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Propuesta de rediseño para el diario El Nuevo País 

Autores: Br.  Madelein Di Martino 

                                                                                            Br.  Yiseld Yemiñany 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo proponer un rediseño integral del 

diario El Nuevo País, para mejorar tanto su parte estética como funcional. Esta 

investigación está enmarcada en la modalidad de proyecto factible, debido a que 

busca crear un modelo operativo viable que solucione los problemas hallados al 

estudiar minuciosamente la muestra. Este proyecto se apoyó en una investigación de 

tipo documental, en la que se estudiaron aspectos como: principios del diseño 

editorial, los elementos de la identidad gráfica y el proceso de rediseño, para 

posteriormente realizar un análisis a las páginas del medio impreso. Igualmente, para 

elegir la muestra se utilizó el método de “semana compuesta” de Jacques Kayser 

(1966), que inició con el primer lunes del mes de noviembre 2014 hasta la primer 

viernes del mes de diciembre 2014, lo que da un total de cinco ejemplares o 

ediciones. Al realizar este estudio descriptivo se hallaron fallas generales de diseño. 

Entre las que hay que considerar, principalmente, que los recursos no son 

implementados de manera adecuada, la retícula no funciona como elemento 

ordenador; el diario visualmente no se percibe  jerarquizado; existe un mal uso de la 

fuente; y no se utilizan recursos tipográficos ni visuales. Los resultados expuestos, se 

sustentaron con las opiniones de los expertos consultados, quienes emitieron sus 

críticas luego de analizar la muestra. Lo explicado anteriormente, fue la base para la 

elaboración de la propuesta de rediseño, que se ve reflejada en un manual de estilo 

gráfico y en las muestras de las páginas realizadas bajo estos nuevos parámetros.  

Palabras claves: “Diseño editorial”, “diagramación”, “rediseño”,  “manual de 

estilo gráfico”, “identidad gráfica”.  
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Proposed redesign for everyday El Nuevo País 

Authors: Br.  Madelein Di Martino 

                                                                                            Br.  Yiseld Yemiñany 

 

ABSTRACT 

The purpose of the following essay is to propose an integral design for the 

newspaper El Nuevo País to improve its functionality as well as the aesthetic. This 

research is framed in feasible project modality because it seeks to create a viable 

business model in order to solve the issues founded by the intensive study over the 

sample. This project is supported by a documentary research where different areas 

where studied like: Design Principles Editorial, graphic elements of identity and 

design process, to then conduct an analysis to the printed pages. Therefore, in order to 

choose the sample the “composite week” from Jacques Kayser method was used. 

(1966). that started the first Monday of November 2014 until the first Friday of 

December 2014, the result is 5 magazines or editions. By performing the descriptive 

study few issues in the design were found. Among those it has to be considered, 

mainly, that the resources were not implemented properly. The grid does not work as 

organizer element. The newspaper is not perceived visually hierarchical; there is a 

misuse of the font; and no typographical and visual resources are used. The exposed 

results were supported by the opinion from experts who issued their critics after 

analyzing the sample. As explained above was the base for the development  of the 

proposed redesign which is reflected a graphic style manual and sample pages made 

under these new parameters. 

Key words: “Editorial design”, “diagramming”, “redesign”,  “manual graphic 

style”, “graphic identity”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas del siglo XX fueron diversos los cambios que 

experimentaron los medios tradicionales, en particular la prensa escrita. Gran parte de 

esta globalización fue producto de la tecnología y de la influencia de internet.  

A principios de los años 70 se desarrolla la renovación de los sistemas de 

producción industrial, se abandona el plomo y se sustituye por la fotocomposición. 

Luego, a finales de los 70 e inicio de los 80 comienza una segunda fase de 

transformación tecnológica, en la que se implantan las “redacciones electrónicas”, es 

decir, se introducen los ordenadores, con el propósito de optimizar los procesos y 

reducir los costos. A mediados de los 80 y principio de los 90 ocurre la reconversión 

de la prensa: se renuevan las estructuras visuales, su diseño. Se incrementa el color, 

se incluyen infografías, y se comienzan a utilizar los programas de autoedición.  

Más tarde, aproximadamente en 1992, la prensa se plantea la posibilidad de 

utilizar las  nuevas tecnologías para publicar o distribuir contenido a través de 

internet. Actualmente, la mayoría de los medios impresos aprovechan los beneficios 

de esta plataforma con la creación de sus portales web.  

En Venezuela, no fue sino hasta finales de los años 70 cuando aparecieron las 

primeras redacciones informatizadas a través de El Nacional, Panorama, El 

Universal y El Diario Caracas, siendo este último el pionero en diseño moderno. 

Aunque la introducción de la tecnología en las redacciones venezolanas fue un 

proceso difícil, debido a los costos que implicaba, con el paso de los años los diarios 

fueron adoptando cambios típicos de la modernidad. Los procesos de producción 

cambiaron, y la apariencia de los diarios también.  
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Por lo que en los 90 comienza la etapa de consolidación de estas tendencias, que 

dan como resultado: la automatización de los procesos de producción; la 

digitalización de las redacciones; la aparición de un nuevo perfil de periodistas; y 

cambios en las estructuras físicas de los medios.  

Sin embargo, durante las últimas décadas, los medios tradicionales enfrentan 

grandes retos que han surgido con el auge de la telefonía inteligente, las redes 

inalámbricas, y el fácil acceso a plataformas que permiten la captura y trasmisión de 

contenido multimedia. Los lectores han cambiado su estilo de vida, buscan medios 

más compactos, que ofrezcan información escrita, audiovisual, interactiva e 

inmediata. 

En respuesta a estas demandas, los medios han adoptado medidas como: la 

sinergia entre la edición impresa y su portal web, pero también ha tomado un papel 

protagónico el rediseño de sus páginas, es decir, el nuevo diseño de su identidad 

gráfica. Mario García (2002) afirma que se está viviendo actualmente un crecimiento 

en la actividad del rediseño “se lo puede llamar un deseo de sobrevivir o un esfuerzo 

por igualarse con nuevos medios, para ser tomados en cuenta nuevamente por los 

lectores (…) y especialmente para atraer nuevas audiencias” (p.35). 

El medio venezolano, El Nuevo País, no ha vivido cambios en cuanto al concepto, 

línea editorial, ni diseño, desde su fundación. Por lo que tienen casi tres décadas 

conservando un mismo estilo al comunicar, en el que no se han tomado en cuenta la 

evolución de sus lectores y las demandas del resto del público lector. 

A partir de lo anteriormente expuesto surge el objetivo general de esta 

investigación de tipo descriptiva presentado en el capítulo I: proponer un rediseño 

integral del diario El Nuevo País para mejorar tanto su parte estética como funcional. 

De este objetivo central se desglosan los siguientes objetivos específicos: analizar la 

actual presentación gráfica del diario, determinar los problemas que presenta el 

diseño actual, proponer un rediseño de El Nuevo País acorde a la actualidad. 
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En el II capítulo de esta investigación,  que corresponde al marco teórico, se 

definen aspectos como: el origen del periodismo moderno y la producción editorial, la 

definición de diseño editorial y sus principios, elementos de la identidad gráfica, 

rediseño en Venezuela, entre otros  contenidos concernientes al tema de estudio. 

Así mismo, en el III capítulo se especifica el tipo de investigación, así como 

los métodos seleccionados para cumplir con los objetivos trazados. También, se 

explican las técnicas de recolección de datos y la muestra analizada. 

En el IV capítulo de esta investigación, se describe el análisis exhaustivo de 

las páginas del semanario El Nuevo País, en el cual se determinó el sistema de 

identidad gráfica del medio, así como del funcionamiento de los elementos formales 

del diseño en distintas áreas de las ediciones elegidas como muestra. Asimismo, se 

incluyeron las evaluaciones que realizaron los expertos consultados, con el propósito 

de elaborar un diagnóstico que permitiera crear una propuesta funcional y adecuada.  

Seguidamente, en el capítulo V se presenta la propuesta de rediseño. 

Finalmente,  en el capítulo VI, dedicado a las conclusiones, se muestra a lo que se 

llegó con este estudio y además se desglosan y analizan los hallazgos realizados 

durante esta investigación e igualmente, se responden a los objetivos que se trazaron 

al comienzo de este trabajo de grado.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1 Formulación del problema  

 

¿Con un proceso de rediseño se podría hacer más atractivo y eficiente el diseño 

gráfico actual del diario El Nuevo País? 

 

1.2 Justificación   

 

Investigadores como Marshall McLuhan señalaban que los medios impresos no 

verían los años 90; y luego con la llegada del internet, las teorías a favor de la 

desaparición, aumentaron. Sin embargo, durante las últimas décadas, los medios de 

comunicación han implementado una serie de técnicas o estrategias con las que han 

intentado permanecer en el mercado, conservando a sus lectores habituales y 

captando nuevo público (Orozco, 2003). Los retos que han enfrentado para seguir 

informando han sido múltiples, debido a la era digital, creativa e inmediata que se 

vive en la actualidad.  

Entre esos métodos que se han aplicado, se encuentra el rediseño. García (2002) 

señala que esta actividad, en el sector imprenta, tiene mayor auge que en 1980 y es 

llevada a cabo por los medios para ser tomados en cuenta por esos lectores que 

abandonaron lo impreso, para atraer nuevos lectores y para igualarse con la 

competencia.  



19 

 

En lo que respecta a Venezuela, el rediseño empezó a ejecutarse tardíamente en 

comparación a otros países que ya lo hacían desde los 80. En el país, esta etapa inició 

en los 90 con los impresionantes cambios en el diseño y funcionamiento de El 

Nacional y El Universal, de la mano de Mario García y Juan Antonio Giner, 

respectivamente. Otras variaciones de identidad gráfica, más sencillas, fueron las de 

El Globo y el Diario Caracas. De igual forma ocurrió en el interior del territorio 

nacional, con Panorama, El Impulso, Notitarde, El Carabobeño, El Siglo y El 

Tiempo. 

No obstante, para inicios de siglo, el diario Meridiano y Así es la Noticia no se 

habían expuesto a un proceso de cambio. Así como tampoco lo había hecho El Nuevo 

País, objeto de estudio de este trabajo.  

Desde su fundación en 1988, ha estado dirigido a un target de adultos mayores de 

40 años, con interés por temas políticos, principalmente. Asimismo, la arquitectura y 

diseño de sus páginas se muestra desactualizada, y según expertos consultados, como 

Carmen Riera (entrevista personal, octubre 25, 2015), carece de una identidad gráfica 

que lo haga distinguirse entre el resto de los medios impresos del país.  

Aunque, actualmente, se caracteriza por un tiraje de 30.000ejemplares con 

porcentaje de devolución de 5%, misma cifra de periódicos del mismo formato como 

Tal Cual y El Mundo, Economía y Negocios, con un rediseño podría aumentarse las 

ventas al captar público de otras edades.  

Ante lo expuesto anteriormente, se formula el objetivo de esta investigación, 

proponer un rediseño integral de El Nuevo País, que esté acorde a las nuevas 

tendencias, que no altere su esencia, y que permita capturar nuevos lectores y 

reconquistar a aquellos que se vieron atraídos por las bondades del internet. 
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1.3 Preguntas de investigación  

• ¿Es funcional el sistema de identidad gráfica del diario? 

• ¿Se puede considerar efectivo el manejo de los recursos gráficos? 

• ¿El Nuevo País posee un estilo reconocible por los lectores? 

• ¿Comunica clara y óptimamente el contenido? 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Proponer un rediseño integral del diario El Nuevo País para mejorar tanto su parte 

estética como funcional.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar la actual presentación gráfica del diario El Nuevo País. 

• Determinar los problemas que presenta el diseño actual. 

• Crear un manual de estilo gráfico acorde a la actualidad.
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

Existen algunas investigaciones académicas que han indagado en  el tema del 

rediseño de medios de comunicación venezolanos, desarrollando aspectos como el 

origen, consecuencias e impacto de este proceso editorial. En estos trabajos, los 

autores se han propuesto elaborar el rediseño del periódico, luego de llevar a cabo un 

exhaustivo análisis gráfico en el que detectaron fallas y/o deficiencias en cuanto a la 

arquitectura y uso de elementos en las páginas de los medios impresos que eligieron 

como muestra.  

No obstante, estos trabajos monográficos datan de hace más de una década de 

antigüedad, por lo que no están presentes los avances tecnológicos, tendencias de 

diseño editorial, herramientas de los programas de diagramación, necesidades de los 

nuevos lectores, entre otros aspectos, que reinan actualmente.   

Una de estas investigaciones, es el trabajo de licenciatura Propuesta de rediseño 

gráfico del diario El Carabobeño para hacer más atractiva su presentación actual 

(Patrizzi, 2002), cuyo objetivo general fue el replanteamiento de la imagen y 

arquitectura de este diario. El autor determinó, por medio de un estudio realizado a 

las páginas, que la fisonomía del medio y el uso de los elementos gráficos eran 

inadecuados.  
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En las conclusiones, el autor deja ver que “Hoy en día, un medio de 

comunicación es la conjunción de lo estético y lo informativo”, determinado así la 

importancia de saber utilizar los diferentes elementos del diseño editorial para de esta 

manera conseguir la armonía necesaria para obtener la fidelidad del consumidor, y 

además hacerse de un puesto importante entre las marcas editoriales innovadoras en 

cuanto a diseño y optimización.  

Igualmente, se encuentra el trabajo de grado Propuesta de rediseño para el 

semanario La Razón (Marichales y Pérez, 2002), una marcada alusión a establecer 

parámetros adecuados para la incorporación de elementos cada vez más atractivos 

que puedan de alguna manera romper esquemas anticuados, y en consecuencia estar 

al día con las tendencias y evolución de la sociedad.  

En sus conclusiones, las autoras hacen referencia a que “En estos tiempos se 

cuenta con tecnologías más avanzadas, unos lectores más sofisticados y sobretodo el 

desafío que representa la supervivencia del periódico en medio de una de las 

revoluciones gráficas e informativas más dramáticas de la historia”. Denotando la 

importancia de estar actualizado, en constante innovación y a tono con los avances 

tecnológicos, para la permanencia y vigencia de los periódicos como medio de 

comunicación.  

Otras investigaciones relacionadas con el tema, son las desarrolladas en Diarios 

en Evolución (García, 1997) y Sistematización del proceso de rediseño de la interfaz 

gráfica del diario Así es la noticia  (Alonzo, 2003). Ambas resultan de provecho, ya 

que aportan contenido que ayuda a determinar el alcance y las consecuencias que 

puede tener el rediseño en un medio de comunicación impreso; además de cómo es el 

proceso para realizar un modelo de rediseño factible para tabloides populares de nivel 

medio.
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2.2 Bases teóricas  

 

Las definiciones que se desarrollan en este marco teórico, han sido base 

fundamental para la formulación de los objetivos, del problema y de la perspectiva 

que tendrá el análisis a realizar en este trabajo de grado. Es por ello que, en este 

apartado se hará un recorrido por el origen de la prensa escrita y el periodismo de 

masas, cuyas consecuencias influyeron en la aparición de la producción editorial. 

Luego, se reseñarán conceptos que definen el diseño editorial, sus principios 

básicos y los personajes involucrados en este oficio. Asimismo, se desarrollarán 

minuciosamente los elementos de la identidad gráfica, los cuales son el pilar 

fundamental de toda composición. En este punto, se estudiaron aspectos como el 

formato, la retícula, la tipografía, el color, entre otros, que enriquecerán este trabajo 

de licenciatura y permitirán entender la importancia del diseño de un medio impreso.  

Finalmente, se expondrán las investigaciones y teorías desarrolladas por 

expertos acerca del rediseño. Allí se conocerán los pasos a seguir y las principales 

consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de someter a un medio a un 

proceso de replanteamiento, análisis y elaboración de una nueva imagen gráfica. 

Todas estas definiciones ofrecen un panorama amplio sobre la materia, lo que permite 

tener mayor conocimiento al momento de llevar a cabo el objetivo general de esta 

investigación.  
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2.2.1 El periodismo moderno y el origen de la producción editorial 

 

Es conveniente, para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos 

en este trabajo de investigación, estudiar los aspectos relacionados al diseño editorial: 

función, elementos, principios, entre otros aspectos. No obstante, antes de profundizar 

en estos conceptos, es importante conocer el origen de la producción editorial y su 

relación con el periodismo moderno.  

Ahora bien, el inicio de lo que hoy en día es una industria cultural y un modelo 

de negocio multimillonario, comenzó alrededor de 1440 con la invención de la 

imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, quien grabó cada letra por 

separado para combinarlas y recombinarlas, de manera rápida. 

Esta creación generó rápidamente beneficios a Europa, con la elaboración de 

copias de textos antiguos que fueron recuperados y con la reproducción de nuevo 

material con el que se incrementó el conocimiento y se estimularon los nuevos 

pensamientos.  

Williams (2003) explica que es la sobrevivencia y popularidad, hasta finales del 

siglo XVIII e inicios del XIX, de materiales periodísticos como los folletos, pliegos, 

gacetas y correo lo que gestó un público lector; también se hizo de la lectura una 

práctica constante que implicó una relativa consolidación de la prensa diaria 

moderna. 

Este hecho tuvo lugar en este período como consecuencia de los cambios 

económicos, sociales y tecnológicos que trajo consigo la Revolución Industrial. Esta 

nueva prensa que, según Williams (2003), surge gracias a las distintas necesidades de 

información de la clase media liberal, tuvo un proceso de expansión inestable y 

diferente para cada uno de los países pioneros, por lo que puede decirse que logra 

consolidarse en los años veinte del siglo XIX.  
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Según Alonso (2007), Europa es la pionera del periodismo moderno, debido a 

que en Inglaterra aparece el primer diario en 1702 llamado The Daily Courant. La 

periodista Olga Dragnic (2001) afirma que este diario fue editado el 11 de noviembre 

del referido año y su editora era Elizabeth Mallete, por lo que se considera uno de los 

primeros del mundo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Primera edición The Daily Courant,   
publicada en 1702.  

 

Asimismo, Nieto e Iglesias (2000) explican los factores que permitieron la 

aparición de los periódicos en esa época:  

La apertura hacia nuevas libertades, con la supresión de la censura previa 
del privilegio de imprimir libros y publicaciones, los avances en medios de 
transporte y la liberación del comercio son factores con decisiva influencia en 
el nacimiento y desarrollo de la empresa periodística. La aparición, en 1702, 
del Daily Courant abre la etapa de la prensa auténticamente diaria (p. 66). 

 

En lo que se refiere al continente americano, el primer diario de tiraje continuo 

fue Boston News-Letter en 1704, que incluía información con temática financiera y 

mundial. Asimismo, México, que había sido pionero con las gacetas, funda su primer 

diario Gaceta de México (1722); seguido por la Gaceta de Guatemala (1729), la  

Gaceta de Lima (1743) y la Gaceta La Habana (1855). 
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Alonso (2007), explica con respecto a la aparición de publicaciones periódicas en 

Latinoamérica que:  

Dado que estos países aún estaban en busca de su autonomía se vieron 
nutridos de gacetas literarias y mercurios que, especialmente, operaban como 
vehículo del pensamiento ilustrado para acaparar a los letrados de la nueva 
sociedad. De allí el origen del periodismo criollo y emancipador: la Gaceta 
Literaria de México (1788); El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, 
Económico e Historiográfico del Río de la Plata (1801); la Gazzeta de Río de 
Janeiro (1808); la Gaceta de Caracas (1812) o La Aurora (1812) en Chile. 
(p. 3). 

 

La influencia europea que tuvo América se vio reflejada en la temática partidista y 

política de los periódicos, debido a que la prensa de la época era fundamentalmente 

política y surgió como consecuencia de las luchas independentistas de España.  Sin 

embargo, el hecho de que los medios se expandieran y llegaran a distintas clases 

sociales influyó en la aparición de la prensa popular y con ella a la inclusión de temas 

de interés social.  

Gracias a este gran proceso de transformación, aumentaron los lectores y la 

cantidad de materiales impresos publicados, como los libros, las revistas y las 

novelas. Poco a poco la práctica de la lectura se hizo más frecuente y creció la 

necesidad de estar informados, lo que dio origen al periodismo de masas. 

Por lo explicado anteriormente, fue inevitable la masificación del conocimiento y 

la información. Esto incrementó el uso de la imprenta y la producción editorial dio 

sus primeros pasos. El diseñador editorial y periodista, Eduardo Orozco (1995) 

explica que en ese entonces “no existían experiencias ni reglas establecidas (…) Las 

normas utilizadas en la edición de libros y los hábitos de lectura, ayudaban para poner 

orden en la presentación de aquellas ediciones inaugurales” (p. 19).  

Aunque los primeros diarios carecían de diseño y su contenido era organizado al 

igual que un libro, los avances tecnológicos y la necesidad de captar lectores, por 

parte de los medios, condujo al establecimiento de normas para este proceso de 
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elaboración de material periodístico. Esto dio origen al diseño editorial, el cual se 

explicará con detalle en este capítulo.  

 

2.2.1.1Prensa escrita en Venezuela  

 

La imprenta llegó a Venezuela de manos de los españoles en la época de colonia. 

Fernández (2004) estima que el ingreso al continente americano del ingenioso invento 

de Gutenberg ocurrió aproximadamente en 1536.  

De acuerdo al autor, el primer país en instalar una imprenta fue México en 1536; 

Perú 1581; luego las colonias inglesas de América del Norte en 1638; Guatemala en 

1667; Paraguay en 1705; Nueva Granada en 1738, Brasil en 1747; Ecuador en 1755; 

Las Antillas en 1765; Buenos Aires 1766; Trinidad en 1789; y Caracas en 1808.  

Aunque Venezuela fue uno de los últimos países en tener una imprenta, los 

intentos por traerla iniciaron varios años antes. Según, García (2001) asegura que en 

1790 el Colegio de Abogados de Caracas deseaba una para uso interno pero tres años 

más tarde se abortó el proceso. Igualmente, en 1806 Francisco de Miranda adquirió 

una que llegaría a bordo del “Leander” pero la expedición fracasó y la imprenta llegó 

a Trinidad.  

Posteriormente y según García (2001), el capitán general Don Juan de Casas 

ordenó que la imprenta fuese entregada al país, por lo que fue enviada al puerto de La 

Guaira.  

Finalmente, el 24 de octubre de 1808 fue publicada la primera edición de la 

Gazeta de Caracas. Dragnic (2001) acota que los contenidos de este primer periódico 

“defendían a la monarquía española, difundía informaciones contra el 

monopartidismo que dominaba a Europa y abogaba por la preservación del 

colonialismo” (p.116).  
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Es a partir de 1810, una vez instalada la Junta Suprema, cuando “la Gazeta asume 

posiciones del nuevo gobierno y, como dice el editorial de la primera edición bajo la 

Independencia, ‘va a recobrar el carácter de franqueza y de sinceridad que debe 

tener’” (Dragnic, 2001, p.116).  

Más tarde, específicamente en 1821, La Gazeta de Caracas despareció. Sin 

embargo, otros medios habían surgido antes del cierre de la Gazeta. Según Dragnic 

(2001), en 1810 aparece la primera edición de El Semanario de Caracas, activo desde 

el 10 de noviembre del referido año hasta el 21 de julio de 1811.  

Asimismo,  Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco, editado desde el 27 de 

junio de 1818 hasta el 22 de marzo de 1822 (ver figura 3 y 4).  

 

Dadas las condiciones que anteceden, las imprentas y publicaciones periódicas se 

fueron esparciendo por todo el país en el siglo XIX, ocupando las principales 

ciudades y luego las regiones pequeñas. Situación que incrementó en el siglo XX, en 

Figura 4. Primera 
edición del Correo del 
Orinoco,  publicada el 
27 de junio de 1818.  

Figura 3. Primera edición  
del Semanario de 
Caracas,  publicada el 4 
de noviembre de 1810. 

