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Editorial

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa
Editora

4

ensamiento es la sección que 
en este número se encuentra 
de plácemes con dos artículos 

muy interesantes que nos llevan a la 
percepción del diseño gráfico desde 
dos aristas, uno desde la publicidad y el 
teatro y otro desde un punto de vista 
histórico.

En la comedia musical y el diseñador 
gráfico se exponen una reflexión sobre 
los medios tradicionales utilizados para 
dar difusión al teatro, en contraposi- 
ción con el uso de las redes sociales.

De manera contrastante, se realiza una 
perspectiva sobre la historia del diseño 
gráfico en México y la manera en que 
intervienen las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, mostrando hechos impor-
tantes desde el Virreinato de la Nueva 
España hasta una parte del siglo en el que 
vivimos.

Ambas participaciones son muy valiosas, 
y esperamos que sean útiles para nues-
tros lectores.
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  Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo dar conocer los resulta-

dos de la investigación exploratoria1 realizada a una población de 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en la ciudad de Saltil-

lo Coahuila durante el año 2014. El estudio fue orientado hacia la 

percepción que los estudiantes tienen sobre los medios de comu-

nicación gráfica tradicionales a través de los cuales se difunde el 

teatro musical respecto de la publicidad realizada en las redes so-

ciales. El carácter por lo tanto del presente es de orden expositivo 

¿cuáles son sus criterios en lo referente a la comunicación gráfica 

de la comedia? Posturas a partir de las cuales se mencionan ob-

servaciones generales del diseño en este tipo de comunicación 

gráfica. Asimismo, se esboza una relación cultural entre la come-

dia musical y la responsabilidad del diseñador gráfico.

Palabras clave: comedia musical, comunicación gráfica, difu-
sión, percepción, responsabilidad.

María del Socorro Gabriela       
Valdez Borroel

Universidad Autónoma de Coahuila 
mvaldez@uadec.edu.mx

Saltillo, Coahuila, México

César Alonso Valdés
Universidad Autónoma de Coahuila 
rasec_2000@hotmail.com
Saltillo, Coahuila, México

 Abstract

The present work has as objective to know the results of the 
exploratory research [1] carried out to a population of students 
of the graphic design career in the city of Saltillo Coahuila 
during the year 2014. The study was oriented towards the per-
ception that the students they have on the traditional graphic 
communication media through which the musical theater is 
disseminated with respect to advertising carried out on so-
cial networks. Therefore, the character of the present is of 
an expository nature. What are your criteria in relation to the 
graphic communication of comedy? Postures from which ge-
neral observations of design are mentioned in this type of 
graphic communication. It also outlines a cultural relationship 
between musical comedy and the responsibility of the graphic 
designer. 

Key words: musical comedy, graphic communication, dissemi-
nation, perception, responsibility.

  1 .    Investigación de campo diseñado, aplicado y capturado por César Alonso Valdés.
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 l término teatro se deriva del griego theátron, el cual es asocia-
do con el  espacio para la contemplación, lugar en el que los   
actores representan una historia ante un público. Es en la Anti-

gua Grecia donde las representaciones fueron integrando elementos de 
la música y la danza dentro de las escenas de la comedia o de la tragedia. 
Los dramaturgos Esquilo y Sófocles llegaron a componer la música de 
sus obras para acompañarlas de juegos y coreografías con bailes y co-
ros.1 La comedia musical como género teatral es asociado con «cancio-
nes, danzas, piezas cómicas cortas basadas en otras historias que algu-
nas veces pueden ser serias y se cuentan a través del diálogo, la danza y 
la canción» (Martínez, Durán, López, et al. 2006, 183). Fue al inicio del 
siglo XX que esta expresión escénica se estableció caracterizada con 
elementos como la canción y el baile. Lo que hoy comprende la comedia 
musical, comenzó a ser un furor en la ciudad de Nueva York durante los 
años 30 y hasta el día de hoy es reconocida en diversas culturas. 

En la actualidad, la puesta en escena de una comedia musical suele 
ser desarrollada por compañías productoras de teatro o productores 
independientes. En la ciudad de Saltillo no es posible hablar de una 
compañía teatral productora de este género. Existen algunos casos de 
productores que han presentado más de una comedia en la ciudad. Se 
puede hacer la mención de productores independientes y de institucio-
nes de educación media y de educación superior, las cuales produjeron 
alguna puesta en escena en los últimos diez años. Por ejemplo: la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Colegio Ignacio Zaragoza 
(CIZ) y la Universidad Autónoma del Noreste (UANE). Las representa-
ciones se realizaron en espacios teatrales dedicados a las artes escénicas 
como son: el teatro Fernando Soler, el teatro García Carillo, el Paraninfo, 
el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pese a cier-
tas condiciones no ideales de estos inmuebles, en una década se puede 
observar un mayor número de obras logradas durante el periodo com-
prendido del año 2007 al año 2015, lapso en el cual se realizó al menos 
una producción teatral (ver lista a continuación).

 2007
El Rey León, productora Leticia Rodarte, UAdeC.

 2008
High School Musical, productora Hilmara Jiménez, ITESM.
Había una vez, productor Cesar Alonso, CIZ.
¡Qué plantón!, productora Leticia Rodarte, UAdeC.

2  Otra innovación a mencionar es la realizada por los romanos, estos colocaban una 
tira metálica en su calzado para bailar y hacer los pasos más audibles en los teatros al aire 
libre, lo que lleva a considerarlos como los primeros zapatos de tap.

  Antecedentes
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 2009
El cantante de bodas, productora Hilmara Jiménez, ITESM.
El diluvio que viene, productor David Trillo, UANE.
Scrooge, un cuento de Navidad, productora Leticia Rodarte, UAdeC.

 2010
Cabaret, productor David Trillo, UANE.
Godspell, productor Ricardo M., independiente.
Hairspray, productora Hilmara Jiménez, ITESM-Saltillo.
Una Navidad sin igual, productor Alfonso Aguirre, independiente.

 2011
Estilo Libre, productora Wendy Acosta, independiente.
Anne, productora Hilmara Jiménez, ITESM.
Una vez en la isla, productor David Trillo, UANE.
Fama, productora Leticia Rodarte, UAdeC.

 2012
Cocinar el amor, productor José Palacios, independiente.
Los miserables, productor David Trillo, UANE.

 2013
Chicago, ITESM.

 2014
Rent, productor David Trillo, UANE.
Amor sin Barreras, productora Leticia Rodarte, UAdeC.

 2015
José el soñador, productor Cesar Alonso, UAdeC.

Si bien es posible hablar un mayor número de realizaciones musicales, 
es preciso decir que estos teatros no registraron la ocupación total de 
sus butacas. Esta situación se repitió con producciones independientes 
del país al ser presentadas en la ciudad. Cabe apuntar que ambos tipos 
de productoras emplean estos mismos espacios y estrategias en su di-
fusión. La hipótesis que se plantea es que se puede observar una defi-
ciencia en la promoción y la difusión de la comedia musical. Ya que las 
administradoras de los espacios no cuentan con un plan de desarrollo 
para una estrategia comercial del teatro. Condición que de forma ideal 
se realiza por un conjunto de diversos especialistas, los cuales trabajan 
bajo un esquema de comunicación que busca ser eficiente.

La tendencia en la difusión para esta clase de eventos es, la de darlos 
a conocer mediante carteles o lonas en los exteriores de los edificios. 
Se considera que esta estrategia de comunicación genera un bajo im-
pacto en la población. Por ello, se considera sustancial la colaboración 
de un profesional especializado en comunicación gráfica para la come-
dia musical. Dado que, podría desarrollar una relación directa con cada 
proyecto de la industria de las artes escénicas, y alcanzar con ello la 
difusión en los medios pertinentes. 



Pensamiento || 8

Zincografía. Revista de comunicación y diseño.       Año 3 No. 6      julio - diciembre 2019                            ISSN: 2448-8437

En la ciudad de Saltillo los eventos de carácter cultural y de interés social 
presentan en su difusión una orientación marcadamente institucional. 
Esto es, la preponderancia a exaltar la imagen de una determinada ad-
ministración. Ello interfiere con la función de este tipo de mensajes, el 
comunicar de manera clara y precisa.  Situación que requiere una estra-
tegia de comunicación, donde no solo se priorice la atención al aspecto 
institucional o al factor económico o del mercado. Debido a que una 
estrategia comunicacional implica «reconocer las situaciones sociales 
en que trabajan y a las que contribuyen, y tomar posiciones conscientes 
para definir el futuro de la profesión» (Frascara, 2000, 28).

