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El Disetio Grafico esta pasando por un cambio grande e 
importante, cambios y transformaciones involucradas con el desarrollo 
tecnol6gico que cada vez facilita nuestra actividad en cuanto a la 
rapidez en la ejecuci6n tecnica del trabajo, el almacenamiento, la 
transformaci6n, la bhqueda y la creaci6n de imagenes. Estas 
transformaciones tan envolventes en la forma de trabajar algunas 
veces nos confunden, ya que ha logrado que nos enfoquemos y nos 
enfrasquemos solamente en la tecnica y le lleguemos a dar un uso no 
muy bueno, un abuso de la facilidad y de 10s archivos de imagenes 
que tenemos a nuestro alcance, haciendonos olvidar lo importante: el 
conocimiento de 10s principios del disetio que son la base para lograr la 
transmisi6n de un verdadero mensaje. En este sentido no hay que 
olvidar las palabras que alguna vez mencion6 Michael Peters: 
"lo que es posible es tecnico, lo que es pensable es cultural y el 
disetio es la combinaci6n de l a s  dos cosas". 

La elecci6n del tema del presente proyecto nace por la inquietud de 
poner en claro un cuerpo de datos que en base a la experiencia 
estudiantil particular consider0 basicos para la producci6n de un cartel. 
Datos que de acuerdo a determinadas caracteristicas conforman la 
estructura formal de este; es informaci6n importante que de una u otra 
manera nos da la pauta para especificar criterios en su disetio, tanto 
para su interpretaci6n como para su soluci6n. Todo esta informaci6n 
podra parecer un tanto obvia para quienes han estudiado y 
practicado el disetio, per0 son conocimienfos que por parecerlo, les 
vamos restando importancia al momento de ponerlos en practica: 
sobre todo en esta etapa en la que el disetio grafico esta pasando por 
cambios grandes e importantes, cambios y transformaciones 
involucradas con el desarrollo tecnol6gico que cada vez facilita 
nuestra actividad en cuanto a la rapidez en la ejecucibn tecnica del 
trabajo, el almacenamiento, la transformaci6n, la bcsqueda y 
creaci6n de imagenes. Estas transformaciones tan envolventes en la 
forma de trabajar algunas veces nos confunden, ya que han logrado 
que nos enfoquemos y enfrasquemos solamente en la tecnica y le 



demos un uso no adecuado, un abuso de la facilidad y de 10s archivos 
de imagenes que tenemos a nuestro alcance, haciendonos olvidar lo 
importante: el conocimiento de 10s principios 
del disefio, que son la base para lograr In transrnisi6n de un 
verdadero mensaje. 

Teniendo esto en cuenta, muestro este trabajo con lo intencion de 
hacer presente la importancia de 10s elementos que son irtiles en la 
estructuraci6n del cartel, que tambien en la mayoria de 10s casos se 
pueden adoptar a cualquier tipo de disetio. Y hay que aclarar que no 
se trata de dictar reglas, y recordar que las soluciones y 10s elementos a 
utilizar de cualquier diseho estan siempre en funcion del mensaje que 
se necesite dar. 

En este trabajo se mencionan 10s elementos que conforman de una u 
otra forma la estructura del cartel, mismos que es indispensable 
conocer y asimilar para tener un apoyo en la bljsqueda de una 
solucion al problema de disetio: en este caso. la elaboracion de un 
cartel de danza; siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el 
de responder con mayor eficacia a las necesidades de comunicacion 
visual. 

El objetivo de esta tesis es presentar elementos fundamentales en la 
estructuracion del cartel, ofreciendo un marco de conocimientos 
basicos que sean de utilidad para la realizacion de este. 

El presente proyecto se preparo con el fin de servir de apoyo a quienes 
busquen conocer esta area de disetio, teniendo la intencion de que 
sea una fuente mas de acceso al material que sobre el tema existe, un 
punto de vista acerca del cartel y 10s factores que intervienen en su 
realizacion. Resultado de la experiencia que como estudiante de la 
carrera de disetio grafico obtuve. Con el proposito de que esta 
recopilacion de datos sea de utilidad para el estudiante y que de 
alguna manera pueda contribuir a la vision que se vaya formando 
sobre el tema. 



No es facil entrar en el ambito del cartel de forma sistematica dada la 
variedad de factores que abarca, siendo este el representante mas 
antiguo del lenguaje grafico. El significado y sentido del cartel son el 
punto de partida para dilucidar 10s elementos que lo conforman, ya 
que es uno de 10s medios graficos mas utilizados en la comunicacion, 
es uno de 10s mas complejos y ha llegado a ser uno de 10s mas fieles 
y directos. Por ello en el primer capitulo recalcamos la importancia que 
tiene el cartel como medio de comunicacion y hacemos un 
recordatorio del proceso comunicacional. 

Aunque hablar de las caracteristicas y cualidades relacionadas con el 
cartel requerira en cada caso de un estudio mas amplio, en este 
apartado la investigation esta enfocada a mencionar 10s principios 
basicos que actljan directamente en el. 

Teniendo en cuenta la interaction del cartel con el medio externo y la 
gran ayuda que da en todos 10s ambitos sociales, mencionamos las 
lineas tematicas con las que se relaciona el cartel. 

Existen puntos que se presentan como indispensables, como principios 
basicos, para transmitir el mensaje que queremos expresar a traves del 
cartel: el concept0 y la sintesis, sin olvidar tambien aspectos como la 
imagen, la tipografia, el color y la tecnica. Partes fundamentales no 
solo para el cartel sino para todo tip0 de comunicacion grafica, 
tratados todos ellos en el segundo apartado. 

En el tercero se sefialan 10s codigos, sus funciones, 10s mensajes y la 
manera como se relacionan estos elementos conceptuales para 
darnos cuenta de la importancia de su manejo; lo que permitira una 
lectura coherente del cartel. 

Los apuntes reunidos en el cuarto apartado abordan brevemente la 
historia del cartel en Mexico y las personas que de alguna manera han 
contribuido a su evolucibn y enriquecimiento, asi como una seccion en 
la que se muestran ejemplos de la produccion cartelistica de 10s arios 
ochentas y noventas, sin juzgar su eficacia ni calidad, solo tratando de 
dejar constancia de lo que encontramos en las calles de nuestra 
ciudad. 



En el ultimo de 10s apartados muestro el proceso metodologico que se 
siguio para la conformacion de un cartel de danza. En esta parte doy 
cuenta de la importancia de esta estructuracion de elementos que nos 
permite la clarification y el ordenamiento logico de 10s pasos a seguir 
para la conforrnacion de el cartel. 



"Todas las artes conmueven, per0 solo algunas 
aspiran a la inrnediata movilizaci6n. El cartel 
es hijo de la mas conspicua de ellas: el diserio 
grafico." 

Rafael Vargas. 



El cartel significaci6n y sentido. 

El lenguaje escrito y hablado es el medio mas utilizado en la 
comunicacion, sin embargo no es el unico. Entre 10s muchos medios de 
que existen esta el lenguaje grafico. 

Como todo lenguaje, este se manifiesta atraves una accion creadora. 
para tener una accion activa con el mundo que nos rodea, 
provocando la necesidad de comunicacion. Desde sus origenes el 
hombre ha estado condicionado por la capacidad que desarrolle para 
transmitir sus necesidades, una de las formas expresivas que le ha sido 
ljtiles es le creacion de imagenes. Esto es, el lenguaje grafico. 

Una de las formas del lenguaje grafico es el cartel. Este nace de la 
imagination y de una constante bljsqueda de comunicacion masiva: 
armoniza, al mismo tiempo, el entorno natural y social, y crece con una 
tradicion pictorica por su vinculacion a las expresiones artisticas clasicas 
(10s primeros carteles fueron realizados por pintores) . I En la 
composici6n y en la representacion formal del cartel vemos corn0 10s 
principios pictoricos de las distintas corrientes artisticas van influyendo 
en su configuracion: las zonas de colores planos (fauvismo), la 
simultaneidad de planos (cubismo), la representacion de movimiento 
(futurismo), la composicion no figurativa (abstraccion) la reintroduccion 
de la iconografia (arte simbolista), etc.. Con todas estas influencias el 
cartel va descubriendo sus perfiles y estableciendo 10s valores e ideales 
que lo conforman, tal y como hoy lo conocemos. 

Los siguientes son ejemplos de carteles realizados por reconocidos 
artistas que dieeron forma alo que hoy conocemos como cartel: 

' Despues de 1871 se le reconocio cierto rango a esta forma pict6rica y en la ~jltirna dbcada del siglo XIX, se 
realizaron 10s primeros estudios y recopilaciones de carteles en Europa. 



Cartel: Loie Fuller en el Bergere de Jules Cheret. 



Cartel: La revue blanche de Pierre Bonnard 



Cartel: Reine de Joie de Victor Joze de Tolouse-Lautrec 



Bueno, bonito, barato, ljtil y de ser posible original y, si puede tarnbien 
ayudar a rnodificar rnalos habitos o sugerir nuevas y mejores 
posibilidades de habitar o pensar en este mundo, mejor. Esto es lo que 
constanternente se pide a 10s disetiadores. Para cumpiir 
satisfactoriarnente esas dernandas se necesita prirneramente conocer 
lo que es un cartel: 
Catalogado como una de las rarnas del disetio grafico, el cartel es 
un rnedio masivo de expresion grafica: es un lenguaje que nos 
comunica,a troves de irnagenes, algljn rnensaje; transrnite 
informacion y, al misrno tiempo, la intencion de lograr una actitud 
determinada. 

En el, las irnagenes se estructuran dentro de un context0 bidimensional 
de gran tarnatio, en donde 10s rnensajes que se plasrnan sobre una 
superficie plana son 10s que daran valor al cartel, con una utilizacion 
inteligente de las irnagenes creativas. 

La inforrnacion se rnaneja conforme a setialamientos precisos sobre 
hechos o eventos relacionados con la vida social. Generalmente, en 10s 
carteles se transrniten datos precisos corno fechas, lugares, direcciones, 
horarios, que tienen que ver con 10s rnensajes transmitidos. Con esa 
inforrnacion se esperan conductas relacionadas con el mismo y la 
cornpresion de hechos o fenornenos. Lo mas irnportante es que la 
transrnisi6n de esta informacion tiene ante todo que ser verdadera si se 
quiere obtener una conducta afin al rnensaje. En un cartel se sintetiza 
el entendimiento y la seleccion. se cornprende y se simboliza el 
contenido de la informacion, y depende de valores psicologicos como 
lo son la percepcion, la sensacion y la irnaginacion asi como del 
sentido de utilidad. 

El cartel habita en 10s muros: es un medio grafico popular. Corno tal, es 
un reflejo y testirnonio de circunstancias actuales, es informacion visual 
que se ayuda de signos, colores y sirnbolos para satisfacer necesidades 
reales de cornunicacion informativo-persuasiva y duradera. 

"Por su gran radio de accion demografico y a su 
consecuente popularidad, el cartel corporiza el 
espacio publicitario por esencia y excelencia." 

Juan Acha. 



1. El cartel, tecnica de comunicacion. 

El cartel es una tecnica de informacion visual, que responde a la 
necesidad de difundir conocimiento e informaci6n.S~ interes es el de 
ser un puente de dialogo y su preocupaci6n es si se alcanza y se 
establece realmente una cornunicacion. Y aqui resulta indispensable 
diferenciar la comunicaci6n de la informacion; la comunicacion es un 
acto y la informaciones su producto.La comunicacion es un acto que 
puede ser a veces paradogico en el sentido de que tanto su fracas0 
como su exito pueden ser igualmente productores de informacion. 

El cartel se encuentra dentro del tip0 de comunicacion de caracter 
colectivo y social, en el que el mensaje es recibido por un gran nljmero 
de personas y emitido por unos cuantos. 

Esta cornunicacion se da a traves de imagenes que, acompafias de 
factores como el tamario,la ubicacion y el color, forman tambien su 
lenguaje.2 

El tarnafio puede en un momento dado reflejar el contenido y es 
relativo al contexto. 

La ubicaci6n en el contexto tambien tiene implicaciones 
comunicativas, entendiendo como contexto las circunstancias 
que lo rodean como el ambiente politico,ideologico, animico, 
artistico, etc. 

El color, propiedad de la imagen es tambien un elemento 
de comunicaci6n importante como medio de atraccion 
y contenido, ya que esta impregnado de gran cantidad de 
significados con 10s cuales podemos obtener sugerencias y 
representaciones alusivas al significado. 

Beltran Felix. Acerca del Diseiio. Consideraciones sobre su lectura. Conferencia en la UPEC. 1973. P69. 21 



El cartel es una tecnica de comunicacion visual, por medio de la cual 
"regulamos el ajuste de la forma grafica de 10s mensajes a las 
condiciones de su comunicacion concreta".3 Para lo cual debemos de 
estar enterados de 10s principios semioticos de comunicacion visual. 
El conocimiento del proceso comunicacional es de gran relevancia 
para cualquier actividad. Estar al tanto de las diferentes teorias y como 
estas se complementan para ayudar a estructurar mensajes eficaces, 
es tambien importante en el area de disefio. 

Solo para recordar, mencionaremos que la comunicaci6n es un 
proceso en el que consideramos tres elementos necesarios: el emisor, el 
mensaje y el receptor. El emisor, que a su vez lleva a cab0 una funcion 
receptora (ya que tiene que codificar cierta informacion que recibe 
para poder emitirla) envia un mensaje por un canal (que en este caso 
es el cartel) y el receptor es quien recibe el mensaje emitido, y es 
tambien un emisor ya que al recibir el mensaje y decodificarlo emite 
una respuesta. El mensaje lleva a cab0 tres funciones primordiales: 
transmitir, amplificar y conservar la informacion. 

El receptor juega un papel importante y determinante en el 
cumplimiento de esta cornunicacion dada a traves de mensajes 
visuales.La saturation visual y la memoria de este receptor son 10s 
elementos que pueden condicionar la comunicacion. 

La comunicaci6n es efectiva cuando del receptor obtenemos una 
respuesta y cuando esto sucede el proceso comunicacional se 
convierte en un proceso retroalimentador, dandonos cuenta de ello 
cuando 10s receptores se muestran interesados en el mensaje y 
expresan sus respuestas en conductas. 

Atraves del cartel con este proceso, lo que se intenta es influir en el 
receptor para obtener dos de las mas importantes y posibles 
consecuencias: informar y/o persuadir. 

Existe una disciplina que nos permite el estudio y relacion de 10s 
elementos que integran un mensaje: la semiotics. El elemento mas 

' Chttves Norberto. DiseAo y comunicacion. Ill Altes aplicadas y Disefio. dos modelos.El diseno gr6fico como 
tecnica de comunicaci6n P.114 
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importante en esta rnateria es el signo, ya que con el expresarnos 
directa o indirectarnente un pensarniento, funcionando asi corno un 
elemento cornunicativo, es un interrnediario entre la irnagen y el 
concepto, siendo el signo fundamental en un lenguaje grafico. 

Estructurarnos visualrnente la inforrnacion a traves de signos. Charles 
Morris4 nos da una clasificacion que nos ayuda a conocer las diferentes 
interelaciones del signo: 

a) Semantica: estudia el signo en relacion con lo que significa. 

b) Sintactica: estudia el signo en relacion con otros signos, 

c) Pragmatica: estudia al signo con relacion asi mismo, su origen, 
efectos y usos y su relacion con el usuario. 

Cuando cornunicamos por rnedio del cartel lo que hacernos es 
un tratarniento de la inforrnacion: la plasrnarnos en el a traves de un 
proceso de sirnplificacion, la simplificacion junto con el contraste y la 
cornposicion son factores que Felix Beltran nos propone corno 10s 
factores mas irnportantes para lograr una comunicaci6n. 

"Estos elementos hacen cornprender rnejor el rnensaje, rnotivar 
sentirnientos y facilitar la mernorizacion de las inforrnaciones 
transrnitidas".5 

Simplicidad: lo simple es facil y rapido de percibir. 

Composici6n: se refiere al ordenarniento de 10s elernentos para 
crear un centro de interes y se retiene mas que 10s dernas 
elernentos dispersos. 

Contraste:las diferencias visibles entre dos forrnas, tonos o 
estructuras atraen mas la atencion del ojo hurnano y permiten 

Charles Morris, seguidor de Charles Sanders Pierce, en su estudio de 10s fundamentos para una teoria general 
de 10s signos para una semiotics: cuyas aplicaciones se estienden por todos 10s campos comunicacionales. 
' ~ ce r ca~de l  diseho, Op. cit. p.63 

14 



establecer niveles de importancia visual y por lo tanto de 
contenido. 

Claro que estos elementos se utilizan o son efectivos siempre y cuando 
sirvan para acentuar visualmente una idea. Van a depender siempre 
de las exigencias y necesidades del contenido del mensaje. 



La principal caracteristica mencionada ya por lkko Tanaka6 es antes 
que nada que se realiza sobre un pliego de papel, con las diferentes 
variantes de tarnafio. El mensaje que se tenga que transmitir debe 
describirse en soportes de gran dimension, esto aunado a una de las 
exigencias del cartel: el gran alcance visual. 

Existen tres caracteristicas que son la base fundamental en la 
construccion de un cartel: la sencillez, brevedad y concision. 

La sencillez: En relacion a la construcci6n de su estructura y de sus 
e1ementos.A traves de ella se pueden traducir aljn 10s conceptos 
mas complicados de manera que sea de facil acceso para el 
comljn de 10s receptores La lectura de un cartel no va a ser mas 
completa mientras mas elementos contenga. 

La brevedad: Se logra cuando transmitimos un gran nljmero de 
ideas con menor nljmero de elementos. "Requiere de una 
comunicacion inmediata, lo cual esta lejos de implicar un 
rebajamiento c~alitativo."~ 

La concision: El mensaje que transmitamos debe de ser direct0 y 
por consecuencia claro, como base de comunicacion. 