Figura 2. Edición nº 4 de 
la Gazeta de Caracas,   
publicada el viernes 4 de 
noviembre de 1808.  
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respuesta a la necesidad de la población de estar informada, de democratizar el 

conocimiento e incluso de entretenerse.  

 

2.2.2  Diseño editorial: la elaboración de un medio impreso  

El periódico es uno de los medios de comunicación de masas más importantes 

actualmente, a pesar de los cambios que la tecnología ha generado. Es un medio con 

propósitos informativos que consta de un proceso de elaboración bastante complejo, 

que va más allá de la búsqueda, redacción y publicación de la información que lo 

integra.  

Uno de los elementos primordiales de la producción de un diario, así como de los 

distintos tipos de materiales impresos que existen (revista, folleto, suplemento, libro), 

es el diseño editorial, definido por Zappaterra (2008) como una forma de periodismo 

visual.  

Este tipo de diseño tiene como objetivo comunicar ideas o narraciones a través de 

imágenes y palabras organizadas y combinadas de manera adecuada. La autora 

explica su función de la siguiente manera:  

“Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar 
diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al 
contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el material 
de manera nítida. Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de 
manera cohesionada para lograr un producto final agradable, útil, o 
informativo- o una combinación de las tres cualidades si queremos que tenga 
éxito la mayoría de las veces-”. (p.2) 

Igualmente, Evans (1985) indica que la función del diseño en el periódico debe 

cumplir con las siguientes premisas:  

- Comunicar clara y económicamente, es decir, con una legibilidad óptima y 

acorde al espacio limitado para el trabajo.  
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- Comunicar con un sentido de proporción, orientado periodísticamente 

por el contexto de las noticias del día y la época. 

- Comunicar con un estilo reconocible y una coherencia útil para el 

lector. (p.9) 

Los tipos de diseño editorial pueden determinarse de acuerdo al material impreso 

a elaborar. De acuerdo a la jerarquía que poseen, los periódicos, las revistas y los 

suplementos son los que  encabezan la clasificación y suelen determinar las pautas a 

seguir de otros productos como los catálogos, libros y etc.  

Orozco (2003), establece las diferencias entre “diseñar” y “diagramar”. Define el 

primero de ellos como “un proceso de creación y planificación general de una 

actividad para lograr un objetivo determinado” (p.28). Así mismo, explica que la 

diagramación es “un proceso de organización  y distribución del material informativo 

en un espacio/formato determinado” (p.21). No obstante, aclara que la diagramación 

es una función inseparable del diseño que se desarrolla en el área de edición grafica 

de los periódicos.  

Es por ello que, usualmente, al diseño aplicado al periodismo o al oficio de 

diseñar materiales de tipo editorial se le conoce como “diagramación” pero en los 

últimos años se ha acuñado el término de “diseño periodístico”.  

Finalmente, en este proceso de creación editorial están involucrados varios 

actores, cuyos nombres varían de acuerdo a los organigramas y sistemas de cada 

medio. La integración y organización de este equipo es fundamental para la 

elaboración de un producto informativo, ya que el diseño no solo depende de editores 

gráficos y diseñadores. Zappaterra (2008), desglosa el personal básico de la siguiente 

manera:  

- Director/editor: Responsable último del contenido.  
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- Jefe de producción/editor de producción: Supervisa la compilación de 

todo el material. 

- Jefe de Redacción: Coordina a los responsables de las distintas secciones 

del diario y, además, es el responsable directo de la edición diaria.  

- Diseñadores o diagramadores: Realizan la maquetación del material de 

acuerdo a las pautas establecidas por el director artístico.  

- Redactores y reporteros: Son los responsables de producir contenido de 

información general. Encargada de las noticias sobre política, suceso, 

opinión, internacional, entretenimiento, deporte. 

- Departamento de diseño: Organiza y jerarquiza el contenido y el material 

gráfico. Solicita trabajos de ilustración y fotografía. 

- Departamento de investigación: Se encarga de realizar búsquedas 

documentales. 

- Departamento de publicidad: Se encarga de la venta y comercialización 

de los espacios publicitarios de los que dispone el periódico. 

- Community Manager o Coordinador Web: Monitorea las noticias, 

maneja la web y las redes sociales del periódico.  

- Pasantes: personal aprendiz de un departamento o área determinada.  

- Administrativo: Se encarga de los procesos de gestión y manejo del 

periódico.  

Esta disciplina periodística, por ser una especialidad y tener la responsabilidad de 

cumplir con la labor de organizar y distribuir información de manera legible y 

coherente, requiere de una serie de reglas que sirvan de guía para elaborar un material 

periodístico adecuado para el lector.  
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Es por ello que en el siguiente apartado se explicarán con detalle los principios 

básicos del diseño editorial, conceptos que, en conjunto con otros que se detallarán 

más adelante, son necesarios para cumplir con los objetivos trazados en este trabajo 

de investigación. 

 

2.2.2.1 Principios del diseño editorial  

 

En el diseño editorial, así como en cualquier especialidad del diseño, se deben 

seguir ciertos parámetros, reglas o principios que garanticen la elaboración de un 

producto adecuado y original. Para ello es necesario conocer las técnicas para 

organizar y presentar imágenes y/o textos de forma que comunique mientras atrae la 

atención del lector. Conocer estos principios es vital para la elaboración de este 

trabajo, ya que el objetivo general de este trabajo es el rediseño del diario El Nuevo 

País. 

En cuanto a los principios básicos del diseño editorial, no existe unanimidad entre 

los autores consultados: Zorrilla (2002), Orozco (2003) y Zappaterra (2008). Sin 

embargo, los principios a los que se refiere la mayoría son: foco (resalte óptico), 

contraste, balance, unidad y proporción.  

 

2.2.2.1.1. Foco o resalte óptico 

 

En cada página o composición debe haber un punto dominante, un elemento 

(infografía, foto) que subordine a los otros y que se convierta en el centro de 

atracción. También, es conocido como CIV o Centro de Impacto de Visual, o 

“jerarquía visual”.  
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Zorrilla (2002), explica al respecto que este principio consiste en la definición 

clara del punto de entrada a la página y la distinción entre las informaciones 

principales y secundarias. Es importante que el diagramador o diseñador editorial 

utilice técnicas adecuadas para destacar  información, a través del uso de recursos 

como las fotografías, la tipografía o la inclusión de los blancos.  

 

Orozco (2003)  agrega que: 

Una página exhibe siempre una información más importante que otra. 
Con el tratamiento tipográfico adecuado, esta puede ser el centro de la 
composición. De no ser así una gran foto de una información secundaria 
puede convertirse en el foco que capture el interés del lector. (p. 53) 

 

2.2.2.1.2. Contraste 

 

Este elemento guarda una fuerte relación con la jerarquía, debido a que en una 

edición se incluyen informaciones más importantes que otras y estas deben ser 

resaltadas para diferenciarlas de las demás. Esto se logra a través del contraste. 

Zorrilla (2002), citando a Turnbull y Baird, indica que estos contrastes pueden ser: 

• Tamaño: se refiere al tamaño de los elementos gráficos entre sí y 

tipográficos entre sí, pero también, a la relación entre unos y otros.  

• Forma: a través de la contraposición de formas regulares e irregulares.  

• Tono: este tipo de contraste tiene que ver con el color, y aunque la página 

sea en blanco y negro debe evitarse que los elementos estén en el mismo 

tono; o por ejemplo, incluir solo fotografías grisáceas.  

• Textura: se asocia con el uso de familias tipográficas distintas y con las 

fotografías. 
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• Dirección: se logra a través de los movimientos o posiciones que el 

diseñador logra en la página.  

La utilización de este principio puede generar dinamismo en el diseño y con su 

aplicación adecuada se resta monotonía. No obstante, el abuso del contraste puede 

aturdir o confundir al lector.  

 

2.2.2.1.3. Balance  

 

En una página se debe distribuir adecuadamente los elementos para lograr un 

equilibrio. La autora Zappaterra (2008) desarrolla el concepto de la siguiente manera:  

La simetría o la inclusión de un mismo número de elementos en ambas 
páginas son ejemplos obvios de equilibrio que no siempre resultan 
satisfactorios si crean poco o ningún dinamismo, tensión o contraste. La 
experimentación con el equilibrio puede crear relaciones que aporten energía 
al diseño. Por ejemplo, si deseamos lograr equilibrio de forma asimétrica, 
una gran imagen puede contrapesarse con varias más pequeñas o una 
fotografía aun mayor y más oscura. (p. 101-102) 

 

Según Orozco (2003) no siempre se logra el balance colocando una imagen a la 

derecha del mismo tamaño de una que se incluyó a la izquierda. Por lo que agrega 

que: “se puede balancear con un elemento distinto que pueda producir un efecto 

visual correspondiente: un recuadro con texto a medida falsa, un fondo suave de 

color, etc, son muy útiles para producir balance asimétrico, dinámico” (p.49).  
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2.2.2.1.4. Unidad  

 

Es el principio básico para lograr cohesión en la composición. La combinación y 

distribución adecuada de los elementos logra una imagen de unidad, evitando caer en 

la casualidad, la confusión y las contradicciones que hagan que el lector no aprecie 

una identidad definida en el producto. Según Zorrilla (2002), este elemento posee dos 

dimensiones, ya que debe haber unidad entre los diversos elementos presentes en la 

página, pero también entre página y página para que exista cohesión.  

 

2.2.2.1.5  Proporción 

 

De acuerdo a Zorrilla (2002), la importancia de este factor en el diseño de 

periódicos es que la proporción consiste en la relación entre “las distintas partes del 

todo y la de cada parte con el todo” (p. 74). Cuando se trata de la relación entre las 

parte, al autor firma que esta se debe evidenciar en la estructura modular de la página, 

en la cual los módulos no deben ser idénticos pero si proporcionales entre sí.  

Lo que quiere decir, es que no se debe realizar todo del mismo tamaño, ya que 

siempre dependiendo de la composición de la página, siempre existirán elementos 

con más importancia que otros.  

 

2.2.2.2   Elementos de la identidad gráfica 

  

Luego de estudiados algunos aspectos históricos y de explorar conceptos 

relacionados al diseño editorial, se abordará en este apartado los elementos que 

definen la identidad gráfica de un medio, con su respectiva definición se tendrán las 
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bases para realizar el diagnóstico de El Nuevo País, así se establecerán los parámetros 

para hacer el rediseño del mismo con el que se alcanzará un estilo propio, una 

identidad que los destaque del resto de los medios y lo defina ante el público lector. 

Ahora bien, un medio de comunicación, así como toda empresa, posee unas 

características únicas que conforman la imagen de la marca. El estilo editorial y el 

estilo del diseño están indisolublemente unidos al de la marca, y buscan crear un 

vínculo con el lector o público. Además, de diferenciar al medio de los otros que sean 

cercanos o competencia.  

Orozco (2003) define la identidad gráfica, a la que él denomina personalidad 

gráfica, como: “el conjunto de elementos formales, editoriales, tipográficos y de 

diseño que conforman la imagen visible, permitiéndole al lector identificarlo con 

facilidad y diferenciarlo de otros medios similares” (p. 62).  

Esa personalidad dependerá de la adecuada combinación de los elementos que 

serán expuestos a continuación.  

 

2.2.2.2.1  Formato/tamaño  

 

 El formato de un medio es la dimensión del mismo expresada en medidas 

(milímetros, centímetros, picas). Está compuesto por la caja, también conocida como 

mancha, y los márgenes. La suma de estos dos elementos dará como resultado el 

formato o corte como también se le llama. (Canga, 1994).  
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Los formatos tradicionales a nivel mundial son: tabloide, berlinés, estándar y 

sábana (ver figura 6). Las dimensiones de cada uno de ellos son las siguientes: 

- Sábana o estándar: 56 x 43,2 cm aproximadamente.  

- Berlinés: 47 x 31,5 cm aproximadamente.  

- Tabloide: 35,5 cm x 25,5-30,5 cm aproximadamente.  

Los formatos utilizados comúnmente en la actualidad son el estándar y el tabloide, 

y la decisión de elegir uno u otro se presenta por el tamaño del papel. El primero se 

obtiene al doblar una vez el pliego, es decir, se utiliza medio pliego. El tabloide es el 

resultado de doblar nuevamente el pliego, lo que implica ¼ de pliego, 

aproximadamente.  

Aunque suele considerarse al tamaño y al formato como un sinónimo, estos 

conceptos tienen su diferencia, debido a que el tamaño puede variar ligeramente entre 

medios impresos aunque posean el mismo formato. Es por ello, que los diarios 

tabloides pueden medir entre 40 y 43 centímetros de alto y 29 a 30 centímetros de 

Figura 5. Características del formato. 
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ancho aproximadamente; mientras que el estándar posee medidas  aproximadas de 40 

a 45 cm de ancho y 56 a 60 cm de largo.  

Entre los beneficios que pueden obtenerse con el formato sábana o estándar se 

encuentra:  

1. Se incluyen mayor número de informaciones por página, lo que beneficia el 

proceso de jerarquización.  

2. Es posible el desarrollo de textos más extensos y con ello se evita el corte de 

la información.  

3. Las fotografías, ilustraciones, gráficos e infografías pueden ser de mayor 

tamaño.  

Por su parte, el formato tabloide posee los siguientes beneficios:  

1. La página puede verse en su totalidad de un solo golpe visual.  

2. La redacción es más concisa y atractiva gracias a que los textos son más 

cortos.  

3. La organización de elementos es más clara y coherente.  

  Sin embargo, los periódicos tabloides necesitan mayor número de páginas en 

sus ediciones para poder cumplir con la agenda informativa.  

 

  

 

 

 

Figura 6. Medida de los formatos  (estándar, berlinés y tabloide de izquierda a derecha). 



39 

 

2.2.2.2.1.1  Mancha y márgenes   

 

Uno de los elementos que integra el formato es la mancha o caja. Dragnic (1994) 

en el Diccionario de Comunicación, explica que: “en tipografía se denomina mancha 

a la superficie impresa de una página. La mancha está rodeada de márgenes blancos” 

(p. 165).  

Por su parte, los márgenes son los bordes que delimitan la mancha, los que 

separan la parte impresa del borde de la página y se clasifican en cuatro tipos:  

- Superior o cabeza: margen situado en la cabeza de la página. 

- Inferior o pie: margen al final o pie de la página.  

- Corte: margen izquierdo de una página par. En el caso de una página 

impar, es el margen derecho. 

- Lomo: margen izquierdo de la página par y margen izquierdo de la 

página impar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mancha y tipos de margen. 



40 

 

Los márgenes deben ser respetados al momento de diseñar una publicación 

periódica, es decir, no se deben desbordar sus límites salvo algunas excepciones 

previamente estudiadas y justificadas.  

Orozco (2003) explica que al irrumpir en los márgenes “se producen baches 

ópticos (…) creándose áreas que compiten con los verdaderos centros de atracción” 

(p.66).  

 

2.2.2.2.2  Retícula  

 

Un aspecto fundamental al momento de diseñar cualquier producto editorial es la 

retícula. Es el punto de partida, de distribución y organización del espacio para lograr 

una comunicación acertada.  

Zappaterra (2008) define este elemento como:  

Similares a los planos en arquitectura, las retículas o cuadrículas son 
conjuntos invisibles de guías o sistemas de coordenadas que ayudan al 
diseñador a determinar la ubicación y el uso del texto, las imágenes y otros 
elementos como los blancos de la página, los márgenes y los folios. 
Contribuyen a mantener la continuidad, pero dejan también un margen para 
la variedad en la maquetación. (p. 118-119) 

 

De acuerdo a la autora, la retícula puede variar de acuerdo al estilo de la 

publicación, partiendo de las rígidas con tres columnas hasta las más flexibles de seis 

a nueve unidades. Luego de que una retícula es definida, se logra una base de la que 

partirá el diseño y queda en manos del diseñador editorial lograr fluidez y dinamismo 

a partir de ella.  

Además de orden y fluidez, con la construcción de la retícula se quiere lograr una 

mayor legibilidad para el lector. Para ello, es importante tener en cuenta el Teorema 
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de Fassett sobre la longitud de la línea legible, el cual indica que las líneas cuya 

longitud contenga entre 45 a 60 caracteres son más legibles.  

Sin embargo, las líneas con 40 a 70 caracteres pueden ser legibles pero se requiere 

de un estudio adecuado del caso. En cuanto a los periódicos de formato tabloide y 

berlinés, se considera adecuado el uso de cinco columnas “y si el bloque de texto de 

un artículo con un titular de varias columnas excede los 7,5 centímetros, lo habitual 

es fragmentarlo mediante la inclusión de subtítulos, ladillos o imágenes” (Zappaterra, 

2008, 122). 

La retícula es una estructura flexible que puede ser vertical a través del columnaje, 

es decir, por medio de columnas (cuatro col, cinco col, etc). También, se puede 

establecer una retícula horizontal o modular, que permite una división homogénea. 

No obstante, el medio puede elegir una retícula mixta, en la que se  combinan las dos 

explicadas anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. De izquierda a derecha: retícula horizontal (modular) y retícula vertical. 
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Orozco (2008) asegura que en los diarios tabloide, la retícula implica mayor grado 

de dificultad que en los diarios estándar, debido a que manejan seis columnas para la 

publicidad y pueden llegar a 11 columnas falsas para el resto del contenido. 

 

2.2.2.2.2.1.  Columnas     

 

Las columnas son las partes en las que se divide el área de impresión y cada una 

de ellas puede medir más de cuatro o cinco centímetros, dependiendo del tamaño de 

la letra. En cada uno de los formatos explicados anteriormente, existe un columnaje 

natural, es decir, un número de columnas que suele caracterizar a cada uno. 

Comúnmente, el formato sábana puede dividirse hasta nueve columnas, el estándar 

suele dividirse en ocho columnas; el berlinés en seis o siete; y el tabloide en seis. Sin 

embargo, pueden existir variaciones de acuerdo al diseño de retícula establecido por 

el medio. 

Un elemento importante al establecer las columnas en un formato, es el corondel. 

Este tiene la función de delimitar las columnas que dividen una página. Este espacio 

suele ser de 12 puntos o 1 pica.  

Por último, es importante señalar que dentro de una retícula establecida se pueden 

generar variaciones en cuanto a la presencia de columnas. Estos cambios los realiza el 

diagramador con el propósito de generar dinamismo e incluso para agregar publicidad 

en las páginas. A este cambio se le conoce como columnas falsas o medidas falsas.  
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2.2.2.2.3  La tipografía  

 

Uno de los elementos primordiales a la hora de diseñar un medio impreso es, 

además de la retícula, la tipografía. Definida por Turnbull y Baird (1992) como todo 

símbolo visual visto dentro de una página impresa. Estos símbolos van desde letras, 

números, signos de puntuación, y otros signos diversos. Vistos en colectivo se les 

denomina caracteres.  

La elección de la tipografía va más allá del valor que pueda lograr en cuanto al 

diseño. La tipografía puede hacer que el lector cree asociaciones, transforma 

caracteres en pensamientos, y hace de una publicación una experiencia agradable, 

comprensible y accesible.  

 

2.2.2.2.3.1  Partes de la letra   

 

Cada tipografía tiene una estructura que es importante conocer si se quiere crear 

una familia tipográfica para destacar la identidad de determinado trabajo.  

Igualmente, es relevante conocer las partes que la integran para hacer una 

adecuada elección tipográfica en la que se desee tener legibilidad. De acuerdo a 

Turnbull y Baird (1992), las partes de la letra son:  

 

- Altura x: es la altura del cuerpo central de las letras minúsculas y 

puede medirse desde la línea base hasta el punto más alto, sin tomar en 

cuenta los descendentes y ascendentes.  

- Ascendentes: es la parte de las letras que se prolonga por encima de la 

altura x.  
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- Descendentes: es la parte de las letras que se extiende por debajo de la 

altura x.  

- Línea base: es la línea sobre la cual se apoya o descansa el cuerpo 

central de las letras mayúsculas. 

- Hueco: es el espacio en blanco o contorno interior dentro de las letras.  

- Línea fina: es el rasgo más delgado de la letra y se puede encontrar en 

aquellas familias con diferentes grosores en su tipografía. También se 

conoce como filete. 

- Remate: también conocida como serif, es el trazo terminal o rasgo 

final de la letra. Las tipografías sans serif o palo seco carecen de ellas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Partes de una tipografía  
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2.2.2.2.3.2  Clasificación tipográfica     

 

Desde inicios de la imprenta, solo existía un modelo de tipografía y un solo 

tamaño para ella. No obstante, el paso del tiempo, la evolución de las publicaciones y 

el tipo de lector que las demandaba, impulsó la variedad de las mismas.  

Han sido diversas las clasificaciones que han realizado los expertos, por lo que no 

existe una clasificación tipográfica general. Para cumplir con los objetivos propuestos 

en este trabajo, se explorará la división propuesta por Orozco (2003), quien explica 

las siguientes familias tipográficas:  

1. Romana: es una de las familias más antiguas que existen, por lo que cuenta 

con mayor aceptación en los medios. Se llaman romanas porque copiaron las 

características de la caligrafía utilizada por los romanos en sus manuscritos y 

el primer tipo romano fue hecho por un alemán. Esta familia tipográfica posee 

las siguientes características:  

- Composición con trazos gruesos y finos, 

- Presencia de terminaciones o serif, 

- Ocupan un espacio rectangular.  

Dentro de la tipografía romana, pueden distinguirse las siguientes: 

• Romana antigua: poseen menor diferencia de grosor entre sus rasgos, 

en comparación con la moderna. Algunas familias pertenecientes a 

esta clasificación son: la Times, la Goudy Old Style y la Plantin.  

• Romana de transición: como su nombre indica tienen caracteres que 

muestran la transición entre los modernos y los tipos antiguos. Se 

caracteriza por tener un asta pronunciada y vertical o con solo una 

ligera inclinación; sus remates pueden ser oblicuos. La más 
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característica es el tipo Baskerville que lleva el nombre de su 

impresor. 

• Romana moderna: la diferencia de espesor es más notables. Su serif se 

caracteriza por ser recto y fino. Entre las familias más comunes de esta 

categoría se encuentran la Bodoni Book y la Difot. 

De ellas, la que es comúnmente utilizada es la Times, en su mayoría para 

componer textos y titulares en los diarios.  

 

2. Egipcias: también conocida como “Mecanes” o “Slap Serif”, es una 

familia de origen británico, que surge en 1817. Es una familia distinguida 

por la fuerza en sus trazos y el uso de serif de igual grosor. Las fuentes 

egipcias eran usualmente utilizadas para destacar el contenido en 

comunicaciones publicitarias; también se puede hallar en títulos. Las 

características de esta familia son:  

- Poco contraste entre grosor y trazo, 

- Espaciado ancho, 

- Los trazos poseen generalmente el mismo grosor que las astas.  

 Algunas fuentes conocidas de esta familia son: Clarendon, Memphis y 

Rockwell. 

Figura 10. Ejemplos de tipografía Romana.  

Abcd Century

Abcd Bodoni

Abcd Times

Abcd Times New Roman
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Figura 11. Ejemplos de tipografía Egipcia   

 

 

 

 

3. Etrusca: conocida como “sans serif” o “palo seco”, estos primeros tipos 

aparecieron en los catálogos tipográficos a principios del siglo XIX, aunque 

alcanzaron popularidad  a finales del siglo XX. Es la familia tipográfica 

característica de los titulares y textos de periódicos por su alto nivel de 

legibilidad.  Posee las siguientes características:  

- Generalmente monolineal,  

- Algunos tipos poseen contraste en el grosor de los trazos, 

- Construida a partir de formas geométricas simples, 

- Tiene una amplia gama de pesos, anchos y cursivas, 

- Carecen de remates o serif. 

 

Este tipo de fuente, a su vez, posee la siguiente subdivisión: de contraste, 

geométrica, grotesca, humanística, contraste, informal, híbrida, de terminación 

redonda, Bauhaus, y ajustada. Algunas fuentes conocidas de esta familia son: Arial, 

Century Gothic, Helvética, Impact y Verdana.  

