ruiz, Roberto. El Libro y sus 
Orillas; Tipografia, Originales, 
Redacción, Corrección de Estilo 
y de Pruebas. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Colección Biblioteca del Editor. 
México 1994. La Armada de México. Publicación de la Secretaría de Marina-Armada de México, Unidad de Historia y 

..... ---------------1 Cultura Naval. México 1988. 62 pags. 

Revista de la Secretaría de Marina-Armada de México. Año 6. No. 36 Marzo-Abril de 1987. Antecedentes 
Históricos de la Secretaría de Marina. Capitán de Navío Justicia Naval Licenciado Renato de Jesús 
Bermudez L. 

Ley orgánica de la Armada de México. Secretaría de Marina Armada de México. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1995, actualizada el31 de diciembre del 2002. 

El Otro México. Videocassete Editado por la Unidad de Comunicación Social, Estado Mayor General, 
Secretaria de Marina-Armada de México. 2002 



Creación del Departamento Autónomo de Marina y Secretaría de Marina. Estado Mayor General, UNHICUDON (Unidad de historia, 
Cultura y Documentación naval), Departamento de Historia Naval, actualmente UNHICUN (Ubidad de Historia y Cultura Naval). 

Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 1940 Tomo CXXIlI numo 46 "Ley que reforma la de Secretarías y Departamentos 
de Estado". 

Revista Secretaria de Marina-Armada de México. Epoca IV No. 65 Noviembre-Diciembre 1992. 

Diario Oficial de la Federación del 25 de enero del 2002. Acuerdo por el que se Establecen Normas y Lineamientos Generales para la 
Aplicación de Recursos Presupuesta/es en Materia de Comunicación Social, para el Ejercicio Fiscal del año 2002. 

Munguia Quiñones, Ricardo H. Propuesta para la Reestruccturación Organizacional de la Unidad de Comunicación Social de la 
Secretaría de marina-Armada de México. Tesis que para obtener la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Revista Secretaría de Marina, Época IV, Número 1 Junio-Julio 1981. Editorial Secretario de Marina. Almirante I.M.N. Ricardo Cházaro 
Lara. 

Del Toral Martínez, Esperanza. Proyecto de secciones para la Revista Secretaria de Marina-Armada de México. 2002 

Medina, Cuaubtémoc. Diseño antes del diselio. 
Revista editada por el Museo Carrillo 
Gil. Curador de Arte Contemporáneo. 

http://www.visualmagazine.com Revista Multimedia, 2002-2003. 

jfarina@impsatl.com.ar BOLETÍN ELECTRÓNICO Vol. 1 Noviembre 1999 Plotter Magazine. 
Plotter Doc. 



http://www.lander.es/::::: l misa/btipo.html Historia de la Tipografia. 

http: 

http://www.ltsitio.com. Sitio de diseñoadores asociados. 

http://www.geocities.comlpsicobyte2/taUer/formagraf.html 
Página principal/curso de HTML/Tutorial de CCS/Mapa del Site. 

http://www.libphg,org/pub/png PNG Home Page 

bttp://portaldellibro.comlimprenta/siera.htm Portal del Libro - La 
imprenta y el Libro en el Primer Siglo de Hispanoamérica 

http://portaldellibro.comlimprenta/siera.htm Portal del Libro -
Cronología del Libro y de la Imprenta 

http://portaldellibro.comlimprenta/siera.htm Portal del Libro - historia 
de la Industria del Papel. Siglos XV al XVIII. 

http://www.2000.com.do/1 istin/imprenta.htm Listin DIGITAL, 
suplemento digital publicado originalmente en el Listin Diario del 14 
de marzo de 1999 por Grisbel Medina R. Historia de la Imprenta 2000. 

http://www.sisbib.unmsm.edu.pelbibvirtual/libros.htm Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Red Telemática de la Universidad. 

http://www.ulsala!:..lIlla.edu.mxldiselib.htm Editorial laguna, indice bibiográfic. 

http://www.creativiland.comlenlazos_libros.htmI Procesos creativos y diseño. 

bttp://www.uem.es/programs/titulac/asignaturaslbellasartes/ l03.btm índice 
bibliográfico universitario Bellas Artes, espacio y volumen. 

http://www.tipografica.com/55nid=5 Temas sobre la tipografía y la letra aplicada. 

http://www.historialago.comlav 0220 hist arm_esp_Ol.htm Breve historia 
sobre la Armada Española. 

http://www.dgbiblio índice Bibliográfico UNAM. 

http://www.lablaa.org/ayudadctareas/periodismo/per81.htm Las Revistas 
Culturales / Página del Banco de la República Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Colombia. 

http://sisbib. unmsm. edu. pe/bibvirtual/libros/libros.htm Las Revistas 
Virtuales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Red Telemática de la Universidad Perú, Lima. 

http://es.geocities.comlmenguilloO l/fotografialhistoria _ fotografia.htm Historia de la Fotografía: 





200 1 


	Portada
	Índice
	Introducción
	La Revista de la Secretaría de Marina-Armada de México
	Breve Historia del Diseño Editorial
	Fundamentos del Diseño Editorial
	Propuesta de Rediseño de la Revista de la Secretaría de Marina No. 158 Año 23
	Conclusiones
	Glosario
	Fuentes de Consulta



