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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la publicidad ha tomado un papel muy importante en la sociedad de consumo; 
considerando que es una técnica de difusión masiva encargada de vender productos, posee dos 
funciones: una económica y otra cultural, lo que permite crear un universo de representaciones partiendo 
de un mundo real. De este modo vemos, que se apoya en las imágenes, permitiendo la transmisión de 
ideas y valores encaminada a la venta. Porque esta investigación busca dar a conocer los cambios 
publicitarios a partir de las imágenes aparecidas a lo largo de nuestra historia. Es decir, medios impresos 
desde 1722 hasta 2005. 
 

Los instrumentos empleados son los establecidos por diversos autores que nos permiten 
diferenciar la presentación entre uno y otro de los mensajes, que ha su vez han enriquecido la cultura 
mediante la expresión popular y social. Esta forma de comunicarse define los comportamientos y 
estructuras sociales e individuales, por lo que también se señala que los códigos comunicativos se 
clasifican por su origen individual, natural o social. 
 

Este trabajo proporciona una orientación en el proceso publicitario dentro de nuestra civilización, 
de cómo se pasa del intercambio de mercancías al uso de la moneda lo que origina la compra-venta de 
productos, así como la búsqueda de nuevos métodos para anunciarse y lograr publicarse en los espacios 
de las gacetas. A partir de la impresión del primer diario, esta actividad se hace más novedosa y 
comienza a ocupar más espacios sin dejar a atrás la búsqueda de las nuevas técnicas para resaltar entre 
los otros anuncios, como es el uso de diversas letras, recuadros y tamaños hasta llegar al empleo de 
imágenes. 

 
Por ello, también es importante considerar el devenir histórico y social, debido a que nuestra 

sociedad sufre cambios que le permiten adaptarse a las nuevas circunstancias y se deja influencias por 
las novedades del extranjero, influyendo del mismo modo en la sociedad. El objetivo principal de esta 
investigación es dar a conocer precisamente esos cambios, pero a su vez ver como van transformándose 
uno y otro: el social, histórico y publicitario. Este último influenciado en nuestros días por la tecnología, 
el ritmo de vida y la competencia, lo que permite renovar, transformar y actualizarla día a día. 
 

En el tema de tesis se cruzan tres ámbitos importantes que no sólo reflejan el quehacer 
comunicativo, sino la forma en que comprendemos la realidad y que en sentido estricto nos define como 
seres humanos, nos referimos a nuestro imaginario simbólico, es decir, el que nos sirve para representar 
y aquello que nos otorga trascendencia y existencia ante otras especies. Estos tres aspectos que se 
encuentran interrelacionados son: la prensa, la publicidad, los aspectos sociales e históricos. La prensa 
puede considerarse como un agente que se encarga de construir la realidad a  partir de un espacio y 
tiempo determinado. La publicidad anunciada en prensa es un sistema de comunicación que intenta 
posicionar un producto/servicio consumible para su posterior venta y ganancia.  

Por otro lado se da a conocer de manera general la historia de la semiótica, que se encarga de 
precisar el significado de los signos. Es decir, a través de la segmentación se puede abrir la posibilidad 
de obtener nuevos caminos de captación al significado. Creando la posibilidad de aplicar otros tipos de 
análisis que permitan profundizar y obtener mejores resultados de los obtenidos en el presente trabajo. 
Por lo que nos lleva a tomar en cuenta otros aspectos que son útiles para realizar un análisis y a su vez 
nos ayuda a conocer lo oculto dentro del mensaje; permitiendo ver los intereses de quien lo dirige y a 
quien va dirigido. 
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El análisis semiótico como técnica de investigación comprende procedimientos especiales para el 
procesamiento de datos proporcionando conocimientos y representación de hechos; es decir, se utiliza 
como herramienta que se liga a las concepciones sobre los fenómenos simbólicos. Así podemos ubicarlo 
dentro de la comunicación humana, de los medios de comunicación y del papel que éstos desempeñan 
en la transmisión de información dentro de la sociedad. De este modo la comunicación tiene sus 
orígenes en los cambios sociales y las relaciones humanas tradicionales. 

 

Por ello el análisis semiótico se considera un método de investigación es el significado simbólico 
de los mensajes, que cuenta con la capacidad de transmitir una multiplicidad de contenidos. Estos 
mensajes aunados a las comunicaciones simbólicas tratan de cosas distintas a lo que es directamente 
observado. Esto permite al receptor formulas cuestiones específicas a partir de lo que proporcionan los 
sentidos. El análisis de contenido apoyado de un análisis icónico verbal y las categorías establecidas por 
Peninou, permiten explicar estos anuncios de tal modo que se obtenga objetividad, significatividad y 
validación. 

El análisis semiótico permite determinar los elementos persuasivos que constituyen el mensaje, 
es decir, conocer los elementos clave que ocasionan reacción en el público, apoyado de la imagen que 
tomó, con el tiempo, el papel protagónico que refuerza el producto como tal, de este modo sustenta y 
asegura el llamar la atención. Es conocido que el análisis de contenido es una técnica de investigación 
que describe de manera sistemática, objetiva y narrativa el contenido manifiesto, es decir,  en este caso 
es más aplicable a la lingüística y al texto, donde se descubren mecanismos de manipulación. 

Algunos autores señalan que el estudio del signo, significante y significado, desencadena en 
otros la explicación de los signos en el seno de la vida social, es decir, se centra en el análisis de uso del 
lenguaje en un contexto social, con una perspectiva histórica y en determinado momento. Caso distinto 
al objetivo de esta investigación donde sólo se hace el análisis visual y descriptivo. 

De esta forma Peninou ofrece las categorías que más se adaptan a la investigación de este 
trabajo, señalando que la publicidad se divide en presentación y predicación, además nos indica cuales 
son los recursos técnicos más utilizados para vender productos. Por tanto la investigación es un trabajo 
histórico y descriptivo a nivel visual, convirtiéndose en una recopilación exploratoria a lo largo de los 
cambios publicitarios que se han suscitado en la prensa mexicana a través de los años.  

Esto ayuda a comprender cual es la relación presentada en el trabajo, dado que la comunicación 
se basa en instrumentos, expresiones, actores y representaciones, creando un universo simbólico a través 
de este proceso comunicativo, es decir, se proporciona información sobre símbolos permitiendo una 
reproducción simbólica. 

Por otro lado el mensaje publicitario tiene contenido y forma, reflejando a través de los códigos, 
lo que permite construir signos, que al final de cuentas se convencionalizan de acuerdo a la cultura que 
se presentan. Con respecto a la publicidad observamos que ésta nos expresa los sentidos del contexto 
social en donde intervienen funciones culturales. El autor de la teoría nos señala que cada anuncio es una 
historia que se concluye en sí misma. Donde se ponen límites a sus consecuencias y niveles, con una 
duración en el espacio y tiempo, lo que facilita el estudio como fenómeno cultural y principalmente 
permite el registro ideológico de la cultura. Elementos presentados en la investigación. 

Este análisis refleja precisamente lo que el autor de la teoría pretende, no nos interesa conocer la 
audiencia, los niveles de eficacia de los mensajes y tampoco busca aproximación alguna a otros medios. 
En realidad lo que se da a conocer son los componentes expresivos, niveles de significación y los  
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mensajes que se presentan dentro de los anuncios, esto a través de modelos retóricos. Es decir, 
conocemos solo la manifestación del mensaje y su método pero no la reacción de los destinatarios. 

Para la realización de esta investigación se recurrió a las fuentes directas, en este caso 
hemerográficas, lo que permite ampliar la visión de lo que ocurre entre década y década (hablando de 
publicidad) y saber más sobre su transformación con los ejemplos presentados, sin llegar a un análisis 
profundo. La selección de los ejemplos se hizo con base al criterio personal y a partir de una muestra 
aleatoria de los diarios más importantes de cada época, lo primero fue buscar lo que más se acercara al 
concepto publicitario que se manejo, aunque se sabe que los primeros anuncios no se consideraban 
publicidad como tal, si contenían algunos elementos por los cuales se destaca la posibilidad de que 
pueden considerarse como antecedentes de la misma. 

La segunda es que entre los primeros, que sólo mostraban textos, y los últimos ya digitalizados, 
muestran la transformación social, cultural y publicitaria que se intenta presentar. Asimismo se hace 
presente el hecho de que en cada cambio histórico y publicitario es posible ver presencia de valores 
culturales de importancia dentro de una sociedad. Finalmente no se toma un tema en específico dado que 
las novedades eran constantes y por consiguiente la promoción de nuevos productos hacia necesaria su 
difusión en los medios, por ello encontramos anuncios y publicidad de todo tipo. 

Lo anterior marca que esta investigación aporta no solo la relación entre sistema de 
comunicación y sistema social en el plano del cambio histórico, sino de igual manera nuestras formas de 
valorar, conocer y aprender la realidad a través de las rutas históricas de la publicidad en la prensa 
mexicana desde los períodos coloniales hasta nuestros días. 

Dentro de la investigación en el capítulo uno se encuentran los conceptos básicos que sirven de 
apoyo para entender un poco el análisis que se presenta en cada uno de los anuncios y cómo estos se van 
a ir desarrollando, así como la definición de publicidad, sus características y del mismo modo algunas 
clasificaciones que se le han asignado. Por otro lado se dan a conocer de manera general la historia de la 
semiótica, cómo se define y de qué modo se relaciona con el objeto de la investigación: la publicidad. 
Por lo que esto nos lleva a tomar en cuenta otros aspectos que son útiles para realizar un análisis 
completo, como el icónico y verbal. 
 

En el capítulo dos encontramos todo lo referente al manejo de la publicidad durante la época 
Mesoamericana, dado que cada civilización tuvo rasgos propios se permitió la influencia de rubros más 
avanzados. Lo que propicio el intercambio de mercancías, nos hace referencia que desde entonces se 
busca un método por el cual obtener productos que permitieran satisfacer las necesidades. Después de 
este aspecto, nos damos cuenta que la época de la conquista logra erradicar cambios que transforman 
desde el modo de vida hasta la cultura, siendo el más importante la imprenta y las publicaciones. 
 

Por lo que llega el nuevo método de hacer conocer a los demás las necesidades, carencias, logros 
y cualquier aspecto que tenga una finalidad, siendo las hojas volantes y las gacetas. Asimismo, dadas las 
necesidades de informar y el surgimiento de los diarios comienza la transformación de publicitar las 
cosas. 
 

Este cambio histórico también hace buscar un cambio interno favorecedor de nuestra cultura, por 
lo que en la época de la independencia la publicidad se hace importante hasta para anunciar los precios 
de productos de consumo. Además, advertimos que la prensa se vuelve importante para informar sobre 
lo acontecido en el momento, lo que ocasiona la proliferación de otros periódicos y una competencia 
entre los mismo, así la publicidad presenta sus modificaciones agregando a sus anuncios sencillas 
imágenes, diversos tipos de letras y presentaciones. 
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Dentro del capítulo tres se destacan, por su importancia histórica, los hechos políticos por los que 
atravesaba nuestro país, en este caso, la intervención de varios países dentro de la lucha independiente, 
logra que la prensa se vuelva de nivel internacional al publicarse nuevos diarios en diversas 
presentaciones e idiomas. Esta situación ocasiona que la prensa mexicana también comience a 
transformarse en muchos aspectos, desde la publicación de notas, hasta la supervivencia de los anuncios, 
que se encontraban de todo tipo y comienzan a buscar espacios más grandes y nuevas formas de 
presentación. De este modo comenzaba la lucha publicitaria, no sólo interna sino también externa, 
aunque esta última no presentaba novedades que pudieran ser comparadas con las ya existentes; sí es 
destacable el hecho de que algunos de estos mostraban pequeñas historias que hicieron más 
comprensibles los mensajes. 
 

Una vez que se logra obtener un cambio dentro del aspecto económico y social, vemos que los 
anuncios presentan de manera más notoria las transformaciones, siendo así más anecdóticos e 
incitadores; esto a pesar de que la tecnología comenzaba a ocupar un espacio social y comercial, 
refiriéndonos específicamente a la radio. Sin embargo, ello no se convirtió en impedimento para que 
tanto la prensa, como la publicidad continuaran con su trabajo de tan larga trayectoria. Por lo contrario, 
la radio también utilizó a la prensa para dar a conocer la programación o eventos que realizaría. 

 
De este modo el trabajo publicitario se impone a marchas forzadas y logra permanecer, sufriendo 

otro impacto al cual enfrentarse: la llegada de la televisión; fuerte oponente que también busca valerse 
de la prensa y la publicidad para comunicar sucesos importantes como la programación. Del mismo 
modo y actualizándose a los tiempos modernos la publicidad nos presenta sus nuevas modificaciones y 
formas de promoción que ayudan a que en los próximos años resalta aún más su importancia. 
 

Dentro del capítulo cuatro emergen las novedades publicitarias, como el uso de fotografías en los 
anuncios y la aparición de historias con personajes reales. Junto a ello comienza la publicación a color 
en prensa, lo que llevó a que los anuncios se volvieran más atractivos, lo mismo que nuevas formas de 
presentación que permitían jugar con el producto y dotarlo de nuevas características. 
 

Por último se deja en claro que la prensa se convirtió desde un principio en el medio de 
comunicación más eficaz para comunicarse, logrando permanecer a pesar de los cambios históricos y 
sociales, satisfaciendo las necesidades, consigue mantenerse y consolidar un eslabón importante dentro 
del cambio cultural, pero sobre todo transformándose y adaptándose a las circunstancias. 
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CAPÍTULO 1      
LA IMPORTANCIA PUBLICITARIA. 

 
Este capítulo tendrá como contenido la definición de publicidad, a su vez las características que la 
componen y sus funciones. Por otro lado se abordará el tema de la semiótica, donde podemos encontrar 
sus orígenes, la presentación por parte de algunos autores, definición y finalmente cómo se relaciona y 
se aplica a la publicidad para hacer análisis 
 
 
1.1 Concepto de publicidad 
 
El estudio histórico de la publicidad en el mundo antiguo y feudal se describe por medio de una serie 
de manifestaciones religiosas, políticas, jurídicas, artísticas, culturales, económicas, estrechamente 
vinculadas que hacen difícil aislarlas para encontrar un sentido publicitario en alguna. 
 

La revolución tecnológica que significó el imprimir utilizando la imprenta tuvo consecuencias 
tanto políticas, religiosas y comerciales. En primer lugar se da la importancia comercial de la librería, 
con la impresión de los primeros periódicos que junto con los medios de comunicación cumplen de 
manera aceptable su papel de instrumentos de información comercial. 

 
La publicidad provista de un vehículo de difusión prepara su madurez cuando las necesidades 

comerciales, derivadas de la revolución industrial del siglo XIX, acuden a ella para cumplir  su papel 
de instrumento al servicio de las ventas. Por consiguiente, la publicidad busca un mensaje que permita 
ofrecer servicios concretos al consumidor eligiendo la mejor característica del producto y basando sus 
argumentaciones en ella. 
 

La base de esta idea tiene raíces psicológicas profundas, es decir, cuando el consumidor realiza 
el acto de compra no la hace del producto en concreto sino de la imagen que le han presentado del 
mismo, esto aunque no posea características diferenciales con los de la competencia y aunque se haya 
dicho de él todo lo interesante que podría decirse. 
 

Según el modelo AIDA, que menciona André Cadet, las características más importantes de la 
publicidad son: 

1) Atraer atención, creando estrategias que seduzcan al público consumidor en el anuncio de un 
determinado producto. 

2) Suscitar el interés por medio de la persuasión, la cual es el elemento característico del lenguaje 
publicitario resaltando los beneficios y cualidades del producto. 

3) Despertar los deseos mediante la aceptación inconsciente del producto, siendo esto a nivel 
emocional y motivacional. 

4) Provocar la adquisición, es el resultado final después de los tres pasos anteriores cumpliendo 
con el principal objetivo de la publicidad que es el de llevar a la compra de un producto X. 

 
Cuando se piensa en la técnica publicitaria, podemos decir que toda la argumentación 

condiciona al individuo y provoca en él un deseo de discutirla con base a su propia experiencia, esto 
frente a la idea del fabricante que piensa que su producto se venderá gracias a su valor intrínseco o a 
sus ventajas diferenciales respecto a los competidores; pero en la publicidad es preciso hacer 
comprender al individuo que comprará el producto de acuerdo a lo que signifique dentro de su conjunto 
de actitudes, hábitos y motivaciones. 
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Para lograr la penetración cultural por conducto de los medios masivos, se toma en cuenta la 

presión económica a través de la publicidad comercial, el apoyo de quienes poseen esos medios, el 
control de las compañías de publicidad y de las agencias de información. 
 

El impacto del proceso de desplazamiento de la población del campo a las zonas urbanas ha 
dado lugar a la creación de enormes ciudades, en donde se concentra la mayoría de las industrias y 
servicios. El ángulo de la publicidad debe hacer hincapié en la desproporción urbana y rural, en donde 
las ciudades son los principales centros de consumo. 
 

De esta forma, los medios de comunicación masivos y publicitarios basan su desarrollo en lo 
que pueden ofrecer los anunciantes, de tal suerte que la publicidad mexicana se ha concentrado en las 
grandes ciudades. Es decir, las emisoras de transmisión venden su tiempo, lo promueven y lo hacen 
resaltar en todas las formas posibles en el número de consumidores potenciales a que llegan, calculados 
a través de las mediciones de auditorio, el denominado raiting. “De ahí la importancia que la 
concentración urbana tiene para la publicidad”.1

 
En la lucha comunicativa, los medios masivos al servicio de la publicidad juegan un papel 

importante como instrumentos de condicionamiento y ampliación de la demanda, ya que es ahí donde 
pueden lograr sin esfuerzos sus ambiciones de lucro. 
 

Esta relación existente entre publicidad, medios y concentración demográfica, revela una 
manifestación más de la incapacidad del sistema capitalista para alcanzar el desarrollo equilibrado. Y 
puesto que el nivel de consumo es para el sistema el índice más seguro del triunfo social, los medios de 
difusión se manejan como condicionadores de la conducta humana en todos los valores sociales. Por 
ejemplo, incitando a la población a elevar el nivel social a través del consumo, los medios de 
comunicación de masas se han convertido en valiosos aliados del capitalismo para retrasar su inevitable 
caída; los mensajes publicitarios son lanzados hora tras hora anunciando la existencia de nuevos 
productos y necesidades de los que el hombre no tenía conciencia.  
 

El entrenamiento de la población en el consumo es una de las grandes preocupaciones de la 
oligarquía mexicana y de los medios publicitarios. Es decir “el problema de la publicidad en México… 
reside en la omnipresencia de la propiedad privada, que en la época contemporánea del capitalismo es, 
además, propiedad monopolista”.2

 
Ante esta situación, el gobierno mexicano revela su verdadero carácter de clase y su interés en 

el desarrollo dependiente del capitalismo de Estado y la economía mixta, además de que resulta 
incoherente modificar la programación si los distribuidores, patrocinadores, productores, 
concesionarios, siguen siendo los mismos, con los mismos intereses y con la misma incapacidad. 
 

Sin embargo, la publicidad sea cual fuere su presentación sigue teniendo la misma finalidad. Por 
eso diversos autores la han definido de diferente manera: 
 

Juan Benavides señala que “la publicidad es un signo de nuestro tiempo, una poderosa fuerza de 
servicio de las ventas, una institución social que desarrolla su actividad, un conjunto de personas 
heterogéneas, un lenguaje que oscila entre el simbolismo y la información,  un instrumento de 

                                                           
1 Bernal Sahagun, Víctor M. Anatomía de la publicidad en México, p. 150 
2 Ibid. p. 188. 
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persuasión conformado de las conciencias individuales y colectivas… un reflejo de la cultura de masas 
o de la llamada sociedad de consumo capaz de modificar las normas que le son habituales.”3

 
Debido a que la publicidad es una fuerza intangible acerca de la cual todavía se desconoce 

mucho Judsun Brewster piensa que “se llama publicidad a la propagación de información pagada para 
el propósito de vender o ayudar a vender mercancías o servicios, o para la aceptación de ideas que 
hagan que la gente crea o actúe en determinada forma”.4

 
Charles J. Dirksen y Arthur Kroeger argumentan que la publicidad “es cualquier forma no 

personal de presentación y promoción de mercancías y servicios de un patrocinador identificado. Es 
una forma de venta que insta a la gente a comprar mercancías o servicios, o aceptar un punto de vista”5

 
Dentro de la revista “Equipo de comunicaciones DB” se dice que “la publicidad es una técnica 

de difusión masiva, a través de la cual una industria o empresa comercial lanza un mensaje a un 
determinado grupo social de consumidores, con el propósito de incitarlo a comprar un producto o 
usufructuar un servicio”.6

 
Enrique Guinsberg entiende la publicidad “como conjunto de técnicas dirigidas a atraer la 

atención del público hacia el consumo de bienes o servicios”.7

 
 Finalmente y de manera concordante Andre Cadet señala que “la publicidad aparece 
específicamente como una serie de medios y técnicas puestos al servicio de una empresa comercial, ya 
sea privada o pública, que persigue influir sobre  el mayor número de personas...  sin intervención 
directa del vendedor... persigue como objetivo el conseguir desarrollar una clientela... sugiriendo, 
desarrollando y satisfaciendo las necesidades reales o imaginarias de los consumidores”8

 
 Por eso consideramos que la publicidad es: el medio usado para dar a conocer un producto, 
aplicando técnicas para atraer al consumidor y de esta manera satisfacer sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Benavides Delgado, Juan. Lenguaje publicitario. p. 25 
4 Brewster Arthur, Judsun. Introducción a la publicidad. p. 27 
5 Dirksen, Charles y Arthur Kroeger. Biblioteca de publicidad y relaciones publicas. p. 18   
6 Equipo de comunicaciones DB. Para comprender la publicidad. p. 7 
7 Guinsberg, Enrique. Publicidad “Manipulación para la reproducción. p. 11 
8 Cadet Andre y Cathelat Bernal. La publicidad. Del instrumento económico a la institución social p. 25 
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1.2 Características 
 
La publicidad se ha considerado como un método para comunicar a las personas el mensaje de un 
patrocinador utilizando un medio impersonal, por ello se señala que la publicidad cumple diferentes 
funciones como el hecho de estar diseñada para convencer a la gente de que compre un producto, 
teniendo como finalidad “un fundamento de mercadotecnia y comunicación persuasiva”.9

 
Se considera que las condiciones favorables para el caso de la publicidad son cuando existe una 

necesidad del consumidor por un producto nuevo capaz de resolver cierto problema. Podemos decir 
que la publicidad se usa como sustituto para la competencia de precios o para mejoramientos 
importantes del producto y persuadir a los consumidores; esto además del incremento en la recordación 
de la marca y superar la imagen. 
 

Es decir, la tarea principal de la publicidad desde el punto de vista social es alentar el desarrollo 
de nuevos productos a través del tipo de información que se proporciona acerca del mismo antes de 
tomar la decisión de comprarlo. 
 

Dentro de una sociedad capitalista como la nuestra, la publicidad es un espejo del interés 
propio, es decir, en un sentido no constituye más que un elemento de sistemas de producción, 
distribución y consumo, y en otro vemos que puede constituir un sistema propio como las agencia de 
publicidad. 
 

La acción publicitaria surge cuando existe una distancia entre productor y consumidor y la 
necesidad para el productor de estimular el consumo, con esto aparece una característica del mensaje 
publicitario: información e incitación. Así se vuelve un fenómeno que afecta al consumo, al individuo y 
a la sociedad. En efecto, la publicidad se esfuerza para excitar el deseo de poseer el producto y de 
introducir en él cualidades placenteras. 
 

Algunas veces la publicidad recurre a las artes clásicas, películas, montajes fotográficos en 
revistas, carteles, murales, etcétera. Por ejemplo se utiliza la atracción estética combinada con la lúdica 
con la finalidad de atraer la atención simpática y reconocida a través de la diversión. 
 

Con lo anterior se marcan tres etapas dentro de la publicidad: la primera corresponde a los 
productos llamados de primera necesidad, fundada en la difusión de la información y tiende a 
privilegiar la repetición del mensaje; la segunda corresponde a innovar la información y valerse de ésta 
para lograr la incitación; y la tercera, que es de carácter semi imaginario con virtudes mitológicas, 
carácter individualista estético y/o libidinal. 
 

Es decir,  el influjo sobre los sentimientos, las opiniones y las actitudes de los consumidores no 
constituye el objetivo final de la acción publicitaria, sino un medio para llegar a él. Por consiguiente, 
André Cadet considera que el anuncio es un procedimiento que informa respecto a la personalidad 
objetiva o ficticia de productos y servicios que ofrecen, por lo que “no representa otra cosa que la base 
de apoyo a cuyo través actúa la publicidad” (sic).10

 

                                                           
9 Kleppner’s Otto. Publicidad. p. 23 
10 Andre Cadet y Cathelat Bernal La publicidad. Del instrumento económico a la institución social. Edit. Hispano Europea. 
Barcelona, España 1971. p.22 
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Como sabemos el objetivo específico de la publicidad es provocar el acto de la compra, este fin 
se vale de palabras o cualquier forma simbólica de la lengua, cuya difusión está a cargo de los 
diferentes medios de comunicación masiva, tales como prensa, radio y televisión. 

 
Con apoyo de los medios se busca influir sobre el mayor número posible de personas, sin 

intervención directa del vendedor, persiguiendo como objetivo el conseguir una clientela, vinculada a 
un nivel de desarrollo económico, conocido como economía industrial. 
 

Se ha catalogado a las imágenes de marca de acuerdo al hecho y características que se 
presentan, por ejemplo: 

- Un hecho social: viene modelado por las tradiciones de grupo. 
- Ambiguos: se organiza a un fondo común de contenido según los individuos y grupos. 
- Coherente: cuando existe integración de elementos en una estructura relativamente estable. 
- Objetos de confianza y desconfianza: hay una inclinación del consumidor hacia las imágenes 

que tienen más relación con sus móviles. 
 

Con ellos la publicidad trata de mantener o suscitar unas imágenes de marca que sean 
favorables para el producto o servicio anunciado, proporcionando satisfacción simbólica a las 
intensiones inconscientes engendradas por las necesidades. 
 

Cadet habla de que la publicidad distingue tres tipos de símbolos: 
- Intencionales: con los que se describe el objeto, llaman la atención del consumidor hacia las 

cualidades o cuya presencia exige. 
- Interpretativos: suscitan sentimientos en quienes lo perciben, en donde se supone que el 

consumidor debe identificarse  por lo menos parcialmente con la situación o el personaje, 
elegido. 

- Connotativos: se introduce a un verdadero dominio del símbolo sobre el sentido evidente. 
 

