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Lo más importante en este momento 
es lo que ahora mismo 
está decidido 
pensar, creer y decidir, 
estas ideas y estas palabras 
crearán tu futuro, 
tus pensamientos forman 
las experiencias del mañana. 

No puedes 
aprender las lecciones de los demás 
en su nombre. 
Todos deben hacer por sí mismos el trabajo, 
y así lo harán 
cuando estén preparados. 

Gracias a mis padres que me dieron 
todo el apoyo y la confianza para 
terminar está etapa de mi vida. 

Gracias a mis hermanos, amigos y tíos 
que me ayudaron y me apoyaron para 
seguir adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En la compilacitm realizada tiene como prioridad el estudio sociológico, 
el an;ílisis histúricll y estético del cartel en México. 

En este proyecto se recopila información sobre los inicios del cartel en 
México hasta nuestros días, haciendo un análisis histórico, social y político 
del origen del cartel en México. 

La investigacitin 1 ><1rte de un principio netamente intuitivo, para más ade
lante sujetarse•" una metodológia de estudio, una investigación documen
tal reílexiunandll sobre la historia del cartel en México. 

En la tesis se analiza el cartel por movimientos sociales, políticos 
y por tema ya que no se encuentran las bases del origen del diseño 
gráfico mexic:anll. 

Se realiza un an<llisis de la historia de arte del cartel que ha tenido un 
desarrnllo paral"I" a las corrientes pictóricas de cada época, en Europa a 
fines dc~I siglo XIX d cartel cumple una función importante como medio de 
propaganda e i<' cN<>ntllS sociales y culturales, con el surgimiento de las van
guardias <1rlístic:,1s, C!I e.irte! toma un nuevo curso con la influencia de los 
rec<>rlc-~s y c:lJllr1gc•s clac laístas. 

En el prim"r capítulo hablaremos de la introducción de la Litografía 
a Méxic:o 1 ¡1JC• ~e· cJ.,IH' a Claudio Linati para establecer una imprenta 
litllgrMic:a '"1 Mé•xic:o, dcsarrnllando "El Iris" que es una de las primeras 
litogr<1fí.is r",ili/.tcl<1s "n el país y de la intruducci(m de la Litografía en 
la .ic:<1cl1•mi.i ele• S.in Carlos, encontraremos el origen de la Xilografía, de 
sus oríg'""'s ¡ird1isp.ínicos hasta el Taller de la Gráfica Popular (TGP), ya 
que la Litogr<1fía y la Xilografía fueron las primceras técnicas de impre
si(in ¡iar<1 realizar los primeros carteles en México. 

En .,¡ s"gundo c:.1pítulo encontraremos el desarrollo del cartel, abar
cando dc,s< le' PI gr.ibaclo popular el cual tiene una influencia polílico
sncial; en llls <111lls vdntes se utilizo en carteles, mantas y panfletos para 
las propag<mrlas di~' las ideas revolucionarias, la Liga de Escritores y 
Artistas Revllh1cirnMrios (LEAR) le da un nuevo sentido al cartel tenien
do como IMsc• clt• impresión el grabado, el TGP retoma la técnica del gra
bado ¡i.ir.i lt<1c:1.'r s11 principal frente con un estilo único e independiente 
dd cart<'i 111il ilicit<1rill, <!ncontraremos la técnica del muralismo que es 
una p<1rte> im¡.><>rl<tnlc.' dc!I desarrollo del cartel en México, se despliega en 
diferenll!s puntos clc!I capitulo las diferentes clases u categorías de carte
les que son el c,utd Cinematográfico, cartel Popular, cartel Manta, car
tel Festivo, cartd Musical (Grupero), cartel de Lucha Libre y Box, y car-
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INTRODUCCIÓN 

tel Taurino, en cada categoría de los carteles se da una definición y una 
breve historia del orígen de cada cartel. 

El tercer capítulll se hace una cronología por décadas de los años cin
cuentas hasta los llChentas, en cada década se va desarrollando de acuer
do con los movimientos sociales, políticos y culturales del país, en los años 
cincuentas el cartel tuvo una gran importancia, sobretodo el cartel políti
co, una vez creado el Partido Popular y el apoyo artístico fué dirigido hacia 
una camparía por la Paz, en esa misma década se realizan varias Bienales 
de Grabado y s<c~ <~stablece la Imprenta Madero que es una de las prime
ras imprentas que realiza varias técnicas de impresión novedosas para su 
época. En la clc~cada de los sesentas se realizaron algunos movimientos 
sociales y plllític:os que dieron el origen a la realizaciím de al gunos carte
les, el arío ele 1 'HiH f11é f11ndamental para el desarrollo de la grMica en 
Móxico fJll<' f11í• 1.i gr.:ífica del movimientll estudiantil y la gráfica de las 
lllimpi<trl<1s. En lll~ <1ri11s s<-'t<entas y ochentas se encontrí1 clln la dificultad 
de que no hay mucha informaciím sobre estos período, In único que 
encontrí> es la r",;1lizaciím de varios carteles para diferentes instituciones, 
c~n este IH~rií1clo s<• recopilo información visual para sustentar la informa
cií1n clllntm<-'nt;1I que no hay mucho en está étapa. 

En el c<1pít11lo cu<1tro se hace un análisis del c<1rtel de la década de los 
noventas hasta el c<1rtel en la actualidad, se analizan diversas Bienales 
Internacionales del cartel que se han realizado, esta información nos sirve 
para tener una idea de lo que ha sido el cartel en México y en el resto del 
mundo. 

En el t'tltimo capítulo se analizan varios carteles de acuerdo a algunos 
parámetros q11e son por medio de técnicas de representación, conteni
do temático, est11dio semiótico, tipo de discurso, estudio de la retórica 
y pcrcepciím s11bjetiva. 
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ANTECEDENTES 
DEL CARTEL 

1.1 INTRODUCCIÓN DE LA LITOGRAFÍA EN 
MÉXICO 

"Claudia Linati de Prevost nació en 1790 en la Carbonera de Palma 
España, tuvo una educación bajo la guía de Giussepe Carderini; a los 
17 años Linati perteneció a la Sociedad Parmesiana de grabadores a la 
acuarela; ahí realizo varios grabados. Dos años después viajo a .París 
para instruirse en las Bellas Artes y dedicarse a la pintura. 

A los 20 años forma parte de la Guardia Rosa del Príncipe Borghese, 
Gobernador de Piamonte España, enlistándose como soldado erí .el ejérci-
to napoleónico. · 

En 1821 viaja a España y se enlista en la milicia nacional de Barcelona, 
lucha a favor del Gobierno Liberal, cae prisionero logrando huir de España 
y refugiándose en Francia, en 1824 se traslada a Bruselas ahí conoce a Don 
Manuel E. de Gorostiza encargado de los negocios de México en Bélgica. 
En mayo de ese mismo año gestiona en Bruselas con Gorostiza su traslado 
a México para establecer un taller litográfico. 

Linati asociado con Gaspar Franchini y por conducto de Gorostiza quien 
les recomendó enviar una solicitud al general José Mariano Michelena, 
Ministro de México en Londres. 

En la solicitud ofrecen establecer una imprenta Litográfica y oficinas de 
Calcografía para mapas topográficos, arquitectura civil y militéÍr y la ense
ñanza gratuita de aquellas artes. 

En aquella época nadie sabía si ya existía en México algún taller litográ
fico pero el Gobierno tenía interés de fomentar toda ciase de industrias. 

El general José Mariano Michelena estaba cumpliendo con su deber, al 
impulsar las industrias, pues los deseos de fijar los conocimientos de la lito
grafía y la calcografía ofreciendo abrir una academia gratuita para enseñar 
ambas artes. 

Linati y Franchini desembarcaron en Veracruz en 1826 trayendo consi
go la primera maquinaria de litografía y de ahí se trasladaron a la Ciudad 
de México; tuvieron varios problemas para establecer el taller de 
Litografía, uno de ellos fué que en la aduana retuvieron por varios días, 
algunos artículos como papeles finísimos, colores, barnices, estampas, 
láminas de cobre, dos prensas y piedras litográficas en diferentes tamaños. 

4 



Portado del Tomo 1 del "El Iris .. 1826. 

Hidalgo 
Utogroffa de José Gracido. 

l. l. l 

ANTECEDENTES DEL CARTEL 

"EL IRIS" LA PRIMERA LITOGRAFIA EN 
MÉXICO 

Los primeros representantes del periódico "El Iris" fueron Linati y 
Fiorenzn Galli quien trabajaba en las minas de Tlalpujahua • 

El 1 3 de enero de 1 826 apareció en el periódico "Águila Mejicana" un 
prospc~cto firmadn por Latini y Galli anunciando la próxima aparición de 
"El Iris" peri(idico crítico literario. 

Los editores tenían en mente sacar un periódico semanal dedicado a las 
ciencias, a las lr,?tras, a lns acontecimientos del día, al exámen de la pro
c:hicci(m rll?I c~spíritu, a descubrimientos, a la economía, la política, sin des
cuidar la c•ducaci(in ele la juventud. 

Se p11lilicará carla sc?mana un número y se daría mensualmente algún 
ensayo litngrcíf1co sobre materias diferentes, sin omitir la música; la sus
cripci(m quc-?elara ahic?rla en las librerías de Akerman, Recio y Valdés. 

Lin<1ti y Galli invitaron a la fundación de "El Iris" al poeta cubano José 
María ele, 1--k,rc?clia y en prirner número aparecen los tres nombres en la 
purlacfo y t-lt?rc?Cfüt firma la Introducción, en ese primer número se incluyo 
una litografía a c:nlor ele Linati, es un figurín, un poco ingenuo con un traje 
ros;1, un somhrPro y un moño amarillo, fué la primera litografío publicada 
cm "El Iris" l(lll' ti'""' c>I interés de darnos a conocer lns primeros litografías 
que• se> hid<'n >n <'11 M(?Xico; d tam<11"io del peric'idico es 18 x 11 cm y casi 
toel<1s l.i litogr.it"í.i~ crn-rc•s1><mck'n al t;m1arío del p<'ri(idico. 

-.. .;;. 

En c11<111t<>" l.i prinH?ra litografía ejecutada por un artista mexica

•. :~· . 

no es del oaxaquerío José Gracida ayudan
te y discípulo de Linati, se trata de la ima
gen de Hidalgo que apareció en el número 
34 de "El Iris" publicada el miércoles 12 de 
junio de 1826. 
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Primero Litograf1a hecha en Me:w.ico, relizoda por 
Claudio Linoti. 

ANTECEDENTE DEL CARTEL 

En los primeros meses de la estancia de Linati en México se enteró que 
en las minas de Tlalpujahua se encontraban trabajando Fiorenzo Galli 
amigo de Linati, después socio del periódico "El Iris". 

Linati realizó varias actividades antes de establecer el taller litográfico, 
produjo una colección de litografías a colores de trajes civiles, militares y 
religiosos de México y dibujo algunas acuarelas de trajes y costumbres 
mexicanas. 

En 1 826 imparli(i clases y publicó "El Iris", el primer número que se 
publico fué el Scibado 4 de febrero de 1826 en el que se incluye un figu
rín a color que es una de las primeras litografías hechas en México. 

Linali apesar de no ser impresor sacó adelante el taller en el cual reali
zó varios experimentos y pruebas; así empezó la producción del taller, 
lceniendo comn ayudante a un joven oaxaqueño llamado José Gracida 
durante cuatro meses, transmitiéndole Lodo su conocimiento y pagándole 
un peso diario. 

Linali exlenditi un certificado a José Gracida dónde constaba que estu
vo trabajcmdn con {,I algunos meses, José Gracida lo presentó al Secretario 
de-' Relaciones nfreciendo el servicio para el trabajo de litografía. 

La litografía de Linali se componía de dos prensas y varias piedras de 
diversos tamaños, pesos y materiales necesarios, que hace constar ·por 
ordc-'n de,I Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones se había franquea
do dos piedras ele-, dibujo a la Academia de San Carlos. 

Peclru J. Del Castillo recibió la litografía y la trasladó a la Secretaría de 
Relaciones, después de un ario del decomiso de la litografía de Linati, el 
Secretario de la Ar:ademia de San Carlos solicitó al Presidente de la 
Reptíblica que se~ le entregara a la institución. La prensa y útiles de lito
grafía < 1ue se.• h<1llalian sin destino en el Ministerio de Relaciones. 

La Sec:retarí.i el" Relaciones dic:e~n que las prensas de Linati ya estaban 
en la Academia ck' San Carlos a fines de 1828, sin embargo Bustamante 
dice que en 1 ll2~J S<' encontraban arruinadas en la Secretaría, en todo caso 
la litografía de~ Linati fué entregada al Academia de San Carlos a fines de 
182~ o principios ele• Hl30. 

El 7 cfo Marzo ele 1828 se acordó que se le entregaba la litografía a la 
Academia de San Carlos según el inventario ya mencionado anteriormete. 

Con esta resolución vino a poner punto final al asunto de la introduc
ci(m del arle litogrdficn en nuestro país. 
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Tortillera, Litogrofio de la serie .. Trojes ci...,iles 
militares y religiosos de Mé.-ico. realizada 
por Claudio linati en 1828. 

l .1 .2 

ANTECEDENTES DEL CARTEL 

LITOGRAFÍA EN LA ACADEMIA DE 
SAN CARLOS 

La enser'ianza cfo la litografía fué propiciada por Ignacio Serrano con un 
sueldo de veinte pesos piclienclo una pensión y tres discípulos, las condi
ciones fueron aceptadas por el Secretario ele Relaciones y el Secretario de 
la Academia diciendo que el Gobierno tenía los mejores deseos de fomen
tar el arle y la lit"grafía. 

El Presidente ele la Academia de San Carlos, Pedro Patilla lxtolinque, 
recurri(1 a los profesores ele la misma para calificar los méritos de Serrano, 
para la enser'ianza de litografía, en cuanto al sistema de enser'ianza se pro
pnnía que incluyera letra moderna, música, composición e impresión. 

Se tc~nía en rncmle que las piedras de litografía no se encontraban en 
Méxic", había infnrrnes de Don Ramón del Mnral catedrático del Colegio 
de Minería quien decía que había piedras para la utilización litográfica en 
"' estarlo de México. 

Lo <1nlc?rior f11{, cnrnunicado por el Secretario de la Academia de San 
C.irlos di Sc•c:rd.irill ele Relaciones con un presupuesto para la instalación 
<'11 l.i Ac:,ul!!mia cfc.,I Taller de Litografía y para su conservaci(m, acordan
cl" <JllC' sc• prllcc~cliera al establecimiento de la enser'ianza de la litografía 
li.tjll Id elirc,cción ele Serrano. 

L1 imporl<incia ele la litografía creció y a mediados del siglo XIX invade 
lilin>s, ¡>Pri(Hlic:os, revistas, música impresa y toda suerte de ilustraciones 
j11nl<1s o se¡ ><11«1el<1s; su carácter es eminentemente literario y político, lite
r,1rio e ilustraciones ele novelas, lo histórico, lo costumbrista, con interés 
<!Sf>l?cidl por lo pintoresco, lo humoríslico-filosüfico, en el alegoría del 
<1mllr y l,1 vida. 

En otril p.1rtr• se' ha hablado de nquella racha de nrtistns principnlmente 
europells, que se·• llc11parnn a principios del siglo en dnr a conocer a 
México en el c·?xlr<1njcro por medio de sus obras, que incluyen de manera 
importante el pais<1jc, los tipos y las costumbres, ahora hemos de ocupar
nos en es<1 1nisma cnrriente que se continúa a través de todo el siglo XIX, 
pero ha ele.• <1gregr1rsc.• mucho más, por que la litografía nn sólo permitió, la 
propc1g,111rl<1 turístic<1, en sus aspectos ck' intereses hist(Jricos, costumbristas 
y artístico~, sino q1w, para c"nsurno dc~I propio ¡Mis, hizo posible la fácil 
ilustracitin el" todo género de publicaciones en las que el arte deja un 
retrato fid ele• la vida rn<?xicana ele aquellos tiempos. 

Lc1 caric<1llira pulítica surgi(1 en México cuando menos desde los días de 
Napnletm 1 y Fern<1ndo VII, pern su florecimiento y el auge de la litografía 
van juntlls a mediados del siglo, menudearon sobre el general Santa Anna 
las censuras de los improperios manifestados en caricaturas, corno las de 
El Gallo Pilag(irico hojas sueltas o insertas en calendarios y periódicos que 
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El sereno, litograf1C1 de Clo11dio linah de lci 
serie de "Troies Meio::ic:ano::. ~ .,ditado ~n 
1826. 

•1 Cfr. Historio de lo litografía en Méxic:o 
Estudio realizado por Justino Fernández. 
Imprenta Universal . P. 13.66 

ANTECEDENTES DEL CARTEL 

se explican por si mismas, pero en las que una absoluta libertad expresiva 
desata la fantasía popular. Después, grandes dibujantes y excelentes cari
caturistas, cnmn Santiago Hernández, Constantino Escalante Villasana y 
otros, hicieron crítica de circunstancias a menudo, contra el gobierno o 
personajes pí1blicns. 

la literatura romántica daba ocasión para que los litógrafos dibujaran las 
portadas e ilustraran algunas escenas particulares de los libros, el ingenio 
de los artistas se produce, en los libros dulce melancólica, amorosa o iró
nicamente, como en El libro de Satanás (1869), o bien dando vida a gran
eles escenas, cnmn El libro rojo (1869-70), en cuyas ilustraciones, intervie
ne un pintor, Primitivo Miranda, con sus dibujos litografiados por Triarte. 

las pnrtacl<1s ele.• los peric'irlicos El Universal Ilustrado, o el Museo 
MC?xic.mo (1 B45) snn verdaderas síntesis del romanticismo criollo con su 
intc,r{,s nat11r<1I e' hist oricisla, siempre en los límites del ideal clásico; fuera 
de la caricatura propi<lrnenle dicha, en la que todas las libertades de 
exprc!si(in se permiten, el naturalismo y el d<lsicismo se imponen y sólo 
IMj<in cfo e<tlidarl cu<mdo el artista es ingenuo o no alcanza los refinamien
tc >s <1cc-1dérni en. 

Dc,c<1<'n, G11<1lcli y Nebel son tres artistas ligarlos íntimamente con el 
e ks<1rrollo ele,, nuestro arle 1 itogrélfico y a ellos se deben muchas buenas 
ol>r,1s, J'C?r<1 son los litc'igrafns mexicanos los que, tomándose todas las 
lil><•rtadC!s, se expresan con una fresca espontaneidad que iguala en su 
clil Hijo y espíritu <1 la de cualquier ilustrador o caricaturista europeo. 

los rnnnurnentns, costumbres, la crítica al gobierno, al clero y a las 
siluac:i!lnes políticas, económicas y sociales en general, junto con aspec
tos más iHTiahles de, la vida, cnmo el amor, los tiernos sentimientos, el 
.irte' el<' la m1ísic:.i, la literatura y la poesía snn, en conjunto los grandes 
tc,,11.is el<• Id li1ogr.ifía del siglo XIX. 

F11c•r<1 < I<' Id c.i1 >it,il d ;1rle de la litografía se extendic'1 en diversos 
Estddos, GdlJrid Vic:entce Gahona (Picheta) establece una litografía en 
Mc'•rida a fine•s el" 1 fl.'iO, m<ls tarde (1 BB3) se' ilustra con litografías la vida 
de Fr. M.i1111e•I f\1<1rtíncv de Don Crescencin Carrillo y Ancona. En Puebla 
se¡ 111IJlic:.i d "R.if,u•I el" Ldmartine" en 1849, en el taller de J. M. Macías, 
cun litllgr.ifí.is firm .. clas por R. S.; después aparece otro artista Rivera, 
quien litogrnfí.i c•I pl.111" c1~, la ciudad para la Guía de Forasteros (1852) 
y Nev<-' ilustr<1 "El C,1z<1cl!lr Mexic<lnn", en 1 HGB. Tnluca es una de las pri
meras ciud<tcle•s ..-ncloncl" se estable,cc:! un taller litogrcíficn en 1 BSO, en el 
Instituto lit.,r<1rio c~'I prinlE'r maestro Plácido Blanco, luvn por discípulos 
a Trinid<1d D,ív<tlos y Alejrindro Tapia. En Agudscalienles existió el taller 
dP D"n Trinicldcl Pe" !roza, en el que trabajó José Guadalupe Pqsada, y en 
Morelia la litogr,1fíd se inicic'i en la Escuela e.le Artes." *1 
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Sello Dh.·inidad Ouetzalcoatl anonimo. 

ANTECEDENTES DEL CARTEL 

1 .2 ANTECEDENTES DE LA XILOGRAFÍA EN 
MÉXICO 

"la Primera rnanifest·aci6n del grabado aparece en el México antiguo, 
en el llamado perilldo Preclásico Medio en el Valle de México el arte del 
México Antiguo es por esencia, un arte religioso que estuvo presente en 
los centros religiosos, pirámides, templos, en la manufactura de las efigies 
de los dios<o?S y llls lllijetus de uso ritual. 

Un artefacto m11y usado para aplicar la pintura fué el sello, instrumento 
hechll co1111ínment<o? de barro, aunque se han encontrado algunos de 
cobre, hueso, pierlr<1, oro, plata fundido y de madera. 

A partir rl<• los llllltivlls decorativos y la interpretación de sellos, se for
m,m dos gni¡ms: 11no rk• temas relacionados con la religión y la mitología 
<?11 1<1 cu<1I se' decllr<1n la piel llamada pintaderas y el otro grupo es con 
tPm<ts gpornc'.?triclls l1 decorativos, frecuente mente usados en los códices. 

AdC?rn<ls r k• l;1 1 >intura corpórea, los sellos se utilizaban para la decora
ci1º111 < I" n•r;ímica, sr? <·?stampaban dibujos en telas y mantas de los indíge
llc\S et Hl ric:c 1~ n1t 1tivus rJp carácter ceremonial. 

Un.i 1 >C?c111iarirl<irl rk, los sellos es la fabricación de un mismo molde o 
mllirlC?s similarc5, c.lichos moldes fueron usados para fabricar los relieves 
que• ""º ir;m c:ic?rtlls objetos. 

A p<1rlir ele? l,1 fllnn<1 de los sello podemos saber cuál fué su aplicación, 
present<1ndo clos flln11<1s diferentes por un lado los sellos planos, que con
sisten ~'n un mango y una base de forma variada, en cuya superficie se 
halla grnliadll un rnlltivo cualquiera que sirve para imprimir; y por olro 
ladll, tenemos llls sellos que consisten en un cilindro hueco o sólido, a 
manera de! rrnlillu, <'ll cuya superficil~ se halla grabado el dibujo en relie
ve qtw sirve para imprimir. 

Cnn esta técnicc1 fueron realizados los primero grabados en el Valle 
de México. 
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Ho1nbre y perico :;ello plcmo unon1tno 

ANTEDENTES DEL CARTEL 

l .2.1 XILOGRAFÍA EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA 

A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, el continente se 
presenlt'.1 a los europeos con magníficas perspectivas para lanzarse 
en pos ele una fc'icil fortuna. La Corona Española estimuló las explo
raciones que durante el siglo XVI permitieron descubrir, colonizar y 
conquistar la metynr parte de América. · 

Tal dispnsiciún din a la conquistet de las nuevas tierras el carácter de una 
cruzada, y con t?se prop6sito se fundaron las primeras colonias españolas 
en An1t?rice1. 

Con la llegada dd Virrey Anlonio de Mendoza a la Ciudad de México y 
por inici<1tiva del primer obispo Fray Juan de Zumárraga, se estableció un 
acuerrln para implantar el arle de la estampa. Los misioneros y frailes, 
corno fr¡¡y Peclrll ele• Ganle quienes eran los que le enseñaban a los indí
gcm,1s lils <1rles y d nficio del grabado. 

Al principio las pl<1e<1s del grabado eran traídas de Europa, siendo Carlos 
V c¡uic?n clc?c:r<?tt'l que los grabados que enviaran a la Nueva España fueran 
hc•d1lls ilhí, c:lln 1m sentido religioso. 

Clln l.i ll<•g,1el,1 el<• la imprenta a México se utilizó como instrumento para 
l.i c:rnw<•rsic'>n clc? los indígenas al evangelización, por ello los primeros 
impn?sns snn c?n su mayoría doctrinas cristianas, vocabularios y confesio
n.irills "11 Lis lc?ng1Ms indígenas. 

Clln <•I .irt<• ele• l.i ''stampa es corno lleg(i a México la imprenta bajo la 
c:i11H:e•sic"111 ele• Crrnnl"'rgc•r; <11 rnnrir asegura el monopolio de la imprenta 
" s11s el"sn•nelic?ntc?s c•n 1<1 Nueva España, mediante gestiones con la casa 
Crllml"'rg<!r ck, S"villa, Juan Pablo logrc'i adquirir lns derechos ele la 
impr"nt<1 c•n lil Cic1d,ul de Méxicn. 

M;ís t.irclc•, la rwc:t•sidad de fortalecer la imprc~nta propició el rornpi
mientn ele• lns privilc•gins con que contaba Juan Pablo, hecho que se hizo 
oficial c:nn la R",11 Cc'"Jula expeclida en Valladolid el 7 de Septiembre de 
1 SSB, por d Virr<!y Luis ele• Velasco l. 