El desarrollo de esta conciencia a la que Frascara apela en el diseña-
dor gráfico se puede entender como una responsabilidad social, la cual 
le conlleva como productor cultural, una actitud asertiva. Para ello es, 
indispensable «desarrollar nuevas herramientas, integrarse en grupos 
disciplinarios, iniciar proyectos y actividades, generar nueva información 
y diseminarla» (ídem). A saber, el diseñador ampliaría y fortalecería su 
papel social en esferas donde hasta este momento ha sido escasa su par-
ticipación, como es el caso de la industria escénica. Pues este espacio 
requiere del desarrollo de conocimientos y competencias  interdiscipli-
narias a partir de las cuales promover nuevos estudios. La interrelación 
promovería en diversos campos el  «fortalecimiento de la importancia 
de la profesión para la sociedad, una apertura de nuevas oportunidades 
de trabajo y un alza del valor percibido de la profesión» (ídem).

El proceso de realización de esta investigación exploratoria tuvo lugar 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. El sujeto de estudio estuvo 
compuesto por una población de 100 individuos cuya edad osciló entre 
los 18  años hasta los 29 años de edad, 60 mujeres y 40 hombres. El 
instrumento empleado para esta exploración fue un cuestionario con 
50 preguntas cerradas. Las respuestas fueron delimitadas en tres áreas: 
términos gráficos, teatro en general y estrategias actuales en la difusión 
de actividades teatrales. Se aplicó durante los meses de noviembre y 
diciembre del año 2014. El tiempo de aplicación fue de una hora. Cabe 
reiterar que todos los sujetos eran estudiantes de diseño gráfico en Uni-
versidad Autónoma del Noreste (UANE), la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC) y del Instituto de Comunicación del Norte (ICN). Di-
cha aplicación se realizó en los salones de clase y bibliotecas de estas 
universidades, con una variación en los días.

El teatro en Saltillo

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, fue a partir del 
año 2007 el periodo a partir del cual se realizan presentaciones de la co-
media musical en la ciudad de Saltillo. La mayor parte de estas puestas 

  Método

  Resultados



Pensamiento || 9

Zincografía. Revista de comunicación y diseño.       Año 3 No. 6      julio - diciembre 2019                            ISSN: 2448-8437

fueron producidas por universidades locales. También cabe mencionar 
que el 60 % de la población de estudio en alguna ocasión acudió a una 
presentación escénica.

Durante el periodo analizado, la comedia musical mencionada con ma-
yor audiencia fue Rent producida por la UANE en el año 2014 (ver figura 
1 y 2), presentada en el emblemático teatro de la ciudad Fernando Soler

.Figura 1. Logotipo del musical Rent, 2014.

Fuente: Neo Music scene.

  

Figura 2. Escena del musical Rent, 2014.
Fuente: Neo Music scene.

Por otra parte, una respuesta de los estudiantes a destacar es que alre-
dedor del 80 % de estos nunca habían participado en una puesta de co-
media musical producida por sus universidades. Asimismo, expresaron 
no contar con al menos una representación de su total agrado, incluso 
más del 70 % comentaron que durante ese mismo periodo no acudieron 
a alguna presentación en Saltillo. Argumentaron como posible causa, la 
falta de difusión, debido a que de haberse enterado la recordarían.
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Difusión del teatro en redes sociales e impresos

Dentro de las tres temáticas exploradas en esta investigación, uno de los 
apartados buscó conocer los factores que influyeron en los estudiantes 
para asistir a alguna presentación de comedia musical. La respuesta de 
estos fue generalizada, argumentaron la difusión en los medios digi-
tales, la manera rápida y sencilla. Estos medios les posibilitaron compar-
tir esta clase de eventos con otras personas, intercambiando comentar-
ios, audios, videos e imágenes. En este sentido, manifestaron que les 
agradaría ver la presentación de la obra Wicked  en la ciudad, e informar-
se de su difusión a través de las redes sociales y demás medios digitales 
(ver figura 3).

Figura 3. Cartel del musical Wicked en Broadway, 2013.
Fuente: Rare DVDs.

Otro de los temas planteados en este apartado fue el referente a su va-
loración hacia la comedia musical. Acerca de esta, más del 60 % de los 
estudiantes la concibieron como una actividad de entretenimiento, la 
cual aporta poco o nada a la cultura de la ciudad. De este dato se puede 
deducir que la actividad cultural de los musicales no se ha integrado 
en el entorno local, de ahí quizás que estos la perciban con poca tras-
cendencia y por ello no asistan a este tipo de eventos. Desde nuestra 
postura personal, esta es entendida como una aportación cultural local, 
la cual propicia momentos, espacios, relaciones y convivencia entre los 
individuos. 

Estos fundamentos culturales recaen en la responsabilidad que los espe-
cialistas como los diseñadores tienen en la conformación de la cultura. 
Pues su trabajo en esta esfera tiene la misma repercusión que en la es-
fera comercial. De ahí que, el trabajo del diseñador cobre importancia al 
ser un generador de una comunicación gráfica pertinente, la cual moti-
ve a la población a asistir a los teatros de la ciudad. Frascara dice que el 
diseñador tiene una responsabilidad cultural, la cual consiste en «produ-
cir comunicaciones que realmente comuniquen algo» (2000, 41). Así 



Pensamiento || 11

Zincografía. Revista de comunicación y diseño.       Año 3 No. 6      julio - diciembre 2019                            ISSN: 2448-8437

pues, el diseñador gráfico es el profesional que tiene un papel determi-
nante como forjador de cultura. Su contribución o menoscabo de los 
bienes culturales han sido tomados a la ligera por los patrocinadores, 
peor aún, por el mismo diseñador. Se ha creado un perfil de este como 
el «productor de comunicaciones sin información que llenan el espacio 
que hoy crea en la gente la sensación de pertenecer a ‹la edad de la 
información› mientras que, en general, lo que nos rodea son signos sin 
información» (Frascara, 2000, 42). Otra de las preguntas hechas a los 
estudiantes fue acerca de su percepción entorno a Broadway, el 40 % 
lo relacionó con el teatro. Este resultado lleva a pensar en el acceso a 
los medios en internet de esta población. Debido a que, estos tienen 
relación con términos y conceptos de la comedia musical. 

Por otro lado, es oportuno comentar que el 60 % de estos sujetos ex-
presaron haber acudido a un espectáculo teatral por entretenimiento. 
Asimismo, la mayor parte de los estudiantes se enteraron a través de sus 
contactos de las redes sociales. Postura contraria a esta difusión en los 
medios digitales es, la realizada empleando material colocado en el ex-
terior de los edificios, dijeron que no todas las personas podrían circular 
por esos sitios. Sobre el diseño de la publicidad exterior, opinaron que 
no la consideraron legible. Un 40 % de ellos pensaron que el material im-
preso no era convincente, además de la deficiencia de su colocación en 
puntos estratégicos de la ciudad. Sugirieron distribuir material impreso 
en las escuelas públicas y privadas, además de su difusión por las re-
des sociales como Facebook o Instagram, por su alto impacto y alcance. 
Una de las opiniones que llamó la atención fue la de los estudiantes de 
la UANE. Dado que, estos sí acudieron a ver sus propias producciones, 
refirieron que esto se debió a la difusión hecha a través de los medios 
digitales.

Sobre los medios impresos dijeron que, el espectacular es una opción 
adecuada para difundir una comedia musical después de las redes socia-
les. Otras alternativas de difusión aceptadas fueron el cartel y el vinil en 
los camiones. El medio impreso que consideraron con menor impacto 
fue el periódico, ya que solo acostumbran leer un promedio de 15 minu-
tos, a más de solo interesarles las secciones de espectáculos y deportes.