A partir de esto vemos que la publicidad se esfuerza en crear un símbolo que existe entre los 
elementos significativos del estereotipo y los deseos de expresión de los individuos. “La cuestión a 
tener en cuenta es que los seres hermanos buscan inconscientemente estos símbolos no verbales para 
descubrir el significado verdadero de una situación, la auténtica identidad de una persona, sus 
motivaciones profundas”.11

 
Romeo Antonio Figueroa señala que hay distintos sistemas de distribución publicitaria que ha 

catalogado de la siguiente manera: 
- Publicidad nacional: empleada por diversos fabricantes y productores para anunciar marcas a 

escala regional o nacional. En ella no se anuncian precios ni direcciones ya que se busca que el 
consumidor acuda a tiendas departamentales o autoservicios y demande el producto. 

- Publicidad institucional o de mantenimiento: mantiene viva una imagen en campañas de ofertas 
y promociones especiales, se emplea en eventos de temporada. 

- Publicidad local o detallista: se venden productos donde se anuncia el fabricante, dirección, 
sucursales, precios, ofertas, todo en convenio con proveedores con la finalidad de mejorar status 
o anunciar productos exclusivos. 

 
Asimismo Figueroa considera que la publicidad también tiene funciones: 

 

                                                           
11 Andre Cadet  p.147 
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- Externas: que con el uso de la publicidad aumentan las ventas de productos y servicios siempre 
que estos cumplan con requisitos de calidad, además de generar nuevas distribuciones que se 
interesan por aquellos productos que cuentan con el apoyo publicitario, otorgándole un prestigio 
tanto a la posición que adquiere el mensaje publicitario como a los productos y las personas que 
lo compran. Esto permite que se establezca un vínculo de confianza relacionado con los 
miembros de una familia con nuevos productos y servicios, facilitando el lanzamiento de 
nuevos productos y fortaleciendo la confianza por la calidad. 

-  
- Internas: la publicidad representa apoyo en el desarrollo de la empresa, estimulando la 

comunicación interna y externa, originando que estos anuncios se publiciten más y que genere 
la información en el proceso de ventas que permiten conocer medios de difusión, servicios y 
productos. Esto permite formar un círculo de comunicación interna y el trabajo en equipo 
exigiendo más de sí mismos, y mejorando la visión sobre productos de la competencia y sobre 
el propio. Concluyendo que la publicidad ejerce una función integradora que mueve las cuerdas 
de la sensibilidad humana para estrechar relaciones interpersonales. 

 
Por lo anterior, la publicidad debe tomar en cuenta algunos puntos para presentarse: 

 
- Exactitud: ésta se da en una interacción simbólica que en publicidad representa definición 

integradora, nitidez, claridad y sencillez en las imágenes sin dejar a un lado la máxima precisión 
del lenguaje visual y verbal, utilizando símbolos que aparten el valor añadido al proceso. 

- Visibilidad: dentro de la perspectiva del emisor el mensaje requiere de una imagen clara, 
sencilla, exacta, identificable y hasta familiar, es decir, en lugar de pensar con palabras, se 
piensa con imágenes, a través de la selección de programas o espacios para ubicar el mensaje. 

- Multiplicidad: a) de registros: se funda en imágenes requiriendo algunas de significado múltiple 
provistas de amplia información, ricas en sugerencias y lecturas conocidas como imágenes 
simbólicas con posibilidad de asociarse a un producto, servicio o marca. b) De soportes: su 
proceso de comunicación es integral teniendo como centro de gravedad una imagen única que al 
mismo tiempo es múltiple. 

 
La publicidad se ha convertido en sistema de acción que tiene mayor necesidad de basarse en 

conocimientos científicos validados en datos económicos, demográficos, etcétera. Es decir, se convierte 
en un fenómeno complejo ya que no sólo constituye un elemento dentro de los sistemas de producción-
distribución-consumo, sino en una mediadora particular en el seno de estos sistemas, entre la 
información y la incitación. 
 

Por ello, con su ayuda se busca por todos los medios excitar el deseo de poseer el producto y ha 
comprendido que resulta necesario introducir en él cualidades placenteras. 
 

La publicidad utiliza la atracción estética y la combina con la atracción lúdica, teniendo como 
finalidad atraer hacia él la atención simpática y reconocida del público, suponiendo que el consumidor 
considerará como verdadero todo cuanto vea en la imagen y que la eficacia publicitaria se constituye no 
por la persuación de las virtudes del producto, sino a través de un efecto más general que es estético-
lúdico. 
 

Otra vía para atraer el deseo es la del eros, ya que la vida erótica no es la única y se combina 
con la estética-lúdica, pero sí es la que más impresiona a los observadores, ya que el erotismo reinará 
sobre todo en aquellos casos en que resulten implicados los caracteres sexuales secundarios y rodeará 
con un cortejo la publicidad moderna. 
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Retomando lo anterior Figueroa considera que la publicidad trabaja en tres etapas: 
La primera corresponde a la difusión de los productos llamados de primera necesidad, a través 

de la información y con tendencia a la repetición del mensaje; la segunda es la identificación de la 
novedad y de progreso innovando la información, valiéndose de ella como factor decisivo de 
incitación; y la tercera es la del desarrollo de la publicidad con carácter semi imaginario con virtudes 
psico afectivos, es decir, mitológicas. 

 
 
Con ello cada consumidor reacciona de un modo aislado ante el anuncio, pero es en calidad de 

sujeto social que da su respuesta. La socialización de la persona se realiza a través de un proceso de 
aprendizaje, pero el mismo no adquiere sentido o no ejerce efecto más que a través del ambiente 
cultural en su conjunto. 
 

Si se habla en términos psicológicos, para que esto funcione de manera eficaz, la persona debe 
hacer suyas ciertas formas estereotipadas de conducta, es decir, modelos culturales que incitan a hacer 
suyas estas normas sociales que satisfagan la atención de sus necesidades personales. En términos de 
status o etiquetas sociales estereotipadas, la persona percibe a los demás y se percibe a sí mismo; en 
iguales términos imagina su doble y proyecta sus modelos ideales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



1.3 Semiótica de la publicidad 
 
Investigar los orígenes de la semiótica es considerar dos vertientes que posiblemente fueron las raíces 
más profundas de esta disciplina. Una de carácter externo que es la observación, donde se vería la 
naturaleza, el cuerpo y el cielo; y la otra que es interna en la misma organización del conocimiento en 
donde se encontrarían las posibilidades de jugar con el lenguaje. 
 

En el origen de las primeras reflexiones sobre la realidad existe la necesidad de descubrir las 
leyes en la omnipresencia. Un ejemplo es el caso de las observaciones de las enfermedades 
considerando que las primeras prácticas médicas fueron semióticas. Es posible que la semiótica clínica 
fuera la primera. Hipócrates habló del enfermo y de los síntomas de la enfermedad. 
 

Una segunda interpretación se relaciona con la reflexión de los medios de expresión señalando 
que las primeras investigaciones las llevaron a cabo los viejos retóricos, considerando que la palabra es 
un arma destinada a influir en el pueblo. Los silicianos nos proporcionan la primera definición de 
retórica siendo ésta “el arte, la técnica, que conseguía hacer el discurso conciente de sí mismo y hacía 
la persuasión un fin a alcanzar por medio de una estrategia específica”.12  
 

La técnica fundamental sobre el conocimiento de las causas que generan efectos de la 
persuasión concede un poder a quien determine de las personas al disponer de las palabras. Es decir, 
“quien dispone, hoy, de los medios de comunicación, de la imagen, de todos los medios sobre los que 
operan los diferentes sistemas de signos, disponen de las personas. Hoy ya no es tan sólo la palabra 
pública, aun siendo tan importante. Si no que son toda una serie de sistemas interconectados que 
persiguen el mismo fin que los viejos retóricos: persuadir. Persuadir para controlar”.13

 
Tomando como base lo anterior, la primera afirmación de la existencia de un dominio propio 

para la ciencia de los signos lo hacen Chales S. Peirce (1839-1914) y el lingüista suizo Ferdinand de 
Saussure (1857-1913). 
 

Los trabajos de Peirce no sólo son las bases de una doctrina cuasiformal del signo, viendo no 
simplemente la necesidad teórica, sino también las primeras clasificaciones dentro de la semiótica: la 
pragmática, que implica al sujeto parlante, la semántica que estudia la relación entre el signo y la cosa 
significativa, y la sintaxis que tiene por objeto las relaciones formales entre los signos. En este caso 
Peirce entiende por semiosis una acción que involucran tres elementos: signo, objeto y su interpretante. 
 

Lo que quiere decir que la semiosis es un proceso ilimitado de reenvíos diferenciales de signo a 
signo, constituyendo un sistema de interrelaciones sin vínculo con la realidad referencial. Saussure dice 
que “podemos concebir una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social: 
formaría parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general, la denominaremos 
semiología”.14  

 
Para Saussure la preocupación por el rigor metodológico es primero sobre la descripción 

empírica estudiando en qué consisten los signos y las leyes que los rigen; a partir de esto el campo de la 
semiología será sometido. Al psicólogo corresponde determinar el lugar exacto de la semiología siendo 
la tarea de la lingüística el definir lo que hace de la lengua un sistema especial en el conjunto de los 
hechos semiológicos. 
                                                           
12 SERRANO, Sebastian. La semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. p. 23 
13 Ibid. p. 23 
14 Ibid. p. 27 
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Pero, una diferencia clara entre la posición de Peirce y Saussure son, en parte, los objetivos a 
largo plazo de su planteamiento y por otra la concepción del signo. 
 

En este caso Saussure fundamenta a la lingüística señalando que una vez distinguida lengua y 
habla, presenta la definición de la primera como sistema de signos lingüísticos, pero en realidad 
necesita de una disciplina que trate de los signos, los defina y se especifiquen las reglas: su propuesta 
es la semiología. 
 

Mientras Saussure habla del signo lingüístico, para Peirce es sólo signo general, es decir, 
Saussure parte de la lingüística como ciencia fundamental y necesita de la semiología para regresar de 
forma inmediata a la lingüística. Por otro lado, Peirce parte de la semiótica, trabaja en ella y analiza las 
nociones básicas de la lógica, de la filosofía, física o religión, para señalar a la vez que se fundamenta 
de sí misma.  
 

A esto Saussure señala que la definición del signo no depende de lo que es y no es, y aunque el 
significado y significante sean, por su parte, diferenciales y negativos, su combinación resulta un hecho 
positivo, generando un sistema de valores que enlaza los elementos fónicos y psíquicos en el interior de 
cada signo. 
 

Peirce, sin embargo, dice que si estos elementos recubren la misma función, sean o no aplicados 
a la palabra entonces se distingan. Por tanto, una de estas dos variantes es estructuralista y la  otra 
pragmática, derivadas de un principio semiótico general que Peirce denomina el principio o máximo 
del pragmatismo. 
 

En la década de los sesenta Roland Barthes se interesa por la publicidad y señala que ésta se 
determina por dos vertientes; la primera que se traduce en una crítica al lenguaje de la cultura de masas 
y la segunda que determinó un desmontaje semiológico del mismo. 

 
Pero “lo que realmente interesa estudiar Barthes, no es la publicidad sino la imagen, un presunto 

lenguaje que se resiste fuertemente al análisis estructural o, cuando menos, a los intentos de aplicación 
de los conceptos derivados de la lingüística”.15 Con ello, el lingüista francés señala que la función 
básica de la publicidad es recrear un universo simbólico dentro del aspecto social, poblado de 
elementos y figuras transmitidas por mensajes claros y con una imagen franca, imagen que depende por 
completo de la intencionalidad el emisor. 
 

Con estos aspectos, Barthes encuentra que operan fenómenos que identifica como denotación y 
connotación. Así, la primera señala atributos esenciales y diferenciales del producto, y la segunda 
busca enriquecer la significación del mismo, vinculado con las expectativas, deseos y sueños de los 
receptores. Finalmente este análisis lleva a recrear nuevos significados para cada signo que interviene y 
todo este proceso de recreación será reproducido por la retórica. 
  
 Por su parte, Umberto Eco hace reflexiones sobre la relación entre la retórica y la ideología, 
señalando que un publicitario realiza su anuncio con soluciones que se imponen por su originalidad, de 
tal forma que el anuncio no sólo tenga una reacción de tipo inconsciente, si no que también es un 
reconocimiento de que tal producto es inteligente y de prestigio. Es decir, la estética aparece en la 
publicidad como un mecanismo retórico – persuasivo, lo único decisivo en la eficacia de la persuasión. 
 

                                                           
15 PEREZ  Tornero, J.M. La semiótica de la publicidad. p.15 
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Eco tiende a ver en la publicidad un objeto de análisis muy particular, trata de estudiar su 
carácter de discurso, ya que considera que un importante fenómeno son los textos publicitarios debido a 
que el efecto social viene producido por la totalidad del discurso publicitario. 
 

Pérez Tornero (1982) señala que puede haber grandes líneas de investigación de una semiótica 
de la publicidad. En la primera siendo del ámbito social en que se inscribe el discurso publicitario, es 
crucial la relación entre ese discurso y el mecanismo económico, es decir, analizar la relación existente 
entre pautas de consumo  y publicidad, considerando que el consumo es una práctica simbólica que 
puede resultar estimulante al respecto. 
 

Esto podría ejecutarse a dos niveles de análisis: el primero intentando ver qué acciones no 
semióticas se relacionan con el discurso de la publicidad, y el segundo, analizar las relaciones del 
discurso de la publicidad con su referente más inmediato que es el mundo de los objetos. 

 
Otra línea de investigación sería el estudio del orden del discurso en que se inscribe la 

publicidad. Algunos estudios revelan que la publicidad se relaciona con otros discursos, por ejemplo 
con el discurso de la información periodística; cabe planear muchos más y a veces con discursos 
lejanos como el de la religión o el científico. 

 
Un tercer análisis sería el de los mecanismos enunciativos de la publicidad. Este estudio tiene 

un doble interés, por un lado favorecer el conocimiento de los posibles mecanismos enunciativos 
generales, por otro, contribuir el mejor conocimiento de los factores de producción semiótica. 

 
Otro estudio es el del universo semiológico de la publicidad, unidades semánticas y figurativas 

que existen en la publicidad, en donde se pueden revelar datos sobre estructuras míticas de la 
actualidad, valores sociales, ideología, etcétera; es decir, se trata no sólo de localizar las unidades 
semánticas sino las estructuras generales que en éstas se inscriben. 

 
La última línea de investigación es el análisis de las competencias implicadas en el 

desciframiento de la publicidad, pudiendo establecer un puente con la psicología, especialmente con lo 
social, donde se tratarían competencias de tipo discursivo. 
 

Por lo que Pérez Tornero considera que “la publicidad es uno de los medios de comunicación 
más importantes del mundo actual y que, en gran medida, incorpora… la problemática de la estética y 
del arte contemporáneos”.16  
 
Definición. 
 

La semiología “es una ciencia que estudia los signos, lenguajes y las características según los 
cuales, mediante su integración es un mensaje, se produce determinada significación, condicionada por 
las peculiaridades de codificadores del receptor”.17  
 

Por tanto, la semiología estudia los resultados de la conducta humana, estableciendo elementos, 
componentes que en ella se manifiestan, o sea la significación que tal conducta posee, tanto como para 
el que la produce como para el que la percibe. 

 

                                                           
16 APRILE, Orlando. La publicidad estratégica. p 90 
17 MAGARIÑAS de Morenti Juan. El mensaje publicitario. p 29 
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Dentro de los textos publicitarios la semiología hace consciente lo que el creativo plasmó en su 
trabajo explicando lo que existe de racional en la aparente irracionalidad de la creatividad publicitaria, 
estableciendo de manera crítica, la diferencia entre ese mensaje y los que lo antecedieron, 
enriqueciendo las posibilidades que maneja el creativo en función de los códigos sociales en un 
determinado momento y lugar. 
 

Entre los signos más estudiados por la semiología se encuentra la palabra; su conocimiento ha 
dado lugar a la ciencia lingüística, es decir, todo cuanto percibe el nombre de los signos, ya que es la 
percepción de algo diferente así mismo pues se trata de una percepción significativa. 
 

Aunque las palabras no son los únicos signos que el hombre produce o percibe, son formas 
acústicas o visuales que adquieren una determinada capacidad simbólica, perteneciendo a un conjunto 
mucho mayor de signos en el que se incluyen todas las formas representativas que dan cuenta o 
sustituyen a otros objetos o conceptos diferentes en ellos mismos. 
 

Otro tipo de signos pueden ser los que significan en virtud de su existencia, por ejemplo, un 
termómetro de tiempo que se vuelve una existencia representativa de la temperatura sin ser en sí mismo 
el calor o frío. Un tercer conjunto de signos se constituye por el de los valores, que suponen una 
estimación  de las cualidades que poseen las cosas o los comportamientos, por ejemplo la justicia es un 
valor representativo de una concreta y determinada conducta o la belleza de un determinado objeto. 
 

Aquí encontramos la clasificación de los signos de Peirce y la identificación específica al 
estudiarlos en una consideración más técnica (iconos, índices y símbolos). Un mensaje publicitario, por 
su propia característica, consta de un conjunto de signos cuya interacción emerge de la significación 
publicitaria. 
 

La semiótica ayuda a concienzar qué es lo que nosotros, al representar al mundo, recordamos 
que siempre tratamos con signos y no con una realidad objetiva no mediada, ya que los sistemas de 
signos se involucran en la construcción de las significaciones. Por tanto, “la tarea del análisis semiótico 
es desnaturalizar al texto, demostrando así que sus significados de sentido común  no están dados, sino 
que son el producto de una codificación ideológica”.18  
 

El análisis semiótico sólo se presenta como una técnica que se usa para explorar a las prácticas 
de los signos. En este caso la semiótica ayuda a darnos cuenta de que algunas nociones son creadas y 
mantenidas por nuestra utilización, donde los sistemas de los signos han animado a la descodificación 
de una variedad amplia de fenómenos culturales y populares. 
 

“Esto presupone que todas las forma de comunicaciones apoyan en códigos subyacentes que 
evocan algún sentido en el receptor. En suma, comunicar es comunicar algo significativo a alguien. 
Justamente en esta instancia es donde hace su aparición la semiótica”.19

 
Para conocer porque un texto publicitario significa lo que ya sabemos, es necesario 

desmenuzarlo en sus elementos mínimos y después reconstruir la totalidad, de modo que las 
interrelaciones que hay que volver a proponer entre los signos que habían sido identificados, ofrezcan 
las claves de la significación. El primer paso es analítico y consiste en la fragmentación de la totalidad, 
diferenciando tres grupos de signos: 

                                                           
18 CHANDLER Daniel. Semiótica para principiantes. p. 135 
19 APRILE, Orlando. La publicidad estratégica. p.87 
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1) Gráficos representativos: son los que se interpretan con la seguridad de que lo que se dice es lo 
que está representado, es lo que constituye y vemos en signos que sustituyen a las cosas. Es 
decir, se trata de un tipo de signos cuya diferencia es que sustituyen a las cosas representando 
aspectos de las mismas, además posee otra característica: una significación total de lo percibido. 
Tal característica consiste en el orden en que se integran. 

 
2) Signos gráficos simbólicos: Estos son los signos constitutivos del mensaje publicitario, en otras 

palabras el texto escrito. En cuanto a la escritura, los signos gráficos que la constituyen están 
destinados a transportar contenidos conceptuales, mientras que los procedentes representan a las 
formas del mundo mediante otras formas arbitrarias y sólo vinculadas a tales objetos por 
convención (objetos visuales). 

 
3) Signo gráfico simbólico ritualizado: Este signo es utilizado para dar cuenta de algo distinto al 

propio texto, es decir, el contenido conceptual. No se trata simplemente de una palabra, sino de 
su valor que en cuanto a signo radica en la forma perceptual con que se la propone, y la 
interpretación comunicativa, la particular forma de presentar una palabra escrita que transmita 
la significación y no otra. 

 
La semiología estudia los lenguajes que son considerados como “aquella facultad humana en 

virtud de la cual el hombre posee la capacidad de sustituir al mundo, en cuanto sistema coherente de 
percepciones y conceptos, mediante uno o varios sistemas de signos”.20

 
El lenguaje es considerado como instrumento no sólo para sustituir, sino también para proponer 

a otro la interpretación de sustitución que realiza el emisor, es decir, proporciona variantes de manera 
ordenada para producir determinada interpretación de algo diferente al propio lenguaje. 
 
Relación con la publicidad. 
 

El análisis semiótico pretende descubrir e interpretar el universo de significaciones que se 
manifiesta en toda comunicación publicitaria, especialmente para determinar la capacidad que tiene el 
mensaje de enviar, en el receptor, una serie de significados latentes, e incluso, inmotivados. 
 

En el mensaje los lenguajes que lo constituyen son: el enunciado verbal que se representa en 
cualquier forma del acontecer social, objetos y espacios, así como actitudes, comportamientos y valores 
que integran la comunidad, y otros ambiguos e indefinidos con confusa definición como status, moda, 
política. 
 

Aunado a las características mencionadas, el mensaje publicitario se compone de varias partes: 
 

- Cabeza: contiene la información más importante que identifica al producto. 
- Texto: contiene el mensaje hablado, señala lo esencial del mensaje y se constituye de la cabeza, 

argumentación y pie. 
- Argumentación: “contiene toda la información que se quiere hacer llegar al lector acerca del 

producto o sus fabricantes … debe ser redactado con pocas palabras, siguiendo las reglas del 
mensaje escrito, breve, preciso y conciso, con la argumentación se aclara la virtual interrogante 
de la cabeza y se justifica la ilustración con características normales”21 

                                                           
20 MAGARIÑAS de Morenti Juan. Op. cit.. p.41 
21 BELTRAN Y CRUCES, Raúl Ernesto. Publicidad en medios impresos. p. 38 
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- Logotipo: es el sello representativo de la empresa, va a un lado del pie y en algunos casos se 
utiliza como cabeza. 

- Pie: parte inferior del anuncio que contiene los datos de la empresa anunciante (razón social, 
dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc.) 

- Ilustración: sirve de apoyo a la información o un elemento para llamar la atención, 
generalmente es todo el anuncio. 

 
Estas características son auxiliares de las funciones políticas, económicas y  sociales, en donde 

las políticas pretenden una administración y una sumisión a la cultura de masas; las económicas tiene 
por objetivo vender las mercancías; y las sociales la interpretación de una satisfacción inconsciente de 
las necesidades de los individuos, convirtiéndose en elementos importantes dentro de la semiótica, ya 
que se encargan de estudiar todos los procesos culturales como procesos de comunicación y tienden a 
mostrar que bajo éstos hay unos sistemas, estudiando los signos a través del contexto cultural en el cual 
se desarrolla; teniendo como ventajas la aproximación a la teoría de la comunicación de masas y la 
preocupación por los mensajes culturales transmitidos por la misma. 
 

A la semiótica le interesa como instrumento, el análisis de contenido y consecutivamente la 
interpretación de la cultura de masas pues es aquí donde se pueden encontrar elementos para la 
realización de mensajes. 
 

En un principio los mensajes publicitarios tuvieron la necesidad de ser leídos, experimentándose 
así nuevos vocablos. El papel de la semiología fue precisamente dar pie a un análisis de la publicidad y 
que ésta tomara auge. 
  

Los instrumentos publicitarios siempre han sido dirigidos eficazmente, teniendo la semiología 
como papel principal el otorgar la facilidad para realizar investigaciones, descubriendo así, los 
elementos más profundos que lo componen. 
 

Estos elementos se conjugan para decir que existen tres aspectos dentro del mensaje: el objeto 
del que hay que rendir cuentas, el destinatario, a quien se dirige, y el autor, que emplea su sensibilidad 
para su creación. 
 

Aquí la semiología pretende resaltar dentro de la creación del mensaje la función significante de 
los signos que se encargan de explicar lo que está dentro de la imagen y lo que se manifiesta en forma 
explícita (es decir, dentro de las palabras, imágenes, formas, etc.), deshebrando a la imagen y 
otorgándole a cada elemento una unidad de sentido que  explique sus propios códigos. 
 

En primera instancia lo que se quiere es dar a conocer determinado producto a través de la 
publicidad por ostención, cuya intensión es producir determinada reacción al lector; es aquí donde 
entran los códigos publicitarios interviniendo, además, otros elementos que lo hagan más resaltante. Es 
cuando la publicidad asimila convencionalmente a otros géneros, en la cual lo que se presenta se 
anuncia como tal para revocar determinado impacto visual.  

 
Análisis icónico-verbal. 
 
Análisis icónico. 
 

El lenguaje icónico por lo general se analiza mediante conceptos del lenguaje verbal. Existen 
algunas dificultades para este estudio: 
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“1. - es preciso conocer el lenguaje básico de la imagen. 
 

2.- las combinaciones de los elementos formales son infinitas y permiten desde lo figurativo 
hasta lo no figurativo. 
 

3.- hay que reconocer las complejas relaciones entre la imagen y percepción”.22

 
En primer lugar se debe tomar en cuenta desde el análisis de las relaciones entre el punto y el 

plano gráfico hasta las formas más complicadas de composición, además de reconocer lo figurativo y lo 
no figurativo y finalmente, señalar que no es igual el papel de la imagen fija que la imagen en 
secuencia. “La trampa del lenguaje icónico es que aparece como algo natural, semejante a la 
realidad”.23

 
La semiótica trabaja a partir de ciertos niveles de investigación, iniciando por sus 

razonamientos, con un panorama de la cultura semiótica que intenta explicar la gran variedad del 
lenguaje a través de los cuales se constituye la cultura. En este sentido corresponde al campo semiótico 
las investigaciones que parten de sistemas de comunicación aparentemente más naturales y 
espontáneos, para llegar a los procesos culturales. 

 
La imagen es la parte esencial de un anuncio y es un signo icónico que reproduce elementos 

perceptivos de las cosas y que permite significados, siendo representación de una parte de la realidad. 
 
Existen diferentes tipos de imagen: 

 
- Fotográfica: considerada como el medio de producción más importante, hablando de manera 

cuantitativa; medio insustituible de producción de las mismas y de textos, ahorrando palabras, 
acercando al lector a la realidad de manera más directa y emotiva. 

 
- Imagen de marca: con las representaciones del producto mediante hechos sociales ambiguos y 

coherentes, es la identificación de una persona con el contexto social manejado en la marca. 
 

Dentro de la publicidad existen dos acepciones para comprenderla: el vocablo lingüístico y el 
psicológico. En el primero la semántica y la lingüística son los principales actores, logrando un léxico 
nuevo que permita explicar a la publicidad. Aquí la imagen se construye por un mensaje (texto) que 
tiene tanto poder significante como la ilustración, pero ninguno de los dos puede disociarse por tanto 
tiempo. En el segundo la imagen no puede verse implicada sólo en la denotación, también se deben 
expresar otras cualidades basándose en diferentes elementos con el fin de informar. Para ello se debe 
centrar en la valoración tanto de uno como de los demás elementos, limitando al enunciado del 
producto, con ayuda de la connotación. 