Lns irnprese >rPs tr<1Ían cierto ntímero de tablas grabadas de Europa, pero 
éstas nn p11clierlln satisfacer las crecientes exigencias de la proclucción. 

Los gr¡¡harlnrc?s ele Europa se sumaron entonces a los realizados en la 
Nuc~va Espaiia, 1 >ties era necesaric >decorar los libros que salían de la pren
sa n.?ción estahlPcida. 

Oc! c?stlls nuC?vns t;1lleres se destacaron Pedro Ocharte, impresor, y Juan 
Oniz, gral 1c1clor, irnpr<·•sor y fundidor de caracteres, quienes se vieron 
envueltos c,•n un 1m1c<·!SO de la Santa Inquisición. 
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ANTECEDENTES DEL CARTEL 

A la mtn•rte rl<~ Pedro Ocharte, su hijo, Melchor Ocharte conlinuó el tra
bajo de su padre, de cuyas, prensas salieron obras notables desempeño 
lipogrMico y contenido. 

A principios del siglo XVIII la imprenta se encontraba ya consolidada y 
floreciente, tanto en México como en Puebla, produciendo solo publica
cionc~s de tipo religioso. En cuanto a publicaciones periódicas, de Don 
Carlos de Sigüenza y G<'mgora hizo el primer, periúdico que tuvo la Nueva 
Españ<1. 

En el Mercurio Volante se publicaban hojas volantes, de uno o varios 
pliegos que contiEmen noticias de España y de Europa en general y 
frecuentemente se hallaban ilustrados con toscos grabados. 

Al principio estas hojas aparecieron con títulos sobre los asuntos que tra
taban, pero cnn el tiempo llegaron el nombre fijo de gacetas, convirtién
dose en los primeros perii'1dicos Verdaderos, los impresores se dedicaban 
a red;1ctar los 1 "'ri(H licos convirtiendose en los primeros periodistas que 
hubo en l.i N11<•v<1 Españ<1. 

De~ los tPmas 111ilizados en los grabados en madera, durante la Colonia 
destacan frontis, estamp<1s religiosas, retratos, escudos de armas, planos y 
vistas, func~r<iles, af Pgorí.is y otros. Puede decirse que toda la corte quedó 
representarla c•n los graliarlos mexicanos de la época colonial. 

Todavía en el siglo XIX, las estampas religiosas y escudos de armas se 
repc~tían incesantemente y casi no hay impreso que no tenga un grabado 
de ést.ns c-~n rnac Jc~ra. 

La prcíc:tic;1 dd gralfrlrlo en la época colonial corriú al parejo de los diver
sos estilos artísticos que imperaron, en Europa. 

No s(1fo se r!jecuto, el grabado en madera en la Nueva España, sino que 
también se hizo grnliado en lámina de cobre a final del siglo XVI y duran
te el siglo XVII, PI graliador Samuel Stradamus impulsó la práctica del gra
bado l!n rn<.•tal. A {•I sP debe la ejecución de algunas portadas de libros y 
retrclltlS, c:<>11 c:l,1r,1s intllJ<·!nc:ias rc~n ... tccntistas. 

La Biblioteca M<!xic:ana continu{i durante el siglo XVIII la labor de la pro
duccitm rlc• gr.1lirtclo "n cobre, por 1757 empezaron a circular en la capi
tal m11<:has l<lmin.ts q11<-' no llevaban más suscripción que la imprenta de la 
que sctlíru1. 
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• 2 Cfr. El Grabado y Trascendencia Rodríguez 
Cristina y Rodríguez Mónoca 
P. 53-64 

ANTECEDENTED DEL CARTEL __________ ,. ________________________________ _ 

1.2.2 XILOGRAFÍA EN LA ÉPOCA 
INDEP.ENDIENTE 

El_ cambio, orgfü1ico u violento, y la transformaci(m en el orden político, 
social, ecnníimit:ll y cultural está en la propia naturaleza del siglo XIX y su 
dimímica es l<1 qtu• rige llls grandes movimientos de la época, la sucesión 
de enfrent<11nic•nllls irleolúgicos y generacionales, el triúnfo de uno de los 
bandos, y la CCJ11sig11icmte.• loma del poder, originaba fatalmente un cambio 
radical en la vida rfc.,I país y por tanto, en el campo de la cult11ra. 

La historia, 1<1 1 >lllílica y lllros intereses vitales acompañan al arte en nues
tro país. L.-t hbtori,1 ele·! l<t épllca independiente se puede resumir como la 
lucha enlr<! 1111 sc"1lielo filosúficn-liberal y otro tradicillnal-religioso, que a 
s11 vez Sf! ex¡.>rPsa en d arle. La crítica social corre a lado del Sentido polí
tico, a lo larg" r JC!I sigl" XIX, en peric'idicns, revistas, panlletos y hojas popu
lams, se prnclttce-• un <1rtc.' complejll, innovador, que revela la realidad social 
y ¡:>llr l<1 lil1l!l'itc:ic'm c->n las hojas pllpulares. 

En la Nu"Vd Esp<111<1 e~scasealmn llls grabcldllres prc~paradns, por lo que 
se tnmc'> la clc•cisi(m ele n1anelar 11n maestro grabador que estableciera una 
escuc->la ele, gr-;1IJ<1elo similar a la q11c.• existía en Madrid en 1 771. Gerémimo 
Anlonill Gil llc.·g<> d l.i Nueva Espar1a con el p11esto de Grabador Mayor de 
la Casd ele• /v1onc•el.i el" M{,xicll junlll cun dos júvenes avanzados de la 
Ac:il< le•mid r Je• S.-111 Fc•n1dnr le 1 ele Es¡ ><tria: José• EsldK! y Tllm<Ís Su ría. A pesar 
dc-!I {,xilo el" l.r <!SC:trc,¡.r el" gralMclo, Id nc•cesidad de-! gralMdores califie<tdos 
era urg<.!lll<!, '111" no f11(• posil1le cJc.,pender de la producciún nllrrn<1I y len la 
de la escuPld. D<! c~sd n1<1tH:!ro ern¡ >ezaron los primeros rnovimientns para 
l<1 funrlaci(>11 e le 1111.i l!sc:tt<'la pt'1!Jlica de Bc~llas Arles, q11e enseñara algo 
n1rls que-~ di1Jt1jt l y gr,il><1do <·~n c~sl<~ rno111ento SP concibe la idea de una aca
c:J.,mid clt• .tri<'. 

La Acilclerni.i en su c:nnstante afán pnr asegurar el buen gusto reglamen
l<ltlclo c~I arlC! ele• ilC'.l1<•rclo con una nllrma estética ímic<i, que preservaba 
1m<1 doclrind e ¡tJC' ¡ ><•rl<!necía a llls siglos pasados. Se puede decir que frenó 
la expr.,siún drlíslic:il, ,11mque promoviú ampliamente la técnica. Su méto
do clt, est11rli" "rn 1.i copia e k• dibujos hechll por los maestros y de mode
los de Y"S<>, l!Sl11rlio dc•I natural, copia en daroscur<> y de cuadros. 

Al comen/dr e?I lc•vanlamiento contra España, los insurgentes descu
bren el podt•r dd rn<11H.!jo ele la f<>rmación y publican el primer periódi
Cll ins11rgc•n1t• Dc•s¡>e•ridclor Americano. Hidalgo fué quizá el primero en 
sc•nlir l.i ll<'C:C'~id.ul ele• un J>"riéiclico que combatiera las ideas ele lns espa
J1c>l<·?S y q11<• sirvic•r.t p.ira c.lifunclir la ideología pr<>pia ele la Revolución. 
Los insurg.,nti•s par,¡ soslt~ner el periódic<> llegar<>n incluso a fabricar los 
tipos de~ imprc•nla y la tinta necesaria. A partir de la liberación econt'.>mi
ca lograda con la inclc•pendencia, proliferó la gráfica popular, con la 
pul1lic:¡¡cic'1n ele.? 1><•ric'idin>s en tocias las ciudades importantes, marcando 
11n<t (•pc>c:d rl<• <111g<.! "n lrt ilustración popular." * 2 
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lli~i~,i~ 2. l ~ GRÁFICA POPU~R 

Doria Caro Limpia Mondongo 
de José Guadalupe Posada 1889. 

• 1 El Grabado Historia y Trascendencia 
Cfr. Rodríguez: Cristina y Rodrigeuz Mónica 
P. 70-71 

"Con la Independencia, se inició tempestuosamente la seculariza
ción de la producción gráfica entre las clases cultas sin embargo, la 
imaginería siguió dándose. Esta producción la componen los retablos 
o exvotos, escenas domésticas o públicas y los retratos familiares o de 
personajes notables, en los que la población más humilde fué refle
jando sus creencias su forma de vivir. 

México ha tenido arte popular, pero no siempre ha existido el inter
cambio entre lo popular y lo culto, este intercambio se logró por las 
conquistas políticas y los avances sociales del siglo XIX. 

Durante este siglo continúa la tradición de los exvotos, cuyo origen 
se debe a una antigua costumbre de la nobleza europea en la que se 
obsequiaba a los templos imágenes milagrosas a las que el artista agre
gaba el retrato del donante. Estos retablos o exvotos constituyen la 
expresión pictórica más genuina del pueblo de México, especialmente 
de las masas campesinas. 

En 1824 la Academia de San Carlos abre sus puertas, después de 
haber permanecido cerradas desde el año de la Independencia, al 
estallar las luchas libertarias el ambiente no era propicio para el cultivo 
de las Bellas Artes y se inició un periodo de decadencia para la 
Academia. -

Fuera de la Academia de San Carlos, el grabado continuo desarro
llándose especialmente en el grabado en "talla dulce" como el de 
madera, que fueron practicados con un carácter académico y con sen
tido espontáneo y popular, en imágenes que eran consumidas por el 
pueblo tradicionalista y religioso. 

En este mismo año Guadalupe Victoria fué elegido presidente. El pro
blema más importante para entonces una vez consolidada la 
Independencia, fué liquidar el régimen colonial. En el cual no se podía 
organizar una educación laica, dictando leyes de libertad de cultos o 
modificar el régimen de la propiedad sin que las fuerzas más podero
sas del país se pusieran en pie de lucha." * 1 
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------------- -- -- ------ ---------·------------------------------------

EL PUEBLO DE MEXICO 
DEFIENDE LA PAZ 
SA:l.UDQ DE lOS ARTISTAS DEL 
TALLER OE GRAFICA POPUt.Ai=t 

El Pueblo de México, de A. Garc:io Bustos 1943 
linóleum. 

la Republica, de Francisco Moreno Ccipd ... ·~illa 
1945, ünóleum. 

2.1. l MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y GRÁFICA 

"Las publicaciones de carácter periódico surgen en México, al igual que 
en otros países de América a la par del sentimiento de independencia. 

Al calor de la lucha pnr la Independencia adquiere la forma de contro
versia escritas, sostenidas por dos bandos opuestos que desde entonces se 
v<1n a perpetuar con diversos nombres y actitudes. 

Puede definirste al periodismo de la época colonial como burocrático y 
oligárquico, por la clase social a la que era destinado y no popular, debi
do al analfabetismo de la mayoría. 

Segtín Romero ele Terreros, al empezar la Guerra ele Independencia 
decae el arte del grabado en México el grabildo en láminas de cobre, pero 
empiezan a hacerse m<Ís frecuentes los grabados en madera. 

El año de 1 B43 Santa Anna, expide el decreto para la reorganización 
de lil Acadcm1ia rk San Carlos, abriendo una nueva etapa de iníluencias 
despojadas clC'I ft,wlalismo colonial. A partir de entonces, las artes plás
ticas particip<1rlln ek•I cempuje de una burguesía de su misión histórica. 
Al reorganizarse! la Acildemia, se vincula con el arle europeo, los estu
diantes sigui"r"n copiando a los grandes maestros, sobre todo a Murillo, 
las c:las"s se• '"''iniciaron en 1847 en este mismo ar'io, cuando aparece el 
JlPrit'H lico I< wal s.itíricll (en Yucatán), Don Bullebulle, y en donde surge 

Grtbri<!I Vie<•nte Gahona "Picheta", como grabador 
"xt rallrdinario por sus ilustraciones en el periódico. 

En Yucatán el gr<1uado en madera tuvo una gran 
importancia, ya qué fué el medio para expresar la 
<1gitrtc:it'm política provocada por la guerra civil entre 
M{•rirla y Campeche, más larde por la guerra de cas
t.1s, los Tl nlimeros que aparecieron hasta su prohi
liici{in fueron ilustracJos por Picheta. Las 86 ilustra
cione•s que hizn para Dnn Bullebulle son el total ele 
s11 olJra gráfica. 

L1 pulilicaci(in de periódicos importantes de la pri
nwr<1 mitcirl del siglo XIX, influyó para que fuese 
<·mplearla la madera en la ilustración, entre éstos 
p11cdP citarse El Diario de los nir'ins (1839) en el que 
s<' <1dvierle el primer trabajo grabado en madera de 
pi<• re~alizarln en México. Después tenemos las publi
c.tc:iont's de! Don Ignacio Cumplido, grandes ejem
plos d" <1rte Lipngráficn. 

E 11 11\';.¡ c·I ingl{•s Ag11slín Periam ocupó la cátedra de grabado en 
l:1111i11.i ,, <:011 <·I "mpit,/a a resurgir la enseñanza. Había traído consigo 
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DESARROLLO DEL CARTEL 

todos lns elementos necesarios para el aprendizaje de los alumnos los 
temas presentados eran de asuntos religiosos, paganos o ilustraciones 
literarias, pero ninguna composición original, sino copias tomadas de 
pinturas ele la época. 

En general, lo producción artística de la Academia de San Carlos estuvo 
auspiciada pnr las personas "decentes y de buen gusto" que formaban 
parle del gobierno y ele una nueva aristocracia nacional. Así los artistas de 
la Acadr•mia producían obras que satisfacÍiln los nobles sentimientos y la 
"elevada moral" del s<•lecto público que In apoyaba. Se exigía o los artistas 
que pintaran con d mayor realismo posible pero dejando al margen la vul
garidad, reílejando la c'legancia de la burguesía. 

Al llcg<Jr Perc,grin Clave'~ a la direccitm de la Academia ele San Carlos, se 
caracl1,ri/o por l,1 rigiel"z de sus normas expresiones forzadas que no per
milí<111 el.ir la c<Jlicl<1cl <Jll<' podría haber desarrollado el artista. 

A l"'s.ir el<! '-'11<>, ,,,sla {'l"ica de la Reforma provnc{> el surgimiento de un 
grcin n[1mc->ro de artistas impnrtantes, quienes a través de las hojas gráficas 
qur> drn1lalian, luvir~ron la oportunidad de expresarse, espiritual, política 
y sod<1l111Pnle. Enlr" t>llns tenemos a: Constantino Escalante, Santiago 
J-11•rn,ín1 I"/, Pidwla, M<1nillo y Posada. 

Estos artistas recurrieron al periúdicn con lo que aseguraron una 
amplia elivulgaci{m de sus trabajos. Las revistas en que colaboraron fue
ron La Orquesta, La Patria, El Jicote y El Ahuizote. 

El grnl 1ado se elio como parte ele una estructura nacionalista que recla
mo "I e l<•r"cho <1 usar l<.,mas del poís e1cadémicos o culturales por eso, los 
caricaturistas Escalanle lriarte, Joaquín Heredia, José Ma. Villasana, y 
Plácid" Blanco, reaccionaron ante los ires y venires del poder y trazaron 
l"s pr"l"lipns el" una sociedad que crece y sobrevive mientras espera 
cunstituirsP en nc1<:i(u1. 

Y<t 1H1 ,.,,. lralal1,1 ele• nqiresrentar fielmente a la naturaleza y a los objetos, 
ni la IJC'll"za ideal cl:isic<1, sino de expresar la realidad con un sentido cla
ram<!lll" subjetivo y d<~ 111;111era sinléticd, nbnliendo el detalle y simplifi
can< h l l< ><Jo, 1 >i-lr<1 < J,u- n.·!éllce c1I car;icter. 

Julio R11d<1s p<1rlidp<·> "n Id Revista Moderna, órgano de expresión de un 
conjunln el<-' in1d.,c111,1les como son Amado Nervo, José Juan Tablada y 
Manuel José Oth<m marcando una gran importancia en lo historia literaria 
y artísticd en México 

M;ís larde estallaría d enfrentamiento revolucionario que marcaría una . 
nueva etapa en d gralMclo popular." * 2 
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2.1.2 

DESARROLLO DEL CARTEL 

LA PRENSA EN LOS TIEMPOS DE DON 
PORFIRIO DÍAZ 

"Lns confrnntncinnes políticns y sociales, que carncterizan a finales del 
siglo XIX y principio del XX, la estampa dejó su huella grabada en múlti
ples planchas de' ni,1dcra, piedras litográficas y placas de metal, los graba
rl"rns S<-' f!lrj<1rnn cl11rante el Porfiriato y In Revolución armada de 191 O. 

Al consolirl<1rse la dictadura del General Porfirio Dínz, algunas publi

... ilA~t"TA h·A[· l··· e /'.Cf?.l' 
Ul~fll L l .n tl'.ftt t-:<..- .~·~ · t,,l--~ 

c<1c:i!ln<!S fueron prohibidas o censuradns, el descontento de 
11n <11111 >li!l sector de In poblaci(in molivú, de manera desar
linil,H l<i e·,I auge de la prensa independiente de oposición, 
si• di" " l'"sar de la pobre infraeslr11ctura con que se con-
1,ili.i c•11 111,1leria de reproducci(in. La creaci(in de imágenes 
se• lle•v<1 ,1 cabn con técnicas artcsanale~s; obteniendo resul-
1.ic/os .irlísticos ejemplares. Por esta raz(in, lo que caracteri
/{1 .1 1.i gr;ífica de aquel periodo fué su constante b(isqueda 
<:llnsc:ic•nt" de contenidos, de novedosas propuestas forma
le·s v e/e, fllH·was técnicas en la realizad(in de la estampa. 

la Gaceta Callejera # l Motín Estiduantil 1842 
José Guadalupe Posado. 

En (,1 ultimo tercio del siglo pasado, José Guadalupe 
Pi 1s<1< la rc'alizaba sus primeras litografías de carácter político 
11.ir.i El Jicote (1 fl71 }, dicha publicación estuvo al mando 
de· s11 <>clit!lr José Trinidad Pedroza. 

Pe" In Jhl y Posada reciben sus primeras lecciones en el arte 
el<> l<1 ''slilmpa y sus primeras obras fueron llenns de delica
c ¡.,_,,1s, pronto cedieron a formas más sustanciales y vigorosas 
pl,hti<:<1mente, elementos clave para la elaboración de un 
rnc•ns<1jc~ claro directo y natural, capaz de llegar a un público 
llld~iv< 1 e iletrado. 

Un contemporáneo de Posada fué Santiago Hernández, 
c!xc:d"nte lit(igrafo creador de las calaveras que anticipaban 
1<1 11111<,rte de célebres personajes. Manuel Manilla retomó el 
movimi"nt!l y P!lsada In llevo a su máxima expresión trnvés 

ele las C<1l<1vt•r<1s se• introd11jo un humor como un punto de fusión entre la 
r"'alidad y la Í<1ntasía. 

Finalizaba <'I prime~r periodo presidencial de Porfirio Díaz y la situación 
soci;1I no esl<1li.i c/c•I tocio bien. Se desató una violenta campaña contra 
inclíg<>nds y<1<p1is y S<' intt•nsific(i el despojo de tierras a las comunidades 
inclíg<>nds 1n.,c/i,111lc· c•I c/c~crelo de Colnnizaci(in. Mientras tanto, se conce· 
si< mah<1 " e< irn11.irií<1s extranjeras el impulso del ferrocarril hacia 1884, con 
la primera red.,cc:it1n de~ Díaz, se centralizó y consolidó el poder, al tiem-
1"' q11c• l<1 inv.,rsit'>n "xtranjera se incremento. 

D<• m,m<•r.i 111.igistral, Posada nos ofrece algunas imágenes de aquella 
s"ci<"l,HI a 1r-.1vc'•s el<• las sensacionalistas hojas volantes de la Gaceta 
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Calavera Cupletista 
José Guadalupe Posado. 

Calavera con Chiste:oa y Puro 
José Guadalupe Po:;ada. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

C.ill.,jc•ril, del edilnr Vanegas Arroyo. Las hojas callejeras 
lr<1nsfnrrnaban lodo en noticia y cuenlo, en relato y comen
l<1rio, en infnrmaci1)n y crítica. Acordes al género sensacio-
11.ilisla de-• la nolicia, se realizaron grabados de grandes 
e lim"nsinnes, tipografía espectacular y un relato pormenori
/.icl<i y crudo con clara inlenciún moralizante. 

C1si 1 iaralelamenle a la producción editorial que con gran 
.1<:ic"·10 rc'aliz;1ban Vanegas Arroyo y José Guadalupe Posada, 
snlirc-•salían por sus caracteríslicas políticas, un interesante 
1 H·rit'irlico: Regeneración, fundado en 1900. Regeneración 
f11c'• 1m<1 ¡mhlic:acic'm editada por los hermanos Jesús y 
Ric:<1r1l<1 FltiresMagún. 

L<1 conciencia anlipnrfirista de las masas se iba crislali
/.1111 In y sistematizando en torno a las denuncias, la pro-
1 i.ig;1111 la y l.is posiciones políticas, alrededor del cual 

gir.ir"" d"n•n.ts cl1• ¡ "'rii'>clicns de nposicic'm, tales como El Diablito 
R<1jll, El S.il.111(1s o El M<1lcri,11Jo, ''nlre otros. 

Esl,1 <•1 "ic<1 fu{, dt• l<ls miÍs prolíficas en la producción gráfica de Posada 
"" 1 'H r1, R1-•g1·1H,r,1cic'in fuú clausurado y sus editores encarcelados bajo 
.inH·n.i/.is de,• m1u•rlc•. Un .1río después Ricardn Flores Magón, reden sali
d" el" l.i ¡irisiún, '" ill¡ >ld y c•dilc1 El hijo del Ahuizote. Esle periúdico prn-
1iit•cl,111•11· D.111it•I C.il 1rc,r<1, S<' c•nomtrab<t en crisis y con fundos obtenidos 
por R"g'"H_,r.tc:ic'm si• vudvc' <1 editar un tiraje de 250 ejemplares, se elevó 
,1 :!<• niil "n esla c•lap<1 clP la pulilicaciún editando caricaturas de Posada. 

R"g"'"'r<tdún, PS d c'irg<mo del Pnrtidn Liberal Mexicano, que continuó 
su l.ilHir h.tsl.1 1~1111 orit•nt<tndose a las fuerzas del Estado Pnrfirista, tam-
1 >i{•n .t Id~ corric-~ntP~ rpvolucionarias, que representaban una traición a los 
dtJl{!ntict 1s intc-~rt!Sc~s 1 ll >I H1lc1res. 

P11lilic..1C:ion<·~ cC>ntc.mporiÍneas a Regeneración como El Hijo del 
Al111i/lllc •, El Ojo P.ir.ido o El Val" Ponchilo siguieron una línea afín y con 
1111.1 111.t\'l>r riq1u~/c1 pl.í~tic<1 lograron un enorme poder de-! penetracié1n 
1•11lr<' l.i gr.111 111.is.i .111.tlf.ili!'l,1. En El Hijo ck~I Ahuizote y El Ojo Parado, José 
Cl<'nH·nlc• Oro/c:C> ptilili<ú s11s pri1nc-,ras litografías, mientras que en El Vale 
PllnchilC>, Pos,1< l.i 1 u1l ilic:c'i uno de, sus últimos grabados. Est<1s caricaturas 
nilic.tli.111 l'"r igu.tl .i 1111 n11"vo poder que se dejaba venir, para desgracia 
de• ~ti~ prcll.tgunisl.t~: "Id l1nla11

.""" 3 
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DESARROLLO DEL CARTEL 

2.1.3 EL MACHETE 

"EL M<ichet<~ r<!nliza un·a intensa actividad de estampa, que con 
gran <1ci1•rtu asimil(i la experiencia de la gráfica multiejemplar de 
épocas pasadas. 

Surgi(i Cllctndo a fines de 1923, Adolfo de la Huerta desconoció 
al golJiernn del general Obreglin y cuando se creó paralelamente 
d Sinclic<1to rl1, Pintores, Escultores y Grabadores Mexicanos. 

L<tnhirlln s11 primer número a inicios de marzo de 1924. 
Originalmente fué una publicaci6n al mando de artistas 
gr<Íficos y pnr tal motivo, la imagen era predominante 
sllbn, el lexlo. 

Orozco, Siqueiros, Xavier Guerrero y en ocasiones Diego 
Riv<!r,1, lo ilustraron con dibujos o grabados que abarcnban 
fr<!ct1t•nlemc-•nte, páginas completas o la mitad de éstas cuan
rlll m"nos. Guerrero se destacú por sus grabados ricos en 
.irl<' ddJirlo a su aulénlicn primilivismn. Por ser un periódi
c:<> ele• gr.111ek!s dimensiones era utilizado a la vez como car
tc,I; pi1r<1 t!Stll se imprimía de derecha a izquierda, es decir, 
u >n lc1 ¡>rimc•ra plana 1•n la de-!rc-,chil y la scegunda en la 
izq11i<•r<li1 y rl1· <-!Sil forma 01 rc!sto. 

