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De los diversos instrumentos del hombre, 
el más asombroso es, sin duda, el libro. 

Los demás son extensiones de su cuerpo. 
El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; 

el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y
 la espada, extensiones de su brazo. 

Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de 
la memoria y de la imaginación.

José Luis Borges 
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Justificación
Los documentos familiares poseen una importancia para los descendientes de esta. Desde 

fotografías hasta dibujos, grabaciones auditivas o visuales o memorias escritas, la preser-

vación de estos documentos tiene una utilidad de registro, así como la función emocional 

de atesoramiento de aquello que se estima. 

 El proyecto planteado pretende preservar los poemas del arquitecto Cicerón Cuesta 

Grajales, que escribió durante toda su vida y son invaluables para sus familiares. Original-

mente se encuentran en las hojas que, con su puño y letra, redactó en diversas ocasiones. 

Uno de sus hijos las capturó en un programa de procesamiento de textos y los imprimió 

para que sus familiares pudieran tenerlos.

Objetivo general
Consiste en el diseño editorial de un libro para la poesía de Cicerón Cuesta Grajales en un 

formato que sea accesible tanto para sus familiares como para el público en general. Con-

vertir los poemas del arquitecto Cicerón Cuesta Grajales en una pieza de diseño editorial 

que sea capaz de transmitir su pasión y afecto por la cultura chiapaneca.

Objetivos particulares

 ňRecopilar información escrita respecto al autor.

 ňRecabar información fotográfica relacionada al autor.

 ňSeleccionar las tipografías a emplearse en la diagramación.

 ňDiseñar la(s) retícula(s) para la diagramación del documento.

 ňDiagramar digitalmente el documento en formato de libro.

 ňDiseñar las cubiertas del libro.

 ňGenerar difusión respecto al autor.
 





CAPÍTULO I 

LA POESÍA DE CICERÓN CUESTA



8

1.1 El arquitecto Cicerón Cuesta

Esta sección se dedicará a la parte biográfica del autor, ya que es necesario establecer el 

impacto que tuvo la tradición chiapaneca en su vida. Cabe señalar que estos datos fueron 

recopilados por sus familiares.

 El Ingeniero Arquitecto Cicerón Cuesta Grajales, nació el 4 de Abril de 1921, en la 

Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas. Fue egresado de la carrera Ingeniero Arquitecto por 

el Instituto Politécnico Nacional, en el Distrito Federal. Ocupó los cargos de subdirector 

(1949) y director (1953) de Obras Públicas en el gobierno del estado de Chiapas; jefe de peri-

tos foráneos del departamento de Créditos Hipotecarios del ISSSTE (1960); jefe de la Sec-

ción Estadística e Investigación Urbana para el plano regulador del Distrito Federal (1967) 

logrando un estudio socioeconómico que permitió el trazo de la primera línea del “Metro”; 

subjefe de planeación social de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tras su jubilación 

en 1982, se dedicó por entero a cultivar las artes; principalmente la escritura, en veces his-

tórica, en veces anecdótica del estado de Chiapas, y también la escultura y la pintura.

 Participó en diversos certámenes literarios: de los cuales fue acreedor del primer 

lugar en el certamen “IV Juegos Florales” (1974) celebrado para conmemorar el 150 ani-

versario de la Anexión de Chiapas a México; con el ensayo histórico “Reincorporación de 

Chiapas a México”. “Concurso Literario de la Sociedad Española en México” (1976) con el 

ensayo histórico “Educación técnica, fragmentos de su historia”. “Concurso de cuentos del 

ISSSTE (1992) con el cuento “La rebelión de los olvidados, jubilados”. “Premio nacional de 

ciencias y artes 1996” (1996), con el ensayo “Semblanza, sufrimiento y gloria de un pueblo 

mexicanos: Chiapas”. Escribió diversos libros: “Fiesta de San Sebastián” (1978), “Nambatig-

mi (Raíces)” (1989), “El traje de chiapaneca, su origen” (1990), “Apostillas históricas. Chiapa 

de Corzo” (1990), “Chiapa de Corzo, tierra de lo grande” (1992). Asimismo, participó en la 

revista “La palabra”.
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1.2 Amor por Chiapa de Corzo
Tal y como puede verse en la semblanza del arquitecto, sus obras escritas siempre fueron al 

rumbo chiapaneco; su poesía, sus textos histórico-investigativos, todo. Si bien hay autores 

chiapanecos de renombre, la tradición de la preservación de la cultura de dicho estado ha 

caído en desuso, tanto así, que ya no hay ningún hablante de lengua chiapaneca. 

En la recopilación de los documentos y poesía, se encontraron un sinfín de documentos, 

notas y borradores de sus obras; las ya publicadas y las inéditas. En ellas se puede percibir 

el fervor que el autor sintió siempre por Chiapas.

 Fig. 1.- Borrador de la obra “Apostillas históricas. Chiapa de Corzo” y bocetos de otras obras del autor. Digitalización 
de documentos originales.

1.3 Versión previa del poemario
Sus otras obras fueron publicadas en diferentes editoriales, sin embargo, sus poemas que-

daron en manuscritos y no fue sino hasta que sus hijos los digitalizaron y compilaron en el 

libro póstumo “Poemas”, el cual está hecho en un empastado térmico.
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Figs. 2 y 3 Portada de la versión artesanal de “Poemas”, escrito por el arquitecto Cicerón Cuesta.

El formato de esta versión es media carta impreso a una tinta en impresora digital, ma-

quetado en Microsoft Word a una columna, con los párrafos centrados, terminada en em-

pastado térmico en pasta blanda. En las figuras 2 y 3 es posible apreciar que la numeración 

de página aparece incluso en la portada (primera de forros) debido a que fue elaborado 

en un procesador de texto, lo cual genera limitantes en la elaboración de una publicación 

impresa. En las imágenes a continuación (Figs. 2 y 3) podemos percibir que la tipografía 

utilizada no favorece la lectura natural.