  

 

Figura 12. Ejemplos  
de tipografía Etrusca.  
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Figura 13. Ejemplos de tipografía fantasía   

4. Fantasía: son familias tipográficas compuestas por orlas o motivos 

decorativos.  Dentro de esta categoría se pueden incluir la Florist, la Shatter y la 

Pinball. 

 

2.2.2.2.3.3  Variantes de una misma familia  

 

Aunque una fuente pertenezca a la misma familia, suelen existir variantes que 

producen ligeros cambios sin alterar el diseño original. Estas son:  

- Grosor: generalmente, cada familia cuenta con una versión light, 

normal, bold y black. También pueden hallarse: Extra light, Medium, 

Extra Bold y Extra Black. 

- Inclinación: es lo que se conoce como itálica o cursiva, y consiste en 

inclinar la letra hacia la derecha.  

- Ancho: pueden ser condensadas o expandidas.  
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2.2.2.2.3.4  Factores de legibilidad  

 

Uno de los aspectos de mayor consideración al momento de elegir una tipografía 

es la legibilidad. Por lo que debemos darle importancia al hecho de que su propósito 

principal es comunicar un mensaje a través de la composición de un texto.  

Es por ello que para emplear adecuadamente  una tipografía, es conveniente tomar 

en cuenta una serie de factores que afectan la legibilidad (Zorrilla, 2002): 

1. El diseño del tipo: se refiere al diseño de la familia tipográfica, el cual debe 

ser discreto para que cada letra, signo o número no posean peculiaridades que 

llamen la atención sobre sí mismos. También, es necesario que en conjunto se 

lean fácilmente. Por otro lado, siempre ha existido controversia en cuanto a la 

legitimidad entre las que tienen serif y la que no, resultando una ligera ventaja 

para la serif utilizada en textos largos. En los titulares, es recomendable la sin 

serif.  

2. El cuerpo de la letra: es importante el tamaño de la letra para lograr un 

efecto claro de legibilidad. Este tamaño debe determinarse de acuerdo a 

factores como el ancho de la columna. Con ello se busca que el lector no 

Figura 14. Variantes de una familia. De arriba hacia abajo: grosor, inclinación y ancho.  
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cambie de línea tan rápidamente, no sean frecuentes las particiones de 

palabras y que no hayan blancos tan desiguales entre palabras.  

3. La “altura-x” de la letra: este factor se refiere a la altura de los caracteres sin 

tener en cuenta los rasgos descendentes o ascendentes. Se considera adecuado 

que haya mayor altura-x, en relación a los rasgos descendentes, ya que esto 

genera legibilidad.  

4. El interlineado: definido por Zorrilla (2002) como “la distancia que existe 

entre la línea de base de la línea superior y la línea de base de la línea inferior 

medida en puntos cícero”. La aplicación del interlineado depende la familia, el 

cuerpo y el ancho de la columna. Sin embargo, el autor aconseja que ninguna 

composición tengan un interlineado inferior a su cuerpo.  

5. Espaciado entre las letras y entre las palabras: este factor también guarda 

relación con la familia tipográfica que se utilice para realizar la composición, 

el cuerpo y la anchura de la columna. Actualmente, los sistemas de edición 

utilizados en los medios poseen criterios de interlineado definidos. No 

obstante,  el autor indica que el espacio debe ser proporcional a la anchura de 

las letras y a si poseen serif o no. En el caso de las palo seco, es importante 

tomar en cuenta que, al combinar letras como la “r” y la “n” si no existe un 

buen espaciado se pueden ser apreciadas por el lector como una “m”. Y en la 

serif, hay que evitar que los remates estén montados a falta de espaciado. 

6. El ancho de la columna: debe estar determinada considerando la anchura en 

relación al cuerpo de la tipografía, y en función del espaciado. Zorilla (2002) 

indica que un ancho de columna es adecuado para la composición cuando el 

lector no cambia de línea con tanta rapidez, ni abarca demasiada longitud en 

una sola vista.  

7. Tipo de composición: una composición se puede realizar de cuatro formas, 

de acuerdo a la manera de alinear el texto. Estas son: 
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- Texto justificado a ambos lados: predomina en los periódicos y al 

usarlo genera una sensación de mayor formalidad y profesionalismo. 

Sin embargo, este modelo genera blancos y particiones de palabras que 

deben ser tratados con minuciosidad. Algunas normas básicas al 

respecto son: no partir números; no realizar tres particiones seguidas; y 

si la columna es muy angosta y corren muchas particiones, es mejor 

alinear el texto a la izquierda. 

- Texto justificado a la izquierda o con bandera a la derecha: el 

aplicar este tipo de alineación se logran blancos más equilibrados y se 

evitan las particiones de palabras. Sin embargo, el ojo solo tiene un 

punto de referencia fijo, ya que el final de la línea varía.  

- Texto justificado a la derecha con bandera a la izquierda: aplica lo 

explicado anteriormente. La única diferencia entre ambos, es que este 

tipo de alineación es considerado como menos legible, ya que el lector 

invierte mayor tiempo en ubicar el inicio de cada línea.  

- Texto centrado al eje: cada línea del texto se centra en un  eje central 

imaginario. Es la alineación con menos legibilidad. 

8. Las variantes tipográficas: 

- Mayúsculas y minúsculas: las minúsculas son más fáciles de leer y 

ocupan menos espacio. 

- Redonda y cursiva: se debe evitar grandes composiciones utilizando 

cursiva, debido a que la velocidad de lectura disminuye. Se 

recomienda la cursiva para hacer contraste. 

- Fina, seminegra y negra: es recomendable el uso de la seminegra si 

se quiere mayor legibilidad. Por su parte, la negra puede usarse para 

hacer juegos tipográficos cortos, ya que cansa y mancha la 
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composición. Y la fina, es de uso delicado más aún si la impresión no 

es de buena calidad.  

9. Otros factores: la legibilidad puede ver afectada por la impresión; por lo que, 

si la calidad es baja, es mejor no incluir tipografías con serif. La calidad del 

papel 8color, textura, grosor) también es un factor influyente. Finalmente, el 

uso de los negativos y tramas debe ser manejado con criterio para evitar que el 

contraste entre el fondo y el color de la tipografía cansen al lector o resten 

legibilidad.  

   

2.2.2.2.3.5  Usos de la tipografía  

 

Por último, la tipografía puede ser utilizada de diversas formas de acuerdo al 

medio en el que se incluya y la función que cumpla dentro el mismo. Los principales 

usos son: 

a. En los periódicos: cumple una importante labor al sustentar de diseño de 

cualquier material publicado en este medio. La tipografía debe garantizar 

legibilidad absoluta y accesibilidad a las páginas. Al elegir este momento es 

necesario realizar un estudio para que la escogida se adecue a la marca, al 

contenido y al resto de los elementos.  

b. Como expresión: la tipografía puede agregar creatividad al diseño. Si las 

imágenes, ilustraciones o gráficos carecen de fuerza o no están presentes en la 

maqueta, este elemento puede suplirlos. Zappaterra (2008) indica que un 

material menos lucido involucra una mayor reto al “para utilizar su destreza 

imaginativa y creativa a la hora de recurrir a técnicas como la tipografía, la 

yuxtaposición o jugar con la forma y la disposición de los elementos” (p.136). 
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c. Como ilustración: el diseñador editorial puede utilizar la tipografía para 

interpretar e ilustrar contenido, para así lograr dinamismo, variedad, 

transmisión de emociones y vínculos simbólicos. Existen varias técnicas para 

utilizar este elemento en una ilustración, entre ellos: variación de interlineado, 

tamaño, familia y color; y vinculación del contenido, la imagen y la tipografía. 

Asimismo, existen familias que por sí solas tienen vínculos culturales o 

simbólicos como aquellas similares a las de la máquina de escribir, por lo que 

se puede aprovechar este recurso (Zappaterra, 2008, p. 138).  

 

 

2.2.2.2.3.6  Contragrafismo  

 

Los espacios en blanco o áreas no impresas de una composición reciben el 

nombre de contragrafismos. Estos “blancos” adquieren valor dentro del diseño por su 

capacidad de hacer ver limpia, ordenada, legible, atractiva, etc, a una página. En lo 

que se requiere a la tipografía, estos pueden ser de los siguientes tipos:  

- Interletraje: espacio entre cada letra. 

- Kerning: se aplica entre pares de letras para compensar ópticamente sus 

diferentes formas. Ejemplo: “fe”, “Ve”. 

- Tracking: es el espacio global que existe entre un grupo de caracteres.  

- Espacio entre palabras: blanco que existe entre palabras. 

- Espacio entre párrafos: blanco entre el final de un párrafo con respeto al 

inicio de otro. 

- El interlineado: espacio entre líneas de un texto o párrafo.  
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2.2.2.2.4  Unidades informativas 

 

Un diseño editorial se conforma por la presencia, planificada y justificada, de 

ciertos elementos en cada una de las páginas o composiciones. Estas unidades 

cumplen una importante labor informativa, debido a que cada una comunica y aporta 

al lector. Estas unidades informativas pueden ser de tipo textual o visual.  

La inclusión y manera de incorporar estas unidades lo establece cada medio en su 

manual de estilo y manual gráfico. De esta manera se definen los parámetros que 

determinan la presencia de estos en la composición para corresponder al estilo 

definido por el medio.  

 Uno de los principales componentes es la unidad de titulación, cuya función 

es anticipar al lector, de forma sintetizada y atractiva, el contenido del texto. Está 

compuesta por los siguientes elementos: 

- Antetítulo: se sitúa encima del título e incluye datos importantes y 

atractivos de la información. Algunos expertos colocan datos relativos 

al cuándo y dónde; otros colocan allí la segunda idea importante del 

texto.  

- Titular: es el componente de la titulación más importante, ya que es el 

encargado de mostrar el contenido y de atraer al lector. En los medios, 

se utiliza una tipografía con un puntaje más alto para diferenciarlo del 

resto del texto. La autora Zappaterra (2008) explica que en los títulos 

“son vitales un tamaño, un tratamiento y una colocación adecuados. 

Esto es especialmente relevante en el caso de los periódicos, donde el 

texto carga casi con todo el peso” (p. 61).  

- Sumario: es el elemento, que normalmente, posee mayor extensión en 

toda la titulación. En él se incorporan elementos relevantes del artículo 
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que no se han incluido en los primeros componentes. Algunos 

redactores, incluyen en esta unidad datos como “quién o quiénes” 

protagonizan la información (ver figura 14).  

 

 Existen otros elementos que suelen estar presentes en la unidad de titulación 

de algunos diseños editoriales. Estos son:  

- Cintillo: suele utilizarse en algunos medios para ubicar al lector y a su 

vez destacar la temática de la que se hablará en la página. 

- Subtítulo: se ubica debajo del título y agrega detalles de la nota.  

- Epígrafe: es una palabra destacada, usualmente en negrita o con algún 

cambio tipográfico. Se ubica al comenzar el antetítulo y se resalta la 

temática o espacio geográfico. También se le conoce como epígrafes a 

los recursos con los que se interrumpe el texto, y con ellos se destacan 

cortas oraciones incluidas en el artículo. Comúnmente, se cambia el 

color o se varía la tipografía (ver figura 15). 

 

Del mismo modo, en una página se hallan distribuidos diversos elementos 

informativos que complementan a la unidad de titulación. La inclusión, forma y uso 

de cada uno está determinado por los manuales de estilo y gráfico de cada medio, 

incluso pueden ser llamados de distinta manera a la expuesta en este trabajo. Estos 

elementos son:  

 

- Intertítulo: interrumpen columnas densas y sirven para separar temas 

dentro de un mismo texto o artículo. En algunos medios de les conoce 

como subtítulos y estar compuestos por pocas palabras, incluso una 

sola.  
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- Créditos: tiene como función identificar el autor de los textos. Tiene 

variación en cuanto a la tipografía. Se divide en una primera línea para 

colocar el nombre del autor y otra segunda con el correo electrónico 

- Créditos fotográficos: puede encontrarse debajo del nombre del 

redactor o debajo de la fotografía, luego del contenido de la foto 

leyenda. La ubicación estará determinada por el manual de estilo o el 

gráfico.  

- Fotoleyenda o pie de foto: según Zappaterra (2008) explica que las 

fotoleyendas “actúan como puente entre el titular y el cuerpo de texto, 

las leyendas y pies de las ilustraciones vinculan texto e imágenes y, 

por lo tanto, son un elemento importante”. La autora agrega que 

necesitan soluciones largamente consideradas. Asimismo, Orozco 

(2003) agrega que el pie de foto puede ubicarse sobre cualquier línea 

imaginaria alrededor de la foto, y si tiene el mismo tamaño de la 

imagen se coloca debajo. Asimismo, se puede ir de un lado pero 

alineada a la foto sobre un eje vertical/horizontal. 

- Despieces o paneles de texto: son anexos informativos, capsulas que 

se emplean para agregar información puntual o estadísticas. Suele 

tener una tipografía distinta para no hacer pesada la composición.  

- Texto: es el elemento que mayor espacio ocupa en el diseño y el más 

importante en cuanto a la carga informativa que lo caracteriza. Definir 

la tipografía, tamaño y espaciado del texto principal es un proceso que 

requiere estudio y planificación, ya que debe ser legible y atractivo 

para el lector. Orozco (2003) recomienda que el cuerpo de los tipos de 

los textos debe oscilar entre 9.5 y 11 puntos. Igualmente, el texto en 

los diarios se presenta justificado, debido a que centrado y/o alineado a 

la derecha es menos legible.  
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- Letras capitulares: tienen la función de señalar el inicio del texto. 

Pueden ser capitulares altas (alineadas por el pie con la primera línea 

del texto) o capitulares bajas (alineadas con la cabeza por la primera 

línea del texto. Tienden a tener estilos distintos en cada medio, como 

por ejemplo: pueden estar integradas o no al texto; de gran tamaño; 

con tipografía distinta al texto principal; de un color diferente; y/o en 

cursiva.  

- Citas, entresacados y destacados: es el texto destacado de la página. 

Si se cita textualmente al entrevistado, el texto va en comillas dobles 

(“”) o sencillas (‘’). Si por el contrario, se destaca contenido escrito 

por el redactor, se obvian las comillas.  

- Folio: según Zappaterra (2007) es “un conjunto formado por el 

número de página, el título de la publicación y, en algunos casos, el de 

la sección o capitulo”. De acuerdo a la autora, su importancia radica en 

que ayuda al lector a orientarse en la página, refuerzan la estructura del 

formato y la marca (ver figura 14).   
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Figura 15. Ejemplo de página tomado del diario El  Mundo Economía y Negocios. En esta muestra  
se observan varias unidades informativas y elementos gráficos.  
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2.2.2.2.5  Elementos visuales    

 

En toda composición o diseño editorial es fundamental la inclusión de elementos 

visuales que ayuden a dinamizar las páginas y aporten contenido relevante al igual 

que los elementos textuales. Las principales herramientas visuales incluidas en los 

medios son: las imágenes y fotografías, las ilustraciones, las infografías y los blancos. 

En primer lugar, se encuentran las imágenes y fotografías, definidas por 

Zappaterra (2008) como: “el componente visual más importante de una página y su 

relación con la historia que ilustran es crucial parar el diseño” (p. 84). En toda 

composición debe existir un dialogo entre el texto y las imágenes, para ello es 

necesario tomar en cuenta su ubicación en la página, la relación con el resto de los 

elementos visuales y con el propio texto. 

 Estas últimas consideraciones son fundamentales para establecer una fluida y 

expresiva narración. El tratamiento de las imágenes es diferente dependiendo del 

medio en el que se quieren publicar, por ejemplo, en un periódico las imágenes 

quieren mostrar inmediatez; mientras que en una revista poseen otras funciones. Con 

una fotografía se puede narrar, incluso se pueden hacer reportajes gráficos, gracias a 

su carácter informativo. Expertos consideran que es importante que las fotografías 

vayan acompañadas de un pie de foto que explique al lector lo que están observando. 

Las funciones que posee una fotografía en un medio impreso, son las siguientes: 

- Informativa: que explique por si sola el contenido.  

- Documental: pues una imagen descriptiva. Muestra detalles y /o 

pruebas de lo que se dice en el texto.  

- Simbólica: hace referencia a un contexto.  

- Ilustrativa: común en los reportajes y se usan para irrumpir el texto.  

- Estética: usado mayormente en las revistas.  
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- De entretenimiento: con tono humorístico.  

 

En segundo lugar, otro recurso de gran utilidad al momento de componer páginas 

editoriales, son las ilustraciones. Zappaterra (2008) explica que existen diferencias 

entre las funciones gráficas de una fotografía y la de una ilustración, debido a que las 

primeras asignan un contenido narrativo inevitable. Por otro lado, las ilustraciones 

tienen una lectura diferente; con ellas puede expresar conceptos, sentimientos y/o 

asociaciones abstractas. Asimismo, se incluyen en los trabajos editoriales para 

sustituir a las fotografías cuando no se cuentan con material variado y de calidad o 

cuando se quiere lograr un dialogo diferente con el lector.  

En tercer lugar, las infografías también conocidas como gráficos informativos, son 

una herramienta útil para simplificar contenidos de manera atractiva. Aunque 

actualmente son un elemento popular en los medios, debido a su capacidad de 

responder a la cultura visual de los lectores del siglo XXI, las infografías aparecieron 

hace unos 75 años cuando el diseñador y tipógrafo Thomas Maitland Cleland diseñó 

una para la revista Fortune (Zappaterra, 2008).  

Por su parte, Orozco (2003) indica que uno de los primero diarios en incluirlas fue 

el San Petersburgo Times y que su uso tuvo un auge a partir de la guerra del Golfo 

Pérsico en la que este elemento fue la única herramienta de la prensa para mostrar los 

hechos.  

Las infografías tienen la función de mostrar hechos noticiosos de manera gráfica, 

es por ello que son elaboradas por periodistas-diseñadores. Asimismo, están 

integradas por el título, antetítulo, sumario y fuente; y pueden clasificarse de la 

siguiente manera: Los gráficos (tortas, barras), mapas (muestran ubicaciones), tabla 

(cuadro sencillo que presenta datos), y el diagrama (gráficos artísticos más 

complejos).    
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Por último, los blancos son aquellos espacios de la página que no han sido 

expuestos a la tinta. Los “blancos” son necesarios para realizar un buen diseño, ya 

que hacen ver la composición más fluida y atractiva. Este elemento puede ser 

funcional como punto de atracción en el diseño o como separador de elementos en la 

misma.  

El autor Zorrilla (2002) explica una serie de consideraciones a tomar en cuenta al 

momento de incluir recursos gráficos en una página:  

a. No deben separar el título y antetítulo del texto principal. 

b. Si se incluyen varias fotografías, una de las imágenes debe destacar del resto. 

c. Alejar las imágenes o fotografías de las publicidades.  

d. Agrupar las fotografías relacionadas entre sí. 

e. Antes de ubicar la fotografía es importante analizar la línea de lectura que 

seguirá el ojo. 

f. No excederse con el uso de imágenes silueteadas. 

 A  propósito de las  imágenes y/o fotografías, es recomendable elegir aquellas 

que posean una calidad de 300 ppp (puntos o pixeles por pulgadas) en adelante. 

Además, es importante optimizar los tonos, luces y sombras antes de la impresión con 

el propósito de cuidar las áreas iluminadas y bronceadas. En el caso de la luces, se 

ajusta en CMYK con los siguientes valores: 

C: 5%        M: 4%        Y: 4%       K:0% 

Por su parte, los tonos medios o sombras pueden ajustarse en programas como 

Photoshop, aumentando o reduciendo la curva (función de ajuste de curva) hasta el 

50% (Zappaterra, 2008).  
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2.2.2.2.6  Diagramación  

 

La diagramación, como se explicó anteriormente en este capítulo,  nace con el 

periodismo moderno y el desarrollo de la empresa periodística. Esta disciplina 

“también llamada maquetación, es un oficio que se encarga de organizar un espacio, 

contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales en medios impresos y 

electrónicos, como libros, diarios y revistas” (Asitimbay, Cárdenas y Cuesta, 2014, p-

84). 

En un principio, era considerada como una actividad en la que se organizaba y 

distribuía material informativo dentro de una página y era realizada en talleres 

tipográficos, pero con el paso de los años y el auge de los medios impresos, fue 

cobrando mayor importancia. Por su parte, los avances tecnológicos y la complejidad 

que fue envolviendo este oficio hicieron que se convirtiera en una especialidad dentro 

de la profesión del periodismo o comunicación social.  

Un diseñador editorial o diagramador debe poseer conocimientos en diseño 

gráfico así como en comunicación social porque no solo se encarga de aspectos como 

el formato o la retícula sino también comunican visualmente, es decir, la 

responsabilidad de conocer tan bien el tema a tratar como para ofrecer una lectura a 

través de los elementos que se dispondrán en la página.  

La autora Zappaterra (2008) establece una serie de destrezas que debe tener el 

profesional dedicado a esta área de la comunicación y estas son:  

1. Destreza para dominar la visualización objetiva; 

2. Destreza en la preparación de la página; 

3. Conocimiento y destreza en el manejo de la tipografía; 

4. Destrezas artísticas y conocimiento del proceso de producción; 

5. Habilidad para crear consistencia sin monotonía;  

6. Gestionar bien el tiempo y los costes en la dirección de proyectos.  
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2.2.2.2.6.1  Modalidades de diagramación  

 

Cada medio debe poseer un manual de estilo y un manual gráfico en el que estén 

establecidos los parámetros de elaboración de material que servirá de guía para cada 

uno de los involucrados en el proceso. En lo que se refiere a lo gráfico, el manual 

permite tener una identidad y estilo que el lector reconocerá e identificará como 

propio del medio. Es así como la tipografía, los colores, la retícula, entre otros 

elementos quedan definidos para lograr una estabilidad de la imagen.  

Lo explicado anteriormente, implica menos posibilidad de improvisación por 

parte de los diagramadores o diseñadores editoriales que deben seguir estas normas; 

no obstante, es importante lograr dinamismo y diversidad a través de la distribución 

de los elementos. Orozco (2003)  explica al respecto:  

Un formato fijo reflejará una imagen previsible y estática. Una cosa es 
utilizar un estilo y una tipografía determinada para reforzar la personalidad 
del diario y otra es repetir la misma diagramación en cada edición. Un 
criterio ubicado en el otro extremo sería interpretar la flexibilidad y el afán 
por ofrecer novedad, con la presentación de una imagen completamente 
diferente en cada aparición del periódico. De esta forma se garantiza mucho 
dinamismo, pero los lectores pueden terminar confundidos. (p.101)  

 

El autor propone dos tipos de diagramación con las que se puede lograr 

dinamismo sin alterar las normas preestablecidas de diseño. En primer lugar, se 

encuentra la diagramación escalonada o entrabada que consiste en desprender 

bloques de textos de diferentes alturas debajo del titular. Este tipo de disposición de 

columnas era la usada tradicionalmente en los medios hasta la década de los ochenta. 

Actualmente es utilizada como solución para aquellas páginas en las cuales se 

incluyen avisos.  

Por otro lado, la diagramación rectangular nace a partir de la organización 

modular propuesta por Meter Palazzo en el Herald Tribune. Para poder tener un 
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esquema modular es necesario que el medio modifique el sistema de inclusión de 

anuncios tradicional (centímetros por columnas) a uno que trabaje con módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos tipos de diagramación pueden tener una composición vertical u 

horizontal. En el caso de la primera opción, las columnas de textos son más largas y 

los títulos angostos, incluso con varios renglones. A diferencia del modelo horizontal, 

en la que los títulos son anchos y las columnas de textos son más cortas. 

En cualquiera de las modalidades en las que se trabaje los elementos de las 

páginas sufren cambios, un ejemplo de ello son las fotografías e incluso los cuadros o 

despieces que pueden ser alargados o apaisados dependiendo del caso.  