Elementos formales del diseño gráfico

Para los psicólogos de la mercadotecnia Kenneth Fehrman y Cherie Fehr-
man (2001), una impresión duradera se da en un lapso de 90 segundos. 
La aceptación o rechazo de una persona u objeto estará determinado en 
un 60 % por el color. Esto se debe a la psicología del color generada en 
el receptor. Por ello, la decisión del color es fundamental para alcan-
zar una respuesta estratégica en todo proceso de la comunicación. Se 
puede entonces pensar que, el color es un elemento silencioso en la 

  Color
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comunicación de los signos gráficos. Sin embargo, «la mayoría de las 
veces el color ha sido utilizado como un simple remplazo comunicante 
cuya función básica es atraer la atención del espectador, sin considerar 
la riqueza de su contenido, en el sentido de ser un elemento lleno de 
significados» (Ortiz, 1992, 74). Al respecto, el 20 % de los sujetos de 
estudio opinaron que el diseñador gráfico podría trabajar el color como 
un elemento cuya significación pueda atraer al espectador. El 30 % de la 
población de estudio relacionó a la comedia musical con el color amarillo, 
el cual perciben adecuado para la gráfica de obras musicales del género 
urbano; mientras el 15 % señaló el color rosa para la comedia en gene-
ral; el 20 % opinó que el color azul es adecuado para obras musicales de 
fantasía; en tanto que el 10 % expresó que el color morado es más co-
herente con el género dramático. Con base en estas opiniones, se puede 
entender cómo el uso del color está asociado a mensajes representa-
tivos a cada género teatral, los cuales afectan las percepciones en los 
usuarios,debe leerse al grado ser uno de los elementos que más influyen 
en la acción del receptor, es decir, «el color agrega una nota subliminal 
que desempeña una función esencial en el éxito o el fracaso del mensa-
je» (Fehrman y Fehrman, 2001, 141).

En la composición de textos cabe recordar que la legibilidad es el fac-
tor principal en la comunicación gráfica. Por lo que, el  proceso de la 
selección tipográfica debe «ser elegido escrupulosamente y las letras, 
palabras y líneas, de hecho la composición total, deben ser exhibidas 
de tal forma que inviten y mantengan la atención» (Turnbull y Baird, 
2001, 99). Con referencia a este elemento, un 30 % de los encuestados 
piensa que el diseñador tendría que explorar el uso de la tipografía para 
desarrollar un mensaje gráfico pertinente. Con relación a las variaciones 

Figura 4. Cartel del musical El Rey León, 1997.
Fuente: Viaje jet. 

 Tipografía
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tipográficas, un 25 % de los estudiantes relacionó con las obras de tipo 
fantástico a la letra cursiva y clásica; otro 25 % asoció las tipografías de 
palo seco con obras dramáticas; mientras que un 15 % opinó que  las 
tipografías con profusión de ornamentos se asocia con obras musica-
les clásicas y, un 10 % vinculó la variante bold de las tipografías para el 
género teatral infantil. Las opiniones sobre el aspecto formal muestran 
correlaciones definidas entre las variaciones tipográficas y los tipos de 
puestas en escena. Se puede entonces hablar de un conocimiento de la 
función semiótica de la tipografía, pues los sujetos de estudio compren-
den como el receptor reaccionará ante la forma tipográfica (ver figura 4)

Otro de los elementos de un mensaje gráfico es la fotografía y la ilus-
tración. Respecto a estas, un 80 % de la población de estudio opinó 
que la fotografía es el elemento con mayor impacto, por encima del 
uso de texto. El estudio dio a conocer que para estos la fotografía debía 
tener mayor jerarquía en la composición. Otro resultado fue que un 
50 % de los estudiantes consideró que el retoque fotográfico puede 
ayudar a generar mayor impacto en el espectador. Estas opiniones re-
fuerzan la idea del poder de la imagen para actuar sobre la percepción 
del espectador. Ejemplo de ello es, la propuesta del artista Jules Chéret 
en la creación del cartel para teatro del año 1867 (ver figura. 5). Cuya 
composición jerarquiza la ilustración, provocando un mayor impacto en 
el público. Esta idea contrasta con la opinión de un 30 % de los sujetos, 
quienes pensaron que el uso de una ilustración como elemento central 
en el concepto de una comedia musical tendría poco impacto.

Figura 5. Cartel La Diaphane de Jules Chéret, 1867.
Fuente: Musée des Arts Décoratifs (MAD).

  Fotografía      
e ilustración
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Por otro lado, respecto a los elementos y material para una estrátegia de 
promoción, el 40 % consideró el empleo del logotipo como uno de los 
elementos importantes en la difusión de toda comedia musical; mientras 
que un 20 % expresó que el diseño del boleto es sustancial y, un 15 % 
comentó que el cartel es lo más importante.

Figura 6. Invitación al musical José el soñador, 2015.
Fuente: Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Según John Laing (1992), hay cuatro preguntas indispensables que el 
diseñador gráfico debe considerar en la difusión de una campaña teatral 
de carácter independiente:

1. ¿Qué se quiere conseguir? Desarrollar una estrategia comunicacional 
para la difusión teatral, con el objetivo de fomentar un mayor número 
de asistencia de espectadores a eventos culturales.

2. ¿A quién va dirigido el mensaje? Es fundamental tener definido el seg-
mento del mercado al cual ha de orientarse la estrategia comunicativa 
de la obra.

3. ¿Qué hay que decir? Pensar cuál es la información pertinente en la 
comunicación: obra; lugar, fechas y horarios; director, actores y la com-
pañía; precios y localidades.

4. ¿Cómo va a comunicarse el mensaje? Este es quizá es la decisión más 
compleja, ya que estará delimitada por múltiples factores: medios dis-
ponibles, costos, presupuesto, eficacia local, entre otros.

 El diseñador gráfico             
y su aportación en la 

comunicación gráfica 
del teatro
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Figura 7. Escena del musical José el soñador, 2015.
Fuente: Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Tomando en cuenta los planteamientos hechos por Laing (1992), un 
35 % de los sujetos de estudio consideró un promedio de cinco horas 
para desarrollar el concepto gráfico; un 25 % estimó necesitar hasta una 
semana para su realización. En cuanto al tiempo destinado a la ejecución 
de la propuesta gráfica: un 70 % valoró cerca de cinco horas, esto sin 
contar la búsqueda en internet de trabajos similares, además del tiempo 
para realizar el trabajo de bocetaje para elegir la solución final. Por lo que 
respecta al trabajo requerido en desarrollar un concepto y diseño gráfi-
co, más del 40 % expresó la necesidad de realizar una cita previa con 
los actores que interpretan un personaje, a fin de captar la esencia de 
la obra. En tanto, un 50 % opinó que se requiere como mínimo un mes, 
pues se debe acudir a un ensayo y lograr captar con ello, los elementos 
más importantes de la puesta en escena. Y un 40 % mencionó que to-
maría en cuenta el trabajo hecho con la misma temática en alguna otra 
parte del mundo (ver figuras 7 y 8).

Figura 8. Escena del musical José el soñador, 2015.
Fuente: Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
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Por otro lado, el 30 % consideró que leer el texto de cada obra es una 
buena opción para innovar con una propuesta a lo ya hecho. Este dato 
tiene relación con lo sugerido por Sergio Carreón en su obra Diseño de 
imagen para teatro convencional, en la cual refiere como punto de par-
tida la lectura del texto (libreto) cuantas veces sea necesaria, pues la 
considera un procedimiento esencial durante el acto creativo. 

A lo largo de la historia las artes escénicas han sido un medio para re-
presentar la realidad y la opinión sobre un tema. Así como una vía para 
formar consciencia en la sociedad. Una de sus expresiones es la come-
dia musical, cuyos relatos buscan el entretenimiento e información de 
manera divertida y fácil. Este tipo de puesta en escena ofrece una visión 
del mundo, enriquecedora y al mismo tiempo portadora de aprendizajes 
en cada una de las historias que se pueden disfrutar desde la butaca de 
los teatros. Las artes escénicas son un bien cultural, que aportan cohe-
sión social y distinción local. Asimismo, estas artes vistas en perspectiva 
económica, pueden impulsar distintas áreas de la producción de bienes 
y servicios en la industria del espectáculo y del desarrollo artístico de 
una localidad.