EJECUTIVO 
XAVllm GU~:1Hn:H<) 

'>hYlD Al.l•'lo.f<O SlQUEUtOS 
mt:Go lllVf:R A 

C11c11Hlo e'I sindicato logrú una de sus principales propues
t.1s, q111• "r" conseguir muros y subsidiado por el gobierno 
p;ir.i l.1 rc•c1li/.ici(in de sus murales, El Machete sufrió la baja 
rl" vc1rios ele• s11s rnieml>ros. Stilo Siqueiros y Xnvier Guerrero, 
emlrc• olros, siguieron publicr'índolo en In semi-ilegalidad al 
ser censurilrl< > por Jnsé Vasconcelos. 

Lc1s plls1c1ones expresadas a través de El Machete, se 
c<1ract1,riz.1ron por llevar una línea radical en contra del 
Est,irlo y <!st" f11é llnll m<1s de los faclnres que contribuyó a 
su ~,fím<!l"d <'xislencia como órgano del mencionado sindica-

·"•"* tt•• it,,..r. .• -v ... 
H. -thJ.'4 t"lt l~)~r.'~tl) 

. ..... .._,,,h<r.,...,,.,..., 
·"""-TC.fff' 2'~1:rJ:l\.li 

El Machete Hoia Volante. ononimo. 

• 3 lbid. P. 83-88 
• 4 lbid. P. 91-92 

to. Hacia 1 ~125, fue• .icloplc1do por el recién creado Parlido Comunista 
como s11 t'irganll rli• difusi(m. Su estrecha relación con la Tercera 
lnt1!l·n<1cionaliclarl lo hiz<> víctima de persecuciones, que se agudiza
ron <!n 1~J3ll <il l"llllll"'r Méxicll sus relaciones con la Unión Soviética. 
El Mach<•tc• s1• 11· h.ilií<1 quit.ido ya gran parle del deleite artístico lleno 
de LipogrctÍÍd." *4 
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Monogramas de lo !:igla del Toller de lo 
Gáfico Popular fundado en 1Q31. anonimo. 

~:~::. ~:./.:: í'::-·::·, --.~- ... _~~ ,,~--:-:~~:: 

Frente o frente, la LEAR. Contó con un órgano de 
divulgación político-cultural de gron calidad y 
bojo precio, anónimo 1935. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

2.1.4 TALLER DE LA GRÁFICA POPULAR 

"Una e J.• lils organizaciones que se centraron en la práctica del grabado, 
e"1 fund<111 ele! las elt,rnandas sociales, fué el Taller de la Gráfica Popular 
<TGP), < 1u" se' fundo c•n 1937 a raíz de la lucha contra el fascismo. 

Sus <1ntC'e:!'eJc..,ntC's rn<ÍS cc~rcanos se remontan hacia el año de 1928 cuan
cl" d gru¡i" e Je., pint"res 30-30 editó su órgano informativo con el mismo 
nllmlJrc'. L""l'"lclll Ménelez, Fernando Leal, Francisco Díaz de León, 
F<'rn,íncl"/ Leclc,srnil y Fermín Revueltas, fueron los creadores de dicha 
p11l,lic:,1t:it'm qu" s" dio c~n forma de cartel mural y en la que expresaban 
SUS i<Jc.!clS." "" .S 

"El T<1llc·r ele• l,1 Gr.ífica Popular (TGP) es un centro de trabajo colectivo 
i''""' l,1 1 •rrnhJC:cit'1n funcional y el estudio de las diferentes ramas del gra
h.ulo y l;1 pintura. 

En 1 <J37-:m se• elislllvió la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR), algunos rni<'mlmis de su "Secci6n de Artes Plásticas", por iniciativa 
ele Leo¡iolclo M<·ric IC'/, Pablo O'Higgins y Luis Arenal, y con la opini6n 
f<ivor¡¡l'I" el<· D.ivicl f\lf<1ro Siqueirns y Gabriel Fernández Ledesma, deci
clic!l"<m c:rc·.rr· 1111 1111<•Vll centro de' prrn:lucci(in artística, que se debía poner 
d elis¡H>sic:it'm c!C'I movimiento revolucionario de México. Nace entonces, 
l,1 llrg<1ni/<1c:it'm «lln e•I nrnnbre de Taller de Gráfica Popular CTGPJ se unen 
,, llls inid.iclrn«•s lgn.ic:io Aguirre, Raúl Anguiano, Angel Bracho, Mariano 
P,m•cll!s, Alfr"cl" Z.ilt:c'. J<'stís EscohPdo, Everardo R;1mírez, Antonio Pujol 
y e, 11v.illl ele• l.i P.v Pc'•rc-•/. 

P1Jl,lic111 1111d r<'vist,t llamada Fmnte a Frente (irgano de propaganda de 
l<t LEAR c:r<',tcl<t c•n 1 ~J34 por miembros del Partido Comunista al inicio 
cle•I l"'rioclll qu" rc•flc,ja la postura del parlidn Comunista."* 6 

"L.1s n111sl<tnt<• hw•lgas que sucedían en el país, propllrcionaron la 
<:r<'.tc:it'111 e le· 1111 gru¡ "1 e le~ t~mrk,ndas nazi-fascista con el nombre de Acción 
Re•ve >ltJC:i< >n<1ri<1 Me•xic:anista (ARM) y d surgimiento rle las fuerzas parami
lit.ire•s 11.irn.ic l<t'> "C.trnisas Dllradas", que combatían a los trabajadores. 
Le•• 'I "ilc Ji> J\1c'•rH le•/ rc,,tliz(1 algunos grabarlos c~n madera de hilo producien
cl" .ilg111H >s c.irte •l"s n 111 l,1 te,rnálic<1 ele denuncia contra el enfrentamiento 
ele• 1.is "C.trnis.is Ollr.icl,is" y ele los miC'mbrlls rh~I Partido Cnmtmista." * 7 

"El ¡iri11ic•r c.irte•I n•.iliz.111" e-!n el TGP fu{, para felicitar a la Confederaci6n 
ele• Tr.tlJ.tj,tclllrt's ele• lv\{,xini, <l {,ste-' siguierlln otrlls en apllyo a la República 
e•s1,.,,-H11.i y n 111tr.i e le ·I fr.trH 111isrno, Cllll figuras caricaturizadas del generalí
simll. D11r.inl< · l.i e "'l 'r"pi.tc:i{m p<'trolern llevada a cabo por Cárdenas, 
h11I"' 1111.t g<'IH'l"llSd procluc:cit'>n de c:<1rteles, llamando al pueblo a colabo
rar y c:ritic.trHlll .i los Estilrlos Unirlos."• B 

"En los tíltirnos nwsf'S de 1931:1 lns muros, de las calles de la capital se 
cubrc!l1 c:on la prinwra cnleccic'm rle ocho carteles antifascistas lito-bienio-
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Frente Sovietico es nuestra primero línea de 
defensa. Litografía para cartel l 9..i2 
de Pablo O• higgns. 

1

iVICTORIA! 

iiE nlüf f;!C~ 

Cartel contara el Fascismo. obro de Ángel 
Brocho 1938, TGP. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

re 's el<• 1111 rn<1rc<1c J.> i 11 g"n i" y 1 ><" h •n is<1 in >ll Íd. Poco clespu és con molivo de 
l.i prop.ig<1nclil el<• H1 <:<l11fc•n·11d.i~ org.111i/.icl.is fH>r la "Liga de Cultura 
Alen1ctrla 11 <~rH~n1igct <Je• 1-tillc•r SP n~cdiLéH"t>ll :{:.!,()()()carteles. 

Leo1mlclo Mc'.·ncl"L y P.1lilo 0' Higgins ¡¡f crearse el TCP, conocieron al 
maestro Lilógr<1fo Don Jc,s1ís Artc,aga quien tenía un taller de litografía, ahí 
lrabajarnn José Clemente Orozco, Julio Castellanos, Roberto Montenegro, 
Carlos Orozco Romero y Carlos Mérida. 

El grabado, tiene una cualidad estratégica funcional en lo social-político, 
es la multirreproducción que ha ganado beligerancia, en el pasado, en el 
presenle y en el futuro lo será m<'is, cuando las máquinas sirvan al arte y 
no el arle a las máquinas." *9 

El TGP liene la finalidad de la producción y el estudio de las diferentes 
ramas del grabado, la pinlura y los diferentes medios de producción, el 
TGP se realiza una producción cnn inleréses progresistas y democráticos 
del pueblo mexicano, en la lucha por la Independencia nacional. 

"El medio técnico para cumplir los propósilos de la declaración fué la 
estampa, se adopta el grabado en relieve en madera de hilo y al linóleo, 
las limitaciones del malerial exigieron la sencillez del dibujo en el cual 
lleva un mensaje claro y sencillo la línea realista en lemálica y la utiliza
cic'.in dc~I blanco y el negro en la imagen, permito una mayor aceptación 
por parte del público. 

Una enorme producción de grabado el TGP se desarrollo en el marco 
de la Segunda Guerra Mundial y por lal motivo en su momento, la temá
lica gráfica giró en lorno a la satírica anlifascista." *1 O 

"Desde 1947 la Editorial "La Estampa Méxicana", es un órgano 
independiente económicamente, bajo la dirección del arquitecto 
Hannes Meyer, cuyos miembros figura Leopoldo Méndez como repre
sentante del TGP a cargo de la editorial están las publicaciones propias 
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los Huelguistas, de Escobado, Mexioc y Mendez 
grabado. 

. s lbid. P. 93 
• 6 CfT. Grabado Contemporáneo Cortes 
Juárez Erasmo. P. 20 
• 7 Cfr. El Grabado Historia y Trasncendenda 
Rodriguez Cristina y Rodriguez M6nic:o 
P. 95 
• 8 Cfr. Revista México en el Tiempo #32 
El Taller de la Gráfica Popular Tex. Rouro Alma 
lilio. P. 19-20 
• 9 Cfr. El Grabado Historia y Trosncendencia 
Rodriguez Cristina Y Rodriguez Mónica 
P. 21 
• 1 o lbid. P. 97-98 
• 11 Cfr. Grabado Contemporáneo Cortes Juórez 
Erosmo. P. 22-24 
• 12 Cfr. El Grabado Historia y Trasncendencia 
Rodriguez Cristina y Rodriguez Mónica 
P. 99-100 

.. "··· ..... ·-·~-.. ..... 

del TGP el sc•rv1 "'" de• vcmta, el arreglo de cuentas con los artistas, la 
organizaci{in rk "xposiciones en el extranjero y en parte el servicio de 
1 >rensa. La vc~nla de ol1ras sueltas se tramita directamente por el TGP. 
El Balance de Producci{m de los dos tíltimos ar'ios y medio de actividad 
de "La Estampa Mexicana" es la siguiente Producción total 1,500 copias 
de Lilos. 24,00U tarjetas 61,3 7 5 copias de Grabados. 

El TGP ha difundido Carteles de 1938, Portafolio de La España de 
Franco. Carteles de~ la Segunda Guerra Mundial, La Expropiación Petrolera 
en México 193B. Calaveras 1 ~)3~), Calaveras 1942, El libro Negro del 
Terror Nazi en Europa, Contra la Guerra y el Imperialismo, Carteles para 
el movimiento Obrero, Contra la Reacci(m Mexicana, Contra la Carestía 
de la Vida. La Campaña de Alfabetización, Memoria del Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, 1944-
1946, Carteles para los Campesinos 1 ~¡49 Ilustraciones periodísticas y 
volantes populares que tuvieron gran difusión. 

El TGP ha recibido la intervención de varios artistas extranjeros: Koloman 
Sokoll, maestro de grabado en Checoslovaquia, Max Kahn y Caney Conh, 
profesores de artes gráficas en Chicagn, lllinois, Jaen Charlot, pintor y gra
bador francés." * 11 

'~! término de la Segunda Guerra Mundial la actividad gráfica se centró 
en lo nacional, proliferando los temas sobre la Revolución Mexicana, pos
teriormente el TGP tuvo una seria fragmentación, cuando las discrepancias 
políticas con el resto de los integrantes se separaron. 

Con el tiempo las referencias a la realidad del momento histórico fué 
cada vez menor, la prohibición de pegar carteles en las calles junto con la 
separación paulatina de sus miembros, agotaron la presencia del Taller de 
la Gráfica Popular." *12 
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Detalle del mural, "la Trinchero" de Jo!:.e 
Clemente Orozco, patio principal planta 
boja de lo E:.cuala nocional preparatorio. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

2.2 MURALISMO 

"Después de la guerra de la Reforma y la Guerra contra la intervención 
francesa hubo dos fases de un mismo proceso de consolidación de la 
República como entidad independiente. En esos episodios, México sólo 
vivió para su propia salvación. Estuvo largamente ocupada la nación con 
las armas las leyes y poco pudo entenderse con las letras y las artes. 

La expresión artística de esos años es vaga pintaban pequeños cuadros 
para iglesias o casas particulares, la imaginería popular se refugió, en los 
retablos y en obras de miniaturas. 

El arle pláslicn en boga era, pobre y rígido, muy pocos pintores mexica
nos de aquel tiempo pintaban lo que veían, imaginaban la rea
lidad que los circundaba con los ojos puestos en Italia, España 
o Francia, empleando formas y técnicas totalmente ajenas. 

Con el siglo XX se pone a debate en el terreno de las ideas 
y de las armas, los viejos y los nuevos problemas de la nació
nalidad la tendencia y la explotación de la tierra, los dere
chos de los trabajadores, el dominio sobre los grandes recur
sos naturales, la educación de las mayorías y la formación 
cultural de México. 

En su primera fase la Revolución se enfrenta al régimen del 
pasado y continuando después la lucha entre las diferentes 
facciones revolucionarias para definir el carácter del nuevo 
orden que habría de establecerse, las diversas tendencias 
revolucionarias que habrá de influir en la transformación de 
la cultura. 

En las arles plásticas de la época de la Revolución surgió José 
Guadalupe Posada quien conquistó con su obra el arte popu
lar se enaltece y alcanza una dimensión nacional en los graba
dos, sus lemas, sus personajes, el llanlo en el fulgor de sus esce
nas, son similares a los episodios nacionales de su época. 

La gran pintura mural venía gestándose en una actividad artís
tica desde principios del siglo; pero fué la Revolución 
Mexicana la que hizo posible el surgimiento y el esplendor de 

la expresión artística. 

La Revolución Mexicana al destruir al viejo régimen y sentar las bases 
de un nuevo orden democrático, hubo de dar también un impulso al 
desarrollo cultural. La cultura tenía que reconstruirse y asumir una 
nueva orientación, acorde con los principios y los objetivos revolucio
narios ante esta necesidad histórica se inició un proceso de nacionali
zación en la cultura. 
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Detalle del niiHal, "Co1npe:;ina ce>n 1nCJZorco:;" 
d~ Diego Rivera, d~ 1o e.:copillo de lo E::.cualo 
Hacional de agricultura Chopingo. 

• 13 Cfr. Gmet Shoijet Esther. Movimiento 
Muralista Mexicano. P. 13.46 
• 14 Jean Charlot, El Renacimiento del 
Muralismo Mexicano. P. 280 

DESARROLLO DEL CARTEL 

La pintura mural mexicana de este siglo aparece en el momento en que 
un grupo de artistas con una visión revolucionaria del arte y de la vida 
social, comienzan a pintar bajo los auspicios del poder público. Esos pin
tores habían realizado su aprendizaje en las academias, en museos y en la 
observación directa del pueblo de México. De ahí que incluyeran en su 
concepción de un arle nacional elemento de las artes plásticas populares. 

Llevar la pintura a la calle, introducirla en la vida nacional, pintar biblias, 
interpretar a México son los propósitos de la pintura mural mexicana que 
tiene un mensaje de la Revolución Mexicana, la temática de los muralistas 
mexicanos son agrario y la justicia de las masas rurales que se levantaron 
al grito de "tierra y Libertad". 

La pintura mural se considera como una expresión genuina del espíritu 
m"xicann, como una pintura nacional, incluso se aparta de lo estricta
mente mexicano para dar lemas ele contenido universal. 

El mllvimientn muralista pretendió dar un trabajo artístico con una pro
clucci!in de un Arle Público, los muralistas buscaban una alternativa con 
algun<ts condiciones específicas, el movimiento muralista conforma un 
proyecto de transformación cultural que se enfrenta, en la etapa corres
pondiente al orranq11<' de los regímenes. 

En las pinturas murales con las que se inició el movimiento muralista 
comenz<> a concretarse en una crítica a los modelos de belleza de proce
dencia académica y la búsqueda de nuevos moldes en las culturas subor
clin;1clas en In popular, en lo prehispánico lo indígena, lo campesino ele." 
~ 13 

"Se' creo un manifiesto que fué lanzado el 9 de Diciembre de 1923 en 
relaci{m con un acontecimiento de importancia política ocurrido en la 
s11blevación de' Adolfo Huerto, con un levantamiento que obliga a los 
miembros del sindicato que acababan de fundar los pintores"* 14 anali
zan y delimitan los campos políticos del conflicto que se desata. 

"Los pintores se organizan en un sindicato que implica una toma de posi
ción frente al Arle y su ideología, pues ello se expresan a sí mismos y a su 
trabajo, no en los le~rminos que se ha dado en el intento por dilucidar las 
condiciones históricas. 

De esa experiencia surgió la idea de fundar el Taller Cooperativo 
Tresguerras de Pintores y Escultores, en el cual el taller impulsa el apren
dizaje del trabajo artesanal y colectivo. 

El sindicato publica el periódico "El Machete" a partir de la primera 
Quincena de marzo de 1924, en ese mismo año se convirtió en el órgano 
informativo del Partido Comunista Mexicano. 
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Bugombilio, Director Emilio Indio Fernónde:: 
19..i..i, cartel anónimo. 

• 16 Cfr. México en el 1iempo, El cartel en el 
Cine Mexicano Montero Toscano Alejandra 
P. 41 
• 1 7 Cfr. Archundia Pineda Roberto 
El Entorno del Cartel Popular en la Cuidad de 
México P. 92 

DESARROLLO DEL CARTEL 

2.3 CARTEL CINEMATOGRÁFICO 

Durante los últimos años del siglo XIX, llegó a nuestro país el fenómeno 
del cinematógrafo proveniente de Europa, que venía acompañado con las 
características publicitarías de la época. 

"En 1896, a partir de la llegada de Gabriel Viere y 
Fcrdinand Bon Bernard, que eran enviados de los herma
nos Lumiére para dar a conocer el cinematógrafo en 
América Latina, para promover la proyección de las pelícu
las se realizó una serie de programas en los que se men
cionaban las vistas y el Leatro en que éstas serían exhibidas, 
las paredes de la ciudad de México estaba repleta de mini
carleles en forma de pasquín que en aquella época se uti
lizaban como carteles, en esas fechas en México para anun
ciar las funciones de teatro se utilizaban las imágenes en los 
affichcs de promoción semejantes a los realizados por 
Toulouse Laulrec en Francia para eventos similares. 

El auge del cartel en el cine mexicano vendrá a partir de 
1 ~J1 7, cuando Venustiann Carranza decidió impulsar la 
producciún de cintas que ofrecieran una visión totalmente 
diferente de los mexicanos. Para tal realización se decidió 
adaptar los melodramas italianos e imitan sus formas de 
promoci(m entre las que se incluyeron únicamente, el 
diliujo de un póster en el que se privilegiaba la imagen del 
1 >l~rsonaje." • 1 G 

"Las 1 >rimeras películas exhibidas en México se realizaron 
en carpas o jacalones improvisados siguiendo las rutas del 
circo y de ambulantes por lodo el país, los carteles publici
tarios eran tipográficos, que se desarrollaban en los mismos 

lugdn's ele proyección las funciones del carLel eran netamente informativo. 

En estó periodo el cartel de cine empieza a experimentar una composi
ci(m no solamente con tipografía sino con fotografía y la utilización de 
éllgunas escenas espectaculares, los primeros años del cine se reducen a 
películas con temas de la vida cotidiana." *1 7 

Al convertirse el cine en un arma propagandística desde Díaz hasta 
Carranza, se puede hablar de un cartel "periodístico" que más que inten
tar vender una idea o espectáculo, busca vender a través de la divulgación 
de los sucesos heróicos. 

'\'\ medida que se van inaugurando las primeras salas de cine nacen las 
primeras productoras y el cartel empieza a tomar un rumbo más formal 
hacia la promoción de los eventos, las leyendas se vuelven más especta
culares, las composiciones fotográficas empiezan a ser más selectivas y 

29 



Detalle del mural, .. lo clase trabajadora"de 
José Clemente Orozco, patio principal segundo 
piso de la Escualo nacional preparatorio. 

Detalle del mural, "Oe::;trucc::i6n del \/'iejo orden" 
de Jo5é Clemente Orozco, patio principal de lo 
planta baja de la facualo nocional preparatoria. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

Lii pinl11r,1 m11r<1I 11l1ic;¡d.i P11 silills p1íliliclls implic;¡ l.i <>pci<'>11el"1111 Arl<~ 
Pi1lilic<> y ll1lll1llfll<!l1l,1I, da11dll pnr si sol" 1111 c<>njunlo d<! Cilmbios q11" <!! 
11111r.il puccl" lr,1nsfllrmilr las rdacillncs dc dislriliucil>11, ul1icaci(in c11 silins 
piil1licos y li<~11c Clllll<> efecto la limilaci(m de su circulación mercantil y Sii 

inll~grCicitn1 <l lct ctrquiteclura. 

El muralisrno tuvn un conflicto que nn correspondía a una revolución 
prnletCJria, por que no tuvo un efecto sobre la sociedad, por lo tanto al 
muralisrno se le ha objetado como "Arte para el pueblo" no como aconte
cimiento social. 

La parlicipaci(m popular se dio dentro del constitucionalismo cuya direc
t:i<'in era burguesa, pero por la presencia y la presión de un sector radical 
en la oficialidad, en ella formaron parte Siqueiros y Orozco como colabo
radllr en el periódico La Vanguardia Mundial. 

En los inicios de los veintes Siqueiros y Orozco radicalizaron sus posi
cirn1es hasta quedar cerca del Partido Comunista, Diego Rivera permane
ci(i en Europa a su llegada se incorporo al Grupo Solidario del Movimiento 
Obrero, una organización de captación de intelectuales hacia la 
Confederación Regional Obrera Mexicana, Promovida por Vicente 
Lombardo Toledano. 

Entre el "Manifiesto del Sindicato" y los vehículos de la pintura dialécti
Cil-subversiva, redactado por Siqueiros mediante un espacio de nueve 
aríns en el cual ocurren varios acontecimientos, el manifiesto repudia a la 
pintura de caballete, la proclama como socialización del arte y de la nece
sidad de que se convierta en una finalidad de belleza para todos, para 
teorizar la técnica pictórica del periodo de ilegalidad revolucionaria y las 
experiencias de la lucha subversiva. 
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Hitler, CulttJra na:1, Diego Rivera, Fre~co/ponel 

tron~portoble. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

Siqueiros realiza una serie de cambios en el programa del muralismo, al 
cual visualiza como instrumento de una lucha de las masas antagónica en 
primer momento del Manifiesto expresa una oposición indiferenciada res
pecto al Estado de la burguesía mexicana. 

Siqueiros redacta "Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva", 
para dar a conocer la experiencia obtenida por los equipos de 
pintores, la necesidad de pintar sobre muros de concreto y al 
exterior en lugar ele las materiales arquitectónicas tradicionales, 
que conformaron la experiencia muralista de los años veinte en 
México que se convierte en la transformación radical de la técni
ca pictórica que reclama la utilización de materiales e instrumen
tos de trabajo de origen industrial. 

Con esln se crea la elaboración teórica de la experiencia obte
nida del pintor desarrollando una crítica a las formas de produc
ción pictórica preclominanle en el capitalismo, se analiza la crea
ción artística en un proceso de trabajo, es decir de un proceso de 
transformación de la materia que se ubica en un momento histó
rico. 

En el manifiesto que realizó Siqueiros hace una jerarquizac1on 
de los diversos medios para superar las limitaciones de la obra 
de caballete. 

1 .- Supremacía de la pintura monumental sobre la pintura de 
caballete, dentro de este rubro, "la superioridad de la.directamen
te aplicada sobre los muros, sobre la llamada pintura mural trans
portable". 

2.- Supremacía de la pintura monumental al aire libre, o sea 
hacia la calle, sobre la pintura mural "oculta" en el interior de los edificios 
que se había realizado hasta ese momento. 

3.- Supremacía de la pintura transportable sobre la pintura mulliejem
plar se refiere al cartel reproducible en serie por medios fotomecánicos, 
y denominada pintura matriz fotogénica a lo que hoy lo llamamos origi
nal y a otro Lipa de cartel "subversivo" de que por medio del uso de plan
tillas o "sténciles" conservables de metal, ele celuloide o de caucho sobre 
tela, sobre madera o sobre papel. 

Siqueiros no contextualiza los medios enumerados en la situación histó
rica en que se produjeron, esta jerarquización articula su punto de vista 
frente a la experiencia histórica del movimiento mural, en el primer inci
so corresponde la primera etapa del movimiento muralista en México, 
durante los años veintes. 