No solo hay que tener en cuenta el tipo de diagramación y su composición 

(sea vertical u horizontal), también influye la manera en la que sea distribuido el texto 

en la página sin interrumpir la lectura, estas son: en forma de “U”; de “U” invertida; y 

en forma de “L”. En todo caso, se debe evitar organizar el texto en forma de “L” 

invertida o de “c” porque el texto se interrumpe y se dificulta el proceso para el 

lector.  

Figura 16. Ejemplo  de diagramación entrabada (imagen a la 
izquierda) y diagramación rectangular (imagen a la derecha).  
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2.2.2.2.6.2  Recorrido visual  

 

Al momento de diseñar una página, el diseñador o diagramador debe tomar en 

cuenta las teorías que han sido planteadas por expertos sobre el recorrido visual que 

realiza el lector. Este recorrido se logra a través de la disposición en la página de los 

diversos elementos estudiados anteriormente. Existen dos posiciones enfrentadas al 

respecto: la de Arnold Harold y la de Mario García.  

El primer autor propone el Diagrama de Gutenberg, que se basa en la teoría de 

que desde la infancia el cerebro graba un camino en el proceso de aprendizaje de 

lectura. Este camino es un movimiento mecánico que comienza en el ángulo superior 

izquierdo (Área Óptima Primaria) y termina en el inferior derecho (Área Terminal). 

Por lo que quedan dos rincones estériles (el superior derechos y el inferior izquierdo) 

en los que recomiendan colocar fotografías o titulares que sirvan de imán para el 

lector.   

Asimismo, Harold plantea la Fórmula 10:30 para hacer páginas legibles y que 

hagan que el lector se sienta atraído por la toda la página. El autor Zorrilla (2002) 

explica al respecto que:  

El diseñador debe imaginarse la figura de un reloj sobre impresionada en la 
página y comenzar el diseño de ésta en el Área Óptica Primaria, allí donde la 
manecilla pequeña del reloj se situaría a las 10:30, para continuar diseñando 
la página en el sentido de las agujas del reloj. (p.60-61) 

Figura 17. Tipos de distribución.  
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Por su parte, García (1984) asegura que el diseño de una página armoniosa 

empieza por un “Centro de Impacto Visual” (C.I.V), la cual define como: “una 

estructura móvil cuyo objetivo es atraer la atención del lector, sea cual sea el lugar en 

el que se coloque” (p. 152).  

 

2.2.2.2.6.3  Componentes de la diagramación  

 

En el proceso de maquetación de un medio están involucrados algunos elementos 

que permiten tener un orden y simplifican el proceso. El primero a tomar en cuenta es 

la paginación, la cual es una planificación de las páginas que permite organizar la 

información total de publicación. A través de ella se puede determinar y organizar los 

siguientes aspectos:  

- la posición de las páginas dobles y de las centrales; 

- la ubicación de las páginas para evitar que aquellas que tengan 

estructura similar o contenido similar estén una al lado de la otra; 

- que el contenido esté en página impar o par para evitar que la 

información se corte en una página par y continúe en la siguiente (hecho 

que afecta al lector); 

- el orden de las publicidades.  

 

 Otro elemento con el que se puede organizar el proceso de maquetación y que 

ayuda a ahorrar tiempo y tener un estilo definido, son las plantillas. Estas son 

páginas con modelos establecidos para secciones, páginas de noticias, portada y 

contraportada, entre otros. Ya que las plantillas simplifican la arquitectura de la 

página, es importante que están sean flexibles y que se pueda variar la ubicación de 

uno que otro elemento y hay que elaborar un catálogo variado para que no resulten 

demasiado parecidas. 
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 El último componente es el planillo y es descrito por Zappaterra (2008) de la 

siguiente manera:  

Este ingenioso diagrama al detalle, similar al storyboard de una película, permite 
a todos los implicados en el proceso de producción ver las páginas, el contenido, 
los pliegos, la proporción contenido editorial/publicitario y la paginación de un 
solo golpe de vista. Los responsables de su producción suelen ser el editor de 
producción o el jefe de estudio y se actualiza constantemente para reflejar los 
inevitables cambios que siempre se tienen que introducir, desde el artículo que 
tiene que ser extendido, reducido o eliminado al anuncio que tiene que ir en la 
página opuesta de un determinado artículo. (p.124)  

 

2.2.2.2.7 Elaboración de las páginas  

2.2.2.2.7.1  Primera página 

 

La primera página es la más importante de toda publicación editorial. En ella 

reposa la tarea de captar la atención de los lectores habituales e incluso de atraer 

nuevo público. La portada debe responder a la imagen de la marca, a la política 

editorial, a la personalidad que hace que los lectores se sientan familiarizados con el 

medio, pero sin ser repetitiva y sin parecerse a las de los medios de competencia. 

Las portadas suelen incluir elementos similares tanto en periódicos (sin importar 

su formato) como en revistas. Debido a que este trabajo de investigación tiene como 

objetivo el rediseño de un periódico, se explicará en términos generales la 

arquitectura de las portadas en los formatos estándar y tabloide.  

En el caso del estándar, se pueden observar tres zonas importantes. La primera 

incluye:  

- Cabecera: se encuentra el logo (nombre del medio)que puede ser fijo o 

rotativo (que se cambia de lugar en la página) dependiendo de su 

ubicación. Al situar el logo queda un espacio restante al que se le 
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conoce como oreja y allí se pueden siluetear imágenes o dejarlo en 

blanco. También, se incluye la línea de referencia la cual se compone 

por datos como el precio, la fecha y el número de edición. Y el cintillo, 

en el que se destacan algunos contenidos. 

 

- Las informaciones más importantes de la edición o temas de apertura: 

que son diagramados con la intención de hacerlos notar en la página, 

para ello se colocan imágenes, titulares y sumarios en un tamaño y 

puntaje mayor.  

La segunda zona, es la de dobles y su diseño depende de los criterios del 

diagramador y/o lo establecido en el manual gráfico. Algunos expertos aseguran que 

lo correcto es hacer coincidir un blanco en esta zona, debido a que puede verse 

borroso. Otros, recomiendan situar fotografías o ilustraciones en esta zona, ya que 

con ello se tienta al lector a abrir el periódico.  

En último sector, se incluyen el resto de los llamados que servirán como vitrina al 

lector. Algunos diarios establecen secciones fijas, compuestas por la editorial, la 

columna de breves o el destacado de una sección interna.  

En el caso de los medios con formato tabloide, la estructura es bastante similar. La 

diferencia puede hallarse en el espacio que se dedica para hacer sobresalir la 

información de apertura, el cual es más amplio. También, es poco común que se 

incluyan secciones fijas. 

La elaboración de las portadas de los periódicos ha sufrido cambios luego del 

auge del internet. Antes, las portadas vendían noticias y lo importante era mostrar 

todo el contenido atractivo. Al respecto, Zappaterra (2008) argumenta, a través de una 

cita de Mario García, que los diarios actualmente explican lo que el lector averiguó el 

día anterior en internet y por ello es más complicada la elaboración de la primera 

página. García agrega que los medios toman dos caminos: presentan una historia 

impactante o colocan varias informaciones importantes dejando al lector la 
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posibilidad de elegir qué leer. Finalmente, el autor recomienda a los diarios ofrecer 

buenas historias, fotos no vistas anteriormente (en internet) y datos que redefinan la 

noticia para dar novedad y evitar reafirmar lo que ya se conoce.  

 

2.2.2.2.7.2  Páginas interiores 

 

Una publicación editorial, sea revista, periódico o suplemento, está compuesta por 

distintas áreas en las que se puede hallar contenido diverso. Cada una de estas partes, 

normalmente, se diferencian no solo por el contenido que se presenta sino también 

por el diseño.  

La autora Zappaterra (2008), explica que en los periódicos, las páginas interiores 

podrían dividirse de la siguiente manera: contenido variable (noticias, análisis y 

opinión); contenido regular (críticas, deporte, aportes meteorológicos, información de 

la bolsa, programación de televisión); y el contenido irregular. Estas áreas o espacios 

están divididos por secciones que se distinguen por el ancho de las columnas, 

presencia de elementos gráficos, colores, titulares, entre otros elementos que son 

utilizados para ayudar al lector a identificar el contenido que encontrarán en esa área.  

Asimismo, las aperturas de sección son una parte primordial de toda publicación 

periódica. Las mismas pueden ser de una página completa o de páginas dobles, y en 

algunos casos, con poco contenido e imágenes destacadas. Zappaterra asegura con 

respecto a las aperturas o cabeceras de sección que:   

Destacan del resto de las páginas se convierten en ‘marcadores’ muy útiles para 
los lectores que quieren encontrar un artículo en una sección determinada. Cuando 
esa es su función primordial, crear un formato reconocible para los lectores puede 
contribuir a facilitar su manejo de la publicación. (p. 57) 

 

 



70 

 

2.2.2.2.7.3  Última página  

 

La contraportada o última página de un periódico suele ser distinta en cada medio, 

es decir, no existe una formula única para su elaboración. El algunos medios, se 

incluye un reportaje, entrevista, columna de interés o caricatura. En lo que se refiere 

al contenido, suele incluirse información destacada de temas sociales, prensa rosa, 

deportes o sucesos. 

Asimismo, algunos periódicos coinciden en la inclusión de una cabecera o 

mancheta en la que se distribuyen datos que completen la identificación del medio, 

estos pueden ser: nombre de la empresa, fecha, dirección, datos del personal 

responsable de algunos departamentos de importancia, entre otros datos.  

Otra opción común es utilizar la última página para publicidad, ya que es 

considerada como una de las páginas más apreciadas además de la portada. Su 

relevancia se encuentra en la ubicación, porque el lector visualiza en primera 

instancia la portada y la contraportada; y en el caso de los periódicos estándar, al 

doblarse, queda visible esta zona.  

 

2.2.2.2.8  Logo  

 

El logotipo es considerado como el elemento más importante de la primera 

página, además del título. El logo debe elaborarse pensando en que es la tarjeta de 

presentación del medio, por lo que tiene que representar adecuada y creativamente a 

la marca, a su editorial y a su estilo.  

Es relevante que los diseñadores encargados de la elaboración de este elemento 

tengan en cuentan que el mismo debe destacarse en la portada y que tiene que ser 

pensando para funcionar en los distintos materiales en los que figurara, como: 
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papelería corporativa, material de marketing, página web, entre otros.  Zappaterra 

explica que el logotipo “tiene que capturar y transmitir el carácter de una publicación, 

su contenido, su postura y su actitud hacia los lectores a los que va dirigida” (p. 44) 

 

2.2.2.2.9  El color 

 

El color es definido como una percepción visual que genera el cerebro al 

interpretar señales nerviosas de la retina. Aunque el mundo es incoloro y el color es 

solo una sensación, este elemento es vital dentro de una publicación.  

El color puede producir sensaciones, sentimientos e impresiones en los receptores 

del mensaje, es decir, el color comunica pero es decodificado de manera distinta a 

como se hace con el mensaje escrito o hablado. 

El diseñador Mario García desarrolló una investigación para el The Poynter 

Institute sobre el Eyetrack, cuyos resultados se publicaron en el libro El Color en 

American Newspapers. Algunos de los hallazgos fueron: 

1. El color guía al ojo del lector dentro de la página. 

2. Los fondos de color mueven al lector hacia un punto deseado de la página.  

3. El uso de un solo color impacta más que el uso de varios, ya que esta 

última opción genera confusión.  

4. Las fotografías, por incluir colores, llaman profundamente la atención del 

lector y más aún si son de gran tamaño y funcionan como punto de 

impacto visual.   

 

Existen dos sistemas de color que sirven para explicar el comportamiento del 

mismo en el mundo real. El primero es el RGB (siglas en inglés de rojo, verde y 

azul), también conocido como sistema aditivo o de luz, consiste en la composición 
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por medio de la intensidad de los colores primarios. Este sistema es el común en el 

mundo digital y se utiliza cuando los colores provienen de una fuente de iluminación 

como pantallas de computador o televisor.  

A diferencia del sistema sustractivo o de colores pigmento (CMYK), tiene la 

cualidad de absorber o rechazar luz de los objetos. Los colores primarios en este 

sistema son el amarillo, el cian, el magenta; mientras que los secundarios son el azul 

y el verde. En lo que se refiere a las impresiones, este sistema genera mejor resultado 

y mayor contraste.  

En el círculo cromático, aparecen reflejados los colores primarios de cada sistema 

y con ello se puede determinar cuáles son los complementarios u opuestos. Por 

ejemplo: en el RGB, el amarillo es el opuesto al azul; y en el CMYK, el rojo se opone 

al cian.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Círculo cromático.  
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2.2.2.2.9.1  Dimensiones  

 

Debido al valor que posee el color como elemento dentro de una publicación, es 

relevante conocer las dimensiones o características que posee y estas son: 

a. El matiz o tono: es una de las principales propiedades o atributos del 

color. Es el estado puro del color, sin alterarlo con el blanco o el negro. 

Básicamente, es el recorrido que se hace de un tono a otro y que puede 

apreciarse en círculo cromático. Los tres matices primarios son el 

amarillo, el azul y el rojo, que al mezclarse generan colores secundarios 

como el anaranjado, el violeta y el verde.  

 

b. La saturación: conocida como croma, es la intensidad de un tono. La 

saturación está totalmente involucrada con la intensidad luminosa, por lo 

que un color puro posee alta luminosidad. Asimismo, puede medirse por la 

presencia de gris en un color. Por ello, un color con mayor saturación se 

ve puro; a diferencia de un con menor saturación, en el que los colores se 

tornan grisáceos lo que lo hace más neutro. En este punto es importante 

aclarar que un color neutro es aquel en el que no se puede identificar 

claramente su saturación. Existen dos formar de neutralizar un color: 

mezclarlo con el color complementario; o alterarlo con un gris de blanco y 

negro del mismo valor.  

 

c. El brillo: se refiere a la presencia de luz, a la intensidad lumínica. Con 

cero luminosidad el color se percibe como negro, y entre más luminosidad 

tenga, más distante será del negro.  
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2.2.2.2.9.2  Función del color en la prensa 

 

El color cumple diversas e importantes funciones dentro de una publicación. Estas 

son:  

1. Estético: Es determinante una buena selección y aplicación del color 

para emitir un buen mensaje y captar la atención del lector de manera 

adecuada.  

 

2. Identidad: Es aquel que se utiliza en la distribución de los elementos 

para definir un estilo gráfico.  

 

3. Uso para la navegación / señalización: Es aquel que no solo forma 

parte de la estructura de página, sino que sirve para organizar y ubicar al lector 

con respecto a las distintas informaciones que se alojan en el diario. Debe 

estar bien estructurada para desarrollar asociaciones y proporcionar 

significados.  

 

4. Como elemento informativo: Aquí el color sirve para que el lector 

pueda retener y memorizar el contenido. 

 

2.2.2.2.9.3  Sistema Pantone 

 

Pantone es el nombre que recibe el sistema de correspondencia de color creado en 

1963 por Lawrence Herbert, con el cual logró estandarizar la manera en la que se 

creaban los colores para impresión y así obtener mejores resultados. Este sistema se 

denomina Pantone Matching System y se basa en una paleta de colores llamada “Guía 
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Pantone” en la que se consiguen colores predeterminados que al ser mezclados 

generan otros.  

Actualmente, este sistema se utiliza para distintas industrias como la textil y la 

variedad de colores se ubicó en 2011 en 1,757 tonos distintos.  

Estos sistemas en conjunto con las teorías, elementos y técnicas que se han 

desarrollado durante este capítulo, son necesarios para la realización del rediseño de 

un medio, objetivo principal de este trabajo de investigación. No obstante, es 

importante conocer a profundizad los aspectos involucrados en este proceso y por ello 

en el siguiente apartado serán desarrollados puntos como el concepto de rediseño, su 

significación, entre otras características.  

Desde el punto de vista de impresión existen dos sistemas de colores: 

1) Color proceso: es aquel donde se utilizan 4 tintas para crear más colores. Las 

tintas utilizadas son cian, magenta, amarillo y negro (CMYK). Es más rentable 

utilizar este sistema, ya que suele ser más barato y fácilmente reproducible.  

 

2) Color directo: son aquellos colores para imprimir con una tinta especial, no 

son reproducible. Sólo se puede reproducir de modo aproximado. Se definen con un 

nombre único que debe permanecer tal cual, ya vienen preparados. Se reproduce 

mediante una única plancha de impresión y pueden proporcionar excelentes 

resultados cuando se utilizan para la impresión en offset. 
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2.2.3  Rediseño de diarios  

 

Hace una década, Mario García indicaba, en el artículo “Rediseño del periódico: 

nueva vitalidad y aproximación”, que los medios tradicionales estaban 

experimentando un proceso en el que se comprometían a rediseñar sus páginas en 

busca de cambios efectivos. Este fenómeno solo se comparaba con los años ochenta 

cuando lo periódicos empezaron a experimentar con el diseño.  

Aunque han pasado varios años, los medios continúan en esta fase de 

rehabilitación, en el que están replanteándose por completo para responder a los 

cambios que causaron en los lectores el internet y la tecnología. 

Las diferencias entre el rediseño de los ochenta y el que inició a principios de este 

siglo, es que los cambios más recientes que se han hecho en cuanto al diseño editorial 

están determinados por el internet. García (2002) los enumera de la siguiente manera:  

1. Influencia del internet: la web permitió que el color fuese redescubierto 

como un elemento funcional, necesario para guiar al lector dentro de la 

página. También, se han tomado otras ideas para lograr que la versión 

web y la impresa de un medio no sean idénticas pero si tengan una 

relación, una identidad.  

2. El tamaño importa: según García, los medios estadounidenses están 

disminuyendo las dimensiones de sus páginas para que sean más 

cercanas a las de una página web. El autor afirma al respecto que: “en el 

futuro, los medios serán más pequeños en cuanto a su tamaño y no sólo 

eso, sino también que los ejemplares de lunes a viernes probablemente 

tendrán menos secciones”  (p. 38). Asimismo, asegura que las ediciones 

serán más compactas y pequeñas.  
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3. Cuestión de estilo: los medios están optando por diseños más 

organizados y con estilo minimalista, en los que los elementos no estén 

amontonados. Esta tendencia responde a la necesidad del lector de 

navegar o explorar con facilidad dentro de la página.    

 

 

2.2.3.1 El proceso de rediseñar 

 

A pesar de que los medios tradicionales llevan varias décadas replanteándose el 

diseño de sus páginas, este proceso no es sencillo de ejecutar y son diversos los 

obstáculos que enfrentan al momento de iniciar las  modificaciones.  

En cualquier medio, el mayor obstáculo que se enfrenta al rediseñar es la 

resistencia humana e institucional al cambio (Lockwood, 1992, p. VI). Este cambio 

resulta menos abrupto para aquellos que lo inician y participan en él, por lo que es  

adecuado examinar la organización y el funcionamiento de la redacción; así como 

involucrar a todo el personal, desde el editor hasta el distribuidor.  

Es por ello que la reestructuración es esencial porque “el cualquier nuevo diseño, 

si mantienes la estructura convencional de la redacción, asumes de forma inevitable 

los valores del pasado. Para rediseñar un periódico hay que rediseñar su 

funcionamiento” (Lockwood, 1992, p. 19).  

Carmen Riera, Comunicadora Social y experta en periodismo gráfico, ofrece en 

una entrevista personal su definición de rediseño, en la que explica que:  

Rediseñar una publicación es repensarla, renovarla, cambiarla. Para mí, el 
rediseño no es una cuestión estética, sino es revisarla desde el fondo, sus 
procesos, su manera de contar las historias, revisar el público al que se dirige 
y por lo tanto, que es lo que le interesa al público saber. El rediseño tiene que 
hacerse para refundar, para ganar más audiencia, para vender más ejemplares 
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y de esta manera llegar a más población. No se puede utilizar la misma 
fórmula que ya se tenía, porque no va a ocasionar ningún cambio. (Entrevista 
personal, octubre 25, 2015) 

 

Asimismo, Riera asegura que al momento de hacer un replanteamiento gráfico 

hay que tomar en cuentas ciertas consideraciones para no perder la identidad del 

medio, entre ellas destaca: a quién va dirigido, cómo habla esa audiencia y cómo son 

sus intereses. En caso de que el medio no tenga identidad gráfica, recomienda la 

creación de una.  

Finalmente, indica que lo que se busca con un rediseño es que permanezca en el 

tiempo, que sea exitoso, le guste al público y se desarrolle “porque si se hace un 

rediseño y se queda estático no va a funcionar, los rediseños tienen que avanzar, 

seguir a la vanguardia. Se busca que se mantenga el núcleo del rediseño pero que 

evolucione” (Entrevista personal, octubre 25, 2015).  Por lo que si un nuevo diseño es 

aceptado,se verá reflejado en las ventas y en la entrada de nuevos anunciantes.  

 

2.2.3.2 Etapas del nuevo diseño 

 

Todo proceso tiene fases que deben ejecutarse con orden para garantizar el 

cumplimiento de las metas planteadas. Lockwood en su libro “El diseño de la 

noticia” establece 10 etapas para desarrollar un rediseño. 

1. Planificación: es el primer principio del diseño, en el cual los responsables 

definen una trayectoria y anticipan el enfoque que tendrá el proyecto gráfico. 

El autor propone dos enfoques que pueden adoptar  los periódicos actuales. El 

primero, es el mecánico, en el que se preconcibe la idea de cómo será el 

periódico con el propósito de que todo encaje perfectamente. Un ejemplo de 

ello, es el mecanismo de diseño de los arquitectos renacentistas que 



79 

 

establecían su estructura de acuerdo a la jerarquía clásica y sin tener en cuenta 

la función de las habitaciones internas. El segundo, es el orgánico. Este 

enfoque busca que el diseño se ajuste al entorno, a la función y a la 

naturalidad del contenido, es decir, el esquema cambia de acuerdo a como lo 

hacen las noticias. Aquí los módulos adoptan su forma de acuerdo al 

contenido.  Este último enfoque es el recomendado para llevar a cabo el 

rediseño de un medio actual. 

2. Comisiones de diseño: Lockwood (1992) recomienda crear un grupo de 

diseño dirigido por el director y el editor, los cuales establecerán las 

directrices luego de definir la estrategia de la publicación y su línea editorial. 

Este equipo de trabajo estará encargado de cumplir las siguientes funciones:  

a. Recopilar ideas de los departamentos de redacción, publicidad, 

distribución y producción.  

b. Examinar y analizar el contenido: esto implica un examen exhaustivo de 

las secciones, del área de publicidad, de cada edición y de los artículos 

que se publican.  

c. Examinar y analizar el funcionamiento pensando en el cambio: se 

estudian los procesos que siguen los redactores, sus especialidades y 

estrategias al momento de construir la información.   

d. Desarrollar un plan general: el análisis realizado previamente dará las 

pautas para establecer los aspectos de las noticias y la publicidad. 

También, ayuda a establecer una estructura lógica y funcional.  

3. Hacer un inventario: de cada parte del periódico (reportajes, público lector, 

comunidad, nuevas tecnologías).  

4. Programar las estrategias de fechas: con un calendario real de fechas, en 

que se inicia con la fecha de implantación.  
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5. Examen crítico: se evalúa el presente del medio para elaborar una estrategia 

que se adecue al futuro.  

6. Plan general: en el que se crean y planifican espacios para publicidad y 

contenido. 

7. Prototipos: el equipo se reúne y establece la forma que adoptará el proyecto 

gráfico. Luego, se define un estilo que se verá reflejado en los prototipos que 

se elaborarán. Estos pueden responder a un diseño original o un diseño 

autóctono. El primero puede ser de dos tipos: un cambio radical, en el que 

crean nuevas reglas; o uno donde se conserven las reglas preestablecidas y a 

partir de ellas se descubran nuevas maneras de ejecutarlas. El segundo, debe 

encajar en la comunidad en la que circula y responder a las necesidades del 

lector al que va dirigido.  