Estas ultimas son esenciales porque la information que transmitamos 
debe de ser recibida en el menor tiempo posible de lectura y de una 
manera directa. 

Un ejemplo del manejo de estas tres caracteristicas lo podemos ver en 
el siguiente cartel: 

- 

lkko Tanaka. 4ta. Bienal del cartel. Museo Franz Mayer.PSg. 25 
' Acerca del diseiio. Op. cit. p.15 



Cartel: Uno boda sin nudos de Perez niko. 

Marco estas caracteristicas como principales porque el cartel al situarse 
en un lugar pljblico en donde las personas pasan delante de ellos, se 
necesita de una comunicacion veraz, breve y directa asi la lectura 
rapida que se haga tiene que captar lo esencial del mensaje. 
Aunados a estas caracteristicas existen dos elementos mas que no 
pueden dejarse de lado para la creacion de un cartel y creo que de 
cualquier disetio: 

El impact0 perceptivo: Consiste en atraer la atencion. Captar la 
atencibn es determinante, es el proposito del cartel y esta se debe dar 
a traves de 10s elementos visuales que se fijan en el recuerdo de 10s 
receptores e incite a la accion. "El estirnulo que mas atrae la atencion 



es el que se destaca mas, o que refleja la mas fuerte necesidad por 
parte de quien o recibe."B Hay que tener en cuenta que estos estimulos 
que transrnitimos para atraer la atencion de las personas son 10s misrnos 
para todos, per0 no se obtiene la misma respuesta de ellas. 

En este punto existe un fen6meno llamado apropiacion exploratoria 
que consiste en el ajuste de la atencion, que no es estable, va de un 
motivo a otro y puede producirse voluntaria o involuntariamente. La 
primera es cuando se esta buscando esa information y la segunda es 
promovida independientemente de nuestra atencion, tambien 
llamada atencion de orden sensitivo y de orden emotivo. 

El valor estetico:A traves del cartel, como lo mencionamos 
anteriormente, damos informaciones mediante un lenguaje que puede 
proporcionar una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Este 
lenguaje se da en la manera en la que organizamos espacios, formas, 
dimensiones y coloridos de manera optima. 

La estetica esta siernpre presente de una u otra manera en la actividad 
diaria de una sociedad. En el cartel se presenta como un ejemplo que 
contribuye en gran medida en la transmision adecuada del mensaje, 
siendo un elemento de atraccion hacia el receptor por medio de sus 
cualidades esteticas. 

"Por medio del cartel creamos expen'encias visuales que enriquecen la 
vida cotidiana proponiendo un sin nljmero de relaciones visuales que 
ensetian a sentir,y formas de representacion de mensajes que ensetian 
a pensar"? 

'6eltrBn Felix. N caftelcomo cartel, lnteres y legibilidad. Pags. 32-35 

Adelaida de Juan. Pintura y diserio gra&o de la revoluci6n. Funcion estbtica. p.241 Acha Juan. Afte y sociedad 
latinoamericana: /as nuevas supeficies graficas. B. El cartel.Pag.241 



3 .Lineas tematicas . 

En el objetivo principal del cartel corno estructura cornunicacional, estu 
en todo rnomento el receptor que necesita de un contact0 constante 
con la realidad concreta: lo cual irnplica renovar la inforrnacion con 
cierta periodicidad para tener un contenido actualizado. El cartel da 
curnplirniento a esta necesidad, ya que obedece a 10s intereses del 
cornercio, a 10s grupos politicos y a 10s culturales. 

El cartel corno rnedio cornunicacional rnasivo siwe para cubrir 
necesidades e intereses diversos de la sociedad. De esta rnanera y 
siguiendo las palabras de Juan Acha tenernos que el cartel sigue lineas 
ternaticas especificas de acuerdo a las necesidades de la sociedad 
corno son: el cornercio,la politica y la cultura; en donde el prirnero 
vende, el segundo adoctrina y el ljltirno educa. 

"El cartel siernpre anuncia, algunas veces inforrna sobre una novedad y 
otras propaga lo conocido novedosarnente".~0 

El cartel cornercial. 

En el cartel comercial el rnensaje que se trata de transrnitir es con 
respecto a la prornocion de un producto dandole a este caracteristicas 
especificas para prornover su consurno, recordando algunas veces las 
ventajas del producto y el prestigio que deriva de su consurno, dando 
con esto tarnbien un sello a la irnagen ernpresarial que rnaneja el 
producto. 

Este cartel surge con la rnisibn de crear necesidades corno la del 
consurno del producto o servicio o bien, la de identificar o satisfacer 
una necesidad con un producto o rnarca deterrninada. Generalmente 
en este tipo de cartel se utiliza la imagen realista y fotografica, 
rnostrando asi al producto o a un personaje incitandonos al consurno. 

' ' ~cha  Juan. Arte y sociedad latinoamericana: /as nuevas superlicies graficas. 0. El cartel.P6g.241 
David Victoroff, nacido en 1914. Doctor en letras y profesor de la facultad de letras de la universidad de Caen. 

Especialista en el carnpo de las relaciones entre la publicidad, medios de cornunicaci6n de masas y sociedad 
moderna. 



Aparte de la irnagen realista es frecuente el rnanejo del logotipo o solo 
el nombre del producto. 

Cartel: Celebrate y cartel: Color de Eliza Schulte respectivamente. 



David Victoroff clasifica el mensaje en el cartel comercial en tres 
tipos, de acuerdo a la premisa segljn la cual "el significado principal se 
encuentra en la aparicion en el mercado del producto". ' 2  

1. Mensaje de aparicion (rnensaje epifanico): Se refiere al 
mensaje que divulga la aparicion de un producto o variante 
de el en el rnercado. 

" David Victoroff, nacido en 1914. Doctor en letras y profesor de la facultad de letras de la universidad de Caen. 
Especialista en el campo de las relaciones entre la publicidad, medios de comunicacion de masas y sociedad 
moderna. 

" Victoroff,David. La publicidad y la imagen. b) Principales tipos de imhgenes. Pag. 62 



2. Mensaje de exposicion (mensaje ontologico): El mensaje silo 
hace presente el recuerdo del producto. 

3.Mensaje de atribucion (mensaje predicativo): Consiste en el 
realce de las cualidades del producto. 

El cartel politico. 

"El cartel polifico exkte en cuanto a c t h  fuera del sisterna cornerciol, cuando hiere un 
rnuro, cuando sacude una sensibifidad pasiva, cuondo pasa de mano en rnano': 

Ida Rodriguez Prampolini. 

Haciendo un poco de historia mencionaremos que el cartel politico 
tuvo un auge importante a principio del siglo XX, en la gran mayoria de 
10s movimientos revolucionarios que se dieron en Europa, sobresaliendo 
la evolution de este tip0 de cartel en el ario de 19 19 en Rusia. 

En Mexico ha sido un gran instrumento de denuncia desde el siglo 
pasado al igual que en toda America Latina. En nuestro pais , es 
imposible dejar de mencionar a Jose Guadalupe Posada que con su 
grafica popular contribuyo de gran manera a difundir sobre todo la 
critica a 10s hechos politicos que sucedian. 

El cartel politico es un medio donde se plasman denuncias, propuestas 
o elogios politicos y consignas relacionadas con hechos prjblicos 
actuales con un mensaje de concientizaci6n y con un simple objetivo: 
obtener una respuesta en relacion a nuestras ideologias practicas. 

Dentro de esta linea tambien encontramos el cartel de tipo subversivo, 
donde pomos ver carteles que tocan temas como guerras frias o 
situaciones belicas, por ejemplo, y con frecuencia tanto en su 
realizaci6n, impresion, distribucion y colocacion se recurre a la 
clandestinidad, donde algunas veces la urgencia de transmision del 
rnensaje afecta el diserio del cartel: importando mas la difusion del 
mismo. 



Cartel: NKRUMAN AND THE GHANA REVOLUTION. Disefiador desconocido. 

Como testimonio de hechos politicos y sociales contiene una expresion 
critica que nos da una linea a seguir en la difusion de demandas de 
algljn movimiento. 

El cartel cultural. 

En el cartel cultural se difunden mensajes relacionados con servicios 
culturales, educacionales asi corno temas relacionados con la 
modificacion de conductas colectivas. Sus ejemplos 10s tenemos en las 
campaiias pljblicas el ahorro de luz o agua, de salud, de education, 
de algljn servicio cultural como teatro, donza, cine, museos, 
bibliotecas, y 10s llamados de "bien pljblico", como el antitabaquismo, 
que en la mayoria de 10s casos el costa de production corre por 



cuenta del estado o de entidades privadas en donde uno de sus 
objetivos es el de crearse cierta imagen. 

Cartel: Luzbezen teutro Celje por Joze Dornjan. 



Los llarnados carteles de servicio social estan auspiciados For entidades 
pGllicas (estatales, gubernamentales, partidarios) o privadas que 
buscan formar tambien una irnagen corno empresa, ejernplo de ello o 
tenemos cuando alguna institucion de salud o bancaria promueve 
eventos culturales corno exposiciones o funciones de danza. 

Existe tambien el cartel contracultural que esta dedicado a realzar 
temas corno el ferninisrno, de rninorias etnicas o rnovimientos gay, por 
ejemplo.Cabe rnencionar tambien 10s carteles de tip0 urbano; que 
anuncian eventos de caracter popular corno 10s bailes populares o 10s 
encuentros de "Lucha libre" creados en un 90% con tipografia y 
degradados de color. 

En conclusi6n en el cartel cultural se expresa todo lo concerniente al 
acontecer artistic0 o intelectual con la inclusion de creencias, arte, 
costurnbres,habitos y actitudes sociales. 



Lenguaje fundamental del cartel. 

En el cartel existen dos principios fundamentales: el concepto y la 
sintesis. Puntos que contribuyen a darle forrna y a su vez ayudan para 
que de la lectura del cartel (y en general de todo disefio) se pueda 
llegar a exponer y comprender todo su significado. 

En el cartel estos toman mas fuerza por 10s requerimientos que este 
tiene: ser un medio de comunicacion eficaz, lo cual tiene varias 
irnplicaciones como la de ser un rnedio rapido y directo. A traves de 
ellos nos damos cuenta del poder que tiene la imagen, cuando se 
rnaneja correctamente, a1 igual que la forma. 

El proceso de conceptualizaci6n y de sintesis esta basado en la 
bljsqueda de irnagenes concretas, imagenes que estimulen la 
imaginacion visual; estas nos ofrecen un amplio rango de posibilidades 
de realization de mensajes en el cartel, surgiendo nuevas asociaciones 
e ideas, rnediante las cuales nos enfrentarnos a una gama muy amplia 
de opciones para el desarrollo del mismo. 

Etimologicamente la palabra concepto viene del latin concipere, 
concepfum, que significa algo concebido. 

El concepto es una de las formas basicas del pensarniento, es el 
resultado de una serie de procesos mentales que hacemos. Teniendo 
esto en cuenta es importante mencionar que el concepto por ser 
pensamiento viene a ser un conocirniento, una representation 
intelectual de algo13 , no lleva en s i  10s elementos caracteristicos del 
objeto, sino que su contenido se constituye por ]as representaciones 
mentales de ellos. 

l 3  Alberto Rirnoch. Revisfa ENLACEArquifectura y Diserio. Un concepto. p.52 1994 



El concepto contiene la representacion de 10s elementos que se juzgan 
indispensables para que se considere como tal un objeto, lo que 
implica que hagamos una observation atenta del objeto que 
pretendamos conocer, reflexionar sobre las representaciones que 
vamos adquiriendo o sobre las que yo hallamos adquirido. Es condicion 
necesaria para la compresion de 10s juicios, el concepto desempena 
este papel cuando constituye la idea exacta de 10s caracteres de un 
objeto que lo distinguen de todos 10s demas. Ejemplo de ello lo 
tenemos en 10s siguientes carteles: 

Diseriador Erkki Ruuhinen 



Cadel : Crimen por Rafael Lopez C a s t r o  

tq r n ~  ANA OFELIA MURGUIA v JESUSA RODRIGUEZ .wrnr.oc LlLlANA FELIPE .mrvro* M'JESUSA 1 F O l O  $01 ,U11(. INIS OE L, CIIU*.SC*.R0 C"LI"I1.I U*wnIII.RI0.,.llAmO' rnllNrO, li LA, 11 "011, .ceT"elb*OYII*.I)T DE ID.. . 
LUUII. * . I I I S .  L.11010 "ORAS 

Esta etapa esta condicionada por otra que es la de investigacion. ya 
que esta nos dara 10s elementos necesarios para aceptar o reprobar 
ese concepto. 

Existen categorias generales mencionadas en estudios referentes al 
razonamiento sobre el conceptoI4, que nos dun la pauta para poder 
"clasificar" de alguna manera 10s conceptos. Aqui se nos presentan las 
diferentes maneras en que un concepto puede referirse a un sujeto u 
objeto: 

1. Por genero: cuando nos referimos a 10s elementos esenciales 
del sujeto, elementos que tambien tiene en comljn con otros. 

'' Principios de logica. Concepto. p.38 



2. Por diferencia: cuando nos referimos a elernentos que 
diferencian de otros. 

3. Por especie: cuando nos referimos a la subdivision del genero. 

4. Por propiedad: cuando se realza un elemento que le es 
exclusive o caracteristico. 

5. Por accidente: cuando se menciona un elemento que no es 
indispensable. 

El concepto es de gran importancia, sobre todo en actividades 
creativas. No hay que olvidar que siempre ha sido parte importante 
junto con 10s procesos de relacion, de la formacion de la cultura, ya 
que a partir de el se da un nivel de generalizacion de comportamiento 
e ideologia. 

Al concepto se le conoce como una idea abstracta que se maneja a 
traves de un proceso metodologico para originar un resultado. 

Se basa en imagenes mentales relacionadas con la necesidad 
especifica de comunicaci6n que se nos plantee; a partir de esta 
imagen creamos todo un proceso que debera estar enfocado en todo 
momento a dar soluci6n a 10s proposito y necesidades que se nos 
presentan, en este caso en el cartel. 

Por consiguiente en el cartel el concepto se genera desde su 
conception y es un elemento que debe perdurar a lo largo de su 
realization. 

Es la etapa inicial y determinante de todo disefio, ya que es ahi, en la 
conceptualization, cuando nos enfrentamos directamente a 10s 
problemas que se tienen en la creacion del disefio, y es en ella donde 
nos sumergimos en todo un proceso de razonamiento, en la que surgen 
distintas ideas y donde nos cuestionamos sobre todo el problema, 
haciendo un analisis de las ideas fundamentales y todo lo relacionado 
con el, desde las relaciones que tenga con el context0 hasta las 



relaciones que tiene con la imagen que tratamos de representar. Todo 
esto hay que tenerlo en cuenta para poder dar concepcion a un 
cartel. 

La conceptualizacion nos plantea la necesidad que a traves de tener 
una mentalidad amplia y evitando el enfrascamiento, nos lleva a 
explorar y experimentar sobre diferentes -soluciones y tambien nos 
permite plantear hipotesis que nos conducen a la bljsqueda, a la 
verification y la evolution del concepto. 

Hay que recalcar que lo importante es mantener una relacion directa 
siempre con el mensaje y la funcion que este debe tener para 
enfocarnos a las necesidades que tienen las personas a las cuales va 
dirigido dicho mensaje, porque sin ello se pierde toda intencion de 
comunicacion efectiva. 

En otras palabras, es la concepcion de una idea mental con fines 
practices en lo que respecta al cartel. Mientras mas clara y definida 
este esta idea en la etapa conceptual, mas fuerza tendra en su 
realization grafica. Siempre antes de producir algo se genera un 
concepto de lo que queremos producir. 

En este proceso juegan varios elementos como la memoria, la 
selection, la comprension y la simbolizacion, que contribuyen a 
desafiar y reconstruir lo imaginado; son necesarios para el 
entendimiento y realizaci6n de un concepto para asi poder reflejar un 
contenido. Sin olvidarnos del importante papel que tiene el cartel e n la 
sociedad como condicionante de gustos, expectativas, criterios y 
modificador de conductas y la responsabilidad que con ello tenemos 
nosotros como comunicadores visuales. 

lmplica que nosotros como creadores aprovechemos al maxirno 
nuestras habilidades de observation y de desarrollo de ideas, con 
sensibilidad hacia 10s problemas a solucionar y su comprension 
necesaria para transformarlos. Este proceso tambien dependera de fia 
manera como respondamos a la solucion del disefio. 



La adquisicion de un concept0 estriba en considerar la filosofia de 
creacion que posee el disefiador, del mod0 en el que vemos el 
problema y de 10s medios que utilizamos y la forma en la que se utilizan 
para transportar la idea mental a un product0 fisico en este caso el 
cartel: asi como la conciencia del respeto hacia el proyecto y la 
manera en como podemos enriquecerla sin desvirtuar su contenido por 
medio de una actitud etica. 

Cartel: Tercera bienal internacional del cartel en Mexico. Sin nornbre del autor. 

T H L R D  I N T P R N A T l O h A L  B I E N N I A L  O F  T H E  P O S T E R  I N  M E X I C O  1 
@ BlENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MEXICO '94 
T R O I S I E H E  B I E N N A L F  I N T E R N A T I O N A L L  0 1  L ' A F P I C H E  6 U  M E X I Q U E  i 



En este trabajo sobre el proceso de creacion de irnagenes rnentales 
recalcarnos su funcion que va a radicar en la reiteracion del contenido 
a traves de las formas mas certeras.15 y estas irnagenes se traduciran en 
sirnbolos papa poderlas plasrnar en el area grafica. 

Al sirnbolo lo tornamos corno un apoyo en la production del cartel, en 
tanto sustituto de irnagenes que se conforrna por las caracteristicas 
fundarnentales de estas, lo mas relevante que identifica y diferencia lo 
que tratarnos de representar. 