El segundo inciso nos da a conocer, la experiencia obtenida por 
Siqueiros y sus equipos en la ciudad de Los Ángeles, en el tercer inciso 
es la última etapa del movimiento muralista que nos muestra una crisis 
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Detalle del mural. "Mueva democracia" de 
David Alfaro Siqueiros, muro centol del Palacio 
de Bella Artes. 

• 15 Cfr. Cimet Shoijet Esther Movimiento 
Muralista. P. 55-87 

DESARROLLO DEL CARTEL 

el" l<1 ¡iro1n1"sl<1 el<• 111ili/<1r d c.irtd y ¡><>r ¡ir,,st•ntar las posibilidades de 
cirnilad(m el" 1111 Jl"ri(ielico dt• il,,g,tlirl,Hl r<'Vlllucionaria. 

De esla n1<11H•ra ,¡ partir de la expt,ricncia desarrollada del movimiento 
rn11r<1lista, <1p<1reccn ntwvas r11¡il1ir<1s 1<1 propllsiciún de la "pintura multie
jernplar" ataca el milo ele~ l<1 olJra 1ínic<1 "irrepetible desde el espacio de la 
práctica pictúrica aunque la existencia de la imagen mullirreproducible, 
no era nueva, su artislicidad estaba en Lela de juicio. 

El punto de ruptura con la primera proposición del muralismo es la de arte 
público hacia el planteamiento de una plástica dialéctica-subversiva fué, 
según Siqueiros la publicación del periódico El Machete, convertido en el 
órgano del Partido Comunista Mexicano. 

Inicialmente lns muralistas se proponen la tarea de producir un arle 
público dentro del contexto de un régimen que ellos consideran popular, 
que posteriormente se modiííca y propone las alternativas de una plástica 
dialéctico-subversiva dentro de una situación social cuyos rasgos burgue
ses y represivos se dibujan. 

Es evidente que en la historia del muralismo no todas las obras murales 
realizadas son conjunto de una temática social-político, es en este caso se 
lrata del programa de un grupo de productores, que sufren una serie de 
modificaciones sobre la base de la reflexión crítica y de la experiencia 
obtenida en elabora un contexto asumido por el Partido Comunista." *15 
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DESARROLLO DEL CARTEL 

2.2. l RELACIÓN DE LA LITOGRAFÍA)XILOGRAFÍA 
Y EL MURALISMO CON EL CARTEL 

A mediados del siglo XIX se realizo una rebelión contra la pintura de 
caballete, desde entonces el grabado tiene una mayor difusión que la pin
tura y nace como técnica artística. El grabado a partir de entonces se 
empleó como medio de expresión y de reproducción en masa, al graba
do se le dio un sentido artístico y artesanal. 

La técnica de reproducción gráfica que revolucionó la técnica como los 
elementos expresivos en el campo de la comunicación fué la litografía y la 
xilografía que adquirió un impulso como un instrumento de reproducción 
para la estampa y la realización de carteles. 

Con la técnica de la Litografía y la Xilografía se empieza a practicar el 
cartel en color, principalmente con la técnica de la Litografía, lo cual 
generó una verdadera revolución que llevo a modificar completamente 
el mundo visual en las calles. El hecho de que el cartel pudiera repro
ducirse un número infinito de veces, provocó un cambio de actitud res
pecto a la valoración de un trabajo original, ya que los carteles no eran 
considerados como obras de arle, los primeros carteles realizados fue
ron considerados como pinturas, grabados, litografía y serigrafías con un 
sentido artístico. 

A partir de la introducción de la Litografía a México se empezó a 
desarrollar una nueva técnica de impresión junto con la Xilografía, 
realizando en algunas ilustraciones que se imprimieron en algunos 
periódicos, panfletos hojas volantes y algunas ilustrasiones que se 
publicaban y se pegaban en las paredes. 

La prensa era utilizada con un sentido político e ideológico a favor de la 
revolución, los grabadores fabricaban los tipos de imprenta y la tinta pro
liferando la gráfica popular con la publicación de carteles, panfletos y 
peri ócli cos. 

El taller ele la Gráfica Popular toma como técnica ele impresión la 
Xilografía realizando varios carteles con la temática ele denuncia contra el 
franquismo y el antifasismo, el TGP, tiene como finalidad la producción y 
estudio de las diferentes ramas del grabado para la impresión de carteles, 
panfletos, periódicos, revistas y hojas volantes. 

En los primeros periódicos eran realizados en Litografía o en Xilografía 
por ser una producción en masa, los periódicos se utilizaron a la vez como 
carteles por tener grandes dimensiones y por imprimirse ele derecha a 
izquierda, los periódico se publicaban con muy pocas hojas y se podrán 
confundir con gacetas o hojas volantes el contenido eran noticias, relatos, 
cuentos, y comentarios e información critica, realizando grabados ele gran
des dimensiones conteniendo tipografía definiendose como cartel. 
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Detalle del mural .. En el orcenol" de Diego Rivera 
Secretaria de educación publico. 

DESARROLLO DEL.CARTEL 

La relación que tiene el cartel con el muralismo, es una forma de expre
sión conjuntándose el espacio con la arquitectura, el muralismo se puede 
definir como un cartel mural por las dimensiones del soporte gráfico en el 
que está constituido, los carteles por lo general se colocan en muros, pare
des o algún otro soporte como mamparas o marquesinas. 

Los murales son permanentes están colocados en lugares públicos, y dan 
a conocer e informar al público la situación social y política que se pre
sento en un momento histórico determinado, teniendo como temática lo 
agrario y la justicia de las masas rurales que se levantaron en armas. 

El muralismo es un producto de arte público y critica los mode
los de belleza y busca nuevos modelos en la cultura popular, pre
hispánica e indígena. 
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A:;í se quiere en Jalisco, Director Fernando de 
Fuentes, cartel ononimo. 

• 18 lb;d. P. 93 
• 19 Cfr. Reyes Aurelio de los Gnes y Sociedad 
en México 1896-1930. México, UNAf.li, Instituto 
de Investigaciones Estéticos, Cineteco Nacional 
1981 P. 38. 
• 20 Cfr. Felix Romandra Cristina y larsor Guerra 
Jorge. El Cartel One Matogrófico Mexicano 
P. 12-13 
• 21 Almoina Helena. Motas paro la Historia del 
cine Mexicano (1896-1925). Filmoteca de la 
Ut..JAtv\, Mexico, 1980 {Colección documentos de 
Filmoteca 1} 
• 22 Barnicoot, John. los carteles : su historio y 
su lenguaje. Gustavo Gilli, Barcelona, 1976. 
(Colección de comunicación Visual). P. 1850 

DESARROLLO DEL CARTEL 

toman un sentido especial, el cartel utiliza dos elementos principales que 
son la fotografía y la tipografía en jerarquías visuales es el tamaño, el color 
y las formas son las que comienzan a determinar el uso de las herramien
tas visuales. 

De principios de siglo hasta los años 20, el cartel se reproduce en papel 
revolución con las herramientas visuales ya mencionadas, el cartel se va 
desarrollando en base a frases y juegos de tamaño y formas de tipografía, 
en esta etapa el cartel mexicano toma un rumbo definitivo en cuanto a la 
manera de comunicar la información y de jugar con el espectador"* 18. 

"Para anunciarse, los empresarios recurrieron a cuanto medio, tenían 
a su alcance: gacetillas en los periódicos, volantes, cartelones." Los con
vites eran una manera ruidosa de llamar la atención" se alquilaban músi
cos o grupos de muchachos gritones para recorrer las calles al compás de 
la música o del estruendo de cohetes y cencerros; invitaban de viva voz 
asistir al espectáculo y repartían programas de mano." * 19 

El auge del cine, desde sus primeras exhibiciones estuvo acompañado 
de varias formas de publicidad, como eran los títeres, tiples, payasos, 
variedades, aclares y músicos. 

"Los empresarios comenzaron a anunciarse en las paredes por medio de 
carteles que contenían una detallada descripción del programa, los hora
rios, precios y recomendaciones, los recursos del cartel eran solamente la 
tipografía y eran realizados en litografía, el auge del cartel en los muros fué 
motivo de realizar una reglamentación en 1913 para ubicar en lugares 
autorizados la pega de los carteles." * 20 

En 1 906 se realizó un programa hecho a mano el cual marca el inicio de 
la parlicipaci(m del artista gráfico de México en la publicidad cinemato
gráfica. El programa fué realizado por Guadalupe Posada, el programa 
anuncia la obra titulada "La gallina de los huevos de oro" que se presentó 
en el teatro Guillermo Prieto el 1º de abril de 1906. 

"Posada realizó otro programa para el mismo teatro en 1 909 el cual 
anuncia "El vesubio de Nápoles o los últimos días de Pompeya", para la 
publicidad de la película se utilizaron anuncios pintados en mantas que 
se podría considerar como antecedentes de los "grandes anuncios 
murales para la publicidad cinematográfica" diseñados como "novedad" 
en El Universal de mayo 12 de 1920." * 21 

"Los diseñadores populares de las hojas volantes del siglo XIX que trata
ban de las huidas de criminales tienen un paralelo estilístico en las des
venturas ilustradas por los primitivos exvotos que se llevaban a las iglesias 
italianas de la misma época. Todas estas imágenes impresionantes se reu
nieron en un Lodo con la notable obra gráfica de José Guadalupe Posada 
(1951-1913), quien añadió al carácter dramático del género la tremenda 
fuerza expresiva del arte mejicano"* 22 
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Santo contra lo:; zombie:;, Director Benito 
Alozkoki, car!el onónirno. 

• 23 Barnicoat, John. los carteles : su historia y 
su lenguaje. Gustavo Gilli, Barcelona, 1976. 
{Colección de comunicación Visual) P. 1850 
"' 24 Cfr Felix Romandia Cristina y lanar Guerra 
Jorge. El Cartel Gne Matogr6fico Mexicano 
P. 12-13 

DESARROLLO DEL CARTEL 

Se conoce poco sobre el cartel en México desde el movimiento revolu
cionario hasta 1930, la evolución del cartel fué pareja al surgimiento y la 
consolidación de la industria del cine. 

La revolución trajo cambios importantes, en la realización de películas 
en el lugar de los hechos, los primeros realizadores de las películas son: 
Salvador Toscano, los hermanos Alva, Julio Lamadrid y Enrique Rosas. 

"La sobriedad de los anuncios se prestaba a confusiones para el esLre
no de la película Conspiración, en 1927 los carteles que llegaban a 
las calles enunciaban la película causaron fuerte impacto entre los 
citadinos, pues en medio del clima de tensión política que vivía el 
país, la propaganda decía. Hay una conspiración en México. Se des
cubrió una conspiración el cine de documento." * 23 

2.3.1 EL CARTEL DE LA ÉPOCA DE ORO 
DEL CINE MEXICANO 

"Las primeras exhibiciones de cine se anunciaron con carteles for
mados con la tipografía de las diferentes imprentas que utilizaban una 
familia especifica y de distintos tamaños, para destacar lo más impor
tante y a veces se imprimía los carteles con alguna fotografía, el diseño 
artístico en el cartel se fué desarrollando hasta los inicios de los años 
30, realizado en litografía a color. 

A mediados de los años 20 hasta 1935, se realiza un tipo de publici
dad donde intervienen artistas gráficos y son realizados en pequeñas 
cartulinas impresas en grabados a dos tintas y recortadas, en esas 
misma época se inicia la trayectoria publicitaria cinematográfica de 
Juan Antonio Vargas Ocampo y de Ernesto García Cabral." * 24 

Vargas Ocampo fué pionero de la publicidad cinematográfica en México, 
realizo la promoción de la película Santa (19319) fué la primera película 
realizada con sonido Vargas publicidad realizó la mayor parte de la publi
cidad del cine mexicano. 

Vargas publicidad conjugo un grupo de artista que se fueron formando 
como publicistas y diseñadores como son: José y Leopoldo Mendoza, José 
Luis Palafox, Roberto Ruiz, Eduardo Urzáiz, Juan Antonio y Armando 
Vargas Briones entre otros. 

En 1940, Vargas Ocampo se asoció con Ángel Alcántara Pastor y Luis 
Cruz Manjarrez, para fundar la Sección 46 del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Cinematográfica (STICJ, dedicada a la publicidad, la mayor 
parte de los carteles hechos después de 1944 fueron producidos por la 
agencia de publicidad, Ars-Una, propiedad de Salvador Elizondo y era 
manejada por Luis Cruz Manjarrez. 
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El signo de la muerte, Director Chano 
Urieta, cartel anónimo. 

las intere:;odas, Director Rogelio A. González:, 
cartel anónimo. 

• 25 lbid. P. 18-28 

DESARROLLO DEL CARTEL 

"La aparición de los caricaturistas en el cartel mexicano 
fué la respuesta de la publicidad al cine cómico en los años 
30 y 40 realizado por Audifferd, Freyre, García Cabral 
Cuasp y Puga, posteriormente en los años 60 fueron reali
zados por Carreña Isaac, Kiki, Naranjo, Quezada, Rius, 
Vadillo, Héctor Valdés Vic entre otros. 

Durante los años 40 la publicidad cinematográfico fué 
realizada por Joseph, Juanino Renau y José Spert, quienes 
llegaron a México en 1939, con una basta experiencia en 
España y teniendo una influencia de las corrientes que 
predominaban en esa época, Joseph Renau desarrolló tra
bajos en España realizando carteles políticos con una 
nueva técnica el fotomantaje. 

Los hermanos Renau y José Spert adoptaron una nueva 
tendencia del cartel europeo al gusto de la publicidad cinematográfica en 
México, el contenido del cartel fué la importancia de la imagen de los pro
tagonistas más que el contenido de la película." * 25 

El tema central de los carteles en la época de los años 30 y 60, es la uti
lizaci{in de los rostros de los artistas y un exceso de información tipográfi
ca que estorban el lenguaje visual, lo cual indica que el diseñador estaba 
limitado por el criterio del director de las películas. 

"Las producciones de los carteles se establecen partiendo de entrevistas 
nin lns productores para la realizacitín de la promoción: 

1 .- La agencia contrata al dibujante para realizar un boceto. 
2.- Al aprobar el boceto el diseñador realizaba la versión final del cartel. 
3.- Se establecía un Liempo determinado para terminar el cartel. 
4.- El diseño final se enviaba a la imprenta. 

El diseño del cartel en la época de oro logró ser consistente en su 
lenguaje a pesar de no establecer un orden definitivo para el diseño de 
los carteles, los diseñadores seguían tendencias comunes para alcanzar 
los objetivos de una promoción espectacular, estos carteles pueden ser 
onalizados desde el punto de vista del manejo gráfico y del manejo del 
contenido. 

El manejo gráfico de la época de oro se caracteriza por una distinción 
entre el texto y la imagen, los textos más importantes se colocan en la 
parle superior, la imagen se coloca central, y la información de menor 
importancia se coloca en la parte baja de la composición, en la parte supe
rior izquierda se colocaba la información más importante del cartel. 

El manejo comercial del contenido se puede identificar en dos ten
dencias: 
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Canoa, Felipe Cozal:: 19 75, llu::tracion Rafael 
lopez Co:;tro. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

La primera tendencia es establecer la figura cinematográfica como suje
to principal, este manejo establecía el comportamiento de las figuras en el 
público cinéfilo y la evolución que su imagen tenía como elemento de 
venta. 

La segunda tendencia es resaltar los valores morales y sociales que exis
tían en México de los años 30 a 60, que eran el reforzamiento de las ideas 
nacionales, el establecimiento de símbolos culturales y la identificación de 
moda por medio de la imagen. 

"El manejo del contenido formal se realizaba en base a diferentes técni
cas visuales, una de ellas era el manejo de sugerencias genéricas a través 
del uso de iconografía típica y de símbolos escénicos propios de la atmós
fera de la película. 

La contribución del cartel de la época de oro del cine mexicano radica 
en que fuó el primer fenómeno gr<rnco comercial en el país, a través de las 
películas realizadas en esa época y sus carteles que establecieron la pauta 
ele lns que entenderíamos como los elementos de nuestra identidad, fué 
también el primer fenómeno de exportación de nuestra gráfica y el paso 
del dibujo hacia el diseño gráfico." * 26 

2.3.2 NUEVO CARTEL CINEMATOGRÁFICO 

El principio de la década de los 70 incide de manera definitiva en la 
historia del cartel mexicano con la reestructuración de la industria 
cinematográfica nacional. 

Posterior a la época del esplendor y a la par de lo que vive en el pano
rama de la industria fílmica en gran parle en los años 60 el diseño del 
cartel de cinc en México vive una mediocridad, el diseño cayo en una 
apatía y en un amarillismo realizando unos diseños pródigos en rojo san
gre, caligrafía escandalosa y figuras estravoluptuosas. 

A finales de la década se fué gestando una nueva generación de diseña
dores, junto con la integración de artistas plásticos, renovaran el concepto 
del diseño del cartel al atreverse a utilizar una serie de novedosas formas 
y conceptos. 

Se realizaron varios carteles utilizando el estilo minimalista, para llegar a 
una concepción final se necesitaba combinar una serie de ideas y con
ceptos concernientes a los temas, teniendo en cuenta los lineamientos 
mercantiles que permiten ofrecer un cartel atractivos, atraer a la gente a 
los cines. 

En 1969 fué creada una institución publicitaria Procinemex, que esta
bleció una clara influencia del cartel cultural polaco y europeo, con un 

33 



Dos Crimenes, IMCU-JE, Ilustración de Manuel 
Monroy, serigrafia 1995. 

• 26 Cfr. Archundia pineda Roberto 
El Entorno del Cartel Popular en la Oudad de 
México. P. 97 
• 27 Cfr. Felix Romandia Cristina y larsor Guerra 
Jorge. El Cartel Cinematográfico Mexicano 
P. 22-24 

DESARROLLO DEL CARTEL 

mensaje que presenta la obra anunciada a veces de modo crítico o pro
posilivo, en este periodo realizaron algunos carteles Rafael López Castro, 
Carlos Palleiro, Rafael Hernández y Alvaro Yánez, y paralelamente se da la 
participación de Helmut Bernhardt, Alberto Castro Leñero, Bruno López, 
Germán Montalvo, Francisco Moreno Capdevilla, Abel Quezada Rueda, 
Vicente Rojo y Armando Villagrán entre otros. 

Se podría decir que el desarrollo del cartel cinematográfico en México 
muestra un paralelismo con los altibajos que ha sufrido la industria del 
cine, en los últimos años el cartel se encuentra desligado de los impor
lanles movimientos plásticos como la pintura, el grabado y la fotografía 
que se ha dado en México." * 27 

Salón México 199 5, Televicine 
llustrocion y diseno de Dante Escalente. 
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DESARROLLO DEL CARTEL 

2.4 CARTEL POPULAR 

El cartel popular en México se desarrolló por medio de las primeras 
obras gráficas del arte popular mexicano que corresponde a los litógrafos 
y grabadores del siglo XIX, que ha influido en la gráfica de nuestro país. 

....... 
~;;.;;¡ 

La tradición del cartel popular se manifiesta a través de la 
comunicación gráfica desde la caricatura política del siglo 
XIX hasta el surgimiento de la gráfica popular. 

El medio impreso que se conoce como cartel popular es 
aquel que decora los muros y bardas de las calles, el cartel 
popular es aquel que promueve eventos de carácter religio
so y tradicional, espectáculos y actividades ligados a la cul
tura popular, los carteles anuncian y promueven funciones 
de lucha libre, box, peregrinaciones religiosas, bailes de 
salCm fiestas, corridas de toros, espectáculos de teatro de 
revistas y las fiestas regionales. 

2.4.1 CARTEL MANTA 

"El cartel que se identifica como prototipo del género 
popular se le conoce como manta, sábana o mural, es un 
cartel de proporciones verticales en el que se aúna un pro
grama de lucha libre o una función de teatro de revista. 

GUAYABA w PlNON 'lk f-Rf.SAltrf.,\Pln 
¡¡ QUtERO Mt AUPUS tHENCHll U. 

El cartel manta está impreso en prensa plana que es 
un medio cuyo proceso se hace manualmente con letras 
en bloques de metal y madera, el cartel se imprime en 
tres partes cada una de 80 x 60 cm. 

Los Cacarizo:: 1990, Bruno LOpez 
serigrafio, 60K90cm. 

• 28 Cfr. México en el Tiempo Tex, de Bruno 
López El Cartel Popular P. 43-46 

La estructura del cartel está constituido por la tipografía o letras de dife
rentes tipos o formas, para su elaboración se usan las letras mayúsculas y 
la composición se enriquece con ornamentación de líneas, plecas, estre
llas y grabados en madera, linóleum o metal. 

El formato del cartel manta es horizontal, su composición de una pala
bra es común que tenga diferentes familias tipográficas, esto es para tener 
una calidad gráfica, los colores que se utilizan son rojo, azul, negro y verde 
algunos colores se mezclan para obtener esfumados. 

El cartel manta se ha hecho popular por anunciar funciones de box, 
lucha libre futbol y darle un gran colorido a las calles y pueblos el cartel 
manta se ha convertido en un sello distintivo de los barrios populares y de 
pequeñas poblaciones." * 28 
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Peregrinación, anónimo. 

Chalma Peregrinación Anual 1990 
Bruno lópez, señgraffa 61 x90cm. 
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DEASARROLLO DEL CARTEL 

2.4.2 CARTEL FESTIVO 

"El cartel festivo se conoce como medio impreso que tiene como fin de 
dar una información a alguna conmemoración pública o celebración reli
giosa que tienen lugar como motivo de las fiestas patronales de los dife
rentes pueblos y barrios. 

El mensaje del cartel festivo está destinado a receptores de todo los 
niveles sociales, el diseño del cartel está constituido con elementos 
tipográficos y con alguna fotografía en color o en blanco y negro 
teniendo algunas, ornamentación con estrellas, placas, puntos o viñe
tas el formato es siempre horizontal." * 29 

Otro tipo de información que transmite el cartel popular es de menor 
variedad en tamaño y forma, pero que a cambio hace uso de íconos nacio
nales y religiosos, el carlel de eventos religiosos aparece en zonas deter
minadas, hace uso de la imagen de la virgen o algún patrono para identi
fica algún evento religioso. 

"El ícono guadalupann se ha convertido en la imagen predilecta de la 
ciudad aparece en todo cartel religioso que pueda hacer uso de la imagen, 
el cartel religioso no necesita del ícono para ser identificado, el cartel fes
tivo tiene varias imágenes o varios íconos que caracterizan las fiestas, por 
ejemplo las festividades del día de muertos se identifica por las imágenes 
de calaveras, con la muerte que está muy lejos del fenómeno del cartel 
popular en la ciudad de México." * 30 

La riqueza de los eventos religiosos, de los días del pueblo, que la mayo
ría de las fiestas baña por entero el recurso de la publicidad, el cartel 
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popular hace uso de todas las técnicas para transmi
tir sus mensajes, enriquece fiestas tras fiestas con el 
proceso empírico de realización. 

En la ciudad de México se realizan ferias, palen
ques que son parte del fenómeno socioreligioso que 
realizan cuando hay alguna festividad religiosa, estos 
eventos sean reducido a festividades locales de algu
nos pueblos. 

'\<\ diferencia de otros fenómenos masivos traen 
una enorme carga de tradiciones respeto y esencias 
culturales en su conjunto, en ellos se recurre a la 
difusión a través de paredes y muros de la ciudad, en 
realidad este fenómeno es mucho más distinguible 
en todos los pueblos que rodean a la ciudad. 

Los elementos que componen el cartel es el uso 
del color y la constante proposición tipográfica, el 
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uso que dan a la foto, imágenes e íconos, se pu.ede hablar de.dos tiposde 
cartel de feria: · · · · 

El cartel de feria del pueblo que enuncia el palenque y el cartel .de feria
de_ colonia que anuncia alguna festividad religiosa .. 

"El cartel de feria que anuncia el palenque se utiliza la foto, las imágenes 
de los artistas que participan en esas ocasiones, en los carteles se identifi
ca la fecha y nombre del artista .. 

La composición del cartel utiliza en jerarquía visual en 
primer lugar la foto de los artistas, en segundo lugar el juego 
de tipografía con diferentes familias, se ulilizan colores lla
mativos, como el rojo, amarillo, azul, negro y la combina
ción de estos colores, el cartel tiene demasiada información 
que rara vez queda espacio para los grafismos característi
cos del cartel grupero o para distinguir a los arlislas que se 
presentaran, el cartel es más representativo en el interior de 
la ciudad, forma parle de la estética producida en los talle
res de diseño popular. 

El cartel de feria de colonia tiene un carácter religioso, el 
santo patrono de las procesiones termina siendo acompa
ñado por varios carteles que tienen la función de confirmar 
las fechas y eventos involucrados con las fiestas del Santo 
Patrono, cuando las colonias tienen más de una fiesta reli
giosa por años, el cartel cumple la función de recordar el 
evento." * 31 

?};~:: ;;~I4~tJlii~1~-~F~1i·.~i~Ji!~~:~j2tl~i~liio~-;~··: . 

El cartel de feria urbana recurre al ícono que identifi
ca la fiesta, la fuerza del ícono religioso es tan inmedia
ta para el publico que se dirige que rara vez necesita de 
exceso de información, estos carteles en su mayoría 
manejan la información de una manera más concreta 
que otro tipo de cartel popular por dirige a un grupo 
muy identificado de la población. 