8. Consideraciones técnicas: se deben encargar maquetas, hacer cambios, 

elaborar estrategias que permitan la instauración del nuevo diseño. 

9. Reorganización de la redacción 

10. Implantación: si es gradual, el lector la acepta con mayor facilidad.  
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2.2.3.3 Rediseño en Venezuela  

 

Los medios impresos venezolanos incursionaron lentamente en el diseño editorial, 

por lo que el rediseño llegó tarde al país. Un punto de referencia importante, es la 

creación de El Diario de Caracas, cuya primera edición circuló el 2 de mayo de 

1979. Este fue el primer diario en el que el diseño y el contenido correspondían con la 

línea editorial. Inspirado en diarios como El País de Madrid y La Opinión, aplicó una 

diagramación rectangular, destacó las fotografías y elaboró unas normas de estilo.  

En cuanto al rediseño, el diario El Tiempo de Bogotá se sometió a este proceso 

hace más de tres décadas; mientras que en Venezuela los diarios empezaban a incluir 

técnicas atractivas en sus páginas. No fue sino hasta 1989 cuando Economía Hoy 

implementó una arquitectura sobria y modular, e incluyó recursos tipográficos e 

ilustraciones.  

Seguidamente, El Nacional y El Universal introdujeron ligeros cambios en la 

tipografía y en la diagramación de sus páginas. Hasta que finalmente, en 1996, El 

Universal implementa una verdadera transformación, que influyó en cuatro aspectos: 

distribución de las secciones, el logotipo, la tipografía y el despliegue de las 

informaciones. Asimismo, y siguiendo a la corriente global, incorpora el color en 

1997.  

Ese mismo año, El Nacional renueva su imagen de la mano de Mario García, 

quien aplica mejoras tipográficas, implementa la jerarquización de las noticias, y crea 

una paleta de colores.  

En el año 2000, Últimas Noticias inicia proceso de rediseño bastante completo, en 

el que implantaron un nuevo sistema editorial y redefinieron su política editorial en 

funcional al periodismo de servicio. En cuanto a los cambios gráficos,  el logo y la 

tipográfica fueron cambios, se reorganizaron las secciones, y las infografías e 
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ilustraciones empezaron tener mayor presencia. Dos años más tarde se incluyó el 

color.  

Igualmente, el vespertino El Mundo muestra un nuevo logo, y varía la retícula y la 

tipografía. El 2002 incluye el color y en 2003 vuelve a reestructurar la fisionomía. 

Ese mismo año, el diario 2001 presenta nueva imagen, en la que hubo cambios 

tipográficos, en la paleta de colores, en su retícula y diagramación.  

En lo que respecta a los medios regionales, en 1999 Panorama es rediseñado por 

el equipo de Mario García; Mientras que en 2003, el Sol de Margarita es 

reestructurado por Eduardo Orozco. Otros han sido El Impulso, Notitarde, El 

Carabobeño y El Siglo.  

Recientemente, se han llevado a cabo tres reestructuraciones gráficas en diarios 

del país. La primera, fue la de El Nacional en 2014, en la que las secciones se 

redujeron a un solo cuerpo y los colores que las identificaban fueron cambiados a uno 

solo. Luego, El Tiempo de Puerto La Cruz en enero de 2015. Finalmente, en mayo del 

mismo año, Tal Cual mostró cambios de fisionomía, logo y periodicidad.
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo la elaboración del 

rediseño del diario venezolano El Nuevo País, por lo que el diseño de investigación 

utilizado el de proyecto factible. 

De acuerdo a la UPEL (2006), en su Manual de Trabajos de Grado de 

Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, la modalidad de Proyecto Factible se 

fundamenta en: 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener 
apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades. (p. 13) 

 

En este caso, este trabajo de grado tiene una propuesta de modelo operativo, 

explicado anteriormente, que busca crear una identidad gráfica para el diario El 

Nuevo País. Todo ello, con la intención de  hacerlo más atractivo para sus lectores, 

captar nuevo público, posicionarlo en el mercado y mejorar las ventas. 

La metodología de investigación fue de tipo documental. Esta se ejecutó con el 

propósito de profundizar en los conceptos referentes a la materia, por lo que se 

desarrolló un marco teórico que ofreciera los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo este trabajo de grado. En este apartado se exploraron materiales bibliográficos, 

electrónicos y audiovisuales referentes al tema de estudio. 



84 

 

Según Balestrini (2002) el marco teórico es "el resultado de la selección de 

aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume, 

referidos al tema específico elegido para su estudio". (p.91). 

Por otro lado, para poder cumplir con los objetivos trazados, fue necesario el 

desarrollo de un diagnóstico completo del medio, que permitiera establecer los 

parámetros con los que se haría la propuesta de rediseño. El mismo indicaría qué 

aspectos conservar del diseño actual, cuáles mejorar y el nivel de rediseño que se 

propondría.  

La metodología de este diagnóstico fue de tipo analítica-observación y se dividió 

en varias fases. La primera, consistió en ejecutar la técnica de observación 

participante realizando, durante una semana, visitas a El Nuevo País. El objeto de 

dicha intervención fue conocer a fondo el funcionamiento de la redacción, los 

procesos y criterios con los que se elaboran los diseños de cada edición. El registro de 

estos datos se realizó en una agenda en la que se hacían las anotaciones por día, para 

luego obtener una conclusión general de la observación.  

La segunda, fue un análisis a fondo de la estructura del medio elegido, proceso 

definido por Carlos Sabino (1992) como una actividad que consiste en “descomponer 

un todo en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen” (p.188).  

Dicho estudio gráfico se realizó a las páginas del periódico, por lo que el método 

que fue aplicado para la selección de dichas ediciones, es el desarrollado por Kayser 

(1966), denominado “Semana compuesta”. Esta técnica fue elegida para poder tomar 

muestras más aleatorias. La misma iniciará con la primera semana del mes de 

noviembre de 2014 hasta la primera del mes de diciembre del 2014, lo que da un total 

de cinco ediciones distribuidas de la siguiente manera:  

• Primer lunes: 03-11-14 

• Segundo martes: 11-11-14 

• Tercer miércoles: 19-11-14 
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• Cuarto jueves: 27-11-14 

• Primer viernes: 05-12-14 

 

Por lo explicado anteriormente, esta investigación posee un nivel de investigación 

descriptivo, definido por Sabino (1986) como:  

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 
la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 
algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 
las notas que caracterizan a la realidad estudiada. (p. 51)  

 

Frank Morales (2014) en el portal web: http://manuelgross.bligoo.com/ dice que 

“el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las  actividades, objetos, procesos y personas” 

 

Igualmente, se aplicó la técnica de entrevista investigativa para ampliar la 

investigación. Esta es definida por Rafael Bisquerra (1996) como “una conversación 

entre dos personas con el propósito específico de obtener información relevante para 

una investigación” (p.103). Esta técnica fue aplicada a un grupo de diagramadores y/o 

expertos en el área de periodismo gráfico que laboran en distintos medios 

reconocidos del país.  

La finalidad de dichas entrevistas es que los expertos, a través de un examen 

minucioso a las páginas del medio, opiniones, críticas y recomendaciones que 

permitan desarrollar una adecuada y funcional reestructuración. Estas fueron 

realizadas en persona y vía correo electrónico, de acuerdo a la disponibilidad de los 

seleccionados. 
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Luego de recopilar la información por medios de las entrevistas y el análisis 

realizado a las páginas del diario, se compararon los datos obtenidos con el propósito 

de interpretar e inferir conclusiones y se trazaron las directrices para elaborar el 

rediseño. Finalmente, se desarrolló el manual de estilo gráfico y se elaboraron las 

páginas en función de este nuevo diseño.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis de El Nuevo País 

 

El propósito principal de este trabajo de investigación es el rediseño de El Nuevo 

País, y con el fin de cumplirlo, se trazaron una serie de objetivos específicos que son  

fundamentales para obtener un diagnóstico gráfico y así desarrollar un adecuado 

rediseño. Es por ello que, en el presente apartado, se desarrolla el análisis de la actual 

presentación gráfica del medio impreso a estudiar, y la definición de los problemas 

que presenta el mismo.  

Dicho análisis, se dividirá en distintas secciones en las que se determinan las 

fallas presentes en las áreas que integran el diseño de la muestra.  

En primer lugar, se definirá el perfil del diario y se elaborará una ficha técnica con 

los rasgos que lo caracterizan; en segundo lugar, se presentará el diagnóstico del 

diseño actual de El Nuevo País, en el que se detallan los problemas encontrados en 

las ediciones estudiadas.  

Finalmente, se expondrán las opiniones de los especialistas entrevistados y se 

señalarán las coincidencias halladas entre el diagnóstico emitido por los entrevistados 

y el desarrollado en el inicio de este capítulo.  
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4.1.  Perfil de El Nuevo País   

 

El Nuevo País es un periódico venezolano de circulación nacional fundado el 23 

de enero de 1988. Desde sus inicios, hace 28 años, posee una línea editorial 

independiente. Según su editor, Rafael Poleo, el diario es más informativo que de 

opinión “la opinión me interesa menos. Lo propio del medio impreso es la 

interpretación y el análisis, en los cuales somos los mejores” (entrevista realizada por 

correo el 01/09/15).  

Es un diario dedicado a la elaboración y publicación de contenido social y 

político, por lo que cuenta con las siguientes secciones: información, opinión, 

economía, internacionales, deportes y sucesos. A pesar de su diversidad de contenido, 

es un medio con preferencia por el contenido político.  

Por otra parte, está dirigido a todo público, con una ligera tendencia al target 

masculino. Dicho público, normalmente, es adulto contemporáneo.  
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4.2. Ficha técnica  

 

Tabla 1. Ficha técnica del diario El Nuevo País 

Formato Tabloide 

Medidas (Corte de papel) 56 cm x 35,5 cm  

Mancha 32 cm x 25 cm 

Número de columnas 6 

Medidas de cada columna 3.8 cm 

Sistema de impresión  Offset 

Tipo de papel  Newsprint 

Cuerpos  Ninguno 

Empresa que distribuye  “El Nuevo País” 

Target Todo público 

Circulación  A nivel nacional  

Publicación Diaria 

Tiraje  30.000 ejemplares 

Recursos tecnológicos 
-Photoshop 
-Internet 
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4.3.  Diagnóstico del diseño actual de El Nuevo País 

 

El diseño actual del diario El Nuevo País se encuentra desactualizado para la era 

tecnológica que se vive en estos tiempos. Los lectores buscan información inmediata, 

fácil de digerir, atractiva, diversa, por lo que los medios tradicionales se han 

reinventado para atraer público. Este no es el caso de El Nuevo País, quien en sus 28 

años no ha experimentado un rediseño y, la manera en la que comunica gráficamente, 

posee una serie de problemas que pueden afectar el proceso de lectura.  

En cuanto a las fallas generales del diseño, los recursos no son implementados de 

manera adecuada. Puesto que, la retícula no funciona como elemento ordenador, el 

diario visualmente no se ve bien jerarquizado y existe un mal manejo tipográfico (se 

muestra expandida o contraída de manera exagerada). Asimismo, está sobresaturado 

de texto, sin recursos tipográficos. 

En cuanto a los principios del diseño de El Nuevo País, se observa poca presencia 

de ellos en las ediciones tomadas como muestra para el análisis. A continuación se 

describe la situación de cada principio: 

El contraste, es un elemento fundamental del diseño y en este caso no es bien 

logrado, debido al uso inadecuado de la tipografía (tamaño, peso y formas de letras) y 

a la ausencia de ilustraciones, fotografías y blancos en las páginas internas. También, 

carece de color, lo da como resultado un diseño monótono. 

En el balance, se percibe una inapropiada distribución de los elementos visuales 

dentro de la página. Las unidades informativas no suelen diferenciarse porque los 

elementos de primera, segunda y tercera lectura no tienen distinciones. No hay 

dinamismo en toda su composición. 
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 El foco o zona de interés, no es un elemento que se pueda apreciar en ninguna de 

las páginas, entorpeciendo el recorrido de lector en la superficie impresa a partir de 

un punto visual, es decir, no existe en las páginas un centro de impacto visual.  

En cuanto a la unidad, existen contradicciones en el diseño del diario, lo que 

imposibilita la proyección de una imagen o personalidad. Esto ocurre porque no hay 

coherencia en la aplicación de elementos como la tipografía, la retícula, entre otros. 

Asimismo, no se encuentran en las ediciones señalizadores, identificadores o logos 

que identifiquen secciones, temas o páginas especiales. Finalmente, no hay una 

relación proporcional entre la estructura de las páginas y sus elementos más 

importantes. 

 

4.3.1.  Limitaciones 

 

El Nuevo País posee diversas limitaciones que abarcan áreas de importancia como 

la económica, la de orden profesional y la tecnológica. Dando como resultado un 

medio que sigue apostando más a un estilo antiguo, con identidad tradicional y que 

evita enfrentarse a retos como el de reinventarse en tiempos de cambios.  

En cuanto al orden profesional, el medio no cuenta con una distribución de 

departamentos que ayuden a aligerar la faena. Los periodistas y demás personal 

calificado suelen cumplir varias funciones, les corresponda o no según el cargo. Este 

método de trabajo dificulta la planificación y elaboración de material. Otra desventaja 

notoria, es que no cuentan con un manual de estilo que defina la línea editorial y/o 

describa la identidad del diario, su visión y misión. 
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Para concluir, una de las limitantes más relevantes con la que cuenta el diario es la 

resistencia al cambio. La directiva de El Nuevo País no considera hacer un rediseño 

porque, según el editor Rafael Poleo, la manera en la que se está diseñando el medio 

funciona perfectamente y por ello no requiere transformaciones (entrevista realizada 

por correo el 01/09/15).  

4.4. Análisis de elementos 

4.4.1. Formato 

 

 

28 cm

43 cm.

1,5 cm.

1,5 cm.

2
 c

m
. 2
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m

.

25 cm.

32cm

Figura 19. Formato de El Nuevo País. 
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Tabla 2. Características del formato 

Tabloide 43 cm de largo x 28 cm de ancho 

Mancha o área de impresión 32 cm de largo x 25 cm de ancho 

Dimensiones 271 x 335 

Orientación Alta 

Márgenes 
superior: 1.5 cm inferior: 1.5 cm 

izquierdo: 2 cm derecho: 2 cm 

Corondel 5 mm 
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4.4.2. Retícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Retícula del diario El Nuevo País. 
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El diario El Nuevo País presenta una estructura integrada, normalmente, por seis 

columnas de texto que miden 3,8 cm, ya que trabajan con centímetros y no con picas. 

Sin embargo, la misma varía a lo largo de las páginas de cada edición. En 

consecuencia, exhibe una maquetación compuesta por columnas activas, es decir, que 

varían su ancho.  

Si bien, el hecho de modificar el columnaje es utilizado por muchos diseñadores 

como una manera de dinamizar la arquitectura, esta técnica debe ser aplicada con 

criterio.  Es precisamente en este último punto donde falla la maquetación del diario 

elegido como muestra, debido a que permanentemente modifican la retícula a lo largo 

de una edición, lo que impide que este elemento le proporcione unidad al medio 

impreso.  

De esta manera, puede afirmarse que no se ejecuta un proceso de prediseño, lo 

que afecta considerablemente la distribución de material (texto y cantidad de 

caracteres, entre otros elementos) dentro de la página. Por esa razón, el volumen de 

texto es el que determina el ancho y la cantidad de columnas que estarán sobre la 

superficie impresa.  Asimismo, este tratamiento de la retícula hace que la misma no 

cumpla la función de elemento ordenador, lo que genera desorden en la superficie. 

Igualmente, el diseño se manifiesta poco dinámico.  

Para ilustrar esto, se toma como ejemplo una página de las ediciones analizadas, 

en la que se encontraron notas de cuatro, dos y tres columnas una debajo de la otra, 

ocupando el ancho de la página sin respetar una retícula definida. 

Otro caso, es el editorial de Rafael Poleo, que ocupa un espacio de cuatro 

columnas en una retícula definida de seis columnas, que a su vez las convierten en 

dos, es decir, el ancho de cada columna es de ocho cm.  Sin embargo, la nota 

informativa, que suelen ubicar debajo de la editorial, posee el mismo ancho, es decir, 
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cuatro columnas de seis la dividen en tres columnas de texto. Visualmente refiere que 

se está respetando una retícula de cinco columnas, dejando claro que no se trabaja con 

una retícula fija.  

Por otra parte, las columnas de opinión de una sola columna, las verticales que 

suelen estar ubicadas en el lado abridor de la página, miden 10 cm de ancho. Las 

horizontales, que tienen más de una columna de texto, miden ocho cm cada una. En 

este último caso se respeta la retícula de seis columnas.  

En notas informativas varia el columnaje, debido a que depende de espacio del 

que disponga el diagramador. Esta pueden ser de: cuatro columnas de 3.8 cm cada 

una; tres columnas de cinco cm cada una; o dos columnas de ocho cm cada una. Por 

lo que, en algunos casos se respeta la retícula de seis y en otros la de cinco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Variación en la medida del columnaje. 
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4.4.3. Tipografía 

4.4.3.1. Logo 

 

 

- Fuente: Corel Draw 

- Cuerpo: Mide 8,5 cm de ancho por 4 cm de alto. 

- Variante: Negrita. 

- Ubicación: Parte superior de la portada. 

- Posición: Centrada. 

- Filetes finos: Una línea de 2 puntos. 

- Filetes gruesos: 3 mm. 

- Datos registrales: nombre del diario y nombre del editor.  

 

4.4.3.2. Foliatura  

 

 

OPINIÓN4 / -- MIÉRCOLES 30 de Septiembre de 2015

Figura 22. Logo actual de El Nuevo País. 

Figura 23. Foliatura actual. 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 / Nº 7.963 / BS.F. 20,00 / WWW.ENPAISZETA.COM @ENPAISZETA / MIEMBRO DEL BLOQUE DE PRENSA VEN
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- Nombre del periódico: parte superior  de la página,  Times New Roman, un 

punto, en negritas, altas todas. 

- Fecha: día, mes y año en Arial, 12 puntos, blancas, altas y bajas todas. 

- Numero de cuerpo y de páginas: Arial, 12 puntos, negritas. 

   

  4.4.3.3. Antetítulos 

 

 

 

- Fuente: Bodoni MT Condense. 

- Cuerpo: 18 puntos  

- Variante: Negrita. 

- Forma: Cursiva. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

  4.4.3.4. Títulos 

 

 

 

Obama y Castro sostuvieron segunda reunión bilateral

Figura 24. Modelo de antetítulo actual. 

Figura 25. Muestra de título actual. 



99 

 

Abridor: 

- Fuente: Futura XBLK BT. 

- Cuerpo: Siempre lo llevan a lo largo de la columna. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Centrados. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

Segundario: 

- Fuente: Bodoni MT Condensada. 

- Cuerpo: Siempre lo llevan a lo largo de la columna. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Centrados. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

      4.4.3.5.  Sumarios 

 

Sumarios de texto: 

- Fuente: Arial. 

- Cuerpo: 10 puntos. 

- Variante: Negrita. 

El presidente guyanés, David Granger, tomó ayer la palabra en la sede
de la Organización de Naciones Unidas para denunciar las "agresiones"
de Venezuela y exhortar al organismo multilateral que actúe de manera
firme para lograr un arreglo definitivo a la disputa territorial que sostienen

Los venezolanos ya no po-
drían cubrir la caída de sus
ingresos con créditos banca-
rios, los cuales disminuyen
ante un riesgo de morosidad

Figura 26. Modelo de sumario actual. 
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- Forma: Izquierda. 

- Caja: Altas y bajas. 

Sumarios de opinión: 

 

 

- Fuente: Times New Roman. 

- Cuerpo: 11 puntos. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Derecha. 

- Caja: Altas y bajas. 

   

     4.4.3.6. Créditos  

 

 

 

 

- Fuente: Times New Roman. 

- Cuerpo: 7.5 puntos. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Izquierda. 

- Caja: Altas y bajas. 

Figura 27. Modelo de sumario de opinión actual. 

Figura 28. Muestra de crédito actual. 
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     4.4.3.7. Texto 

 

 

Texto de notas informativas: 

- Fuente: Times New Roman. 

- Cuerpo: 10.2 puntos. 

- Variante: Regular. 

- Forma: Justificados. 

- Caja: Altas y bajas. 

Texto de las columnas de opinión: 

- Fuente: Arial. 

- Cuerpo: 10 puntos. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Cursiva. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

 

Figura 29. Muestra de texto actual. 
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4.4.3.8. Leyendas 

 

- Fuente: Times New Roman. 

- Cuerpo: 10 puntos. 

- Variante: Negrita. 

- Forma: Derecha. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

4.4.3.9.  Intertítulos 

- Fuente: Arial. 

- Cuerpo: 10 puntos. 

- Variante: Negrita. 

Figura 30. Muestra de leyenda actual. 
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- Forma: Centrado. 

- Caja: Altas y bajas. 

 

La tipografía que predomina en  El Nuevo País  es la Times, familia Romana. Sin 

embargo, no es la única que puede hallarse en el diario, ya que son empleadas al 

menos tres tipográficas distintas. Una de ellas es Futura, utilizada en los títulos 

abridores, mayormente sin un cuerpo predeterminado. Para los títulos secundarios 

aplican Bodoni MT Condensada.  

Otra de las tipografías encontradas en las ediciones es Arial, común en los 

intertítulos, en el texto, en las páginas de opinión y en los sumarios. 

Al estudiar este importante elemento, tomando en cuenta los factores de 

legibilidad explicados en el capítulo anterior, puede afirmarse que el diseño del tipo 

(en los títulos), el cuerpo de la letra, la anchura de las columnas, y el interlineado 

forman el mayor problema tipográfico de este medio impreso.  

En El Nuevo País  no existe un contraste tipográfico, tampoco existe una 

unificación en cuanto a los puntajes de títulos abridores y secundarios, lo cual 

dificulta la legibilidad por el condensado de la letra.  

Asimismo, el interlineado es excesivamente estrecho y se pierde la lineación del 

texto. Las líneas tan pegadas perjudican la velocidad de la lectura, debido a que la 

vista se desvía y el lector se cansa.  

En lo que se refiere a la anchura de las columnas, el diario maneja múltiples 

medidas, incluso en una misma página, punto que se tratará más adelante. Lo 

importante de este aspecto, es que existen momentos en los que las columnas son tan 

anchas que el lector abarca demasiada longitud en un vistazo; también, se encuentran 
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casos en los que el recorrido del lector es muy breve. Esto afecta considerablemente 

la legibilidad del contenido.  

Otro método errado que pone en práctica el medio, es  colocar toda la información 

que sea posible en poco espacio, lo cual impide un tratamiento tipográfico adecuado. 

 

4.4.4. Unidades Informativas  

Las unidades informativas de El Nuevo País están integradas de la siguiente 

manera:  

 4.4.4.1. Noticias informativas 

Titular complejo: antetítulo, título, subtítulo y sumario.  

 

 Figura 31. Muestra de noticia informativa actual. 
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• El antetítulo: se encuentra ubicado sobre el título. Son muy breves. Se 

compone en un cuerpo de 18 puntos, Bodoni MT Condense, centrado. 

Contiene máximo cuatro palabras y se refiere al: tópico o género de la 

noticia, ubicación geográfica, tema del que tratará; o de quién se hablará. 

En opinión no se incluyen. 

• El título: se lleva a lo largo de la columna, tanto el abridor como algunos 

de los segundarios. Está conformado por altas y bajas en negritas, texto 

centrado. Su extensión es de uno a dos renglones, esto depende del ancho 

de la nota. En opinión, la titulación es breve y está compuesta de dos o tres 

palabras alineadas a la izquierda, e informa al lector el tema artículo. Suele 

ser confuso, debido a que, usualmente, no es suficientemente informativo 

o llamativo como unidad informativa independiente, no llama a continuar 

leyendo el artículo.  