El teatro musical es una disciplina que abarca distintas expresiones artís-
ticas: canto, baile, actuación, acrobacia, mímica, entre otras. Además de 
promover la interdisciplinariedad de diversas áreas culturales en su rea-
lización. Por lo antes dicho, vale la pena considerar que el desarrollo de la 
comedia musical es un área de oportunidad para las universidades locales. 
A través de la cual fomentar el desarrollo formativo de aquellos jóvenes 
interesados en incursionar en el ámbito escénico o en actividades como la: 
dirección, iluminación, redacción, escenografía, música, vestuario, etcéte-
ra. Es posible además, abrir oportunidades para desarrollar especialistas 
de la comunicación gráfica en la comedia musical.

Los resultados de este trabajo dejan ver que el teatro es un área que re-
quiere de especialistas multidisciplinares. Pues con base en la percepción 
de los sujetos de estudio, la comedia musical en la ciudad de Saltillo es un 
área que puede ser difundida a través de los medios digitales, medios don-
de el diseñador puede desenvolverse como productor web, mánager de 
cuenta o editor digital de imágenes, actividades que apoyan a los cana-
les y medios tradicionales de comunicación. Ello supone una mancuerna 
viable y actual dentro de las estrategias de difusión y promoción en este 
tipo de espectáculos. 

La difusión cultural como temática clave de esta investigación dio a cono-
cer que el teatro como industria es un área que requiere de la intervención 
del diseñador gráfico, ya que entendido como un creativo social, puede 
enriquecer a la comunidad local. Por tanto, un especialista de la comu-
nicación gráfica para la comedia musical, puede ser un profesional cuyas 
ideas y trabajo contribuyan de manera activa en los aspectos económi-
cos, sociales y culturales de una localidad. 

 Conclusiones
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Este artículo se deriva de la investigación doctoral realizada so-
bre un recorrido histórico del diseño gráfico y su interrelación 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) en México. 
Esta reflexión, de carácter longitudinal, tiene como finalidad dar 
muestra de la función del diseño en ámbitos sociales y civiles. 
Las interrogantes que motivaron tal planteamiento fueron saber 
acerca de cuál  y cómo ha sido el papel del diseño gráfico en las 
osc. A lo largo de la historia, es posible dar cuenta de las diversas 
concepciones del diseño. Una de estas nociones es aquella com-
prendida a través de la mirada sobre la relación del diseño y las 
osc. Para tal propósito se revisaron diferentes temporalidades, 
que abarcan desde el período del Virreinato de Nueva España 
hasta la primera década del siglo xxi. Esta revisión tiene como 
objeto además, comprender la sintaxis y práctica de la imagen de 
los códigos y el lenguaje visual en el ámbito social y civil. 

This article is derived from the doctoral research carried out 
on a historical journey of graphic design and its interrelation 
with Civil Society Organizations (osc) in Mexico. This reflec-
tion, of a longitudinal nature, aims to show the role of design 
in social and civil environments. The questions that motivated 
this approach were to know about what and how has been 
the role of graphic design in the osc Throughout history, it 
is possible to account for the various conceptions of design. 
One of these notions is that understood through the gaze on 
the relationship of the design and the osc. For this purpose, 
different temporalities were reviewed, ranging from the pe-
riod of the Viceroyalty of New Spain to the first decade of 
the twenty-first century. The purpose of this revision is also 
to understand the syntax and practice of the image of codes 
and visual language in the social and civil environment.

  Resumen   Abstract

Palabras clave: diseño gráfico, estudio longitudinal, interrela-
ción, osc, carácter social. 

Keywords: graphic design, longitudinal study, interrelation, 
osc, social character.
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  n México, de acuerdo con Villalobos y Cortés (2015), el Esta  
do-Nación está conformado por tres sectores: el primero es el  
Gobierno; el segundo es el lucrativo; y el tercero es el no lucra-

tivo. Este último, comprende aquellas instituciones libremente emana-
das de la sociedad civil, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es trabajar 
por el bienestar común. Estas pueden expresar la preocupación ciuda-
dana, exigir la acción responsable de los funcionarios públicos, promo-
ver el acuerdo entre los integrantes pertenecientes a una comunidad, 
dar algún tipo de asistencia social y, en general, fomentar aquellas 
condiciones que favorezcan la calidad de vida.

  Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil   

en México

Figura 1. Estructura de sector no lucrativo

Fuente: Campedio estadístico del sector lucrativo(Villalobos y Cortéz. p. 16.2015
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Dentro de este tercer sector, el no lucrativo, se ubican las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (osc), también denominadas como «organizaciones 
de promoción social y desarrollo»  (Valenzuela, 2012 y Verduzco, 2003). 
Generalmente, son conocidas como Organizaciones no Gubernamenta-
les (ong), y en México se estima existen más de veinte mil. Para fines 
de esta investigación, se apegará a la definición brindada por la asocia-
ción civil, Centro Mexicano de Filantropía (cemefi), el cual define como: 
«[un conjunto de] ciudadanos que actúan colectivamente para defender 
alguna causa o interés común que se caracterizan por estar voluntaria-
mente organizados, ser autónomos, no formar parte del gobierno o del 
mercado y no tener fines de lucro» (Cortés, Martínez, Sánchez, Adame 
y Winkel, 2011, 17). En la figura 1 se puede observar la conformación 
de Estado-Nación y el tercer sector referente a las osc o Instituciones de 
Servicios a Terceros.

Estas agrupaciones, conformadas en su mayoría por equipos interdisci-
plinarios, funcionan como un puente entre la ciudadanía y el gobierno. 
Por esta razón, se puede hablar de un desarrollo implícito en la cons-
titución del Estado. Una de las acciones esenciales de una osc es la 
participación ciudadana, a partir de la cual, establecer una relación de co-
municación con el gobierno. Por lo que, vistas desde un punto estructu-
ral-operacional sus características son: (a) organizaciones estructuradas, 
(b) privadas, (c) sin fines de lucro, (d) independientes, (e) voluntarias 
(Salamon, Anheier, List, Toepler, & Sokolowski, 1999).

Debido al carácter longitudinal de este análisis se realizó una 
investigación documental. A partir de la cual, recabar, comparar y 
comprender la interrelación del diseño gráfico en las osc. Se observó 
una correlación entre los sucesos históricos y las concepciones 
gráficas referentes a un determinado momento histórico del país. 
Respecto al estudio de las osc, los antecedentes en esta área del 
conocimiento se encuentran los trabajos de Valenzuela (2012), 
Verduzco (2003) y Villalobos (2010). Concerniente al desarrollo 
histórico del diseño gráfico anteceden los trabajos de Troconi, 2010 
y Vilchis, 2010.
Es importante anotar que la investigación histórica del diseño es re-
lativamente joven (ver Cross, 1999). Sin embargo, las aportaciones 
documentadas permitieron comprender el quehacer y la construc-
ción epistemológica del diseño dentro del marco social. Mediante esta 
entender cómo es esta interrelación  (Cross, 2006; Findeli, 2010; Her-
rera, 2010; Manzini, 2015; Margolin, 2005).

La metodología consistió en una investigación del diseño que al estar 
inmersa en un ecosistema donde interactúa con otros actores y fac-
tores, permitió generar nuevos conocimientos (Manzini, 2015). El 
planteamiento rector de esta investigación buscó responder al cues-
tionamiento acerca de cuál y cómo ha sido el carácter del diseño 
gráfico en las osc, dichas interrogantes marcaron la ruta de explo-

  Diseño de la             
investigación
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ración para reflexionar sobre la pertinencia y las acciones aplicables 
posteriormente en el sector no lucrativo. 

Figura 2. Relación de la evolución histórica de las OSC paralela a la del Diseño Gráfico
Fuente: basada en Sanz, 2017; Troconi, 2010; Valenzuela, 2012; Verduzco, 2003; 
Vilchis, 2010

Para efecto de esta investigación, se estructuró el desarrollo de la in-
formación en tres partes, centrado en la evolución histórica del diseño 
gráfico paralelamente al de las osc. Este quedó comprendido por los 
períodos denominados: México virreinal, México independiente, Méxi-
co revolucionario al México contemporáneo. Ya que, por medio de tal 
exposición se logró entender el carácter social del diseño considerando 
las vanguardias artísticas, el uso de elementos sintácticos y pragmáti-
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cos, y los medios de producción (Sanz, 2017). En la figura 2 se muestra 
la relación el diseño gráfico y las osc de México.