. :J };/\\~//: ) ,· ·.: . · ..... 

El Son Huasteco 1993, Bruno l6pez 
serigrafia, 64x92cm. 

·29 lbid P. 46-47 
• 30 Cfr. Archundia Pineda Roberto El Entorno 
del Cartel Popular en la Oudad de México P. 85 
• 31 lbid. 

El uso de los íconos, la tipografía se realiza una composición mucho más 
libre y menos rebosante de información se entienden como los mayores 
aportes del cartel de feria al fenómeno de las estélicas popular actual. 

El cartel religioso nos demuestra como la cultura popular puede ser per
fectamente concreta en su mensaje, como puede definirse espacialmente 
de la manera más sencilla posible, si el cartel no fuera acompañado de los 
sonidos, los colores y flores, los cantos y la gente todos ellos con su rique
za inaudita en formas y aromas saturado de color y palabras entonces casi 
seguramente el cartel religioso estaría saturado de color y ornamentos grá
ficos de formas y fotos. 
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Salón Colonia, anónimo. 

Bybys, anónimo. 

DESAROLLO DEL CARTEL 

2.4.3 CARTEL MUSICAL (GRUPERO) 

"El cartel grupera tiene muy claro que las masas populares son el obje
tivo de los eventos del baile. 

La composición de los carteles gruperas recurren a colores brillantes y 
llamativos, expresivos y variados, que lleven de un lado a otro del cartel 
haciendo bailar al ritmo visual que el evento requiera: las formas, que dife
rencian a unas topografías de otras, que juegan un papel de jerarquización 
en el evento y el tamaño, ese particular desarrollo de la información en el 
que la importancia de una frase a otra en una combinación de las tres, 
pero en el espacio visual es determinada por esta característica. 

El cartel grupero es un juego de composición , las tipografías compiten 
en tamaño, en color y en forma, por tanto los mensajes no tienen jerar
quías definitivas, toda la información acompaña cada uno de los lugares, 
no puede faltar decir que nn solo son gigantescos, sino forma de traducir
lo gráficamente de estos artistas es acompañar de toda información refe
rente al grupo, el lugar, el evento y los regalos. 

La fecha del evento no tenía lugar 
definitivo, ahora tiene una definiti
va posición compositiva en el 
<lngulo superior izquierdo, así 
como el grupo principal compile 
en tres aspectos, los recursos de los 
carteles recuren a las grecas, las 
estrellas, el marco de color, las gre
cc1s e<1rgadas de íconos garigolea
clos, estos ornamentos se podría 
decir que eran solamente decorati
vos pero ahora en un elemento 
gráfico insustituible, es importante 
manejar todos los elementos que 
tradicionalmente se han utilizado 
al realizar los carteles gruperas. 

El cartel grupera lo podemos 
encontrar en paredes y postes de 
todas las carreteras de la república, 
los eventos promocionados por el 
cartel popular son en general pro
ductos u organizaciones de consu
m<> rnasivo." * 32 
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Centro portada del libro 100 carteles mexicanos 
Ed. Tramo vi::.uol. 

• 32 lbid. P. 81-83 
• 33 lbid. P. 87 
• 34 Cfr. Zambrano Miguel Moría Oiga, 
El Cartel Popular y los Medios de Comunicación 
de la lucha Ubre. P. 50-51 

DESARROLLO DEL CARTEL 

2.4.4 CARTEL DE LUCHA LIBRE Y BOX 

"La lucha libre nace en septiembre de 1933 con el programa de lucha 
libre que aparece en el diario periodístico "La afición" del monosabio Fray 
Nano, inmediatamente algunas personas se dedicaron a la labor de publi
car la propaganda en los diferentes puntos de la ciudad de México." * 33 

El contenido del anuncio era demasiado elocuente su carácter tipográfi
co era muy llamativo por su tamaño, el mensaje era demasiado inleresan
te ya que la gente al leerlo se moslraba curiosa por conocer y presenciar 
el encuentro de la lucha presentado por primera vez. 

La imagen gráfica en los carteles luchísticos comenzó a ser utilizada 
mediante lo llamados "cliches" elaborados de zinc montados sobre made
ra, un cliche se obtiene después de haber realizado un grabado en medio 
tono, línea o alto contraste de la imagen requerida. 

"El cartel luchístico esta conslituido por un programa que debe ser pre
sentacJo por la Empresa que lo promueve ante la H. Comisión de Box y 
L11cha Libre, el programa debe ser presentado por lo menos 5 días de anti
ci paci!m a la fecha en que se vaya a presentar el evento. 

El cartel luchístico debe contener los siguientes datos: 
1 .- Lugar donde se efectuará la función. 
2.- Fecha y hora del evento. . . .. 
3.-Nnmlire de los luchadores comenzando de arriba para abajo desde las 

estelares hasta lns preliminares. 
4.-Tipo de lucha que se llevará acabo. 
5.-Si está de por medio algún campeonato, apuesta de máscaras, cabe 

lleras, trofeos etc. 
G.-Número de caídas (de dos a tres caídas.) 

Lns primeros carteles de luchas se realizaron horizontalmente se llega
ron a imprimir muy pocos carteles ya que el tipo de papel que se utiliza
ba para la elaboración fué menos económico que el papel que actual
mente se imprimen, en el primer carlel que se imprimen y utilizaron 6 cli
chés que se distribuyeron tres en tres en los extremos del espacio del papel 
indicando el Lipo de lucha que se llevó acabo." * 34 

Los carteles de la lucha libre generalmente están acompañados con un 
degradado manejado por la jerarquía básica de color, tamaño y forma, las 
marquesinas juegan un papel fundamental, varían en la intensidad de sus 
elementos gráficos para demostrar con estrellas y matices estridentes la 
importancia de su lugar en el mensaje para el evento. Así la GRAN LUCHA 
SUPER ESTRELLA, siendo la primera Liene una marquesina moteada y más 
pesada visualmente que la siguiente donde los nombres sólo son reforza
dos con plecas, pero no son suficiente visualmente debido al número de 
peleas, las siguientes van perdiendo tamaño, así la composición se va 
reforzando por varias particularidades visuales y a medida que la vista baja 
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Califomi Dancing Club, anónimo. 

• 35 Id. P. 52-~2 

~''f i~':'ílii'lti':i!'.í\'Ji¡iliiUl'\l_l,llG 

l nc'· ·1 
viGABQNQÓS 

BENNY 
COMTBERAS 

los mensajc's v<1n 1wrrli"ndo el porl"r visual el" l<1s primeras luchas, ahí se 
cierra el circulo visu<il. 

"La importancia del cartel luchístico radica en que es una muestra pro
totípica de la producciún gráfica que anuncia eventos con características 
similares que tienen lugares en todos los territorios de muestro país, el car
tel de lucha libre por se un cartel popular de gran transcendencia en 
México, es necesario examinar y analizar la función económica de los 
hechos culturales, ser instrumento para la reproducción social, la función 
política que abarca una misma hegemonía, las funciones psicosociales, 
neutralizando y elaborando simbólicamente toda una identidad. 

El cartel luchíslico forma parte en las tareas de difusión y comunicación 
desde el punto de vista del cartel comercial corno también el tradicional o 
popular que es el reflejo de un lenguaje de un determinado sector del 
público, aunque este tipo de cartel en su competencia con los demás 
medios de comunicaciún gráfica, se ha querido ver como secundario con
siderando que contrariamente a lu que se cree." * 35 

El boxeo es un combate en el cual dos adversarios se acometen a puñe
tazos, el cartel de box la gráfica es igualmente sencilla, la tipografía los 
nombres se enfrentan cada pelea, cada cartel y los nombres espectacula
res sacuden con color y tamaño los papeles denotando un enfrentamien
to legendario entre los hombres. 

El cartel de box, tiene la misma característica que el cartel de lucha libre 
por tener los mismos recursos económicos lo que no utiliza es la fotogra-
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Cartel Taurino Pieza de Toro~ HMerida Yuc. 
anónimo. 

"' 36 Cfr. Arc:hundia Pineda Roberto El Entorno 
del Cartel Popular en lo Ciudad de México P. 90 
• 37 lbid. P. lOS 

DESARROLLO DEL CARTEL 

fía y tiene un carácter tipográfico, se utiliza el mismo papel que el cartel 
de lucha es impreso a una tinta con la jerarquía de arriba abajo, con tipo
grafías y tamaño diferenciando una pelea de otra destacando la pelea 
principal. 

"En cuestión de espacio el cartel de box es el que respeta una composi
ción más definida dando lugar a tramos visuales blancos, a diferencia de 
ntrns carteles, el cartel de box no tiene una lucha entre los espacios blan
cos, la información está justificada al centro de la pelea principal el resto 
de las peleas se colocan a al izquierda y a la derecha, el orden visual es 
más preciso por tener menor juegos de tipografías que en otros carteles 
populares, el tamaño de la tipografía es más constante, los anuncios de la 
pelea a la otra son presentados con una pleca distinguiendo una pelea de 
olra." * 36 

Es de notar que a diferencia de otros carteles populares, el de box y 
el de la lucha libre son realizados con tipografías logotipicas (la palabra 
en el modo en que está escrita se convierte en forma) únicamente a la 
característica del evento y al nombre de lugar. 

La característica principnl de élmbos carteles es que se remiten más 
a comunicar la información concretamente definitivamente esto no 
sucede por casualidad, el público es mucho más reducido que en otros 
eventos populares y la audiencia tiene información de dónde y cuan
do sce dan Jos eventos de lucha libre y de box. 

2.4.5 CARTEL TAURINO 

"La fiesta de toros ha sido uno legado de la cultura española de la con
quista, la fiesta de toros se estableció durante el siglo XVI y XVII en nues
tro país, teniendo como finalidad el festejo de importantes acontecimien
tos sociales y políticos. 

Desde el principio fué una fiesta identificada con las altas cúpulas socia
les, pero abierta a la muchedumbre se convirtió en una fiesta popular, de 
esa manera podrínmos entender que en la actualidad los toros se consi
deran eventos de clase y tradición. 

En España los Célrteles anunciados de toros surgen en 1737, en la Nueva 
España los primeros avisos laurinos se publicaron durante la temporada de 
1760, en 1815 es cuando odquieren la formalidad de cartel." * 37 

El cartel es un documento impreso que se convierte en un anticipo del 
espectáculo taurino, los carteles se realizaban con ilustraciones, grabados, 
pinturas o fotografías, al paso e Jos años el cartel taurino se entronizó como 
parte de las fiestas taurinas, ya que se utilizaba como documento de infor
mación masiva. 
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El Torero Goleo 1904, José Guadalupe Posada. 

• 38 ARTENCIÓN, fundadón cultural A.O. op. 
cit p.21 
• 39 lbid 
• 40 lbid . 
• 41lbid.P.14-15 

DESARROLLO DEL CARTEL 

"En México los carteles laurinos tuvieron un desarrollo con característi
c;1s particulares. No solo se han anunciado corridas, sino también han des
crito sucesos histúricos y políticos. En nuestro siglo, su función ha sido 
publicitaría apoyada sobre todo las imágenes, a pesar de que el espectá
culo tiene aclualmenle otros medios di~ promociím." * 38 

En España, la serie de grabados de La Tauriumaquia del pintor Francisco 
José de Goya y Lucientes (1 746), creú el ambiente del que surgen los pri
meros grabadores y dibujantes taurinos: esla serie de grabados compren
den la historia del toreo desde los tiempos primitivos hasta la embestida y 
muerte del torero Pepe-Hillo, en lBOl." *39 

"Un siglo después, la obra de José Guadalupe Posada (1852-1913), 
imprime lemas entre los que destacan las corridas." * 40 

Las obras de José Guadalupe Posada y de Manuel Manilla enriquecieron 
estélicamenle el cartel taurino de finales del siglo XIX, estos artistas popu
lares, después de brindar las gestas Laurinas del momento. 

"La parle más extensa de la carlelística taurina incluía las reproduccio
nes de las imágenes de la escuela de pintura taurina que surgió en México 
bajo la iníluencia del español Carlos Ruano Llopis, ejerce con su obra pic
tórica una influencia decisiva en la plástica mexicana del tema taurino. 
La obra de Ruano Llopis y Roberto Domingo crea escuela y abastece el 
mercado nacional e internacional durante varias décadas."* 41 
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Cartel Taurino, obro de Carlos Roano llopis 

• 42 lbid. P. 3S 
• 43 lbid. P. 18 
• 44 lbid. P. 28·29 
• 4S lbid. P. 29 
• 46 lbid. P. 36 

DESARROLLO DEL CARTEL 

Entre los alumnos más destacados de la escuela taurina de Llopis estuvie
ron Antonio Navarrete, Pancho López. 

"En los años cincuenta, la cartelística taurina cuenta con las aportacio
nes del mexicano Pancho Flores, que logra imprimirle a la imagen un rea
lismo casi fotográfico. Desde los años sesentas hasta los ochentas, abun
dando los carteles con reproducción de sus cuadros." * 42 

"DuranLe el siglo XIX las corridas se anuncian en México por medio de 
carleles de composición sencilla y variada tipografía que incorporan orlas 
vegetales o geométricas en el diseño. La información resaltaba el antes 
practicado espectáculo de medio tiempo." * 43 

"Las litografías producida en México fueron de gran calidad desde su ini
cio. En algunos carteles se han incluido los elementos gráficos del estilo art 
nnuveau, de moda en México a principios del siglo XX.'' *44 

"La influencia del llamado art decó se hace presente en los carteles de 
Luis Gómez Guliérrez y Ernesto García Cabra!. Entre los años treinta y 
principios de los cuarenta se propagó en México esta corriente originada 
en 1919, cuyo objetivo era reunir las disciplinas arlísticas e integrarlas con 
las técnicas de la conslrucción, sin diferenciar entre la funcionalidad y la 
decoración." * 45 

"La ilustración popular incluye en su composición el conjunto de imáge
nes que mueslran las distintas actividades de la feria.'' * 46 

Los autores del cartel taurino decimonónico manejaron un lenguaje colo
quial, dos de las plazas tle Loros, la de San pablo que funcionó de 1788 a 
1821 y de 1833 a 1867, año de la prohibición que se impulso a las corri
das de loros en la ciudad de México, se convirtió en un sitio de reunión 
muy concurridos. 

Las 30 o 40 escenas que se conocen en los carteles realizados de 1855 
a 1867 aparecen reproducidas en su mayoría sin firma, es muy probable 
que hayan sido recreadas por el trazo de dibujantes como son Ignacio 
Cumplido, Alejandro Casarín, Santiago Hernández, Constantino Escalante 
José María Villasana, Campillo, lriarte y Luis C. lnclán. 

El cartel taurino ha seguido la misma evolución que los demás carteles 
populares, la distribución de los elementos y la tipografía han sido confor
mada en base a conocimientos tradicionales y empíricos. 

El cartel de toros no debe de ser tratado de popular, pues como hemos 
visto, la "fiesta Brava" es hoy un fenómeno más elitista, el día hoy de hay 
una enorme separación entre el cartel de toros y lo que consideramos el 
cartel popular. Por que sería difícil considerar hoy la fiesta brava como un 
fenómeno popular inclusive como espectáculo . 
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Hado 1866 el Cartel de toro~ ero una muestra 
de arte tipográfico y afición taurina. 
anónimo. 

Plaza de Toros, anónimo. 

DESARROLLO DEL CARTEL 

El cartel de toros siempre ha sido una manufactura más artística y cuida
da que el cartel popular común, además ha sido afectado recientemente 
y probablemente de manera definitiva por las formas "modernas" de dise
ño, sin embargo se puede decir que el cartel taurino ha estado presente 
cJesde los inicios del cartel popular, por lo mismo se encuentra en zonas 
de la provincia, el cartel taurino mantiene características comunes con la 
cultura popular. 

El cartel taurino es un testimonio histórico que nos permite acercarnos a 
anticipacJamente a la corrida venidera, pero también es una evocación del 
pasado que no sólo se limita a informar quienes participaron en tal o cual 
evento sino que permanece como evidencia de las hazañas y cúmulo de 
las añoranzas para los amantes de la fiesta brava. 
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Bienal interomericana, Vicente Rojo 1958 
22.5K17cm. 

3.1 LOS AÑOS CINCUENTAS 

"En los años cincuentas empezaban a cambiar el rumbo del país, afir
mando los derechos de la mujer que les garantizaba la participación en la 
vida política y productiva del país. 

El muralismo estaba en auge nacional y los pintores extranjeros pintaban 
casi en todos los centro cívicos del Distrito Federal, América Latina perte
necería a un bloque llamado "Tercer Mundo". 

Las dictaduras y el liberalismo constitucional parecían las opciones para 
latinoamérica que caía en manos de dictadores, muchos políticos intenta
ban la continuidad de un statu-quo de terrible marginalidad para los 
menos favorecidos. 

El Distrito federal vivía un insuficiente desarrollo urbano, en el mundo 
de los espectáculos vivía un gran auge provocado por el cine de Oro y la 
gran producción de la televisión, las grandes producciones norteamerica
nas empezaban a promover mundialmente el premio del Osear a lo mejor 
del cine mundial. 

Para la segunda mitad de la década de los cincuentas en la Ciudad de 
México era una ciudad que se descubría como una ciudad cosmopolita, 
las distintas clases sociales convivían en diferentes lugares públicos, la 
década vio el surgimiento de la figura del individualismo y dónde se plan
to la semilla de la conciencia masiva-social." * 1 

3.1. l LAS BIENALES EN LOS AÑOS CINCUENTAS 

'\'\ partir de la política del régimen de Miguel Alemán, y con el desarro
llo del sistema capitalista en México se crearon las condiciones para que 
la producción artística dejara de ser patrimonio del Estado. 

La producción gráfica entró en una fase de circulación y consumo, a tra
vés de galerías y museos entendiendo que el arte es una mercancía de 
consumo, por ello la pintura de caballete se convirtió como prestigio social 
a quien la adquiriera. · · 

En la mitad de la década de los cincuentas, se planteó una corrien~ 
te entre el arte figurativo y el abstraccionismo, eso generó una fuerte 
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XXIX Bienal de Venecia, Vicente Rojo 
1958, 1 Bx25cm. 

• 1 Cfr. Archundia Pineda Roberto El Entorno del 
Cartel popular en la Gudad de México. P. 47-48 
• 2 Cfr. Rodríguez Cristina y Mónica Rodñguez 
El Grabado Historia y Transcendencia. P. 102 104 

EL CARTEL EN LA MODÉRNIDAD 

censura a la obra del Taller de la Gráfica Popular, yá que el. grabado 
que se practicaba rechazaba cualquier cambio de lenguaje y objetivos, 
su temática era de tipo realista y nacionalista que chocaban con las 
tendencias modernistas. 

Dentro de la sociedad de grabadores, había gente que estaba intere
sada en una renovación visual del grabado, este espíritu renovado fué lo 
que caracterizó las Bienales Internacionales de pintura y grabado, por 
elln el grabado se enfrentó a la renovación junto con otros movimientos 
de vanguardia. 

En el transcurso del periodo de 1950 y 1970, se 
estimuló a los artistas latinoamericanos a que cam
biaran de un pensamiento crítico, en respuesta de 
lns generosos premios y al prestigio que daban 
lodos los eventos y concursos internacionales que 
se organizaban. 

La primera Bienal se llevó a cabo el 6 de junio 
al 20 de agosto de 1958, convocada por el INBA 
realizada en el Museo Nacional de Artes Plásticas 
e le! Bellas Arles. 

La primera bienal es considerada como el inicio de 
una "internacionalización" continental, de los gra
badores mexicanos. 

Si embargo esla Bienal fué precedida de violen-
tas discusiones y protestas por el temor de los artis

tas al posible! ridículo y desprestigio que podría acarrear al arte mexicano, 
ciertas organizaciones de arlistas como el Frente Nacional de Artes 
Pl<íslicas, la Soci<!dad Mexicana de Grabadores y el Taller de la Gráfica 
Popular, lucharon por definir sus posiciones frente a la Bienal. 

La segunda Bienal se realizó en 1960, en el cual se presentó un cambio 
de la tendencia del arle simbolizado, debido al interés que despertó la 
obra de Rufino Tamayo, a quien se le rindió un homenaje y se le dio un 
premio internacional de pintura. 

Las Bienales Internacionales se terminaron en 1962, como respuesta del 
gobierno anle la negación de 79 artistas de participar en la tercera Bienal, 
debido a su inconformidad por el encarcelamiento de David Alfara 
Siqueiros. 

En los años setentas algunos grabadores empezaron a participar en las 
Bienales Internacionales de grabado en diversos países algunos participan
tes son: Susana Campos, José Luis Cuevas, Carlos García y Carlos Olachea, 
entre otros." * 2 
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Técnica de impresión de lo Imprenta Madero. 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

3.1.2 LA IMPRENTA MADERO 

"A principios de los años cincuentas Don Tomás Espresate y Don Eduardo 
Naval, propietarios de la Librería Madero, había creado una imprenta en 
donde trabajaban José Azorín , Jordi y Francisco Espresate. 

El taller empezó a funcionar con una sola máquina de 50x70cm, y esta
ba situada en la calle de Amberes, y con cuatro máquinas más la impren
ta se traslado a la calle de Aniceto Ortega, en la colonia del Valle poste
riormente se trasladaron en la calle de Avena en la colonia lztapalapa, 
donde la Imprenta Madero continúa trabajando hasta 1998. 

En la Imprenta comenzaron a trabajar Hipólito Galván, Roberto Muñoz, 
Antonio González, Carlos Maldonado, Pilar Ríos, Candelaria Montiel, 
Efraín Morales, Rafael López Castro y otros. Vicente Rojo comenzó a tra
bajar en la imprenta en 1954 al principio asesoró la selección de tipo de 
letras, cnn la cual trabajó con la familia Bodoni y Egipto. 

Vicente Rojo participó en toda clase de experimentos para dar a cono
cer el diseño gráfico con mayores posibilidades de expresión como fueron 
la utilización "moderna " de grabados, viñetas, marcos, orlas, plecas y otros 
elementos tipogrMicos como son las manitas indicadoras y los asteriscos, 
las fotografías en alto contraste, los barridos de color, el recurso de repre
sentar obras de artistas famosos, y complicados suajes y dobleces de papel. 

A la experimentación que realizó Vicente Rojo pudo publicar el primer 
libro realizado en selección a color, hecho en placas de metal, la aplica
ción del barrido de color en la impresi<m de carteles fué otra aportación 
de la Imprenta Madero, logrando un rescate de tradición de los anuncios 
de la lucha libre y el boxeo, así como la utilización de pantallas fotográfi
cas ampliadas y propuestas como lenguaje expresivo en la composición de 
imágenes." * 3 

Técnica de impresión de la Imprenta Madero 
dibujo de Paul Klee, 1965 35x47cm. 

• 3 Cfr. México en el Tiempo. Tex. Almeido Luis 
Del Grupo Madero al Salón Rojo. P. 36 
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Técnica de impresión de lo Imprenta Madero 
Cerrado 1967 16x21.Scm y Coda círculo 1972 

Técnica de impresión de la Imprenta Madero 
Portada de libro 1967 28x18.5cm. 

.:/···' 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

Técnica de impresión de la Imprenta Madero 
cartel José Luis Cuevas, \/icente Rojo 

1970. 55.Sx39cm. 
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• 4 Cfr. Rodríguez Cristina y Mónica rodrlguez 
El Grabado Historia y Transendencia P. 1 OS 
• 5 Cfr. Archundia Pineda Roberto 
El Entorno del Cartel Popular en la Qudad de 
México. P. 50 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

3.2 LOS AÑOS SESENTAS 

"El modelo de desarrollo económico que se llevó a cabo durante el 
periodo de Miguel Alemán, llamado el "Milagro mexicano" por tener una 
actitud optimista, progresista y llena de esperanza en una cuidad cosmo
polita, dio sus primeros signos de fracaso en la década de los sesentas, por 
que llevo al país a un crecimiento endeudado con la banca internacional, 
concenlrando la riqueza en la industria lransnacional capitalista y la bur
guesía nacional. Ello generó gran pobreza, marginación y brotes de des
contento en los seclores obreros, y esludiantes universitarios, que se vie
ron en la necesidad de organizarSf~ independienlemente del estado para 
lransformar sus condiciones de vida y exigir un marco de libertades demo
cráticas." * 4 

La Ciudad de México se enfrentaba a la inmigración, el desem
pleo, la pobreza, el nacimiento de miseria y el crecimiento de 
ciudades satélites convertían al Distrito federal en una Ciudad con 
grandes problemas sociales. 

"En los sesenlas "La juventud" se encontraba con un concepto nuevo que 
era una conciencia social provocada por la Revolución Cubana y algunos 
héroes que promovían sus ideales como fueron El Che Guevara, Gandhi, 
Marlín Luther King, Fidel Caslro que eran figuras de índole socio-política. 

En esta década, en el mundo deslacaba el carlel polaco, el arte pop nor
leamericano, el carlel cubano de la revolución, estos acontecimientos cul
lurales y sociales iníluyeron en las nuevas generaciones, en nuestro país 
surgieron diseñadores gráficos como Vicente Rojo, Rafael López Castro 
entre otros. 