 Debido a lo anteriormente señalado, se planteó la necesidad de reeditar la pieza 

de tal forma que el proceso de diseño esté bajo un cuidado editorial que aporte bases que 

permitan que el poemario sea un objeto de diseño estético y funcional.
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Fig. 4 Páginas interiores: se aprecia el centrado del párrafo y el corte de este.

Fig. 5 Páginas interiores: se aprecia la tipografía utilizada.



CAPÍTULO II

POEMARIOS: ¿CÓMO SON?
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2.1 Introducción
En esta sección del documento se analizan dos poemarios: Palabras en reposo, de Alí Chu-

macero y El jarro de flores, facsímil del libro de José Juan Tablada. Se eligieron ambas pie-

zas debido al contraste que existe entre las mismas: la primera, Palabras en reposo, es una 

pieza pequeña con encuadernación en rústica1  y formato de bolsillo. La segunda, El jarro 

de flores, es una pieza de medidas mayores, encuadernado en cartoné de tela. El objetivo 

de esto es diseccionar a nivel editorial ambas piezas, con la finalidad de comprender su 

composición, diseño, materiales de elaboración, tipo de impresión y acabados.

2.2 Formato rústico: Palabras en reposo, de Alí Chumacero
Palabras en reposo, es la obra del poeta mexicano Alí Chumacero (1918-2010). El libro se pu-

blicó originalmente en 1956, pero ha sido reeditado en varias ocasiones. La versión analizada 

en este documento es la edición que corresponde al Fondo de Cultura Económica de 2007. 

A continuación, se detalla una ficha catalográfica de las características físicas de la edición.

Obra Ficha catalográfica

Chumacero, Alí
Palabras en reposo – 4ª edición, México: FCE, 2007
69 páginas, 21x12 cm. 
Encuadernación rústica
Colección POESÍA
1. Poesía Mexicana 2. Literatura Mexicana – Siglo XX
1ª reimpresión, 2013
ISBN 978-968-16-8326-9
Precio (Librerías Gandhi): $83 M/N

Tabla 1. Ficha catalográfica de la obra en cuestión. Información extraída de la web del Fondo de Cultura Económica.

1 La encuadernación en rústica, es aquella en la que las tapas son blandas, de papel o cartulina; las páginas y tapas van unidas por el lomo 
mediante pegamento.
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2.2.1 Soporte/Formato
Palabras en reposo (2007) es una obra con medidas de 21x12cms en formato vertical, en-

cuadernación rústica. Podría decirse que, por sus medidas, puede ser catalogado como 

libro de bolsillo. Es una pieza manejable y cómoda a las manos tanto por su tamaño, como 

por el grosor del libro.

 En lo que respecta al papel, pueden mencionarse varias secciones: La primera, in-

cluye un cintillo que viste una cubierta en papel texturizado con un gramaje de 60 grs, está 

impresa a todo color. En cuanto a la portada, también está impresa a todo color en papel 

texturizado, de un gramaje de 220grs. Los interiores del libro están impresos a una tinta en 

papel cultural de 60grs; posee también dos hojas de cortesía en papel del mismo gramaje en 

color rojo oscuro.

2.2.2 Retícula/Composición
Para comprender mejor el funcionamiento de la pieza como diseño editorial, se decidió 

analizar la retícula de este poemario. Se ha mencionado que la página tiene medidas de 

21x12 cm; la caja tipográfica mide 6.7 x 15.6 cm. En la página izquierda posee un espacio de 

borde de página a caja de texto de 3.1 cm, mientras que, en la página derecha del lomo a la 

caja de texto, existen 2.5 cm. 

 Figura 6. Análisis de la doble página y caja tipográfica del libro Palabras en Reposo, de Alí Chumacero. Autoría propia.
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Se coloca un ejemplo de doble página de la obra con la finalidad de visibilizar sus caracte-

rísticas. En la página derecha de la doble página se puede observar que, para el inicio de 

cada poema, posee un descolgado2 que confiere un descanso visual y acentúa el inicio de 

cada uno. A continuación, puede apreciarse un ejemplo de página con fragmentos de poe-

mas que ejemplifican lo que ya se mencionó unas líneas arriba.

Figura 7. Ejemplo de doble página del libro Palabras en Reposo, de Alí Chumacero. Adaptación propia.

En la página 19 se aprecia lo que en palabras de Jorge de Buen (2005) es un descolgado y 

genera una transición amable respecto al final del poema anterior.

 En este poemario se utiliza un párrafo a bandera izquierda, debido a la naturaleza 

del texto, ya que debe respetarse la métrica de los versos en cada estrofa.

2 Descolgado, es un término en argot editorial que denomina al espacio en blanco dejado entre la parte superior de la 
caja tipográfica y el título.
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2.2.3 Tipografía
En el colofón de la obra se indica que la familia tipográfica utilizada es Stempel Garamond3, 

que es una de las variantes de la que Claude Garamond diseñó en 1530. De estilo antiguo4 

basado en las romanas5, Stempel Garamond facilita la lectura para los textos prolongados 

y que, en palabras de Jorge de Buen (2005) poseen un estilo más romántico y elegante. Esto 

para los poemas, representa el sentimiento tanto de la obra como de su contexto.

 El tamaño de la tipografía usado en los inicios de sección es de 14 pts, mientras que 

para los títulos es de 7 pts en versalitas ; en los poemas, se perciben 11 pts.