El período previo al Virreinato de Nueva España se considera un tiempo 
de confrontación y de reajuste sociocultural. Principalmente a causa del 
proceso colonizador de los conquistadores españoles, los constantes 
levantamientos indígenas y las enfermedades provocadas por epidemias. 
Esto trajo consigo por un lado, el desplazamiento de comunidades y un 
consecuente cambio de vida, entre estos, la pobreza y el desamparo 
de la población; por otro lado, se iniciaron labores sociales por parte de 
personas y de instituciones enfocadas en la protección de los indígenas. 
Tras el arribo de las misiones coloniales españolas, se llevaron a cabo 
entre el siglo xvi y el siglo xviii el establecimiento de instituciones para 
la asistencia social (véase Verduzco, 2003).

La fundación de estas instituciones de apoyo solidario constituyeron 
tres modelos integrados por: hospitales, escuelas y cofradías. Estas 
últimas se han considerado como el origen de las osc actuales. Las 
cofradías ejercieron un papel importante, pues eran un vínculo entre los 
diferentes espacios: social, económico, cultural y político. De acuerdo 
con Verduzco: «Cumplieron como instrumentos de evangelización, de 
integración social […] y apoyo solidario» (Verduzco, 2003, 13).

En un principio estas cofradías se caracterizaron por la heterogeneidad 
de sus afiliaciones, actividades sociales y económicas. Estuvieron 
conformadas por diferentes grupos de seglares, los cuales adoptaban 
reglas de convivencia y eran reguladas por la iglesia para promover la 
vida cristiana en la comunidad. A través de la expedición de patentes 
y sumarios de indulgencias (Bazarte y Gacía, 2001): el cofrade daba a 
conocer su pertenencia a una determinada cofradía. Esto significaba la 
asunción de derechos y responsabilidades, como podría ser la caridad 
hacia el prójimo. La patente cumplió diversas funciones, por ejemplo, 
el culto religioso, mediante el cual  expresar una devoción y un fervor. 
Debido a que, se contemplaba en ella un camino para el alivio material 
y espiritual, esto al ser visible y palpable generando así un vínculo de 
protección. 

El uso de la imagen religiosa —la cual se convirtió en signo de la conquista 
espiritual— estuvo presente en espacios públicos y privados. Su carác-
ter regulado por parte de las cofradías, fue una forma de comunicar la 
ideología y valores de la sociedad novohispana. Las diferentes represen-
taciones iconológicas fueron en un inicio un medio para la evangeliza-
ción de los pueblos indígenas, y después, un apoyo para la conformación 
de la sociedad novohispana. (Gruzinski, 1994) refiere que  los indígenas 
adoptaron la imagen religiosa europea para la expresión de su nueva fe e 
identidad, símbolo de una comunidad, dichas representaciones constitu-
yeron también un nexo social y cultural bajo el dominio español. Por su 
parte, Sanz (2017, 68) señala que «la patente permitió borrar las divisio-
nes sociales, económicas y políticas. Construyó un vínculo activo entre 

  El diseño gráfico en las 
organizaciones de la socie-
dad civil México Virreinal. 

La imagen, un medio de 
cohesión social
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la comunidad y funcionó como un medio de propagación y pensamiento 
colectivo». De esto, se puede inferir una síntesis visual en la cohesión 
social y cultural por medio de las cofradías. En la figura 3 se da muestra 
de dos casos: una patente y un sumario.

Figura 3. Sumario de las indulgencia Cofradía de las Benditas Ánimas, y 
Patente de la Cofradía, y Hermandad de Nuestra Señora del Tránsito 
Fuente: Bazarte y García, 2001.

México Independiente (1821-1920) 

Tras la consumación de la Independencia de México, se dio paso a las co-
rrientes artísticas del pensamiento francés y estadounidense. Asimismo, 
se abrazó el concepto filantropía «La disposición fija y el esfuerzo per-
manente por ayudar a los necesitados partiendo de la identificación con 
el prójimo, abrazando su causa como propia» (Villalobos, 2010, 48). 
Este término contiene el principio de la caridad hacia el prójimo como 
lo ordenaban algunas de las cofradías del período novohispano. Pero a 
diferencia de estas, su carácter es laico y se enfoca hacia la ética, desde 
el compromiso moral que todo ser humano tiene hacia su semejante.

Cabe hacer notar que, el desarrollo de este sentido filantrópico per-
meó especialmente en contextos en los cuales el carácter religioso 

  El diseño gráfico, un medio 
para  en la creación de una 

identidad nacional
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católico fue fundamental, esto en contraposición de los países con re-
ligiones protestantes. Debido a que,  puede hablarse de una relación 
cercana entre la filantropía y las reglas que normaron las cofradías. 
Como fue señalado, el carácter laico abrió espacios a filántropos 
en las tareas de asistencia social a partir de un marco jurídico que 
alentó su desarrollo. No obstante, el sistema autoritario ejercido 
por la Iglesia durante el Virreinato, generó un rasgo paternalista 
que marcó la relación entre organizaciones y ciudadanos. Esta con-
dición, retardaría el tiempo de evolución hacia la acción social y 
autónoma como instituciones. 

El paso hacia esta conformación social y autónoma se alcanzaría 
hasta mediados del siglo xix, durante la presidencia de Benito Juárez  
y la promulgación de las Leyes de Reforma, las cuales establecieron 
la separación de la Iglesia del Estado. Estas acciones marcaron una 
función para las organizaciones sociales y el gobierno asumió sus 
responsabilidades, pues se creía que «Las nuevas ideas, propias del 
liberalismo asignan un papel importante a los individuos —a los fi-
lántropos— en las tareas de asistencia social […] las nuevas leyes 
proporcionan un marco jurídico que alientan su desarrollo» (Valen-
zuela, 2012, 95).

En 1833 se creó la Dirección General de Beneficencia Pública, pero 
los problemas económicos aquejados en el país no permitieron que 
el gobierno diera un completo seguimiento. Por lo que, debió con-
sentir que las organizaciones sociales fueran retomadas por institu-
ciones religiosas o al cobijo de empresarios en el país. Referente las 
artes gráficas en este período se puede hacer la mención de las hojas 
volantes «Medio de difusión popular durante el siglo xvi al xvii»  
(Bancomer, 2013). Así como de, carteles los cuales contenían imá-
genes e ilustraciones, colocados por lo general en plazas públicas. 

A finales de siglo xix, durante el período presidencial de Porfirio Díaz  
comprendido de 1876 a 1910 el país logró una estabilidad política. 
Esto permitió un crecimiento económico, se impulsó la industriali-
zación, la urbanización e innovación tecnológica. Pero la distribución 
de la riqueza fue desigual. A su vez, se experimentó un crecimiento 
de las beneficencias públicas y privadas, sociedades mutualistas, esto 
es, una institución sin fines de lucro, regida por el precepto de la 
asistencia mutua entre sus integrantes, los cuales trabajan de ma-
nera coordinada y solidaria para brindar servicios a los miembros 
de la asociación, suelen financiarse a través de las contribuciones o 
cuotas de sus socios. Otro caso por mencionar, fue el de la instau-
ración den la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, encargada 
de la celebración de sorteos con premios en efectivo, destinados a 
captar dinero para apoyar económicamente al titular del Poder Eje-
cutivo en los asuntos orientados a procurar la igualdad entre aque-
llos mexicanos sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus más 
urgentes necesidades (Lotería Nacional de México, 2010). 
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La gráfica desarrollada durante este contexto aportó matices de 
carácter particular, en la construcción de una identidad nacional. 
Acorde con Troconi, (2010, 17-29):

 José Guadalupe Posada fue célebre por sus dibujos de escenas cos-
tumbristas, folclóricas, de crítica socio-política y por sus ilustra-
ciones de calaveras. Su trabajo le valió la aceptación y admiración 
popular, por su sentido del humor, propensión a lo dramático y cali-
dad plástica. Posada retrató las creencias y formas de vida cotidiana 
de los grupos populares, criticando los abusos del gobierno y la ex-
plotación del pueblo. Antonio Vanegas Arroyo fue el editor más po-
pular de gacetas callejeras, corridos, historietas, adivinanzas y pu-
blicaciones varias de su momento. Manuel Manilla, caricaturista, su 
figura se ha visto eclipsada por José Posada, quién adquirió fama a 
partir de sus grabados relativos a la muerte en un tono festivo. Cabe 
señalar que Manilla —hasta donde se sabe— fue el primero en reali-
zar grabados en donde se humanizaba y caricaturizaba a la muerte. 
De esta manera, la influencia que recibió Posada, fue directa, ya que 
ambos trabajaron en el taller de Antonio Vanegas, posteriormente 
Posada supliría a Manilla. 