• En el sumario se resaltan aspectos de la información que no aparecen en el 

titular. Consiste en un párrafo con una extensión de cinco a siete líneas. 

Generalmente, es situado después del título y posee un cuerpo de 10 

puntos, alineado a la izquierda y del ancho de la columna de texto de la 

nota. En el caso de las notas informativas, la mayoría de las veces no se 

incluyen sumarios. Al contrario de las notas de opinión que si incluyen y 

tienen una extensión de tres o cuatro líneas, en la que ofrecen una 

información muy concisa del punto que va a tratar en el texto el 

colaborador. 

• Crédito: abarca una línea de texto, en la que se coloca el nombre del 

periodista. Se ubica al inicio del texto y se destaca de la siguiente manera: 

altas y bajas, negrita, Times New Roman y con un cuerpo de 7.5 puntos. 
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• El texto está formado por un cuerpo comprendido entre 10.2 puntos si es 

informativo, y 10 puntos si es un artículo de opinión. En el primer caso, es 

justificado y en el segundo, en cursiva.  

• Los intertítulos forman parte del texto. Sus principales características son: 

cuerpo de 10 puntos, altas y bajas, en negrita y centrado. Los intertítulos 

dependen del periodista y de cómo estructure la noticia, no depende del 

diagramador o de la editorial del periódico. En opinión solo dos 

columnistas dividen su texto en fragmentos que requieren de intertítulos, 

estos son “¿Qué pasa en Venezuela” y “Economía de bolsillo”. Ambos 

poseen las mismas características que los de las noticias informativas y, 

claramente, son utilizados para crear niveles de lectura. 

• Ilustraciones: se adjudica poco centimetraje a las fotografías. Las 

imágenes ocupan de dos columnas o tres columnas y normalmente, se 

incluyen de una a dos fotos por página.  

• Leyendas: están ubicadas debajo de las fotografías y aportan una 

descripción general de la imagen. Este elemento es alineado a la derecha y 

ocupa una línea de texto, en altas y bajas, negrita y con un cuerpo de 10 

puntos en Times New Roman. 

 

4.4.4.2. Columnas de opinión 

 

• El título de las columnas de opinión es muy breve, por lo que ocupa una 

línea. Está conformado por altas y bajas, y en negrita.  
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• El sumario posee una extensión de cuatro a cinco líneas. Generalmente, es 

situado arriba del crédito; o a la derecha, justo al lado del título y el 

crédito. Está compuesto de un cuerpo de 11 puntos y en negritas y suele 

estar acompañado de una viñeta. 

• Crédito: ocupa una línea de texto en la que se coloca el nombre del 

periodista o colaborador.  Se ubica en la parte superior del título y se 

indica con las siguientes variantes: en altas, negrita y de fuente Futura 

XBLK BT. 

• El texto está formado por un cuerpo de 10 puntos, en negrita y cursiva. 

• Las ilustraciones ocupan menos de una columna y suelen medir de ancho 

entre 2 cm y 2,4 cm. Usualmente, se incluyen tres en una misma página de 

opinión, que serían las tres caras de los colaboradores o columnistas de ese 

día de la semana.  

 

4.4.4.3. Editorial 

 

Figura 32. Muestra de editorial actual. 



108 

 

• Título: suele estar compuesto de una o dos palabras. Se caracteriza por ser 

en altas y tener una tipografía Times New Roman. 

• El texto posee una tipografía Times New Roman, y suelen ser de dos a tres 

párrafos y con un cuerpo de 13 puntos.  

• Crédito: se coloca justo del lado derecho de la foto, quien en este caso es 

del editor del Diario Rafael Poleo, y está conformado con las siguientes 

variantes: en altas, negrita y de fuente Futura XBLK BT. 

• Ilustraciones: ocupan menos de una columna y suelen medir 1.5 cm de 

ancho. Están ubicadas en la parte superior de la página dos, del lado 

izquierdo. 

 

 4.4.4.4. Mancheta 

 

• Texto: está compuesta de una frase o interrogante breve que resume la opinión 

del periódico acerca de un asunto de actualidad y siempre aparece en la página 

de opinión, en la parte superior, del lado izquierdo. 

 

 4.4.5. Diagramación 

 

 El Nuevo País presenta una maqueta confusa porque no se observa con 

claridad la composición de las páginas. Es decir, en las páginas interiores, por 

ejemplo, se observa una maqueta (si se quiere modular) en donde la disposición de 
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los elementos de la unidad informativa está en sentido vertical, y en ocasiones, 

horizontal.  La mayoría de los títulos ocupan un renglón y en ocasiones la tipografía 

expandida. Sin embargo, en la primera página o portada solo se observa una 

organización simple, donde titulares pueden estar a la medida de la columna básica y 

el texto a una sola columna.  

 En las páginas del diario El Nuevo País no se aplica el centro de impacto 

visual, algunas notas poseen la misma tipografía en los títulos, no posee despieces, ni 

es justificado el uso de fotografías. Igualmente, no existe balance en cuanto a lo 

horizontal y vertical de la ocupación de las notas en las páginas; tampoco unidad, 

debido a que no respeta el uso de la retícula.  

 No existe ningún blanco, se considera que por la falta de papel y la reducción 

de páginas del diario se quiere aprovechar al máximo el espacio. Lo que genera caos 

en la superficie impresa que presenta notas que: no poseen ningún orden, se 

entrelazan entre sí, y que no respetan los tamaños de jerarquización. Esto hace difícil 

identificar la separación e individualidad de cada noticia o columna de opinión.  

 

 

 



110 

 

 

 

4.4.6. Portada y contraportada   

4.4.6.1. Portada  

 

 

La portada del diario El Nuevo País, a simple vista muestra un desorden 

informativo. Esto es causado por la manera en la que se usan elementos como la 

Figura 34. Portada de El Nuevo País. 

Figura 33. Muestra de páginas con distinta diagramación. 
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tipografía y tamaño de los titulares. En las ediciones se observa claramente que el 

título principal es excesivamente grande al punto que grita en la página, haciendo que 

se vea pesada y no invita a la lectura a pesar de su tamaño. Los secundarios, por su 

parte, carecen de niveles de lectura, aun cuando los títulos secundarios son 

presentados en diferentes tipografías, no se aprecia jerarquía ni preponderancia entre 

unos y otros. 

Otros aspectos a considerar en la portada son:  

• Existen graves problemas de interlineado, en algunos casos es excesivo 

dejando blancos innecesarios e impidiendo la continuidad de la lectura; en 

otros, es escaso y causa acumulación de contenido.  También, posee 

problemas de  alineación de los textos, no respetan una retícula definida ni un 

patrón de integridad, algunos textos están centrados otros justificados, lo que 

conlleva a una portada desordenada y descuidada.  

• Por otra parte, el color rojo se hace presente y tiene una función de navegador, 

indicando el comienzo de un nuevo titular. Sin embargo, los números de las 

páginas, que también están en rojo, están en desproporción con respecto al 

título. Esto crea niveles de lectura confusos porque se resalta más que la 

información del titular, así que no existe punto focal. 

• No se respeta el balance ni la distribución de los elementos.  

• Su composición es horizontal, puesto que predominan los titulares de una 

línea abarcando el ancho de la página. 

• La cabecera es opacada por los avisos publicitarios puestos a los lados y los 

titulares secundarios que la encierran arriba y abajo, ocupando todo el ancho 

de la página. Es evidente que los títulos secundarios y el logo no tienen el 
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tamaño correcto y se pelean constantemente por ser el punto focal de la 

página. Por lo que se considera que el logo debería ser un 30% más grande 

que su tamaño actual, y se deberían disponer mejor los titulares a lo largo y 

ancho de la página, respetando una retícula vertical y una rejilla horizontal 

para que de esta manera los elementos estén correctamente alineados. Dejar 

blancos alrededor del logo ayudaría a que cumpla su función como 

identificador del medio. 

 

 

4.4.6.2. Contraportada 

Figura 35. Cabecera del diario. 

Figura 36. Contraportada del diario. 
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• Aparentemente se construye en una retícula de tres columnas. No obstante,  se 

aprecia desorden informativo y visual.  

• No hay centro de impacto visual, ni niveles de lectura ni jerarquía informativa.  

• Todos los títulos abridores y secundarios son del mismo tamaño y con la 

misma tipografía, lo cual no permite que haya jerarquización de la 

información ni niveles de lectura.  

• Es excesivo el uso del recurso de los filetes separadores, colocándolos muy 

gruesos o dobles.  

• El color no cumple función de localizador, ya que las tramas están dispuestas 

al azar y no poseen colores característicos para las secciones, son turnados 

entre amarillo, azul, rojo, rosado y verde. Tampoco es un elemento 

informativo, puesto que no se busca resaltar nada con color. En la 

contraportada, por ejemplo, los titulares más pequeños están puestos en rojo, 

sin dejar claro el criterio con el que se resaltó, debido a que no es el que tiene 

más importancia. Tampoco cumple funciones de elemento integrador, si bien 

el color característico de El Nuevo Países el rojo, como lo demuestra su logo, 

se le da poca utilidad en la contra portada y en las páginas centrales, que son 

las que imprimen en CMYK. 

• Los avisos ubicados a los lados del logo, en el cabecero, compiten en cuanto al 

tamaño. Lo que hace ver la página pesada. 

• El interlineado es exagerado en los titulares. 
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4.4.7. Páginas internas 

 

 

 

 

Un punto a destacar en las páginas internas de El Nuevo País es la gran cantidad 

de texto presente en la superficie impresa. En términos generales, no se encuentra un 

centro de impacto visual lo que hace que el diseño no sea armonioso ni dinámico. 

Asimismo, no hay niveles de lectura, ni jerarquía en cuanto a las notas dispuestas en 

la página. Otros aspectos presentes en estas páginas son:       

• No poseen centro de impacto visual, ni balance, ni unidad. 

• Se incluyen abundantes artículos de opinión que no se diferencian de las notas 

informativas, lo que puede confundir al lector. 

• Debido a que la retícula es entrabada no se aprecia un orden de lectura, y en 

ocasiones se entraman notas informativas con avisos publicitarios. Esto genera 

una apariencia desordenada al momento de leer.  

Figura 37. Muestra de páginas internas. 
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• El diario tiene secciones fijas como son: editorial, información, opinión, 

internacionales, sucesos, deportes. Todas ocupan una página dentro del cuerpo 

el periódico, ordenadas respectivamente. 

 

4.4.8 El uso de las imágenes 

 

En el diario El Nuevo País hay poca presencia de imágenes a lo largo de las 

páginas internas de las ediciones tomadas como muestra en esta investigación. Puede 

afirmarse que solo tienen un papel protagónico en la portada y en la contraportada.  

Las fotos, ya que no se incluyen ilustraciones ni ningún otro tipo de imagen, 

tienen una presencia informativa y son seleccionadas de acuerdo a un criterio 

periodístico bastante adecuado.  

En cuanto a la manera en la que se incluyen las imágenes, destaca el hecho de que 

siempre poseen un fondo y se evita cualquier tipo de silueteo. En algunos casos, se 

puede observar que son arbitrariamente más grandes de lo que deberían ser tomando 

en cuenta el propósito informativo. Por lo que se usa para rellenar espacio cuando la 

nota tiene poco texto. 

Todas las fotografías incluidas en las ediciones del diario son trabajadas y 

calibradas en Photoshop desde preprensa, pero al momento de apreciarlas en papel  

no poseen la mejor calidad ni resolución. 
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1.4.9. Recursos tipográficos   

Los recursos tipográficos utilizados en El Nuevo País para desarrollar la 

composición textual y gráfica, son:  

  

Filetes finos 

 

• De un punto a dos puntos de grosor. 

• Color negro o rojo.  

• Se usa en la parte inferior de los folios para separar horizontal y 

verticalmente las notas, prolongándose sobre su mismo tamaño. 

 

Filetes Gruesos 

 

 

 

• 2.5 a 4 puntos.  

• Color rojo o negro. 

• El rojo se utiliza principalmente en portada y contraportada, para dar inicio 

al cintillo superior y fin al cintillo inferior. Ocupa todo el largo del 

manchón de la página. 

Figura 38. Muestra actual de filetes finos. 

Figura 39.  Muestra de filetes gruesos.  
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Tramas 

 

 

 

 

• Color amarillo al 30%: Se usan para los fondos de los intertítulos.  

• Color negro al 5%: también para resaltar la editorial y algunos cuadros 

como las valores de la bolsa,  resultados deportivos o la mancheta. 

 

 

 

 

 

 

Viñetas 

 

 

 

 

• Recrea el acento utilizado en el logo y se utiliza en la portada para dar 

inicio al sumario del título principal. Siempre se utiliza en color rojo. 

• También, se encuentran estos tres asteriscos (***) que dan inicio a una 

frase destacada o una epígrafe en los artículos de opinión. 

 

Figura 40. Muestra de tramas. 

Figura 41. Muestra de trama al 5% de negro.  

Figura 42. Muestra de viñeta. 
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 4.4.10. Uso del color 

 

  4.4.10.1. Paleta de colores 

 

• Negro: se utiliza para la tipografía, en el logo, en los filetes 

gruesos y finos.  

• Rojo: se utiliza en los filetes gruesos y finos, en la tilde de 

“País” y en algunas leyendas de la foto de portada y 

contraportada. Su fórmula se compone con:  

• Cian: 0 

• Magenta: 100 

• Amarillo: 100 

• Negro: 0 

 

• Amarillo: se utiliza de fondo de una o dos noticias de la 

contraportada. También, para las tramas y de 100% lo bajan al 

30%. 

• Azul: se utiliza de fondo de una o dos noticias de la 

contraportada o algunos cuadros como los resultados deportivos.  

Del 100% lo bajan al 20%. 

• Gris: se utiliza en algunas tramas de los antetítulos, de fondo en 

la mancheta y de algunos cuadros publicitarios de su página web 

www.enpaiszeta.com, que se ubica justo al lado de logo de El 

Nuevo País, a la izquierda. Suelen usar negro y le dan 5%. 
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4.4.10.2. Color en el logo 

 

De alguna manera, los colores utilizados en la cabecera reflejan la identidad visual 

del diario. Puesto que son el negro, y el rojo para la tilde la palabra “País”.  

 

Los colores negro y rojo, protagonizan el logo del diario, y el que predomina es el 

color negro, sobre todo en la tipografía. 

 

4.4.10.3. El color como señalizador 

 

En la portada de El Nuevo País, el uso del color como señalización está 

fundamentado por criterios que no se mantienen en las demás páginas, solo portada y 

contraportada. Tomando en cuenta que solo cuatro de sus ocho páginas imprimen en 

CMYK, el color es casi inexistente en el medio, sin embargo tampoco aprovechan la 

escala de grises en las páginas internas, debido a que las tramas son dispuestas al azar 

y con ellas no siempre se resalta lo más importante de la información.  

De tal forma que, al hacer recorrido visual se observa que la disposición de los 

colores está lejos de ubicar al lector, más bien lo confunde. En definitiva no lo lleva a 

continuar la lectura por las demás páginas. 

Cabe destacar que, solo existen dos fondos de colores distintos en la contraportada 

usados con la finalidad de darle color, más no de ubicar al lector de cuál es la más 

importante. Igualmente, es errónea la utilización de color, ya que la usan para dar 

fondo a notas secundarias pequeñas, totalmente al azar. 
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4.5.  Hablan los expertos 

 

Luego de reconocer minuciosamente el diseño actual de El Nuevo País, es 

pertinente explorar los criterios de algunos expertos en el área del diseño editorial. 

Esta acción es relevante para la investigación, debido a que con los puntos de vista de 

personajes con trayectoria y experiencia, se puede validar el diagnóstico elaborado, 

comprobar las hipótesis y dar fidelidad a la propuesta a realizar.  

Es por ello, que al momento de entrevistar a los especialistas, se les entregaron las 

ediciones de El Nuevo País seleccionadas como muestra, para que pudieran 

examinarlas con detenimiento. Posterior al análisis, se les realizó una serie de 

preguntas, elaboradas previamente en un formato, que guardaban relación con 

aspectos relevantes al diseño y arquitectura de las ediciones del medio impreso 

estudiado.  

A continuación se exponen las observaciones y conclusiones de los seis expertos: 

 

4.5.1. Retícula 

 

En su mayoría, los expertos opinaron que la retícula de El Nuevo País es 

desorganizada y no cumple su función como elemento ordenador, más bien se percibe 

la necesidad de un manual de estilo que ayude a poner parámetros en cuanto al diseño 

del diario, debido a que no suele existir proporción en ninguna de sus ocho páginas. 

Sin embargo, uno de ellos opina que es una retícula variable y que en realidad no es 

ni malo, ni bueno, dentro de su estilo de diseño. 
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   4.5.2. Tipografía 

 

 La tipografía, según los expertos, es muy anticuada. En su mayoría hablan del 

mal uso que hacen de ella, ya que la suelen expandir o contraer a su conveniencia. No 

se aprecia un criterio de uso. Sin embargo, para uno de ellos la tipografía no está mal 

y menciona que para el buen funcionamiento del diseño es necesario definir el 

puntaje.  Con respecto a la familia tipografía que se debería usar para este tipo de 

diario (político) proponen una palo seco o una serifa gruesa. 

 

      4.5.3. Unidades Informativas  

 

En cuanto a las unidades informativas, casi todos opinaron que no son 

diferenciables los elementos de primera, segunda y tercera lectura, ya que no hay 

niveles de lectura y en principio porque los títulos no lo establecen. Sin embargo, 

dieron sus opiniones con respecto a qué unidades informativas incluirían en este tipo 

de diario que es netamente de materia política y estas son una de ellas: estructura de 

nota principal, breves, despieces, fotoleyendas y encuestas.  

 

        4.5.4. Arquitectura de página  

 

Casi todos opinaron que los elementos del diseño los pasan por alto, ya que no 

existe balance en ninguna de sus páginas. No existe un elemento visual que te indique 
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por donde comenzar o que simplemente ubique al lector del recorrido visual, casi 

todas las páginas gritan y los puntajes de los títulos los suelen ajustar para que sean 

casi siempre del mismo tamaño.  

La diagramación, en su  mayoría,  suele ser anárquica. 

 

       4.5.5. Manejo de los recursos gráficos  

 

En cuanto al manejo de los recursos gráficos opinaron, en su mayoría, que no se 

hace un buen manejo de ellos, no está estructurado de una manera lógica la cual 

pueda ayudar al lector al llevar el recorrido, los sumarios son escasos y, además se 

pueden encontrar notas secundarias que pueden ser más grandes que las principales.  

Sin embargo, uno opino a favor del diario argumentado que el público que compra 

este periódico sabe lo que está buscando.  

Con respecto a que recursos gráficos agregarían, estas fueron sus opciones: 

encuestas, infografías, recuadros, datos, cifras, indicadores de color para la sección o 

para los recursos. 

 

      4.5.6 Uso del color  

 

En cuanto a la impresión del color en el diario suele existir dos tipos de opiniones, 

porque para unos la calidad es buena, debido a que es un diario que sale a ocho 

páginas y solo dos de ellas son a color (portada y contraportada). Por otra parte,  la 
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catalogan de irregular, ya sea porque es excesivo el tamaño de las imágenes y porque 

no tienen buena resolución. 

El color en el diario cumple la función de identidad, según la mayoría de los 

entrevistados, ya que el color rojo es el que predomina en el diario. Sin embargo, para 

otros no, ya que no existen recursos gráficos o señalizadores que justifiquen o se 

relacione el uso del color. Además de considerarse meramente estético para uno de 

ellos.  

 

       4.5.7. Logotipos y señalizadores  

 

Para algunos suele existir una concordancia entre el color y los iconos, pero más 

que todo se debe a que es una estructura que se ha mantenido desde sus inicios y ya 

es fácil de reconocer, pero, es necesario organizar la personalidad del producto.  

 

         4.5.8. Manejos de las páginas  

 

No se maneja adecuadamente la diagramación de aviso, para otros es escasa y 

hasta imposible distinguir. En cuanto a la oferta  de títulos, la mayoría opino que era 

buena y suficiente para su formato tabloide. 
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CAPÍTULO V 

La nueva cara de El Nuevo País 

 

En aras de lograr un rediseño dinámico, atractivo y funcional para El Nuevo País, 

se propone la aplicación de ciertas acciones que estén alineadas a las nuevas 

tendencias de diseño editorial que marcan pauta en el mundo.  

La intención principal es que el diario posea una identidad gráfica que no altere su 

esencia y que contribuya a atraer nuevo lectores (de distintos target) y reconquiste a 

aquellos que dejaron de ser lectores asiduos. Lo anteriormente expuesto dependerá de 

la manera en la que sean empleados los siguientes elementos:  

 

5.1. Retícula  

Se trabajará con una retícula de seis columnas, por lo que se mantendrá el 

columnaje anterior del diario (el más común de los usados, ya que variaban 

constantemente la retícula).  

Igualmente, se definirán las medidas de las columnas que integrarán la maqueta, 

con el propósito de generar coherencia a los largo de la edición. La medida propuesta 

es de 38.8mm,  separadas por un medianil de 4.23mm. No obstante, para los artículos 

de opinión se plantea una variación en la retícula, de tres columnas de 81,8mm de 

ancho, lo que permitirá la diferenciación entre este tipo de artículos y las noticias 

informativas.  
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Verticalmente, las páginas estarán divididas en ocho módulos iguales de 46 mm 

de alto, y la separación vertical entre módulo y módulo es de 4,2 mm. Por su parte, la 

mancha tendrá una medida de 254mm de ancho y 406,43 de largo. 

 

 

 

Figura 43. Retícula base. 

Figura 44. Retícula para artículos de opinión.  
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5.2. Tipografía 

 

Respecto a la tipografía, se sugiere la sustitución, de la que utilizada en los títulos 

principales y secundarios, por una más moderna. La misma debería tener  un ojal más 

amplio que facilite su lectura, y debe ser más ligera pero igual de contundente y 

llamativa. Se partirá de un diseño minimalista que trasmitirá frescura y ligereza, de 

esta manera aunque la cantidad de contenido sea amplia, la página no se verá 

recargada. 

Otra propiedad que se busca, además de la buena legibilidad, es una tipografía 

versátil para los cuerpos de texto, con la que se puede obtener el mayor provecho del 

espacio. Se propone incorporar más de dos familias tipográficas, con el fin de crear 

niveles de lectura y contraste tipográfico. Este último aspecto se aplicará con el fin de 

lograr que el elemento, en sí mismo, sirva como objeto navegador en las páginas del 

medio. 

Adicionalmente, se implementará una nueva escala de tamaños basándose en el 

espacio que ocupa la nota dentro de la página. Esto ayudará a unificar la mancha 

respetando la preponderancia de cada nota, preponderancia que será establecida por 

los criterios periodísticos y será reforzada con el recurso tipográfico. 
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Figura 45. Familias tipográficas. 

Figura 46. Jerarquización de títulos según su 
ocupación en la página. 



128 

 

5.3. Unidades informativas  

Se reforzarán los elementos que integran las unidades informativas para estimular 

la lectura, para ello es necesario establecer un esqueleto visual o estructura gráfica 

que reclame su interés.  

También, se sugiere la inclusión de sumarios en las notas informativa, siempre y 

cuando estas sean de dos módulos de alto. Cabe acotar que la decisión de incluir este 

elemento dependerá del periodista.  

En lo que respecta a la titulación de las notas informativas, irán de acuerdo al 

ancho de la nota en columnas. 

 

 

 

 

Figura 47. Unidades informativas. 
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5.3.1. Columnas de opinión  

 

Estarán divididas en abridoras y secundarias. En las abridoras, el sumario o 

despiece, se utilizará para romper el hielo y poseerá una extensión de cinco a sietes 

líneas. El mismo contendrá alguna frase contundente o alguna información que 

adelante, en términos generales, el tema que aborda la columna y estará situado al 

inicio. 