Fig. 8. Familia Tipográfica Stempel Garamond. Imagen extraída de Fonts.com: https://www.fonts.com/font/linotype/
stempel-garamond/roman

2.3 Tapa dura: El jarro de flores, de José Juan Tablada
Esta pieza (2010) es un facsímil del poemario original, publicado en 1922 por Escritores 

Sindicados de Nueva York; se realizaron 280 piezas firmadas. Se trata de poesía hai-

3 Versión de la familia tipográfica Garamond elaborada por la fundición Stempel, en 1924.
4 Las familias tipográficas de estilo antiguo están basadas en las proporciones de las romanas y por lo tanto no poseen contrastes fuertes en sus 
anchos de línea.
5 Romanas, o también llamads “Old Style”, inspiradas en el trabajo del renacentista Aldus Manutius, tema que no ahondaremos en este docu-
mento.
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kai6 acompañada con ilustraciones de Adolfo Best Maugard7. El Jarro de flores (2010) 

como obra editorial, transmite la elegancia y simpleza que poseen los textos ahí plas-

mados. A continuación, se incluye una ficha catalográfica de la obra:

Obra Ficha catalográfica

Tablada, José Juan
El jarro de flores. Disociaciones líricas – 1ª edición, 
México: CONACULTA, 2010
92 páginas, 24x15 cm. 
Encuadernación tapa dura
Colección Facsimilares
1ª edición, 2010
ISBN 978-607-455-357-4
Precio (Fondo de Cultura Económica): $179 M/N

Tabla 2 Ficha catalográfica de la obra en cuestión.  Información extraída de la web del 
Fondo de Cultura Económica.

2.3.1 Soporte/Formato
Es una pieza con medidas 24x15cms en formato vertical, encuadernación de tapa dura con 

brillanta8 color azul. En la portada, tiene una impresión en hot stamping9 a todo color, que 

forma parte de las ilustraciones elaboradas para la obra. Es una pieza que transmite ele-

gancia por su formato alargado pero generoso en el margen.

 El papel del cuerpo del libro puede distinguirse de dos formas: La introducción está 

impresa en opalina blanca con un gramaje de 150grs. En lo que respecta al cuerpo de la 

obra, se aprecia opalina marfil de un gramaje de 150grs. Las guardas están elaboradas con 

papel Classic Linen de 230grs en color azul.

6 El haikai es una de las formas de poesía tradicional japonesa y considerada como uno de sus pilares. Nace de la separación de los tres primeros 
versos del “tanka”y se compone de 3 “versos blancos” de 5, 7 y 5 sílabas. Del haikai han nacido otros dos géneros: el haiku y el «haikai-no-Renga»
7 Adolfo Best Maugard (1891-1964) fue un artista plástico mexicano, promotor de la cultura de nuestro país.
8 La brillanta es un acabado en tela muy conocido en la encuadernación tradicional.
9 El hot stamping o o termograbado es definido por Gavin Ambrose como “el proceso mediante el cual, una lámina coloreada se prensa sobre un 

soporte con troquel caliente, haciendo que se separe de su hoja de protección. 
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2.3.2 Retícula/Composición

En este caso, la retícula y la composición obedecen al estilo de la formación tipográfica an-

tigua, por lo que, al ser un poemario ilustrado de haiku y poesía visual, la retícula permite 

el acomodo de la información sin perder el estilo libre de la narrativa.

 Figura 9. Ejemplo de doble página del libro El jarro de flores, de José Juan Tablada. Adaptación propia.

2.3.3 Tipografía
Al tratarse de una edición facsimilar de una obra de 1922, está dividida en dos grandes sec-

ciones: primero, el estudio introductorio y segundo, la obra como tal. Esto es relevante de 

mencionarse ya que el estudio introductorio es de 2010 y por lo tanto se utiliza una familia 

tipográfica digital, que, al analizar sus características, es posible detectar que está dentro de 

la clasificación de las reales. En palabras de Jorge de Buen, esta clasificación posee “contraste 

entre gruesos y delgados acentuado, mientras que los terminales conservan prácticamente 

la misma forma triangular y cóncava de las garaldas” (de Buen, 2005: 120). Al observar la 
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parte facsimilar, se puede apreciar que la composición tipográfica fue realizada con tipos 

móviles que, aunque no se indique la familia tipográfica, por sus características es posible 

ver que también pertenece a la clasificación de las reales.

 El tamaño de la tipografía que maneja en el estudio introductorio es de 12 pts en los 

títulos, 11 pts para el cuerpo de texto y 9 pts en las anotaciones a pie de página. Para la parte 

facsimilar, se perciben 14 pts en los títulos y 11 pts en el cuerpo de texto.

 En lo que respecta a la sección de la obra, ésta posee una composición tipográfica que 

utiliza párrafo a bandera izquierda, con el propósito de mantener las intenciones del autor.

2.3.4 Ilustraciones
Este poemario contiene ilustraciones, mismas que fueron realizadas por Adolfo Best-Mau-

gard10 y coloreadas por José Juan Tablada. La obra está clasificada por temáticas y cada una 

abre sección con una de las ilustraciones, alusivas a cada tema. A continuación, podemos 

apreciar un ejemplo de ellas. 
 

Figura 8. Ejemplo de ilustraciones en El jarro de flores, de José Juan Tablada. Adaptación propia.

A la fecha, con investigaciones de la UNAM (Mata, 2003), existe la disyuntiva de si se gesta-

ron primero los dibujos o los poemas que conforman El jarro de flores. También se tienen 

10 Adolfo Best Maugard (1891-1964) fue un artista mexicano que creó el “Método de Dibujo de Best Maugard”. Gran amigo de Tablada, realizó 
litografías para El Jarro de Flores.
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piezas ilustradas por el mismo Tablada que en algún momento pensó utilizar en la obra, 

pero que al final Best-Maugard terminó ilustrando y se incluyeron en la pieza editorial.