El año de 1968 fué un año de fragmentación y del nacimiento de una 
conciencia social, la juventud de todo el mundo toma un rol de partici
pación económica y política con movilizaciones estudiantiles en países 
como Argentina, Estados Unidos, Chile, Alemania y otros países. 
El mundo despertaba a la realidad del poder represivo y opresivo carac
terístico de las dictaduras, al enfrentamienlo de los pueblos, a una sobre 
población y a una injusta de distribución de riquezas con una conse
cuencia como la hambruna en el tercer mundo." * 5 

A finales de 1968 México vivía bajo el gobierno de Díaz Ordaz, quien 
con medidas polílicas severas y sensacionalismo político convirtió su 
poder en un régimen de represión y totalitarismo su mandato. En el año 
de 1964 el gobierno se enfrenlo al movimiento médico reprimiéndolo 
y disolviéndolo. 

"El movimiento esludiantil de 1968 nació de una pequeña pelea calle
jera entre dos cenlros de educación superior pública de la UNAM y el INP, 
las protestas por los estudiantes encarcelados por la riña fueron poco a 
poco llevando a los estudiantes a manifestarse cada ves más." * 6 
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Tlotelolco 68, Portado del Libro la gráfico 
del 68,Hornenojedel movimiento estudiantil, 
Grupo MIRA. 

• 6 lbid P. 51 
• 7 lbid P. 52 
• 8 Cfr. lo Gráfica del 68, Homenaje al 
Movimiento Estudiantil. P. 15 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

Y mostrando apoyo a los estudiantes algunos institutos de educa
ción superior pública del Distrito Federal se fueron a huelga y la 
represión comenzó a afectar el movimiento, las demandas de los 
estudiantes empezaron a incluir mensajes sociales, desacuerdos 
políticos, exigencias culturales y la demanda principal era la parti
cipación política, económica de los jóvenes. 

"La Ciudad de México se vio superada por el control y por mantener 
una buena imagen y una economía para tener oportunidades para los 
extranjeros que era uno de los objetivos para tener unos juegos Olímpicos 
en el país, sin embargo el gobierno prefirió utilizar la violencia y la repre
si(m contra una juventud propositiva. La persecución silenciosa, la desca
lificación, el desvirtuar al movimiento con falsa información, la intimida
ci(in que se~ intento dar para desalentar a los estudiantes a través de los 
medios de comunicación culmina para llevar al gobierno a tomar medidas 
contra los estudiantes durante una manifestación realizada el 2 de octubre 
en la plaza de Tlalelolco." * 7 

El año de 1 96fl fué fundamental para el desenvolvimiento de la gráfica 
en Mé~xico, que fueron lo gráfico del movimiento estudiantil y por otro 
lado la gráfica de las Olimpiadas. 

3.2. l LA GRÁFICA DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL 

La gráfica del movimiento estudiantil estaba cargada con un gran conte
nido temático pro-izquierda con una gran capacidad de innovación llena 
de una fantasía y un gran sarcasmo, la gráfica del movimiento logró llevar 
a la tipografía a un plano expresivo donde lograba colocarse como parte 
fundamental del mensaje con la intensidad de trazos que Ja caracterizaba. 

"La importancia de la prnducciún gráfica del movimiento radica en un 
carácter testimonial y de responder a las necesidades de propagación para 
difundir con imágenes la decisi(m de lucha y llamar la participación, de 
las brigadas de producci(m gráfica establ~!ciendo un precedente de traba
jo colectivo del movimiento estudiantil-popular. 

El edificio de la vieja "Academia de San Carlos" se convirtió en un gran 
taller en el que los alumnos, profesores y algunos activistas del IPN, la 
UNAM, la Normal, la Escuela de Chapingo y otras escuelas funcionaron 
como centros en donde se elaboró el material gráfico necesario para 
difundir las consignas, interpretaciones y demandas del movimiento pin
tadas en mantas, pancartas y carteles." * 8 
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libertad de Expresión , grabado en linóleum 
Adolfo Mexioc. 

• 9 lbid. P. 17 
• 10 lbid. P. 18 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

El contenido de la gráfica fué político, característica no gratuita, ya que 
a falta de fusiles se optó por denunciar, a través del panfleto gráfico, el 
ambiente de intolerancia institucional y disolución social. 

Las consignas del movimiento fueron a la vez las temáticas de la gráfica, 
hasta las que optaban por los desesperados extremos de la lucha armada. 
Entre otros motivos destacan aquellos que estaban contra la represión, por 
la liberación de los presos políticos, contra el autoritarismo y la democra
cia, contra la prensa vendida y tergiversadora del movimiento, por la liber
tad y por las demandas diversas. 

"Los acontecimientos políticos en la ciudad de México durante 1968 
dejaron un testimonio gráfico, realizados al calor de los hechos, el carác
ter del material es la intención de manejar un lenguaje popular y de criti
ca social, con el fin de transmitir la ideología del movimiento. 

Durante la segunda mitad de los años sesentas, nuevas generaciones 
de artistas plásticos cuestionaban el estancamiento de la llamada 
"Escuela Mexicana" que fué producto de la Revolución cuya labor del 
grabado era la creación y difusión que estuvieron destinada a los gran
des sectores del pueblo, con un lenguaje sencillo, esta es una de las 
razones pur las cuales los nuevos artistas plásticos empezaron a experi
mentar otras expresiones." *9 

La gráfica del movimiento tiene un carácter urbano popular, producto 
de las condiciones económicas, con una tendencia a la critica social de la 
hoja volante característica del grabado Mexicano desarrollado por el Taller 
de la Gráfica Popular que se puede advertir en la propaganda del movi
miento, que de alguna manera continuó la tradición gráfica de México. 

"La labor de las brigadas de producción plástica se inicio en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (Academia de San Carlos) presti
giada por su participación cen diversos movimientos sociales, en el 
mes de julio de 1968 el ambiente en San Carlos así como la situación 
de las Artes Plásticas era una búsqueda de nuevas formas de expre
sión, experimentaci{in técnicas y desarrollo de otros medios de tra
bajo en grupo o individuales. Al estallar el movimiento de descon
tento por la represi(m policíaca en los centros de estudios de la 
Universidad y el Politécnico los estudiantes de Artes Plásticas sus
pendieron las actividades académicas, superaron su antagonismo, 
organizaron el comité de lucha declarando la huelga y se incorpora
ron al movimiento estudiantil, que empezaba a desarrollar su orga
nismo representativo: el Consejo Nacional de Huelga (CGH), que 
reunieron a los representantes de las escuelas declaradas en huelga, 
electos en la asamblea general. 

A la medida en que avanzaba la organización general del estudiantado, 
otras escuelas de artes se sumaban a la lucha como fueron la Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda" que se incorporo aportan
do una producción de material gráfico, montando talleres improvisados en.· 
varios centros de estudio."* 10 
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la Paloma Ensangrentada, anónimo. 

EL CARTEL EN LA MODERNIDAD 

La actividad política no se hizo esperar, las brigadas de información se 
dirigían al pueblo en busca de apoyo moral y material, la respuesta fué 
favorable y la colaboración de algunos maestros permitió contar con fon
dos para realizar la producción. 

"Algunas de las imágenes realizada en los talleres de San Carlos fue
ron la bayoneta, el gorila, la paloma ensangrentada, el candado en la 
boca, la madre atemorizada y otras imágenes que fueron los primeros 
símbolos de denuncia utilizados desde los primeros días de lucha, en 
contra posición de los símbolos oficiales de la paz de las Olimpiadas y 
la imaginería patriota. 

En las calles, en los camiones, en las escuelas y en lugares públicos apa
recían las imágenes de Demetrio Vallejo, el Che Guevara, la V de la victo
ria, el puño y otras imágenes representativas del movimiento, enriquecidas 
con la simbología del CGH. 

La gráfica del movimiento deja una constancia de las demandas sociales 
y de algunos organismos involucrados en la represión, así como la corrup
ción de los medios masivos de comunicación las Olimpiadas y los símbo
los nacionales tratados en imágenes satíricas, la promoción de los eventos 
políticos y las consignas del CGH y de otras agrupaciones que hacían su 
labor dentro del movimiento. 

~1m<nt1~~~- 'f>· ~W ._.,,,. llml~~:~.'F··~~: 
La gráfica del movimiento retomo la simbología de los jue

gos olímpicos para decodificarlos y devolverlos con una carga 
de ideología contraria a la que se pretendió dar, esto es, se 
r<!semanlizarnn lns símbolos y logotipos creados por la publici
dad de las imágenes de los juegos para dar una falsa olimpia
da de paz. 01mQ·#" 

~~r~~~'f'Jfrfü1=0 {~ 
IUfilll~~~Wl~ 

:t:~~ 
.i~~\~./-

La blanca paloma traspasada por la bayoneta militar de la 
rcprcsicm fué más que elocuente, a pesar de toda la aplastan
lc• parafernalia gráfica que se montó por parte del Estado para 
crear la imagen de la olimpiada.'' * 11 

tjl~01"11@,®9. ~¡¡w;~) 
Las prensas, los roles de prueba y todo tipo de medios de 

impresiún fueron ulilizados, en algunos grabados que se 
combinaban con Lipografía realizadas a mano o se rayaban 
directamente sobre un esténcil para mimeógrafo, también 
ulilizaron la serigrafía y en menor producción se trabajo con 
el fotograbado y el offset, con las condiciones cada vez más 
difíciles para realizar pintas en las bardas y todo tipo de 

~nI ¡·¡"i!~1;~~-¡·tf1í1Ft1·u-,11~ 
11ll ~~·ru ~~Q.t 

México 68, grabado, anónimo. 

o 
soportes debido a la constante represión hacia los brigadistas, varias 
posibilidades de comunicación fueron puestas en práctica; desde la 
reproducci6n de una pega en rollos de papel engomado o el volante
grabado, hasta carteles de diversas dimensiones. 

El lenguaje ulilizado en la gráfica del movimiento tiene un carácter 
didáctico popular, el tratamiento de la forma, la mayoría de las veces es 
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Cartel del Movimiento estidiantil del 68, El puno, 
grabado, anónimo. 

• 11 Cfr. Rodriguez Cristina y Rodríguez Mónica 
El Grabado Historia y Transendencia. P. 106-108 

"\,f~ 

figurativo con rasgos expresionislas, y en mucho de los casos son realiza
dos en color negro y rojo y en el lono del papel, que fueron predominan
tes dando por resultado un nulridn conjunto ele imágenes y símbolos. 

A pesar de la violenta represión contra los estudiantes el pueblo seguía 
brindando apoyo a la producción del grabado, en el cual ya existía una 
vasta colección la cual se presentó en una exposición en el edificio de San 
Carlos, evento muy aceptado por la población hasta que un grupo para
militar remeti(i el edificio llevándose la producción de grabados y destru
yendo los medios de producción de las gráficas. El movimiento estudiantil 
no encontró otra alternativa de continuar la reproducción de la gráfica 
después de la represi{>n, tampoco los productores gráficos encontraron 
formas de organizaci{>n ni de avanzar en un lenguaje visual de carácter 
político, sin embargo con su trabajo en la realización de los grabados deja
ron testimonio de un período de la historia de México. 

En 1969 en las escuelas de artes siguieron su curso de estudio, cuestio
nando los sistemas de enseñanza, las especulaciones formales, así como la 
aplicación de técnicas nuevas, se incrementaron las actividades de grupos 
influenciados por las corrientes artísticas en boga, en cambio la unidad y 
la organización política del estudiantado decayó. 

"Después de varios años de la experiencia del movimiento estudiantil se 
han desarrollando diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y artis-
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Cortel Mé)(ico 68, realizado por Pedro Romirez 
Vázquez, Eduardo Terraza y lance \Vyrnan. 

• 12 Cfr. la Grófica del 68, Homenaje al 
Movimiento estidiuantil. P 24 
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tas plásticos con tendencias a vincularse con las luchas populares a través 
de la utilización de diferentes medios de comunicación, la gráfica tiene 
un sentido sistemático con una influencia del cartel cubano, la historieta 
política, el cine y otras tendencias, se puede considerar que antes del 
movimiento del 68 la propaganda política de oposición era prácticamen
te inexistente, y es a partir del movimiento que se abren canales popula
res de comunicación y dentro de ellos es la gráfica."* 12 

3.2.2 LA GRÁFICA DE LAS OLIMPIADAS 

"A principios de los GO's México obtiene la sede de la XIX Olimpíada 
gracias al apoyo del Licenciado Adolfo López Mateas, el 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es designado en 
1 ~J66 como presidente del Comité Organizador del 
magno evento. 

La XIX olimpiada fué el inicio del Diseño Mexicano, 
el arquitecto Pedro Ramírez integro un grupo de desta
cados diseñadores tanto nacionales como extranjeros 
para realizar la identidad gráfica de la olimpiada. 

Se logró la conjugación estilística internacional de la 
é•poca, con las raíces del diseño mexicano sin sacrificar 
la funcionalidad de los espacios y objetivos diseñados. 

Los eventos realizados en los juegos olímpicos des
l,1ccrn las olimpiadas culturales, que se celebran al 
mismo tiempo que los eventos deportivos, se creo un 
programa Cultural el cual tuvo un impactó en la vida 
cultural de México, las olimpiadas Culturales fueron 
el inicio de del Festival Cervantino y del Festival del 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

P,tril fin<1les de los sesentas el diseño gráfico en el mundo había descu
bierto la identificación corporativa y la idea de sistemas completos de un 
diser'ío que era fomentado constantemente. 

Eventos internacionales como las Ferias Mundiales y los Juegos 
Olímpicos fueron los primeros en empezar a ejercer el diseño "integral" 
como consecuencia de un público internacional y multilingüe, uno de los 
diseños sobresalientes fué el de las olimpiadas de 1968 realizadas en la 
Cuidad de México. 

Pedro Ramírez Vázquez, como presidente del comité organizador, se 
dio cuenta de que México necesitaba de un sistema de información que 
abarca instrucciones ambientales, identificación visual y publicidad, la 
consecuencia fué el ensamble de un equipo nacional e internacional de 
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Logotipo de México 68, Pedro Romlrez Vózquez, 
Eduardo Terrazas y lance Wyman. 

Portada del Boletfn México 68 
con Mural de Diego Rivera. 
anónimo. 
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diseñadores, destacando Lance Wyman y el inglés Monford . 

Lance Wyman se inspiró para realizar la gráfica de las olimpiadas en la 
corriente artística del Op Art, es vibración de líneas concéntricas o con
vergentes de ahí surgió la imagen de México 68. 

Lance Wyman realizó la identidad gráfica de las olimpiadas del 68 
tomando como base la herencia cultural de México, realizando un estudio 
de arte popular y utensilios que provocaron el director de arte dos ideas 
esenciales que incorporan al sistema gráfico, el primero es el uso de líne
as múltiples repelidas para formar paLrones y el segundo, los colores y 
matices brillantes que constituían el entorno nacional. 

Los cinco aros olímpicos fueron traslapados y fusionados con el nume
ral 68, este símbolo emblemático se combina despues con la palabra 
México. El modelo de rayas repelidas observado en el arte tradicional 
mexicano era usado para realizar la tipografía. 

Partiendo de este logotipo, Lance Wyman amplío la tipografía que 
eran aplicables a los gráficos. El sistema innovaba al contemplar sím
bolos pictográficos para eventos atléticos y culturales, formados para el 
Departamento de Publicaciones, identificación de parajes signos y 
direccionales, carteles, boletos, estampillas po!>tales, películas, cortos 
en fin toda una gama de productos que se contemplaba en un alfabe
to gráfico. 

El color es fundamental ya que no sólo buscaba decorar, sino que se uti
lizó para identificar rutas principales que se pintaban por toda la ciudad. 

El propósito de Lance Wyman era crear un sistema de diseño que 
estuviera completamente unificado, y que fuera fácilmente comprendi
do por la gente de Lodos los idiomas y lo suficientemente flexible como 
para ser usado en una vasta gama de aplicaciones, medido en términos 
de originalidad griífi<:<t, aplicaci6n funcional innovadora y su valor para 
miles de visit<mlPS el" las olimpiadas, el sistema de diseño gráfico des
arrollado "n Mé,xico por Lance Wyman y sus socios debe ser considera

do como uno de los más exitosos en la evo
luciém de la identificación visual. 

Se realizéi un concurso para el diseño de 
palomas, que representara el símbolo de la 
paz para motivar a la gente a que se integre 
a los eventos realizados en los juegos 9lím
picos. 

El diseño gráfico en México tiene su punto 
de partida en el diseño de las olimpiadas, 
creo un diseño comercial que tuvo una difu
sión nacional y extranjera, el diseño fué basa-
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Programa de identificac:ión de los deportes 
olimpic:os, utilizados para información y orienta· 
c:ión para los participantes. 
Diseñado por 0.1. Jesús Virchiez Ala nis. 

• 13 Cfr. Creación y Cultura Tex. Rivera Conde 
Sergio, El Diseño en las XX Olimpiadas. P. 12·38 
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do en un contexto universal más que nacional, básicamente fué un pro
yeé::to que surgiópor las técnicas formales que constituyen hoy el diseño 
gráfico." * 13 

~.:;~::~;;~~3· 
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Arnerico fo::cismo en Latinoamérica, cartel reali. 
zodo por el grupo TAi. 
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3.3 LOS GRUPOS DE LOS SETENTA 

"Durante el movimiento estudiantil del 68, se dio una respuesta 
gráfica a la agresión del aparato represivo del estado, se realiza un 
análisis de las circunstancias en las cuales se da el mensaje, de los 
centros de producción, del carácter de los productores, del tipo de 
soporte empleados y de la circulación del mismo. 

Es el medio estudiantil un importante detonador del fenómeno colecti
vo desde 1968, los estudiantes denunciaron el academicismo y la falta de 
apertura hacia la realidad del mundo intelectual. 

En 1973 es el ario en el que aparece la primera agrupación de trabajo 
colectivo en Tepito, ''Arte Acá" con la meta de establecer un nexo de 
características culturales de su barrio y ciertas formas de arte y la arquitec
tura, como la pintura mural y el urbanismo. Daniel Manrique, Alfonso 
HerniÍndez y Carlos Plascencia fueron promotores del movimiento mural 
tepit<'río, qu~' se rcaliz{i sobre los muros de las casa del barrio. 

Surge otro movimiento en la Universidad Autónoma de Puebla durante 
los años de 1973 a 1974, donde se dio una producción significativa de 
cartel cnmo parle de una lucha que buscaba instrumentar una educación 
demnc:riÍlica y popular. 

El fundamento teé'1rico de los grupos que se inclinaron al arte público y 
al marxismo se inició en la Universidad Nacional Autónoma de México 
bajo la influencia de Alberto Híjar, que busco la vinculación entre la his· 
loria de las luchas po1rnlares, estéticas marxistas y la producción de obras 
vinculadas al arle político. 

En 1974, Híjar participó en la creación del Taller de Arte Ideología 
(TAi) en el Instituto de Investigaciones Estéticas, como experiencia de 
pedagogía alternativa para colmar los huecos del sistema de educación, 
durante los primeros meses el "TAi" se concentró en el análisis y la difu
sión de testos de estética vinculados con el marxismo. 

En 1976 princrpra un fenómeno ele agrupaciones, para muchos de los 
grupos se relacionan con la fase de ideas sembradas durante los aconteci
mientos del 68. 

En esa época se realizaron varios encuentros con los grupos realizan
do varias juntas y las discusiones en las que se analiza la relación arte 
política, arte sociedad y arte lenguaje, durante los tres años el paso de 
la teoría a la práctica se hizo lenta y de manera confusa, se puede dis
tinguir tres campos de actividades vinculados a problemas sociales, el 
primer es el crecimiento desmedido de la capital y los problemas del 
entorno relacionados con las condiciones de vida, el segundo, las fallas 
del sistema educativo y el tercero abarca la situación político social de 
México y América Latina. 
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Todos estos aspectos eran considerados problemáticos por 
los artistas, los grupos se formaron con relación a una u otra 
de esas situaciones, el surgimiento del grupo "Arte acá" tiene 
como propósito encontrar formas de expresión artística ade
cu<idas alas características de su medio urbano. 

Se~ gl•ner<Ir<>n otros tres grupos: "Suma" (1976), "Mira" 
(1977) y "Germinal" (1978) que fueron creados por artista 
pl<lsticos, que pertenecían a la Escuela de Artes de San 
Carlos y la Esmeralda, los talleres de la escuela fueron para 
"Sumd", "Mira" y "Germinal" la primera etapa hacia el tra
bajo colectivo. 

PMa el grupo "Germinal", formado por estudiantes de la 
Esmeralda, la labor colectiva fué guiada por la búsqueda de 
fnrmas pl<'ísticas experimentales, realizaron enormes mantas 
pintdrlas en las que, con estilo relista, las imágenes retomaron 
la figuraciún de los medios de comunicación masiva a la que 
transformaron mediante la ironía o la denuncia, en objeto sub

V!'rsivn y de protesta. 

P,1rc1 el grupo "Suma" se originó en el taller de "Experimentación visual 
y pinttira mural" en la Escuela de San Carlos, la calle fué el determinante 
prindp<II de una serie de experimentaciones plásticas de índole social, el 
trabajo de "Suma" no estuvo ligado a ningún movimiento político. 

El grupo "Mira" se desenvolvió en el ambiente estudiantil, "Mira" se 
formó en 1965 en un taller de la Escuela de San Carlos pero se dio a cono
cer en 1977, los integrantes del grupo "Mira" han creado obras gráficas 
que encuentran su verdadera culminación en el proceso de transforma
d {in social. 

En estos grupos la colectividad de trabajo es asumida fácilmente y fué en 
cierta forma la prolongación de las estructuras educativas. 

En 1 ~J7G se produjo un acontecimiento que llegó a convertirse de 
manera casual en un importante proceso, en la medida en que forta
leci{1 el espíritu de varios artistas, se trata de un acontecimiento 
dcmnminado "La Coalición", que determinó la formación de dos gru
pos "El Colectivo" y "Proceso Pentágono". 

Los miembros del grupo "Proceso Pentágono" experimentaron formas 
de expresión capaces de llamar la atención de un público acostumbrado 
a la contemplación pasiva de las obras bidimensionales, las obras de este 
grupo concebidas y realizadas en común partieron de un análisis de la rea
lidad política. 

Los objetivos del grupo "El Colectivo" se impusieron al principio como 
la inevitable síntesis de las diferentes experiencias anteriores: reafirmar las 
actividades de Tepito en otros barrios populares multiplicando las acciones 
artísticas en las calles. 
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Cñstina Rodríguez, Mónica Rodríguez UAM 
Xochimilco México D.F. p 11O-115 
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Los grupos "TAi", "Proceso Pentágono" y "Suma" realizaron una pro
puesta de difusión colectiva ya que cada grupo colectivo de artistas se 
estableció como un sistema de producción independiente, con su propio 
estilo, su nombre, lema y logotipo hasta que se creo en 1978, el Frente 
Mexicano de grupos de trabajo de la Cultura (FMGTO, integrado por 
catorce grupos culturales. 

Para los grupos la creación artística es un instrumento de transformación 
social, por lo tanto la producción artística era integrada a la fuerza obrera 
a fin de compartir la lucha contra la alineación que produce el sistema 
capitalista, por esa razón, rechazan el calificativo de artistas, prefiriendo el 
adjetivo de "trabajadores de la cultura". 

En 1979 los integrantes del Frente se desintegraron y volvieron a realizar 
trabajos más individualistas. Sin embargo se formaron otros grupos al mar
gen del Frente uno de los grupos más representativo fué el "No-Grupo", 
"Fot6grafos Independientes" y "Popeye y la Compañía". Los artistas de los 
años ochenta volvieron hacia formas de creación individuales que favore
cen la búsqueda de expresiones personales. 

La uni<in de varios artista para crear las agrupaciones fueron para crear 
varios carteles de difusión para la cultura y para promover varios movi
mientos artísticos, sociales y obreros, el grupo "Mira" realizó una reco
pilaciún de la gráfica del 68 con el fin de dar a conocer los sucesos del 
movimiento estudiantil y la gráfica producida por el movimiento."* 14 

logotipos de diferentes agrupaciones costituidos 
en la década de los 70"s. 
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Cine Hungaro, Rafael lope~ Ca:otro 1964 
off:.et 46)(68cm. 

• 15 Quinta Bienal Internacional Tex. Vfctor 
Al'"redondo P. 12 
• 16 Cfr. México en el Tiempo El Mensaje Fugaz 
del Cartel Gnematogrófico Tex. lozaya Jorge 
Alberto P. 22 
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3.4 LOS OCHENTAS 

Con la aparición de la enfermedad del SIDA en 1985 se implemento una 
gran campaña informativa para dar a conocer la enferniedad y la preven
ción de la misma. 

En está década el cartel informativo toma un gran auge para dar a cono
cer la prevención del SIDA, se realizan varias campañas para promover el 
usn del cnndón y de cómo protegerse de la enfermedad. 

El cartel tuvo un papel muy importante en las campañas informativas por 
temer más espacios de promoción y por tener un mensaje más directo 
snbre la educaci(m sexual. 