Las artes gráficas producidas en este contexto combinaron sincrética-
mente, las raíces prehispánicas y la herencia española (Sanz, 2017). Se 
logró el aumento en el material editorial a través de la producción de: 
serie de libros, periódicos, carteles y hojas volantes. También se debe 
distinguirse la utilización constante del color y el manejo tipográfico, 
como indica Bonilla (Troconi, 2010,  28):

Las aspiraciones de progreso tenían como paradigma a países como 
Inglaterra y Francia […] la empresa editorial, junto con la ilustra-
ción gráfica, conoció continuas innovaciones que le permitieron al-
canzar un público mayor […] Estas transformaciones llegaron tarde 
a México, donde cobraron un desarrollo propio.

Este desarrollo proporcionó un mayor espacio para la crítica, antes res-
tringida por el gobierno o por la Iglesia. En la élite se dio un afrancesa-
miento, notorio en los espacios gráficos. Mientras que, en los centros 
urbanos las publicaciones populares hacían gala  de un sentido humo-
rístico, «la risa empezó a ser un arma contra el régimen […] mediante 
la figura editorial: el periodismo poco-serio» (Sillar citado por Troconi, 
2010, 35). La producción editorial permitió que un mayor número de 
ciudadanos se informaran sobre los acontecimientos del país. Esto con-
llevó a una mayor participación en temas sociales (ver figura 4).

A inicios del siglo xx el ambiente de descontento popular contra el 
presidente Porfirio Díaz, la ausencia de partidos políticos y la distribución 
económica desigual —sobre todo en sectores campesinos— sobrevino 
en el inicio de la Revolución Mexicana.
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 México Posrevolucionario

Después del fin de la Revolución Mexicana se conformó una nueva nación 
y un período  de estabilidad que transitó hacia la democracia. Asimismo, 
se gestó un Estado, con un gobierno legítimo, el cual logró obtener el 
apoyo de los sectores más amplios de la sociedad. De igual forma, se for-
maron sindicatos y cooperativas en el sector obrero y laboral.

El gobierno se convirtió en benefactor social y cuyo propósito era atender 
las necesidades del pueblo, lo que conformó un sistema corporativista. 
Esto es, un forma de organización social, política y económica de tipo 
colectivista donde las unidades de decisión son corporaciones y no perso-
nas (existen diferentes tipos de corporativismos). Este sistema se utilizó 
mucho a finales de la Revolución Mexicana de 1929 a 1960. Debido a dos 
causas fundamentales: por una parte, a la necesidad de gobernabilidad, 
ya que esto garantizó por muchos años el mantenimiento de una relativa 
paz social y una cierta legitimidad en sus acciones; por otra parte, la nece-
sidad que tuvo el Estado de constituirse como agente de desarrollo ante 
la falta de una burguesía nacional sólida capaz de hacer frente a la compe-
tencia de capitales internacionales. Para lograr tal propósito, requirió del 
apoyo de las organizaciones sociales, creadas y estimuladas verticalmen-
te (desde arriba) mediante un proceso autoritario de institucionalización 
(Narváez, 2007). 

En México, el Partido Revolucionario Institucional (pri) cooptó y con-
troló desde su creación al sector obrero, el sector campesino y el sector 
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Figura 4. Muestra de producciones gráficas comprendidas durante 
el período de 1821 a 1920
Fuente: Troconi, 2010 y Vilchis, 2010.
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popular de la sociedad civil organizada. De manera que, se asegurarse 
el control político. La práctica del corporativismo solo reconoce como 
representantes legítimos de las organizaciones a campesinos y a la clase 
media. Además, estaban las organizaciones corporativas afiliadas al par-
tido del Estado. Las prácticas de clientelismo (el otorgamiento de be-
neficio a cambio de apoyo político) y de cooptación (reclutamiento de 
líderes para coartarles su capacidad de iniciativa política) eran recursos 
frecuentes en la estructura corporativa del Estado mexicano (Cortés et 
al., 2011).

Estas acciones inhibieron el desarrollo de organizaciones independien-
tes y autónomas que resultaran ajenas al gobierno, como expone Luis 
Lopezllera  en 1988 (Valenzuela, 2012, 98):

El Estado mexicano ha mantenido una presencia hegemónica en 
toda la vida organizativa de la sociedad […] vinculando todo es-
fuerzo de construcción social al partido «oficial» […] quebrantando 
la autonomía de las iniciativas, tornándolas partidarias, gestando el 
objetivo de establecer un control político proselitista […] una es-
pecie de corporativismo absorbente de los sectores populares que 
ha funcionado durante 60 años, manteniéndose sólo [sic] algunos 
sectores que escaparon de su influencia.

Durante este período, el diseño gráfico fue desarrollado con una orien-
tación nacionalista (Vilchis, 2010). En este orden, de carácter cultural y 
educativo, se buscó un desarrollo social y la construcción de una identi-
dad nacional. Artistas gráficos como: Gabriel Fernández Ledesma; Díaz 
de León; Gerardo Murillo Cornado, Dr. Atl; Fermín Revueltas o Adolfo 
Best Maugard, de la mano de las vanguardias como el dadaísmo, cons-
tructivismo, futurismo, impactaron en la construcción de este lenguaje 
gráfico. Mismo que sería articulado por Josep Renau, Miguel Prieto An-
guita y Vicente Rojo, españoles exiliados, aportándole creatividad, téc-
nica y compromiso social reflejo de los nuevos ideales, «propusieron la 
integración de diversas concepciones estéticas en un arte nacional que 
respondiera a la unificación política y social» (Troconi, 2010, 90). El re-
sultado fue significativo para la sintaxis de esta gráfica, que además, ali-
mentó la fantasía de una visión del progreso en la clase media y popular. 

Pero cuál fue ese lenguaje propuesto para el desarrollo de esta sinta-
xis visual. Este diseño utilizó entre sus recursos: las formas geométricas 
con imágenes en alto contraste, tipografías con un peso visual marcado, 
colores primarios. Esto también fue posible a la reproducción obtenida 
mediante la técnica del grabado. La creatividad y la técnica empleada 
dieron como resultado un estilo de alto impacto visual y una comuni-
cación legible. La gestión de esta nueva forma de realización gráfica se 
dio en diversos espacios como: ¡30-30! comprendida de 1928 a 1930; 
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (lear) comprendida de 
1933 a 1938; y el Taller de Gráfica Popular (tgp), cuyos principales pro-
motores fueron Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Luis Arenal. Estos 
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tres espacios sirvieron como medios para la difusión de los problemas 
políticos y sociales del país. La mayoría de sus integrantes fueron mili-
tantes del partido comunista. Entre sus publicaciones se encuentran El 
Machete, Frente a Frente y El Crisol (Troconi, 2010). Referentes para la 
discusión política y social del discurso visual (ver figura 5).

Figura 5. Producciones gráficas del período comprendido de 1920 a 1950

Fuente: Troconi, 2010; Vilchis, 2010. 

Durante los años sesenta, una serie de sucesos sociales como que el 
sistema corporativista, establecido por el Estado, dejara de ser eficiente 
en la resolución de los problemas que aquejaban al país. Aunado a un 
crecimiento demográfico en las ciudades, provocó una demanda de 
servicios para la cual el Estado no estaba preparado. Condujeron al 
surgimiento de movimientos urbano-populares y a que organizaciones 
adoptaran de una postura activista para lograr un cambio social. Las 
organizaciones se reestructuraron en dos vertientes: aquellas que 
continuaron con la asistencia del prójimo, conformadas por el sector 
privado y ciertos grupos de la Iglesia; y aquellas otras que, asumieron 
ciertos grupos de la Iglesia y organizaciones políticas al margen de los 
partidos  (Cortés et al.).