2.4 Tipo de párrafos
Según la clasificación de Jorge de Buen (2005), el párrafo quebrado o en bandera, es “la 

forma más natural de composición, por ser la más parecida a la escritura manual”; por lo 

tanto, se considera apropiado utilizarse este tipo de párrafo para la mayoría de la poesía 

debido a que respeta el metro11 de cada poema. 

 En lo que respecta a las dos obras analizadas, se mantiene este parámetro en la 

composición de los poemas, mientras que en la parte introductoria de “El Jarro de Flores” 

utilizan un párrafo ordinario, mismo que está compuesto por sangría en el primer renglón 

y en el último se alinea el texto a la izquierda (de Buen, 2005). 

11 En palabras de Helena Beristáin, el metro se describe como “medida silábica a la que, en algunas lenguas indoeuropeas como la española, se 
sujeta la distribución del poema al ser organizado en unidades rítmicas o versos agrupados en estrofas.”



CAPÍTULO III

PROPUESTA DE DISEÑO
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3.1 Metodología
La metodología a seguir para desarrollar un proyecto editorial dependerá de la naturaleza 

del mismo. En el caso del Diseño Editorial del Poemario de Cicerón Cuesta Grajales, se llevó 

a cabo a lo largo de dos semestres, en los cuales se procedió de la forma que se relata a conti-

nuación. Se agrega un esquema para facilitar la comprensión del proceso.

 ňPlanteamiento del proyecto editorial y recopilación de contenidos. Esta etapa se 

llevó a cabo entre las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre. Debi-

do a que el autor es oriundo de Chiapas, se contactó con los familiares para realizar 

una recopilación de imágenes de su vida. También se realizó en colaboración sus fa-

miliares, un estudio introductorio al poemario.

 ňDiseño. Se llevó a cabo durante octubre y en la segunda semana de noviembre se 

procedió a elegir una propuesta. Esto tiene relación con el formato y la estructura del 

proyecto. 

 ňMaquetación digital.  Posteriormente se llevó a cabo el proceso más extenso del pro-

yecto, ya que requiere de revisar los detalles mínimos y estructurar la información 

de manera adecuada. Consecuentemente, se realizaron tres propuestas de las cubiertas, 

utilizando fotografías y texturas que se relacionan a Chiapa de Corzo.

 ňPruebas. Se realizaron diveras impresiones en el sustrato propuesto para verificar que la 

opacidad de dicho material no generara un efecto que impidiera la lectura del poemario, así 

como pruebas tipográficas para verificar que el puntaje de letra fuera el adecuado.

 ňImpresión y acabados. Finalmente, se realizó la impresión y encuadernación del dummy o 

maqueta para su presentación.
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Figura 9. Proceso de diseño Editorial del Poemario de Cicerón Cuesta. Elaboración propia.

3.2 Análisis del usuario
Para este apartado se propone definir al usuario del Poemario de Cicerón Cuesta desde dos 

perspectivas: la primera, desde la segmentación12 utilizada por la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI) y la segunda, desde la perspectiva 

que muchos teóricos mencionan como segmentación posdemográfica13.
12  La segmentación de mercados, según Fischer (2017) es el proceso mediante el cual se identifica o se toma un grupo de compradores homogéneos 
de acuerdo con sus necesidades.
13  Segmentación postdemográfica: Definida por Corinna Acosta como la forma de definir al mercado desde una perspectiva más allá del Modelo 
VALS; este tipo de segmentación se enfoca en las características psicológicas del mercado de manera primordial, en lugar de las variables físicas, 
como se hacía en la segmentación tradicional.

01
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3.2.1 Segmentación AMAI
En lo que respecta a la segmentación AMAI, es necesario mencionar que en este año ac-

tualizó el modelo por medio del cual se determinan los niveles socieconómicos de la pobla-

ción. En su actualización, las variables que hay que considerar son:

 ňNivel educativo del jefe del hogar

 ňNúmero de personas ocupadas del hogar

 ňNúmero de baños completos

 ňNúmero de autos

 ňDisponibilidad de internet

 ňNúmero de dormitorios

Para el presente proyecto editorial, se propone que, según esta segmentación, el público 

objetivo sea de nivel socioeconómico A/B y C+. A continuación, se presenta una tabla des-

glosando datos relacionados:

Nivel socioeconómico Descripción

En su mayoría, el jefe de familia tiene estudios profesiona-

les; estos hogares cuentan con internet fijo en la vivienda y 

es el nivel que más invierte en la educación.

En este nivel socioeconómico, la mayoría de los hogares 

cuenta con uno o más vehículos de transporte y la mayoría 

cuenta con internet fijo en la vivienda.

Tabla 3. Nivel socioeconómico oficial de la AMAI. Información extraída de http://nse.amai.org/niveles-socio-economi-
cos/
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3.2.2 Segmentación posdemográfica
En su blog de marketing, Luis Maram (2018) señala que “la construcción de la identidad ha 

dejado de depender de un único canal, para sujetarse a la influencia de múltiples modelos 

internacionales”. En este contexto, se propone realizar un perfil de personaje consideran-

do variables psicológicas, como lo indica el autor. A recomendación de Maram, esta es la 

lista que debe considerarse para elaborar un perfil lo más completo posible:

 ňGénero

 ňEdad

 ňProfesión y nivel de estudios

 ňSituación financiera

 ňPropósito – ¿Por qué te compran a ti? ¿Qué necesidad les resuelves?

 ňEducación

 ňHobbies – ¿Qué hace en sus ratos libres?