"En Xalapil Veracruz se ha distinguido por ser un centro generador de 
ideas de la mayor importancia para el diseño gráfico y es pieza clave del 
nacimient" de la Bienal Internacional del Cartel, en 1988 surgió en está 
ci1HJ,1d la idea del "rigen de realizar la Bienal Internacional." * 15 

"El cartd cinemal"gráfic" "habrán de salir las propuestas de Rafael 
H1~rnández y Álvaro Yánez entre "trns diseñadores, cuyas obras han refle
jad" la ren"vaci(m tem<llica del cine mexicano." * 16 

En la década de l"s ochentas se realizaron varios carteles con diferentes 
temáticas para diversa instituciones destacando Rafael López Castro, Luis 
Almeida, Eduardn Téllez, Alejandro Romero, Carlos Haces, Javier 
Bermúdez, Bernardo Recamier, Ricardo Salas, María Figueroa, María 
Eugenia Guzmán entre otros. 

Los carteles desarrollados por los diseñadores mencionados tienen una 
gran propuesta, de recursos propios del diseñador, utilizando técnicas de 
impresión y procesos de fotomecánica que marcan parte del carácter for
mal y de estil" en sus carteles de cada diseño. 

Apartir de 1989 se abre el cnncuso par arealizar el cartel que represen
tará cada edici(m de la Muestra Internacional de Cine, que anterior mente 
lo diseríaba la Dirección de Cinematografía. 

Las bases para el concurso son que el cartel muestre el número de edición 
de la muestra con el nombre de la misma, el nombre y la dirección de la 
Cineteca Nacional y el logotipo de la RTC con las siglas del mismo, no exis
te un número específico de carteles por concursante, solo debe cubrir los 
requisitos ya mensionados. 

El jurado se conforma por profecionales y especialistas en diseño gráfico y 
directores de cine , el ganador del concurso se hace acreedor de un pre
mio económico además de imprimir el cartel. 
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las mano:; de Orlac, Mario Figeroa 
1983, offoet, 55x8 ?cm. 

Ubrer(a de Europa .. Alejandro Romero 
1986, offset, 95x70cm. 
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En la década de los setentas y ochentas se encontro con la dificultad de 
que no hay mucha información sobre estos periodos, lo uniC:o' que se 
encontro es la creación de varios carteles para diferentes institucin.es y tra~ 
bajos para algunas agencias de publicidad, se recopilo información.visual 
para sustentar la información documental. 

Chicogo Jazz Festival'SS, Alejandro Romero 
l 985, othet, 95xó0cm. 
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:;':~'.t:::;;1~:\' EL CARTEL 

l~~~J~~ CONTEMPORÁNEO 

~f~~;,~~f:\> .~3i:. 4.1 SALÓN ROJO 
~;··~·.::,~-. :'~'.-,:. :.__:,.: "-·-~-~ ·./_:; 
,;;s;c, .. _,:::;-_.: .. -.-' :.;.,;¿,_:; "En la década de los noventas el Grupo Madero estaba ya casi desapa-

Gne Gen Vicente Rojo, 1996, serigarfSa, 
70xl00cm. 

• 1 Cfr. México en el Tiempo No. 32 año 1999 
Del grupo Madero al Salón Luis Almeida P. 36-41 

recido, con el motivo de la celebración del Centenario del Cine se conju
go el Salón Rojo en honor a Vicente Rojo, algunos miembros del Salón 
Rojo pertenecían al Grupo Madero que son: Rafael López Castro, Luis 
Almeida, Bernardo Recamier, Germán Montalvo, Efraín Herrera, Azul 
Morris, Peggy Espinoza, Pablo Rulfo, Vicente Rojo, Carlos Palleiro, Rene 
Azcui, Eduardo Téllez, Rogelio Rangel, Patricia Ordóñez, Felix Bertrán, 
Carlos Gayou, Arturo Negrete, Martha Covarrubias, Martha León y 
Antonio Pérez. 

El proyecto de Salón Rojo consistía en la participación desinteresada 
de sus miembros el cual patrocinada su propio trabajo, aceptando la crí
lica constructiva de profesionales, el tema de los trabajos es la conme
moración del Centenario del Cine, el trabajo consistía en la realización 
de varios carteles que se imprimiría en serigrafía a cuatro tintas, el for
mato es de 70 x 1 00 cm. 

Se realizaron varias reuniones para elegir los carteles. 

En la primera reunión fué para mostrar los trabajos. 

La segunda reunión se realiza un análisis de los proyectos, las opiniones 
del jurado apenas se.expresaban y las sugerencias eran verdaderas intro-
misiones · 

En la tercerá reunión el grupo quedó reducido a 18 participantes, 
quienes continúan colaborando juntos hasta el final del proyecto; 

En esta fase se empieza a fluir fuertes críticas constructivasy_benéficas 
que pudieron romper la barreras del miedo a la opinión y a la aceptación 
del trabajo realizado. · 

Se considera que este primer proyecto ha sido enriquecedor para los 
participantes que han aprendido a escuchar, expresar, corregir, desechar 
ideas y a desarrollar proyectos. 

Se realizaron dos proyectos más que habrán de desarrollar y producir, el 
primer es una crítica· sobre Acteal al conmemorarse un año de la matanza 
el segundo proyecto es la conmemoración del movimiento del 68, reali
zando un rescate de un lenguaje gráfico para poder comparar la visión de 
tres décadas." * 1 
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Dio internacional de la mujer, Eric Olivare!> 
79x95cm. 

•2 Cfr. México en el Tiempo Mo 32 año 1999 
La Bienal Internacional del Cartel en México Tex. 
Xavier Bermúdez. P. 50-55 

EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 

4.1.2 BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL 

Hace una década un grupo de diseñadores gráficos se reunieron en la 
asociación civil Trama Visual, con el fin de evitar la competencia desleal y 
fomentar la colaboración entre los profesionales del diseño gráfico, bajo 
los auspicios de la asociación se presentó en 1990 la primera Bienal 
Internacional del Cartel en México, que se ha realizado cada dos años. 

"Los espacios de colocaci(m múltiples, tiene diferentes intereses políti
cos, comerciales, sociales y culturales, en dichas aclividades tienen cabida 
a las fundaciones y fondos culturales, las personas interesadas en apoyar el 
desarrollo de esta pr<íctica y también las instituciones que desean reafirmar 

y ampliar sus molivos de existencia. 

La Bienal Internacional del Cartel se ha incorporado a un movi· 
miento abierto a la cultura visual que permite exponer y contras
tar diversos pensamientos con las propuestas de los diseñadores 
mexican<>s. 

El ol1jelivo de la Bienal es consolidar una cultura del diseño 
entre <empresarios, funcionarios gubernamentales, estudiantes, 
profc~sionales y al público en general. Las exposiciones que se 
presentan es posible encontrar formas de expresión y lenguajes 
visuales q11e se traducen en varias propuestas visuales. 

La Bienal Internacional es un espacio para quienes han encon
trarlo en su propia forma de aportar y de contribuir con la expe
riencia en la formación de nuevas generaciones de México y en 
<'I mundo. 

Hoy día la Bienal Internacional de Cartel en México no sólo es 
un espacio de encuentro de propuestas, sino también una plata
forma para que los diseñadores latinoamericanos presenten sus 
itrnbajos relacionndo con el diseño gráfico" * 2 

PRIMERA BIENAL 

"El cartel además de ser una de las manifestaciones más antiguas del 
diseño gráfico, es una forma de creación artística, un medio de difusión de 
la cultura y de promoción de acciones políticas y sociales, es un excelen
te medio didáctico pnra la formación en las artes gráficas. 

La primera Bienal Internacional (1990) reúne el trabajo de artistas para 
ver la historia visual de las culturas tan diversas y plurales como las de los 
países parlicipantes en el evento. 
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El largo camino de la tolerancia, Fabricio Venden 
Broeck, Ignacio Peón, 60x90cni. 

Américo hoy. 500 anos despué::, Bienal 
Internacional de Cartel en Mé)(ico, Felipe 
Covorribios, 1992, Serigrofío, 60x90 cm. 

EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 

El trabajo proveniente de cuarenta países nos hablan 
de lugares remotos y cercanos con sus colores, formas 
y tipografías, manejados con la habilidad y sensibili
dad de sus autores. 

los cursos, talleres, conferencias y encuentros que 
se realizaron como elementos constitutivos y medu
lares dr> la Bienal, gracias al entusiasmo y tenacidad 
de' los jc"ivenes organizadores, se convirtieron tam
biC,n '"' oportunidad para experimentar imágenes en 
l,1 dif11sión de las actividades y los espectáculos que 
id dudad ¡.Mlrocina. 

los cartc~lces marcan el tiempo, dan el tono del 
gusto dt• la época y mantienen referencias directas 
a otros tiempos. Son parte de lo que hace a la ciu
dad de México tan rica y tan diversa de combina
ciones de color." * 3 

SEGUNDA BIENAL 

"la segund,1 Bienal Internacional del Cartel en México (1992) reunió lo 
más significativo e interesante de la producción de diseñadores consagra
dos y nc'Jveil•s de Lodo el mundo, sin limitarse a exponer exclusivamente 
las obras de los diseñadores participantes, sino ha iniciado un movimien
to de inlegracic'Jn entre los jóvenes diseñadores mexicanos. 

Realizar una Bienal Internacional de Cartel llevarla acabo en la ciudad 
de México comparte ideas y objetivos diversos, encaminados a contri
buir rli desarrollo de un lenguaje visual contemporáneo en nuestro país 
y en el reslo dd mundo. la bienal es un espacio de encuentro y opinión, 
que seguirá convocando el intercambio de experiencias de las culturas 
de Lodo el rnundn. 

El cartel contin(ia siendo un medio de opinión del que se vale el diseño 
gráfico para expresar sus ideas para Integrar lo estético con una manera 
directa de comunicar. 

Cultivar nuestra sensibilidad, saber mirar conocer los recursos propios, 
proponer nuevas formas de educación visual que vinculen las posibilida
des de recrear arle y con el afán de aumentar su presencia en calles y ave
nidas a esta tradición gr<lfka centenaria del cartel. 

En la segunda Bienal se realizó una serie de carteles con la temáti
ca de América 500 años, conmemorando los 500 años del encuentro 
de América. 
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EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 
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Améñca, Vicente Sarracoret. l 992, serigrofio 
90x60cm. 

• 3 Primera Bienal Internacional del Cartel en 
México . Trama Vi$uol. 1990 
• 4 Segunda Blenal Internacional del Cartel en 
México. Tramo Visual. 1992 
• 5 Tercera Bienal Internacional del Cartel en 
México. Trama Visual. 1994 

Arn(?ric,1 :ioo ,11"ios d<?SIHJ{?s mu"str,1 41) c.irtc?lc·?S d<JIJCirados por diseña
dores de~ 20 paísPs, c?n el cual nos m1JC?str.in sus rc?flexioncs y el sentido que 
LÍ<-!ne el enc.:uenlro de dos culturas." * 4 

TERCERA BIENAL 

. "La tercera bienal (1994) ha servido como espacio creativo, de refleXión 
e intercambio, estos son los propósitos y objetivos que tiene el encuentro 
de los diseñadores. 

La bienal constituye un importante y amplio foro para las propuestas de 
los creadores cuyo trabajo configura el panorama del diseño gráfico en el 
mundo. 

El cartel constituye un lenguaje universal, la imágenes son significativas 
para lograr una síntesis de sorprendente claridad y elocuencia, cuyo poder 
de penetración puede ponerse al servicio de toda clase de mensajes, la 
tradición en el diseño gr<lfico que cuenta nuestro país hace de este even
to dedicarlo a él un acontcx:imientn de gran relevancia, que constituye a 
la difusi(m de expresiones de la más alta calidad y permite constatar la 
entusiasta acogirl<1 que esta convocatoria ha tenido entre los artistas del 
diseño de m<ís el" cuarenta naciones representadas en la bienal. 

La gr<ífica es PI arte de la comunicaci(m visual. Símbolo síntesis y sim
bolismo comparten la estrategia del resultado final. El símbolo representa 
el elemento cultura del significarlo tradicional y constituye el factor tiem
po que se plasma en un momento determinado, la síntesis representa el 
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Tu firma tuvo::. 'lictor Hugo Garrido 60x90crn. 

EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 

proceso emotivo intelectual que reúne a una imagen determinada, el 
simbolismo exalta la instancia del brote creativo, estableciendo la aso
ciación idónea que hace una combinación." * 5 

CUARTA BIENAL 

"Las bienales de carteles son espacios de reflexión sobre las diversas 
actividades humanas, la bienal recorre dos años de propuestas creativas 
plasmadas en el cartel que permite a ios participantes de estos eventos 
cipr.,nd"r d" olr<ts c11lt11ras. 

M(,xico cuenta con una de las más prestigiadas de las 
1 Ji<!nales de cartel la c11al ha contado con la participación 
d<• importantes c11lturas y con grandes diseñadores del 
mundo, para los diseñadores mexicanos la Bienal 
lnt"rnacional tiene como objetivo mantener un diálogo 
gr,ífico con otros diseñadores de diversos países, también 
ofr"c" a l<ts nuevas generaciones la vinculación con el dise
r'ío inl.,rn<tcional. 

L1 c11<1rta Bienal Internacional resulta una aportación 
el" los disc~ii<idores grMicos participantes a la cultura 
visual contemporánea, lo cual habilita su continuidad 
y cJps¡¡rrollo. 

El clisd'iador debe establecer un compromiso personal 
con su tr<lliajo, nuestro menaje impacta el medio en el que 
no~ dPsc•nvolvemos, j1wga un papel importante en las men
l<!s <)<,la gente a quien se dirigen, muchas miradas se posan 
"n lo 'lll" producimos, In juzgan, lo aceptan o lo rechazan. 

Es c~n este punto donde debemos adoptar una acti
t11Cl h11milcle y comprometida como profesionales y 
c•mp<!iiarnos en un trabajo personal constante en un 
i!prendizaje con todo los que nos rodea, para realizar 
un cartel."* 6 
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lo muieres pensamos, Eduardo Tellez 70xl00cm. 

EL CARTEL· CONTEMPORÁNEO 

QUINTA BIENAL 

"Existen grandes diferencias de materiales en las condiciones en que tra
bajarnos los creadores de distintas latitudes del mundo, también lo es que 
existen coincidencias importantes en nuestro pensamiento creativo. 

Estas coincidencias es común, son las que nos han permitido la apertu
ra de espacios de encuentro e intercambio de ideas como en la quinta 
bienal internacional del cartel en México. 

El espacio que tiene la bienal tiene como intereses políticos, comeréia
les, sociales y culturales, es a la vez un movimiento abierto a la cultura 
visual, que permite exponer y contrastar diversos pensamientos con las 
propuestas de los diseñadores mexicanos. 

Es una iniciativa de un espacio de encuentro de propuestas del mundo 
entero, sino también una plataforma para que los diseñadores mexicanos 
presenten sus iniciativas en el campo del diseño gráfico. 

Al hacer una reflexión a cerca de los diseñadores que hacen un traba
jo inteligente, he descubierto que quienes han tenido la forma de dise
ñar un cartel siempre buscan el lenguaje se la síntesis. Hacer un cartel 
no es cualquier cosa, pues se trata de un mensaje visual instantáneo que 
sólo consistencia y oficio resulta algunas veces. " * 7 

Genocidio, Arnulfo Aquino, 1997. 

• 6 Cuarta Bienal Internacional del Cartel en 
México. Trama Visual 1996 
• 7 Quinta Bienal Internacional del Cartel en 
México. Trama Visual 1998 -~'::~~: ... · :.A.~i·}';·;··r.·l~·~:i.~·:::.·.~.:!.:::~?.,~~~~~~~-~.,~:.=:L~±~~2~S±ú~-~·'J~.~:~ 
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EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 

4.2 CARTEL EN LA ACTUALIDAD 

El cartel es un medio de expresión que ha evolucionado con la socie
dad y la cultura, por su formación de comunicación temporal y su uso 
ornamental puede ser considerado como un documento en donde que
dan plasmados la historia y el desarrollo de la sociedad que lo gesto. 

Con el desarrollo de medios de comunicación video, televisión, cine, 
radio, ínternel la función del cartel ha cambiado y pereciera destinado a 
desaparecer, sin embargo el cartel continúa experimentando cambios e 
introduciéndose en los museos, galerías, en la calle, en el metro, en los 

·····. /.:.·.·rct?::\. } '···_•:.••· 
. ~· ... ~-.:-~?-;'::·~.:~~~ . · ... · ·. 
r:.atagonJ.a 
w+J)ill.Jnto 
<·· •••• ~.,·H•H··~..-.·.·~ ·--~·~• 

espacios disponibles parada, de autobuses afianzando 
sé de diversas maneras a su permanencia y manteni
mientn un papel destacado en la comunicación gráfi- · 
ca cnnlempl1r:1neo. 

"El cartel ha recobradn un mayor auge con la publi
cidad que se realiza en las paradas de autobuses y en 
los propios autobuses y en algunas marquesinas para 
anunciar algunas películas exhibidas en los cines, por 
nn tener espacios s11ficientes para colocar los carteles, 
las parad;1s de los camiones, lns quioscos, puestos de 
periódicos sirven como espacio para colocar carteles y 
a la vez como espacios de publicidad. 

En México se ha registrado una serie de aconteci
mientos en lo econ(imico, político y cultural que ha 
influido que el diseño gráfico y particularmente en el 
diserín del cartel, y con d desarrollo de las computa
doras la globalizaci(m dP los mercados que demandan 
la promoci(m de los productos, la gran cantidad de 
eventos culturalc~s y particularmente~ de arte y diseño la 
proliferación de publicaciones, la diversidad de jóve
nes diser'íadores egrc·!Saclos el" las escuelas profesiona
les que se incorpora el campo de trabajo, así como el 
desarrollo de gnipos dce cartelistas que se reúnen a rea
lizar producciones con temas específicos. 

La agonía del difunto, Ruth Ramirez 70x95cm. 

Algunos carteles tienen estética es decir son bonitos los carteles de este 
género son en su mayoría no est;1n exentos de valoración por consi
guiente cabe al diseñador contemplar el car;kter estético del medio, aun
que no siempre un cartel se da con características que podríamos llamar 
dentro de las categorías estéticas cnmn bello. Algunas veces por el dra
matismo n su forma de representación nn provoca el goce en ese con
cepto de la belleza. 

El diserío gráfico atraviesa por una gestaci(m y una búsqueda que se 
logra en él dialogo entre distintas generaciones de diseñadores, plantean
do proyectos y eventos donde coincidan y confronten sus ideas. 
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Premio Carlos Lozano, Prernio ovalado por 

ICOGRA.DA, otorgado a Alejandro Mogallone!; 
Sexto Bienal Internacional. 

··-·------

• 8 Cfr. México en el Tiempo No 32 1999 No 
todos los Carteles son Bonitos Diseñadores meno· 
res de 35. 

EL CARTEL CONTEMPORÁNEO 

Mediante el proceso de reflexión del diseñador y del ti-abajo colectivo 
se realiza el cartel con un sentido experimental y que ·sirva de propuesta 
futura para preservar y conservar lo artístico. 

La generación de diseñadores nacidos en los años sesentas ha adquirido 
una madurez profesional que no puede ser ubicada como un grupo 
homogéneo (como lo dice Leonel Sagahón) sino como una generación de 
niH'vos diseñadores mexicanos, con la búsqueda de un lenguaje con un 
Pslética diferente, y con una preocupación por poner al día la manera en 
qu" s<~ pueden abordar los lemas de interés nacional. 

Los j<'>venes retoman mucho de lo que se ha hecho antes, también plan-
1,,,111 rupturas tecnológicas y estéticas, se vive una época donde los proce
sos s" han acelerado y es necesario hacer un ajuste con la tradición y con 
I<> n>nlcemporfü1en. 

Las nuevas generaciones de diseñadores se encuentran en la búsqueda 
de, su propio lenguaje visual, en su constante trabajo en el análisis de la 
labor y en la promnciún y difusión de su trabajo." * 8 

XX ........ a·~· / t . ~ .· .. ~ Vfl ~.~, ·~ .. · <\4;..¡.· 
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México 1968-1998 Eduordo Barrera 
3er Lugar cotegona político-::ocial 
Sexta Bienal Internacional. 

EL CARTELCONTEMPORÁNEO 

Medio ambiente, Javier Perez. Marco Perez 
1 er Lugar categorfa cartel inédito, los derechos 

de la infanda. Sexta Bienal Internacional. 

Bronco • 

'&..""'$- •• ~ . ,,,..-~ ... 
*'~ 

Limite. 

-- -- ---------------
Bronco-limite Agencia 8800, Premio EUMEX 
Sexta Bienal Internacional. 
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l{~i,i~lé~0'.~¡~ 
ANÁLISIS DEL CARTEL 

El desarrollo del cartel en méxico se ha gestado deacuerdo con algu
nos movimientos político, culturales y sociales, algunos carteles se van 
desarrollando de acuerdo al momento histórico, por eso no se puede 
tener una línea base para el análisis de todos los carteles, cada cartel se 
análizará de acuerdo con los siguientes parámetros con los siguientes 
pasos. 

1.- Técnica de representación: 
Realización del cartel de alguna la técnica, ya sea pictórica, gráficas, foto
gráficas, tipográficas etc .. 

2.- Contenido temático: 
Descripción general ele la composición del cartel. 

3.- Estudio semiótico: . . 
Análisis de los códigos y la gramátka de la ilTlagerí. 

4.- Tipo de discurso: 
Sistema visual de comunicación a que sector va dirigido el mensaje de 
cada cartel. 

5.- Estudio de la retórica: 
Análisis de las figuras retóricas y funciones de la comunicación. 

6.- Percepción subjetiva: 
Análisis del cartel en su totalidad. 
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Congreso de la Confederación 
Pablo O• higgns 
litografía a color 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
Es una ilustración realizada en la técnica de litografía 
a color. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel realizado para el cuarto congreso de la 
C.T.A.L (Confederación de Trabajadores de América 
Latina). 
En la parte central abarca casi todo el formato la 
imagen del grabado, en la parte superior e inferior 
del cartel se dejan dos espacios paral la tipografía. 

3.- Estudio semiótico. 
En la composición del cartel tiene el código morfoló
gico tiene elemento primordial, las expresiones de los 
personaje están muy acentuadas. El color rojo y negro 
le dan un tremendo dramatismo al cartel, sus luces son 
muy contrastantes, hay pocos grises, la tipografía con
tiene cambios de tamaño y tipo para darle una lectura 
ordenada y jerárquica. 

4.- Tipo de discurso. 
Se maneja el discurso propagandista su mensaje es 
para establecer una invitación al sector trabajador para 
apoyar al sindicato. 

5.- Estudio de la retórica. 
Se utiliza de la impricación, la frase de Unidad de 
acción de los trabajadores por el pan, la paz y la inde
pendencia nacional junto con la imagen nos connota 
que el pueblo trabajador tiene en sus manos la libertad 
y el dominio sobre el gobierno unidos bajo el domino 
de un sincato. 

6.- Percepción subjetiva. 
Es un cartel fácil de entender, el contenido nos dice 
que es para la unificación y el apoyo de un sindicato 
de trabajadores. 
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ANÁLISIS DE CARTELES 
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El hombre en la sodedod nazi 
Poblo O· hlggnis 
litografía a color 
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1.- Técnica de representación. 
Es una ilustración realizada en la técnica del grabado en litografá a color. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel realizado para 7º conferencia, El hombre en la Sociedad Nazi. 
El cartel está compuesto de dos elemtos que el la tipografía y la imagen 
que está en la parte inferior derecha, en la parte de lado izquierdo se colo
ca la tipografía para darle un balance visual al cartel. 

3.- Estudio semiótico. 
El cartel tiene predominante el código morfológico, el hombre está atado 
a una ideología a un símbolo, la tipografía es diferente puntaje y tipo para 
dar una lectura ordenada, el color rojo de la tipografía le da un balanse 
visual al cartel. 
Es una imagen nos da a entender que el ser humano esta atado a una ide
ología, y que hoy día todavía nos afecta la forma de pensar de los nazis. 

4.- Tipo de discurso. 
El tipo de discurso es cultural y educativo. 
En su mensaje que hace una invita a una conferencia relacionada al nazis
mo. 

5.- Estudio retórico. 
Se trabaja con la retórica de la información, nos anuncia una conferencia 
so el hombre en la sociedad nazi. 

6.- Percepción subjetiva. 
El cartel nos habla sobre el nazismo, sus actos y consecuencias de la ideo
logía de varios hombres, es un cartel informativo que invita a una confe
rencia. 
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lo poseci6n 
Diredor, Julio Brocho 1949 
Cartel an6nimo 
offset 

ANÁLISIS DE CARrELES 

1.- Técnica de representación. 
Es un fotomontage de varias fotografía relacionadas a la 
trama de la película. 

2.- Contenido temático. 
Es una composición de varias fotografías, la informa
ción fotográfica nos habla de la temática de la pelícu
la, que es la pasión y lucha por un amor. 
La imagen es la característica principal, el texto princi
pal se coloca en la parte superior derecha, la imagen 
principal de los actores se coloca en la parte inferior 
izquierda por tener una carga visual, los textos secun
darios se colocan en la parte inferior derecho con una 
tipografía más pequeña. 

3.- Estudio semiótico. 
El cartel cinematográfico tiene la temática de darle 
importancia a la imagen, teniendo mayor peso el códi
go fotográfico. La imagen nos da una introducción a la 
trama de la película, y nos invita a ver a nuestro perso
naje favorito, la tipografía se maneja por jerarquías 
tipográfica y de puntaje, en la parte superior derecho 
se coloca el titulo de la película y las actuaciones prin
cipales de los actores, en la parte inferior derecha se 
coloca director y productora de la realización de la 
película. 