 
La configuración de estos elementos nos lleva a definir dentro de la publicidad que, ni la 

presentación del producto ni la enunciación de sus características bastan para comunicar algo; aquí el 
lector distinguirá la presentación del objeto del valor, de la práctica a lo mítico, todo ellos dependiendo 
de lo que se este viendo. 

 

                                                           
22 PRIETO Castillo, Daniel. Elementos para el análisis de los mensajes. p.93 
23 Ibid. p. 95 
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La diferencia equivale a que la denotación como la connotación, por los objetivos a perseguir, 
tiene como labor analizar a la imagen desde polos opuestos, en donde el primero se encarga de calificar 
al nombre, al objeto, etc., y el segundo tendrá una característica y un sentido para todos. 

Para realizar el análisis de la imagen es preciso conocer los elementos de la misma, encontrando 
los niveles que le permiten: 

 
El nivel denotativo: que consiste en identificar elementos de la imagen “materiales y sensibles 

presentes en una publicidad y que son portadores de un significado, concretamente se trata de percibir 
objetivamente la información transmitida a saber”.24 Esto en la medida en que la relación 
significante/significado que se establece es casi automática y natural, es decir, que a unos elementos 
dados en el plano expresivo les corresponden de forma directa una posición pertinente del contenido. 

 
La publicidad de denotación nos lleva a confirmar una imagen a través de diversos elementos 

con funciones diferentes. Dentro de este mensaje se puede conocer al responsable de su creación o lo 
que lo identifica comúnmente como slogan o el texto que nos ofrece un conjunto de informaciones. 
Para captar mejor el mensaje es necesario que éste se construya bajo determinadas condiciones que nos 
proporcionen una simbología, pero en todo caso su objetivo es informar y significar bajo un mensaje 
denotativo que sirve de puente para llegar al análisis connotativo. 

 
Para la denotación es necesario que el mensaje se analice dentro de una totalidad espacial 

−tomando en cuenta todos sus elementos en conjunto−, además de los signos gramaticales e icónicos. 
 

El objetivo principal resalta por el espacio que ocupa sin otorgarle otro tipo de atributos. Como 
la publicidad de imagen es notoria se deja menos lugar a la connotación, siendo la información 
sobresaliente en cuanto al producto. Este procedimiento es utilizado en mensajes de exposición y 
presentación. 

 
 En pocas palabras consiste en detectar los elementos materiales y sensibles presentes en una 

publicidad y que son portadores de un significado a nivel verbal (palabras, texto) y a nivel de imágenes 
(fotos, dibujos). 

- Descripción informativa: señalando cual es el producto, la promesa básica y la marca. 
 
- Descripción de códigos cromáticos: “... ante todo cabe buscar el impacto visual en una 

manipulación del color...” 25 
 

- Descripción de códigos geométricos: señalando figuras, líneas, etc. 
 

- Descripción de tipografía: “...el impacto se basa en la ruptura gráfica que puede obtenerse de 
diversas maneras: aislamiento espacial... cambio de caracteres tipográficos... modificación de la 
dimensión de los caracteres... exposición de rasgos distintivos.”26 

- Descripción de códigos topográficos: “... reacción de una discontinuidad en la lineación del 
mensaje, cambio de caracteres tipográficos, modificación de la dimensión de caracteres, 
oposición de rasgos distintivos...”27 

 

                                                           
24 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN. Para comprender la publicidad. p 13 
25 PENINOU George, Semiótica de la publicidad. p. 129. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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-  Descripción de códigos fotográficos: “Recurso a las técnicas selectivas y enfáticas de los 
planos”.28 

 
La combinación de todos o algunos de estos códigos contribuye a dar al género publicitario sus 

características formales propias, llevando una disposición especial de los elementos, introduciendo un 
orden y hasta un ritmo de lectura modulado, con diferencias de intensidad. 
 

El nivel connotativo de la imagen es la interpretación de la misma a partir de los elementos 
denotados, es decir, “significa percibir las ideas, emociones y deseos que despierta en nosotros la 
publicidad”29. Se encuentra cargado de otros significados que cada uno interpreta subjetivamente, 
conforme a la propia vivencia y aspiraciones. 
 

El descubrimiento de la connotación se hace a través de un análisis que se basa en la sustracción 
de los componentes para darles un significado, al mismo tiempo en que la imagen se vea favorecida en 
cuanto a significación, sentido, carácter y sintetización. Para lograr todo esto se debe tomar en cuanta la 
luz, color, el fondo, etcétera., que lleva a introducir al sujeto en el aspecto emocional, poético y 
psicológico. 
 

En la publicidad connotativa se considera la interpretación de la imagen a partir de los 
elementos denotativos (representaciones, sentidos asociaciones, etc.), llevándose a cabo esto con la 
ayuda de la asociación de significados a nivel denotativo, otorgando una valoración al producto  y 
estableciendo un significado cultural. 
 

Al objeto se le da un tratamiento especial donde sufre un cambio y se caracteriza por la 
adquisición de nuevos valores que lo hacer más atractivo dentro de la publicidad. 
 

“Se habla de connotación cuando el plano expresivo de una función semiótica se presente 
formado por otro sistema de significación”30; aquí lo simbólico se considera como un trato de 
acoplamiento de un segundo lenguaje, el de lo codificado y lo cultural, destacando tres planos: 
 

- El plano de asociación de significados a cada nivel de lectura denotativo (estético, cultural, 
ideológico). 

 
- Asociación de significados con el producto para la valoración del mismo. 

 
- Establecer el significado cultural de los mensajes. 

 
En este caso se hace referencia a la fotografía por su gran utilidad en el ámbito de la publicidad, 

ya que es un medio de obtención de imagen por mediación de luz, que en artículos cuya textura es su 
principal atractivo y los efectos sirven para resaltar su belleza, siendo más económica que el dibujo. 

 
Una de sus ventajas es que proporciona un alto nivel de fidelidad reproductiva, representando 

una porción de la realidad más objetivamente, considerando la producción de estas imágenes como 
actitud de sumisión visual (reproductividad, literalidad, objetividad como ideal de verdad) y de 
subversión visual (imaginación, abstracción y experimentación como ideal de la verdad). 
 
                                                           
28 Ibid. 
29 Op. cit. p.14 
30 ZUNZUNEGUI Santos. Para comprender la publicidad  p 61 
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Existen diferentes tipos de fotografía como son: 
 

- Documental: relacionado con hechos o acontecimientos; lo natural junto con el mundo. 
- Arte: prevalecen elementos de belleza, emotividad, sentimientos que sacuden la sensibilidad y 

comunican. 
- Emotiva: golpea al público de manera irracional y emotivamente acaparando la atención. 
- Estética: dominado por la belleza, da significaciones nuevas afirmándose a sí misma. 
- Semántica: anuncian un mensaje siempre y cuando éste tenga contenido significativo, o sea, una 

interpretación. 
- Narrativa: intenta hacer una representación directa de una idea narrando algo. 
- Opinión: es la opinión del autor reflejada en la imagen; expresa ideología como toma de 

posición mental sobre algo. 
- Simbólico: tiene pocos elementos denotativos y muchos connotativos, varias interpretaciones y 

se emplea para aludir ideas humanas, espirituales y universales. 
 

El nivel geométrico se caracteriza por la utilización de líneas y figuras más frecuentes que 
aparecen dentro de los mensajes: 

 
Horizontal: firmeza, inmutabilidad, tranquilidad, descanso, muerte, paz. 
Vertical: actividad, dignidad, fuerza, permanencia, decisión. 
Curvas: movimiento, dinamismo, emotividad. 
Oblicua: combate, confusión, choque, desequilibrio, peligro, inquietud. 
Mixtas: desorden, fuerza. 
Espirales: movimiento, poder. 
Combinación de líneas: tensión 

 
Triángulo: permanente seguridad. 
Rectángulo: estabilidad, fuerza, unidad. 
Óvalos: perpetuación y gracia, feminidad, capacidad. 
Círculos: inmensidad, movimiento e igualdad. 
Ángulos: agitación y confusión. 
Combinación de todos: inestabilidad. 

 
El nivel tipográfico se caracteriza por la utilización de diferentes tipos de letra: 

 
De molde: seguridad, fuerza, sencillez. 
Redonda: protección. 

 
El nivel cromático describe el significado de los colores que podemos ver dentro de una 

imagen: 
 

Blanco: paz, tranquilidad, descanso, neutro, claro, pureza, verdad, inocencia, delicadeza, 
feminidad, positivo, estimulante, luminoso, brillante, castidad, verdad. 

Rojo: fuerza, poder, pasión, amor, sangre, guerra, ira, peligro, excitante, estimulación, 
sexualidad, masculinidad, coraje, triunfo. 

Negro: oscuridad, soledad, muerte, temor, horror, maldad, duelo, desgracia, misterio, nada, 
melancolía, solemnidad, negación, depresión, tristeza, mal. 

Anaranjado: disturbio, fuerza, energía, ambición, alegría, triunfo, riqueza, cálido, acogedor. 
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Amarillo: alegre, risueño, confortable, delicado, hermoso, llamativo, enfermedad, actividad, 
esperanza, brillo, felicidad, locura, violento, idealismo, vida, luz, maduro. 

Verde: equilibrio, temperamento, austero, voluntad constante, victoria, eterno, resurrección, 
tranquilidad, reposo. 

Oro (dorado): honor, placer, esplendor, poder divino, gloria, riqueza. 
 
Azul: serenidad, lejanía, frialdad, libertad, esperanza, inteligencia, verdad, aristocracia, calma, 

dignidad, verdad, dedicación, entrega, grandeza, tranquilidad, frescura. 
Gris: sobriedad, humildad, piedad, tristeza, ausencia de compromiso, frío. 
Café: goce, deleite, vigor, solidaridad, confidencia, dignidad, madurez, destrucción. 
Rosa: amor, inocencia. 

 
En este caso, a la publicidad “le interesa provocar connotaciones tales que induzcan al individuo 

a comprar. Todo el trabajo de una buena codificación tiende a esto, y por eso la mayoría de nuestras 
compras no las provocan los datos denotados, sino lo que connotamos a través del anuncio.”31

 
Análisis verbal. 
 

El análisis verbal es el instrumento que ayuda a analizar un mensaje publicitario tomando en 
cuenta: 
 

- La señal, que “es un enunciado caracterizado por un mínimo de información, fácil de interpretar 
por parte del receptor. 

- El símbolo es un enunciado caracterizado por ofrecer información (en sentido semántico y 
estético); por su conformación se necesita de mayor esfuerzo de interpretación del receptor”.32 

 
Otro elemento importante para el lenguaje verbal es el enunciado, teniendo como función 

principal la de transmitir mensajes completos, y consta acústica y significados. Los principales recursos 
son: 
 

- Universalización: consiste en generalizar una afirmación o negación. 
- Vía de ejemplo: consiste en sacar conclusiones generales a partir de uno o dos casos.  
- Despersonalizados: hace que una afirmación o una negación aparezca como una ley eterna. 
- Inclusión: es la manera en que el emisor se incluye en el enunciado para dar más fuerza a su 

expansión, especialmente cuando trate de influir  en los demás o enfatizar algo. 
- Redundancia: produce la repetición de términos idénticos o el uso de sinónimos. 

 
El texto es una combinación de enunciados, siendo lo más importante el sentido final que se 

obtiene a través de él. Existen textos de estructura rígida los cuales no dejan ningún lugar a una 
interpretación distinta de lo que se está interpretando o codificando. Algunas veces lleva una imagen 
para redondear el texto. 
 

Los textos de estructura abierta piden más participación del perceptor con un mayor esfuerzo de 
interpretación y de contextualización. 
 

                                                           
31 EQUIPOS DE COMUNICACION. Para comprender la publicidad. p 14 
32 Op. cit. p. 47 
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La contextualización, o el orden en que aparecen los enunciados dentro de un texto, se 
denomina sintagma, es decir, la forma en que se presenta el desarrollo del texto. Por lo contrario, 
elementos que se ponen en juego de una manera esencial, se denomina paradigma. 
 

Para conocer la capacidad de atracción de un texto es necesario que los sintagmas se encuentren 
bien organizados, y una vez analizado el orden de los paradigmas, se procede a la descomposición del 
mismo, es decir, reordenar los enunciados en torno de las claves paradigmáticas; ordenarlo en torno a 
lo que se quiere decir. 

 
Lenguaje verbo-icónico. 
 

Dentro del lenguaje verbo-icónico se dice que el texto le da sentido al mensaje, o sea, “orienta 
al lector en lo que debe interpretar de la imagen, en lo que debe leer de acuerdo con la intencionalidad 
del emisor”.33

 
Aquí lo verbal, a pesar de tener un rol definitivo, juega un papel en función referencial, pero al 

mismo tiempo la imagen aporta a las emociones del receptor. 
 

En otras palabras la imagen no juega directamente con los sentidos, ya que no sólo perciben 
datos o informaciones, sino también situaciones con determinadas características. 
 

Pero, dentro de la relación verbo-icónica “el texto tiene un rol de anclaje, pero la imagen lo 
supera, lo desborda en su capacidad de representar, de apelar, de conmover. Porque las imágenes no 
solo informan, también fascinan, excitan, atraen.”34

 
Por ello las relaciones que se establecen entre ambos mensajes son: 

 
- De anclaje o aclaración: es cuando la imagen tiene un significado no tan claro a la primera 

interpretación del perceptor, en donde el texto señala lo que se debe leer en la imagen, es decir, 
el sentido que tiene. 

 
- Redundancia: en este caso la imagen ofrece elementos para comprender el sentido de acuerdo a 

la intencionalidad del emisor, o sea,  el texto remarca el sentido que se da a conocer. 
 

- De inferencia: es la relación más útil entre imagen y texto presentándose solo algunos datos 
para que el lector saque sus conclusiones a partir de la observación de la imagen, es decir, el 
sentido se encuentra en la misma. 

 
- De contradicción: esto puede producirse ya sea porque el mensaje está mal hecho o cuando todo 

se consigue por el orden de la razón. En suscitadas ocasiones el texto dice una cosa y la imagen 
otra, por lo que el esfuerzo de interpretación se vuelve cada vez mayor. 
 
Otro aspecto importante es el diseño de la letra, pues generalmente da el sentido pero, en 

algunos casos estos caracteres funcionan como imágenes. 
 

                                                           
33 Ibid. p. 155 
34 Ibid. p. 156 
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Algunos caracteres escritúrales utilizan el recurso de las negrillas, haciendo con ello referencia a 
estados de ánimo, golpes, velocidad, y si se quiere enfatizar algo muy intenso las letras adquieren 
grandes y gruesos caracteres. 

 
“Por esto la publicidad... sólo perdura en un mensaje supremo: la deseabilidad del producto, 

sanción de su excelencia, de sus cualidades y rendimientos ejemplares: Este es en definitiva el mensaje 
que, de objeto en objeto, propone incansablemente la publicidad; cuales quiera que sean los soportes... 
busca prodigar una misma imagen, igual, eufórica, de objetos irreprochables que apelan al deseo y 
garantiza la razón”.35  
 

En este caso la función primordial de la publicidad es la imposición del nombre, surgiendo de 
aquí la marca obligada a propagarse y elevar el nombre, siendo satisfactorio y eficaz. 

 
Su principal misión es asegurar su identidad y conferir características de individualidad, 

preservando la integridad de su identidad, garantizando cualidades y servicios, logrando un estatus y 
obligado a propagar el nombre. 

 
La predicación del nombre sustituye la marca, es decir, se debe imponer la imagen de marca, 

tomando en cuenta que los productos se vuelven personas para imponerse con más fuerza, con rasgos 
de cualidad, autoridad y originalidad. 

 
Esto aunado a que la exaltación debe ser una afirmación, asegurando sus bienes; no se presentan 

defectos, sólo se exhiben sus virtudes, se vuelve una lucha de semejantes contra semejantes. 
 
La publicidad siempre va dirigida con contenido, ya sea textualizado -constituyendo su parte 

inicial- y la gráfica que muestra el objeto, aunque su estructura se modifique según su presentación o su 
calificación; de aquí sus clasificaciones: 
 

a) la publicidad de presentación: apoyada en el conjunto de formas; la principal función es la 
presentación del producto, dividiéndose en dos ramas: 
 

-publicidad de ostención: cuyas presentaciones son apoyadas por un presentador a través de: 
*designación: se presenta por medio de un mensaje escrito a través de una información 

suplementaria, o en su defecto un ademan gestual, y por otro lado, se utilizan los iconos señalado por el 
índice y mostrándolo, convirtiéndose en direccional y guiando la mirada al elemento. 

*exhibición: en este caso no existe un presentador, por tanto, la imagen es auto presentada, la 
publicidad es pasiva, el interés se encuentra en el mensaje icónico. 

*aparición: la función es crear conciencia de que saldrá un producto nuevo al mercado, por 
tanto no lo conocemos pero se esta a la expectativa del día. 
 

-publicidad de exposición: el producto se muestra por sí solo, no siendo necesaria la presencia 
del presentador; entorno anecdótico, es un simple testimonio de estar allí, se caracteriza por su 
presencia y existencia. 
 

b) publicidad de predicación o calificación: a través de las formas publicitarias se garantiza la 
función de dotar con determinadas características al producto promovido. 
 

                                                           
35 PENINOU Georges. Semiótica de la publicidad. p. 161 
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Dentro de esto también interviene la retórica la que es considerada como el arte de expresarse 
en publicidad y también de la palabra fingida y calculada en función de un afecto. La presentación de 
esto es a través de la colocación de personajes y objetos; es colocar la presentación de los objetos que 
sirven para acentuar el sentido que se persigue. 
 

-esencia: el producto se manifiesta sólo por su existencia, no comercia con nadie; la persona 
está ausente, se sitúa en lo infinitivo  

-metáfora: existe una expresión figurada, transmite un valor exaltado, hay una supremacía 
especial y visual; es una de las más empleadas porque orienta la interpretación del mensaje, es original. 
El producto se sustituye por un objeto. 

-sinécdoque: consiste en realzar una parte de un todo para expresarlo, es decir, se hace una 
reducción característica de la presentación del objeto; se basa en una elección decisiva, postulando y 
realzando un elemento entre todos los componentes significativos, dirigiendo un sentido global. 

-metonimia: se carga el acento en el sustantivo. Cuando el objeto entra en acción verbal se 
libera una anécdota, se transmite el sentido por asociación y pone el producto en estado de narración, 
destacando sus cualidades. 
 

c) figura y desfigura: es destacable el hecho de que en lugar de ir de la escena al sentido va del 
sentido a la escena, planteando relaciones que motivo la fotografía, es decir, el acontecimiento está en 
el sentido de la función predicativo y simbolizante de la imagen y con una intencionalidad, o sea, que 
se cubre la intencionalidad de no dejar de ser el objetivo. 
Para lograr una información significada son necesarios: 
 

d) Información significada. 
 

- el impacto perceptivo: constituye el valor de atención en términos de memorización, atención, 
impacto o penetración, con una necesidad de significar la información, explicando las características 
gráficas (códigos) que aparecen en una publicidad y que significan información. 
 

- la redundancia: es una necesidad de significar o sobre significar la información no sólo textual, 
sino de saturación de signos por la creación de un sentido evidente. La combinación de estos códigos 
contribuye a dar características formales, y por el contrario, en una información implicada se puede 
relatar el hecho recurriendo no sólo al mensaje impersonal de tercera persona. Si se incluye el texto se 
utiliza la exhortación o el consejo, pero ello depende de la técnica fotográfica, la postura de los 
personajes y la expresión física de los rostros. 
 

e) Información implicativa: 
 

- Lo frontal: el apóstrofe: el presentador pone los ojos fijos en un espectador ausente, con una 
posición de superioridad respecto al lector. La publicidad de apóstrofe, es  en la que uno de los 
participantes se manifiesta, se sitúa en el discurso. 
 

- Lo frontal: tercera persona (relato): el presentador aparece de frente pero ignora al 
destinatario, hay comunicación con otros que no están en la imagen. 
 

- Tres cuarto: primera y tercera personal (el matiz): existe una doble funcionalidad, hay 
situación de discurso pero no de relato, el rostro es inclinado, con sonrisa discreta, mirada menos 
agresiva y no se busca el encuentro directo con el otro, con esto desaparece la situación de intercambio 
en beneficio de la creación de una escena anecdótica. El presentador tiene dos acciones, el primero 
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habla con el lector sin mirarlo y el segundo tiene una situación de discurso con el lector y no hay 
relación de relato con el otro. 
 

- El perfil: tercera persona (relato): el presentador es el protagonista, el lector es el que mira y 
permanece ajeno, hay una escena y no hay intercambio de información, el objeto puede permanecer 
autónomo y permanecer como un elemento de exposición.  
 

f) Dentro del discurso y el relato se presentan manifiestos construidos de primera a tercera 
persona, en el discurso el enunciador esta en la imagen y el lector. El anunciante hace un llamado 
directo al destinatario, con ello se abre una relación entre ambos, en el relato cada uno actúa por su 
lado. 
 

g) El mensaje poético. 
 

- Conformidad/conformación donde una se marca por la exaltación y cualidad, cuyo poder de 
identificación es más grande, orientación hacia el destinatario y voluntad al impacto psicológico y la 
segunda es una información de código periodístico, hay convenciones para expresar el contenido en 
beneficio de la sustancia. 
 

- Objeto y objuego: el producto se ve exagerado en cuanto a la presentación, se relaciona con 
otras cosas, se juega con él y se le otorgan características que no tiene para hacerlo merecedor de las 
satisfacciones personales de los compradores. 
 

h) Repetición: el producto se multiplica y se presenta en diversas variaciones (tamaño, 
presentaciones, grosores). 
 

i) Nombre propio: se caracteriza por tener un sello de identidad, donde cada producto a pesar de 
pertenecer a un familia tiene un nombre; se obliga a cambiar garantizando calidad y servicio. 
 

j) Erección: se utiliza como recurso para la autopresentación del objeto, donde este aparece 
acostado, parado  mostrando glorificación. 
 

k) Prosopopeya: el objeto se vuelve un ser viviente, se coloca en situación de discurso, adopta 
apariencia humana. Se trata de acercar al destinatario hacia el producto a través del texto permitiendo 
mayor acceso al mismo. Es decir, el objeto esta dotado de palabra. 
 

l) Objeto y relato: es un juego de imágenes, hay relato pero no aparece el participante, quedando 
entendido que alguien interviene para crear esa situación, acomodándolo en un marco escénico. 
 

m) La retórica: nos presenta  diferentes significantes con un mismo significado. Es decir el 
mismo producto se presenta de diferentes maneras sin perder su autenticidad. 
 

Miguel de Moragas en “Semiótica y comunicación de masas” manifiesta tres niveles de 
organización de significados: “en el primero descubrimos unidades puntuales de significado sobre los 
que podemos aplicar con éxito el método cuantitativo, así constatamos las frecuencias y aparición de 
unidades o categorías… en un segundo nivel descubrimos un marco de estructuración de estas unidades 
puntuales. Se trata de ejes de significación que puede aportar, de manera inconciente al lector, matices 
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de significación a aquellas unidades… el tercer nivel se refiere, en un sentido más universal a la 
ordenación de todos aquellos valores y marcas de ordenación” 36

 
Dentro de esta teoría podemos encontrar desventajas como la poca persecución de los 

investigadores en el campo de la comunicación de masas y de la cultura y que la aplicación se reduce a 
la mass media. La preocupación de los mensajes culturales, transmitidos por la comunicación de masas 
aportará a la semiótica la necesidad de encontrar su dimensión y compromiso político. Una de las 
grandes ventajas es que nos ayuda a saber el significado de cada signo, dependiendo del contexto en el 
que se desenvuelve. 
 

Así, la semiótica utiliza elementos para su estudio como son la cultura, siendo ésta un conjunto 
de ideas y valores, teniendo el mismo código en una sociedad específica, surgiendo de manera 
universal y adaptándose de acuerdo a su contexto. De aquí se desprende la cultura de masas que surge 
en el capitalismo identificando los valores comunes, retomando necesidades y algo que la satisfaga, 
presentándola simbólicamente dependiendo de sus propios valores comunes. 

La cultura de masas intenta cambiar el sistema de valores por medio de una codificación eficaz, 
imponiendo una manera ideológica al servicio de los medios de la comunicación. “Por eso la semiótica 
será instrumento fundamental para el análisis del fenómeno cultural”37, perteneciendo a la 
comunicación de masas que es un aparato producto de la ideología. Por medio del análisis de contenido 
se descubre la intención de los medios de comunicación; la teoría de la semiótica de la comunicación 
de masas tiene como objetivo principal la integración de los fenómenos que se dan en el proceso 
comunicativo. 
 

La publicidad se acerca a la semiótica gracias a su enfoque cognitivo porque se “tienen amplios 
usos en el estudio de los efectos de la comunicación sobre los individuos, particularmente al intentar 
comprender como son percibidos los mensajes, como se aprenden normas de acción en las 
descripciones de los medios, como las actitudes, el conocimiento, los valores, las probabilidades de 
conducta, pueden sufrir una alteración a través de la percepción” 38

 
Por tanto, la semiótica estudia el significado de los signos, y éste es el objetivo principal de esta 

investigación, debemos conocer como se presenta la publicidad a través de la historia, como influyen 
los cambios políticos y sociales en diferentes épocas y considerando la eficacia persuasiva relacionada 
con la credibilidad de la fuente, podremos así obtener mayores resultados. 
 

Es decir, a través de los anuncios publicitarios en un principio se adquiere categoría, status, a 
cuestiones públicas, personas, organizaciones y movimientos sociales, realzando la autoridad de los 
individuos o grupos, con una imposición suficiente para destacar entre las grandes masas que la 
conducta y las opiniones de tal persona son significativas como para requerir atención pública; y 
finalmente que estos testimonios no sólo realzan el renombre del producto sino que además reflejan 
prestigio sobre la persona que facilita el testimonio. 
 

En este caso, “la publicidad ejerce presión en pro de una moralidad única más bien que dual, al 
impedir la evasión continua. Exige reafirmación pública y aplicación (aunque sea esporádica) de la 
norma social”39

 
                                                           
36 DE Moragas Spa Miguel. Semiótica y comunicación de masas, p. 133 
37 Ibid. p. 138 
38 GRANADOS S. Felipe. Lecturas de comunicación de masas. p. 49 
39 DE Moragas Spa. Miguel. Semiótica y comunicación de masas. p. 32 
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Por todo lo anterior, vemos que la publicidad comercial representa fenómenos de la 
comunicación de masas comprendidos como fenómenos económicos y semióticos, por ello el análisis 
de contenido de los mensajes constituye una de las fuentes para descubrir un sistema de valores, es 
decir, de cambio o mercancías, decisivas en el proceso económico de producción y venta. “La 
publicidad comercial es una mercancía que se instala en la interioridad mental del individuo y que 
tiende a provocar la renta de otra mercancía”40

 
En este caso es evidente la vinculación de una cultura, de la comunicación de masas y de la 

economía de consumo, ya que la publicidad se apoya en los medios de comunicación, tanto de manera 
económica como ideológica, buscando coherencia respecto al sistema de valores que transmiten. 
 