 ňPoder de decisión

 ňHábitos de compra – ¿Cada cuándo te compran? ¿A quién más le compran?

 ňHábitos digitales – ¿Qué sitios frecuenta? ¿Qué contenido? ¿Qué redes?

Para efectos de este proyecto, se elaboró el perfil de personaje que a continuación se indica:

Segmentación posdemosgráfica

Género: Cualquiera
Edad: 25-45 años
Profesión / Nivel de estudios: Universitario
Propósito: Estima / Reconocimiento
Hobbies: Lectura, visitar cafeterías y librerías como esparcimiento.
Hábitos de compra: Cada mes compra uno o dos libros de temas de su interés.
Hábitos digitales: Navega frecuentemente en las páginas de las librerías, páginas de revistas culturales.

Es una persona universitaria, que busca la realización personal mediante sus pasatiempos, por ejemplo, la lectura, 
visitar cafeterías y librerías en sus ratos libres. Compra mensualmente uno o dos libros sin importarle el precio porque 
prefiere la calidad sobre el costo.

 
Tabla 4. Adaptación del perfil de personaje para el proyecto del Poemario de Cicerón Cuesta. 
Elaboración propia.



26

Por otro lado, es necesario mencionar que también se utilizó la Pirámide de las necesida-

des de Abraham Maslow14, en la cual es posible apreciar una jerarquía de necesidades hu-

manas que tiene por base las necesidades fisiológicas y posteriormente una clasificación 

de otras que están sustentadas por las anteriores inmediatas. En la cúspide de la pirámide, 

Maslow coloca a la autorrealización, por encima de la estima y reconocimiento, así como 

el respeto. En esta investigación se fundamenta el perfil de personaje anterior con base en 

dicha pirámide y se considera, por tanto, que el usuario al que va dirigida la obra Poemas 

de Cicerón Cuesta Grajales, está en búsqueda de Estima y reconocimiento, Autorrealiza-

ción y en un sentido de pertenencia, también de Afiliación. por medio de la lectura de la 

poesía.

Figura 9. Pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Elaboración propia.

14  Abraham Maslow (1908-1970) Fue un psicólogo americano, exponente de la psicología humanista. En esta investigación se aborda por la 
pertinencia del desarrollo de sus estudios, en los cuales expuso una jerarquía de necesidades humanas, sobresalientemente las relacionadas a la 
salud mental.



27

3.3 Soporte / Formatos
Tal como Jorge de Buen (2000) menciona, el papel tiene una función trascendente en el pro-

ceso de comunicación. Son sus características (peso, opacidad, color, textura, dureza…) las 

que resaltan en una publicación impresa.

 Dentro de la variedad de papeles que son aptos para el sistema offset, para esta 

publicación se utilizó Opalina firenze de 125grs, debido a que es muy parecido al papel 

cultural, el cual normalmente se aplica en libros de poesía y novelas. El uso de este papel 

permite una lectura prolongada sin problemas y también confiere a la obra una forma ele-

gante de presentación.

 En lo que respecta al formato, originalmente se propusieron dos tamaños de página 

que suponen un desperdicio mínimo en pliegos de papel utilizados comúnmente en el sis-

tema offset. Según Kloss Fernández del Castillo (2005), tenemos la siguiente disposición 

de material en los distintos pliegos:

A partir del pliego de 57*87 centímetros

Nombre Medidas (cm) Piezas/pliego Págs./pliego

1/8 carta
1/4 carta
1/2 carta

carta
2x carta
4x carta
8x carta

7*10.75
10.75*14
14*21.5
21.5*28
28*43
43*56
56*86

64
32
16
8
4
2
1

128
64
32
16
8
4
2

A partir del pliego de 70*95 centímetros

Nombre Medidas (cm) Piezas/pliego Págs./pliego

1/8 oficio
1/4 oficio
1/2 oficio

oficio
2x oficio
4x oficio
8x oficio

8.5*11.5
11.5*17
17*23
23*34
34*46
46*68
68*92

64
32
16
8
4
2
1

128
64
32
16
8
4
2

Tabla 5. Relación de formatos y cantidad de piezas en dos medidas de pliego usadas en offset (Kloss Fernández del 
Castillo; 2005). Elaboración propia.
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Con el formato media carta (medidas 21.59x14 cm), se aprovecha casi el 100% de un pliego 

de 57x87 cm, pero no queda espacio para que las pinzas de la máquina offset manipulen el 

pliego, mientras que un pliego de 70x95 cm tiene un margen de 73% de aprovechamiento.

 Figura 10. Ejemplo de disposición del formato media carta en dos tamaños de pliego usados en 
imprenta offset.

En el caso del formato medio oficio, que tiene medidas de 21.59x17 cm, el pliego de 70x95c-

ms se ve mejor aprovechado por la forma alargada del papel (88%), mientras que en el plie-

go de 57x87cms se aprovecha un 67%.
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Figura 11. Ejemplo de disposición del formato medio oficio en dos tamaños de pliego usados en 
imprenta offset.

La medida final para el formato del Poemario de Cicerón Cuesta es de 17x23 cms; esto obe-

dece a varios criterios: primeramente, a que se encontró un proveedor que imprime en 

el pliego de 70x95  cms en el sustrato elegido y dicha medida proporciona un aprovecha-

miento tal, que prácticamente no se genera desperdicio en el pliego. Segundo, ya que se 

analizaron las piezas del Estado del Arte, se tomó la decisión de que el formato alargado le 

confiere elegancia al proyecto, por el tipo de párrafo a utilizarse en un poemario.
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3.4 Retícula / Composición
En la composición de las páginas se eligió utilizar párrafos a una columna, esto debido a 

que en la poesía en verso libre es una forma cómoda de aplicar el contenido. Primeramente 

se trabajó con las propuestas a media carta y medio oficio. En lo que respecta a la forma del 

cuerpo de texto, se propuso utilizar párrafos a bandera, ya que resulta benéfico en la poesía de 

verso libre.