4.- Tipo de discurso. 
El cartel es publicitario, nos incita a asistir a una sala de 
cine para ver a nuestro actor favorito. 

5.- Estudio retórico. 
Las imágenes nos seduce y nos persuade para ver la 
película, llena de romanticismo con una trama se 
pasión y lucha del bien y del mal. El recurso que se uti
liza es el de comparación la imagen nos reafirma el 
titulo de la pelícual "La posesión". 

6.- Percepción visual. 
El cartel está dirigido para las personas amantes de los 
melodramas con grandes actuaciones de los artistas de 
moda, la fotografías están bien definidas y llaman la 
atención para ver la película. 
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Sobre natural 
Fotografía José Luis Trueno 
Televic:ine 1996 
off:sel 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
El cartel está realizado digitalmente, se fotomontaron 
varias imágenes para darle el efecto de misterio. 

2.- Contenido temático. 
Son varias imágenes sobrepuestas, en la parte superior 
izquierda se encuentra el rostro de un demonio, en la 
parte central de lado derecho se encuentra la fotogra
fía de la protagonista de la historia, a lado de la imagen 
del personaje sale un destello de luz que sale de un 
túnel, la tipografía es devaroias fuentes y puntajes, en 
la parte superior derecho se encunaran los nombres de 
los personaje en el tercer cuadrante en la parte supe
rior se encuentra el titulo de la película en altas, en la 
parte inferior derecho se colocan una frase referida a la 
película, en la parte inferior se colocan los créditos de 
la película. 

3.- Estudio semiótico. 
La imágenes que se encuentran en el cartel nos dan 
una evocación de misterio y de terror, el código que se 
utiliza es el morfológico por la disposición de elemen
tos que nos llevan a seguir un movimiento en el campo 
visual, la imagen del rostro nos lleva la mirada hacia el 
titulo de la película, también se maneja el código foto
gráfico por las imágenes manipuladas. 

4.- Tipo de discurso. 
El tipo de discurso que se maneja es el publicitario, por 
que promueve asistir al cine para ver la película, la 
imágenes nos dan la referencia de que la película se 
refiere a la vida de ultratumba. 

5.- Estudio retórico. 
La forma retórica que se maneja en el cartel es la de 
persuasión, nos invita a ver la película por el miterio 
que nos invocan las imágenes, se maneja la forma de 
comparación visual, el titulo del la película 
usobrenatural" está reforzada por la imagen del rostro 
que esta llena de misterio. 

6.- Percepción visual. 
El cartel cumpre con su contenida que es invitar al 
público para ver la película, tiene una buena intro
ducción manejada con las imágenes para para intuir 
la trama central de la película. 
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Tomeo de gallos 
Brvno l6pez 
serigrafía 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
El cartel está realizado en serigraffa. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel popular, promueve un torneo de gallos y 
las festividades del pueblo, el cartel está impreso en 
serigrafía a dos tintas negro y rojo, los colores dan un 
analisis y un contraste visual, en la parte central se 
encuentran dos imágenes sintetizadas de unos gallos 
peleando peleandose, se maneja un tipo y varios pun
tajes para darle importada gráfica al lugar nombre, día 
del evento, en la parte superior se coloca una pleca de 
color negro con tipografía con el fondo del papel, en la 
parte inferior nos indica el evento y los días que se lle
varan acabo las festividades. 

3.- Estudio semiótico. 
El cartel va dirigido al público en general especialmen
te a la gente que vive en provincia, las imágenes están 
trabajada para darle una síntesis de la imágenes de los 
animales, se maneja el código crómatico, se utilizan 
dos colores predominando visualmente el color rojo, el 
color negro le da un valanse a la imagen, también se 
maneja el código morfológico por la utilización de las 
plecas onduladas. 

4.- Tipo de discurso. 
En el cartel se maneja el discurso ornamental, por las 
plecas y puntos para darle un toque de festividad y ele
gancia al evento. 

5.- Estudio retórico. 
Se maneja la retórica de lo ludico por tener el cartel 
una tendencia contemplativa y por tener estética. 

6.- Percepción visual. 
El cartel ne evoca a un concurso a un torneo de exhi
bición de la pelea de gallos, los gallos peleando no me 
indica la agresividad de la lucha entre dos animales, 
los colores no son llamativos para referise a una festivi
dad popular; el cartel no me motiva para asistir una 
fiesta popular y para ver las tradiciones de la región. 
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Rigo Tovor 
Cartel anónimo 
offset 

ANÁLISIS DE CAITTELES 

1.- Técnica de representación. 
Es una imagen realizada en offset a tres tintas utilizan
do la técnica del barrido o degradado. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel musical, de Rigo Tovar en la parte superior 
se encuentra la imagen de perfil de Rogo Tovar, en un 
rectángulo con unas plecas de estrellas, se utiliza varios 
tipos de letras y puntajes para resaltar el nombre del 
cantante, en la parte central se encuentra el nombre 
del cantante y abajo en nombre de la banda, en la 
parte inferior se informa el día, hora y lugar del even
to. 

3.- Estudio semiótico. 
Se utiliza el código cromático, tipográfico y morfológi
co, se utilizan tres colores rojo negro y azul manejan
dose un degradado dandole un efecto de luz con el 
color azul, se colocan unas plecas en forma de estrellas 
para resaltar la grandeza del cantante, la palabra Rigo 
da un balanse con la imagen. 

4.- Tipo de discurso. 
El tipo de Discurso que se utiliza es ornamental por las 
placas que centran a la imagen, también se maneja el 
discurso publicitario, se promueve un evento popular. 

5.- Estudio retórico. 
Se maneja el recurso del convencimiento para asistir a 
un evento y ver al artista preferido. 

6.- Percepción visual. 
Es un cartel que invita al publico para asistir a un even
to popular, el nombre de Rigo a segura un éxito en el 
concierto. 
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El rodeo 
Cartel anónimo 
offset 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
La técnica utilizada es una fotografía de grupos musi
cales y se imprime en offset. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel popular, anuncia un evento musical de 
carácter grupero, en cartel semanejan dos fotografías 
de los gruperos que se presentara, la tipografía compi
te en tamaño, en color y forma, el patrocinador del 
evento tiene mayor importancia tipográfica, el nombre 
del grupo principal que se presenta tiene mayor impor
tancia, los colores del cartel son llamativos y brillantes. 
En la parte superior se encuentra el nombre del patro
cinador, abajo se encuentra el lugar y la fecha del even
to, en la parte central se coloca la imagen y nombre de 
la banda principal que toca en la parte inferior del lado 
izquierdo se coloca la imagen, del lado derecho se 
encuentra el nombre de la segunda banda que toca. 

J.- Estudio semiótico. 
Se manejan los códigos cromático, tipográfico, morfo
lógicos y fotográfico, el color juega un papel importan
te, los colores suelen ser llamativos, brillantes y espe
ciales para captar la atención del receptor, la tipografía 
se maneja según la jerarquización que se leda al even
to y a los grupos que tocaran, las plecas en forma de 
estrella resaltan para darle una emotividad de fiesta y 
de alegría, las fotografías reafirma la agrupación de la 
banda. 

4.- Tipo de discurso. 
Se utilizan los discursos publicitario y ornamental, 
promueve un evento popular que es en general un 
producto u organización de consumo masivo, se uti
lizan una pleca al rededor del cartel para darle 
mayor énfasis, se podría decir que las plecas eran de 
un carácter decorativo pero es un elemento gráfico. 

5.- Estudio retórico. 
Se maneja el recurso de convencimiento para las per
sonas que les interesa la música grupera, presentando 
a las bandas de moda, también se utiliza el recurso de 
comparación, que afirama el nombre de las bandas 
con las imágenes de los integrantes de las bandas. 

6.- Percepción visual. 
Es un cartel que a migusto cumple el carácter informa
tivo para anunciar un evento especifico, el cartel es 
muy llamativo uno se detiene a observarlo para ver el 
día y hora que tocaran las bandas, el mensaje que 
transmite va dirigido a las personas que les gusta el 
baile y ese género de música. 
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Corte! on6nimo 
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ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
Técnica de representación grabado a dos tintas realiza
da en barrido o degradado. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel de lucha libre realizado a dos tintas rojo y 
negro con un degradado, en la parte derecha se 
encuentra el color rojo tomando un tercio del ancho 
del cartel, el cartel está dividido en tres partes, en la 
parte superior se encuentra el nombre de la arena día 
y hora del evento del lado derecho está la imá gen de 
un luchador, en la parte central se encuentra anuncia
da la lucha titular destacando el tamaño de la tipogra
fía, en la parte inferior se colocan las luchas secunda
rias que se presentaran ese día, el cartel es de carácter 
tipográfico destacando con jerarquía de tipo y puntaje 
el evento especial del día. 

3.- Estudio semiótico. 
En el cartel de lucha libre y box se manejan principal
mente el código tipográfico. 
La tipografía se maneja por jerarquía visual, la lucha 
principal tiene una marquesina pesada visualmete de 
las siguientes luchas donde los nombres sólo son refor
zados con plecas, a medida que la vista baja los men
sajes van perdiendo poder visual de las primeras 
luchas. 

4.- Tipo de discurso. 
Discurso publicitario, promueve un evento luchistico. 

5.- Estudio retórico. 
Se utiliza el recurso retórico de la tipografía el signo de 
texto o tipográfico se maneja se o se ofrece visual 
mente bajo la forma de los mismos signos. 

6.- Percepción visual. 
La función del cartel es informar al espectador para 
asistir a la función de lucha libre, esta dirigido a las per
sonas fanáticas de las luchas, el cartel se puede colocar 
en bardas, fachadas postes etc ... 
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Cartel taurino 
Plaza de toros Merido, Yucaton 
Cartel anónimo 
offset 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
Está realizado con la técnica del fotomontaje e impre
so en offset. 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel taurino, en la parte superior se encuentra 
una imagen de un toro que da la apariencia de salir del 
callejón, en la parte central se encuentra un manejo de 
tipografía jerarquizando la plaza y las corridas que se 
realizaran, en la parte inferior se en cuentan dos imá
genes en la parte se la izquierda es encuentra una ama
zona y del lado derecho están dos toros pelandose 
entresi, en los costados se encuentran una plecas de 
flores. 

3.- Estudio semiótico . 
El cartel está manejado con el códigos morfológico, el 
cartel se integra con imágenes, plecas y tipografía, la 
imagen del toro se muestra agresiva dando una conno
tación de salir a torear y dar lo mejor de si, las plecas 
de flores, representan el triunfo del torero y leda al car
tel una imagen de belleza de femineidad a la fiesta 
brava. 

4.- Tipo de discurso. 
Se utiliza el discurso plástico el cartel está manejado 
ludicamente y estéticamente, promueve la belleza la 
estética y la fuerza que tiene la fiesta brava, las flores y 
la imagen de la amazona muestran la sensibilidad y la 
fragilidad que está presente al momento de torear. 

5.- Estudio retórico. 
La retórica que se trabaja en este cartel es la de la esté
tica, el cartel está manejado para exalta la clase y tra
dición que tiene la fiesta brava. 

6.- Percepción visual. 
El cartel cumple su función informativa y está dirigido 
para personas fanáticas de toros, el cartel tiene una 
gran estética visual, que se puede utilizar en forma 
decorativa. 
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Por los libertades democ.ráticos 
Raúl Cabello y Ana Maria lturbide 
Taller gráfico espiral 1998 
offset 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
El cartel está realizado con varias ilustraciones a 
tres tintas, se imprimio en offset. 

2.- Contenido temático. 
El cartel está compuesto con varias imágenes, se 
hace una transformación de una paloma has sin
tetizarla, que dando el logotipo de la paloma de 
las olimpiadas del 68, el cartel está dividido en 
tres partes las dos primeras partes se en encuen
tran las imágenes de las palomas, en la inferior se 
coloca la frases que dan pie a la temática del car
tel. 

3.- Estudio semiótico. 
Se utiliza el código morfológico, se utilizan ilus
traciones en formas de viñetas (círculos), cada 
imagen representan las diferentes represiónes 
que se puede dar contra la libertad. La paloma 
sintetizada nos da una connotación que vuela 
hacia la libertad que se puede dar a entender es 
que en estos momentos no hay tanta represión. 
El código cromático es representado con un 
acento visual, que es el color rojo para captar al 
espectador y tener una reflexión sobre lo ocurri
do durante el movimiento del 68. 

4.- Tipo de discurso. 
El cartel es de tipo propagandístico, las imágenes 
se manifiestan contra la represión de la libertad 
de expresión que es censurada. 

5.- Estudio retórico. 
Se manejan los recursos retóricos de la metonimia 
donde la paloma representa la paz, la retórica de 
la conmemoración, se recuerda lo sucedido en el 
movimiento estudiantil del 68, también se podría 
manejar el recurso de la comparación, donde las 
imágenes de las palomas reafirma el texto de la 
represión. 

6.- Percepción visual. 
Al observar el cartel nos entra una nostalgia por 
lo ocurrido en 1 968, cada imagen representan las 
diferentes formas que hay para reprimir a las per
sonas, el colorido le da un balance visual y que 
no resulte tan agresivo para la denuncia. 
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Z:Cuól es lo diferencio? 
luis Enrique Botancurt 
offset 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
La técnica que se utiliza es una fotografía de un dorso 
está impresa en offset. 

2.- Contenido temático. 
En el cartel se presenta una fotografía de un dorso de 
un hombre de espalda, en la espalda están un texto, el 
fondo del cartel es de color negro, el cartel está dividi
do en cuadrantes cada cuadrante está de diferentes 
colores, en cada costado de los cuadrantes se encuen
tra se encuentra una frase, la tema central del cartel es 
no ser razistas y que todos estamos complementados. 

3.- Estudio semiótico. 
Se utiliza el código morfológico, la imagen nos da la 
representación de que no hay ninguna diferencia entre 
las razas que todos somos iguales, los colores represen
tan cada raza (oriental, mulatos, blancos y negros) que 
están mezcladas entre si para crear una nueva raza. 

4.- Tipo de discurso. 
Se maneja el discurso educativo con la en enseñanza 
no formal, el cartel nos educa para no ser razistas y 
tener tolerancia con nuestros semejantes, y nos hace 
una pregunta para poder analizar sobre el tema .!Cuál 
es la diferencia? 

5.- Estudio retórico. 
La retórica que se utiliza es la de formación, la temáti
ca del cartel nos hace tener comprensión, conciencia y 
tolerancia con las personas que nos rodean y sobre 
todo trasmite que todas las razas o personas estamos 
unidas y somos una misma raza humana. 

6.- Percepción visual. 
El cartel es estético y tiene un manejo muy claro sobre 
las diferentes razas , es un cartel que deja pensando 
que tanta tolerancia hay con las personas y .!Cuál es la 
diferencia? que hay en cada persona y si estamos pre
parados para compartir con nuestros semejantes. 
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Genocidio 
Amulfo Aquino 
offset 
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ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
El cartel es una imagen realizada en serigrafía a dos tin
tas (rojo y negro). 

2.- Contenido temático. 
El cartel representa un corazón lleno de espinas la 
mancha roja nos evoca la sangre de la matanza ocurri
da en Actea! Chiapas. 
La imagen abarca casi todo el formato del cartel, las 
formas geométricas le dan un sentido tradicional, en la 
parte inferior nos recuerda lo sucedido en Acteal. 

3.- Estudio semiótico. 
Se utiliza el código morfológico y cromático, la imagen 
que se representa es un corazón ensangrentado, man
chado destruido por personas que no tienen tolerancia 
hacia los de más los triángulos representados en el 
corazón se puedan interpretar como las heridas traspa
sadas o como las pesonas tendidas, el manejo del color 
rojo denota agresividad violencia sangre, el color negro 
le da un contraste a la imagen, que tal vez pueda deno
tar el luto y la tristeza por los sucesos. 

4.- Tipo de discurso. 
Se utiliza en discurso propagandista, denuncia la 
matanza que se llevo acabo en el pueblo de Acteal 
Chiapas, la matanza tuvo un contenido político e ide
ológico. 

5.- Estudio retórico. 
Se maneja el recurso retórico de conmemoración, 
hace una remembranza de los acontecimientos en 
Acteal, se utiliza el recurso de la hipérbole está pre
sente en el tamaño de la imagen que abarca casi todo 
el formato del cartel, se podría manejar también el 
recurso de la ludica o es estética, la imagen es muy 
agradable visualmente no representa agresividad, el 
manejo de los colores tienen un balance y no predo
mina el rojo que es el más llamativo. 

6.- Percepción visual. 
El cartel es estético, las imágenes no son agresivas la 
composición de los signos me remonta a la cultura pre
hispanica que es el simbolo de la muerteo el sacrificio, 
el cartel es dirigido para un publico especifico que sepa 
leer los códigos y formas para entender lo que quiere 
transmitir la imagen por si sola. 
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Premio a la agencia de publicidad 
800 México sexta bienal lntemacional 
offset 

ANÁLISIS DE CARTELES 

1.- Técnica de representación. 
El cartel es realzado en fotografía e impreso en offset 

2.- Contenido temático. 
Es un cartel publicista, promueve unas pastillas efer
vescentes alka celtzer, que alivia la asides y el malestar 
en el estomago, 

3.- Estudio semiótico. 
Se utiliza el código fotográfico y tipográfico, las imá
genes se reafirman con la tipografía teniendo una con
notación de lo que es malo y es buenos en tu cuerpo. 

4.- Tipo de discurso. 
Se utiliza el discurso publicitario, promueve un medi
camento para aliviar cual quier mal. 

5.- Estudio retórico. 
Se utiliza la retórica de la seducción, de la persuasión, 
invita al consumo del producto, también se maneja la 
comparación visual, la imagen del chile morrón la defi
ne como agresivo, fuerte y bronco que afecta la capa 
del estomago ocasionando malestares, la imagen de las 
pastillas efervescentes nos connota como la saltación, 
el alivio y el límite de nuestra salvación, también hacen 
una comparación con dos grupos musicales que son 
límite y bronco. 

6.- Percepción visual. 
La publicidad de la pastilla efervescente alka celtzer se 
me hace muy interesante ya que contrapone algunas 
frases e imágenes de lo que es bueno o lo malo para 
nuestra salud. 
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La preocupación principal por realizar la investigación, es aporta una 
base guía para que el diseñador, tenga de donde sacar información espe
cífica sobre el origen del diseño gráfico especificamente sobre el origen del 
cartel Mexicano. 

El desarrollo del cartel en México se fué originando a la par con los movi
mientos sociales políticos y culturales que se fueron dando en el país, los 
primeros carteles que se desarrollaron fueron en la técnica de litografía y 
xilografía, estás técnicas de impresión era muy barata y práctica, los pri
meros carteles que se realizaron eran hojas volantes, con imágenes reali
zadas en grabado, las hojas volantes se utilizaban como cartel. 

La gráfica juega un papel importante en desarrollo del cartel en México 
ya que maneja un contenido social y político denunciando los aconteci
mientos políticos ocurridos en nuestro país. 

En México, por la siluaciém ele la Revolución, casi todas las tendencias 
artísticas eran importantes, los panfletos y volantes servían como anuncios 
del teatro y la opera; el grabado permitió la salida de la propaganda alusi
vas a eventos populares como las corrida de toros, aniversarios nacionales 
y otras costumbres propia de la Capital. 

Al gunos grabadores trabajaron en pequeños panfletos que casi siempre 
incluían texto, los repartían mano a mano y a veces fijándolos en las pare
des siendo estos los primeros ejemplos de In que mas se ha acercado a los 
primeros carteles en México. 

Uno de los principales grabadores fué José Guadalupe Posada quien tra
bajo como grabador en el periódico "El hijo del Ahuizote" criticando y sati
rizando al dictador y al limosnero, en su producción refleja un gran domi
nio y plasticidad en la técnica del grabado, casi toda su obra tiene un 
carácter moralizador, contiene un mensaje directo a través de la caricatu
ra. La gráfica de Posada adquiere un matíz en el cual se plantea su difu
sión a las masas y en ella se integra un punto de vista del autor sobre el 
acontecimiento, estas carncterísticas permitirán el nacimiento del cartel 
como tal en los años cincuentas. 

Poco a poco los muros y las paredes se volvieron esenciales para que los 
comerciantes anunciaran Lodo tipo de productos con pequeñas propagan
das, los promotores teatrales y el cine preferían las paredes a los gritones 
que iban de calle en calle anunciando los espectáculos. 
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El Taller de la Gráfica Popular realiza los primeros carteles que se dieron 
a conocer en el país, en los carleles predominan las imágenes casi no uti
lizan la tipografía a medida que van realizando carteles para denunciar el 
movimiento nazi los carteles se van manejando con una nueva composi
ción tipográfica y fotográficamenle. 

El cartel ha evolucionado con nuevas técnicas artísticas que se fueron 
gestando con las nuevas corrientes que se desarrollaron en el resto del 
mundo. Con la llegada de nuevos diseñadores Españoles a México el car
tel mexicano loma nuevos rumbos, los españoles Joseph, Juanino Renau y 
José Spert, inlroducieron una nueva técnica que es el fotomontaje, está 
técnica fué utilizada en los carteles principalmente en los carteles cinema
tográllcos. 

En los años treintas es cuando el cartel se dellne como medio ptíblico y 
artístico en nuestro país. Con el florecimiento del cine nacional en la lla
mada "Época de oro" el cartel juega un papel muy importante, ya no es 
sólo un medio de prlimoci(m también adquiere. sus propias características, 
algunos artislas se dedican a realizar carteles para el cine nacional. 

La industria del cine abre las puertas para que el cartel tenga un des
arrollo importante. 

Los artista se fueron dando cuenta sobre el alcance que tenía el cartel 
por tener un mensaje que llega rápidamente a la gente y su producción es 
relativamente barata y su dislribuciún se facilita en las ciudades. 

El -cartel se enriq1wce con nuevas técnicas provenientes de Europa pero 
poco se filtraron en el trabajo del TGP, Joseph Renau había sido director 
de Bellas Arles cen Espar'ia, la gran mayoría de sus carteles son de temas 
políticos, su importancia radica en trab<1jar tmél nuevél técnica que fué el 
fotnrnontaje, <1brienclo 1Jn.i (,poc<1 <'n Mc~xico y la gran mayoría de los célr
leles son realiz<1dos con esta técnicél. 

Lns esparinles Miguel Prieto, Vicente Rojo entre otros re<1lizaron varias 
técnicas nuevas que se implernent<1ron en el diseño mexicano, Vicente 
Rojo en uno de los disei'i.idores que evoluciono el contenido gráfico del 
diserin que se realizaba en los años cincuent<1s. 

En la imprenta Madero se realizaron varios trabajos con diferentes téc
nicas y estilos, como son diferentes grnbados, viñetas, marcos, orlas, ple
cas y elementos tipográficos, estas nuevas técnicas dieron un nuevo rumbo 
al diser'io grállco mexicano. 

En el 1 968 con el movimiento estudiantil se creó una nueva gráfica pro-
' testando los sucesos de vinlaci(m de los derechos humanos, los creadores 
de la grállca estudiantil, relom<1n la temática y la técnica del Taller de la 
Grállca Popul<1r, no cre<1n una grállca solo retoman de la gráfica de denun
cia. 
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La gráfica clel movimiento estudiantil estaba cargacla con un gran con
teniclo témalico pro-izquierda, la importancia cle la gráfica radica en un 
carácter testimonial, la gráfica del movimiento tiene una gran iníluencia 
del Talle cle la Gráfica Popular. 

El cartel en México ha teniclu un gran clesarrollo cle técnica y estilo, el 
cartel se ha idn desarrollando a la par con las corrientes artísticas, en los 
últimos años el cartel nll ha tenido ninguna innovación en cuanto al aspec
to artístico, pero se h;1 desarrollaclo con las nuevas tecnologías 

El cliseñn gráfico ha leniclo un gran clesarrollo en los ultimas años por la 
nueva tecnología que se han implementaclo, con la utilización cle las com
putacloras y las nuevas impresiones que sacan cacla clía, realizanclo nue
vos efectos visuales para justificar la información que se quiere clar en el 
cartel. 

El cartel en la actualizad ha recobrado un mayor auge con la publicidacl 
en las paradas de los camiones y las marquesinas de los cines, por no tener 
espacios suficientes para colocar los carteles. 

Los carteles realizacllls acltMlmcmle han lomados las técnicas cle impre
sión y de iluslraciém que se h;m desarrollado anteriormente siguen las 
bases y temáticas qtw se han gestado con anterioridacl, por ejemplo los 
carteles cinemalogr'1ficos se realizan con varias fotografías montaclas entre 
sí ulilizandll el folomllnlaje, lo tínico que ha cambiaclo es la manera cle 
realizarlo con nuc•vas J(,cnic;1s que cada día salen para mejorar y facilitar 
el trabajo. 

El cartel Mexic;mo no ha cambiado la técnica de representación las bases 
clel desarrollo del cartel siguen vigentes, lo que ha cambiado es la temáti
ca que lleva cada cartel, el cartel sigue su desarrollo con los movimientos 
que se van dando en la actualidad. 
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