El sirnbolo en el cartel logra decir mas con rnenos, porque sintetiza la 
inforrnacion justa que se precisa para hacer comprensible la idea.I6 
Con esto comprendernos que el sirnbolo exige una sintesis visual, per0 
no por ello debe de ser confundido con la sirnplificacion, ya que un 
sirnbolo tarnbien puede ser alguna irnagen rnerarnente realista. 

Esto nos lo aclara 10s estudios realizados por la psicologia de la Gestalt17 
que nos dice que debernos prestar atencion al patr6n estirnular 
considerado globalrnente. Tarnbien nos ofrecen cierto nljrnero de leyes 
de organization que gobiernan la rnanera en que agruparnos entre s i  
las distintas partes de un estirnulo y separarnos a la figura del fondo , 
refiriendonos especificarnente a la pregnancia o buena forrna que nos 
dice que todo patron estirnular ha de verse de rnanera que la 
estructura resultante sea lo mas simple posible . 
Al sirnbolo generalrnente lo podernos clasificar en tres grupos : I 8  

1 .Fonograrnas: Signos graficos que representan un sonido, se 
refiere especificarnente a todo lo relacionado con las letras, con 
la escritura. 

2. Pictogramas: Aqui encontrarnos lo relacionado a 10s dibujos 
sinteticos que representan total o parcialrnente algo. 

FClix Beltran. Acerca deldiseiio. iC6rno concibe usted la propaganda revolucionaria? revista moncada. 
1973 p.78 
l6 lbid.. p30 
" E.Bmce Goldstein. Sensaciin y percepciion. Orgasnizacion. , reconocirniento y atencion. pi90 
'8~alvador Carreiio. Apuntes de clase. Xochimilco. 1996 



3. Diagramas: Es la representacion grafica de relaciones y 
disposiciones de elementos. 

Fonogramas 

Pictogramas 



Diagramas 

La importancia del concept0 radica en la conciencia del reto que 
tenernos ante nosotros de traducir una idea generada de una forma 
real, que en principio solo existe en nuestra mente, traducirla en un 
rnensaje grafico de cornprensi6n general. 

2. Sintesis. 

lndependientemente del proposito a1 que este destinado el cartel y del 
procedimiento y forma de construccion. todo cartel de alguna u otra 
manera contiene elementos especificos susceptibles de ser 
determinados: con el manejo de tales elementos se puede lograr 
incrementar o aminorar la eficacia de un cartel. Uno de ellos es el 
proceso de sintesis, ya que en el cartel la information que transmitamos 
se va a dar a traves de este proceso de sintetizacion. 



Dado que en el cartel debemos transmitir un mensaje lo mas rapido y 
directo posible, la sintesis resulta indispensable para esta comunicaci6n 
ya que el pljblico del cartel es pasajero, efimero y generalmente no 
tiene el tiernpo para detenerse a analizar al mensaje que en el se da; 
de ahi el porque de la importancia que este factor tiene en la 
transmision de mensajes de este tipo, en el que corno lo mencionan 
varios maestros en la materia: con el' cartel debemos decir mas con 
menos. 

La sintesis es un apoyo en la manera de traducir visualmente un 
contenido, implica que el resultado de esta sintesis sea directo, simple y 
coherente; eliminando toda complicaci6n. 

Sintesis significa: La composici6n de un todo por la reuni6n de sus 
partes. En sentido general, significa la formacion de un conjunto 
unitario, partiendo de elernentos distintos concretos o abstractos asi 
corno el resultado de tal formaci6n.19 

Sintetizar implica la eliminacion de excesos visuales y la definition en la 
forma, para evitar las diferentes interpretaciones el mensaje debe ser 
entendido por todos de igual manera, ya que si no se perderia eficacia 
en el mensaje, Esta eficacia dependera de la coherencia entre la 
imagen que se representa y las posibilidades de identjficacion del 
pljblico. 

En esta elirninaci6n de partes hay que tener cierto cuidado de no 
eliminar lo fundamental, lo caracteristico, las partes indispensables que 
nos sirven para el establecimiento de la comunicacion. 

Al hablar de sintesis nos enfrentamos con caracteristicas relacionadas 
con la cantidad, el orden y la diversidad. En el proceso de sintetizacibn 
mencionamos 10s elementos cuantitativos que deben aparecer en el 
cartel, en relacion a la composici6n.En cuanto a la diversidad, se 
toman en cuenta las relaciones que tenga con otras formas y conforme 
a una selection basada en las cualidades de la irnagen a representar. 
Y el orden, lo utilizamos en la manera de organizar claramente las 
partes que contenga el mensaje, atendiendo a su funcion. Hay que 

19 Degaig, Op. Cit. p.304 



poner muy en claro que el factor cuantitativo es solo un elemento que 
influye en la sintesis, no la define, y que lo importante no es la cantidad 
de los elementos que quitamos, sino cuales son 10s que eliminamos.Sin 
olvidar que el mensaje que transmitamos no va a ser mas completo 
mientras mas elementos contenga. 

Cartel Finnish Cross de Erkki Ruuhinen 

La sintesis llega a ser un requisite en el cartel y entra dentro de una de 
las leyes de percepcion: 
Las formas simples se perciben con mas facilidad que las complejas. 
"Este proceso facilita que las neuronas de nuestro cerebro recreen 
combinaciones con menor esfuerzo que otras mas complejas"." 

Esta premisa se explica a traves de estudios de la psicologia de la 
Gestalt que mencionan una serie de reglas que describen como se 
estructura la percepcion dadas ciertas condiciones estimulantes, y asi 
Fred Attneave (1975) hallo que las figuras con menos giros, mayor 

'O .Felix Beltran. Op. cit. pp. 50-51 



sirnetria y angulos relativarnente rnayores tendian a considerarse corno 
simples. Una de las leyes de la Gestalt que nos habla sobre ello es la ley 
de la pregnancia donde todo patron estirnular ha de verse de rnanera 
que la estructura resultante sea lo mas simple po~ible.~ '  Asi tenernos 
que las personas siempre se inclinan hacia lo simple por un 
principio de hedonisrno que irnplica que el proceso de sintesis de la 
irnagen no irnplica la dificultad en su interpretation. 

Asi, tornando en cuenta todos 10s elernentos rnencionados 
anteriorrnente tenemos que la sintesis necesita de una buena 
legibilidad, que tenga una facil lectura, que depende del tarnario, la 
disposicion en el area grafica, el espacio que se tenga entre 10s 
elementos, la forrna, asi corno su impresion nitida. 

Nosotros corno diseriadores sintetizarnos irnagenes que curnplen con la 
funcion de ser un medio por el cual asociarnos ideas e ilustrarnos un 
concepto. Ejernplo: 

Cartel: Bulimia anorexia. Diseiiador Perez Niko 

*' E .  Bruce Goldstein. Sensacion y percepcibn. pp. 184-193 



La sintesis es de vital importancia en la construccibn y composicion del 
cartel porque a traves de ella traducimos un significado, transmitirnos lo 
complejo de manera sintetica, eliminando partes que no nos serian 
necesarias y con el cuidado de no sustraer partes importantes para el 
establecimiento de una comunicaci6n. Al. realizar este proceso de 
sintesis es fundamental no llegar a un grado muy el evado de 
abstraccion para que el mensaje sea comprendido. No existe un canon 
del nivel de simplicidad que nos sirva de referencia para darle solucion 
a nuestros problemas de comunicaci6n. Las formas varian en cuanto al 
grado de sintesis que se requiera teniendo en cuenta el tipo de 
receptor al que va dirigido el mensaje, lo cual es factor determinante 
en cuanto al grado de discriminacion que tenga dicho receptor. 

Bruno Munari hace una importante 0 b ~ e ~ a c i o n  al mencionar que "la 
mayoria del p6blico en general es mas propenso a valorar el mucho 
trabajo manual que se requiere al realizar una cosa complicada, que 
reconocer el mucho trabajo mental que requiere la simplificacion.", y s i  
no tenemos conciencia de nuestros principios muy claros como 
comunicadores de la imagen nos vamos confundiendo. Ante esto y 
antes que nada hay que tener muy claro y no confundir lo facil de 
hacer con lo dificil de concebir. 

El objetivo radica en producir mensajes que se interpreten y 
comprendan muy facilmente por todos 10s pljblicos, lo cual va a 
depender tambien de la capacidad de discriminacion visual de 10s 
receptores que varia de un sector de la poblacion, a otro. 
Tambien hay que destacar que elementos como la imagen, el color y 
la tipografia asi como la situacion, la ubicacion, la direccion, el 
espacio,que son algunos de 10s elementos que nos ayudan a 
enriquecer y reforzar el concept0 y por consiguiente la transmision mas 
clara del mensaje. 

a. Imagen. 

Una imagen es un product0 de la imaginaci6n, es una reproduccion de 
la f0rma.2~ 

" Bolio, Francisco. Apuntes de clase. Genesa I. Xochimilco ENAP 



La imagen es una reproducci6n mas o menos fie1 de una perception 
incluso de una sensacion, que no se limita a captar la atencion, sino 
que tambien pretende significar. 

Actualmente existe gran variedad de textos que ceden espacio 
considerable en sus investigaciones en torno a todo lo concerniente a 
la imagen; lo que nos hace reflexionar sobre la irnportancia del papel 
que desernpetia esta en la transmision de mensajes, siendo una de las 
causas del gran desarrollo de la tecnologia comunicacional hoy en 
dia, ya que tiene un valor de atencion y de comunicaci6n muy fuerte 
por que actlja sobre todo en el plano de las motivaciones profundas: su 
poder persuasivo reside en su capacidad de influir en le inconsciente, y 
permite que entendamos mejor ciertos aspectos de la comunicacion 
visual. En todo cartel hay que precisar claramente la significacion de la 
imagen sobre todo por su caracter polisemico, es decir que puede 
irnplicar varias significaciones. 

Usualrnente en el cartel las imagenes que se utilizan pueden ser 
imagenes fotograficas, en otros casos se utilizan algunas tecnicas de 
ilustracion (que a su vez estas pueden ser realistas, abstractas, 
caricaturescas, sinteticas o geometricas) ylo tipograficas. Por ejemplo 
la imagen fotografica que nos presenta Rafael Lopez Castro en su 
cartel: Nueve millones de lapices para 10s nitios de Nicaragua: 



Otro ejemplo esta en el siguiente cartel que nos muestra una imagen 
tipografica: 

Cartel Work sin nornbre del disefiador. 

La imagen es de gran importancia e inseparable del concepto y del 
mensaje, ya que llega a convertirse en el elemento estilistico 
fundamental del cartel. En el debe de haber ante todo 
correspondencia entre concepto e imagen con el fin de sustentar el 
trabajo intelectual, ya que si no existe una integration entre concepto 
e imagen facilmente se puede conducir a un caos en el pensar como 
lo afirma el maestro Antonio Ponce Rivas. 

Es importante mencionar que de las imagenes creadas por el hombre 
existen dos clases, las imagenes arbitrarias y las equivalentes. Siendo las 



prirneras aql~ellas que no representan directarnente a una identidad, 
sino que son sustitutos arbitrarios, y lus segundas se refieren a la 
apariencia de la entidad en mayor o rnenor rnedida. 

b. Tipografia. 

La tipografia cuenta con una larga historia que nos rernonta a 
diferentes culturas atraves del tiernpo, per0 el origen de la tipografia 
moderna se dio durante la transicion de lo concreto a lo abstract0 y 
por la necesidad de cornunicacion, se prornovio el desarrollo de un 
lenguaje expresivo que unia 10s sonidos de 10s pictograrnas e 
ideograrnas para forrnar otros nuevos significados, a 10s cuales se les 
atribuyo el nornbre de fonogramas. 

La transicion de la tipografia llarnada antigua a su disetio rnoderno 
cornenzo en el aiio de 1757 con 10s disetios del ingles Baskerville, en el 
atio de 1757 10s de Didot y en 1780 10s del italiano Bodoni, quienes 
cornenzaron a romper estilos sugiriendo cornbinaciones de pesos, 
forrnas y proporciones de las letras, que dieron corno resultado un 
alfabeto con forrnas no solo circulares, cuadradas y triangulares, sino 
tambien ovaladas y rectangulares. 

Los signos foneticos junto con el habla forrnan dos partes 
cornplernentarias del lenguaje y este a su vez es el codigo rnediante el 
cual 10s hombres de deterrninadas especificaciones culturales logran 
cornunicarse. 

La tipografia actira de rnanera cornpositiva en el disetio, y podernos 
referirnos a ella rnediante caracteristicas corno el lugar que ocupa 
dentro del plano, el tarnatio, la farnilia y el color. 



La estructura de la letra es el esqueleto que organiza sus partes y 
determina la posibilidad propia de su tip0 y estilo, y consta de varias 
partes:23 

Peso: El grosor de 10s trazos de una letra determina su peso, y asi 
las letras se clasifican en finas o "light", normales o "medium" 
y negras o "bold". 

Tamafio: Se refiere a la distancia que existe entre la alineacion 
superior y la inferior de una familia de letras. 

Las letras son expresiones graficas del lenguaje, por lo que adoptan 
formas versatiles para expresar significados distintos, interactuando con 
el espacio y 10s elementos que le rodean para cumplir una funcion 
especifica ya sea de lectura o de expresion para que su funcion se 
cumpla existe un aspecto visual que hay que tomar en cuenta: la 
legibilidad, su funcion de comunicar e informar es basica, asi que para 
que pueda expresarse el contenido del mensaje deben de ser legibles. 

Los factores que determinan la mejor disposicion de 10s elementos 
graficos destinados a este fin son:z4 

Los espacios blancos forma y contraforma: Aqui influye la 
observation y el analisis de las letras, individualmente y en 
conjunto siempre nos hara razonar sobre la relacion 
forma contraforma, pues lo que a fin de cuentas lo que nos 
interesa lograr es la armonia y la conjuncion entre ellos. 

1 La proporcibn: Se encuentra en su relacion a un espacio y sus dos 
1 dimensiones ancho y alto. La relacion existente entre ambas 

dimensiones de las letras, considerando tambien 10s demas 
elementos que intervienen en la produccion tipografica, el orden 
de importancia y su manejo. 

El contraste: Determina puntos de tension en el campo visual sobre 
el cual trabajamos. Ayuda a lograr una imagen completa 

'' March. Marion. Tipografia creafiva.Caracteristicas, p.29 
" Tello. Olivia. Tipografia. Cap. 4. Aspectos opticos de la letra, pp43-52 



y ordenada, balanceando la cornposicion y la efectividad 
del mensaje. 

La tipografia debe ser funcional, dado que esta creada para ser leida, 
la legibilidad es lo mas importante; el cuerpo debe ser lo bastante 
grande (segcn sea la necesidad de !ectura) para que sea leida 
facilmente, per0 no tanto que esta estorbe a la lectura. Muestra del 
rnanejo de la tipografia en el cartel lo tenernos en el cartel de Cooper 
& Beatty, Sociedad de disefiadores graficos de Canada: 



Un ejemplo mas de la utilizaci6n de tipografia en carteles, per0 esta vez 
trabajada de una manera mucho mas creativa: 

Cartel: La bella durrniente diseiiado por David Gregan. 



El color es una sensacion producida por la irnpresion que 10s rayos de 
luz producer> en la retina al ser reflejados por 10s cuerpos o superficie; 
sensacibn que depende en gran parte de la luz y por otra parte 
tambien de nuestra agudeza visual. 

El color es un lenguaje visual, un elernento cornunicante, cargado de 
gran expresividad sobre todo en contenido. Aunque algunas veces el 
color se utiliza corno un reemplazo cornunicante sin otro fin mas que el 
de atraer la atencion; sin considerar su arnplio contenido, ya que es un 
elernento lleno de significados. 

Para cornprender rnejor esta, rnencionarernos que la luz esta 
cornpuesta de varias radiaciones simples. Estas forrnan otros tantos 
colores diferentes que se propagan en forrna de ondas. Pero segtjn su 
constitution molecular, 10s distintos cuerpos que constituyen nuestro 
universo absorben algunas de estas radiaciones y reflejan las dernas 
hacia nuestra retina, creando asi en nuestro cerebro las diversas 
sensaciones que llarnarnos colores que dependen de la longitud de las 
ondas reflejadas. 

Es un elemento versatil y poderoso que nos ayuda a crear ernociones, 
atraer la atencion, clarificar un rnensaje cornplejo, resaltar puntos 
especificos y estirnular la irnaginacion a la vez que explica , resalta y 
contribuye a captar rnejor el rnensaje. 

La percepcion hurnana del color es tridimencional , es decir que su 
apariencia se caracteriza por tres valores: el tono, la saturacion y la 
lurninosidad, que deterrninan la sensacion del color. 

Lurninosidad : Propiedad de la rnateria que puede ser clara u 
oscura. 

Saturacibn: La pureza del color en relacion asi rnisrno. 



Tono: lntensidad del color por el cual 10s colores pueden 
clasificarse. 

Es la cualidad perceptiva mas obvia que experimentamos 10s humanos 
y aquella con la que nos involucramos de una forma mas activa. 

El color es un lenguaje visual, un elemento comunicante, cargado de 
gran expresividad sobre todo en contenido. Aunque algunas veces el 
color se utiliza como un reemplazo comunicante sin otro fin mas que el 
de atraer la atencion: sin considerar su amplio contenido, ya que es un 
elemento lleno de significados. 

Con el color experimentamos una discrepancia entre el hecho fisico y 
el efeco psiquico llamados ilusiones opticas, que nos inducen a "ver" y 
"leer" colores diferentes de aquellos que fisicamente tenemos delante . 

Para el estudio y por lo consiguiente la comprension del color, existen 
siete contrastes de colores basado en lo que captamos atraves de 
nuestros sentidos se fundamente en base a una relacion comparativa, 
nos ayuda a reconocer las posibilidades fundamentales de la 
composici6n de 10s colores. 25 

i Los siete contrastes de colores son: 

I. Contraste de color en s i  rnismo . ~epresentado por colores puros y 
Iurninosos, el amarillo, el rojo y el azul constituyen 10s colores mas 
fuertes de este contraste. La fuerza de 6ste disminuye cuando 10s 
colores que utilizamos se van alejando de 10s colores primarios . 