Moragas señala que existe un enlace productor – consumidor y productor –, necesidades y 
deseos simbólicos del consumidor, esto establecido dentro de la comunicación publicitaria, o sea, “al 
no ser la publicidad y su sistema de valores un fenómeno aislado del complejo socio cultural en el que 
estamos sumergidos, su análisis nos descubre algo mas que sus propias estructuras semióticas, nos 
revelará el marco socio cultural sobre el que se desarrolla la condición humana de nuestro tiempo”41   
 

Para realizar el análisis, y basado en lo anterior, Moragas señala que es necesario repetir que el 
mensaje publicitario se compone de un sistema de signos, un componente icónico, inclusive slogan o 
en su caso, explicaciones ilustrativas del producto. 
 

En el componente icónico se distingue la reproducción icónica del producto y la explicación. 
Finalmente, el análisis semántico de la publicidad considera las posibilidades de combinar estos 
elementos y la naturaleza que cada uno de ellos adopta. 
 

La transformación se hace a partir de que el centro y eje del mensaje es “el nombre propio”, 
conservando el carácter escrito en su explicación, esto hasta que aparece la imagen fotográfica en los 
mensajes, permitiendo presentar contenidos diferentes y vincularlos en una percepción, dominando los 
niveles semánticos. 
 

En las primeras apariciones publicitarias podemos ver que no hay utilización de técnicas 
motivacionales sino escritas, es decir, hay una transición del nivel informativo al valorativo, en donde 
el primero dice lo mismo, sólo que en un texto más reducido, y posteriormente el anunciante comienza 
a vincular el sistema de valores de la cultura de masas que la vinculación a sus componentes para 
finalmente penetrar la asociación persuasiva dentro de la publicidad, viendo implicados el universo de 
significaciones de la cultura de masas. 
 

Por ello Moragas considera que “raramente la descripción del universo simbólico de la cultura 
de masas, se ha basado en los datos recogidos por un análisis de contenido propiamente dicho”42 a 
través de un estudio de la lectura que de un texto han realizado los grupos receptores. 
 

La finalidad del análisis del mensaje publicitario es analizar la ideología de la sociedad; para 
ello se presenta una doble ventaja, metodológica y de contenido. Por una parte se trata de un mensaje 
de extensión limitada y por otra la construcción de estructuras de significado de la cultura de masas. 
 

                                                           
40 Ibid. p. 157 
41 Ibid. p. 157 
42 Ibid. p.176 

 29



Considerado todo lo anterior, los códigos comunicacionales son fundamentales dentro de 
cualquier sociedad, definiendo los comportamientos y estructuras sociales en individuos. Estos 
movimientos culturales enriquecen de forma importante la expresión popular y social de un pueblo; 
nueva forma de organizarse que pone al descubierto, de forma consciente o inconsciente, lo que para 
ellos está mal en un sistema, su gobierno y sociedad, considerando “que los códigos han existido desde 
que el hombre apareció en la tierra, a través de la historia ha manifestado su carácter, su cultura 
ideológica mediante la escritura, lenguaje, vestimenta, peinados, marcas de ropa, etc. Es decir, un 
universo simbólico determinado por el pensamiento”43    
 

Ante esto Freud señala que sin el código no hay comunicación, la cual es la transmisión de un 
mensaje directo o indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquél,  a través de los medios 
personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convencionales. 
  

“Se menciona que la existencia del código presupone la existencia de una lengua, el mensaje 
lingüístico basado en un determinado sistema se transforma en otro mensaje basado en otro diferente 
sistema, de esta manera se entiende que para que pueda existir un código forzosamente tiene que haber 
una lengua para poder conducir con un mensaje, el cual va a ser interpretado por un individuo o 
más”.44 Es decir, nuestros códigos se vuelven una conjunción de imágenes, valores y prejuicios; sin 
embargo se van transmitiendo para encontrar la identidad mexicana. 
 

Un grupo claro son los códigos sociales los cuales llevan un mensaje sobre nosotros mismos, es 
decir, lo que queremos que los demás vean en nosotros. Pero, al mismo tiempo, nos inclinamos a una 
identidad estereotipada que nos venden los medios de comunicación. 
 

Es decir, “los códigos estéticos corresponden al sentido intimo y subjetivo que emite el alma 
frente a su realidad. 
 

La expresión estética no se aplica simplemente a los bello, si no también a lo concreto, a lo 
sensible. 
 

La ciencia significa un orden que imponemos a la naturaleza, el arte es una emoción que 
experimentamos frente a esta naturaleza. Los signos estéticos son imágenes de la realidad. 
 

Los signos estéticos son mucho más convencionalizados y por lo tanto codificados que 
socializados que los signos lógicos. Otros códigos estéticos significan nuestros deseos recreando un 
mundo de la sociedad existente”.45 Como es el caso de la publicidad. 
 

En los procesos de socialización, en donde se está transformando la raíz al cambiar el lugar 
desde donde se mudan los estilos de vida, los medios de comunicación juegan el papel de mediador, en 
el cual son ya el espacio clave de la socialización, donde los mentores de la nueva conducta son los 
films, la televisión, la publicidad, que empiezan transformando los modos de vestir y terminan 
provocando una metamorfosis de los aspectos morales más hondos. Esto implica que la verdadera 
crítica social se ha cambiado también de “lugar”, ya que no es sólo la crítica política, sino la  cultural, 
aquella que es capaz de plantearse un análisis que va más allá de las clases sociales, pues los 

                                                           
43 Fonseca Hernández Víctor y Rojas Velasco Oscar. Los códigos comunicacionales en la música alternativa: ska. Tesis de 
Licenciatura en comunicación  p.3 
44 Ibid. p.8 
45 GUIRAUD, Pierre. La semiología. p. 87-88 
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verdaderos problemas se sitúan ahora en los desniveles culturales como indicadores de la organización 
y circulación de la nueva riqueza. Esta es la variedad de las experiencias culturales. 
 

“Por lo tanto la explicación de una nueva no se halla ni en el capitalismo ni en la nivelación que 
comparte la democracia, ni en una peculiar configuración de carácter, si no que se arriesgaría una 
formulación positiva al decir que la tecnología moderna es la causa necesaria y suficiente de la cultura 
de masas”46  

 
Finalmente Gillo Darfles en su libro “Símbolo, comunicación y consumo en México” dice: 

“sólo por una detención del excesivo desgaste comunicativo, sólo por un instrumento y una ampliación 
de nuestras facultades informativas, simbólicas, podemos esperar un mejoramiento de las relaciones 
entre los hombres, pasado y futuro, entre futuro y presente. 
 

Sólo en una fraterna y universal voluntad de comunicación y de comunicaciones podemos entre 
ver para el futuro la creación de una era más comprensiva, más orgánica y más formativa para la 
humanidad. Y sólo en esta ampliación de nuestro universo discursivo podemos imaginar la verificación 
de nuevas exigencias y manifestaciones artísticas que no estén ligadas solamente al juego, al capricho o 
a la moda, y cuyo ‘desgaste’, cuyo consumo, pueda, al menos parcialmente moderarse y disminuirse”47  
 
 Es por eso que través de esta investigación, se verá que a lo largo de la historia la publicidad 
sufre transformaciones y modificaciones notorias y dignas de conocerse. 
 

                                                           
46 Tesis Fonseca Hernández y Rojas Velasco. p.22 
47 DORFLES, Gillo. Símbolo, comunicación y consumo en México. p. 268 
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CAPITULO 2 
DEL INTERCAMBIO POR TRUEQUE A LA VENTA PUBLICADA 

 
 
En el presente capítulo se hace una semblanza de los comienzos de intercambio de mercancías y cómo 
de esta manera el trueque se vuelve importante por el desarrollo comercial, también se mencionan 
algunos de los cambios culturales y sociales que provocan modificaciones en los intentos por dar a 
conocer nuevos métodos de compra y venta lo que lleva a buscar el medio eficaz y así otorga un precio 
a los productos, hasta hacer de esta actividad una cotidianidad. 
 
  
2.1 Antecedentes de la publicidad mexicana 
 
Durante cerca de tres milenios Mesoamérica estuvo formada por zonas marginadas secundarias, no 
siempre tuvo la misma extensión, sus fronteras variaran considerablemente, sólo  se delimitaron y 
caracterizaron mediante una serie de rasgos culturales, entre los más destacadas o definibles están: 
 

-Manutención: se basó en la agricultura con maíz, fríjol, calabaza, chile, cacao, frutas, granos, lo 
cual fue complementado con animales domésticos como perros, patos, guajolote y miel de abeja, 
provenientes de caza, pesca y recolección. 
 

-vestido: compuestos de una sola pieza, sandalias, blusas, telas, bordados, coloreados, entre 
tejidos con pelo de conejos o plumas, para la cabeza, tocados con rostros pintados o tatuados, además 
de collares, pulseras y anillos. 
 

-alfarería: que produce objetos de cerámica, petates, canastas, de madera, con las que se hacían 
estatuas, canoas, remos, adornos, escudos y armas; se aprovecho la obsidiana y se tallaba el jade. 
 

-escultura: fue sobre todo un adorno o complemento de la arquitectura en fachadas, escaleras o 
el interior de santuarios, igual que pintura mural decorando los muros de casas y templos. 
 

-la organización social: se agrupaban en clanes llamados calpulli, donde sus miembros poseían 
tierras, estaban gobernador por jefes políticos, militares y religiosos y los más poderosos comerciantes. 
Los altos jefes militares pertenecían a los “caballeros águilas” y “caballeros tigres” que gozaban de 
privilegios y funciones especiales. 

 
En México durante el desarrollo del pueblo azteca, tuvieron que superar el conflicto interno que 

motiva las discersiones,  por lo que se dividen en Tenochcas y Tlatelolcas. Aunque el vasallaje se 
consideraba como una técnica de esclavitud colectiva, existían tres especies de esclavos: 
  

La primera formada por esclavos de guerra, la segunda eran los esclavos de compra y la tercera 
la constituían los esclavos por delito. La compra de esclavos siempre se hacía con aparato de contrato y 
con gran solemnidad, teniendo dos destinos: los que compraban el teocani o tealtean, que era un 
acompañante de los pochtecas en sus rutas, para suministrar gente al sacrificio, y los que se compraban 
como mano de obra. (Vemos aquí una especie de trueque que posteriormente quedaría establecida 
como intercambio de mercancías y una manera de publicitarlas). 
 

La teocracia azteca (gobierno en el que el poder supremo se somete al sacerdocio) se consideró 
como medio de comunicación masiva de estos pueblos. En ellos se involucraba el comportamiento 
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social, ya que todo tipo de comportamiento estaba inscrito en su enseñanza religiosa y ésta era un 
medio de educación e información sobre su funcionamiento social y para él. 
 

Así, por método social los hijos seguían la actividad u oficio de los padres, su educación 
consistía en encargarse de tareas definidas según su edad para que adiestraran su mente, manos, pies y 
cuerpo en enseñanza religiosa y comportamiento con sus iguales, en condiciones y edad, o con sus 
superiores. 

Lo más interesante del pueblo azteca es que nos permitía asistir al nacimiento de un 
conglomerado social, que se encontraba regidos por las necesidades básicas comunes a los seres 
humanos: alimento, vestido y casa. 
 

La vida inicial en Tenochtitlán era pobre, aún su templo mayor fue modesto, todo lo que en un 
principio les ofrecía el islote eran plantas acuáticas, pesca en el lago y diversas especies  de insectos y 
algas. Pero si bien se consideraba como una tribu feroz, también se consideraba como ordenada, su 
riqueza inicial consistía en los productos del lago, por ejemplo el maguey les daba fibras para cordeles, 
hilo, tejidos, papel, y éste cortado les proporcionaba tejados, productos intercambiables que permitían 
un mejor sustento. 
 

Todo era ordenado, desde el calendario que marcaba sus fiestas rituales y sangrientas, hasta las 
distintas ceremonias, ritos y sonidos que llevaban a cabo los sacerdotes; era su reloj de actividades 
diarias. Todo ello a pesar de sus diferencias. 
  

Por ejemplo, la sociedad náhuatl basaba sus progresos en la impartición de sus convicciones al 
pueblo; para ello era importante la educación que se impartía fuera del hogar, en el Tepuchcalli y 
Calmécac, escuelas aptas para la formación de guerreros, sacerdotes, artistas y comerciantes. 
 

Con relación a esto es como se valora “el sentido de los códices o pinturas en cuanto medios de 
comunicación (o publicitarios) parejos en las escuelas de la simbología... los códices eran obra en que 
los tlacuilos se servían del símbolo de significación convenida y tácita para plasmar en ellos un 
mensaje, y comunicarlo.”48

 
Por lo que respecta al barrio de los tlatelolcas, fue aquí donde se desarrolló su gran centro de 

gobierno. Por odenanza, solo en el lugar del mercado se podía traficar, con lo que se lograba un 
anuncio permanente en el lugar de compra, todo lo que se vendía tenía lugar fijo y cada rama sus 
especialidades. 
 

La presentación con orden y atractivo estimulaba las operaciones, también la vigilancia de los 
oficiales del mercado garantizaba la calidad, los precios justos, la cantidad, la seguridad. La 
concentración en un solo lugar de todo lo que era requisito para las necesidades de alimento, vestido, 
construcción, decoración, materiales para los ritos domésticos, de la religión y sus lujos; así todo se 
clasificaba por su tamaño, color y calidad. En cada lugar de la plaza de Tlatelolco sólo se podía traficar 
en cada ramo específico, por ejemplo el joyero no podía vender ropa, pero a todos les era permitido 
vender maíz. 
 

Así, su sistema era de trueque, pero cuando éste no era el indicado, las mantas de algodón, el 
cacao y ciertas piezas de cobre, tenían valor de monedas, además había mantas de valor fraccionario, 
por ejemplo para las fiestas era necesaria el agua, que se compraba por canoas. El precio de una canoa 
de agua era un tencuachtli, o sea, una especie de pañuelo o servilleta. Cada tencuachtli tenía por precio 

 
48 Novo Salvador. Apuntes para una historia de la publicidad en la Ciudad de México. p 47 
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80 gramos de cacao. Así, se comprueba la calidad representativa de mantas como moneda y su tipo de 
cambio.    

 
También se señala que había cinco de monedas que servían de precio a sus mercancías: la 

primera era una especie de cacao, distinto del que ordinariamente se empleaba en las bebidas, el cual 
circulaba intensamente de mano en mano; la segunda especie de moneda consistía en las mantas; la 
tercera el oro en grano o en polvo; la cuarta se acercaba a la moneda acuñada y la quinta era de ciertas 
piezas útiles de estaño selladas. Pero, para los aztecas era valioso el algodón, porque aunque lo 
conocían, carecieron de él mucho tiempo. 

 
Con lo anterior se conoce el método de distribución local: un centro controlado de venta, un 

sistema monetario suficiente a sus necesidades y transporte por canoas, porque Tenochtitlán se 
encontraba rodeada de agua y cruzada por canales. Para el transporte terrestre se empleaba el tlamama, 
tlameme o tameme (cargador humano que trasportaba algodón, maíz y otras cosas en cajas tejidas de 
ciertas especies de caña y cubierta de cuero, con la finalidad de defender las mercaderías del agua y del 
sol). 
 

Los tenochcas y tlatelolcas iniciaron su incipiente comercio con los pueblos ribereños. Se dice 
que  “aprendieron la técnica de persuadir sobre el valor agregado que ponían a las mercancías; la 
técnica de explorar necesidades de los pueblos y la técnica de observar sus debilidades, deseos y 
carencias”.49 Por lo que se podría decir que descubrieron las formas de investigar factores benéficos 
para si mismos y para los otros. 
 

Otro pasaje de importancia es de las guerras, ya que se menciona que los pochtecas aprendían 
las diferencias de idioma y costumbres de otros pueblos, se disfrazaban e infiltraban, y mediante este 
tipo de sondeos recababan información y con ella los pochtecas con su bastón negro y su indumentaria 
limpia se presentaban a comerciar. 

 
De esta manera los pochteca extendieron su dominio comercial hasta que fueron sitiados en 

Ayutla, regresando tiempo después cargados de riqueza, convirtiéndose en un factor de expansión 
económica y enriqueciendo con sus adquisiciones al mercado interno, haciéndolo más abundante y 
rico. 

Los mercaderes que iban en expediciones a las fronteras del imperio recibían bienes del rey para 
comerciar con ellos en lugares lejanos, por tanto actuaban como agentes comerciales o embajadores, 
que intercambiaban presentes con la finalidad de tantear el terreno y preparara las expediciones de 
conquista. Este tipo de comercio distante hacia que los mercaderes actuaran como agentes económicos 
y políticos. 
 

Probablemente los primeros pochtecas, con las plumas, que era toda su mercancía, crearon 
objetos de plumería, siendo su arte más notable. Estos objetos desconocidos para los pueblos cercanos 
les  permitieron adquirir algodón, con el que después empezaron a vestir. Con el tiempo llegaron a 
tener una tecnología de tejer algodón burdo o con finura de seda, sólo o mezclado con pelo de conejo, 
con plumas y aditamentos de oro y plata. 
 

Lo que distinguía a los pochteca era su largo bastón negro con ataduras de papeles 
ceremoniales, por su riqueza o por su edad. Estos ya no viajaban pues se quedaban al cuidado del 
mercado principal de Tlatelolco asesorando a sus colegas de los pueblos agremiados, cuidan que nadie 

 
49 VILLAMIL Duarte, José A. Publicidad mexicana, su historia, sus instituciones y sus hombres. p. 33 
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fuera molestado, extorsionado, burlado o maltratado; además daban sentencia sobre quien estafaba o 
robaba y también cotejaban todo lo que se vendía. 

Toda esta función llevó a la organización de un mercado local, hasta que se logró el crecimiento 
adecuado para la importación y exportación de mercancías. La paradoja se presenta en que el 
pochtéclatl llevaba como mercancías de trueque objetos de valor intrínseco, mucho menor que el de las 
mercancías que ellos recibían. Cuando se agotó la novedad de estos objetos, los clientes pochtecas 
protestaron airadamente hasta que el trato se hizo más justo. 
 

Así, el gremio pochteca tenía como función proyectar necesidades de importación y 
exportación, vigilar el mercado interno, dar a conocer las mercancías que llegaban, estimular a los 
vendedores para enriquecer el mercado y estudiar mercados para ampliar caminos y correos.  Es decir 
el pochtecatl se convierte en vendedor, practicante de comercio, un observador del mercado y 
mercancías, y como buen comerciante, es asegurador de aumentos que busca rápidas ganancias, 
distribuidor confiable y negociador de contratos. 
 

De esta forma queda establecido que los pueblos con los que comerciaban les suministraban 
materias primas, algodón, semillas, metales, pieles, maderas, fibras, piedras preciosas y semi preciosas. 
Estas materias se elaboraban posteriormente en la capital azteca, en donde se encontraba la mayor 
concentración de artesanos con la más alta capacidad y finalidad de vender y proveer a los nobles, 
guerreros y pueblo en general. 
 

Con ello “el mercado era un mecanismo importante para la distribución de los productos de la 
actividad familiar”,50 la limitante de esto era proveer a los grupos dominantes ya que los nobles tenían 
labradores y artesanos que se ocupaban de las necesidades básicas. 
 

Tlatelolco se convirtió en la sede de la sabiduría azteca del vender. En el lugar se encontraba la 
joya exquisita, “ahí tuvo su origen nuestro popular taco, tamales que eran toda una ciencia 
gastronómica, no sólo ofrecían variedad de masas de colores y rellenos, sino que eran adornados con 
conchas y símbolos benéficos preparados en la misma masa.  Un mundo de molli, “salsas”, y platillos 
precocinados. Dentro de este mundo multicolor que era Tlatelolco, orgullo de los pochteca, corrían los 
chismes y las noticias. Era un lugar de trato social. En medio de la multitud, la mujer galante lucía sus 
llamativas prendas con paso insinuante y coqueta sonrisa, con los dientes pintados de negro. Lo 
máximo de sex-appeal”.51

 
Podría decirse que la economía castellana era natural y de mercado cerrado. El ámbito 

comercial era reducido al escenario lugareño, sin facilidad alguna para el transporte de las personas y 
mercaderías. Estas fueron las características particulares de su organización hasta el tiempo de los reyes 
católicos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
50 Colegio de México. Historia General de México tomo 1. p .222 
51 VILLAMIL Duarte, José A. Publicidad mexicana, su historia, sus instituciones y sus hombres. p.231 
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2.2 Después de la conquista 
 

La España del S. XVI buscaba países ricos en los que pudiera comerciar y de ser posible saquear y 
conquistar. La población Mesoamericana había acumulado una riqueza sobre todo en forma de metales 
preciosos, joyas, objetos de culto y adornos de los templos. Colon, el futuro almirante de la oceána 
ofreció a quienes quisieran escucharlo su teoría de un viaje a través del atlántico para llegar a las tierras 
de las especies, del oro y las piedras preciosas. 
 

Los reyes católicos, aunque reyes no eran ricos y a pesar de haber sido aconsejados de la 
improbabilidad del viaje de Colon, un día Isabel la Católica accedió a patrocinar lo que proponía el 
audaz navegante. Para ello se le extendió la Capitulación, documento firmado en 1492. 
 

En 1517 Hernández de Córdoba llega a Yucatán desde Cuba. Entre 1517 y 1518 Juan de 
Grijalva repite ese viaje llegando hasta el río Panuco, en las costas de lo que será la Nueva España. En 
1519 se organiza la expedición al mando de Hernán Cortés quien llega a la que llamará Villa Rica de la 
Veracruz. En ese mismo año, se enfrentan los españoles de la conquista con los pobladores de 
Mesoamérica, el encuentro heroico es el de los aztecas con los hispanos e iniciando estos su marcha 
hacia el interior. 

 
Facilitaron la guerra de conquista algunos rasgos de la organización política prehispánica, como 

el que Mesoamérica no estuviera unificada, esta situación que fue aprovechada permitiendo encontrar 
aliados indígenas para desbaratar el poderío tenochca. 
 

A la llegada de los conquistadores españoles a territorio mexicano, los diversos grupos 
indígenas, según su desarrollo económico y social, podían clasificarse en los siguientes tipos: 
recolectores simples, cazadores, agricultores atrasados y agricultores avanzados.  
 

Las principales diferencias que encuentran eran la alimentación: difiere sólo de grado porque 
ambas formas son intercambiables y asimilables por los dos grupos, provocando el mestizaje 
alimenticio. Por lo que se refiere a la habitación, difiere en formas, pero la función es esencialmente la 
misma; en el caso de los aztecas hay una sobriedad de objetos, distintas clases de petates sirven de 
cama, mantel y asiento, los personajes más importantes usan pieles, tienen cocina y oratorio. No tenían 
el sentido de desconfianza del europeo, ya que sus hogares tenían cortinas para aislarse pero no puertas. 
  

Por lo que respecta al vestuario, es indudable que la ropa azteca estaba mejor adaptada a la 
higiene y al clima, aunque en este caso, de acuerdo al estrato social, el azteca es un poco más vanidoso 
en su atuendo, le gustaban los adornos en mayor número; al europeo le gustaba más poseerlos que 
usarlos. Por su parte, la ropa europea para las faenas de batalla presenta ventajas sobre la aborigen. 
   

Y finalmente, en el armamento es común el uso de armas punzo cortantes: el europeo superaba 
al aborigen en arreos de metal y en medios como el caballo que tanto impresionó al aborigen. Los 
indios comunicaron a Moctezuma que los recién llegados tenían enormes venados que los obedecían 
además de que tenían el dominio del fuego.  

 
Cortés decide proseguir su camino rumbo a Tenochtitlán, escogiendo la ruta de Cholula. 

Llevando a cabo una matanza continúa. En México es recibido por Moctezuma a las puertas de la 
ciudad, donde se aloja y lo colman de regalos, posteriormente vuelve a salir de la ciudad. 
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Una vez que hace prisionero a los mexicanos Tenochtitlán, estos se levantan en armas. Pedro 
Alvarado intenta despojar a los indígenas de sus vestidos ceremoniales y desencadena lo que se llamo 
la Matanza de Templo Mayor. Cortés regresa a la ciudad y se esconde, sale de noche y es descubierto, 
pierde a su gente y lo que había acumulado como botín, es perseguido por los mexicanos y su derrota 
se conoce como: La Noche Triste. 

 
Al salir los españoles de Tenochtitlán, la ciudad fue invadida por la peste, hay un contagio de 

viruela y comienzan a morir miles de personas; al desaparecer la epidemia regresan a la ciudad que 
había sido prácticamente destruida, poco tiempo después Cortés dominaba el antiguo imperio mexicano 
en toda su extensión geográfica apoyado por alianzas de otros estados indígenas rivales de los aztecas. 
 

En agosto de 1521, cayó por fin la ciudad de Tenochtitlán tras sangrientos luchas de varios 
meses. Hernán Cortés atiende los asuntos desde Coyoacan mientras la ciudad recobraba un panorama 
menos trágico y peligroso. 
 

Con el establecimiento de Cortés “llega a México el complejo fenómeno o mounstro humano 
que... representa aquel extraordinario sujeto de la publicidad, la propaganda y las relaciones públicas... 
llega en Cortés el mayor publicista que haya colocado en el Mercado Mundial la compleja mercancía 
del país de que sus Cartas de Relación son la eficaz campaña de promoción y ventas”.52

 
Aún después de la conquista, sus métodos y sistemas para comerciar y vender se seguirán 

usando, algunas perdurarán en los tianguis coloniales y en los pueblos de hoy que sobreviven 
deformados. 
 

En la primera etapa del régimen colonial, la economía indígena sirve de base al régimen de 
producción del país. A medida que aumenta la población española se introducen nuevas relaciones de 
trabajo, nuevo territorios fueron abriéndose a la colonización, minería, agricultura y comercio. 
 

Las formas técnicas y económicas introducidas por la colonización española fueron la moneda, 
como instrumento de cambio, invenciones mecánicas, uso del arado, la imprenta, la pólvora, animales 
útiles y domésticos, nutrición, con una alimentación más rica y variada con plantas y frutas, además de 
crearse nuevos centros de población en lugares que no eran habitadas, y teniendo como consecuencia la 
redistribución de la población. 
 

Por lo que respecta al crecimiento de la producción minera, debe explicarse por la existencia de 
un gran número de minas y abundancia de trabajadores indígenas, la técnica se desarrolló rápidamente 
mediante el empleo del método de fundición y cianuración que impulsaron vigorosamente la 
explotación minera 
 

En la agricultura novohispana la preocupación fue introducir cultivos europeos en el país, a 
pesar de que la base de la alimentación general siguió siendo el maíz, fríjol y chile; otros productos 
como azúcar, pulque, algodón y tabaco eran exportados al mercado europeo. 
 