Fue en este entorno de cambios socioculturales (las exigencias no cu-
biertas del gobierno, el debilitamiento del nacionalismo y el deterioro de 
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la relación Universidad-Estado) que surgió el movimiento estudiantil de 
1968 (Barragán, 2008), el cual culminó en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco tras la reprimenda por parte del grupo paramilitar Batallón 
Olimpia y el Ejército Mexicano. Este suceso dañó la legitimidad del Esta-
do y contribuyó al desarrollo de una actitud crítica en diversos sectores 
de la sociedad. 

Concerniente a la producción gráfica de este marco cultural, se realizó 
un planteamiento con recursos como las metáforas visuales, a partir de 
las cuales, se denunciaron los abusos del gobierno. Esta gráfica se ela-
boró principalmente por estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado (enpeg) y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(enap). Los medios de difusión que utilizaron fueron panfletos, carteles, 
hojas volantes, mantas, pancartas; la reproducción de estos fue a través 
del linóleo, la serigrafía, el esténcil, y en menor proporción, el offset y el 
fotograbado. Habría que decir también que fueron retomados algunos 
elementos gráficos de los Juegos Olímpicos de México 1968 para de-
nunciar la realidad que acontecía en el país (ver figura 6).

Figura 6. Producciones gráficas de los Juegos Olímpicos de México 1968 y la
intervención en algunos elementos gráficos hecha por el Movimiento del 68
Fuente: Troconi, 2010.

La enseñanza del Diseño Gráfico como una disciplina en las universida-
des comenzaría hasta en siglo xx, tras las bases que sentara la Escuela 
Bauhaus en el diseño. Aunque se puede inferir, en una tradición del dise-
ño anterior desarrollada por artistas y artesanos del oficio comprendido 
de las artes gráficas. Estos aprendían el oficio en espacios en los cuales 
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los conocimientos era sobre todo de orden técnico, conformado por có-
digos del lenguaje gráfico. Uno de los medios con mayor difusión fue el 
cartel, ideal entre los jóvenes, quienes realizaron una producción gráfica 
de oposición al gobierno en la que se podía leer: Acción proletaria, bas-
ta, brecha, combate. También se creó el «Movimiento de los grupos» 
que cuestionó la situación política con una postura única frente a los 
movimientos sociales que buscaban reformas en los ámbitos de la edu-
cación, las organizaciones sociales y sindicatos a través de diferentes 
medios de expresión. Sus realizaciones se identificaron por su frescura 
e imaginación a través de nuevos medios y alternativas en su presenta-
ción visual (Troconi, 2010).

En los años ochenta se dieron cambios importantes en la estructura so-
ciocultural de México. La primera debido a, la crisis económica la cual 
provocó el empobrecimiento de la clase media y popular. La segunda 
a consecuencia del sismo de la Ciudad de México. El último porque, el 
proceso electoral de 1988 marcó la vida social y política del país (Cortés 
et al.,  2011; Valenzuela, 2012; Verduzco, 2003). 

Se establecieron los primeros encuentros entre las diferentes organiza-
ciones no lucrativas, lo que permitió poner en perspectiva la situación 
social del país entendida desde diversas miradas. No obstante, a los con-
trastes y las resistencias, se buscó emprender acciones en común, de 
acuerdo con la esencia de cada organización. Según Reygadas, en esta 
diversidad se identificaron tres tipos de acción: asistencial, filantrópica y 
de promoción del desarrollo (Cortés, et. al.). 

En este período se dio una otra revolución tecnológica aunada a la glo-
balización, lo que transformó todos los ámbitos (Castells, 2001). En el 
caso del diseño, con la llegada de la autoedición se experimentaron pro-
cesos más rápidos en la producción del diseño nunca antes logrados. 
Esto transformó y aceleró los procesos de producción, pero también 
dañó la identidad del diseñador gráfico, pues facilitó que cualquier per-
sona con un equipo de cómputo generara diseños a bajo costo sin haber 
adquirido los saberes del profesional del diseño quien genera procesos 
de comunicación visual pertinentes (Troconi, 2010; Vilchis, 2010).

El primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas se dio el levantamiento del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) contra el Ejército Nacional 
(La nueva Televisión del Sur, 2016). Suceso en el cual la participación de 
las osc fue importante, ya que su intervención facilitó el proceso de paz, 
al mismo tiempo que se legitimó la lucha por el desarrollo, el respeto de 
los pueblos indígenas y de la diversidad cultural. En cada movimiento 
social, la gráfica ha estado presente y en este caso concreto, se logró 
comunicar por medio de esta la mirada del otro y dejó evidencia del 
conflicto. Esta influyó en dicho contexto debido a las siguientes carac-
terísticas que fue: espontánea, improvisada, diversa e inconsistente. 
Sin embargo, un rasgo distintivo fue que la gráfica zapatista es incor-
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poración y predominancia de la imagen indígena, pero no desde una 
perspectiva de víctima, sino en una actitud más activa, más proposi-
tiva, más digna (Hernández, 2004). Estos hechos coincidieron con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) lo que implicó una mayor participación de las organizaciones 
civiles en lo referente a derechos humanos.

Al finalizar el siglo xx, por fin las organizaciones lograron autonomía 
e independencia. Además de, la inserción y la participación en temas 
sociales e incidencia pública, así como mayor visibilidad. Estas diseñaron 
sus agendas, de acuerdo con su capacidad de respuesta técnica y pro-
fesional, tomaron un papel participativo ante diferentes problemáticas, 
más allá del asistencialismo. A partir de entonces, han obtenido recursos 
a través de los fondos públicos y beneficios fiscales, al reconocérseles 
como partícipes en la construcción del orden público. 

Por otro lado, en el Diseño Gráfico —a pesar de que una mayoría pro-
mueve el desarrollo un lenguaje gráfico con valores estético para movi-
lizar la demanda y para promover los mercados— se cuestiona acerca 
del ejercicio de diseñar como se da a conocer en el First Things First Ma-
nifesto 2000 (Pelta, 2012). De ello, surgió la vertiente del diseño social 
en el que un grupo de diseñadores se ha enfocado en las problemáticas 
sociales (Margolin, 2005).  Así mismo se abrieron nuevas posibilidades 
de acción para colaborar de manera interdisciplinaria en otros espacios. 
En México, se ha iniciado una pequeña participación dentro del campo 
social. Aunque se estima que esta crecerá cuando tenga mayor injeren-
cia, con fundamentos teóricos y el resultado de acciones. 

México contemporáneo

Al dar inicio el siglo xxi, la elección presidencial de México fue ganada 
por el candidato del Partido de Acción Nacional (pan), Vicente Fox Que-
zada. Este acontecimiento motivó la organización de acciones a favor de 
la democracia por parte de la ciudadanía, y se estrecharon las relaciones 
entre las osc y el gobierno. Durante este período  se visualizó un cambio 
sobre la constitución de las organizaciones, ya que fue reconocida como 
un actor importante en la sociedad.

Este acercamiento entre las organizaciones y el gobierno posibilitó el 
diálogo en el que se definieron las funciones sobre las cuales trabajar 
cada uno desde su trinchera para la construcción del espacio público sin 
perder su identidad ni responsabilidad. Desde entonces, se han buscado 
mecanismos para trabajar de forma conjunta y enfrentar los retos hacia 
el bien común. Por primera vez, se realizaron acciones de trabajo cola-
borativo, a través de mesas que proponían planes y acciones que forta-
lecieran a las organizaciones ciudadanas. El discurso del gobierno hizo 
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hincapié en la importancia de trabajar en unidad y con una responsabili-
dad compartida, labor que no ha sido sencilla. Pero inició un cambio en 
la forma de pensamiento en ambos espacios. 

Las osc dejan en claro que no se identifican ni con el gobierno ni 
con el mercado. Su fin no persigue lucro alguno, sino el bienes-
tar social. Aunque, sí realizan aportaciones a la economía social. 
Las personas que colaboran dentro de estas instituciones sociales 
son activistas sociales, estas suelen no estar motivados por el factor 
económico. Por otro lado, se percató pocas mediciones de datos 
estadísticos, indicadores e instrumentos por parte de las mismas 
organizaciones y del gobierno que informen sobre la cuantificación 
de recursos económicos y humanos. 