Figura 12. Disposición de un poema en formatos propuestos previamente.

Después de bocetar, revisar y comparar el párrafo a bandera en los formatos media carta, 

medio oficio y 17x23 cms, se decidió que el formato 17x23 cms confiere elegancia debido a 

los amplios espacios en blanco que generan un descanso visual, así como la oportunidad 

de integrar elementos de diseño en la página, sin interferir con el poema.
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 Figura 13. Disposición de un poema en el formato final.

En las Figuras 14, 15 y 16 a continuación, se ilustra el bocetaje de los diferentes métodos por los 

cuales se obtuvieron propuestas de cajas tipográficas, hasta llegar a la elección final, que se 

ilustra a continuación.

Figs. 14, 15 y 16. Bocetos propuestas de diferentes cajas tipográficas.
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Donde estás danza querida,
estoy triste, tu danza no brilla
la juventud te ignora está perdida,
¿dónde te ocultas danza de maravilla?

A donde te diriges, qué pretendes ¡dime!
tu frenético zapateado va a progresar,
seguirte yo quiero, mi alma se deprime
quiero ser tu esclavo a la hora de danzar.

Acaso distorsionada vas huyendo,
porque en el terruño poco apreciada fue,
vas de pueblo en pueblo recorriendo
la juventud te aclama con entrañable fe.

Dónde estás danza querida
que tristeza tu baile no brilla
la juventud te ignora está perdida
donde te ocultes danza de maravilla.

El parachico va cantando con tristeza
va llorando y bailando con fervor,
herencia de hace siglos, gran destreza,
al compás del pito y del tambor:

con mi mascara de palo
y mi chinchín te bailaré...
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Después de varias pruebas con otras cajas tipográficas, la retícula elegida para el desarrollo del 

proyecto fue la basada en Van der Graaf, con ajustes ópticos debido a la naturaleza del proyecto.

Fig. 17. Formato 17x23 cm con la retícula de Van der Graaf aplicada y el ajuste óptico.

En lo que respecta a la planeación del contenido del libro, se planeó un producto editorial 

de 56 páginas, ya que como se mencionó anteriormente, caben 16 páginas por pliego y se 

evitó en la mayor medida posible evitar desperdicio. A continuación, en la Figura 18 se in-

dica la disposición del contenido.
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Fig. 18. Disposición del contenido y estructura del Poemario. Elaboración propia.

3.5 Tipografía
De acuerdo con lo que dice Jorge de Buen (2000), existen diversas clasificaciones de estilos 

tipográficos. En esta ocasión abordaremos las que el autor señala, ya que es posible distin-

guir en ellas un amplio margen.

 Para este proyecto, se propone utilizar la fuente tipográfica Rufina15, que pertenece 

al grupo de las Reales o Romanas de transición, ya que existe un acentuado contraste entre 

delgados y gruesos, mientras los terminales conservan la forma elegante que llevan las 

Garaldas. 

15  Martin Sommaruga, diseñador gráfico uruguayo, obtuvo el premio Tipos Latinos en su edición de 2012 por la creación de esta familia tipográ-
fica.

Páginas del Poemario
Páginas de contenido: 43
Portadilla: 1
Página legal: 1
Portada interior: 1
Páginas de cortesía: 9
Colofón: 1
Páginas totales: 56
Páginas por pliego: 16
No. de pliegos: 3.5

Hoja de cortesía

Portadilla

Página legal

Portada interior

Contenido

Colofón



34

 A continuación podemos ver que la familia tipográfica Rufina está diseñada con 

una amplia variedad de caracteres.

Fig. 19. Alfabeto completo de la tipografía Rufina. Extraído de: https://fonts.google.com/specimen/Rufina

Fig. 20. Ejemplo de uso de la tipografía en los títulos y cuerpo de texto de los poemas.

Es importante señalar que para la portadilla del poemario, se trabajó un arreglo tipográfi-

co con la misma familia tipográfica Rufina y con la Franklin Gothic, esto para obtener un 

contraste agradable  a la vista. En la Figura 21 a continuació se presenta el arreglo:

Fig. 21. Arreglo tipográfico para la portada y portadilla del libro.
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3.6 Color
Un elemento de la comunicación gráfica que, como todos, es vital tomar en cuenta a la 

hora de diseñar es el color. Citando a Sherin, “el color […] puede simbolizar una idea, evo-

car un significado y tener relevancia cultural. […] Nos ayuda a orientarnos, a estructurar 

proyectos con varios componentes, a destacar algo y a transmitir un estado de ánimo.” (p. 7) 

En este sentido, es fundamental considerar el color en el proceso del diseño editorial. Este 

autor define muy bien esta situación en sus “Diez reglas para trabajar con el color”, que a 

continuación se desglosan (pp. 147-151):

 ňTrabaje a partir de objetivos - ¿Qué debe transmitir el proyecto?
 ňAplique la teoría y revise el conocimiento existente sobre el color – Determine los 

atributos del mensaje.
 ňElija los colores por alguna razón – Tenga en cuenta las connotaciones culturales y 

las especificidades regionales.
 ňElija el color y haga que valga la pena  - Elija los colores dominantes, subordinados 

y los acentos.
 ňSea decidido – Considere añadir textura o imagen.
 ňPruébelo con el contenido – Haga que sea claro, legible y comprensible.
 ňValore el resultado – Analice si los colores elegidos mejoran o restan valor al conte-

nido y determine si atraerán al público objetivo.
 ňHaga ajustes si es necesario – Crear múltiples iteraciones de un proyecto casi 

siempre produce mejores resultados.
 ňProdúzcalo utilizando los medios previstos – Analice las posibilidades de los tipos 

de papel.
 ňConserve una muestra de los éxitos y los fracasos – Es una excelente manera de 

documentar lo que funciona y lo que no.