Asimismo, la viñeta de acento rojo (que actualmente forma parte del diseño) se 

mantendrá al comienzo del sumario, y en el caso de las citas extraídas del texto 

(elemento con el que se puede sustituir el sumario), la viñeta abrirá y cerrará, 

cumpliendo el papel de comillas. 

En cuanto al crédito o nombre del columnista, dispondrá de un diseño tipográfico 

resaltante y que por sí solo reclame interés. Debido a que los colaboradores de El 

Nuevo País poseen una larga trayectoria tanto periodística como política, y de esa 

manera se puede respaldar el contenido ahí escrito. Por su parte, las secundarias 

tendrán casi las mismas características que las columnas abridoras. Sin embargo, no 

llevarán ilustraciones y tendrá un manejo distinto en cuanto a la titulación y en 

algunos elementos del texto y la trama. 
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Figura 48. Columna abridora. 



131 

 

 

 

   

5.3.2. Editorial  

Poseerá las mismas características que la columna de opinión abridora. Por ser la 

editorial, se tomaron en cuenta ciertas consideraciones, como el hecho de que no tiene 

extensión limitante, puede ser tanto de una columna de opinión como de dos o tres, y 

siempre va a tener el estilo de un artículo abridor. 

Figura 49. Versión horizontal y vertical de las 
columnas secundarias.  
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5.3.3. Mancheta 

 

La mancheta estará ubicada en la página de opinión. El texto de la misma se 

dividirá en dos partes, y cada una tendrá tipografías distintas. Por su parte, el 

encabezado, estará alineado a la izquierda y finalizará con puntos suspensivos para 

dar inicio a la interrogante; y el desarrollo, que será una idea formulada por el 

periodista, tendrá aproximadamente 4 líneas de extensión y mantendrá el estilo de 

pregunta capciosa que actualmente se publica. 

La trama abarcará dos columnas de ancho y dos módulos de largo, yel color negro 

será utilizado al 40%. 

 

Figura 50. Editorial.  
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5.4. Diagramación  

El rediseño de El Nuevo País incluirá una maqueta con dos tipos de retículas 

claras, una retícula de seis columnas para la información y una retícula de tres 

columnas para los artículos de opinión. 

 En las páginas internas se trabajará como premisa la jerarquización y el centro de 

impacto visual, ordenando de la misma manera las noticias informativas y los 

artículos de opinión por preponderancia y extensión.  

También, se incorporarán despieces informativos o pequeñas unidades 

informativas que  sirvan para destacar algún aspecto de la información que tenga un 

atractivo especial y que pueda complementar al texto principal. De esta manera se le 

dará a la página el dinamismo necesario para que el lector no se agote.  

La portada se trabajará de la misma manera, exceptuando las medidas 

horizontales, ya que solo se diseñarán en retículas verticales.  

Sin dejar a un lado la crisis de papel que presenta el medio, todas las páginas del 

diario tendrán un balance entre negros y blancos, con información legible para 

maximizar no solo la apariencia visual del mismo sino su línea de lectura.  

Figura 51. Mancheta. 
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5.5. Portada y Contraportada 

5.5.1. Portada  

El logo se mantendrá centrado en el cabecero de la página. Sin embargo, se 

propone el aumento de tamaño para que posea un ancho de 150mm y un alto de 61 

mm.  

Figura 52. Diagramación. 



135 

 

Tendrá más de dos tipos de títulos para logar mayor dinamismo, contraste y 

jerarquización. El color rojo será el protagonista, y el contraste tipográfico entre 

títulos y sumarios dará descanso a la lectura,  la existencia de blancos en la página. 

Los números de páginas tendrán un tamaño acorde a su preponderancia, y la 

misma estará compuesta por  título principal, foto y títulos secundarios.  

  

 

Figura 53. Portada. 
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5.5.2. Contraportada 

Se sustituirá la diagramación actual por una más definida en cuanto a retícula. 

Será una página dinámica y modular que pueda adaptarse a las exigencias y a una 

cantidad de contenido variada. Se incorporará el uso de breves y noticias, 

debidamente jerarquizadas. 

Para conservar el público jocoso que posee la contraportada, el punto focal se 

concentrará en la Chica de La Contra y a su alrededor se incluirán notas, breves y 

titulares que expondrán la palestra del diarismo actual.   

En cuanto a la paleta de colores utilizada, se basará en gris y rojo, y de estos 

colores surgirán las tramas utilizadas para dar fondo a las notas de la contraportada. 

Estos colores deben ser intercalados en las tramas. 
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5.6. Páginas internas 

Se propone la inclusión de una serie de características que permitan diferenciar las 

notas informativas de las columnas de opinión. Igualmente, se percibirá mayor 

jerarquización al asignar distintos tamaños para los títulos e incluir pequeños 

despieces o unidades informativas (como números y citas)que rompan el texto. Los 

elementos serán distribuidos en las líneas de lectura tradicional: L, H, h, y U. 

Figura 54. Contraportada. 
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Los recursos tipográficos serán indispensables tanto en las notas informativas 

como en las columnas de opinión. De esta manera se crearán distintos niveles de 

lectura apoyados en el contraste tipográfico, por lo que será más fácil y dinámico para 

el lector navegar por las páginas del medio. Las notas estarán separadas verticalmente 

por un filete y horizontalmente por un antetítulo. 

Tomando en cuenta la poca paginación del diario, se guardarán los blancos 

necesarios para que la página no se vea congestionada de información. En la 

diagramación que se propone en este trabajo de investigación, se procurará evitar el 

uso de fotos de relleno y todos los elementos gráficos deben ser informativos o 

expresar alguna idea relevante.  

El punto focal de las páginas internas dependerá del periodista y los atributos que 

le otorgue a las notas informativas o columnas de opinión para convertirlas en 

principales o secundarias. 
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Figura 55. Páginas internas. 
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5.7. Fotos e ilustraciones 

 Las fotografías e ilustraciones no son preponderantes en el rediseño de El Nuevo 

País, debido al poco espacio que se dispone para la información. No obstante, no se 

prescinde de su uso, siempre y cuanto su objetivo sea complementar la información 

dada en el texto y no de relleno.  

Se propone que las fotografías no lleven marco y sean  tratadas en CMYK con 

una resolución mínima de 300 px.   

En lo que se refiere a la leyenda, esta será una idea independiente que tenga que 

ver con la noticia pero que aporte información por sí sola, y el crédito del fotógrafo 

será resaltado al final de este elemento. La caja de la leyenda estará encajada en la 

parte inferior de la fotografía. 

 

 

 

 

Figura 56. Fotos e ilustraciones. 
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5.8. Recursos tipográficos  

Los filetes gruesos se reservarán específicamente para la portada y la 

contraportada. Estos servirán para marcar el inicio y el fin de la página.  

Por su parte, los filetes finos serán más versátiles e indispensables para separar 

notas y títulos. Pueden ser utilizados tanto horizontal como verticalmente y se podrán 

colocar en color rojo, si están situados en la portada o en la contraportada.  

También, serán utilizados para delimitar el espacio de las pequeñas unidades 

informativas. Es importante no abusar de este recurso, no podrán chocar entre sí, es 

decir, delimitar dos veces algún elemento.  

En el caso de las tramas, estas estarán presentes a lo largo del rediseño, más que 

todo en las columnas de opinión. En ellas se apoyan, en algunos casos, el título y 

crédito, y en otros, el nombre de las columnas. Las noticias en las páginas internas no 

suelen llevar trama; solo llevarán en la contraportada. 

 

5.9.  Color 

Se propone simplificar la paleta de colores a tres, rojo, gris y negro, así unificar el 

periódico. Debido a que, solo cuatro páginas de ocho que componen al diario 

imprimen a color (primera, centrales y última). Por lo explicado anteriormente, es 

poco probable que el lector logre asociar el color con las secciones y que este 

funcione como elemento navegador. Si se dispone a colocar una trama en la 

contraportada de color verde, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la identidad 

grafica del medio,  esta acción  será tomada como injustificada y al azar, ya que no 

existiría forma de vincular el color verde con alguna sección del medio. Sin embargo, 

en la contraportada se utilizarán, para las notas secundarias, trama de fondo en color 

rojo y en color gris, para darle dinamismo a la página.  
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Finalmente, el color rojo es el que predominará en el diario, ya que estará en el 

logo, en viñetas, como resaltador de algunos títulos secundarios de la portada y en las 

notas con trama de fondo de deporte en la contraportada. También, el color gris estará 

en las tramas de opinión y en las notas culturales de la contraportada, creando así una 

paleta de colores que vaya de la mano con la identidad grafica del medio. 

 

 

 

5.8 Manual de estilo 

 

Figura 57. Color. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

No cabe duda de que en la actualidad los diarios para adaptarse a estos nuevos 

tiempos, de responder a los cambios que causaron en los lectores internet y la 

tecnología, están incorporando nuevas técnicas para encajar en la sinergia con los 

nuevos medios. Sin embargo, estos se ven obligados a replantearse, a asumir el 

envejecimiento del diario y, a evaluar el enfoque que tendrá el proyecto gráfico. 

 La propuesta de un rediseño integral del diario El Nuevo País, surge como una 

iniciativa de crear una identidad gráfica, capturar nuevos lectores y reconquistar 

aquellos que se vieron atraídos por la era digital, basándose en determinar y evaluar 

los problemas que presenta el diseño actual y proponiendo un manual de estilo acorde 

a la actualidad para intentar permanecer en el mercado, respetando siempre a su 

lectoría.   

Se pudo comprobar por los expertos, de que la estructura o composición del diario 

se ve de manera arbitraria y desordenada, que no corresponde con las innovaciones 

del periodismo, dejando a un lado el proceso de planificación que dará como 

resultado un buen tratamiento informativo. Se ve muy sobresaturado de texto y con 

pocos elementos visuales que hagan de las páginas un equilibrio.   

Con dicha investigación pudimos adquirir el mayor conocimiento posible sobre el 

tema del rediseño y que llevo a los diarios venezolanos a ejecutarlo. De ahí podemos 

basar el resultado de nuestro diseño gráfico, ya que evaluando cada uno de los 

diseños implementado durante 1979 hasta ahorita, pudimos obtener y ejecutar el 

nuestro, sin dejar a un lado la necesidad y las expectativas del que va a leer el 

material.   
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La nueva propuesta cumplirá con un diseño periodístico limpio y sencillo, acorde 

a las tendencias que se manejan en la actualidad. Se buscará romper con la monotonía 

que caracteriza cada una de sus páginas, implementando elementos que le den 

dinamismo y versatilidad al diario, con la finalidad de poder brindarle a sus lectores 

comodidad visual y una excelente secuencia de la lectura, debido a que, con el 

antiguo diseño era fácil perder el hilo de esta, ya sea por el problema que presentaba 

con la tipografía,  el interlineado entre línea y línea o por la forma.   

El nuevo diario incorpora una tipografía moderna, acorde para este tipo de diario 

que es en su mayoría es de opinión, que transmita frescura y que a pesar de la 

cantidad de contenido, esta no llegue a verse recargada. También se mantendrá la 

línea de la lectura, sin embargo, en algunas ocasiones esta se verá interrumpida con 

algún elemento con la finalidad de proporcionar descaso visual.  

La finalidad de esta nueva propuesta consiste en presentar las noticias e 

informaciones de la manera más organizada y atractiva posible, de manera de 

estimular a los lectores a seguir la secuencia de la lectura, siempre cumpliendo con 

las exigencias de los lectores que hoy en día se encuentran en un bombardeado 

constante de información, gracias a los avances tecnológicos.  

Hay que tener en cuenta que para plantearse un rediseño editorial, se tiene que 

estar al día con los avances para garantizar la evolución de ese producto y evitar que 

se quede estancado. 
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Recomendaciones   

 

Luego de establecer los resultados y conclusiones de este proyecto de 

investigación, se realizaran las siguientes recomendaciones: 

• En la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de 

Venezuela, se debería mejorar el programa de enseñanza de materias como 

Artes Gráficas y Diseño de Diarios, de manera que el estudiante obtengan 

conocimientos y se motive diseñar o rediseñar los diarios venezolanos. 

 

• Los comunicadores sociales deben tener presente la importancia del 

periódico como medio impreso y más antiguo, para no verse desplazados 

por los medios digitales o en este caso el internet. 

 

• Finalmente, para poder rediseñar un diario hay que tener en cuenta a quien 

va dirigido, escuchar a sus lectores, comprender sus necesidades como 

medio y cuál es su finalidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2  

 



165 

 

Anexo 3 



166 
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Anexo 9 
 
 
Adriana Del Nogal  
Diagramadora del diario Últimas Noticias. 

Experiencia: 15 años  

Resumen curricular: Periodista egresada de la Universidad Central de 
Venezuela. Trabajó en Tal Cual y en el Diario de Caracas. 

Fecha de la entrevista: 20 de agosto de 2015 

 

 

 

a. Retícula 

• Diga algunos problemas de funcionamiento, y si los hubiese, como se podrían 

solucionar.  

- Habría que cambiar la retícula, esta es muy bloque, muy antigua. No es 

dinámica.  

• La retícula, en el caso de El Nuevo País, ¿funciona como elemento ordenador 

o más bien se percibe la necesidad de su aplicación para ordenar las páginas? 

- Sí, hay que aplicarla para tener algo de orden. 

 

b. Tipografía 

• Según los factores de legibilidad ¿qué tratamiento se le da al elemento 

tipográfico? 

- No es muy bueno, la verdad. Es como antigua. Es muy negra y mancha 

mucho la página.  
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• ¿La tipografía elegida para los titulares es acorde con la temática del 

periódico?  

- Sí, quizás. También al público, me imagino. Ese debe ser el fuerte de ellos. 

Está dirigido a un público en específico y a ellos les conviene utilizarlo o 

creen ellos que esto es lo que vende, supongo. 

• ¿De no ser así, que estilo de familia tipográfica sería el adecuado, según su 

juicio? 

- Una palo seco, de repente no tal Bold, no tan gruesa. Algo más moderno 

porque está como pasado de moda. 

 

c. Unidades Informativas 

• ¿Son diferenciables los elementos de primera, segunda y tercera lectura? 

- No. De repente con el puntaje de los títulos, pudiera ser, pero no. Hay 

mucho desorden y no sabes por dónde entrarle a esto.  

• ¿Qué unidades informativas incluiría, tomando en cuenta el público al que va 

dirigido el diario? 

- Foto leyendas, encuestas podría ser. 

 

d. Arquitectura de la página 

• ¿Se respetan los elementos de diseño (balance, unidad, foco de atención) en la 

disposición de los elementos de la página? 

- No. No hay foco en ningún lado, cualquier cosa aquí grita. El crédito de 

algunos columnistas es hasta más grande que el del editor. No hay foco, no 
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hay equilibrio, no hay algo que te llame la atención como para saber por 

dónde empezar.  

• ¿La diagramación es ordenada o anárquica? En su opinión, ¿ayuda a reafirmar 

la correcta jerarquización de los contenidos periodísticos, o más bien crea 

confusión? 

- Sí, es anárquica. Es absolutamente confuso. 

 

e. Manejo de los recursos gráficos 

• ¿Se puede considerar el uso de los recursos gráficos adaptados al público del 

diario? 

- Es que no sé cómo es el público del diario. No sé quién puede leer eso, 

pero supongo que hay gente que lo compra. Independientemente de tu 

público uno tiene que darle a la gente algo que se pueda leer decentemente, 

algo que sea atractivo y que tenga como un plus, porque ahorita con la 

situación económica del país. Yo creo que la gente lo piensa dos veces 

antes de comprarse un periódico. Con las nuevas tecnologías, tú tienes 

celular, teléfono inteligente, tienes tablet y tienes internet, para que la 

gente compre un periódico, tienes que ofrecerle otras cosas, no le puedes 

ofrecer más de lo mismo. 

• ¿Qué recurso gráfico le añadiera? 

- Encuestas, ese contacto con el público que tenemos aquí en Últimas 

Noticias, eso de pequeñas encuestas y testimonios de lectores o usuarios. 

Eso si se lo pondría porque eso es importante, que la gente se sienta 

tomada en cuenta. 
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f. Uso del color 

• ¿Cómo se puede catalogar la calidad de impresión de color en la impresión del 

diario: buen o mal registro de la cuatricromía, colores brillantes o lavados, 

saturación de las fotos? 

- A pesar de todo, yo veo estas ediciones bien impresas. Claro, las fotos son 

muy malas, son como chiquitas y no tienen un peso. 

• En su opinión, el color este medio impreso cumple la función de constructor 

de: 

1. Identidad, 2. Señalizador o navegador, 
3. Recurso informativo,  4. Recurso estético.  

 
- Yo creo que como señalizador, como estético no creo. Pienso que está muy 

oscuro, podría como aligerarse más. 

 

• ¿En su criterio, la paleta de colores se adapta al medio del diario y a su 

público? 

- Bueno, yo me imagino que a ellos les ha funcionado. Yo creo que aquí no 

se han pensado mucho eso, ellos no se han pensado la paleta de colores. 

Vamos a poner esto aquí y a vender periódico. 

 

g. Logotipo y señalizadores 

• ¿Los colores, iconos y tipografía comunican la personalidad del impreso? 

- Sí, si la comunica porque tú ves esto en cualquier lado y sabes que 

periódico es y de que se trata. Pero claro, yo también pienso que es 
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cuestión de la cantidad de tiempo que ellos tienen, si tienes 27 años viendo 

lo mismo, por supuesto que lo identificas. 

 

h. Manejos de páginas 

• ¿Se maneja correctamente la diagramación de avisos? 

- No, no creo.  

• ¿De acuerdo con su formato tabloide, la oferta informativa de títulos es 

suficiente o más bien pobre? 

- Yo creo que es como mucho, tiene demasiado. 
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Anexo 10 

 

Francisco Romero 
Asistente del departamento de diagramación de Ultimas Noticias. 

Experiencia: 18 años  

Resumen curricular: estuvo en El Nacional (1998) y como diagramador en 
Últimas Noticias (2000). Es asistente en el departamento de diseño de Últimas 
Noticias desde 2003 hasta la actualidad. 

Fecha de la entrevista: 20 de agosto de 2015 

 

 

 

a. Retícula 

• Diga algunos problemas de funcionamiento, y si los hubiese, como se podrían 

solucionar.  

- Utilizan una retícula variable que en realidad no es ni malo, ni bueno, 

dentro de su estilo de diseño. Quizás es bueno por lo variable porque no es 

estática, pero es un poco desorganizada.  

• La retícula, en el caso de El Nuevo País, ¿funciona como elemento ordenador 

o más bien se percibe la necesidad de su aplicación para ordenar las páginas? 

- La retícula siempre es un elemento ordenador que sirve para organizar el 

diseño del periódico, pero depende más que todo de tu concepto como 

periódico. Si en realidad quieres una retícula desordenada y te funciona, no 

hay ningún problema en usarla. El problema es cuando te pierdes leyendo, 

ahí si deberías revisarte. Pero en general ni bueno, ni malo, tener una 

retícula movible, variable o tener diferentes tipos de columnas. 
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b. Tipografía 

• Según los factores de legibilidad ¿qué tratamiento se le da al elemento 

tipográfico? 

- En general, quizás la tipografía es un poco anticuada en el sentido de que 

tenemos mucho tiempo viéndola. Este periódico particularmente tiene 

mucho tiempo usándola, quizás un leve refrescamiento le vendría bien. El 

principal problema que tiene la tipografía es que la utilizan muy mal, la 

expanden o la contraen como ellos quieren, lo cual es muy malo porque 

estas maltratando la fuente. Cuando ni la expanden, ni la contraen, la 

fuente queda bien y se lee fácilmente.  

• ¿La tipografía elegida para los titulares es acorde con la temática del 

periódico?  

- Yo diría que sí. Es un periódico entre comillas fuerte por su posición 

contra el gobierno y para mí la tipografía que tiene refleja un poco eso. Es 

gruesa, es muy negra. Yo creo que está bien. 

• ¿De no ser así, que estilo de familia tipográfica sería el adecuado, según su 

juicio? 

- Quizás podría una tipografía un poco más fácil de leer porque si bien es 

fuerte, es como muy redonda y no hay serif. La tipografía podría ser un 

poquitico menos gruesa. 

 

c. Unidades Informativas 

• ¿Son diferenciables los elementos de primera, segunda y tercera lectura? 

- No, ninguna, todo para una misma cosa. Lo de opinión parece información 

e información parece cualquier cosa.  
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• ¿Qué unidades informativas incluiría, tomando en cuenta el público al que va 

dirigido el diario? 

- Yo pondría una página de opinión distinta al diseño del periódico y la 

podría en la página tres, que la gente supiera que esa es la página de 

opinión. Las informaciones las pondría en tres y cuatro. Deporte lo pasaría 

al final y mezclaría un poco política con sucesos adelante. Está un poquito 

desordenado. 

 

d. Arquitectura de la página 

• ¿Se respetan los elementos de diseño (balance, unidad, foco de atención) en la 

disposición de los elementos de la página? 

- No. Aquí no hay un abridor fuerte, si lo hay en la página dos por ejemplo, 

pero esto es opinión. Sin embargo, en el resto de las páginasen 

información, ponen cualquier tamaño de letra, incluso el de abajo es más 

grande que el de arriba; me imagino que por el titular tienen que poner ese 

título y tiene que entrar.  

• ¿La diagramación es ordenada o anárquica? En su opinión, ¿ayuda a reafirmar 

la correcta jerarquización de los contenidos periodísticos, o más bien crea 

confusión? 

- Es un poco anárquica, pero eso no es necesariamente malo, pero no ayuda 

a reafirmar correctamente la jerarquización de los contenidos periodísticos. 

Siempre tiene que haber un punto donde tú sepas que esa es la nota 

abridora o es lo principal y aquí no lo hay. Si lo hubiera, si hubiera un 

titular grande tú supieras que esto es lo principal, esto es lo más 

importante. No importa que la página sea desordenada porque tú sabes a 

donde tienes que ir para ver lo principal, pero aquí no hay nada fuerte y 
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aparte esta desorganizado. Entonces, tienes que lograr un balance y no hay 

ninguno aquí. 

 

e. Manejo de los recursos gráficos 

• ¿Se puede considerar el uso de los recursos gráficos adaptados al público del 

diario? 

- Digamos que sí. Quien compra este periódico sabe lo que está buscando. 

No está buscando ni recuadro, ni infografía, ni lee aquí, ni signos, ni 

símbolos que organicen la lectura. 

• ¿Qué recurso gráfico le añadiera? 

- Infografía indudablemente. También, agregaría recuadros, unos 

localizadores, un taquito que diga “esto es lo más importante”. Elementos 

como esos, que te ubiquen en la noticia, no solo una simple nota. 

 

f. Uso del color 

• ¿Cómo se puede catalogar la calidad de impresión de color en la impresión del 

diario: buen o mal registro de la cuatricromía, colores brillantes o lavados, 

saturación de las fotos? 

- Realmente está muy bien impreso para ser un periódico tan sencillo. Claro, 

si te pones a buscarlo bien, en esta publicidad del BOD las letras no se leen 

muy bien o este Zeta País está un poco pixelado. Dentro de todo, tomando 

en cuenta que es un periódico de cuatro páginas y que en realidad trabaja 

con las uñas, la impresión está bastante buena. 
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• En su opinión, el color en este medio impreso cumple la función de 

constructor de: 

1. Identidad, 2. Señalizador o navegador, 
3. Recurso informativo,  4. Recurso estético.  

 

- La identidad del diario está muy clara en la primera página, el rojo está 

bien, se nota que es El Nuevo País, lo ves de lejos y sabes que es El Nuevo 

País. No obstante, en la última página si juegan con el color como si no les 

importara que noticia va dónde y en el momento no se sabe de qué va la 

nota por el color. Entonces deberían organizar un poco más eso. Si es una 

nota de política ponerle azul, si es de espectáculo ponerle otro color, aquí 

deporte y espectáculos tienen el mismo color. 