La tarea de destruir Tenochtitlan duró hasta principios de 1522, y aunque físicamente convenía 
más crear la ciudad fuera de los límites de las lagunas, se decidió hacerla nueva sobre las ruinas 
aplanadas de la antigua. 

 
52 Novo Salvador. Apuntes para una historia de la publicidad en la Ciudad de México. p. 71 
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Una vez establecido el dominio español, los recursos de la región Mesoamericana fueron la base 
de expansión de las regiones más primitivas del Bajío y el Norte, ya que pronto se descubrirá el 
potencial  minero y ganadero del país. 
 

La población y cultura Mesoamericana fueron, por lo tanto,  un antecedente y componente 
fundamental en el proceso de formación de la nación mexicana. 
 

Así, mientras los franciscanos emprendían la catequización de los indios, Cortés y sus capitanes 
organizaban un comercio práctico, material y productivo, encontrándose en las cartas la descripción de 
la vida comercial Tenochtitlán-Tlatelolco. 
 

En el año de 1523 aparece una cara nueva como pregonero, Esteban Vicente, que poco tiempo 
después fue sustituido por un hombre de apellido Urbina y a los dos años el puesto se le concedió a 
Juan de Montilla. En 1534 anuncia los precios oficiales del vino y del sebo, ya que las sumas se 
consideraban prohibidas. Esta actividad de pregonero en servicio a la comunidad, le valió a Juan 
Montilla un premio por parte del cabildo capitalino. 
 

En 1524 la existencia de los pregoneros tenía como finalidad informar a la comunidad sobre 
medidas tomadas por el ayuntamiento, es decir, esto constituía una fuente de conocimientos e 
información popular. Es de saber que el pregonero oficial era Francisco González, su pregonar era en 
plazas, mercados y las calles más transitadas de la capital; al año siguiente el ayuntamiento le ordena 
hacer público la prohibición de jugar dados, naipes y juegos de azar, debido a que esto había cobrado 
auge sobre todo entre los soldados, así como la prohibición de portar armas dentro de la ciudad al 
menos que fuera espada o puñal. 
 

Para el año de 1526 aparecen comerciantes que vendían vinagre sin medida, para erradicar el 
mal, el cabildo ordena a Francisco González pregonar que se prohibía vender productos sin utilizar 
medida y la condena a quien violara la disposición una vez se le incautarían sus bienes, y la segunda 
una multa de veinte pesos y una tercera cien azotes públicamente. 
 

Un pregón considerado publicitario es el anuncio “de las fiestas religiosas en México. Tal fue la 
principal característica del que pronunció Francisco González el 31 de agosto de 1528, en que invito a 
festejar y solemnizar las fiestas de San Hipólito, San Juan, San Santiago y Nuestra Señora  de 
Agosto.”53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Ruiz Castañeda María del Carmen. El periodismo en México 450 años de historia. p.16 
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2.3  La llegada de la prensa: hojas volantes y gaceta 
   
Para entender mejor la llegada de la prensa a México, es necesario decir que a finales del S. XIV se 
encuentran testimonios de que ya se había experimentado la impresión en papel con letras móviles 
esculpidas. A principios del siglo XV los holandeses atribuyeron la teoría de la invención de las letras 
móviles a Leurens Janszoon Coster, esto basado en los escritos de Hadrian Junios, manuscrito fechado 
en 1575, donde se narra la historia del invento de las letras móviles. 
 

Como antecedente a esto en 1382 se realizan en Europa los primeros intentos de impresión con 
tipos móviles. En 1423 se aplica la técnica y en 1446 aparece el primer grabado en cobre. Entre 1440 y 
1446 Gutemberg desarrolla el tipo móvil y de acuerdo con sus indicaciones, Shoefer construye la 
prensa de madera. 
 

En 1474 llega a Valencia la primera imprenta  de España, con ello en 1520 Cortés manda a la 
Nueva España sus primeras “Cartas de Relación”, que se vuelven una de las publicaciones con mayor 
demanda. 
 

Durante ese mismo siglo comienza una intensa actividad de los vendedores ambulantes de 
libros, desarrollándose un sistema de información acerca del repertorio de títulos que ponían a la venta. 
No es de extrañar que el sistema de información utilizado fuera la distribución de catálogos. 
 

El cartel sirvió como medio al servicio de la propaganda política rigurosamente controlados por 
los estamentos públicos y religiosos. A partir de 1515 se inicia con Lutero la lucha contra la iglesia de 
Roma utilizando la poderosa arma de la imprenta para divulgar en forma de libros, folletos y carteles 
sus ideas reformadoras. 
 

Aunque la imprenta se inventó y difundió por el mundo, su utilización sirvió más para divulgar 
las obras religiosas y literarias que para impulsar las técnicas de información políticas y comerciales. 
 

Pueden analizarse tres importantes contribuciones del nuevo arte de imprimir a la historia de la 
publicidad durante los siglos XV y XVI: la aparición de los dos primeros carteles impresos con la 
nueva técnica, la utilización de pequeños folletos de carácter informático por parte de los comerciantes 
establecidos y la confección de catálogos para anunciar el repertorio de libros editados por los 
impresores. 
 

A finales del siglo XV comenzaron a circular pequeñas hojas impresas, encaminadas a poner en 
manos de la gente la más variada información, estas hojas se denominaron “siquis” (si alguien), 
haciendo relación con ello a la formula utilizada para comenzar la redacción de un texto; si alguien 
quiere, si alguien conoce, si alguien busca, etc. Las siquis fueron utilizadas a la manera de hojas de los 
anunciantes eclesiásticos, es decir, imprimiéndolos y pegándolos en las paredes de los establecimientos 
públicos o distribuyéndolos a manos por las ciudades. 
 

En Mesoamérica aunque había multitud de lenguajes, predominaba el náhuatl, el sistema azteca 
de correos tenía características parecidas a las empleadas en Europa, con la diferencia del uso de 
caballos. Para comunicar el europeo contaba con la escritura para dar órdenes, información y noticias, 
etcéterea; pero el azteca unía en sus noticias formas y colores, algo que la palabra escrita no podía 
informar. 
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Durante la primera mitad del siglo XVI habían tres lugares considerados como los más 
importantes para el futuro de la nueva España; el primero el Barrio de San Juan, el segundo en San 
Sebastián y el tercero en Santiago Tlatelolco. 

 
En 1534 se crea el virreinato de la Nueva España y en 1535 llega el primer Virrey, don Antonio 

Mendoza. En este virreinato Fray Juan de Zumarraga le había hecho sugerencias a la corte, la primera 
que logró fue la creación del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, en donde uno de los profesores más 
destacados fue Fray Bernardino de Sahagún. 
 

Fray Juan de Zumarraga también había sugerido la forma de tener imprenta en la Nueva España, 
su palabra era muy influyente y, siendo el primer arzobispo de México y teniendo entonces la facultad 
de otorgar o no licencias para la publicación de libros impresos, su sugerencia fue aceptada.  
 

Se sostiene que la imprenta funcionaba en México hasta 1539, la mayor parte o casi toda la 
producción de este siglo fue de libros religiosos, de doctrina y lenguas indígenas. A dos años de haber 
instalado su imprenta  Juan Pablos, imprime la obra de Juan Rodríguez llamada “Relación del 
espantable terremoto que ahora nuevamente ha acontecido en las Indias en la ciudad llamada 
Guatemala.” 
 

En 1548 Juan Pablos imprime la primera obra religiosa llamada “Ordenanza y compilación de 
leyes”, de esta manera la ciudad tiene un centro de enseñanza y una imprenta coincidiendo la 
costumbre española y la azteca de los gremios y así queda organizado el comercio y la producción. Los 
artesanos comenzaron a concentrarse en calles con el nombre de su especialidad y los que no entraban 
en alguna siguieron la costumbre de concentrarse en el mercado de Tlatelolco; el grupo integrado por 
los comerciantes más importantes era el del Portal de Mercaderes. La venta de productos perecederos 
se hacía en la calle de Corregidora, y la a la vuelta frutos y legumbres. 
 

A raíz de esto surge todo un ejército de proveedores del hogar, hombres y mujeres que 
anunciaban con pregón: “el aguador… vendía el agua por canoas, el que vendía manteca, carbón, velas, 
frutas… prohibía que los artesanos vendieran en forma ambulante.”54

 
En 1536, Antonio de Mendoza  establece la Casa de Moneda para la acuñación de la plata y el 

cobre, las monedas de plata eran de un peso, cuatro, tres, dos y medio reales; anterior a esto se originó 
el tributo novohispano que se cobró en especie y servicio, como oro en polvo, maíz, trigo, loza, fríjol, 
leña, cera, miel, etc., o trabajos en agricultura y ganadería. 
 

La forma de pago para servicios era diario o semanal, y para cosas en especie o de dinero cada 
ochenta días, este tipo de tributo fue establecido por Hernán Cortés, la importancia de esto es que fue la 
base más firme de sustento económico, se convirtió en factor determinante de la transformación del 
conquistador, proporcionó mano de obra y materias primas  propiciando la colonización agrícola. 
 

En cuestiones políticas el tributo fortaleció el vasallaje de la masa indígena y en lo social 
originó protestas y quejas por abusos en cobros y exigencia para los pagos originando despoblación, 
desintegración de la familia, abandono de domicilio y de la agricultura. 

 
Los abusos y arbitrariedades en este sistema fueron constantes, los empresarios las fomentaban 

sobornando a los jueces repartidores y a las autoridades indígenas, que muchas veces eran amenazados 
con castigos de los jueces quienes de esa manera satisfacían las demandas que les hacían. 

 
54 VILLAMIL DUARTE, JOSE A. Publicidad mexicana, su historia, sus instituciones y sus hombres. p.55 
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A partir de 1580 los ocupantes de tierras se vieron obligados a componer su situación 
convirtiéndose en legítimos señores de la tierra con títulos de propiedad legal, esto debido a que las 
minas habían dejado de persuadir con abundancia. Y se disminuyó la mano de obra; por tanto la 
riqueza estaba en al tierra baldía, de grandes extensiones con estancias de ganado y caballería, esta 
designación de propiedad territorial de importancia se denominó Hacienda. 
 

Posterior a esta época Henrich Martín o Enrico Martínez, ingeniero y cosmógrafo, levantó para 
la corona española el perfil de las costas del pacífico. Su trabajo constituía una información para 
entonces secreta, ya que escribió sobre historia de España, de México, tratados acerca de los elementos, 
los movimientos de los astros, a él se le deben las noticias del Perú, descripciones de España, Francia, 
Italia, Grecia y Alemania entre otros; proporcionaba noticias de acontecimientos por año, como en 
1573 los Tártados invaden Polonia, 1576 Francis Drake cruza el estrecho de Magallanes, etc. 
 

Cortés, por comodidad y porque era más importante la consolidación de España en México, 
dejó que la forma de distribuir los productos y hacer mercado fuera la más conocida por la mayoría de 
sus habitantes, que naturalmente eran indígenas. 
 

Por razones de tamaño de la nueva ciudad y por el tráfico de personas, la vida comercial se 
concentró donde estaba la actividad de Gobierno, fue el centro de ventas y aprovisionamiento al estilo 
de Tlaltelolco. 
 

Es sabido por un escrito de Francisco Cervantes de Salazar, titulado “México en 1554”, que en 
las casas de Cabildo y Portal de mercaderes, se le concedió terreno a Gonzalo Ruiz para poner sitio de 
tiendas que arrendaba a los comerciantes más solventes, pero había otros que siendo más modestos o 
primerizos tendían sus tapetes, ponían mesillas y sobres, extendiendo la cantidad de puestos y creando 
una congestión de personas. Como sucede en la actualidad, este tipo de comercio se ha convertido en 
modus vivendi de familias que no tienen medios de subsistencia. 
 

Era el sistema más efectivo de vender y anunciar, ya que las personas que no tenían el propósito 
de comprar gustaban pasear por el parían, pues se consideraba un placer ver las cosas expuestas de la 
industria local o los géneros que llegaban de España y Filipinas. 
  

En 1720 comienza el trabajo a jornal o peonaje, que creció rápidamente al producir la 
adscripción del trabajo a la tierra, convirtiéndose en trabajadores asalariados; esto como consecuencia 
de la expansión de la propiedad privada y convirtió a los indios en peones y produjo la aparición de 
nuevas formas económicas de producción y cambio, junto con la expansión creciente del uso de la 
moneda, contribuyendo a crear un mercado interno formado por indígenas, facilitando la incorporación 
de la masa indígena y favoreciendo a la concentración de trabajadores en lugares determinados. 
 

Además, los comerciantes serios funcionaban como bancos y muchos guardaban dinero a sus 
amigos en sus barcas. Dado el tamaño de la ciudad y costumbres, también se creaban problemas, pues 
gracias a  la concurrencia era paraíso de vagos y rateros, convirtiéndose así, ya entrada la noche, en 
sitio peligroso.  
 

Al finalizar el siglo XVII (1692), siendo virrey el conde de Valdés, hubo escasez de trigo y 
principalmente de maíz, lo que motivo a los indios, mestizos y criollos de las clases modestas que se 
amotinaran, quemaran y saquearan el Parión, y hasta el Palacio y las casas del Cabildo resultaron con 
daños. 
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A principios del siglo XVIII, el Doctor Juan Ignacio María de Castorena Ursúa, oriundo de 
Zacatecas, aunque ya había publicado tres libros en Madrid, editó “Fama y obras póstumas del Fénix de 
México, Décima Musa, Poetisa Americana, Sor Juana Inés de la Cruz”, posteriormente comenzó a 
publicar su gaceta. 
 

Sin periodicidad aparecieron con mucha frecuencia gacetas y volantes de noticias que 
circulaban entre un gran número de personas. La gaceta de México, como periódico, era muy completa, 
con secciones de noticias oficiales, religiosas, comerciales, sociales y marítimas, además aparecían 
divididas por ciudades.  
 

En el caballete de los 600 y los 700 vivía el Licenciado Antonio Robles que hacía manuscritos 
con noticias que circulaban entre los prelados, doctores, licenciado y párrocos, sus escritos se titulaban 
“Diario de Jueces notables”, escritos desde finales de 1600 hasta 1703. 
 

Aparecía a ocho páginas y se imprimía en la imprenta de Miguel Rivera de Calderón. Los hijos 
de este fomentaron el negocio y ampliaron el título con “Imprenta de Supremo Gobierno”, ya que ahí 
se imprimían las publicaciones oficiales. 
 

La utilidad de las gacetas ilustran el concepto del periodismo común en su tiempo, siendo más 
histórico, gracias a lo cual las noticias no pierden valor informativo aún cuando sean oportunas. 
Además, se destaca la ausencia del comentario de tipo político, el periodismo se consideraba “una 
especie de ejercicio  burocrático y los autores de las gacetas no podían escapar, ni lo intentaban, a los 
estrechos márgenes que el absolutismo borbónico concedía a la libertad de opinión”.55

 
Por ello se recurre a la búsqueda de informantes (o corresponsales) en los alrededores de la 

ciudad, también era aprovechada la correspondencia que llegaba de los buques a los puertos 
novohispanos, porque las noticias eran de diferentes tipos. 
 

La estructura de la Gaceta se organizaba de acuerdo al lugar de procedencia, ya sea por 
provincias o por ciudades, teniendo prioridad las noticias de la capital y predominio de información 
religiosa. 
 

En el número 1 de la Gaceta, además de los señalado, en la última página es de destacar un 
pequeño anuncio donde se hace una invitación a publicar cosas consideradas de interés que serán 
impresas en los próximos meses. Ejemplo tomado de la Gaceta de México con fecha de 1 de enero de 
1722: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
53 RUIZ CASTAÑEDA, Ma. Del Carmen. E periodismo en México, 450 años de historia. p.57 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el número 2, aparecen los primeros anuncios publicados con los nombres de “Libros nuevos 
de México” y “Libros Nuevos de España”, con la finalidad de dar a conocer todas las publicaciones, en 
su mayoría con temas católicos, donde también aparece el nombre del autor y el lugar de venta. 
 

Esta publicidad aparece en la página final de la Gaceta, escrito con letra de molde, dividida en 
dos secciones; esta manera de publicar se conserva y es uniforme durante un largo periodo de tiempo, 
sin cambios espaciales, tipográficos, escriturales, en el caso de la ocupación del espacio tiene una 
variación dependiendo de la demanda por la impresión de nuevos libros. Ejemplo tomado de la Gaceta 
de México con fecha 1 de febrero de 1722 y 1 de junio de 1722: 
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También en este número 2 se anuncia al público las mejoras en el equipo y servicios tales como: 
subrayados, viñetas, títulos. Es decir, características relacionadas con las tareas creativas que llevan los 
mensajes impresos. “Parece ser que la gente que anda entre el papel y la tinta posee un sentido innato 
de la publicidad” 56

 
“Al mencionar los aderezos o equipo de esta imprenta, nos permite corregir que ya no se usa la 

antigua prensa de tórnulo o tornillo, sino una mucho más moderna casi toda de metal. Trabaja por 
medio de placas o de pedal, ya que las prensas mecánicas no estuvieron perfeccionadas sino hasta 
1814.”57 Al desaparecer la Gaceta de México (de 1722) fundada por Castorena, en enero de 1728, 
aparece una publicación mensual del mismo estilo, dirigida por Juan Francisco Sahagún de Arévalo. 
 

Una vez concluidos los tres primeros años de la publicación se edita el Compendio de noticias 
mexicanas con índice general de notas, correspondiente a los años de 1728-1730 con la finalidad de 
formar crónicas e historias de todas las provincias de este Reino. La Gaceta tenía una estructura de las 
noticias similar a la anterior, sigue fielmente el patrón trazado por Castorena, pero más ordenada y su 
estilo más claro y preciso, propiamente más periodístico. 
 

Las noticias se organizaban por ciudad, con una secuencia cronológica, no existía una 
clasificación por su índole o importancia, y tampoco había comentarios políticos, por volumen y siendo 
más sobresaliente la de carácter religioso y manifestación de culto externo. 
 

Otros temas de importancia eran los relacionados a las nuevas construcciones, pues fue 
frecuente la descripción de edificios, monumentos, plazas, etcétera, y finalmente la actividad 
económica y minería, por ello las noticias sobresalientes en este aspecto son descubrimientos, 
acondicionamiento y desagüe de minas y beneficio de los metales. 
 

Respecto a la publicidad, al igual que en la Gaceta de Castorena, ésta se insertaba en la página 
final y como último párrafo de información, siendo la conocida sección de Libros nuevos de México 
que señalaba las novedades, el nombre del autor y el lugar de su venta. 
 

Al igual que en la Gaceta anterior se utilizaba la letra de molde, sin mucha variación espacial y 
de manera uniforme en cuanto a su presentación. Conjuntando lo anterior cabe señalar que estas 
Gacetas “han conservado hasta nuestros días su valor documental histórico” 58 Ejemplos tomados de la 
Gaceta de México con fechas de 1 de octubre de 1729, 1 de septiembre de 1731 y 1 de noviembre de 
1733: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 VILLAMIL Duarte, José A. Publicidad mexicana, su historia, sus instituciones y sus hombres. p. 69 
57 Ibid. p.68 
58 RUIZ Castañeda, Ma. Del Carmen. El periodismo en México, 450 años de historia. p. 72 
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En 1737 nace en Ozumba, José A. Alzate Ramírez,  estudia en San Idelfonso, figura como 
talento en filosofía, física, astronomía, química, zoología, botánica e historia, se desempeña en 
Literatura, humanística y periodismo. En 1728 funda el Diario Literario y en 1772 Asuntos varios sobre 
ciencias y artes, 1787 Observaciones sobre física, historia natural, Artes útiles y finalmente en 1788 
hasta 1795 Gazeta de Literatura. 
 

José Alzate junto con Clavijero y Manuel Antonio Valdés y Murguía (considerado como el 
mejor periodista del siglo y fundador de Gazeta 1784-1795) fueron considerados como renovadores del 
pensamiento mexicano. 
 

La tercera gaceta es fundada por Manuel Valdés en enero de 1784, que se publica con el mismo 
nombre hasta 1809, ya que en 1810 cambia de nombre a “Gazeta del Gobierno de México”  Al igual 
que las anteriores se forma de ocho páginas, aparecen artículos científicos, de geología, botánica, 
literatura y medicina entre otros, la orientación ideológica y las características internas toman ideas y 
métodos introducidos por Castorena y Sahagún, continúa con la corriente histórica inaugurada por sus 
predecesores en el campo del periodismo novohispano. 
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Valdés coloca al periódico como vehículo de información e instrumento de difusión que llega a 
las zonas más apartadas del país, para ello se dirige a gobernadores, corregidores, alcaldes y 
funcionarios para que operen como comisionados para recopilar material informativo. Siempre 
procurando que los colaboradores fueran sujetos calificados y no comunicaran noticias falsas, 
definiendo el día, lugar y todas las cualidades que requiera el asunto a tratar. 

 
Una modalidad de importancia en esta Gazeta, fue la creación de la sección “de los avisos 

llamados encargos, antecedente de la publicidad comercial en México”59, con esto se haya “lo que 
puede considerarse como la inauguración de la primera agencia de anuncios.”60

 
Aquí se comunica que, por medio de la gaceta, el público puede anunciar las cosas que le 

interesen, como ventas, pérdidas, hallazgos, etc., “y sin más costo que un par de reales, siendo sucinta 
la noticia, conseguirán que en lo inmediato se publique.”61

 
El 4 de junio de 1796 se publica en página y media, al final de la sección de encargos, la rifa de 

una casa, donde se hace una descripción exacta de todo lo que en ella se encuentra con precisión de 
datos, valor del billete y lugar de ubicación, entre otras cuestiones. Esto nos demuestra la importancia 
que había tomado el hecho de anunciarse a través de la prensa, debido a su circulación y método eficaz 
para  dar a conocer lo que se considerase de importancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 Ibid. p. 78 
60 NOVO Salvador. Apuntes para una historia de la publicidad en la Ciudad de México. p. 111 
61 Ibid. p. 112 
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SE r!fa_. una Casa de Cam.po, sita junto .-ai_ . :~ ua_r~a-j~ la · Ple
dad,. en la cantidad de ~ 2~88 5' pesos, a _que. coif los dere

chos Reales asciende su valor, bien moderado respeéto á bs con
\'.eniencias de la Casa. Tiene una gra_nde huerta de . e,ccelente.s 
tiaras. para hortaliza., frutas y legumbres. El jardín de un _di
bu.x9 ,fi~o,~ por el !~p~rt,iajic:nto d_t:.s.us q_ua~r<?s, está _.sem~radÓ, ~e 

¡'.; ílores~:Y plantas, y én ercentr.o uf}a ' fuente, que remata en Ja .. és-
--· tátua -·~~ ·v é_nus .de bronce-: ciora-do, si~ndolo taJ}1bieri· otras -está- -

,( i¿iua.s .4.~)~s i1a/ro )i~mpo~{y ofr-i, marisc:Os ·d~e.:que 'está\~ adórría: "_. 
' .. do éf.: pedestal de dtch~ fuente. -,- . . . ;. . . . 

· $e coni pone la C~sa de una galería de veinte vafas de 
largo y ocho de ancho, con vista á la huerta, jardin y éxidos, 
cubierta por los quatro _lados con cristales sobre bastidores de ~e
dro. Otra segunda galéría del mismo ancho y diez y seis varas · 
de lar~o~ asímismo cubiert:i de cristales. Otra tercera galería alta 

. (Oíl una mes.:i de Villar corriente, sus bolas y taquern~ con visea .· 
á Levante y Sur, resguarc;ada de vidrios. Dos gabinetes para. 
hombre y Señora, tres recámaras, cocina, y otra pieza para su 
serdcio: dos cocheras, tres guartos para Criados, c:iballeriza, 
corral, con dos quanos- en él, y comunes. -

Todas las ventanas están guarnecidas de cristales, siendo 
el número de los que cubren las galerías 1 5 84. Estas, los gabine- · · 
tes y recámara principal tienen sus cielos razos de buen gt:s~o, y 
en las ·pinturas de sus paredes, sobre lienzo,. están detalladas la 
Eneida, é Historia de Hércules, · con los frisos, cornisas, entrepa
iios y capiteles -respeétivós.. · 

. La vivieJ:Ida principal e~á montada sobre · bóveda plana,· 
que se apda toda por lo baxo, con lo que será siempre preserva- · 
da de humedad, asegura su cooservacion_, y dá firmeza y solide~ 

-al edificio. . 
Los muebles son sillas finas y ordL1arias, carnapés, mesas, 

<=amas, seis · hermosas arañas de cristal, quatro pendientes y dos 
de pared: seis ramilletes de charot con sus portaluces, ) dos es

, · ~átu~s de Jar<lin~ros, bronceados, de la estatura de un h ·nnbre, 
' fobre ~destales .fi¡guratjos de :nármoL ' 



 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dificultades editoriales obligan a Valdez a asociarse con Juan López Cancelado, teniendo 
influencia negativa en la publicación, volviendo posteriormente la Gazeta a cargo solo de su fundador. 
 

En 1809 la Gazeta de México inicia su transformación de órgano oficioso del gobierno virreinal 
en órgano oficial, anunciándose el cambio de nombre a Gazeta del Gobierno de México, con el 
propósito de anunciar las disposiciones del gobierno para informar los acontecimientos del reino. 
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2.4 La independencia y los cambios hasta 1850 
 
A finales del siglo XVI la mala distribución de tierras se convirtió en un obstáculo para los progresos 
en agricultura y comercio, generando movimientos rebeldes causados por cuestiones económicas y 
sociales. Las luchas de clases constituyeron la expresión real y verdadera de la mayoría de los 
alzamientos e insurrecciones ocurridas durante la época colonial. 
 

Las numerosas y constantes rebeliones, crearon en las grandes masas de población explotada un 
espíritu revolucionario, en donde los sacerdotes rurales fueron fieles interpretes de las ansias de 
liberación del pueblo oprimido; por el lado contrario al grupo privilegiado de mineros y comerciantes 
los unía tanto su situación de poder como su común necesidad de mantener los lazos de dependencia 
con la metrópoli, apoyados en la observación de las leyes que les aseguren y protejan su vida, honor, 
hacienda y riquezas. 

 
En 1805, Carlos Ma. Bustamante, periodista e historiador, y Jacobo de Villaurrutia, alcalde de 

la Corte, fundan el 1 de octubre el primer periódico que llevó por nombre Diario de México, editándose 
hasta el 4 de enero de 1817; se repartió todos los días como lo indica su título, con un precio de medio 
real, constaba de 4 páginas impresas. 
 

La estructura del diario era presentada con noticias de culto religioso, disposiciones y 
providencias de policía y buen gobierno, causas celebres, adelantos de ciencias y artes, ubicaba dentro 
de “la sección de avisos en que se anunciaban pérdidas y hallazgos, solicitudes de empleo y las 
informaciones menudas que encuentran en el periódico su mejor medio de difusión, además de diversas 
publicaciones y otro tipo de lectura”62 A partir del mes de noviembre, aparece la sección de 
“necrología” donde se mencionan nombres y oficios de personas fallecidas. Se debe destacar el hecho 
de que los interesados en publicar un aviso no pagaban cosa alguna. 
 