2. Contraste claro-oscuro . Es un contraste extremo donde nos 
referimos a la polaridad cromatica . El blanco y el negro son 10s 
mas caracteristicos de este contraste por su oposicion , su 
diferencia notable de claridad y oscuridad respectivamente 
generando entre estos distintos valores de claridad y oscuridad 
ya que un color puro puede ser modificable por su mezcla con 
otros colores y por la intesidad de la iluminacion . 

I " Johaness Itten. El ane del color. Los siete contrastes. p33 



3. Contraste caliente-frio . Tambien existe una polaridad que marca 
diferencias de temperatura ilusiva . Hablamos de sensaciones de 
temperatura en donde 10s colores rojo-anaranjado y azul-verde 
son 10s dos polos de contraste caliente-frio mas fuertes . 

4. Contraste de 10s complementarios. Los colores complernentarios 
se oponen entre s i  y exigen su presencia reciproca . Dentro del 
circulo crornatico son 10s colores que se encuentran diametralmente 
opuestos, ejemplo: arnarillo-violeta, rojo-verde, anaranjado-azul. 

Dentro del campo de la fisica se dice que la luz blanca puede 
recornponerse, ademas de superponiendo las tres luces primarias, 
tambien mezclando en cierta proporcion una luz coloreada 
primaria, y 10s colores a si considerados se llaman reciprocamente 
complernentarios, porque completan la luz blanca. 

5. Contraste simljltaneo . Es un fenomeno segun el cual el ojo , 
para un color dado, exije simultaneamente el color cornplementario 
y si no le es dado lo produce el mismo . Asi cada color produce 
sirnultanemamente su color opuesto. Existe una teoria que explica 
este fenomeno: las terminaciones nerviosas que hay en la retina 
humana ( conos y bastones) estan preparadas para recibir uno 
de 10s tres colores prirnarios que cornponen todos 10s colores. El 
mirar fijarnente al rojo fatigara las partes sensibles de ese color, 
por lo que con el peso repentino delblanco solamente se dara la 
mezcla del arnarillo y azul . Y esa rnezcla es el color verde , color 
complementario del rojo . 

6. Contraste cualitativo . Esta fundamentado por el grado de pureza 
o saturacion de un color, nos referirnos a la oposicion entre un color 
saturado y lurninoso y otro apagado y sin resplandor . Se produce 
por la modulacion de un tono saturado, puro, con negro, blanco o 
gris , o su color complementario. 

7. Contraste cuantitativo. Es el contraste referente a la cantidad, a la 
medida de la rnezcla de colores. Se dice que dos factores 
determinan la fuerza de expresibn de un color. Es un medio que 
subraya, acentua y nos da equilibrio. 



Existen modelos que pueden establecer todas las relaciones posibles 
entre 10s colort?~. Goethe da valores de luz a 10s c0lores2~ 

Amarillo 9 anaranjado 8 rojo 6 violeta 3 azul 4 verde 6 

En base a estos 10s valores de luz se pueden transformar en manchas 
de colores. Con dimensiones armoniosas de las superficies de 10s 
colores primarios y secundarios las cifras de modifican : 

Amarillo 3 anaranjado 4 rojo 6 violeta 9 azul 8 verde 6 

Asi resulta que el color amarillo es tres veces mas luminoso que el 
violeta que es un color complementario por lo que ocupa un lugar 
tres veces mas pequefio que el . 

Los conocimientos acerca del color, 10s tenemos principalmente a 
traves de dos grandes fuentes: una product0 de la intuicion dada 
principalmente por filosofos, escritores, pintores y la otra es la cientifica 
que procede a partir de experimentos y que trata de explicar todos 10s 
fenomenos del color para llegar a las leyes que expliquen dicho 
fenomeno. 

Los colores poseen caracteristicas asociativas adquiridas. Por ejemplo: 
el color rojo corresponde a i'a ira o la agresion, o el color azul que 
puede representar el agua y sugerir higiene. Es una herramienta 
importante que nos permite modificar la percepcion del material visual 
atraves de sus variaciones y combinaciones. 

d. Tecnica. 

La tecnica es el tratamiento visual que se da para mostrar un concept0 
o idea a traves de la forma. Es un medio que nos ayuda a comunicar 
10s resultados del proceso de disetio. 

" Ibid., p59-60 



Conocer las diferentes tecnicas es de gran importancia para podernos 
dar cuenta de las ventajas y limitantes que tienen segirn la necesidad 
de comunicacion que tengamos. 

Tecnicas de impresion. 

lmprimir es la reproduccion repetida de grafismos sobre un soporte (en 
este caso el papel ) partiendo de una forma impresora mediante una 
substancia colorante o tambien en seco, reproduccion que se obtiene 
generalmente ejerciendo presion .*7 

La transferencia de la imagen de la forma al soporte que se efecttja 
mediante dos operaciones sucesivas: el entintado y el contact0 por 
presion entre el soporte y la forma . 

Existen varios sistemas de impresion, per0 10s que generalmente se 
utilizan para la impresion de carteles son : 

Tipografia . 

Su significado original era arte de imprimir por medio de tipos, 
procedimiento de estampacion que se creo en forma practica por 
Gutemberg, en Alemania, alrededor de 1450 . 

Este sistema nacib con la imprenta. Antes de ella se empleaba como 
medio de impresion la Xilografia ( Arte de grabar e imprimir en 
madera). La separaci6n entre las zonas impresoras y las no impresoras 
de la forma tipografica se consigue produciendo entre ellas un 
desnivel,~ sea, manteniendo en relieve ma imagen y rebajando la 
altura en 10s blancos. 

En el siglo XIX, estas superficies planas fueron reemplazadas por cilindros 
de las rotativas . Dada la velocidad de impresion que cada vez 
aumentaba con la aplicacion de motor de vapor, y luego con 
electricidad, se hizco necesario acelerar tambien la composition. 

'' Marogma. Impresion tipografica. pl. 



La forma en relieve puede presentarse bajo diversos aspectos: 

1 .  Plana y rigida 
2. Curva y rigida en una o varias piezas 
3. Flexible y enrollable 
4. Blanda y flexible 

Por ello la impresion tipografica se realiza con diversas clases de 
maquinas tipograficas . En estas la presion se puede obtener: 

Entre dos planos: Prensas y minervas 
Entre un plano y un cilindro: Maquinas planocilindricas 
Entre dos cilindros: Maquinas rotativas. 

El entintado de la forma tipografica mediante el cual se transfiere y se 
hace visible la imagen en el papel, , aprovechando 10s fenomenos de 
adhesion y de cohesion entre fluidos y solidos es el que se realiza con 
mayor sencillez. La adhesion supone un contacto, que en la forma 
tipografica se verifica solo en las partes que estan en relieve. 

Huecograbado. 

Tambien llamado rotograbado, es un sistema de impresion en bajo 
relieve (intaglio), hecho sobre un cilindro que rota para imprimir, de ahi 
su nombre. 

Este procedimiento se debe al Austriaco Karl Klietsch, quien lo invent0 
a finales del siglo pasado . 

La impresion por huecograbado se lleva a cab0 por medio de un 
rodillo que tiene una imagen totalmente distinta a como se emplea en 
tipografia que impreme valiendose de imagenes realizadas en alto 
relieve , o en la litografia offset, que imprime por medio de una 
superficie plana. 



Litografia. 

Es un procedirniento que tiene rnenos de doscientos aiios , fue 
inventada en Munich en 1789 por Alois Senefelder y se basa en el 
principio de incornpatibilidad de la grasa con el agua. Utilizando un 
rnedio graso se trabaja sobre una superficie granulada. En UP principio 
se utilizaba piedra caliza procedente de Solenhofen , region de 
Baviera, per0 actualrnente se suele utilizar una plancha de una 
aleacibn granulada especial al zinc.28 Una vez terrninado el trabajo 
con el rnedio graso, la superficie que se trata quirnicarnente para evitar 
que la grasa se extienda y la piedra o placha se hurnedece con 
agua.Esto hace que la superficie rechace la tinta grasa de irnpresibn 
excepto en las zonas dibujadas, que se trasfiere con la tinta sobre el 
papel . La litografia cornercial se desarrollo a lo largo del siglo XIX. 

En la decada de 1880 se logro la fotolitografia de medias tintas y 
tricotornia y en 1900, la litografia offset . A partir de entonces pudieron 
hacerse a rnaquina en lugar de a rnano . La irnagen se transfiere de 
una plancha curva de metal a una mantilla de caucho y de esta al 
papel. 

Offset. 

La gran difusion de 10s irnpresos rnovio a la irnprenta a buscar rnetodos 
mas rapidos y , a la vez, de rnanejo mas flexible . El offset (palabra que 
proviene de una inglesa que significa " calco")tiene enorrnes ventajas. 

Es un rnedio de irnpresi6n con elernentos planos o superficies a nivel , 
por lo cual se diferecia del traditional sisterna tipografico . 

Este sisterna se desarroll6 en el presente siglo. Se fundarnenta en 10s 
rnisrnos principios de la litografia. Se dice que el offset fue un 
descubrirniento que se debio a un error del litografo I. W. Rubel, 
estadounidense que en 1905 al estar irnprirniendo, se le fue un golpe de 
rnaquina sin colocar la hoja de papel , y a1 pasar la siguiente observo 
que el fallo que se habia producido sobre el caucho del cilindro que 

Constantino Maria. Posters de Picasso. p16 



hacia la compreson , se habia trasnferido a la cara opuesta de la hoja, 
sin defect0 alguno y con igual calidad que la del frente . El propio 
Rubel instal0 la primera maquina con las caracteristicas adecuadas a 
su descubrimiento . 

El procedimiento es el siguiente. De un texto compuesto en plomo se 
obtiene una reproduction sobre un papel recubierto de un pigmento 
mineral ( papel couche), que luego se fotografia. De las peliculas 
(negativos) asi obtenidas se sacan positivos que son "reproducidos" 
sobre una placa de zinc o de aluminio. Luego se coloca esta placa 
sobre el cilindro de la rotativa, la placa entinta un rodillo de caucho 
que a su vez, imprime el papel. La electronics permite hoy la 
fotocomposicion de 10s textos impresos en offset : un destello luminoso 
fotografia, a traves de un disco que gira rapidamente, cada letra en su 
lugar del texto. El disco es una especie de negativo fotografico en el 
que esta reproducido el alfabeto ( sistema photon). 

Serigrafia. 

Del latin Sericum : seda y del griego graphe: accion de escribir . Esta 
denominacion -proviene de que el tejido mas utilizado para la 
fabricacion de la pantalla que fue y sigue siendo la seda . 

Lo que diferencia a la serigrafia de las demas tecnicas de impresibn es 
que imprime sobre el clise y no por reporte del clise sobre el material . 

Para hacerlo, se utiliza una pantalla compuesta de una tela natural 
(seda), sintetica (nylon, teryleno) o metalica mas seda en un marco de 
madera o metal. 

Esta pantalla hay que " clisarla" por medio de un procedimiento 
manual (pelicula retocada) o por metodos fotomecanicos llamados 
directos o indirectos, de manera que las mallas de la tela esten 
obturadas en las zonas que no deben imprimirse y abiertas en las 
partes del dibujo que debe reproducirse . 

Bajo esta pantalla asi clisada se pone el soporte que ha de recibir la 
impresion. La tinta colocada sobre la parte superior de la pantalla en el 



interior del marco se presiona a traves de las mallas abiertas de la 
pantalla ayudandose con el rasero ( lamina de caucho montada en 
madera) desplazandolo sobre la superficie de la pantalla y asi queda 
aplicada la tinta en el soporte. Esta operation se debe hacer tantas 
veces como soportes haya que imprimir y otras tantas como colores 
Sean necesrios . 

A continuacion se muestran diferentes carteles impresos por diferentes 
tecnicas de impresion: 

Tecnic iografia. Diseiiador Pablo Picasso. 



Tecnica: Litografia. Disefiador Pablo Picasso 



Tecnica: litografia en offset. Diseiiador Pablo Picasso 
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Tecnica: Serigrafia. Disefiador Pablo Picasso. 



Elementos basicos en su estructura. 

En la estructura de un cartel existen elementos fundamentales que 
le son cornunes, y nos sirven como criterios en su evaluacion y para ser 
objetivos en cada trabajo. Son una serie de elernentos que se 
presentan como basicos, ya que nos permiten hacer una valoracion de 
10s mensajes visuales que transmitimos en un cartel. 

Su conocimiento nos ayuda en la organizacion. en el agrupamiento de 
las actividades necesarias para alcanzar nuestro objetivo de 
cornunicacion; cada uno de ellos tiene una funcion especifica que nos 
ayuda a coordinar la estructura de un cartel. 

A traves de ellos nos darnos cuenta tanto de las lirnitantes, corno del 
alcanza que podemos tener en su realizaci6n, asi como la libertad de 
trabajo que lleguemos atener. 

En todo proceso evaluatorio tenemos que tener en cuenta, ademas del 
analisis de 10s elernentos que constituyen el proceso comunicativo, las 
caracteristicas especificas de cada uno de esos elernentos, corno son: 
la persona que origina el mensaje, el emisor, el realizador, el receptor, 
etc. Los elernentos que en gran rnanera contribuyen al analisis de un 
cartel, que en este apartado rnencionaremos como grupos de 
elernentos que conforman un sistema de comunicacion, y que nos 
permiten darle sentido y cornprension al cartel, se denominan SISTEMA 
DE SIGNIFICACION. 

Es un marco que contiene y nos permite reconocer 10s elementos de 
evaluacion de un cartel, aqui lo tomamos como un principio de 
entendimiento de estos elementos que son: 

1. La funcion 
2. Los codigos 
3. Los mensajes 
4. Los efectos 



1. Funcion. 

Las funciones en el cartel se establecen segljn las intenciones y 
objetivos de cada proyecto. La funcion reside en la capacidad de 
accion que tenga el cartel. 

En la naturaleza del cartel viene implicita su funcion comunicadora, lo 
que nos lleva a rnencionar las funciones que se ligan a esta, corno su 
funcion organizadora, informativa y persuasiva. 

Funcion organizadora. 

En el cartel organizarnos cierto tipo de comunicacion 
independientemente de la informacion que manejemos, Estructuramos 
un mensaje visual con cierto orden a troves de elementos graficos, 
teniendo en cuenta las relaciones entre estos, con el fin de que cada 
elernento actlje con eficacia en la comprension total del mensaje. Esta 
organizacion nos permite guiar al receptor en la lectura del cartel y a 
darle sentido a la informacion dada. 

Funcibn informadora. 

Mediante el cartel transmitimos un conocimiento y se aumenta la 
informacion que posee el receptor. La informacion que manejarnos en 
el cartel corresponde a datos especificos sobre hechos o eventos de la 
vida social, generados con expectativas de respuestas. 

Al respecto, Leonor Arfu~h2~ cita dos tipos posibles de respuestas: 
1. Ciertas conductas que atarien a la comprension de hechos o 

fenomenos. 
2. Las vinculadas a la realizacion de una accion. 

En esta funcion estan implicados cuestionamientos de opinion social, 
tanto negativos corno positivos. 

'' Leonor Arfuch, licenciada en tetras, egresada de la universidad de Buenos Aires: profesora e investigadora de 
las facultades de Arquitectura. Dlseno y Urbanism0 y de Ciencias Sociales de la misma universidad. 

60 



Funcion persuasiva. 

A traves de las inforrnaciones que se rnanejan en el cartel se plantea 
un conocirniento que estirnule a la accion. Actua corno condicion de 
posibilidad de desarrollo de conductas sociales especificas. Por rnedio 
de la persuasi6n "plantearnos una modificaci6n de la conducta 
del destinatario, y buscarnos una nueva adhesion o un reforzarniento 
de la existente, en ellas se juega con fuerza cuestiones ideologicas".30 

El cartel curnple tarnbien con una irnportante funcion: la estetica. 
Siendo que en el proceso de creacion de un cartel le varnos dando un 
significado a traves de una organizacion interna de 10s elernentos 
graficos que lo conforman de rnanera creativa y sensible, utilizando 
principios de disefio y por consiguiente cierta conciencia estetica. 

Asurne su funcion estetica a traves de su forrna, contenido, la arrnonia 
de sus partes con un orden claro, sensible y significativo. 

"Bello, es el objefo que a1 confemplarlo produce deleife, un 
sen fimien fo de agrado ': 

Santo Tomas. 

En algunos casos el cartel por causa de esta funcion llega a perder su 
funcion original, ya que son exhibidos en exposiciones o forrnan parte 
del adorno en hogares o estan en manos de coleccionistas, es 
desplazado corno rnedio de cornunicaci6n rnasiva y no se torna corno 
un rnedio al servicio de un fin especifico, aunque no pierde el 
contenido de su forrna. 

lncluyo aqui otro tip0 de funcion a la que la llarno funcion originaria o 
particular: que justarnente se refiere a 10s fines y objetivos especificos 
por 10s cuales se crea determinado cartel, pudiendo tener asi fines 
educativos, prornocionales, de servicio social, etc. y sus objetivos 
pueden ser publicitarios, propagandisticos, informativos, organizativos, 
orientativos, etc. Un ejernplo puede ser el rnencionar un cartel con 

'O Leonor Arfuch. Diseno y Comunicacion. Acerca de 10s modos de comunicar c) Hacer-hacer p.66 



funcion de orientacion, cuando se plasma en el la manera en como 
prevenir enfermedades. 

La funcionalidad de un cartel depende de las necesidades particulares 
de este y del enfoque particular del mensaje. 

Un codigo es un sistema de signos convencionales que permite 
formulary emitir un mensaje.3' 

Al contemplar un cartel, no nos detenemos a pensar sobre el 
significado de 10s codigos utilizados en el, solamente nos damos cuenta 
de ello al realizarlo, ya que analizamos para poder construir el mensaje 
que queremos dar, que formato sera el mas adecuado asi como el tip0 
de imagen, tipografia, color, etc. Todos estos codigos y sus variantes 
hacen parte del proceso transmisor en la informacion visual. 