Es pertinente rescatarlas ya que responden a parámetros básicos que hay que considerar al 

momento de elegir la paleta de colores de un proyecto editorial. Asimismo, podemos citar: 

“El color comunica significado y despierta emociones. La respuesta de una persona ante el 

color y el tono puede ayudar a determinar el modo de comprender la información. (p. 78) 

 Finalmente, para establecer la importancia de este apartado, se tomará un fragmento 

del mismo autor respecto a la cultura y el lugar: “La cultura y la localización geográfica in-
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fluyen en la percepción y en la comprensión del color por parte de la gente. Incluso nuestro 

modo de describir el color está determinado por el lugar del que procedemos.” (p. 86) 

 El anterior argumento establece entonces que el color está estrechamente ligado 

a la percepción y al contexto del receptor de un mensaje visual. Desde esta perspectiva, 

es importante retomar a Eva Heller, que en su obra Psicología del color.  Cómo actúan los 

colores sobre los sentimientos y la razón, señala que la forma en la que percibimos los co-

lores no es innata y se establece desde la infancia junto con el lenguaje; dichos significados 

quedan asimilados de tal forma, que parecen ser parámetros universales. (p. 54) A partir 

de este punto, puede comprenderse la importancia de la psicología del color en el contexto 

de este proyecto.

3.6.1. Psicología del color
En su obra, Heller realiza una detallada explicación sobre los colores en general, manejan-

do información recabada de manera etnográfica. Los apartados del libro corresponden a 

cada color, con sus acepciones culturales, históricas y resultado de la investigación reali-

zada con la percepción de 2000 personas en Alemania. Esta obra sienta un precedente que 

sirve en este documento, como se plantea a continuación.

Sobre los colores cálidos indica: “El rojo, el naranja y el amarillo son los colores del fuego, de 

las llamas y, por ende, los colores del calor.” (p. 56). Sin embargo, más adelante señala sobre 

el marrón: “Es el color de lo acogedor. Es un color valorado positivamente para los espacios 

habitables […] es uno de los colores de la calidez, pero no es un color caliente.” (p. 257) 

 Para la elaboración de la portada del Poemario de Cicerón Cuesta, desde el ini-

cio se planteó una paleta de colores cálidos, respondiendo al contexto chiapacorceño. 

Si se visitan las calles de este Pueblo Mágico16, puede encontrarse en abundancia el 

color rojo ladrillo, tanto por el legado colonial que impera en toda la ciudad, como por 

el gusto de las personas y el contexto cultural.

16  Pueblo Mágico es un proyecto de la Secretaría de Turismo del gobierno federal. En su sitio web, define a dichos pueblos como “una localidad que 
tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad […]”. Chiapa de Corzo está considerado como un Pueblo Mágico. 
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Figura 22. Colores de Chiapa de Corzo. Recorte de imágenes propias.

3.6.2 El color en la impresión
Al momento de diseñar cualquier mensaje de la comunicación visual, es importante consi-

derar que existen dos sistemas de color y, por lo tanto, la elección de los colores debe estar 

fundamentada en ello. Según la fuente de origen, estos sistemas de color pueden clasificarse 

en colores aditivos o colores luz, y colores sustractivos, o colores pigmento.

 Los colores luz, se denominan aditivos porque al mezclarse sus primarios (rojo, verde 

y azul), dan como resultado los colores secundarios luz (cian, magenta y amarillo), que son 

más luminosos que los anteriores y su suma final da como resultado luz blanca. 

 Los colores pigmento o sustractivos, se nombran de tal forma debido a que la suma 

de sus primarios (cian, magenta y amarillo) dan por resultado los secundarios pigmento 

(rojo, verde y azul), que son más oscuros y al mezclarse se obtiene un tono café bastante 

parecido al negro. En la siguiente imagen es posible apreciar ambos esquemas.
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Figura 23. Esquemas de colores luz y colores pigmento. Elaboración propia.

 Para reproducir los colores pigmento17, existe un sistema de impresión basado en 

cuatricromía o CMYK18. Los colores base que se utilizan en la impresión son el cian, el ma-

genta, el amarillo y el negro. Al mezclarlos, es posible reproducir una gama bastante am-

plia de colores. El color negro es nombrado Key o clave, debido a que, como se mencionó 

anteriormente, la suma de los sustractivos no produce un pigmento negro puro, por lo que 

es necesario agregar una tinta negra.

3.6.3 Color en la propuesta de diseño
El anterior recorrido de los distintos aspectos del color da un buen parámetro al considerar 

las decisiones que deben tomarse al momento de diseñar un producto editorial, como es 

un libro de poesía. Para el Poemario de Cicerón Cuesta, primeramente, se tomó la muestra 

del color que aparece en las fotografías del pueblo chiapacorceño.

17  María Teresa del Pando define al pigmento como “una sustancia física o química que se aplica sobre superficies determinadas”.  (Pando, 14)
18  CMYK por sus siglas en inglés: Cyan, Magenta, Yellow y K, que hace referencia al color negro. Es uno de los sistemas de impresión más utiliza-
dos; en la actualidad existen otros, pero en este documento se establece CMYK como el sistema de impresión utilizado.
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 Figura 24. Collage de lugares en Chiapa de Corzo con el color en cuestión. Elaboración propia.
 