En el primer número, página final, aparece el primer anuncio publicitario, que daba a conocer la 
presentación de una obra teatral: 
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62 RUIZ Castañeda, Ma. Del Carmen, El periodismo en México, 450 años de historia. p. 95 



En el segundo número, publicación del 2 de octubre de 1805, aparecen diversos avisos 
titulados: pérdidas, sirviente, encargo, hallazgo y la conocida coliseo; en fechas posteriores la 
publicidad se constituye de todo tipo de productos y diversas características:  
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Otros ejemplos de anuncios en donde se puede encontrar de todo son lo siguientes 
 
12 de octubre de 1805,  no. 12,  tomo 1 p. 45 
“Ventas. En el callejón del espíritu no. 2 casa de Mr. I. Mard. Se vende una esclava que sabe guisar, 
caoser, lavar y planchar.” 
 
9 de noviembre de 1805,  no. 40, tomo 1 p. 165 
“Se vende un caballo colorado, de piso, nuevo de edad, de muy buena estampa, en la carrocería del 
pueste del cuerbo.” 
 
16 de diciembre de 1805, no.77, t.1 p. 335 
“Una buena mula, nueva, de silla, de buena andadura, muy mansa, &C en 70 pesos. Calle de Jesús 
María frente a la Portería num. 9 daran razón.” 
 

En 1808, España lucha por su independencia. Napoleón y sus tropas la invaden, la usurpación 
del trono tiene repercusiones en México, las colonias hispánicas mantenían la misma estructura de 
poder. 
 

Francisco Primo de Verdad tenía idea de que el Congreso debe tener representación popular en 
los ayuntamientos, diputados de cabildo, eclesiásticos, grupos sociales y autoridades del gobierno, 
concibiéndose como una ampliación de plano nacional, es decir, una idea de cara al pensamiento 
democrático hispano y con posibilidad de que la clase media participe en la vida política del país. 
 

En Nueva España dos partidos antagónicos presentan diferentes propuestas, la primera tiene su 
portavoz en la Real Audiencia que recibe apoyo de funcionarios y grandes comerciantes de origen 
europeo. La otra propuesta se manifiesta por criollos acomodados y de clase media, dirigidos por 
Francisco Primo de Verdad y Francisco de Azcarate, apoyado por Jacobo de Villaurrutia, conocida 
terrateniente y oidor. El ayuntamiento percibe el cambio de la situación y comprende que por fin ha 
abierto la posibilidad de lograr reformas políticas. 
 

La pugna se traduce en el enfrentamiento de la Real Audiencia y el Ayuntamiento, en donde la 
primera condena la tesis del partido criollo, atribuyéndose ideas más radicales de las que sustentan; la 
segunda y el oidor Villaurrutia defienden la necesidad de que el Virrey convoque a un congreso que 
gobierne el país en ausencia del monarca. 
 

Francisco Xavier de Lizarra, coincide con que la junta sería representativa de todas las clases, 
habiendo ministros de justicia, delegados del clero, nobleza, milicia, hacendados, etc., y dos 
representantes del ayuntamiento. 
  

El 15 de septiembre del mismo año, un grupo de conspiradores, dirigidos por Gabriel Yermo, 
dan un golpe de Estado, destituyendo al Virrey Iturrigaray y convocado a la Real Audiencia, que 
nombra a Pedro Garibay como nuevo Virrey, comenzando a gobernar con mano dura. Los portavoces 
del grupo criollo son llevados a Prisión y Jacobo Villaurrutia enviado al destierro. 
 

Por su parte, el Diario de México, que ya sufría y no podía resistir la censura virreynal, se situó 
en el cruce de ideologías que caracterizaban a la época, el peso cayó en sus fundadores y colaboradores 
más próximos, pertenecientes a la clase de criollos ilustrados, muchos de los cuales simpatizaban con 
los ideales de la Independencia de las colonias españolas. 
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En el aspecto político, los diaristas se ven imposibilitados para opinar libremente por lo que 
optan por eludir el tema o tratarlo con actitud condescendiente. A pesar de su discreción despertó 
suspicacia de las autoridades virreynales. 
 

Además de la sección informativa y los discursos sociales y económicos, el diario incluye 
artículos y notas de contenido científico, inventos, medicina, botánica, zoología, agricultura y artesanía. 
 

Carlos María Bustamante y Villaurrutia, bajo los seudónimos de El proyectita y el Proyectitas 
Pacífico, continúan en la redacción del diario con escritos de temas relacionados con sectores 
importantes de la sociedad novohispana, tocando cuestiones relativas a la administración de justicia en 
la colonia. 
 

Por estos hechos el Virrey Iturriaga releva a Villaurrutia del cargo de director del periódico y 
nombra a Arturo Piñeyro, ya que el primero afirmaba que el Virrey censuraba papeles que hablaban de 
abusos, descuidos de policías y arreglos con personas; influyendo esto para que hubiera más libertad de 
expresión de los periodistas independientes. A pesar de la situación “Bustamante y Villaurrutia 
siguieron por muchos años colaborando bajo diversos seudónimos y disfraces literarios.”63  Esta 
publicidad como en un principio, se presentó de la misma manera durante los siguientes años.  
 
1 de abril de 1810, no. 10643, p.364. 
“Quien quisiere comprar un coche cerrado con ocho mulas y sus correspondientes guarniciones, acuda 
a contestar a las calles de S. Lorenzo número 11, y se dará por un precio comodo.” 
 
22 de junio de 1810,   no. 10724. 
“dos reloxes, uno de sobre mesa francés, y otro de caxon ingles, con pendula de navío, y diario, los dos 
muy buenos. 
Dos cristales, uno de vara  y ochava de largo y lo mismo de ancho, y el otro de vara y achaca de largo, 
y siete ochavas de ancho. De todo se darán razón en la carrocería de la esquina de la cruz del Factor.” 
 

La Gaceta del Gobierno de México aparece por primera vez el 2 de enero de 1810 con una 
estructura de noticias internacionales, noticias de la Nueva España, desapareciendo la sección de 
encargos, en fechas posteriores ya no se publica, esporádicamente días después vuelve a publicarse la 
sección pero ahora con el nombre de “avisos” e “impresos” donde los anuncios eran referentes a ventas 
de casas, cuestiones católicas y libros. 
 

Un ejemplo de publicidad es el que podemos ver en el número 79 de esta gaceta: 
 
“Impreso. El desengaño: septima y octava parte. Se hallarán en librería de Arizpe y en el puesto de la 
gazeta portal de mercaderes, al precio de 1 y ½ reales; y en Puebla en librería Oronoz” 
 

Como puede observarse conserva su estructura política, social y publicidad muy similar a las 
anteriores, sólo que en esta ocasión, Valdés  se manifestó abiertamente como oficial. 
 

Juan López Cancelada, coeditor de la Gaceta del Gobierno de México, a través de intrigas 
obtuvo para su periódico el monopolio de noticias políticas y llevó su enemistad hasta la presentación 
de una denuncia contra Villaurrutia. 

 
 

 
63 Ibid. p. 105 
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Dados los cambios sociales, en América ya palpitaba el deseo de la Independencia. A partir de 
los sucesos sociales se propone hacer leyes liberales y benéficas a favor de aquellos que no tenían 
propiedad, que explicaban su verdadero carácter de Independencia como una revolución agraria y una 
lucha de clases que concluye con la culminación violenta y dramática de un largo periodo histórico de 
explotación y dominio de una clase por otra. 
 

“Pero el verdadero carácter de la guerra de independencia, fue el de una insurrección agraria 
dirigida con el régimen de propiedad existente. Para el indio y los castas explotadas y miserables, la 
única fuente de trabajo y sustentación era casi exclusivamente la tierra. Y la lucha por esta fue el 
verdadero motivo del glorioso movimiento de emancipación.”64

 
Ante estos hechos los criollos se ven obligados a unir fuerzas con otras clases sociales que se 

mantenían hasta entonces al margen, recurso que dará el intento de Independencia, destacando Miguel 
Hidalgo y Costilla, eclesiástico ilustrado, ex Rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid; Ignacio 
Allende oficial y pequeño propietario de tierras, y Juan Aldama, también oficial e hijo del 
administrador de una pequeña industria. 
 

Durante los primeros meses de 1810 llegan noticias que inquietan a la sociedad novohispana, 
los ayuntamientos sirven de portavoces a los criollos, que se ven obligados a unir fuerzas con otras 
clases sociales. 
 

Aparece la conspiración de Querétaro, en donde se reúnen regularmente criollos (Hidalgo, 
Allende, Aldama) que habían aceptado el plan de tomar una junta compuesta de regidores, eclesiásticos 
y demás clases; ésta es descubierta y en ese momento el recurso tomado por Hidalgo es el de llamar en 
su auxilio a todo el pueblo, convirtiéndose en la gran revolución popular de América; la insurrección ya 
no se restringe a los mismos indios. 
 

Con relación a la Independencia, la insurrección guarda prudente actitud, muy pocas veces se 
habla de la revolución, y cuando lo hace es para condenarla. Sin embargo, se le atribuyen intenciones 
revolucionarias. Lo mismo que la Gaceta no aparece durante los días 15, 16 y 17 de septiembre hasta 
fines de mes y dentro de la misma se hace mención de los hechos pero sólo de manera superficial, la 
publicidad continua de manera normal. 
 

Con el levantamiento de Dolores, el movimiento a favor de la Independencia se transforma. Las 
grandes masas trabajadoras entran en escena, responden centenares de campesinos de las aldeas 
vecinas, se arman con garrotes; todos tras el sacerdote Hidalgo. En San Miguel El Grande, las tropas 
que comanda Allende se unen a la multitud. A pocos días es tomada Celaya, Guanajuato, surge un gran 
enfrentamiento en Monte de las Cruces haciendo frente a la turba. 
 

Después de la sangrienta batalla, los restos de la guarnición europea tienen que huir a México, 
con quedando el camino a la capital abierto, pero pese a ello la multitud insurgente ha sufrido grandes 
pérdidas y está agotada; por lo que Hidalgo decide no atacarla, debido a que del norte llegaría un 
ejército comandado por Félix María Calleja que podría atacarlos en unos días. Por su parte Hidalgo 
regresa a Celaya, y los insurgentes se dividen. Allende marcha a Guanajuato e Hidalgo a Valladolid. 
 

“La lucha fraticida pregonada por Hidalgo, que tendía a la destrucción de todo blanco – español, 
criollo y mestizo- a favor de los indígenas le enajenó muchas simpatías al movimiento insurgente, y 
aún personas que apoyaban la idea de Independencia dieron marcha atrás y se presentaron presurosas a 

 
64 CUE Canovas, Agustín. Historia social y Económica de México. p. 212 
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servir en las filas virreynales. Y no es que se estuviera en contra de la libertad de Nueva España, sino 
contra los medios que se utilizaban para lograr esta.”65

 
Una vez que Hidalgo llega a Guadalajara y pensando que si tenía propaganda tendría 

partidarios, funda el 20 de diciembre de 1810 el Despertador Americano, impreso por José Fructuoso 
Romero. La principal finalidad del periódico era exhortar a la unión en torno a su figura. 
 

Únicamente se publicaron siete números de este periódico insurgente, María del Carmen Ruiz 
Castañeda señala que el primer número se forma de 10 páginas y se refiere a los españoles que se 
establecieron en la Nueva España y las medidas tomadas por estos individuos y el nuevo gobierno; el 
número 4 publica las victorias obtenidas por los insurgentes y las provincias que se habían liberado 
hasta la fecha, además señala que las excomuniones lanzadas contra los rebeldes han obrado en las 
conciencias de los criollos. 
 

La finalidad principal era motivar a los criollos a pasar al lado insurgente y combatir al poder 
virreynal, pero esto no tuvo gran éxito debido a los errores señalado en la conducción de la lucha por 
Hidalgo. 
 

Así, hombres que se distinguieron como figuras del México Independiente, y que eran 
mexicanos, como Santa Anna, Bustamante, Gómez Pedroza, José Joaquín Herrera, entre otros, 
permanecieron fieles al gobierno en espera de una mejor oportunidad para hacer la Independencia en 
forma menos agresiva. 
 

Mientras tanto, en el norte son tomadas las ciudades de Zacatecas y San Luis Potosí, en la costa 
del sur José María Morelos levanta gente. Los decretos de Hidalgo son entendidos como soberanía 
efectiva, derogando los tributos, suprimiendo la distinción de castas y declarando abolida la esclavitud 
y corriendo el rumor de repartir la tierra entre los indios. 
 

Los acontecimientos comienzan a ser desfavorables a la rebelión. En el centro se forman 
cuerpos de ejército realista bien armados, con el auxilio de mineros y hacendados. Calleja recupera 
Guanajuato y luego ataca Guadalajara recuperando la ciudad. 
 

El Despertador Americano continúa bajo la dirección de Francisco Severo Maldonado, que 
siendo aliado de Calleja, paso a asumir la jefatura del nuevo diario El telégrafo de Guadalajara, desde 
donde lanzó denuestos contra Hidalgo llamándolo sin honor, infame y descarado, mientras que cuando 
dirigía el Despertador lo nombraba alma grande, llena de sabiduría y bondad. 
 

Por otro lado, los jefes insurgentes comienzan el éxodo hacia el norte, primero a Zacatecas y 
luego a Saltillo. Acompañados de escasa tropa Hidalgo y Allende van a Monclava donde caen en una 
emboscada y son juzgados en Chihuahua, siendo ejecutados en julio. A pesar de esto la lucha continúa 
en muchas regiones. 
 

La revolución no termina con la muerte de Hidalgo y de Allende, en muchas regiones del país 
surgen guerrillas campesinas y actúan aisladas, atacando villas y haciendas. 
 

Morelos siendo cura rural, se vuelve dirigente popular de la rebelión y en poco tiempo, con 
ayuda de Galeana y Rayón, levanta una fuerte tropa. Mientras avanza el movimiento la clase media 
toma una postura franca a favor. 

 
65 RUIZ Castañeda, Ma. Del Carmen. El periodismo en México, 450 años de historia. p. 110 



 57

                                                          

A la sombra de Rayón y Morelos, gente letrada, comienzan a divulgar ideas de la revolución, 
entre las mejores plumas que favorecen a los insurgentes están Joaquín Fernández de Lizardi y, desde 
Londres, Fray Servando Teresa de Mier; otros provienen de los ayuntamientos como el doctor Cos y 
Quintana Roo, y otros más abogados, escritores o predicadores como Bustamente, Velasco, Liceaga, 
Verduzco, etc. 
 

Para la difusión de las ideas insurgentes en abril de 1812, se publica el Ilustrador Nacional, 
dirigido por el Doctor José María Cos, circulando de manera sabatina hasta el 16 de mayo. Se anuncia 
que costara un real y los cuatro números mensuales a tres reales. 
 

“Agrega que el periódico tiene como objeto presentar los fines que persiguen en la guerra, la 
justicia del movimiento insurgente y las circunstancias en que se desarrollan los planes rebeldes, así 
como las capas políticas, económicas y sociales que lo forman”66, por lo que, el periódico fue 
condenado por las autoridades peninsulares. 
 

En ese año también se publica el Ilustrador Americano, que consta de 36 números ordinarios, 
amenazándose con penas severas a quienes lo leyeran. Por su parte el intendente Valladolid emplaza 
con pena de muerte a los que ocultaran o distribuyeran ejemplares. En ese semanario escribió Andrés 
Quintana Roo, dando a conocer los partes de guerra; e Ignacio López Rayón, publicando manifiestos y 
proclamas a favor de la insurgencia. 
 

Después de los gloriosos triunfos de Cuautla, Oaxaca, Acapulco, Morelos y la dominación 
desde Oaxaca a Colima, Morelos marcha a Valladolid y es derrotado, es hecho prisionero en 
Texmacala, Puebla y fusilado el 22 de diciembre de 1815. 
 

Una vez vista la vasta antología de periódicos que poco a poco surgieron y aún los extinguidos, 
se puede recopilar todo tipo de avisos, vemos que ya no se evidencia el avance simple de la publicidad 
y hay más anuncios sueltos. 
 

Pasados los años, a través de los libros y de la acción de los logros masónicos establecidos en 
México, penetraban las nuevas ideas de libertad e independencia que se conjugaban con las 
aspiraciones de liberación del pueblo mexicano y de los mismos criollos y mexicanos al servicio del 
gobierno virreinal. 
 

A fines de 1819, la Independencia de México se encontraba ya en orden natural de los 
acontecimientos y no había un mexicano que no estuviera convencido de la necesidad de la 
Independencia, que no sólo se convirtió en causa de los insurgentes, sino también de las clases 
privilegiadas. 
 

El Virrey Apodaca fue obligado así a promulgar la Constitución Liberal española en México y 
aplicar otras reformas dictadas de la península; con ello la iglesia a través de sus representantes vio 
amenazados sus privilegios y propiedades, disponiéndose a actuar en favor de la Independencia. En 
esta actitud coincidieron los grandes propietarios, comerciantes, ricos, altos jefes del ejército, con ello 
se desarrolla una vigorosa e interesada conspiración a favor de la Independencia. 
 

Por su parte Iturbide, consiguió el mando de un ejército destinado a combatir y destruir a 
Vicente Guerrero y su ejército, pero fracasado su propósito decide consumar la Independencia haciendo 
participar en ésta al mismo Guerrero. De esta alianza surge el Plan de Iguala, mediante el cual se iba a 

 
66 Ibid. p. 115 
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lograr la Independencia política de México, donde se reconocía la religión católica como única, la 
absoluta Independencia de la Nueva España y se establece un gobierno monárquico, entre otras cosas. 
 

El Semanario de Puebla, La Abeja Poblana aparecido en noviembre del año anterior, bajo la 
dirección de Juan Nepomuceno, publica el 2 de marzo de 1821 dicho Plan, con ello este movimiento se 
extendió pronto por casi todo el país y después de siete meses de campaña, más política que militar, iba 
a consumarse la Independencia de México. 
 

Dadas las circunstancias, el país se encuentra falto de elementos sociales necesarios para 
construir una verdadera nación, iniciando su ruta a través de un dramático período de anarquías y 
luchas en busca de la fórmula que sirviera de base para construir la nacionalidad, haciendo obra 
gigantesca de la reforma social y económica, proclamando la República y la lucha por su 
establecimiento. 
 

En octubre de 1824, se publica la Constitución Federal que estableció una forma de gobierno 
semejante a la de Estados Unidos, Guadalupe Victoria y Bravo son designados presidente y 
vicepresidente, la ciudad se declara residencia de los poderes de la nación y es convertida en Distrito 
Federal. 
 

Por otro lado, el clero decide conservar y mantener su situación de grupo dominante y se 
manifiesta contra el sistema federal que contribuyó de manera poderosa a fortalecer el espíritu nacional 
y la unidad política del territorio. 
 

La ciudad y el país estaban llenos de contrastes. Para las décadas de 1830 y 1840 se habían 
construidos grandes palacios y sus almacenes ostentaban artículos de lujo, sedas, encajes, vinos, 
alhajas. La capital se había embellecido y hecho más cosmopolita, con tiendas que fueron sustituyendo 
los cajones de Parián, frente al Palacio Nacional, donde alguna vez se encontraban gran parte de las 
tiendas, y el centro de los paseos nocturnos de los capitalinos que tomaban chocolate o antojitos en sus 
merenderos. 
 

La vida se convirtió en hogareña, hubo lugares de encuentro para iturbidistas, mineros, etc. Los 
paseos terminaban al comenzar la noche por el problema de la inseguridad, pero trató de resolverse 
importando luz de gas. 
 

“Un físico y prestidigitador llamado Perinor, instaló en 1831 luz de gas en el salón donde hacía 
sus suertes mágicas. Poco después se dio cuenta de que lo que atraía a la concurrencia no era su magia, 
si no la brillantez de la luz, entonces decidió alquilar su instalación para fiestas, lo que dio magníficos 
resultados.”67

 
Para ese entonces la gente se entusiasmaba con cualquier novedad, así se alquilaban con mucho 

éxito los microscopios para que la gente pudiera ver una pulga o la pata de mosca. Como vemos todo lo 
nuevo y con grado de atracción era digno de publicarse y sacar algún provecho. 
 

Otro ejemplo es el de un empresario que llegó en 1832 con un elefante y logró hacer un viaje de 
Veracruz a México, cargado de ganancias el animal murió, su dueño no estaba dispuesto a perder el 
negocio, de modo que limpio el esqueleto y lo hizo armar. La finalidad exhibirlo y cobrar dos reales la 
entrada. 
 

 
67 COLEGIO DE MEXICO, historia General de México. Tomo 2. p. 796 
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Algunas de tantas novedades no tuvieron suerte, como el del espectáculo de prestidigitación, 
presentado por Castelli, en el Coliseo, ya que los espectadores se horrorizaron al ver desaparecer los 
objetos, convertir el agua en vino, pensando que eran cosas de brujería y se lanzaron contra él. 
 

Las distracciones populares fueron el juego de pelota, el billar, las peleas de gallos, a las que era 
afecto Santa Anna, y sobre todo de las corridas de toros;  el teatro tuvo sus altibajos, es decir, con todo 
esto se empieza a gozar de un nuevo tipo de festividades, aunque las más concurridas eran las fiestas 
religiosas. 
 

A barrios lejanos se trasladaba el movimiento, las tiendas tenían más gente, se entablaban mas 
diálogos, las calzadas se llenaban de gente de otros pueblos que venía a pie, a caballo, en carro, aunque 
no faltaban supersticiosos y ante la presencia de fenómenos como la aurora boreal, que en 1833 
enrojeció el cielo, los ingenuos temieron por el castigo de Dios. Por las reformas de Valentín Gómez 
Farias, confirmado por la epidemia de cólera que los acompaño o la aparición del cometa Halley, el 
pueblo quedó convencido de que se avecinaban otros males. A pesar de todo se extendieron escuelas 
mutuas por todo el país, el método fue declarado oficial para las gratuitas municipales. 
 

En abril de 1833, Santa Anna ocupaba la Presidencia de la República y en su lugar lleva y 
queda Valentín Gómez Farias, este dicta un importante decreto dirigido contra la libre disposición de 
los bienes regulares, por ellos mismos o por la iglesia; además para destruir al ejército permanente, 
aliado del clero, debía crearse una milicia nacional formado por individuos  surgidos del pueblo, se 
disminuía el número de altos jefes de ejército, se extinguían las comandancias generales y, por último, 
la clase media en el poder, decidió destruir el monopolio del clero en la educación. 
 

En 1835, Santa Anna convertido ya para entonces en instrumento de los conservadores 
mexicanos, iba a acabar en el régimen federal, destruyendo la Constitución de 1824 y obligado por la 
presión  de los reformadores liberales a sancionar muchas de las leyes dictadas por estos. Así, ordena la 
disolución del Congreso, derogando casi todas las leyes expeditas, lo que permitió justificar 
ideológicamente la rebelión. 
 

En 1836 se promulgan Las Siete Leyes Constitucionales que establecían un régimen de 
centralización gubernativa y administrativa, declarando los colonos de Texas que no se separarían de la 
federación mientras ésta estuviera vigente. Tales acontecimientos llevan a que en la convención de 
Washington se declare la Independencia y eligen como presidente a Burnett y como vicepresidente a 
Zavala. Con estas noticias Santa Anna realiza una penosa marcha y la desventaja de los mexicanos ante 
los americanos junto con un descuido hizo que fueran sorprendidos en San Jacinto. Santa Anna fue 
prisionero, firmó los Tratados de Velasco y ordenó a los mexicanos retirarse. La Nueva República de 
Texas se organizó y se vio favorecida con inmigración y comercio, estableciendo que las fronteras 
llegaran más allá del Río Bravo del Norte. 
 

Dada la situación, el comercio de Santa Fe había familiarizado a los norteamericanos con 
regiones del oeste de Texas y los sus empezaron a fijarse en California. A pesar de los esfuerzos de 
México por impedir que se repitiera la historia, California se fue llenando de americanos. El 
expansionismo era popular y espontáneo, pero no se negaba que había una coordinación desde 
Washington. 
 

Por otro lado, el Presidente Bustamante, había designado como representante de gobierno del 
rey a Luis Felipe de Orleáns al señor Garro; y en nuestro país el Baron Deffaudis representaba a 
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Francia. En marzo de 1838, varios barcos salían de Francia hacia el puerto de Veracruz, con el objeto 
de proteger el comercio francés en México y hacer presión sobre el comercio de México. 

Como el gobierno de Bustamante se negó a tratar con el Baron Deffaudis, por el hecho de que 
se hallaban fuerzas navales francesas en Veracruz, el comandante de estos declara bloqueados todos los 
puertos del país. En noviembre la escuadra francesa abrió fuego sobre el castillo de San Juan de Ulúa y 
México ante la injusta agresión se vio obligado a declarar la guerra a Francia, convirtiéndose, Santa 
Anna, en el encargado de la defensa veracruzana. 
 

En 1839, se firmó el tratado de Pan, en el que se convino someter a la decisión de una tercera 
potencia las cuestiones relativas al derecho de México para reclamar a Francia la restitución de los 
buques capturados por las fuerzas francesas. 
 

Al comienzo de la década de los cuarenta, el expansionismo se convirtió en una verdadera 
fiebre, se ambicionaban las Californias con el puerto de San Francisco para el comercio en Asia. En 
1841 aparece el periódico El siglo XIX, con una estructura dividida en parte oficial, parte no oficial, 
remitido, literatura, historia, política, mercantil, científica, variedades, necrología, marina, remitidos y 
avisos. Durante esta época fue vespertino y costaba un real. 
 

Por la estructura y tamaño del diario, los anuncios eran un poco mas grandes, ya que el espacio 
se prestaba para esta exhibición, a pesar de la utilización de la letra de molde, aunque en ocasiones eran 
más gruesas y resaltadas en negro, intercalando el uso de minúsculas y mayúsculas y apoyándose en la 
imagen. 
 

Una fecha significativa, es el 12 de octubre de 1841, dentro de la sección de avisos aparecen, 
por vez primera, cinco anuncios con imagen, es decir, en ocasiones el hecho es más frecuente, al igual 
que la diferencia de tamaños, imágenes, tipografías, etcétera. Ejemplos tomados del Siglo XIX con 
fechas del 12 de octubre de 1841 y 16 de octubre de 1841: 
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El Siglo XIX apareció en cuatro épocas: del 8 de octubre de 1841 al 31 de diciembre de 1845, 
del 1 de junio de 1848 al 31 de julio de 1858, del 15 de enero de 1861 al 30 de mayo de 1863 y de julio 
de 1867 a 1896. Dentro de este periódico se hicieron célebres los seudónimos de Juan B. Morales como 
“el Gallo pitagórico”, Guillermo Prieto como “Fidel” e Ignacio Ramírez como “El Nigromante.” 
 