Los codigos se armonizan en una relacion espacio-forma-funcion para 
darle coherencia al mensaje y se conforma por sus elementos tecnicos: 
como son el dibujo, la fotografia, el recorte,el collage, etc., incluyendo 
el formato que tendra el cartel y el tipo de papel, asi como la forma de 
impresion que tendra. 

Tambien se toma en cuenta 10s elementos graficos que nos ayudan a 
la configuracion de un concepto, 10s elementos que van a determinar 
sus caracteristicas y lineas tematicas, 10s codigos que van a determinar 
su identidad. Un elemento que nos es de gran utilidad es el icono, ya 
que implica la creacion de signos basados en la relacion de semejanza 
con la realidad representada. 

Existen una variedad de signos iconicos y al respecto Charles Morris32 
nos plantea ejemplos de 10s diferentes grados de iconocidad que 
puede haber: 

" CarreAo, Salvador. ~ o t a s d e  clase:Semiotica. Xochimilco 1995 ENAP 



lconos en alto grado: Se refiere a 10s iconos que hacen una 
representacion fie1 y especifica corno las fotografias, 
dibujos detallados, etc. 

lconos de alto grado variable: Se refiere a las distintas 
representaciones graficas de un objeto, por ejemplo: 
las partituras musicales, las diferentes formas de representacion 
de la danza, de espectaculos pljblicos, etc. 

Los codigos se fundamentan en una relacion de semejanza o similitud 
con la realidad, En virtud de el varnos a materializar un concept0 
congruente con la sintaxis y el manejo del lenguaje grafico nece~ar io .~~ 

3. Mensaje. 

El mensaje es comprendido corno un conjunto de signos que ofrecen 
sensibilidad del receptor34, entendiendo por signos 10s elementos 
sensibles que se relacionan con un determinado tipo de 
comportamiento. 

En el mensaje esta implicado el orden, cierta estructura coherente, que 
debe adecuarse a 10s sistemas de perception del receptor. 

Peninou atribuye al mensaje tres funciones fundamentales: 

Funcion implicativa: ya que el cartel procura implicar al receptor. 

Funcion referencial: el cartel de information sobre el referente. 

Funci6n poetica: en cuanto al manejo creativo. retorizado del 
mensaje.Esta funcion esta determinada por el grado de 

3' Charles Morris, seguidor de Charles Sanders Pierce, en su estudio de 10s fundarnentos para una teorla 
general de 10s signos para una serniotica. 

Andrea Dondis. Sintaxis de la irnagen. 2.Cornposicion de 10s fundarnentos sintacticos de la alfabetidad visual. 
pu 33-34 

LOS varios niveles de expresion de 10s rnensajes visuales tienen infinidad de opciones tanto en estilos corno 
de rnedios para la resolucion de 10s problernas visuales 



apropiacion del lenguaje que posean 10s sujetos de 
cor,iunicacion.Debe de ser de yran fuerza expresiva. 

El mensaje es el contenido de la informacion, el rnanejo de este 
contenido debe tener caracteristicas de claridad, integridad y 
entendimiento general, sin dejar margen a la duda para obtener el 
interes de un mayor nljmero de personas. 

Para la confeccion de un rnensaje pasamos por un proceso de 
seleccion, rnanipulaci6n y organizacion de 10s conceptos, formas, 
sentimientos, etc. de lo que queremos transrnitir al receptor, cualquiera 
que sea la linea tematica y el contenido a tratar. 

Andrea Dondis35 cita tres niveles por 10s cuales recibimos estos 
mensajes: 

A nivel representacional: Cuando hacemos una recreacion 
fidedigna de la realidad, teniendo en cuenta todas sus 
referencias. "La fotografia es el medio de representacion de la 
realidad visual que mas depende de la tecnica.36 

A nivel abstracto: Cuando reducimos 10s elementos visuales para 
obtener solo 10s rasgos esenciales y especificos de lo que vamos 
a representar. Puede ser la abstraccion pura (reduccion de 10s 
elementos basicos que no guardan conexion con la informacion 
a representar) o la abstraccion hacia el sirnbolismo. 

A nivel simbolico: La manera mas sencilla de representacion que 
sea reconocible, reproducible y recordable. 

'' Andrea Dondis, graduada de diseno en 1948. profesora auxiliary presidenta ejecutiva de la divisidn de 
comunicacion. 

Andrea Dondis. La sintaxis de la imegen 4. La anatomia del mensaje visual.Representacion p. 56 



4. Efectos. 

En el cartel y en toda comunicacion visual, no existe la preocupacion 
por la investigacion sobre 10s efectos que causa un mensaje. Nos 
damos cuenta de su efectividad o la falta de ella por ejemplo cuando 
mediante un cartel convocamos a las personas a a l g h  evento civico. 
por la cantidad de personas que asistan. Son las distintas acciones o 
actitudes que se dun a traves de la comprension de un mensaje visual 
a traves del cartel. 

Los efectos que se pueden esperar de la transmision de mensajes a 
traves del cartel pueden ser varios como el consumo, el 
comportamiento, conocimiento,productividad, persuasion, etc. 

Estos efectos dependen de 10s fines y objetivos especificos que se 
quiera transmitir. 



El cartel mexicano y sus protagonistas. 

Al referirnos al cartel rnexicano, estarnos hablando del cartel que 
de alguna forma nos da personalidad, al cartel que recupera con 
actualidad nuestra tradicion e historia. Es el cartel que conjuga pasado 
y presente para darnos rnodernidad. 

Para conocer el cartel actual debernos buscar en la historia para 
descubrir 10s valores resistentes que nos dun el perfil del cartel de hoy, y 
mencionar a las personas que han hecho posible su evoluci6n. 

La gran carga cultural que tenernos se va forrnando desde la epoca 
prehispanica, con sus grandes obras ligadas a la religion y al arte. En sus 
trabajos hechos con gran talento,ingenio y sensibilidad; inspirados en la 
naturaleza, 10s pueblos originarios de Mexico logran lo que hoy 
buscarnos incansablernente: la capacidad de sintesis de irnagenes y la 
integracion de ideas, corno lo podernos constatar en todos y cada uno 
de sus trabajos en donde se plasman representaciones de anirnales, 
inscripciones funerarias, en sus ceramicas. En ellas podernos obse~ar  lo 
que hoy llarnarnos integracion grafica. 

Con este antecedente, se va desarrollando en Mexico una cultura 
artistica relevante a traves de transforrnaciones en la historia, la cultura 
y el arte. Uno de estos carnbios, rnuy rnarcado -sobre todo en el 
campo del arte- se da con la revolution de 1910, en la cual surgieron 
rnanifestaciones de gran relevancia en la expresion artistica. lnfluidos 
por ese hecho historico, 10s grabadores de la corriente de la Escuela 
Mexicans, trabajaban la gran rnayoria enfocandose a dar una vision 
estatica de 10s problernas politicos y sociales del pais, lo que dio origen 
a grandes propuestas innovadoras con caracter rnerarnente 
national, ya que reflejaban de una rnanera directa las situaciones 
actuales de aquella epoca: adernas proponian un rnensaje social y 
politico, donde tanto la cornposicion corno la estructura y el color, 
tenian valores de originalidad. La produccion cartelistica ernpezaba 



con avisos, eran rnanifiestos que aparecian continuarnente en las 
calles. 

1. Jose Guadalupe Posada. 

Grandes fueron 10s artistas que contribuyeron at enriquecirniento del 
diseiio grafico en nuestro pais, per0 principalrnente, fue con el maestro 
Jose Guadalupe Posada (1852-1913) que el cartel torn6 un gran 
irnpulso con su grafica, vinculada a las preocupaciones populares. Sus 
grabados expresaban sentirnientos sociales rnuy intensos 
correspondiendole a el, el diseiio de 10s prirneros anuncios gruficos. Por 
10s rnovirnientos politicos y sociales de esa epoca torna el cornprorniso 
de transrnitir, por rnedio de su grafica, a un gran pljblico y de forrna 
directa, 10s sucesos reales, donde 10s trabajos ya no se reducian 
solarnente al anuncio de productos cornerciales. 

2. El Taller d e  la Grafica Popular. 

A fines del aiio de 1933 se funda la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (LEAR), de tendencia abiertarnente izquierdista, en la 
cual habia una seccion de grabado en la que se elaboraban carteles, 
volantes y otros irnpresos de sindicatos que fue alentada por la politica 
reforrnista de Lazaro Cardenas. El cartel, por su funcion y por su 
contenido alcanzo una gran produccion y alta calidad plastics. 

"Tierra y Libertad" era la consigna de 10s prirneros carteles politicos que 
aparecieron en el atio de 1937. Esa era la dernanda y preocupacion 
tarnbien del taller de la Grafica Popular, que surge con la union de tres 
artistas cornunistas que en ese aiio se desligan de la LEAR y se dun a la 
tarea de integrar un proyecto para unir el trabajo cultural a las 
necesidades populares. Estos artistas eran: Luis Arenal, David Alfaro 
Siqueiros y O'Higgins, a quienes se les unio Leopoldo Mendez, 
convocando a su vez a otros grandes grabadores. 



El proyecto nacio con el acercamiento a un regimen nacionalista al 
que habia que orientar hacia el socialismo. 

El taller produjo carteles monumentales realizados colectivamente, 
para un pirblico que era muy pequetio, ya que la cuidad 
contaba con menos de un millon de habitantes, que no estaban 
limitados a la vision publicitaria. 

Con el tiempo, el rapido crecimiento del Distrito Federal y la censura de 
10s espacios que siguio hasta en 10s atios del sexenio ruizcortinista que 
con el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, 
impuso ala capital su peculiar idea de belleza y prohibio la pega 
cailejera de ~ a r t e l e s . ~ ~  

Se fue privando al taller de sus espacios de expresion, asi su 
produccion, destinada al consumo visual del ciudadano comirn, perdio 
razon de ser, esto limit6 bastante la influencia del TGP, per0 no la 
destruyo, sus principios son siempre 10s mismos: 

1. Produccion funcional y el estudio de las diferentes ramas del 
grabado, la pintura y 10s diferentes medios de produccih. 

2.Realizacion de un esfuerzo constante para que la produccibn 
beneficie 10s intereses progresistas y democraticos del pueblo 
mexicano. 

3. Gabriel Fernandez Ledesma y Francisco Diaz de Leon. 

Por 10s atios treinta 10s nombres de Gabriel Fernandez Ledesma (1897- 
1972) y Francisco Diaz de Leon (1900-1983) que se escuchaban 
tambien en el ambito de las artes graficas, fueron 10s que tomaron 
actitudes y practicas del diseiiador. 

Para ambos existia una preocupacion por el manejo y restauracion de 
la pulcritud tipografica y el grabado, empehados en crear un estilo 
mexicano tanto en carteles como en libros. 

" 'Cartel'. Gran Diccionario Enciclopedico de MBxico. 8v. v.i. 1993. p. 110 



Con su trabajo, desde 1920 hasta 1940, fueron 10s principales 
responsables de la produccion de rnensajes culturales, pedagogicos, 
politicos y artisticos de Mexico. Estos dos personajes en su trabajo 
lograron darle al cartel una apreciacion como unidad, ya que estaban 
conscientes del poder que ejercia la tipografia y buscaban la calidad y 
la claridad compositiva como el elemento mas importante en la 
eficacia del rnensaje: aunque se nota en sus trabajos un criteria, un 
cierto apego a 10s detalles decorativos. 

Fueron 10s primeros en difundir la irnportancia del trabajo grafico 
rnediante la organizaci6n de las prirneras exposiciones del cartel en 
1934, corn0 la realizada en la llamada "Sala de Arte" de la Secretaria 
de educacion Pljblica; esta fue una exposicion panoramica del cartel 
alrededor del mundo, que incluyo trabajos principalrnente rusos y 
rnexicanos, siguiendole otra muestra realizada en el aiio de 1936 
titulada "Propaganda Grafica" que contaba solarnente con trabajos 
nacionales. 

Con estas exposiciones, lo que se intentaba era tener conciencia de la 
importancia que tienen las disciplinas graficas. 

Los carteles de Fernandez Ledesrna y de Diaz de Leon se caracterizan 
por la utilizacion de tipos simples, reforzados en algunas ocasiones con 
su talla en madera, siguiendo una disposition no tradicional. rornpiendo 
las lineas horizontales convirtiendolas en verticales con manchas 
pictbricas, creando asi carteles dinamicos por esta distribucibn 
tipografica tan inusual en esos tiernpos. Asi el cartel tenia eficacia, 
puesto que el espectador tenia que seguir la linea de texto dictada en 
el cartel y enterarse por completo del rnensaje. 

Fernandez Ledesrna, tuvo a su cargo la realizacion de carteles para 10s 
grupos y las escuelas del rnomento, apoyandose de la xilografia. Se 
trata de trabajos de calidad tipografica no tan notable como 10s 
grabados en rnadera que lo acornpafian, rnostrandonos a nii3os 
estudiando, manos que pintan o que trabajan con el martillo y el 
cincel. 



Diaz de Leon fue el que incorporo en sus carteles la fotografia y el 
grabado siendo esto mas facil ya que Talleres Graficos de la Nacion se 
fue poniendo a disposicion de 10s artistas, el offset, el rotograbado y por 
consiguiente el uso de varias tintas; asi, 10s carteles de esu epoca 
cobraron gran colorido y se nota el predominio de la imagen sobre 10s 
titulos breves. 

4.Francisco Heppens Helguera. 

Tambien es necesario mencionar el trabajo que por ese tiempo realizo 
Francisco Heppens Helguera ( 1  91 3-1990), pintor y escultor que en el afio 
de 1930 incursiona en la industria cinematografica nacional como 
escenografo y cartelista. Destaco con sus carteles desde 1929, 
ganando varios concursos nacionales y el tercer premio en el concurso 
international del cartel politico en 1986 convocado por el ministerio de 
Rusia. 

5.Josep Renau. 

De gran relevancia tambien es el trabajo de Josep Renau, catalan que 
hizo aportaciones en cuanto a innovaciones en el tratamiento de sus 
carteles, contribuyo de gran manera con sus trabajos de fotomontaje. 
Antes de llegar al pais tuvo en Espaiia una carrera como cartelista y 
politico. Realizo la gran mayoria del cartel cinernatografico en Mexico 
( 1  949-1 950) en su pequeha empresa "Estudio imagen publicidad 
plastica", integrando en relaciones complejas y muy activas 
fragmentos tornados de la fotografia fija de las peliculas. Recordemos 
el cartel mas representative de ese tiempo "Necesito Dinero" de la 
cinta del mismo nombre que dirigio Miguel Zacarias. 

Por ese tiempo la Direccion Autonoma de Prensa y Publicidad (DAPP) 
utiliza el cartel para difundir campahas deportivas, campahas en las 
que convocaba a la organizacion popular y al combate del 
alcoholismo. 



6. Cartel Chicano. 

Es bueno mencionar que en 10s atios cincuentas con 10s llamados 
"pachucos" cornienza una tradici6n con el cartel chicano, el cartel 
s i ~ e  de apoyo para rnanifestarse por una bljsqueda de identidad 
nacional. Sus origenes se tuvieron con inrnigrantes mexicanos, de ahi 
que se utilizaron irnagenes de las pirarnides prehispanicas, la virgen 
Maria, Francisco Villa o Emiliano Zapata; per0 con el tiernpo estos 
simbolos van cambiando y sus preocupaciones como mexico- 
americanos se transforman tambien y esto se refleja en sus carteles que 
ahora demandan un trato de igualdad, el respeto a 10s derechos 
humanos, su posici6n ante la pena de muerte, etc.. 

7. Miguel Prieto. 

Otro de 10s exiliados espafioles que aporta al disetio grafico en gran 
rnanera fue Miguel Prieto que llega a Mexico en el atio de 1939, a el se 
le reconoce su trabajo en el area editorial por el cual se le llega a 
llamar "el fundador de la tipografia mexicana de la segunda mitad del 
siglo XX, e iniciador de las forrnas modernas en el disetio mexicano".38 

Su labor fue muy amplia, colabor6 en diversas publicaciones, entre las 
que se encuentran el peribdico Romance, Espatia peregrina, Revista 
espatiola de cultura. que fueron publicaciones culturales product0 del 
exilio. En 1949 fue encargado del disetio del suplernento cultural, 
Mexico en la cultura. 

En el area del cartel sus trabajos principalmente estuvieron en la 
difusibn de exposiciones que en rnuchos casos fueron mas ambiciosos 
que sus folletos. En estos encontramos un plantearniento estetico 
definido, basado principalrnente en la sintesis, para el la belleza 
radicaba en la sencillez del rnensaje. 

Pandolfi. SilviaCCldigo Tipografco, et. al. Homenaje a Miguel Prieto. Mexico, p.3 



Por estos afios el disefio como profesion era relativamente oscuro y casi 
nunca reportado. 

El gran discipulo de Prieto es el maestro Vicente Rojo (1932), tambien 
exiliado espafiol se instala en Mexico en el atio de 1949 y desde 1950 
trabaj6 con el como su asistente en la oficina de ediciones del lnstituto 
Nacional de Bellas Artes, aprendiendo de Prieto la manera en que este 
elabora sus trabajos, basados en la democracia visual. 

Por medio de la labor de Rojo observamos la importancia del oficio y su 
disciplina creativa, en el nos darnos cuenta del desarrollo del disefio 
grafico en las instituciones culturales mas importantes de nuestro pais. 

Entre las muchas colaboraciones, realiza con la Direction Cultural de la 
UNAM, dirigida en ese entonces por Jaime Garcia T., un gran nljmero 
de carteles. 