 Durante las distintas etapas del proceso de bocetaje para la portada, se llevaron a cabo 

propuestas donde la tonalidad del rojo fue variando como se muestra en la Figura 18 de la 

página siguiente. Respecto a los interiores, se tomó la decisión de que la impresión se llevara 

a cabo en blanco y negro. Para el papel, se eligió un material con un ligero tono ahuesado para 

conferirle características que evocaran la época en que se escribieron los poemas. En este 

respecto, se comenta más a detalle en la sección pertinente al soporte.

 Tal como mencionan Iñigo y Makhlouf (2014) es necesario realizar el proceso de 

calibración de color, que describen como “la correcta interpretación y reproducción del 

color” (2014, 107). En el proceso de elección del color para la portada, si bien se tomó como 

muestra el color que aparece en las imágenes de Chiapa de Corzo, fue necesario realizar 

correcciones19 que permitieron reproducir apropiadamente el color.
 

19  De igual forma, Iñigo y Makhlouf mencionan que al preparar archivos digitales, es necesario “compensar los cambios en la tonalidad de los 
colores que vemos de un modo en la pantalla y de otro en la impresión” (2014: 107).
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Figura 25. Izquierda: Primer propuesta de portada. Derecha: Valores de rojo que fueron cambiando al realizar la correc-
ción de color para impresión. Autoría propia.

 En lo que respecta a la imagen de portada, también pasó por varios procesos de 

color: Primeramente, la imagen original fue tomada a color. Para utilizarse en la portada 

del Poemario de Cicerón Cuesta Grajales, se realizó el primer cambio que se  aprecia en 

las imágenes anteriores: se suprimió la información de color, es decir, se dejó únicamente 

blanco y negro y posteriormente se le aplicó un filtro del mismo valor de rojo que se utiliza 

en la parte predominante.
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Figura 26. Arriba: Fotografía original, tomada a todo color. Abajo: Fotografía adaptada para la portada, con el filtro 
aplicado.
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3.7 Imágenes

En el proceso de elaboración del Poemario de Cicerón Cuesta Grajales, se pasó por distin-

tas etapas en las que se bocetó y propuso material fotográfico, que se utilizó para la porta-

da únicamente, para conferirle un aspecto elegante y sobrio al libro. 

 La imagen de la portada tiene la intención de revivir la memoria colectiva de lo que 

significa habitar un espacio en Chiapa de Corzo. En este sentido, la fotografía de la porta-

da es el arcotecho del monumento histórico “La Pila Mudéjar” de dicho pueblo, ya que en 

Chiapa de Corzo abundan las edificaciones con barro, y tanto color como la plasticidad que 

le confiere dicho material, nos transportan a la época colonial del mágico pueblo.

Figura 27. Fotografía original. Se aprecia el intenso color del barro con el que está elaborado el monumento.

Por otra parte, en lo que respecta a los interiores del poemario, se tomó la elección de uti-

lizar arreglos tipográficos. Estos arreglos, son extractos de los poemas, con la intención de 

resaltar frases relevantes. Se dispusieron de tal forma que dichos arreglos están colocados 

con base en un ritmo visual, para no cansar al lector. En la página siguiente se aprecia un 

ejemplo del arreglo tipográfico, así como su acomodo en página.
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Figura 28. Arreglo tipográfico utilizado de forma ilustrativa y como refuerzo para los poemas.

Figura 29. Alineación muestra del arreglo tipográfico. Elaboración propia.

eterno vigía que da acogida
de Tuxtla 
a su libre albedrío.

eterno vigía que da acogida
de Tuxtla 
a su libre albedrío.
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3.8 Propuesta final

La propuesta final del Poemario del Arquitecto Cicerón Cuesta Grajales, se basó en todos 

los argumentos indicados a lo largo de este documento; tanto en formato, soporte, tipo-

grafía, colores, etcétera, se pretendió que fuera una pieza sobria pero que transmita la 

memoria colectiva de Chiapa de Corzo. Se anexan imágenes de la portada, así como un 

ejemplo de las interiores y el colofón.

Figura 30. Diseño de cubiertas del Poemario de Cicerón Cuesta Grajales.



45

Figura 31. Diseño de páginas interiores - estudio introductorio del poemario.

Figura 32. Diseño de páginas interiores - poema con arreglo tipográfico, vista de doble página.
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Figura 33. Diseño de páginas interiores -página final, colofón.

de Cicerón Cuesta Grajales

Se terminó de imprimir en Mayo de 2018
en Imprenta Dicograf, S.A. en Cuernavaca, Morelos. 

En su composición se utilizó la fuente Rufina, 
diseñada en 2014 por Martín Sommaruga.

La edición consta de 1000 ejemplares 
impresos a una tinta en papel 

opalina Firenze ivory 
de 125 gramos.
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CONCLUSIÓN

El desarrollo del diseño editorial del Poemario de Cicerón Cuesta Grajales, supone un gran 

reto, ya que este tipo de obra literaria requiere del conocimiento de los intereses y afini-

dades del público al que va dirigido. Si bien es fácil intentar inferir las necesidades de una 

obra editorial que incluye poemas, en este proyecto fue necesario acudir a la segmentación 

posdemográfica, que nos abrió un nuevo panorama para definir los criterios de diseño que 

se utilizaron en este proyecto.

 En términos de la edición, el proyecto implicó un gran esfuerzo en la proyección 

metodológica para poder justificar su pertinencia y tomar las decisiones determinantes. 

La intención de este proyecto es incentivar la memoria de la cultura popular mediante el 

Diseño Editorial, por lo que cada uno de los elementos (ya sea color, formato, tipografía o 

retícula) fue pensado con la intención de evocar esta memoria.
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