Santa Anna apoyado por Mariano Paredes y Arriaga, pudieron derrocar al presidente 
Bustamante, una vez más en la presidencia, llegó a cobrar impuestos de puertas, ventanas y ruedas de 
coches, aún así el pueblo confió en él para estabilizar al país. Por lo que respecta a la prensa, periódicos 
como el Siglo XIX, ensalzaban hasta insospechados límites, la figura del militar veracruzano. 
 

Por lo que respecta a la publicidad, durante el siguiente año, en el Siglo XIX, continua la 
publicidad de anuncios de todo tipo, las nuevas técnicas permiten la incorporación de nuevos tipos de 
letras, utilización de negrillas, tamaños, cuadros, letras, imágenes. Ejemplos tomados del S. XIX con 
fecha del 23 de marzo de 1842 y 27 de marzo de 1842: 
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Un ejemplo importante que cabe destacar dentro del aspecto publicitario, es el que aparece el 1 
de diciembre de 1842, cuando inscribe un anuncio impreso en forma diagonal, utilizando todas las 
formas diversas de presentación, tamaño en letras, formas, espacios en uno mismo: 
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Dentro del aspecto social y político, Santa Anna había establecido una dictadura en la que no 
respetaba a nada ni nadie, por lo que el Siglo XIX comienza a destacar una oposición al régimen e 
informa “sobre las maniobras del Presidente para cortar las libertades públicas y entronizar el 
despotismo.”68

 
El 21 de diciembre de 1844, es fundado por Vicente García Torres, El Monitor Republicano, 

“innovador dentro del periodismo mexicano, trataba de política, literatura, comercio, sociología y ya 
poseía publicidad.”69 Se considera que el costo era de 18 centavos, la estructura y presentación estaba 
conformada por una introducción y las secciones: cámara de senadores, cámara de diputados, parte 
oficial (ocupada por el gobierno general), interior (temas de justicia), esterior (sic) (noticias varias y de 
Europa), el monitor (sucesos revolucionario) y avisos (publicidad). 
 

Aunque al principio los anuncios publicitarios no contenían imágenes, se publicaban de todo 
tipo como los siguientes: 
 
No. 1,  21 de diciembre de 1844, p. 4 
“LOS NIÑOS PINTADOS POR ELLOS MISMOS. 
Esta obra entretenida y altamente moral, tiene una relación muy intima con la otra de las NIÑAS; 
consta de seis entregas y veinte estampas, las cuales representan algunos niños ejercitándose en varias 
artes y oficios, y se venden en el despacho de esta imprenta a once reales a la rustica, y a la holandesa, 
a catorce reales”. 
 
No. 25,  18 de enero de 1845. 
“CARRO FUNEBRE MEXICANO 
Se halla a disposición del público, en la carrocería de la calle segunda de Benegas; el precio de su 
alquiler sumamente moderado, a pesar del costo que ha sacado su buen aparato, cuya circunstancia, 
unida a la de ser MEXICANA y a la exactitud con que serán servidas las personas que lo pidan, harán 
su mejor recomendación” 
 
No. 86,  30 marzo 1845, p. 4. 
“TEATRO PRINCIPAL. 
Se pondrá en escena el magnifico drama nuevo, en cinco actos, traducido del francés y titulado 
SANTIAGO EL CORSARIO”. 
   

Sin embargo el 14 de febrero de 1845 se hace la publicación de un anuncio donde se da a 
conocer la venta de una hacienda y se presenta una imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 RUIZ Castañeda, Ma. Del Carmen. El periodismo en México, 450 años de historia. p. 168 
69 Ibid. p.169 
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En el año de 1846, Paredes y Arriaga llega a la Presidencia y se levanta en armas para hacer 
frente a la amenaza norteamericana. Una vez que triunfa la rebelión se suspende la publicación del 
Siglo XIX y el director del Monitor Republicano, Vicente García Torres, es enviado el exilio. 
 

En mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra a México y sus ejércitos avanzan al norte, 
pero esto no impidió que los federalistas se pronunciaran y pidieran el regreso de Santa Anna y la 
reinstalación del sistema federal. Mientras tanto Gómez Farias, Manuel Cresencio Rejón y José María 
Lafragua se sublevan contra Paredes y derrocan al gobierno quedando como presidente Mariano Salas, 
quien restableció la Constitución Federal de 1824. En septiembre de ese mismo año hizo su entrada a 
México el general Santa Anna y Gómez Farias, como Presidente y Vicepresidente respectivamente. 
 

En abril de 1848, la segunda etapa del Monitor Republicano, sufre algunos cambios como 
tamaño y estructura. Con respecto al tamaño es más chico, las secciones también se modifican: interés, 
boletín, esterior (sic), variedades (poesía, moda, etc.) historia monitor (parte policiaca) y avisos. 
Algunos anuncios que aparecen sin imagen son los siguientes ejemplos. 
 
2 de junio de 1848, no. 1110, año 4, p. 4. 
“PIANOS. En el almacen de la primera calle de la Monterilla num. 5 ha llegado recientemente un 
surtido de piano fabricados en Europa, de la mejor clase y se espende a precios sumamente módicos” 
(sic) 
 
20 de junio 1848, no. 1185,  año 4. 
“GALLETA SUPERIOR. Al infimo precio de un peso la arroba se espende en la galeria junto al 
correo” 
 

Ante esto el Siglo XIX también empieza a utilizar más las nuevas técnicas de anunciar con 
ejemplos como el del 28 marzo de 1849, donde la imagen se hace presente, los tamaños de especio, uso 
de todo tipo de letras y realces y todos las innovaciones conocidas hasta el momento. 
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Se aplican las innovaciones el 31 de octubre de 1849 donde se publica un anuncio de diligencias 
en forma vertical; en él que se describe el día de la diligencia, origen, fechas y datos generales. Junto 
con una imagen, combinado con letras negrillas para el título y en mayúsculas y letra de molde para la 
descripción: 
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Dados los avances de la ciencia “nace la tecnología… y esto modifica no sólo a los medios de 
comunicación, sino los conceptos de la información misma de la comunicación y de lo que se 
comunica.”70

 
En 1846 don Rafael Rafael, de origen catalán, funda un taller y realiza impresos a color con una 

famosa edición de “La novena del Sagrado Corazón de Jesús”. En la época de la Guerra con Estados 
Unidos se funda en 1847, en México, el periódico en inglés The American Star, utilizado como órgano 
del ejército invasor.  
 

Este periódico aparece el 20 de septiembre de 1847 a cuatro páginas, en sus secciones aparecen 
By authority, estrella americana, interior, exterior y avisos; en un principio toda la publicación era en 
inglés y posteriormente también existen artículos en español, lo mismo que los anuncios que en su 
mayoría eran solo textos, como los publicados el 14 de enero de 1848: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 VILLAMIL p.88 
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En noviembre de 1848, Rafael Rafael funda El Universal, publicación hecha hasta agosto de 
1855. Aquí se publican los avisos casi al final, como era de costumbre en la época. Poco tiempo 
después, antes del texto, se empiezan a usar grabados minúsculos en relación con lo anunciado a 
manera de toques de atención. En 1850 se pueden ver anuncios casi con la intención publicitaria actual, 
como el siguiente ejemplo tomado del periódico el día 21 de febrero de 1850, sección avisos, página 4: 
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Si se entiende por campaña publicitaria la que se diseña con objetos determinados, y que 
culmina dentro de un tiempo previsto, cuyo texto informa e induce a la participación activa, entonces 
aquí “encontramos la primera campaña de publicidad … Esta campaña que se publica en el Universal 
se inicia el viernes 22 de febrero de 1850. Se inserta un anuncio, el más grande del semestre, ya que 
casi todos suelen ser de una docena de renglones. Tiene aproximadamente 70 líneas ágata, con la 
ilustración de dos caballos de carrera, montados, al lado izquierdo, y las tribunas del público al 
derecho. Sobre esta ilustración formando un perfecto semicírculo la leyenda: CARRERAS DE 
CABALLOS.”71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 74
71 Ibid. p. 89 
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Pero esto no determina que se considere como la primera campaña publicitaria, debido a que en 
épocas anteriores se habían utilizado diversidad de técnicas, se crearon imágenes y se lleva a cabo un 
trabajo en grupo para que los anuncios sean cada vez más atrayentes, la única diferencia existente se 
encuentra en que los anuncios no se cobraban. 
 

A partir de entonces en México casi todos los avisos son gratuitos, y después a precios 
convencionales. Sin embargo, el Corredor del Comercio a partir del 30 de noviembre de ese año define 
y específica la primera tarifa de publicidad: se cobra uno y medio reales por ocho líneas la primera vez 
y un real por las siguientes. 
 

Esto teniendo como antecedente que en 1841 Volney B. Palmer funda en Boston, Estados 
Unidos, la primera agencia de publicidad que manejaba espacios en periódicos por el 25 por ciento de 
comisión. 
 
La prensa sufre modificaciones notorias en su publicación, por lo que su futuro inmediato es incierto. 
Lo mismo sucede en la publicidad donde su expectativa es cada vez mayor, de este modo no sabemos 
lo que sucederá a consecuencia de los cambios económicos y sociales que se presentan y los que están 
por venir. 
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CAPITULO 3 
LA SUSTITUCION DE LA PUBLICIDAD IMPRESA POR LA 

NUEVA TECNOLOGIA 
 
En este apartado se conocerá la gran competencia publicitaria que surge entre los periódicos más 
reconocidos en el país, lo mismo que las nuevas técnicas de publicitar y dar a conocer los productos, así 
como las modificaciones que van surgiendo en la historia. 
 
Del mismo modo se mencionará de que forma los cambios tecnológicos influyen en la opinión de los 
anuncios en prensa y como se tiene que adaptar a las circunstancias. 
 
 
3.1 Durante la época porfiriana 
 
Dadas las condiciones políticas por las que atravesaba el país, en enero de 1853 el coronel José Manuel 
Escobar, es enviado a Colombia para entrevistarse con Santa Anna y ofrecerle de nueva cuenta la 
presidencia y en marzo llega la noticia de que el general aceptaba sacrificarse por la patria. 
 

Mientras tanto las actividades económicas prácticamente no existían, la agricultura se había 
limitado a unos productos básicos en la alimentación, la exportación consistía en oro y plata, el trabajo 
se había estancado, no había mucha seguridad. 
 

El 20 de abril llega Santa Anna y recibe de manos de Lombardi la presidencia, teniendo como 
primeras funciones designar a los jefes del ministerio, promulga la llamada ley Lares “que disgustó a 
los escritores de la oposición,  pues hacía poco menos que la prensa libre"72

 
Santa Anna al ver que tenía enemigos políticos, comienza por desterrar a Arista y después a la 

mayoría de los hombres de importancia  del partido liberal, reuniéndose estos en Nueva Orleáns y 
teniendo conocimiento de una agitación revolucionaria, en el sur se reunieron con Ignacio Comonfort 
para redactar el plan que fue proclamado  en Ayutla el 1 de marzo de 1854, haciendo algunas 
modificaciones fue anunciado días después. 
 

El presidente toma severas disposiciones ante esto, como amenazar de muerte a quienes 
poseyeran un ejemplar del plan y no lo entregaran a las autoridades. Santa Anna para demostrar su 
popularidad publica una circular haciendo un llamado a las autoridades para que expresaran la opinión 
hacía él con total libertad; para conocer si debería continuar o no al mando del poder. 
 

El 1 de febrero de 1855, se expide un decreto declarando que es voluntad de la nación que Santa 
Anna continúe al frente del gobierno. Ante esto se unen nuevos caudillos, ya que el presidente no había 
logrado sofocar la insurrección en el sur del país y Michoacán; regresa en junio y supone que el fin de 
su gobierno estaba próximo, una vez convencido el 9 de agosto sale de la capital rumbo a Veracruz 
para embarcarse. La era de Santa Anna había terminado. 
 

La mayoría de votos coloca como presidente a Juan Álvarez, su gabinete se conformó con 
Melchor Ocampo, ministro de relaciones, Benito Juárez en justicia, Guillermo Prieto en Hacienda e 
Ignacio Comonfort en Guerra. 
 

 
72 Colegio de México. Historia General de México. Tomo 2. p. 827 



Juárez comienza a trabajar para conjurar la crisis ministerial; mientras sus colegas de gobierno 
renuncian, preparan un proyecto de ley que se convierte en una de las cinco medidas reformistas 
dictadas por el gobierno interino siendo la Ley de Administración de Justicia Orgánica de los 
Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, del 23 de noviembre de 1855, conocida como Ley 
Juárez; suprimiendo los tribunales especiales, los tribunales militares juzgarían solo los delitos 
militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. 
 

Tomando en cuenta el Plan de Ayutla y la Ley Juárez, se proclama la Constitución el 5 de 
febrero de 1857 proclamando la igualdad, no esclavitud y la manifestación del pensamiento entre otros. 

 
Le Trait d’Union, periódico de influencia francesa, tiene como primera referencia el 2 de junio 

de 1857, editado a cuatro páginas, dentro de sus secciones encontramos Les chauffers, Bulletin, 
annonces y Journal frences univdersal. En un principio por completo se editaba en francés. Incluyendo 
los anuncios que solo eran textos: 
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Después de ocho meses de publicarse, a pesar de continuar con sus cuatro páginas aumenta las 

secciones añadiendo France, Paris Hier, Ephemerides, Bulletin meteorologique, section commerciale y 
Principales Adresses de México. 
 

Así el 8 de febrero de 1861 dentro de la sección de anuncios, página 4, encontramos que estos 
se dividen de acuerdo al público que va dirigido y aparecen: annonces locales, annonces américaines y 
annonces parisiennes. Encontramos imágenes pero estos no presentan novedades publicitarias en 
cuanto a presentación y uso de recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de febrero de 19861 
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EL 11 de enero de 1858 Juárez recibe el poder de mano de Comonfort y bajo diversas 
circunstancias la misma fecha de 1861 el gobierno conservador tenía absoluto poder y se declara 
presidente constitucional de la República el 15 de junio. 
 

En México a mediados de siglo XIX, la lucha por el poder político entre liberales y 
conservadores y la dominación de los liberales, son base importante para la imposición de la sociedad 
capitalista sobre la sociedad de tipo colonial. 
 

“Mientras los guerrilleros conservadores cazaban liberales, los líderes políticos de la misma 
tendencia gestionaban el apoyo de Europa y el establecimiento de un segundo imperio... las dificultades 
financieras del gobierno obligaban a tomar la medida de suspender el pago de la deuda exterior y de sus 
intereses.”73

 
Francia se compromete con los conservadores de México y manda tropas que desembarcaron en 

Veracruz, por lo que se retiran los ejércitos inglés y español tratando de imponer una monarquía. El 
ejército francés sufre el primer revés el 5 de mayo consiguiendo unificar a la mayoría del pueblo 
mexicano en su contra. 
 

En mayo de 1864 llega a las playas mexicanas Maximiliano y su esposa Carlota que había 
aceptado la corona, pero gran desconcierto se llevaron los conservadores cuando exige pase oficial para 
documento pontificios, crea registro civil y expide leyes sobre salarios y condiciones de trabajo  entre 
otras cosas. 
 

De este modo Maximiliano no pudo resistir el empuje de los ejércitos liberales de Mariano 
Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz, rindiéndose en Querétaro el 15 de mayo de 1867 y fue 
fusilado en el Cerro de las Campanas. 
 

En junio de 1867 Juárez hace su entrada triunfal a la ciudad y su primera acción en poner en 
orden la autoridad y señala que hay impacientes que exigen la solución en un solo día, entre ellos 
figuraban los periódicos liberales, el Siglo XIX y el Monitor Republicano, el primero exponía que la 
nación debía elegir a sus mandatarios y el segundo exigía una reforma total, ante esto el 18 de agosto  
aparece la convocatoria para las elecciones. 
 

Durante las elecciones de septiembre y presentado el abstencionismo, en unas elecciones 
secundarias es reelegido el Presidente Juárez; a pesar de sentirse la efervescencia de la no reelección 
dentro del partido liberal. 
 

A pesar de que el Siglo XIX y El Monitor Republicano se mostraron liberales, la publicidad 
continúa de manera normal, no intervienen los problemas  políticos, económicos o sociales para seguir 
anunciándose y publicarse. 
 

El Siglo XIX, conocido y afamado periódico, que en su publicidad mostraba gran variedad de 
anuncios y formas de presentación, destacaba los que aparecían en forma vertical que eran publicados 
de manera constante y llamando la atención por su presentación con imágenes, letras y ocupando las 
columnas centrales de la página, siendo así más vistos los como los siguientes ejemplos.  El primero 
del 17 de febrero y el segundo del 25 de abril de 1870, ambos en la página 4: 
 
 

 
73 Colegio de México. Historia mínima de México. p. 112 
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En este ejemplo final, y como ya se había mencionado antes, las agencias de publicidad 
comenzaban a tener auge y se encargaban de estos aspectos y también necesitaban de la misma para 
darse a conocer utilizando diversas técnicas para ser atrayentes. 

 
Aunque por muy pocos es sabido, en 1872 aparece la primera época del Imparcial su tiraje no 

duró mucho tiempo, se consideró arduo antecedente de la tan conocida segunda época en 1896, donde 
también había publicidad y su distribución era similar a la de los ya existentes. 
 

Dentro de las secciones se encontraba una editorial, parte oficial, gacetilla –con temas de 
prensa, manifiestos, folletos, periódico de política, literatura, industria, artes, comercio, mejoras 
materiales, teatro y avisos;  siempre en la primera página aparecía un personaje diferente. Para el mes 
de noviembre aparece con un nuevo formato y renueva sus secciones como Congreso, variedades y 
última hora junto a las ya conocidas. 
 

A principios de 1873, a partir del 26 de enero, nuevamente cambia de formato, su presentación 
es más grande, el contenido se conforma de una editorial, colaboración (que podría ser como el 
artículo), nuestro candidato, gacetilla, inversiones publicas y los conocidos avisos que solo se 
presentaban como texto que informaban, aunque no se destaca la importancia y uso de diferentes tipos 
de letras, tamaños, amplitud o anuncios reducidos a pesar de que unos resaltaban más que otros. 
 

Entre 1867 y 1876, el auge de las modernas vías de comunicación se hace presente comenzando 
por las líneas telegráficas, además de abrir nuevos caminos y carreteras; a pesar de esto el país progresó 
a paso de tortuga incluyendo las ramas económicas, dentro de todo la religión católica permaneció 
como exclusiva. 
 

Comenzaba un brillo de libertad de prensa, se consideraba que el periódico era absolutamente 
libre, como no lo había sido antes, se usó y abusó de ésta, los opinantes decían que era la época de oro 
y a pesar de estos algunos se mantuvieron en silencio. 
 

En 1876, Porfirio Díaz considerando que Lerdo de Tejada podría reelegirse se levanta en armas  
triunfa sobre las fuerzas leales en la batalla de Tecoac, tras diez años asume el poder y en noviembre 
hace la entrada en la capital de la República y cuatro días más tarde se auto nombra jefe del Poder 
Ejecutivo designando un gabinete y es hasta el 5 de mayo del siguiente año que asume la presidencia 
constitucional. 
 

“A partir de 1877 la  consigna publica será: antes que nada, pacificación y orden; enseguida, 
progreso económico, y por último, libertades políticas siempre y cuando fueran compatibles con las 
ideas de disciplina y desarrollo”74

 
Es decir, el desarrollo influyó en todos los aspectos, entre ellos el publicitario como sucedió y 

se hizo presente en los periódicos, dadas las nuevas condiciones tecnológicas, comunicativas e 
ideológicas para dar a conocer los productos, como sucedió con el Siglo XIX y el Nacional, los más 
reconocidos de la época. De esta manera, hablando del periodismo de combate, que goza de libertad 
durante el primer período de Díaz, lleva a la par el germen de la destrucción. 
 

“La prensa burocratizada como instrumento del grupo liberal en el poder -que pronto demostró 
sus tendencias conservadoras-, se destinó a sostener la filosofía oficial, identificada con los intereses de 
la nueva burguesía y de los elementos feudales que habían logrado flotar en la corriente de la reforma... 

 
74 Ibid. p. 934 
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La prensa porfirista proclama la paz y representa las tendencias revolucionarias de ciertas banderías 
liberales... La función de la prensa... es colaborar con el gobierno en su labor de regeneración y alejar 
del pueblo toda idea revolucionaria”75

 
En julio de 1880 sale El Nacional, fundado por Gonzalo A. Esteva, donde figuran Vicente Riva 

Palacio, Francisco Sosa, Manuel Gutiérrez Nájera y Luis González Obregón, entre otros, introdujo 
importantes modificaciones a la prensa tradicional, que lo hace un precursor de la prosa moderna en 
México. 
 

El Nacional se nombraba un periódico de política, con secciones de literatura, ciencias, artes, 
industria, agricultura, minería y comercio, editorial, noticias de Europa, teatro y avisos. Algunos de los 
anuncios que aparecieron durante ese período son los siguientes: 
 

En 1880 aparecen anuncios sin imágenes, pero aplican todas las diversidades conocidas de 
presentación como el tamaño o espacio que ocupan, la diversidad de letras ya sea de molde, negrillas, 
góticas, redondas e incluso la presentación del texto: como el anuncio de tipografía que apareció el 4 de 
julio de 1880, en el número 1 del periódico, donde una línea es presentada con letra de molde y en 
negrillas pero formando una medio círculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 RUIZ Castañeda, Ibid. p.230 
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Otro anuncio por destacar es el publicado en el mismo periódico solo que el 1 de agosto de 
1888, dentro de la sección de avisos donde se exhibe el anuncio de una agencia de inhumaciones, en un 
espacio reducido, utiliza letra de molde, combinando mayúsculas y minúsculas, resaltando algunas más 
que otras por la tonalidad que se les da, pero con la característica de que se publica al revés, no por 
error, es lo que lo hace innovador y atrayente para el lector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85



Mientras tanto el Siglo XIX, ya con una trayectoria de 20 años, destaca dentro de sus anuncios 
imágenes, tamaños, presentaciones, tomando como punto de partida que el hecho de publicarse años 
antes le ha permitido tener más contacto con las tecnologías y conocer más allá de lo que puede decir 
sólo el texto, es decir, destacan anuncios de productos extranjeros, viajes a diferentes lugares y unos 
más con pocas letras pero muy llamativas por su presentación. Anuncio publicado el 14 de febrero de 
1881: 
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Durante 1880, Manuel González recibe la banda presidencial, su período se destacó por las 
grandes crisis, como las provocadas por la moneda de níquel y el crecimiento de la deuda inglesa, 
debido a esto la opinión pública ve con júbilo el regreso al poder de Porfirio Díaz; retomándolo en 
noviembre de 1884. 
 

“La llamada política de conciliación con los enemigos de ideas políticas fue pública y notoria. 
Durante la edificación del porfirismo, el congreso y la presa apenas fueron menos libres que poco 
antes. El diario de Debates de ambas cámaras y los periódicos clásicos (El Monitor Republicano, el 
Siglo XIX y la Voz de México) y modernos (El Diario del Hogar desde 1881 y El Tiempo de 1883) 
fueron libres aunque cada vez un poco menos. En 1885 los jurados de imprenta son suprimidos.”76

 
El invierno que cierra el año de 1887 y abre 1888, es considerado como unos de los más alegres, 

ya que la política inmigracionista acogía en México a los extranjeros mal vistos en sus patrias debido a 
sus ideas innovadoras y pone en práctica la hermandad entre los hombres en vez de competencia; con 
ello Díaz conquistó el poder sin más, la autoridad indiscutida, la última palabra, el cállese, obedezca y 
no replique. Será el presidente-emperador. 
 

En julio de 1884, Rafael Reyes Spíndola funda el Universal, considerado como conservador de 
política, pero radical  en prácticas periodísticas. Las secciones se dividían en  zona libre-cartas, notas 
diversas, ecos, los estados, notas discordantes, espectáculos públicos, noticias, diversiones públicas, 
telegramas especiales, bolsa mercantil y los avisos. Los lunes se llamaba “Los lunes del Universal” 
donde además se hablaba de modas, cuentos, culto, novela y temas específicos. 
 

El Universal empieza utilizando, como muchos, los anuncios sólo de texto, pero con la 
característica de que aparecen en forma horizontal, utilizando diferentes letras, tamaños, 
combinaciones, negrillas, sencillas, de molde y demás. Esto se aprecia en la publicación del 15 de 
octubre de 1890: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 Ibid. p. 949 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo que respecta al Nacional, algunos anuncios junto con las imágenes ya presentaban cierto 
tipo de movimiento o presentación como es el caso del anuncio de “Kodak”, que apareció el 18 de 
mayo de 1890, donde a pesar de la combinación de todos los tipos de letras, es de resaltar el hecho de 
que se hace la presentación del producto y la descripción del mismo. Ante esto, retomando las 
características de Peninou, vemos que la imagen se presenta bajo una publicidad de presentación en 
donde se da a conocer por medio de una designación, es decir existe un mensaje escrito el cual nos da 
sus características sobresalientes y por otra parte están los iconos que nos señalan como se utilizan y 
guiando la mirada hacia cada paso a seguir. 
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En este juego de imágenes, el objeto y relato nos indican que no vemos al participante de la 
acción, sin embargo se crea una situación donde el objeto queda  expuesto a presentarse dentro de un 
marco escénico: 
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Esto nos muestra que la publicidad toma un nuevo giro en cuanto a presentación sobre todo por 
la crónica presentada y el detalle del producto, caso contrario a lo que sucede en El Universal. 
 

Por otro lado Porfirio Díaz sigue acumulando el poder y lo conserva. El 1 de diciembre de 1890 
se anuncia que el artículo 78 constitucional ha sido enmendado para permitir la reelección indefinida 
del Presidente, a esto se suma una mala racha de siete sequías, escasez, ciclones, epidemias mortíferas 
que comenzaron tras otras.  
 

En el período de apogeo del Porfiriato se aceleró la incorporación de los mercados locales al de 
México y de México al mercado mundial y para 1895 un cuarto de millón de mexicanos eran 
mercaderes, con esto se dio alas al comercio interior pero con ello la vida de los empleados no fue 
generalmente feliz, ya que exigían tareas diarias de 15 horas y sueldos que por milagro alcanzaban para 
el sostenimiento de la familia; esta situación lleva a los amos a buscar protección en el gobierno. 
 

La prensa también pasaba por fuertes problemas, por ejemplo El Universal al poco tiempo, de 
haberse fundado y por no haber prosperado económicamente tuvo que ser vendido a Ramón Prida, 
convirtiéndose en el órgano oficial de llamado “partido científico”, consagrando el fraude político al 
justificar la falta de cumplimiento de los planes revolucionarios que habían llevado a Díaz a la 
Presidencia. Sin embargo vemos que la publicidad continua a la vanguardia en cuanto a presentación, 
como los anuncios publicados durante 1895 y 1896. 
 