Implanto un nivel de calidad en el que combinaban las soluciones 
tecnicas con la informacion de primer orden al trabajar con profunda 
etica y compromiso con la imagen, haciendo en 10s afios sesentas casi 
toda la grafica cultural dela ciudad. 

La atraccion que el propone en sus carteles, la consigue al resaltar lo 
evidente. "Vicente Rojo es el hecho mas significativo de la historia del 
disefio grafico en el Mexico del siglo XX. Trajo a las Artes Graficas 
mexicanas 10s vientos de las vanguardias artisticas de nuestra era"39 

39 Abelleyra Angelica. 'Vicente Rojo, lo mds significativo del dise~io grdfico en Mbxico" La jornada. (Mexico. D.F. 
19 de oct. (1990) p.36 
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9. Movirniento estudiantil de 1968. 

Hasta el atio se 1968 fue que el grabado volvi6 a 10s rnuros, ya que en 
el rnovirniento estudiantil de ese atio hub0 una explosion grafica sin 
precedentes. Con el estado en contra 10s estudiantes crearon una 
grafica de agitacion apoyandose en forrnas antes trabajadas por el 
Taller de la Grafica Popular y haciendo adaptaciones del Mayo Rojo 
frances, tambien rnanejando elernentos graficos utilizados ya por 10s 
disetiadores del comite organizador de la XXI olirnpiada. Los carteles 
tenian una necesidad de expresion critica formando parte asi de un 
sisterna de cornunicacion alternativo para difundir las dernandas del 
rnovirniento, exigir el dialogo pljblico y contrarrestar, con sus limitados 
recursos, la manipulacion de la inforrnacion de 10s rnedios rnasivos. Los 
que elaboraban estos carteles eran profesionales y alumnos de las 
escuelas de Artes Plasticas y brigadistas que se encargaban de 
colocarlos por todos lados. 

10. lmprenta Madero. 

Vicente Rojo tambien realiza trabajos en la lrnprenta Madero, siendo 
esta apenas un pequetio taller, contribuyendo en gran rnedida a la 
forrnacion de algunos de los, mas irnportantes disetiadores de nuestro 
tiernpo. 

Se fue forrnando asi el grupo Madero, que tiene su origen bajo las 
propuestas forrnales del grupo Ruptura, dentro de ese grupo estaban: 
Pablo Rulfo40, Luis Alrneida, Rafael Lopez Castro, Azul Morris y German 
Montalvo. 

Todos ello tienen una gran labor cartelistica, la cual sirve corno ejernplo 
a todos 10s relacionados con esa area de trabajo. 

''O Pablo Rulfo, pintor y disehador, hijo del escritor rnexicano Juan Rulfo 



1 1. Rafael Lopez Castro. 

Rafael Lopez Castro , estudio en la Escuela Nacional de Artes Graficas 
y en el afio de 1971 formo parte del grupo de disefiadores de la 
lmprenta Madero. 

El propone durante su trabajo, nuevas formas de educacion visual, 
distribuye en sus carteles las imagenes con habilidad excelente. 

"Se hacia disefio sin pretensiones publicitarias, se hacia disefio 
informativo principalmente de indole cultural y  politic^".^^ 

Creador de un cartel de caracter culto, en sus trabajos utiliza un 
lenguaje popular mexicano y con esto se cataloga como uno de 10s 
disefiadores con mayor cercania a nuestra cultura y tradiciones 
plasticas. En su propuesta incorpora la serigrafia de muy alta calidad 
como una forma de enriquecimiento de su trabajo al lado de Arturo 
Negrete. 

12. Luis Almeida. 

Otro exponente es Luis Almeida, arquitecto y disefiador industrial de 
profesion, que ingresa al grupo Madero en el aiio de 1972, hoy en dia 
es una de 10s mas nombrados disefiadores en el campo editorial y en 
sus mljltiples y eficaces disetios de logotipos. Aunque su production 
cartelistica no es mucha, sus trabajos se hacen notar por su excelente 
calidad visual. 

Entre sus carteles estan el realizado para la serie CINE CIEN, y el que 
invita al XVI Festival Cervantino de 1988. 

-~ 
'' Santiago. Francisco. 'Rafael Ldpez Castro". Entrevista a Rafael L6pez Castro. Rev, a! Disefio Grafico. AAo 5 
n~jm. 28 nov-dic 1996. pp10-14 



13. German Montalvo. 

Con un estilo muy personal German Montalvo constantemente 
experimenta con las mas comunes de las referencias hasta la mas sutil 
adicion de color. Con sus carteles hace que lo dificil de lograr: el 
equilibrio, la manera y el orden parezcan poco complicado de integrar 
entregandonos mas con menos. 

En la epoca de inicio de estos diseriadores, la carrera de disetio no 
estaba de moda. Se aprendia en 10s talleres, en donde se empezaban 
a formar e informar 10s ahora llamados disefiadores graficos. La base 
del oficio te daba la necesidad de formar un sustento cultural. 

La creacion posterior de las escuelas de disetio sucedio cuando se 
empezaba a tener mas conciencia sobre la importancia que tenia la 
profesion, una profesion que carecia de respaldo academico. 

14. Eduardo Tellez. 

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Graficas, Eduardo Tellez tiene 
en su haber una gran produccion cartelistica de gran calidad . El utiliza 
en la mayoria de sus trabajos una sustentacion en las culturas 
prehispanicas asentadas en Mexico. 

Su particular manejo en la vinculaci6n de imagen color y texto, hace 
que sus carteles destaquen por su propuesta visual de aparente 
sencillez , per0 con gran impact0 visual que dun como resultado 
carteles inundados de mensajes con gran fuerza. Resultado del 
conocimiento del tema y de clara responsabilidad ante el, que se 
refleja por fuerza en sus trabajos. 



15. Patricia Ordotiez. 

Patricia Ordotiez egresada tambien de la Escuela Nacional de Artes 
Graficas es parte junto con Eduardo Tellez de Estudio Tres Grupo 3. En 
sus carteles vemos su inclinacion por el manejo de la figuracion , ya 
que para ella es una manera de llegar de una forma mas directa al 
receptor utilizando formas geometricas yo reconocidas por todos. 

"Patricia Ordotiez desarrolla este tip0 de comunicacion visual mediante 
el'uso de la serigrafia y el offset; en sus mensajes, la mayoria de tip0 
cultural, el color y la irnagen son 10s elementos que concentran la 
atencion del espectador".42 

Reflexiones sobre el cartel en 10s atios ochentas y noventas. 

El clirna politico y economico de 10s atios ochentas y la introduction de 
la tecnologia, influyeron fuertemente en el disetio ya que se cambio el 
proceso de elaboracion del disetio de mecanico a digital, junto con 
una penetrante estimulacion de "disetio como negocio" se ha perdido 
un poco el objetivo fundamental del disetio y por lo tanto del cartel: la 
calidad en todos 10s aspectos del mensaje. 

Con este ambiente se ha creado una desubicaci6n sobre lo que 
significa disetiar, muchos tienen la idea de que el diseiio de cualquier 
impreso es facil y aqui cube mencionar lo que dijo el maestro Felix 
Beltran 43al respecto: "se confunde lo facil de hacer con lo dificil de 
~ o n c e b i r " . ~ ~  

En 1985 por primera vez una microcomputadora podia utilizarse como 
un sistema de composicion de imagenes y tipos de alta calidad, 

Bermljdez. Javier. 'Patricia Ordoriez", Rev Ludica. Ario l.nlim.uno, abril 1998, p.52 
43 BeltrBn. Felix. Diseiiador cubano (1938). Reconocido como uno de 10s rnejores disetiadores grBficos con una 
experiencia de mas de cuarenta aiios, Actualmente ciudadano rnexicano. 
a4 Glaser. Milton. 'La peor crisis de/ diseAo grafco". Entrevista a Felix BeltrBn. Revista a! Diseiio Grhfico Ailo 6 
num 33 sep-oct 1997 p.33. 
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siendo este un avance de rnucha relevancia en precio-tiempo- 
desernpefio, dentro de las artes graficas: nunca habia sido tan facil la 
representacion grafica gracias a la cornputadora. 

El cartel con el que actual mente tenernos mas contacto es con el de 
tipo cultural, con el comercial y el tip0 urbano. Con el tip0 de cartel 
politico tenemos contacto en epocas de elecciones y recienternente 
obsewarnos trabajos relacionados con el rnovirniento zapatista, estos 
trabajos surgieron de diversas asociaciones y rnovirnientos corno lo son: 
el Movirniento Urbano Popular, la Asarnblea de Barrios, la union Popular 
Nueva Tenochtitlan, la Central Unitaria de Trabajadores entre otros. Aljn 
asi algunos profesionales coinciden que el cartel politico se ha 
reducido, debido a que esta dorninado por la idea de a que su fin no 
es el convencimiento, sino el adorno politico. 

En estos tiempos no son pocos 10s que se han preocupado por difundir 
el quehacer cartelistico para nuestra fortuna, ya que continuarnente 
nos toparnos con convocatorias para concursos de cartel, corno por 
ejemplo 10s realizados para el aniversario de la Cineteca Nacional, 10s 
dirigidos a 10s problernas sociales y a 10s derechos del nifio realizados 
por el DIF, 10s concursos de cartel que cada atio 

hace el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con el objetivo de 
incentivar la lectura, el concurso de cartel "pinturerias" convocado 
entre otras cosas para la reformaci6n del cartel taurino, y por supuesto 
una de las actividades mas sobresalientes en nuestra practica es la 
Bienal lnternacional del cartel, proyecto de educacion del disetio 
organizado por Trama Visual. 

Esta Bienal siwe de consenso de disetios y contribuye al desarrollo de un 
lenguaje visual de cornprension universal, convocando a la realizacion 
de trabajos sobre diversos temas de reflexion socialrnente necesaria. 

Se ha dado una revitalizacion del cartel, este rnedio que nos perrnite 
cornunicarnos rnundialrnente, transrnitiendo tendencias, tradiciones y 
estilos originados en nuestras bases culturales. 



Hoy en dia el cartel en la mayoria de 10s casos es para interiores, se ve 
en las instalaciones de las universidades, en 10s centros culturales, 
librerias, ya que el espacio para esta forma de comunicacion es muy 
limitado por la contaminacion visual. 

A continuacion se presenta una pequena muestra constituida por 
algunos carteles producidos entre 1997 y 1998, con el fin de darnos una 
idea a traves de estos trabajos, de.10 que es el cartel contemporaneo 
mexicano, teniendo de esta forma una vision mas amplia sobre el 
conocimiento de distintas maneras de trabajo. 

Estos trabajos forman parte de legados culturales que se han ido 
formando a traves de diferentes momentos historicos por 10s que 
Mexico ha pasado, y establecen una pequefia rnuestra de un 
fragment0 muy importante en la formacion de nuestra cultura. 



I .Titulo: Huellas del grobodo Mexicano en el siglo XX 
Disetio: Coordinocion General de Comunicoci6n Social. 
Medidos: 67 x 86 crns. 

2. Titulo: Los niiios y 10s niiios viviendo en un mundo 
con sido. 
Disetio: 
Medidas: 40 x 56 crns. 



3. Titulo: 
Diseiio:Hector Hernandez- Elisa Puente 
Medidas: 36.5 x 51 crns. 

4. Titulo: Ciclo de teatro joven. 
Diseiio: 
Medidas: 36 x 57.5 crns. 



5. Titulo:Foro ciudadano 
Disefio: 
Medidas: 30.5 x 68.5 crns. 

6. Titulo: C:ne cien 
Diserio: Luis Almeida 
Medidas: 67 x 89 crns. 



7. Titulo: X caminata nocturna 
Diseiio: Claudia Nierman 
Medidas: 45 x 69 crns. 

~~ 

8. Titulo:Zapatistas en la ciudad de Mexico 
Diseiio: La caja 
Medidas: 36 x 51 cms 



9. Titulo: 
Diseiio: 
Medidas: 68.5 x 93 crns. 

10. Titulo:Deja que te lo cuente un libro del CONAFE 
Diserio:Direccion de Relaciones y Fomento 
educativo 
Medidas: 64.5 x 77.5 crns. 



Titulo: Plaza Sesamo 
Diserio: Televisa 
Medidas: 42.5 x 63 crns. 

12. Titulo: Un mural huichol en el metro de Paris 
Disefio: STC METRO- Giovani Triconi/Triconi 
Diseiiadores 
Medidas: 70 x 1.05 crns. 



13.Titulo: Lugar secret0 
Disefio: EM1 
Medidas: 44 X 69.5 crns. 

14. Titulo: Cartelera de promoci6n cultural de la Secretaria 
de Hacienda 
Disefio:Gustavo Amezaga Heiras 
Medidas: 47 x 69.5 crns. 



15. Titulo: Giro Wateke 
Disefio: 
Medidas: 45 x 69 crns. 

Titulo: 68 El concierto 98 
Diseiio:Victor Soler C. 
Medidas: 60.5 x 90crns. 





Metodologia aplicada para la materializaci6n 
del disefio. 

"Lametodolog/b nos permite la 
construccidn coherente 

de ideas". 

El disetiar irnplica una bljsqueda permanente que requiere de un 
proceso mental, supeditado a un metodo y a cierta disciplina. 

El metodo es un ordenarniento del pensarniento, que consiste en 
pensar estructuradarnente a traves de un trabajo mental solido que 
conduzca constantemente a un fin deterrninado. Necesitarnos de un 
seguirniento para estructurar nuestro pensarniento con la implicacion 
de elementos corno la secuencia, la posibilidad y el nivel jerarquico de 
ideas, asi corno la integration de estas Se constituye corno un habito 
de trabajo que adquirimos por la repetition y costumbre de nuestras 
acciones, es un habito de saber hacer. 

En esta bljsqueda para la aclaracion de un problerna especifico de 
disefio, corno lo es en este caso un cartel de danza titulado "Sonia 
Amelio, la rnejor crotalista del rnundo", he escogido entre 10s varios 
procesos metodologicos que existen, el llarnado "Metodo proyectual"45 
de Bruno Munari46 con el que me adectjo a trabajar para dar soluci6n 
a las necesidades de este problema de disefio , ya que nos da 10s 
elementos necesarios para la organizacion y solucion logica, a traves 
del analisis de cada una de las partes que constituyen dicho problerna. 

45 Consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden 16gico dictado por la 
experiencia. 
"Bruno Munari. M ilhn 1907, lnmerso en actividades varias como el grafismo y el diserlo industrial, 
experimenta sobre materiales y tecnologias asi corno en la proyectacion de objetos de utilidad prhctica y de uso 
estetico. 



Metodo proyectual. 

En este proceso se define primeramente el problerna de diseho y se 
derivan a partir de este subproblemas. Al darle soluci6n a cada 
elemento que lo conforma llegaremos a un resultado que sea factible 
hacia nuestros objetivos. 

En el puede haber ciertos cambios en la estructuracion segljn nuestras 
necesidades, se puede aportar o suprimir elementos, siempre siguiendo 
una estructura coherente de pensamiento. 

Los metodos que constituyen el llamado "metodo proyectual" son 10s 
siguientes: 

1. Problema 
2.Definicion del problema 
3. Componentes del problema 
4. Recolecci6n de datos 
5. Analisis de datos 
6. Creatividad 
7. Materiales/Tecnologia 
8. Proceso de bocetaje 
9. Modelos 
10. Verificacion 
11. Dibujos Constructivos 
12. Soluci6n. 

1. Problema. 

El profesor Juan Carlos Esparza Alvarado plantea una acepcion clara 
de este concepto mencionando que estamos ante un problema de 
diseho cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas ante las 
cuales carecemos de conocimientos especificos suficientes, aunqueULa 
dificultad puede persistir no por falta de conocimiento, sino por falta de 
practica". 



2. Definicion del problema. 

Es un punto importante y basico ya que sin la especificaci6n tanto de 
10s principales valores expresivos que se requieren en cada caso, nos 
faltarian 10s medios para la valoriacion del trabajo y por lo tanto la falta 
de referencias que nos sirven de punto de partida para juzgar el 
resultado final. 

Hay que llegar a plantear todas las caracteristicas y lineamientos a 
seguir en el cartel con precisi6n. Aqui es donde se mencionan 10s 
objetivos especificos a satisfacer, teniendo en mente que al tratarse de 
un cartel, el tipo de solucion que le demos sera con caracteristicas de 
sencillez e inmediatez. 

3. Componentes del problema. 

Partiendo de las caracteristicas del proyecto se determinan 10s 
elementos estructurales que lo conforman. Se van descubriendo 10s 
subproblemas. 

"La solucion del problema general consiste en la coordinacion creativa 
de las soluciones de 10s subproblemas".47 

Debemos darle solucion a cada uno de estos subproblemas 
adecuandolos al problema general sin perjudicarlo y de forma 
creativa. 

4. Recolecci6n de datos. 

"La foriuna favorece a la inteligencia 
preparada ". 

Pasteur. 

"' Juan Carlos Alvarado. lnvestigacion del carnpo profesional.Apuntes para clase. Metodologia: Problerna . p 29 
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Es una recuperacion de datos concernientes con el terna a tratar. En 
esta recopilacion se hace una investigacion sobre 10s elernentos que se 
requieren para estructurar el rnensaje, que nos ayudan a conocer y 
comprender de una rnanera mas amplia el terna que varnos a tratar. 
Nos da 10s elernentos que son de utilidad para la conforrnacion de 
nuestro proyecto, o a veces cuando tenemos el conocimiento previo 
nos ayuda a recalcar datos, o asegurarnos de lo que conocernos, ya 
que la inforrnacion que transmitarnos debe ser fidedigna y relevante 
para nuestro proyecto, la cual nos permita entender, verificar, corregir o 
aplicar 10s datos que nos pueden ser de utilidad en la construccion del 
cartel. Antes de ernpezar a dar respuestas a nuestros problernas de 
disetio es necesario que lo ubiquernos y estudiernos. 