• ¿En su criterio, la paleta de colores se adapta al medio del diario y a su 

público? 

- Es que decir que tienen una paleta de colores es exagerado. Digamos que 

el rojo está bien y bueno el color de la última es cualquier color, pero 

dirigido a su público. 

 

g. Logotipo y señalizadores 

• ¿Los colores, iconos y tipografía comunican la personalidad del impreso? 

- Bueno, si por no tener ninguno es tener un identidad, sí. La página de 

opinión está bien, hay una carita con el nombre, el título de la columna, 

digamos que están un poco uniforme en cuanto a eso. 
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h. Manejos de páginas 

• ¿Se maneja correctamente la diagramación de avisos? 

- No. Aquí hay un aviso en todo el medio que no sé cómo lo colocaron ahí. 

Lo pusieron donde quisieron ponerlo.  

• ¿De acuerdo con su formato tabloide, la oferta informativa de títulos es 

suficiente o más bien pobre? 

- No, tiene muchísimos títulos. Yo creo que están bien, si le metieran más, 

sería un periódico de puros títulos. 
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Anexo 11 

 

Héctor Rodríguez 
Coordinador de diagramación del diario Líder en Deportes. 

Experiencia: 10 años  

 

Resumen curricular: periodista egresado de la Universidad Central de 
Venezuela, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, especializado en 
visualización y diseño de la información.   

Fecha de la entrevista: 20 de agosto de 2015 

 

 

 

a. Retícula 

• Diga algunos problemas de funcionamiento, y si los hubiese, como se podrían 

solucionar.  

- El problema es que no parece haber retícula, porque no se está siguiendo 

aquí un orden. Como ves en esta página tres del jueves 27, aquí no parece 

haber ninguna proporción en cuanto al uso de la retícula y eso no te ayuda 

ni a poner orden, ni a poner jerarquización, que no pareciera ser la 

finalidad del diseño aquí tampoco.  

• La retícula, en el caso de El Nuevo País, ¿funciona como elemento ordenador 

o más bien se percibe la necesidad de su aplicación para ordenar las páginas? 

- No. Es necesario aplicarla, se utiliza apenas para linear los elementos, pero 

no está prestando mayor orden. 
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b. Tipografía 

• Según los factores de legibilidad ¿qué tratamiento se le da al elemento 

tipográfico? 

- No pareciera haber tampoco por la utilización para textos largos, sin 

remate. Cuando se utiliza la cursiva, se le da algún tipo de tratamiento, en 

mi opinión, pero esta parte no es sencilla de leer. Se le da tratamiento, 

quizás, para la diferenciación de género, como puedes ver: lo que son las 

columnas, tienen este cuerpo de texto; sin embargo, aquí está la de Rafael 

Ballet, tiene otra vez el cuerpo de texto de noticia, pero no es la tendencia. 

La tendencia es algún uso por ahí, si hay, pero no se hace un tratamiento 

desde el punto de vista de legibilidad o el diseño, más bien se usa para la 

diferenciación de géneros.  

• ¿La tipografía elegida para los titulares es acorde con la temática del 

periódico? ¿De no ser así, que estilo de familia tipográfica sería el adecuado, 

según su juicio? 

- Quizás lo único que aporta la tipografía, es que al ser una tan fuerte, grita 

como quiere gritar el periódico con  todos los titulares que da, pero juega 

en contra, que es muy mal manipulada y muchas veces se pierde. Parece 

mucho una tipografía de primera mano, que además suele ser deformada. 

Podría utilizarse una serifa gruesa, de bastante presencia o en todo caso si 

se va a manejar esta, que no se alteren sus parámetros básicos proporción 

de ancho y alto, y darle un tamaño justo dentro de la página. No obstante, 

eso requiere una disciplina en la redacción y un respeto por los criterios del 

diseño lo cual suele costar. 
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c. Unidades Informativas 

• ¿Son diferenciables los elementos de primera, segunda y tercera lectura? 

- Por muy poco, se pueden diferenciar apenas por el tamaño y un ligerísimo 

cambio de tipografía. Por ejemplo, en esta nota de béisbol se puede ver que 

hay una tabla, pero aquí se me pierde, yo no sabría decirte si ahí pudiera 

haber un sumario que podría pasar inadvertido, y en algunos casos la 

leyenda se puede mezclar con el cuerpo de texto porque es exactamente la 

misma tipografía pero apenas un poco en negrita. Se diferencia muy poco, 

ahí su mera intensión de utilizarlos.  

• ¿Qué unidades informativas incluiría, tomando en cuenta el público al que va 

dirigido el diario? 

- Un elemento gráfico, que es el que más costaría hacer, es la 

conceptualización gráfica. Debido a que es un periódico mayormente de 

opinión, con una línea editorial bastante clara que hace como te vengo 

diciendo: pegar gritos en función de su opinión y le falta el grito gráfico; 

no está por ninguna parte y les podría ayudar bastante. Teodoro (Tal Cual) 

no solo hace ruedo por los titulares que pone, la parte gráfica lo acompaña 

muy bien. La caricatura en el caso de Tal Cual, de verdad que juega un 

buen rol ahí y a esto le podría venir bien, podría sacar muchas más 

lágrimas de las que ya puede sacar. Pero como insisto, tiene un proceso 

que tiene su costo. 

 

d. Arquitectura de la página 

• ¿Se respetan los elementos de diseño (balance, unidad, foco de atención) en la 

disposición de los elementos de la página? 
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- Ninguno. De ninguna manera. El periódico visualmente no se ve bien 

jerarquizado, los títulos más grandes se ve que los tienen que ajustar para 

que quepa el título y punto. Y muchas veces tiene un punto muy pequeño 

que deja de ser un título grande. No existe el menor respeto por eso, 

muchas veces hay notas pequeñas que simplemente llegaron con más texto 

y nadie se va a molestar en contar o editar, pues termina siendo más grande 

que la nota que está arriba hacia al lado de afuera.  

• ¿La diagramación es ordenada o anárquica? En su opinión, ¿ayuda a reafirmar 

la correcta jerarquización de los contenidos periodísticos, o más bien crea 

confusión? 

- La diagramación tiene un muy somero orden en el uso de la retícula 

porque los corondeles y las picas de separación se respetan, pero es todo lo 

que hacen. Los módulos no se respetan en lo absoluto, notas entramadas 

con publicidad, hay despieces entramados con publicidad y con notas, y 

no. Por ahí termina siendo un completo desorden y no permite ver una 

jerarquización de la noticia porque los tamaños tampoco están bien 

utilizados. 

 

e. Manejo de los recursos gráficos 

• ¿Se puede considerar el uso de los recursos gráficos adaptados al público del 

diario? 

- No, porque para ser un periódico político, no está  conformado por una 

estructura lógica, la cual pueda ayudar al lector a llevar el recorrido visual. 

Los sumarios son escasos y sin ninguna justificación y notas entrabadas. 

• ¿Qué recurso gráfico le añadiera? 
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- Le añadiría breves, para ordenar un poco la información. También, le 

agregaría a las notas principales (antetítulo, titulo, sumario), una buena 

foto, cifras y hasta una página especial para hacer del diario más dinámico. 

 

f. Uso del color 

• ¿Cómo se puede catalogar la calidad de impresión de color en la impresión del 

diario: buen o mal registro de la cuatricromía, colores brillantes o lavados, 

saturación de las fotos? 

- El registro está bien, los colores no están lavados, pero sí parece estar 

manchando mucho la fotografía. Quizás le falte un poquito en la parte de 

digitalización, según mi experiencia en imprenta, que no es como la del 

diseño y también que la imprenta tiene un punto muy grueso eso tampoco 

permite que la calidad de la foto brille; pero eso también está asociado a 

una cosa de costo. 

• En su opinión, el color en este medio impreso cumple la función de 

constructor de: 

 

1. Identidad, 2. Señalizador o navegador, 
3. Recurso informativo,  4. Recurso estético.  

 
- Ninguna, primero porque es solo en blanco y negro. En la portada no 

parece haber un uso sistemático o pensado del color. Como ves en estas 

tres portadas son simplemente plantillas, aquí hay azul con espectáculo y 

deporte por igual, hay amarillo con deporte y espectáculo por igual. 

También como el periódico está hecho a blanco y negro no está edificado 

un lenguaje del uso del color.  
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• ¿En su criterio, la paleta de colores se adapta al medio del diario y a su 

público? 

- En realidad  no,  ya que no suele haber una sincronía, ni una justificación 

del color, sobretodo en la contraportada. 

 

g. Logotipo y señalizadores 

• ¿Los colores, iconos y tipografía comunican la personalidad del impreso? 

- Pues hay una idea de desorden y de anarquía que es consistente o no con el 

uso de la tipografía, con el poco trabajo a la hora de escoger la tipografía, 

todo eso al final termina siendo uno y proyecta una identidad. Como esta 

que te decía desorden, anarquía, de que hay problemas y que el mundo se 

va a acabar. No sé si es la intención, que pudiera ser, dado el público. A 

esto no le vi iconos por ningún lado y si están, no lo están a la vista.  

 

h. Manejos de páginas 

• ¿Se maneja correctamente la diagramación de avisos? 

- No tiene muchos avisos, pero hay casos. Por ejemplo, los carteles de 

citación no tienen razones para meter tres en una página. Cuando puedes 

poner, si tienes solo cuatro páginas y tres carteles de citación,  una en cada 

una, agruparlos por una altura similar para poder hacer bloques y módulos 

y sobretodo no entramar las notas con ellos como lo ves en el jueves 27 

página siete y como se ve incluso en la página seis. La diagramación de 

avisos no está correcta y la diagramación de las noticias en conjunto con la 

diagramación de avisos pues tampoco.  
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• ¿De acuerdo con su formato tabloide, la oferta informativa de títulos es 

suficiente o más bien pobre? 

- Es suficiente. Yo creo que un periódico puede apostar por una sola cosa o 

tener una apuesta temática que sazone con dos o tres títulos y ya está. Al 

final eso cuesta y no tiene porqué ser relación estrictamente proporcional. 
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Anexo 12 

 

Marlon Brito 
Diagramador del diario Últimas Noticias. 

Experiencia: 3 años  

Resumen curricular: Secretaría de redacción de El Nacional (2012-2013), Líder 
en Deportes (2013). 

Fecha de la entrevista: 20 de agosto de 2015 

 

 

 

a. Retícula 

• Diga algunos problemas de funcionamiento, y si los hubiese, como se podrían 

solucionar.  

- Digamos que el diario de El Nuevo País, posee varios detalles que tienen 

que tomar en consideración: en primer lugar, la estructura del periódico no 

está hecha en base a retículas y estilos preestablecidos, lo que dificultad la 

jerarquización gráfica de los distintos elementos dentro de la página 

(recuadros, fotos, y datos). Sin embargo, es posible solucionarlo si 

acuerdan diagramar todos los contenidos con retículas que se manejen 

dentro de la mancha. En segundo lugar, la aplicación del recurso del 

sumario es escasa e inconstante. Se puede crear un estilo de estructura para 

cada elemento, ya sea recuadro, columna de opinión o nota, lo que 

reforzará la imagen del diario. 

• La retícula, en el caso de El Nuevo País, ¿funciona como elemento ordenador 

o más bien se percibe la necesidad de su aplicación para ordenar las páginas? 
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- Esa retícula no funciona como elemento ordenador, debido a que la 

estructura no se mantiene uniforme o dentro de los parámetros de diseño 

del diario. Realmente parece que las páginas se estructuran por pedido y 

conveniencia de los textos. Es necesario redefinir y generar nuevos 

parámetros para el tema de la retícula a través de un manual de estilos, y si 

tiene, pues hacer cumplir la distribución en cuanto a espacio entre 

columnas por cada página. La portada y la última siempre deben pasar a 

ser tema de diseño.  No simplemente dejar caer los textos y ajustar a 

conveniencia.  Debemos encontrar equilibrio entre los contenidos y el 

diseño informativo. 

 

b. Tipografía 

• Según los factores de legibilidad ¿qué tratamiento se le da al elemento 

tipográfico? 

- No muy bueno, siento que la tipografía no está mal, solo hay que definir 

parámetros (los distintos tamaños de los títulos para notas, las tipografías y 

tamaños de los sumarios, títulos de los despieces, títulos de columnas de 

opinión, indicadores de breves, entre otros).Los textos de las notas y las 

columnas, desde mi punto de vista, funcionan para el diseño pero es 

necesario definir el puntaje. 

• ¿La tipografía elegida para los titulares es acorde con la temática del 

periódico? ¿De no ser así, que estilo de familia tipográfica sería el adecuado, 

según su juicio? 

- Si funciona, solo hay que adecuar el puntaje. Aunque yo me atrevería a 

utilizar una tipografía para titular, Sans Serif, que definitivamente le 

proporciona más que un simple refrescamiento. 
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c. Unidades Informativas 

• ¿Son diferenciables los elementos de primera, segunda y tercera lectura? 

- No, de hecho es bastante difícil diferenciar un poco las otras unidades 

informativas, como columnas y breves. Definitivamente hay que redefinir 

esta área.  

• ¿Qué unidades informativas incluiría, tomando en cuenta el público al que va 

dirigido el diario? 

- Yo diría que lo más importante es mantener los estilos de tipografía de 

modo ordenada a través del puntaje y la retícula. Definiría lo principal, lo 

secundario e incluso lo relacionado. El tema de las columnas es necesario 

definirlo, como también los breves y despieces.  

 

d. Arquitectura de la página 

• ¿Se respetan los elementos de diseño (balance, unidad, foco de atención) en la 

disposición de los elementos de la página? 

- No se respetan. Hace falta más cosas que simplemente soltar los textos e ir 

ajustando contenidos. Se debe respetar lo que define en cuanto a balance 

en el proceso de creación, debido a que una nota principal siempre debe 

tener un número mínimo de caracteres y de espacio, tipografías y 

elementos gráficos. El tema de la unidad debe replantearse completamente 

porque resulta difícil entrarle a los distintos contenidos que nos ofrece el 

diario. El foco siempre es importante para ubicar a nuestro lector dentro de 

las distintas secciones y páginas del diario. Esto se obtiene con la 

organización de los elementos dentro de la página.  
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• ¿La diagramación es ordenada o anárquica? En su opinión, ¿ayuda a reafirmar 

la correcta jerarquización de los contenidos periodísticos, o más bien crea 

confusión? 

- Crea confusión para el lector, en primer lugar. Necesariamente hay que 

regirse bajo parámetros básicos, que en estos casos no observamos. Sin 

una buena distribución, la tarea de jerarquizar los contenidos se vuelve 

prácticamente nula. 

 

e. Manejo de los recursos gráficos 

• ¿Se puede considerar el uso de los recursos gráficos adaptados al público del 

diario? 

- No del todo, existe desorden en el diseño del producto. 

• ¿Qué recurso gráfico le añadiera? 

- Agregaría datos, cifras, indicadores de color para la sección o para los 

recursos. 

 

f. Uso del color 

• ¿Cómo se puede catalogar la calidad de impresión de color en la impresión del 

diario: buen o mal registro de la cuatricromía, colores brillantes o lavados, 

saturación de las fotos? 

- La calidad de impresión en los colores pareciera que no es muy buena, en 

el uso excesivo. Quizás algunas fotos de la primera y última página 

cuentan con este problema. La calidad de impresión siempre dependerá de 

la rotativa, que es la que realmente la calidad más allá de los contenidos. 

Desde mi perspectiva, la calidad de impresión la veo regular-baja. 
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• En su opinión, el color en un diario o medio impreso cumple la función de 

constructor de: 

1. Identidad, 2. Señalizador o navegador, 
3. Recurso informativo,  4. Recurso estético.  

 
- De identidad si cumple, si observamos hacia al público que va dirigido y el 

color base que posee la marca. Predomina el Rojo. Carece de Señalizador 

en algunos ejemplares, parece dar la impresión de que no es constante el 

uso del color. Por su parte, el recurso informativo está ausente, si no 

evaluamos la tonalidad del negro. El color siempre debe formar parte de la 

construcción visual de cualquier producto. Incluso, si solo trabajamos una 

tonalidad, la escala o porcentajes que se usen siempre tienen una 

intencionalidad. 

 

• ¿En su criterio, la paleta de colores se adapta al medio del diario y a su 

público? 

- Solo se observa en la portada y contra portada. La paleta de color es muy 

pequeña y se limita solo a su color más predominante: el Rojo. 

-  

g. Logotipo y señalizadores 

• ¿Los colores, iconos y tipografía comunican la personalidad del impreso? 

- Yo siento que en cierta forma, para ser un diario que se mantiene con los 

mismos “diseños y diagramaciones” desde hace un buen tiempo, la verdad 

es que entre el color y los iconos parece haber una pequeña concordancia. 

Pero al estar muy desordenado, es necesario organizar la personalidad del 

producto.  
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h. Manejos de páginas 

• ¿Se maneja correctamente la diagramación de avisos? 

- No. A veces resulta imposible distinguir entre avisos y fotos, incluso saber 

si el gráfico representa parte de la información. 

• ¿De acuerdo con su formato tabloide, la oferta informativa de títulos es 

suficiente o más bien pobre? 

- La oferta es muy pobre, definitivamente. Creo que es uno de los 

principales problemas al momento de asumir la personalidad o el foco de 

la página. No aprovechan al máximo, en términos de diseños de 

información, el espacio que ofrece el tamaño tabloide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

Anexo 13 

Luego de entrevistar a los diagramadores de otros medios de circulación nacional, 

fueron consultadas dos fuentes de importante trayectoria en el área de edición de 

diarios. Fuentes que han dirigido rediseños de gran magnitud, que han sido las 

responsables de coordinar diarios del país, y que se han dedicado a la docencia. En 

ambos casos, se les entregaron las ediciones pertenecientes a la muestra para que las 

analizaran y luego emitieran sus opiniones al respecto.  A continuación se exponen 

sus puntos de vista:  

 
 
Carmen Riera 
Asesora en Periodismo Gráfico y Audiovisual. 

Experiencia: 15 años  

Resumen curricular: Comunicadora Social egresada de la UCV. Creadora y 
coordinadora del Seminario Diseño de la Información (Venezuela) desde el año 2007. 

Fecha de la entrevista: 23 de septiembre de 2015 

 

“El Nuevo País necesita un rediseño principalmente porque parece un periódico 

anticuado; sin embargo, aún y cuando parezca que necesita un rediseño,  no 

necesariamente lo necesita. Si los dueños del periódico no quieren aumentar sus 

ventas, ni dirigirse a gente diferente, sino más bien quieren circular y ya, se hace así.  

En este caso, si el señor Poleo se excusa de que por ser un periódico dirigido a 

gente adulta contemporánea su target no va a apreciar un rediseño. La apariencia de 

un periódico también significa experiencia de vida. Por ejemplo, cuando Últimas 

Noticias decidió rediseñar, se le pregunto a la gente y la gente respondía que no 

quería que su periódico cambiara, porque cuando se habla de la palabra cambio no se 

tiene muy buena receptividad. 
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Los lectores saben de gusto no de funcionabilidad. Se le tiene que preguntar a una 

persona, que no sea fiel compradora del nuevo país, qué tendría que tener el diario 

para lo lea, porque si se le pregunta a un lector recurrente va a estar cautivo. 

 Si este periódico fuera un negocio para el señor Poleo y él estuviera preocupado 

porque su negocio está decayendo o porque no tiene futuro, se plantearía un rediseño. 

No por papel sino por sus lectores, debido a que la edad promedio de estos es de 50 

años en adelante, con un  tiempo promedio de vida de 15 años. 

Yo creo que El Nuevo País no tiene identidad, si lo personificamos o 

humanizamos, es un señor de 55 años que usa flux y bigote. Este hombre cuando va a 

una fiesta pasa desapercibido porque es igual a todos los hombres de 55 años, no 

tiene identidad, no tiene algo que lo haga distinguirse. Con el rediseño se quiere que 

cuando este hombre llegue a la fiesta y la gente se voltee a verlo, que sea memorable, 

recordable, que tanga cualidades que lo hagan distinguirse.  

En términos generales, este medio:  

- El nuevo país titula largo. Deberían elegir una tipografía condensada y con un 

ojal más amplio para que mejore su lectura. Pueden quedarse los títulos en bold, 

lo que no puede pasar es que todos ocupen la misma cantidad de columnas ya que 

no hay jerarquización. 

- La retícula mixta de El Nuevo País hace que la página no tenga un buen ritmo, 

hace que se vea desordenado.  

- Las unidades informativas están bien. El problema está que no hay niveles de 

lectura ni de jerarquización. Al ser esto un periódico político, yo me concentraría 

más en la opinión que en la información, que las columnas de opinión tengan una 

personalidad de manera que se pueda destacar sobre la información noticiosa. 

- El color es meramente estético y no es bien empleado. Hay que tomar en 

cuenta, a la hora del rediseño, que no hay planchas”. 
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Anexo 14 

 

Elsy Torres 
Jefatura de Periodismo Gráfico Audiovisual (PGA) del Grupo Últimas Noticias. 

Experiencia: 17 años  

Resumen curricular: Periodista egresada de la Universidad Central de 
Venezuela. Trabajó en Tal Cual y actualmente se encuentra laborando en el Grupo 
Últimas Noticias. 

Fecha de la entrevista: 23 de septiembre de 2015 

 

 

El rediseño es parte de la necesidad del periódico, debido al público al que va 

dirigido. Todos los años el mercado nos obliga a cambiar por distintas razones, una 

de ellas es la introducción de estos nuevos medios digitales. Los periódicos de hoy en 

día deben parecerse a lo que estamos viviendo en el país y en el mundo, tienen que de 

algún modo modernizarse.  

Sin embargo, hay medios impresos que pueden tener 80 años y siguen 

exactamente igual y ha funcionado. Es un poco lo que ha pasado con El Nuevo País, 

él se sigue vendiendo. No obstante, si ellos quisieran crecer más, tener más impacto o 

moverse en un nuevo espacio, que hasta ahora no se han aventurado a buscar, tienen 

que cambiar para poder penetrar allí. Esto se debe a que, al fin de al cabo, su 

población, la que los compra ahorita, va a envejecer y morir y con ellos el periódico. 

Cuando algún periódico se plantea un rediseño tiene que mantener su lectoría de 

siempre, la que es fiel y tiene que captar nuevos lectores para permanecer en el 

mercado traspasando el tiempo. No debería ser un periódico estático por diez años, 

más que todo por el factor papel y situación país. 
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Sin han bajado sus ventas y/o quieren aumentarlas, es un momento para hacer un 

rediseño. Para ello, se deben establecer unos buenos parámetros de diseño que, si el 

día de mañana recuperaran su paginación normal, le sería aún más rentable.   

En cuanto al diseño, es importante tener en cuenta: 

- Primero, no hay una retícula fija en toda la publicación. Cada página tiene una 

mezcla de retícula o de columna. Recomiendo, establecer una retícula fija de 6 

columnas.  

- En cuanto a la tipografía, pareciera que no hay un criterio claro en el uso. 

Ciertamente, trata de que haya una diferencia en lo que es opinión al usar  palo 

seco  itálica, y en información general con una romana, e incluso tiene una 

variante entre título y sumario, pero no es constante, no es lógico. También, 

hay descuido en el uso del interlineado. Es una tipografía que por lo redonda, 

que es da la impresión de que fuese algo infantil para un tema tan serio y 

formal como lo es la política. 

- Los elementos de primera segunda y tercera lectura no son diferenciables, en 

principio porque los títulos no lo establecen. Recomiendo que hayan buenos 

cuerpos de texto y es válido el uso de citas. Asimismo, hay que  crear una 

unidad de información lógica, donde las principales tengan toda la estructura 

de nota principal (antetítulo, titulo, sumario). 

- Los elementos de diseño no se respetan. No hay centro de impacto visual; 

balance, pues tampoco, porque cuando hay notas segundarias pueden ser más 

grandes que las principales.  

 