Acerca del Diseño Gráfico, se ha observado una mayor injerencia en 
temáticas sociales, se exploran nuevas áreas de acción y se visualizan 
competencias que posibiliten la generación de alternativas ante proble-
máticas, lo que permite el reconocimiento y el valor de su aporte con sus 
quehaceres en lo social (Sanz, 2017). Una de las acciones más relevan-
tes entre osc y gobierno (Valenzuela, 2012) se generaron tres líneas 
centrales de acción: (a) el establecimiento de un marco legal adecua-
do para el reconocimiento y regulación de las osc, aprobándose la Ley 
de Fomento en la cual se inscribirían para ser reconocidas legalmente 
por el gobierno en el padrón del Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial (Indesol); (b) la creación de fondos y mecanismos financieros que 
apoyen la operación y los proyectos de las osc; (c) el diseño estrategias 
e instrumentos para su participación en políticas públicas. En los últi-
mos años, el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(tic) han posibilitado un espacio colectivo y amplificado que combina 
la participación a través del espacio físico y virtual, global y local (León, 
2015). Debido a esto, se ha generado una mayor conciencia ciudadana, 
así como una participación más activa a través de las osc. 

Se pueden mencionar algunas de las manifestaciones y movimientos so-
ciales que se han presentado en estas dos últimas décadas, entre estos se 
encuentran: Iluminemos México, Ya Basta, Ni uno más, Acteal, Las muer-
tas de Juárez, El problema del vih, La discriminación, La equidad de gé-
nero, Alto a la violencia, Yo soy #132, Ayotzinapa. Algunos de estos han  
desaparecido, pero otros han sido semilla para la creación de nuevas osc. 
Por medio de la participación de estas asociaciones se ha logrado una ma-
yor conciencia ciudadana e incidencia en la agenda legislativa para impul-
sar políticas y regulaciones. Como se ha señalado, la gráfica ha permitido 
generar un lenguaje visual que permite entender la esencia de cada una 
de estas osc, su difusión y su participación. En la figura 7 se muestran las 
identidades visuales de los principales movimientos sociales.
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Figura 7. Identidades gráficas de los movimientos sociales de las primeras 
dos décadas del siglo xxi
Fuente: Animal político, 2019; Lo mejor de México, 2011; Twitter, 2013  
y Troconi, 2010.

En los últimos 20 años, la formación del diseñador ha evolucionado, se 
le ha enseñado el uso de diferentes técnicas y medios para ejercer su 
oficio en los diferentes ámbitos. Al considerar los retos actuales, cada 
vez más complejos, el profesional del diseño ha de experimentar el for-
mar parte de equipos interdisciplinarios con una visión estratégica para 
satisfacer una necesidad de comunicación visual en los diferentes en-
tornos que engloban acciones. A pesar de los esfuerzos realizados en 
políticas públicas para impulsar la competitividad laboral que contemple 
la aplicación del diseño en cada uno de los ámbitos que contribuyen al 
desarrollo sustentable del país (Frias, 2008), no se ha logrado tener la 
participación que se ha pretendido. 

El diseñador ha comunicado cada vez mejor el valor del diseño en la 
sociedad. Sin embargo, sigue pendiente, clarificar su actividad en los 
entornos sociales y civiles, si desea participar como un agente de cam-
bio en pro del bien común del país. A esto habrá de sumarse que aunque 
las osc en México han realizado una labor importante en estos primeros 
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decenios, aún hay áreas a las cuales atender. La ausencia de un impulso 
al fomento de las organizaciones a través de políticas públicas es eviden-
te. Puesto que, se debe incrementar la gestión de recursos humanos y 
económicos; propiciar la participación ciudadana a través de estrategias 
para conectar, informar y promover la construcción colectiva dentro de 
un ecosistema, y estar interconectados en aras de apropiarse de las dife-
rentes tecnologías de comunicación para estar presentes en la vida del 
ciudadano.

El diseño, en la vertiente social y civil, busca contribuir en la construc-
ción de estrategias visuales para cumplir la función comunicadora de 
mejorar nuestras vidas. El diseño tiene una brecha de oportunidad al en-
focarse al ciudadano. Cambiar la perspectiva, con enfoques en espacios 
diferentes, se convierte en desafío con la intención de que no termine 
en producción y distribución, sino en la promoción de cambios de com-
portamiento, para el buen vivir en sociedad. 

En las páginas anteriores se expuso un recorrido histórico del hetero-
géneo grupo que conforman las osc en México. Este ha cambiado, de 
acuerdo con los diferentes eventos sociales, políticos, culturales y tec-
nológicos en el país, siempre condicionados por la evolución de nuestra 
historia como nación. A finales del siglo xx, dichas agrupaciones ob-
tuvieron independencia y autonomía, lo que ha permitido realizar un 
papel determinante en la sociedad. Son un abanico de actores plurales 
y diversos que construyen una ciudadanía con distintas miradas y una 
diversidad de agendas. En los últimos veinte años, estos espacios han 
abierto espacios para el cambio y la innovación a partir de una visión 
global para situaciones locales. 

Las osc son reconocidas como un sector independiente del gobierno y 
de la Iglesia. Su presencia y acciones cada día tienen mayor notoriedad. 
Poseen nuevas formas de intervención desde la participación de la ciu-
dadanía, hasta propuestas de políticas públicas. Además, generan espa-
cios de diálogo con los diferentes sectores para confrontar las diversas 
problemáticas en búsqueda de una sociedad democrática. Sin embargo, 
se reconoce que falta un abordaje desde otras disciplinas que podrían 
enriquecer este ámbito. 

De forma paralela, se presentó un desarrollo del diseño gráfico en este 
recorrido histórico. A manera de una actividad presente y constante en 
la construcción de códigos visuales en los procesos de comunicación vi-
sual a través de los diferentes soportes, procesos y tecnologías acordes 
con cada época: de la patente de las cofradías a la hoja volante, de los 
carteles a las editoriales. El uso de las imágenes religiosas, el sincretismo 
entre la cultura prehispánica y española, el personaje clave de la catrina 
y el uso de la sátira a través de la caricatura presentada de modo impro-
visado en los formatos editoriales son algunos de los códigos. La gráfica 
desarrollada por el tgp, generó el estilo de una identidad nacional. Se 
reflejó a través del uso cromático, la tipografía con una marcado peso 
visual y la forma disponer a los personajes, acordes a los movimientos 
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sociales que construyeron un código visual único. Este bagaje forma 
parte de la cultura material en la sociedad mexicana, presentando un 
estilo claro, creativo y propio, esto constata el aporte que ha tenido la 
disciplina en el desarrollo y evolución de las osc.

La participación del diseño social está presente en los movimientos so-
ciales y políticos. Pero qué sucede con las organizaciones de la sociedad 
civil, por qué hay pocos registros sobre la disciplina en este ámbito. Esta 
exposición relacionó el diseño gráfico con las osc. Esto es, una prime-
ra mirada con la intención de construir una historia compartida. Pues 
casi siempre se presenta acotado a su área de acción. Esto alude hacia 
ese otro camino por recorrer para generar redes interdisciplinarias que 
aporten otros valores socioculturales y políticos.

Lo cierto es que generar saber en el diseño parte de una lectura sobre la 
sociedad con múltiples significados. El individuo juega a codificar y des-
codificar una diversidad de mensajes. Es ahí, donde el diseño se ubica, 
entre el entender y el traducir los elementos visuales; su cualidad parti-
cular es, tomar datos exactos y considerar los factores sociales. 

Se sabe que las osc han enfrentado la falta de impulso del sector, pro-
cesos legales complicados para su registro, la privación de recursos para 
la realización de proyectos, y a esto se le suma el problema de cómo 
activar la participación ciudadana. De tal manera que, si se reconoce el 
aporte del diseño, conocimiento sobre la concepción de la forma en su 
sentido más amplio, este es un cohesionador de la cultura visual y material 
en la sociedad. Dado que, brinda y demanda una lectura de nuestro entor-
no y de los fenómenos actuales, con una mirada que imagina los posibles 
futuros. Por lo que, se exige tener un conocimiento sobre el impacto que 
causa el diseño en nuestro vivir cotidiano, centrado en el hombre. Enton-
ces por qué son pocos los diseñadores expertos en este espacio. Dicho 
saber permitiría coadyuvar con acciones importantes en espacios civiles. 
Se busca la conformación de redes colaborativas. En lo particular, que el 
Diseño Gráfico contribuya en la construcción de mejores espacios socia-
les, que tanto se requieren en los tiempos actuales.
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