"Sabernos que es dificil tener una buena idea si nuestros conocirnientos 
son pobres en la rnateria y totalrnente irnposible si la descartarnos por 
complete. Las buenas ideas se basan en la experiencia pasada y en 10s 
conocirnientos adquiridos previarnenteW.48 

En la recopilacion de datos, Bruno Munari hace referencia a 
investigaciones sobre rnateriales graficos existentes sobre el tema con el 
fin de aprender de ellos. Al respecto creo que podria en algunos casos 
ser de utilidad para observar la forrna en corno se han resuelto antes 
problernas de disefio, per0 en otros puede no ser tan benefic0 para 
nosotros tener un antecedente de soluciones de disefio ya que rnuchas 
veces dejarnos que estos ejerzan cierta influencia en nuestro trabajo y 
obtengarnos una solucion rnuy sernejante a estos, ya que al hacer 
cornparaciones con soluciones sernejantes en busca de una soluci6n 
creativa nos dejarnos influenciar sobre todo por el estilo de otros 
trabajos. 

5. Analisis de datos. 

Se hace una exploracion de lo escrito, lo leido, lo observado y 
escuchado, es aqui donde se sintetiza toda la inforrnacion mas 
relevante y significativa de la recopilacion de datos, para obtener la 

Juan Carlos Alvarado. Op. cit. p 32 



mas fitil; 10s elementos de calidad que puedan incorporarse para crear 
y recrear el concept0 principal de nuestro proyecto. 

Mediante este analisis se va lirnitando el manejo de 10s elementos que 
podrian intervenir en la bfisqueda o la solucion de nuestro problema de 
disefio, de manera que nos permita ir esclareciendo la manera en 
como puede conjugarse toda nuestra investigacion de una forma 
correcta, permitiendonos' al mismo tiempo conocer las limitantes que 
tengamos para la composici6n de nuestra idea del disetio, pudiendo 
ser estas por razones tecnicas, matericas o economicas. 

6 .  Creatividad. 

Al hablar de creatividad estamos refiriendonos a una potencialidad 
innata de produccion del hombre. Es un manejo de ideas en donde nos 
enfrentamos a una birsqueda constante de la originalidad, la 
congruencia y la innovacion a traves de la produccion de estas, que 
hace que nos acerquemos a niveles mas avanzados de comprension y 
de sensibilidad. 

Aunque hay que hacer hincapie en que antes de todo proceso 
creativo debe haber una asirnilacion de datos basicos previos para 
poder conocer y actuar en el campo de accion al cual nos 
adentramos. 

Sobre esto es interesante citar unas lineas de A. Ricard donde hace 
referencia al hacer creativo, mencionando que este se refiere 
fundamentalmente a dos niveles: el de la inspiracion y el de la reflexion; 
ya que es precis0 un sentir intuitivo controlado por la razon y un pensar 
discursive guiado por la intuition, generando la transmision de mensajes 
o ideas de maneras mas eficaces. 

Aqui entran materiales y tecnologia que tenemos para la realization 
del proyecto. 



8. Proceso de bocetaje. 

Es tornado corno un acto creativo en el que se elaboran rnodelos en 
10s que tratarnos de restar al rninirno la complejidad de nuestro 
problerria de disefio. 

En el proceso de bocetaje se generan graficarnente las prirneras y 
grandes ideas, es la parte del proceso en la que vamos a ir visualizando 
concretarnente las ideas y las variantes que estas puedan tener. 

En esta etapa se hacen "traducciones" de las conclusiones a las que 
lleguernos de acuerdo a 10s datos que tenernos, resultado de nuestra 
investigacion, a irnagenes perceptuales y viceversa. 

Es una etapa donde se crea, se inventa y tiene corno fin el descubrir, 
explorar y explotar las soluciones posibles para nuestro proyecto. En el 
rnornento en el que esto tiene lugar, se exige necesariarnente una 
cornparacion instantanea de nuestro referente con este cornplejo 
precipitado de pensarniento. 

Tratarnos de agotar las alternativas que surjan para poder elegir entre 
ellas la que rnejor se adecire a nuestras necesidades de cornunicacion, 
ya que nos encontrarnos en un proceso de constante forrnacion y 
disolucion, con carnbios en sus elernentos en las forrnas que lo integran. 

Es donde graficarnos la inforrnacion utilizando elernentos visuales que 
nos ayudan a aclarar el rnensaje valiendose de 10s diversos tipos de 
representacion a traves de 10s diferentes elernentos visuales: corno lo 
son 10s elernentos textuales, ilustrativos, forrnales, etc.. 

A este rnetodo de trabajo incluyo la evaluation de bocetos: en donde 
se hace una exarninacion de las propuestas realizadas para poder 
deterrninar si estos responden o no a las necesidades de 
cornunicaci6n. Lo que deterrninara si hay que hacer una nueva 
evaluaci6n o recrear alguna de las ideas, siempre con el objetivo de 
rnantener la coherencia con el rnensaje y el objetivo de cornunicacion. 



9. Modelos. 

La muestra definitiva de la manera en como puede llegar a ser nuestro 
proyecto. 

El diserio de cualquier proyecto esta lleno de constantes evaluaciones 
que se deben analizar junto con el promotor del diseiio, ya que en 
algunas ocasiones algunos aspectos del problerna sobrepasan 10s 
criterios particulares del disefiador. 

Se hace un juicio en donde se critica y juzga la propuesta final, el cual 
va a depender de ciertos criterios que van a estar ligados a 10s 
objetivos y fines de comunicacion planteados. 

1 1. Dibujos constructivos. 

Estos dibujos seran la realizacion del llamado original mecanico, con 
todas sus marcaciones como son la indication de tipografia, la 
selection de papel en el que va a ir impreso, el nljmero de tintas, el 
tiraje, 10s acabados, etc. 

Presentation del proyecto finalizado. 

En este analisis de alternativas se involucran 10s sistemas sernioticos (en 
cuanto a la significacion de las propuestas), 10s sistemas funcionales 
(en cuanto a la estructura racional del conjunto y sus partes), 10s 
sisternus constructivos (en cuanto a la deterrninacion de 10s elementos 
necesarios para la realizacion material de la forrna) y 10s sistemas de 
planeacion economico-administrativa (en cuanto a la relacion que 



debe de haber entre las propuestas, que sean economica y 
administrativamente factibles a ser realizadas). 

1 .Realizacibn del proyecto. 

Problema: La realizacion de un cartel de danza. 

Definition del problema: 
A traves de la Coordinaci6n de Comunicacion Social y 
especificamente en su area de disefio un cartel de danza para la 
promocion de la presentacion de la bailarina y crotalista Sonia Amelio, 
titulado "Sonia Amelio, la mejor crotalista del mundo" a realizarse 10s 
dias 7,8 y 9 de octubre en el teatro Julio Prieto a las 20:OO hrs. 

Cornponentes del problema: 
Texto: "Sonia Amelio, la mejor crotalista del mundo". 
Datos de la presentacion:lugar, teatro Julio Prieto, Fechas: 7, 8 y 9 de 
octubre. Horario: 20:OO hrs. 
Logotipo de la institucion encargada de coordinar el evento: IMSS. 
Credito de la Coordinacion General de Comunicacion Social. 

Recopilacion de datos: 
En esta investigaci6n se menciona un apartado sobre 10s resultados de 
una investigation grafica hecha en 10s archivos de la Coordinacion de 
Difusion Cultural del lnstituto Mexicano del Seguro Social, siendo que el 
disefio del cartel esta auspiciado por dicha coordinacion y realizado 
por su area de disefio; ya que el evento es presentado en una de las 
instalaciones pertenecientes a la institucion. 

Investigacion sobre trabajos realizados en la institucion: 

En el area de diseiio de la institucion no existe el antecedente de 
proyectos realizados en relacion al trabajo de la sefiora Sonia Amelio, ni 
tampoco carteles relacionados con eventos dancisticos. Solo existen las 
llarnadas carteleras que se encargan de informar sobre eventos 



culturales a realizarse en recintos pertenecientes a dicha institucion; y es 
aqui en donde s i  hay referencia a eventos relacionados con la danza 
aunque es en muy pocos casos, ya que 10s recintos 
generalmente 10s ocupan para la realizaci6n de obras de teatro, 
eventos musicales e infinidad de exposiciones relacionadas con la 
plastics. 

Asi que no tenemos gran referencia de trabajos realizados con 
anterioridad en esta instituci6n, sobre proyectos dancisticos, para poder 
tener conocimiento de la manera en como ha sido manejado el tema 
en esta institucion. 

La Coordination se encarga de la bcsqueda de informacion con 
respecto al evento, una investigacion tanto documental como 
fotografica que pone a disposicion del area de disefio. La informacion, 
no es una informacion general sobre el tema sino que esta relacionada 
especificamente con el. 

En el caso de la presentacion de Sonia Amelio. se nos dun datos sobre 
sus carrera y datos sobre lo que es la danza, sus elementos, y algo de 
historia y sus generos; ya que en este espectaculo se muestra desde 
algunas piezas de danza clasica hasta piezas folkloricas tanto 
internacionales como nacionales de todo tipo. Estos datos nos son de 
gran utilidad en la incrementacion de informacion y creatividad para 
la solucion del problema. 

Sonia Amelio. 

Nace en el Distrito Federal en el afio de 1947. Crotalista. Estudio piano, 
actuacion y danza. Ha actuado en el cine (CrepCsculo de un dios, El 
nitio Tizoc, Tacos al carbon, Es que somos muy pobres). por el 
desempefio de su papel en : Un dorado de Villa gano una diosa de 
plata en 1968. Como crotalista ha ofrecido recitales en television y 
teatro, tanto en Mexico como en las mas importantes capitales. El 
compositor mexicano Manuel Enriquez le escribio Tripartita al estilo 
antiguo, para crotalos y orquesta, y el sovietico Arum Jachaturian 
compuso especialmente para ella La viuda valenciana. Algunas de sus 



actuaciones como recitalists han quedado grabadas en discos. Hasta 
noviembre de 1986 habia recibido 59 premios en Mexico y el extranjero. 

Sus presentaciones para diversos pljblicos la han hecho una bailarina 
conocida en todo el mundo, dentro de estas presentaciones es de 
mencionarse a llamado "Cruzada del arte por la paz" estrenado el 
dia 20 de abril en Tuxtla Gutierrez Chiapas en 1995 especificamente en 
San Cristobal de las casas. Al respecto de sexta presentation comento 
que "cuando un pueblo esta sufriendo lo ljnico que podernos hacer 10s 
artistas es divertirlo". Este espectaculo ha hecho que por segunda 
ocasion en su carrera internacional sea reconocida como la mejor 
crotalista del mundo. El public0 que se reune para disfrutar con la 
tecnica, las coreografias y el arte de la prima balerina se deleita al 
verla interpretar por ejemplo "Concierto en re menor" (allegro" de 
Vivaldi), "Sinfonia 40" (allegro assai) -con crotalos y orquesta-, "Sinfonia 
en la menos" (saltarello) de Mendelson y "Ensueiio" (arabesco) de 
Debussy en la primera parte de su espectaculo y para la segunda 
parte de su intervention, selecciona "la rapsodia hljngara No. 2" de 
Liszt (mljsica con 10s pies), "Poema" (concierto No. 3, rondo) de 
Beethoven, "Danza de 10s sables de Jachaturian y "Resurrecci6n" 
(rapsodia rumana No. 1)  -dedicada a su esposo Luis de la Hidalga, 
quien funge como presentador de cada uno de 10s nljrneros.Bajo la 
direccibn de Salvador Carballeda. 

Durante una hora y media, la virtuosa entrelaza al danzar lo clasico con 
lo moderno, sus profundos conocimientos musicales como pianists, el 
zapateo como instrumento de concierto, per0 sobre todo, su amplia 
experiencia en coreografia y el dominio magistral de 10s crotalos. hace 
sobre todo gala de su plasticidad, temperamento y destreza para 
transmitir el sentimiento emanado de la mljsica de 10s compositores 
clasicos. Dentro de sus presentaciones encontrarnos algunas 
improvisaciones en donde interpreta mljsica regional mexicana como 
"Las chiapanecas. 

Sonia Arnelio ha comentado en algunas entrevistas: que pese a que ha 
recibido mas de 130 premios y reconocimientos internacionales que 
avalan su calidad y entrega y ha recorrido paises de 10s cinco 
continenfes, todavia tiene retos. 



"Creo que estoy en mi mejor momento en todos 10s ambitos, soy feliz, 
per0 todavia tengo muchas cosa por hacer en esta genero" afirma la 
virtuosa bailarina, quien dio su primer concierto de danza en el palacio 
de Bellas Artes de la ciudad de Mexico a sus nueve atios de edad. 

Entre sus planes se encuentra el continuar creando mljsica baile, amor 
para el pfiblico "y en ese sentido puedo decir que estoy dedicada 
totalmente a1 arte, per0 puedo expresar que hasta ahora no he 
recibido un solo aplauso sin antes merecerlo". 

Considera que ha pesar de que existen nuevos talentos en todo el pais. 
tambien ha percibido que no hay entrega, "hay cierta apatia yo he 
querido que alguien me siguiera per0 solo me he topado con que no 
hay disciplina, decision y ganas de realizarlo. No creo en la suerte ni en 
el azar, mucho menos en la improvisacion, solo creo en el trabajo 
arduo, tan solo para entretenerme dedico por lo menos 10 horas a 
repasar hasta 30 obras y tambien para crear nuevas obras. 

Aunque tambien en reunion con 10s rnedios de comunicacion en 
I 

algunas ocasiones ha manifestado su tristeza al decir que siente 
pena,pero no porque la ignoren es su pais, sino porque eso habla de 
la pobreza cultural que hay en nuestras instituciones y quienes las 
dirigen. La crotalista, quien ha sido recibida por presidentes, ministros y 
embajadores, lamenta que el hecho de no ser tan conocida en 
Mexico, per0 esto ha sido por que "la gente pequeha que dirige 
nuestra cultura no quiere dejarncs crecer. Pero ha pesar de todo sigue 
adelante, sigue siendo rnejor y cada vez mas feliz, pensando que en el 
mundo Sonia Amelio existe y es reconocida". 

1 Pese a 10s obstaculos que ha encontrado en su desarrollo profesional 
en Mexico, Sonia Amelio se siente compensada con todo lo que ha 

I sembrado y recogido en el extranjero. 

I De sus nuevos retos, la tambien docente, directora de orquesta y 
concertista de piano que considera su exito "resultado de un gran 
esfuerzo, disciplina, trabajo y sacrificio", dijo que prepara nuevas obras 

i y coreografias especiales, entre ellas un homenaje a Ana Pavlova, que 
sera estrenado en Rusia. 



Crotalo: Instrumento musical de percusion semejante a la castahvela, 
instrumento de baile. 

La danza. 

La danza es considerada como una de las actividades artisticas mas 
antiguas del mundo y una de las mas cornplejas. El arte de la danza 
consiste en mover el cuerpo guardando una relacion consciente con el 
espacio e impregnando de significacion al act0 o accion de 10s 
movimientos que se desatan, Este concept0 o idea de accion 
dancistica true consigo el de mljsica per0 no lo hace explicito, tanto la 
rnljsica como la danza son acciones en el tiempo, son fenornenos 
temporales: posen ambas un principio y un fin. 

Para la danza no es indispensable la mljsica ya que no necesita de 
sonidos que la acompahen o guien y tambien porque el ritmo base y 
apoyo de la rnljsica se manifiesta en ella, en la obra de baile, y nos 
damos cuenta de el visualmente. 

La danza es una sucesibn ritmica de gestos y de pasos. Puede ser 
ejecutada por una sola persona o bien por una o varias parejas, en 
cualquier lugar (a1 aire libre, en una pista o en un escenario), sobre un 
ritmo marcado por la voz, por el golpear de pies y manos, por la 
percusion o por la mljsica. La danza nacio antes de cualquier 
civilizaci6n: 10s hombres bailaron antes de saber expresarse mediante la 
palabra. 

Haciendo un poco de historia sobre la danza en Mexico 
mencionaremos que en el Mexico prehispanico Macuilxochitl era 
la vida social y religiosa. 10s jovenes que asistian al calmecac o al 
telpochcalli eran adiestrados en el arte de la danza y se les ensefiaba 
a respetar sus rigurosas normas. La danza era obligatoria tanto para 
hombres como mujeres. 

Los nobles se vestian para el baile con sus trajes de gala y 10s plebeyos 
se disfrazaban de animales con vestido de papel, de plumas o de 
pieles. 



Los evangelizadores tambien ensetiaron a 10s indios algunas danzas 
europeas, como Lo: Santiagos o Moros y Cristianos. Para su exclusive 
disfrute, 10s conquistadores introdujeron las danzas europeas que, a 
diferencia de las indigenas, eran para practicarse en salones, no en 
lugares abiertos, y con fines eminentemente Iljdicos, de diversion, sin el 
tono doliente, suplicante de muchos bailes locales. Pese a las 
precausions de 10s blancos, a fin de evitar la contarninacion 
coreografica, una y otra vertiente de la danza acabaron por unirse. 

A principios de la pasada centuria ya existian gustos por 10s mas 
diversos bailes, las chaconas y pasacalles de Dupre, un minuet, una 
contra danza, una alemana, un bolero, ejecutados con rnaestria, 
ocupando tambien un lugar aqui el rorro, la jarana, el jarave y otros 
sones de nuestro pais y tratando de prevalecer a pesar de las 
influencias que venian de Europa con el afun de recatar algunas 
danzas folkloricas. 

En 1931 se crea la Escuela de Danza del Departamento de Bellas Artes 
y sus primeros directores son Carlos Merida y Carlos Orozco Romero, 
pintores ambos. Ahi se irnparte ensefianza de ballet clasico junto a 
materias como bailes mexicanos y bailes populares extranjeros. 

No casualmente, el primer espectaculo pcblico que ofrecen 10s 
alumnos y profesores de la escuela es un festival de Danzas Mexicanas, 
con coreografia de Gloria Campobeld. 

Esta y su hermana Nellie fundan el Ballet de la Ciudad de Mexico. En la 
misma decada se abre la Academia de Estrella Morales, por donde 
pas an al umn as como Joseha L avalle, A rnalia Hernandez y Guillerrnina 
Bravo. 

En 1947 se fundo la academia de la Danza Mexicana del INBA, que 
aport0 10s elementos para integrar, en 1949, el Ballet Oficial de Bellas 
artes. En la misma epoca Guillermina Bravo funda el Ballet Nacional y 
empiezan a destacar figuras como Ana Merida, Josefina Lavalle, Lupe 
Serrano y Amalia Hernandez. 



Por el afio de 1977 Gloria Contreras, quien realizu estudios en el 
extranjero funda el Taller Coreografico de la UNAM en el cual se 
combina un grupo de artistas veteranos con bailarines muy jovenes, 
lleva al ballet a todas las escuelas de danza e impone la costumbre de 
dialogar con 10s espectadores al termino de cada funcion. lo que 
permite crear en pocos afios un pljblico para 10s espectaculos 
dancisticos, hecho que se refleja en el aumento constante del nljmero 
de asistentes. Ballet independiente, Ballet Contemporaneo, Ballet 
Teatro del Espacio y Danza Libre Universitaria son algunas de las 
compafiias mas estables de 10s ljltimos lustros, Junto a ellas surgen y 
desaparecen decenas de grupos que, pese a su precariedad 
economica, muestran al creciente interes por la danza. 

Componentes de la danza. 
Segljn Alberto Dallal 10s componentes dancisticos son: 

1. El cuerpo humano. 
2. El espacio. 
3. El movimiento. 
4. El impulso del movimiento (sentido) 
5. El tiempo (ritmo) 
6. La relacion luz-oscuridad 
7. La forma o apariencia. 
8. El espectador-participante. 

Un elemento solo no puede sobrevenir o perdurar sin 10s otros, estos 
elementos constituyen la relacion interna que hecha a andar el 
mecanismo de ese act0 de danza y aljn involuntariamente las 
tomamos en cuenta para entender que tipo de danza ejecuta el 
incipiente bailarin. Con el afan de examinar el papel que desempefia 
cada uno de 10s elementos de la danza es que 10s separamos per0 
todos aquellos y sus relaciones contribuyen al surgimiento de la danza. 

El cuerpo humano. 

Aljn cuando hay muchos animales que por instinto crean situaciones 
que podriamos calificar de dancisticas, las actividades de la danza 
pertenecen por entero al ser humano. Son el hombre y la mujer, a lo 
largo de la historia, quienes han realizado estos movimientos y quienes 



10s han calificado y registrado, copiado y ampliado. El cuerpo hurnano 
constituye la rnateria prima de la danza; 10s rniernbros, partes y 
habilidades que lo conforrnan resultan 10s principales protagonistas de 
esa actividad. 

La danza es carnpo idoneo para el desarrollo corporal y espiritual de 
10s seres hurnanos. 

El espacio. 

El espacio le es indispensable al cuerpo en rnovimiento porque en la 
danza el cuerpo se prolonga. No solarnente porque el cuerpo hurnano, 
al bailar, ocupa sucesivarnente distintos puntos, distintas "rnasa", 
durante su trayectoria; sino tarnbien porque hay un espacio que se va 
haciendo a rnedida que el ser que baila le da nombre, consistencia. El 
espacio se va haciendo a medida que el ser que baila le da nornbre, 
consistencia. El espacio se hace espeso en la danza. Aunque la nocion 
conternporanea de espacio esta vinculada fisica, objetivamente a la 
de tiernpo, nosotros separamos rnornentanearnente, funcionalmente a 
estos dos elernentos para situarlos, para definirlos, para estudiarlos, para 
definirlos, para estudiarlos. Acornpafian al cuerpo su "alto, su ancho, su 
fondo" corno si el espacio estuviese constanternente ilurninado por un 
foco de luz movil. En el espacio se dun, 10s rnalabares y cornbinaciones 
de 10s otros siete elernentos de la danza. 

El rnovirniento. 

Nos referirnos a una capacidad que surge a partir de la inrnovilidad -el 
no rnovirniento- y que sobreviene, rnientras dure la energia 
indispensable. El rnovirniento coincide con una ley general ineludible 
estudiada por todas las ciencias y reconocida en todos 10s aspectos del 
conocirniento. 

En el arte de la danza, el rnovimiento constituye material basico en 
cuanto que sus modos de rnanifestacion indican, por una parte, el 
probable establecirniento de 10s codigos, o sea: el reunir las "tecnicas"; 
por la otra, atarie a las formas a las que ha de dar lugar. En el primer 



caso converge en direccion de la naturaleza misma de la danza, de lo 
que ciertos tratadistas de la danza denominan dinamica. En el segundo 
casi queda referido a las creaciones a que va dando lugar, o sea, a 10s 
sucesivos resultados formales que el cuerpo humano va dejando en el 
espacio. 

Nos referimos a dos asuntos esenciales relacionados entre si: 

1 .El movimiento, en punto se inicia en el momento de inmovilidad 
y termina en otro semejante. 

2. Una inmovilidad relativa pude, ya, ser danza porque el cuerpo 
humano contiene una intensidad, una "carga", una 
significacion que se origina dentro de ese cuerpo 
y se ref!eja en el espacio. 

Danzar, bailar significa mover el cuerpo en el espacio. Pero este 
movimiento no puede ser cualquier movimiento sino que para 
pertenecer al ambito de la danza debe contener, ademas, 
significacion: un halito. un acento, una carga impuesta por el 
bailarin,que diferenciara a este movimiento de todos aquellos 
movimientos que seres humanos y animales realizan para sobrevivir, 
para moverse dentro de la naturaleza. 
El tiempo. 

En el arte de la danza el tiempo existe como apoyo o continente. 
Tambien existe el ritmo aunque no pueda ser percibido mediante 
sonidos o ruidos, marcas o golpes de un instrumento. 

En suma: el ser humano danza tambien gracias a un ritmo interior que 
tiene que ver, que se relaciona con las marcas del tiempo biologico en 
el que el ser humano se halla inmerso, por asi decirlo, sumergido y 
supeditado. 

Hay un tiempo conventional, culturalizado, adquirido, que el ser 
humano aplica y manipula de manera inconsciente o 
involuntariamente. Todas estas nociones se han convertido en apoyos 
silenciosos de la danza y sus manifestaciones. 



La relaci6n luz-oscuridad. 

En todas las artes escenicas la combinaci6n de luces y sombras, de 
luces y oscuridades, desde sus origenes, elemento fundamental, toda 
vez que el espectador debe ver lo que cada manifestaci6n de estos 
generos ofrece. Sin embargo, en la danza esta relacion entre la luz y la 
oscuridad resulta primordial porque el espectador recibe el impact0 
visual y porque en el desarrollo de la pieza el "funcionamiento" de 10s 
otros siete componentes de la danza puede recibir la influencia directa 
de la suma luz-oscuridad. Los grados de luminosidad y la capacidad 
luminica de las areas espaciales en las que se realiza una danza puede 
tener consecuencias directas sobre la secuencia, el lapso o la forma 
dancistica. 

La forma o apariencia. 

Danzar, bailar significa realizar movimientos con el cuerpo, dentro del 
espacio. Dichos movimientos poseen una carga, un acento: una 
signification. Es decir no son movimientos gratuitos. Tienen sentido y el 
bailarin 10s domina de tal manera que su expresividad se desata y se 
libera. 

La forma constituye la apariencia total de una danza: una serie de 
secuencias que dejan una especie de estelas lineales en el espacio. 
Poses o figuras sucesivas. Pero la forma, ademas, de "secuencial", 
puede ser parcial o momentanea. 

La forma es el trazo de 10s cuerpos en el espacio. La forma de la danza 
es lo que vemos de ello, lo que 10s ojos normales, a simple vista, son 
capaces de captar. 

El espectador participante. 

Todos 10s seres humanos se hallan vinculados al arte de la danza. 
Cualquier hombre o mujer ha entrado en contact0 con este arte 
porque todas las culturas y 10s pueblos han instituido su practica. La 
danza debe ser vista, debe ser percibida. El espectador testigo del act0 
dancistico es un ser humano susceptible de convertirse en participante: 



tal es la fuerza invocativa de la danza no solo la imitation sino la 
suscitacion y el contcgio son fenomenos que la danza puede producir 
con una facilidad sorprendente. 

Generos dancisticos. 

Segljn 10s grupos sociales que producen y realizan el arte de la danza 
surgen 10s siguientes generos: 

1. Danzas autoctonas. 
2. Danzas populares. 

A. Danzas folkloricas o regionales, 
B. Danzas populares urbanas. 
3. Danza clasica. 
4. Danza contempor3nea. 

Analisis de datos: "Danzar, bailar significa realizar movimientos con el 
cuerpo, dentro del espacio. Dichos movimientos poseen una carga, un 
acento: una significacion". 

"La forma es el trazo de 10s cuerpos en el espacio, la forma de la danza 
es lo que vernos de ella, lo que 10s ojos normales a simple vista son 
capaces de captar". 

Estas son citas que nos dun elementos importantes, en 10s que nos 
basaremos, nos van a servir como punto. de partida para la 
elaboracion de nuestro cartel. 

Despues de haber observado parte del espectaculo, surgen conceptos 
que nos recalcan estos elementos ya que nos dun una referencia veraz 
para la realizacion del cartel; mantienen conceptos que reflejan el 
valor del espectaculo que despues de ser juzgados directamente se 
conjugan para darnos un significado real de este, haciendo que resalte 
su importancia. Estos elementos son: 

1 .La fuerza que refleja el cuerpo humano que se relaciona con su 
forma o apariencia 



3. El movimiento 

4.La relacion luz- oscuridad 

Estos son elementos que se mencionan tambien como fundarnentales 
de la danza. 

Los siguientes son apuntes realizados, sobre diferentes posiciones 
caracteristicas del baile de la sefiora Sonia Amelio. 

Apunte 1 



-- 

Apunte 2 



Apunte 3 



Apunte 4 



Apunte 5 





Apunte 7 



Apunte 8 



Concepto: Parte medular del concepto de este proyecto se basa en 
la bljsqueda de fortaleza de la figura dancistica, ya que esta 
transcribe la celula originaria del espectaculo; bajo lu premisa de que 
una obsesion sonora como generalmente presenta la danza, puede 
rnedirse tarnbien con una obsesion visual de gran fortaleza. 

Aqui es crucial que se refleje la danza y el rnovimiento humano de una 
manera especifica de rnodo que pueda ser registrado con facilidad y 
sin perder su esencia, que sea una verdadera herrarnienta precisa, en 
la que podamos apoyarnos para dar una comunicacion efectiva. 

Otro elernento de gran importancia para lograr un concepto claro 
radica en el rnovimiento, ya que nos da una estructura verdadera y 
fundamental respecto al contenido de la danza. El concepto de 
movirniento lo retomamos de palabras escritas por Rudolf Laban que 
nos menciona que "movimiento es arquitectura vivierte, viviente en 
sentido de cambio constante. Esta "arquitectura" es creada por 10s 
rnovimientos corporales, y estos movimientos corporales realizan 
recorridos en el espacio, creando forrnas cuya esencia es el cambio, la 
transformation constante". 

Proceso de bocetaje:En la bljsqueda de una irnagen que se identifique 
totalrnente con el evento (fuerza, fortaleza y plasticidad), que de 
alguna manera profundice estos conceptos se experiment0 con la 
realization de figuras recortadas en donde se exageran las posturas 
mas representativas para lograr este concepto de fuerza: esto 
pensando en la premisa de que las formas puras tienen una gran carga 
serniotica que se les puede airibuir y por la gran plasticidad que nos 
pueden dar. 

*Retomando 10s apuntes de posturas dancisticas se decidio apartir de 
ellos empezar con la lluvia de ideas, ya que aportan una base sobre la 
que se podra cornenzar a construir, dandonos la pauta para el 
desarrollo del proyecto por la sensacion de libertad y experirnentacion 
que reflejan. 



Boceto No. 1 

La imagen trazada libremente tiene un aire demasiado recargado. El 
recuadro que en un principio serviria para darle un soporte, una 
enrnarcacion al apunte para evitar un desequilibrio en la forrna, resulta 
ser una afectacion que no ayuda a comunicar la idea de libertad; 
produciendo una rigidez y aprisionamiento un tanto desagrabable. 

El solo apunte no logra demostrar la sensacion de fortaleza que 
requiere expresar, notando en la composici6n una falta de poder 
sugerente, que rompe con el tratamiento tipografico que se le da al 
nornbre de la crotalista en la parte superior. 

LA M E J O R  CROTALISTA GEL MUNDO 

r 1 



LA MEJOR CROTALISTA 
DEL MUNDO 

Boceto No. 2 

El trabajo en linea de la figura resulta falto de fuerza, dando la 
sensacion de extrerna fragilidad e inestabilidad. 

I 



Boceto No. 3 

Los apuntes tanto en el boceto No. 3 y 4 son reemplazadas por 
imagenes de trazos rigidos, resultado del tratamiento que se le da 
atraves del recorte tratando de generar siluetas un poco mas claras. 
Esta resulta ser una composici6n energica con una imagen directa y 
rotunda con cortes ritmicos, en donde la forma sugiere el intento de ir 
mas alla de 10s limites. La figura nos transmite tenacidad. firmeza. 
impacto, flexibilidad y maleabilidad como la danza. 



Boceto No. 4 

Esta propuesta resulta ser una interpretacior! demasiado expresiva del 
significado de fortaleza y libertad que conlleva la figura dancistica de 
la senora Sonia Amelio, este exceso de expresividad nos lleva a una 
dificultad en la legibilidad de la imagen que nos puede dar varias 
connotaciones o significados que van mas alla de 10s conceptos de 
fuerza, fortaleza y plasticidad que queremos expresar. 



La propuesta que consider0 que puede dar un mejor resultado es la del 
boceto No. 3 por sus cualidades de legibilidad y fuerza. 





lPllll - - 

LA MEJOR CROBALISBA DEL WJUNDO 



rn 

I-: 



color rojo en el texto que dice "la rnejor crotalista del rnundo". y el 
nombre de la bailarina de tarnaiio mayor. 

Lo que se busco es que el cartel no perdiera fuerza en ninguno de sus 
elernentos. 
Verificacion: Presentacion y aprobacion de la propuesta. 



Realizacion del original mecanico. 



"Parece que cuando las cosas carnbian con dernasiada rapidez, 
10s principios, de algljn modo, se quedan atras. 

Dejar algo atras es corno olvidarlo. Asi, en tiernpos de rnucho apuro, 
10s principios se olvidan. Corno s i  la rapidez en el logro de 

cosos nuevas solo se pudiera conseguir a costa 
del olvido de 10s principios." 

Anonitno. Londres 1978. 

A lo largo de 10s afios de clases, lecturas, conversaciones y proyectos 
graficos corno estudiante de disefio en la ENAP, existen puntos que se 
presentan corno claves para el desarrollo tanto en lo profesional corno 
en lo personal. 

El reunir todos estos puntos en un texto era una tarea dificil, por lo que 
decidi hablar solo acerca del cartel, por tener hacia el una preferencia 
personal, Idea que deje por considerar que no tenia todavia la 
experiencia necesaria que me perrnitiera ernitir juicios acerca del 
tema. Sin embargo me hizo pensar que si bien a ljltirnas fechas nos ha 
tocado ser testigos del gran carnbio tecnologico que influye en nuestra 
forma de trabajar, tambien tendrernos que ser testigos activos en este 
desarrollo tecnologico per0 teniendo una actitud responsable y sin 
olvidar 10s principios basicos para poder crear. Por lo cual 
reconsidere el proyecto de trabajo, corno una rnanera de dejar un 
registro de la experiencia estudiantil haciendo la recoleccion de 
apuntes que remarcasen de alguna forrna la importancia de estos 
principios, pensando que esta tesis habra de provocar aclaraciones, 
desrnentidos y/o correcciones que hogan reflexionar sobre el terna a 
quien se acerque a este trabajo. 

Asi la exposicion anterior es uno recopilacion de dotos relacionados 
con el cartel, en donde se tom0 corno base la experiencia estudiantil 
particular. Recalco esto ljltimo ya que a traves de adoptar una postura 
critica ante esta experiencia fue corno surge la valoracion teorica de 



estos elementos conceptuales que nos preveen de el conocimiento 
necesario para evaluar nuestros proyectos y a su vez darle un 
ordenamiento. 

Elaborar este trabajo no fue nada facil, ya que hablamos de poner en 
claro una "gramatica" preliminar que se encarga de permitirnos 
conocer y comprender acerca de 10s elementos mas relevantes en el 
cartel, acercandonos asi a su estructura. Sobre todo son de gran ayuda 
en la clarificacion de nuestro pensamiento, que se refleja en la 
realization de nuestro trabajo, ya que su conocimiento y manejo 
constituyen la manera en que vamos a responder a las diferentes 
situaciones de diseiio que se nos presenten. 

Contribuyen tambien en gran manera en le planteamiento y 
traduccion de 10s enunciados abstractos del problema al proyecto 
fisico final, desernpeiiando un papel determinante en la formulacion 
de 10s puntos de vista generales que sobre el proyecto se tenga. 

Lo que queda muy claro es que nuestros diseiios deben de estar 
sustentados en una teoria critica que nos permita una mejor 
comprension y la creacion de aportaciones reales mediante el manejo 
de conceptos claros, fuertes y legibles basados en la importancia del 
significado que queremos dar. 

Son 10s elementos teoricos 10s que nos ayudan en la dificultad de crear 
un lenguaje grafico que tenga valores reales de exactitud, estatica y 
brillantez, si estos elementos que conforman 10s cimientos en esta 
construcci6n de mensajes visuales, se olvidan o no se toman en cuenta 
entonces no habra una estructura logica que pueda s e ~ i r  para la 
argumentation y sustento para esta transrnision de mensajes. 
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