En 1895 El Universal manejaba la publicidad en todas las secciones, ejemplos claros son  el que 
se publica el 18 de septiembre de 1895 en la página 2, aparece una loción, ocupando buena parte de la 
columna al lado inferior derecho, considerado simple y sencillamente como publicidad de exposición, 
debido a que el producto se presenta solo, independiente del texto, ya que la presentación icónica se 
hace atrayente por los recursos o iconos utilizados en la misma imagen como la corona encima de la 
botella, la misma botella y las grafías empleadas en la etiqueta; sin embargo la información adicional es 
sólo para complementar y dejar en claro qué se ve: 
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Otro más es el publicado el 31 de diciembre del mismo año y en vísperas de fiesta, en la página 
3 también aparece el anuncio de un coñag, ubicándose en la parte baja. Al igual que la anterior se 
considera publicidad de exposición porque no hace falta un presentador ni mucho texto para saber que 
habla de una buena bebida debido a que de los iconos como estrellas, señalar que tiene medalla de oro 
y que proviene de París, indican todo.  
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Sin embargo hay quienes se publican en un mayor espacio a causa de la popularidad que para 
esos años tenían, como lo era el Palacio de Hierro, siendo de los pocos que ocupaban grandes espacios 
en las páginas y aparecían de manera constante. Una de las muchas es la del 14 de febrero de 1896 en 
la página 7, donde se impone el nombre del lugar con letras grandes, en mayúsculas, asegurando de 
esta manera su identidad. 
 

Estos anuncios se caracterizan por ser textuales e informativos, casi en su totalidad, la única 
imagen es aquella que nos presenta el lugar visto desde afuera. Por su parte los productos anunciados 
resaltan lo mejor de sí:   
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Otro periódico que continuaba en la lucha por mantenerse vigente era el Monitor Republicano, 
que al igual que el anterior, presentaba sus anuncios en un mayor espacio con diversidad de imágenes; 
la publicación del 14 de julio de 1896 en la página 4 dentro de la sección de avisos, aparecen los 
anuncios de Emulsión de Scott, fábrica de camas y máquinas de escribir.  

 
La publicidad de exposición se hace presente a través de los productos siendo su testimonio 

estar ahí, apoyando por la designación de un mensaje escrito que sustituye lo que podría presentar un 
diálogo con el lector para conocer los usos y beneficios de los mismos: 
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A finales de este año “aparece El Imparcial de Rafael Reyes Spíndola, periódico que inaugura 
la etapa del periodismo industrializado en México, bajo la protección oficial”77, gracias a su moderna 
maquinaria aumenta la tirada de ejemplares y se vende a un centavo. Su éxito debido a 180, 000 pesos 
facilitados por Delfín Sánchez Ramos y Don Tomas Branift, adoptando características de los diarios 
norteamericanos, métodos publicitarios y el subsidio gubernamental implícito. Dentro de sus modernos 
talleres también se imprimían  el Mundo, Diario de la tarde y el Dominical Mundo Ilustrado. 
 

“La publicidad como profesión general del periodismo empieza a especializarse y emplear a los 
dibujantes, escritores y poetas ‘free lance’ que redactaban”.78

 
Dentro  de las novedades publicitarias en El Imparcial aparece una publicada el 7 de diciembre 

de 1899 de Rayos X, abarcando cinco de las columnas y de la mitad de la página hacia abajo. Lo 
destacable a primera vista es la combinación del tipo de letras y como en cada cambio de las mismas lo 
que señala es algo diferente desde que inicia hasta el final, el texto en donde se explica el método de 
curación siendo demasiado extenso, pero no por eso quedan fuera detalles del mismo y la explicación 
puede considerarse como persuasiva para optar por esto. 
 

Asimismo aparecen dos imágenes, una del Dr. Rodríguez en el lado izquierdo, con una postura 
de perfil, a pesar de ser el presentador funge como protagonista, como elemento de exhibición. En el 
lado derecho, parte baja, encontramos a tres personas, la situación de relato, lo que nos lleva a decir que 
esta publicidad de predicación utiliza como recurso la metonimia, con una relación de primera a tercera 
persona, de tal modo que el personaje principal aparece en la imagen y con ello se crea una relación 
entre presentador-personaje y lector; aunque también se hace presente la redundancia el texto se vuelve 
la base de un consejo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 RUIZ Castañedda, op.cit. p.243 
78 Novo Salvador op. cit. p.136 
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Por lo que respecta al Nacional, su imagen ya había cambiado, el formato se presentaba más 
grande, aparecen nuevas secciones como: diversas noticias por cable, de aquí y de allá, nota social, 
teatro nacional, cosas y cosas, avisos, crónica nacional y extrajera. 
 

Para este cierre de la década el 17 de agosto de 1900, se presenta un anuncio enmarcado con 
figuras geométricas alineadas formando un cuadro, se usan gran variedad de letras y solo un dibujo del 
producto, pero siendo desde una manera pacífica, la característica en forma diagonal. 
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Al cerrar este siglo nos damos cuenta que la vida cultural era muy diversa, gracias a un proceso 
de cambios evolutivos y al esfuerzo de personalidades que lograron la afirmación de la nacionalidad 
cultural, se crearon instituciones, corporaciones e instrumentos adecuados al estilo de cada época y se 
procura ajustar nuestro paso al de las corrientes intelectuales y artísticas europeas; cuestiones que se 
acentuaron en los primeros años. 
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3.2 La lucha revolucionaria 
 
Durante los primeros años del nuevo siglo la sociedad mexicana se da cuenta de que las posibilidades 
de ascender eran palpables sólo en los terrenos económico y social, ante esto surge una nueva 
generación de jóvenes con títulos de abogados, médicos, ingenieros, entre otros, con la finalidad de 
hacerse presentes y abrirse paso para destacar en la vida pública del país. 
 

Como sucedió en las últimas elecciones del porfiriato, por primera vez desde hacía 30 años, se 
formaron partidos políticos para contender en las diputaciones y senadurías con el resultado de que 
ninguno de los candidatos independientes obtuvo un escaño en el congreso. Por lo que respecta a las 
elecciones presidenciales, estos partidos estuvieron dispuestos a reelegir una vez mas a Porfirio Díaz si 
se permitía que la elección de vicepresidente de la República fuera libre. 
 

Ante esto y viendo cerradas las puertas, Madero decide lanzarse a la rebelión armada el 20 de 
noviembre de 1910, teniendo como Bandera el Plan de San Luis, declara Ley suprema de la Nación el 
principio de No Reelección, se desconoce al gobierno de Díaz y a las autoridades de quien emana el 
voto popular. 
 

A pesar de que el movimiento se quedaba sin jefes en varias localidades o por el temor de 
represalias, los revolucionarios adoptaron una actitud cautelosa y hasta el 22 de noviembre se 
registraron  brotes armados en algunos estados. El más importante levantamiento armado es el de 
Morelos, a finales de año, fue el grupo que conspiraba en la Villa de Ayala encabezado por Pablo 
Torres Burgos y Emiliano Zapata. 
 

La revolución cobra auge en todo el país, además de las manifestaciones tumultuosas y 
sangrientas que exigían la renuncia de Díaz. El empeño de la Revolución concluye con la firma del 
Tratado de Juárez el 21 de mayo de 1911, acarreando la renuncia y exilio del dictador. Con ello Madero 
negociaba el poder colocando en el poder a varios hombres y una vez finalizadas las elecciones en 
1911, asume el poder con un partido seriamente desavenido. 
 

A pesar de las circunstancias los periódicos continuaban su trabajo publicitario ya que las 
noticias sólo señalaban actos de revoltosos, acuartelamientos de tropas, desórdenes, movilización de 
tropas, entre otras. El imparcial que presenta las novedades en sus páginas, como la del 23 de 
noviembre de 1910, a unos días de haber estallado la Revolución. 
 

En este caso se resalta el anuncio de Warner’s debido a la estética empleada, el texto utiliza la 
letra de molde y sólo al final otro tipo que da realce al nombre de la marca y lo que se quiere dar a 
conocer. Vemos que es de mencionar que se presenta la redundancia, combinando imagen y texto para 
comprender mejor la intencionalidad del emisor.  Por lo que respecta a la imagen la presentadora está 
de perfil, no hay búsqueda directa con el otro, existe el relato y se dirige a terceras personas. 
 

Otro anuncio es el que se ubica en la parte inferior, una vidriería, en este caso se emplea sólo 
texto con letra de molde en diferentes tipos como negrillas, sencilla, pero con la cualidad de que 
emplea rectángulos entrelazados y unidos por líneas que llevan de uno a otros, haciendo ver que hay 
una estabilidad sumado a una fuerza y unidad; con esto vemos que el mensaje se sitúa dentro de la 
inclusión ya que el emisor se incluye en el enunciado para dar fuerza a su expansión: 
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En este mismo periódico, pero al siguiente mes, 19 de enero de 1911, aparece este anuncio pero 
más sofisticado en cuanto a presentación, empezando porque ocupa toda la página, utiliza letra de 
molde pero en varias presentaciones, diversidad geométrica y recuadros que lo hacen más atractivo.  
 

El anuncio utiliza diversidad de letras, pero con poco texto, como el nombre de los dueños más 
grande y con letras gruesas, con un antecedente de cultura artística y tipo colonial la parte media se 
compone por la imagen que aparenta ser el sostén de lo que lo rodea, detallado en flores, arcos, ángeles 
y agua. 
 

En el nivel connotativo hacemos referencia a que el tipo de letras corresponde a la fuerza y 
seguridad que se hace presente, el nivel geométrico el presentado por rectángulos que señalan la 
estabilidad fuerza y unidad de los cuadros. 
 

La imagen a pesar de ser un dibujo, se presenta con el acto de elegancia, tranquilidad, belleza, 
posiblemente esplendor o poder divino y riqueza; lo que hace suponer que eso se representara en los 
trabajos y servicios que se ofrecen. Por estas características este anuncio se considera como uno de los 
más representativos y atractivos que aparecen durante la primera década del siglo XIX. 
 

Así los personajes, que aparecen como dibujos, en alguna instancia tienen postura frontal 
haciendo una invitación directa y por otro lado aparecen otros con postura de perfil y en situación de 
relato: 
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En 1911 es creado el semanario de caricaturas El Ahuizote, dirigido por Pedro Malabehar y 
Miguel Ordorica, el primer número aparece el 2 de junio con un precio de diez centavos, en sus 
secciones se encuentran Nosotros los jóvenes, testerazos (que era información general), gran diario 
político, social de magia y aparato. Los anuncios se publicaban en la página final y sólo eran textos. 
 

Sin embargo el 10 de junio de 1911, salen las primeras publicaciones con imagen. El primero 
un anuncio de cigarros donde aparecen diversidad de líneas verticales, horizontales, curvas, mixtas y 
espirales, reflejando firmeza, fuerza, permanencia, dinamismo, emotividad y poder. Por otro lado 
aparecen las figuras en forma de triángulos y círculos indicando permanente seguridad, inmensidad y 
movimiento. 
 

La publicidad se ubica dentro de la predicación debido a que aparecen características que dotan 
el producto, que no aparece. Utilizando como recurso la metáfora, en este caso se orienta la 
interpretación del mensaje por medio de algunos objetos y palabras que lo califican. Por su parte el 
pequeño texto se ubica en la redundancia dado que hay repetición de términos que lo hacen ver 
superior. 
 

Así el anuncio de junto, referente a una cerveza, utiliza líneas verticales, horizontales y curvas 
que nos señalan firmeza, actividad, fuerza, permanencia, decisión, movimiento y dinamismo, además 
aparecen rectángulos y óvalos donde vemos estabilidad, fuerza y capacidad. El enunciado es demasiado 
breve pero nos deja ver que generaliza una afirmación, por eso se ubica en la universalización. 
 

Aunado lo anterior, esta relación verbo icónica, se encuentra dentro de la inferencia, donde a 
partir de la imagen y los pocos datos que se ofrecen el lector obtiene sus conclusiones. Este anuncio se 
ubica en la publicidad de exposición, donde el producto se muestra por sí solo, destacando dentro de la 
predicación la esencia donde se manifiesta por su existencia: 
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Asimismo dentro de los pocos anuncios con imagen, se publica otro el 28 de octubre de 1911, 
es de una máquina de coser que nos presenta diferentes aspectos de la misma. En este caso hay uso de 
líneas y figuras que señalan firmeza, tranquilidad, descanso, actividad, fuerza, decisión, movimiento, 
dinamismo e inquietud, estabilidad, fuerza, unidad, seguridad, capacidad, movimiento e inmensidad. El 
enunciado en este caso utiliza como recurso la inclusión, donde el emisor se vuelve participe del mismo 
para darle fuerza al sentido que se ofrece. 
 

La relación de ambos aspectos, icónico y verbal, nos lleva a considerar que se encuentra dentro 
de la exposición, ya que el producto es testimonio de encontrase ahí, ayudado por la esencia debido a 
que no comercia con nadie, además se hace presente la figura y desfigura donde vemos que el sentido 
se encuentra dentro de la imagen, es ahí donde se ve la intencionalidad. 
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Por lo que respecta a  la prensa y ante la situación revolucionaria que va perdiendo terreno al 
paso que cobran fuerza los antiguos órganos porfiristas y los nuevos periódicos antirrevolucionarios,  
varios periodistas contrariados por estos elementos en la causa pública evolucionaron hasta la 
oposición. 
 

Estas “contradicciones entre los diversos órganos de un sector de la opinión, que no pocos 
casos, las contradicciones internas de uno solo de estos órganos eran demasiado evidentes y contribuían 
a agudizar la desorientación pública”79 Por ello la infiltración de los elementos contrarrevolucionarios 
en las filas de la prensa que aspiraban a seguir el rectorado intelectual de la Revolución en su fase 
orgánica, dividió la opinión. 
 

Una vez que Carranza ocupa la capital de la República, nombra director general de prensa 
revolucionaria a su secretario particular en el gobierno de Coahuila, Alfredo Breceda, a fin de verificar 
la orientación política de diversos periódicos dentro de los ideales constitucionalistas. Breceda renuncia 
a principios de octubre, considerando unificados los ideales de los periódicos revolucionarios. 
 

Como la publicidad sigue sin incomodarse ante esto, los anuncios continúan con sus 
publicaciones de manera normal, por ejemplo en El Nacional el 19 de junio de 1916 aparece un 
anuncio de muebles, de pequeño tamaño, sin mucho texto, la característica el dibujo de una persona 
elegante, cómico, con actitud de prepotencia, coraje o tal vez energía, esto hace que se ubique dentro de 
la publicidad de ostención pero a su vez se convierta en designación por el conjunto de características 
que se presentan. Sin embargo es de resaltar la elegancia  con que menciona que son muebles de 
calidad y lujo.  
 

En este caso el personaje se presenta con postura frontal mirando al frente y haciendo una 
invitación al lector, la situación es de discurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 RUIZ Castñeda. Op. cit. p. 270 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En octubre de 1916 Palavicini funda El Universal, dotado por todos los adelantos del 
periodismo moderno, con una fuerte influencia norteamericana, pero finalmente el creador desemboca 
en la oposición por lo que es perseguido y su periódico clausurado temporalmente. 
 

Sin embargo el 18 de marzo de 1917, sale a la luz el Excelsior, dirigido por Rafael Alducín, que 
al igual que el anterior crece como modelo del periodismo moderno con informaciones y artículos 
escritos apoyado de ilustraciones y abundantes gráficos, revelando la fuerte influencia americana y 
publicando páginas en inglés. 
 

La característica de este nuevo periódico es que era de un formato más pequeño, como 
secciones aparecen: guía Excelsior, editorial, crónicas, deportes, lo que interesa a los demás, aviso 
económico (que otros manejaban como aviso oportuno cobrando dos centavos por palabra), por el 
mundo de los negocios, servicio cable gráfico, exclusivo, sociales y personas, los compañeros de la 
noche, espectáculos y deportes. Aunque con muy poca publicidad se vendía en cinco centavos.  
 

Un ejemplo es el que aparece el 28 de marzo de 1917, un anuncio de muebles, enmarcado en un 
cuadro con líneas en zigzag, empleando la letra de molde en varios tipos, mayúsculas y minúsculas, en 
la parte central tres piezas de recamara y en la parte baja  descripción de los modelos y precio. 
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Por tanto, la presentación del anuncio, nos indica que esta rodeada de un cuadro mostrando la 
estabilidad, el empleo de las letras de molde muestra la fuerza y seguridad, el anunciado se presenta 
como una vía de ejemplo, con ello se puede decir que la relación entre texto e imagen es de 
redundancia ya que se ofrecen elementos para comprender el sentido e intención del emisor, la 
publicidad se considera como de exposición: 
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A mediados de 1917 el país sufría las consecuencias de la prolongada guerra civil; destrucción 
de campos, ciudades, vías férreas, interrupción del comercio y las comunicaciones, falta de un sistema 
bancario y escasez de alimentos entre otras, ante esto comienza la acuñación de moneda, logrando la 
reforma monetaria. 
 

La rotación de periódicos es más que constante, en abril de 1918 El Nacional comienza su 
quinta etapa con el nombre de El Nacional Diario Libre de la noche, impreso a cuatro páginas y con un 
formato más grande, la estructura se compone de noticias, avisos de ocasión, que se cobraban a un 
centavo. Por lo regular los anuncios no tenían imágenes y uno de esos pocos aparece el 20 de abril de 
1918, donde se promociona un medicamento para la gripe. 
 

El anuncio se constituye del nombre del medicamento sostenido por un águila y debajo unos 
volcanes, en un recuadro las características del producto, precio y lugar de venta. Se presenta con letra 
de molde, nombre del producto en mayúsculas y de menor tamaño y más gruesas, el ave nos representa 
la fuerza, altura. El enunciado es presentado como redundancia y vía de ejemplo, en este caso la 
relación entre imagen  y texto puede ser de contradicción porque el anuncio dice una cosa y la imagen 
presenta otra, por lo que la interpretación se vuelve cada vez mayor. En este caso la metáfora exalta un 
valor, el producto se ve sustituido por otros objetos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Antes de terminar la década, en 1919, El Universal comienza a publicarse con un nuevo 

formato, más grande y dentro de sus secciones encontramos: editorial, el mundo a través del cable, de 
nuestro territorio, teatro y cine, aviso oportuno (que cobraba a cinco centavos por palabra). Los 
anuncios o publicidad aparecían entre las páginas, como se hacía anteriormente, algunas ocasiones 
también aparecían la tribuna del soldado, página femenil y caricaturas. 
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Y aunque la publicidad tenía una línea, los que siempre resaltaban por su contenido eran los del 
Palacio de Hierro, como la del 16 de enero de 1919, donde anuncia abrigos. La característica es la 
combinación de letras, por su tamaño, sólo que esta vez la ofrece “para todas las fortunas”, se asocia 
con el texto anterior y la presentación de imágenes; estas de una mujer y un hombre vestidos de manera 
elegante y con sombrero, lo que al parecer es otorgarles un título de sociedad. 
 

Obviamente aquí se impone el nombre de la marca, exaltando las virtudes, esto por medio de 
una publicidad de exhibición donde los personajes muestran el artículo. A su vez estos se encuentran en 
postura de perfil, por lo que se dirigen a terceras personas y el lector solo funge como espectador 
dentro de la acción.  
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3.3 Cuando aparece la radio 
 
Para 1920 México parece iniciar una era de paz, tras un interinato civil Álvaro Obregón ocupa la 
presidencia de la República, el triunfo se atribuyó a que era conocido como un caudillo victorioso. Al 
año siguiente se pone en marcha la reforma agraria y Obregón pretende disminuir el poder de los 
militares reorganizando el ejército, de esta manera el estado adquiría fuerzas de acción socio-políticas. 
 

El 27 de septiembre de 1921, los Hermanos Gómez Fernández por medio de la radio 
experimental transmiten dos canciones mediante un transmisor De Forest de 20 watts, desde el teatro 
Ideal. “Ambos cantantes fueron escuchados durante en el entonces incluso Teatro Nacional (hoy Bellas 
Artes) mediante audífonos conectados a una planta receptora instalada en ese lugar”80

 
En enero de 1922, el Presidente Obregón exhorta a los ciudadanos a instalar estaciones de radio, 

con lo cual sentó las bases para iniciar la radiodifusión comercial, y a finales de año comienza a 
transmitir a JH, emisora diseñada por José Ruiz de la Herrón, una vez obtenida su licencia para operar 
su emisora, se convierte en la  XEH. 
  

Durante ese tiempo los Milmo comienzan a tener problemas financieros cerrando su empresa y 
asociación de Hermanos Milmo y Sucesores S.A., comenzando a invertir en la radio. Existían 400 mil 
aparatos de radio y había dos productores West Inghors y General Electric, este último integraba una 
empresa con RCA interesado en que el mercado se extendiera al sur. Raúl Azcarraga Vidaurreta y 
Emilio Azcarraga en 1920, conocen a Laura Milmo, casándose el segundo con ella y en 1922 surge la 
familia Azcarraga Milmo. 
 

Por su parte Raúl Azcarraga se interesa por un curso técnico que lo considera una buena 
inversión, a fines de ese año se constituye la empresa México Music Co., empresa que esta interesa 
promuevan sus productos en la RCA, ésta se da cuenta que pueden vender discos y aparatos a grandes 
proporciones, solo faltaban las radiodifusoras porque no había. 
 

En 1923, el 19 de marzo, se inaugura la estación experimental y cultural de la Secretaría de 
Guerra y Marina, además de la primera Feria Internacional de la Radio, esto en el Palacio de Minería. 
En mayo se inaugura la CYL, primera estación cultural de radiodifusión, propiedad del periódico El 
Universal y la  Casa de la Radio. En septiembre 15, la fábrica de cigarros El Buen Tono inaugura la 
CYB, con un transmisor de General Electric. 
 

En 1924 ya con nuevas bases de poder, ocupa la presidencial Plutarco Elías Calles, con él 
corrían las nuevas realidades de la sociedad y economía que produjeran la agilización de conciencias y 
una clara apetencia espiritual. 
 

También surge la CZE, esta estación era del Ministerio de Educación Pública, marcándose el 
inicio de la radio cultural, que con altos y bajos actualmente se conoce como Radio Educación. 
 

Dado el auge radiodifusor, durante el gobierno de Calles, se expide la primera ley en materia de 
comunicaciones eléctricas, el 21 de abril de 1926, obteniendo así un total de 16 emisoras. Al final del 
mandato callista, muchas otras cosas dan muestra del cambio, el poder político se institucionaliza hasta 
hacerse indiferente, hasta que en 1928 asesinan a Obregón y crea el partido oficial que llevó como 

 
80 RADIO. La función social de la radio.  El Universo de la Radio. Primavera de 1996. Vol. 1 No. 1 Asociación de 
Radiodifusores del Distrito Federal. p. 57 
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nombre Partido Nacional Revolucionario (PNR). La eficacia del partido quedó de manifiesto a unos 
meses de haberse creado. 

 
Como órgano del partido oficial nace en 1929 el periódico El Nacional Revolucionario, después 

llamado solamente el Nacional, que vive más por el subsidio del gobierno que por la masa de lectores 
que lo compran.   
 

Su formato más grande, dentro de sus secciones se encontraban correspondencias, sección de 
extranjeros, espectáculos, deportes, cablegramas y editoriales. La parte publicitaria se localiza 
distribuida  y la característica es que los anuncios se vuelven cada vez más grandes y obviamente  
comienzan a acaparar la atención, por cuestiones de espacio, los del Palacio de Hierro continúan 
sobresaliendo  por su presentación, elegancia, información y todo lo que los hacía diferentes a los 
demás. 
 

Por lo que respecta a los otros diarios como El Universal, dentro de la primera sección, existía 
una página en inglés y también los anuncios eran en inglés, como el que aparece el 17 de enero de 
1930, donde se anuncia la Casa de los azulejos. Dirigido a extranjeros muestra las virtudes del lugar y 
lo que ofrece. Debido a la poca visibilidad del anuncio, al parecer se muestra una parte del restaurante. 
El marco del anuncio forma figuras que lo hacen más vistoso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 11 de febrero de 1930, también en El Universal, aparecen dos anuncios, unos de muebles y 
otros de una pasta dental. El primero con letra de molde, un poco redondeada, poca información y con 
una imagen de exposición, nos muestra parte de lo que se puede encontrar en la tienda. Los muebles 
expresan la elegancia, finura, esto aunado al texto nos lleva a considerarlo como redundancia ya que 
éste le da sentido a la imagen. 
 

Por lo que respecta al dibujo se considera que manifiesta belleza, emotividad, y sobre todo  que 
se comunica; esto al igual que la utilización de líneas horizontales y verticales señalando la firmeza, 
fuerza, decisión, permanencia, es decir se hace presente la personalidad.  
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El siguiente anuncio, sobre una pasta dental Pebeco, utiliza una mezcla de letras que nos indican 

la seguridad, fuerza y protección, por otro lado líneas mixtas, curvas y horizontales señalando también 
fuerza, movimiento y firmeza.  

 
El texto hace referencia a la inclusión, dado que el emisor se ve incluido en el mismo, por tanto 

esta relación entre imagen y texto nos lleva a la redundancia donde se nos ofrecen los elementos para 
comprender el sentido de acuerdo a la intencionalidad: 
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Por su parte el Excelsior también presenta una publicidad al nivel de los demás, el ejemplo se 
toma de la publicación del 1 de julio de 1930, página 6, donde aparece un anuncio de Kellogg’s, en 
primera instancia es una imagen  muy familiar, la mamá y dos hijos, en la parte media una información 
del producto, beneficios y valores, en la parte final se resalta el nombre y la presentación del mismo. 
 

La imagen nos dice que se vive en unidad, convivencia, confianza, alegría, por tanto se 
convierte en una narración, haciéndose presente el matiz, donde la situación se vuelve un relato; los 
personajes con la cabeza inclinada no buscan intercambiar información, lo importante está en la escena 
anecdótica, dada la combinación del lenguaje verbo-icónico se vuelve redundante, el texto remarca el 
sentido de la imagen. Por lo que respecta al nivel tipográfico la letra de molde nos muestra la fuerza y 
seguridad.  
 

La publicidad se considera de exposición dado que el producto aparece de manera 
independiente a la escena, por su parte el texto se ubica dentro de la vía de ejemplo, ahí se enuncian 
todas las características del mismo y esto nos lleva a que saquemos las conclusiones que nos conduzcan 
a satisfacer nuestras necesidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con este ejemplo nos damos cuenta que los anuncios comienzan a tener una transformación 
publicitaria, donde aparecen con mayor frecuencia los discursos, son cada vez más grandes y ocupan 
espacios importantes. 
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Otro ejemplo de los que aparecen publicados es de General Electric, donde se da toda una 
información alimenticia para que la final nos demos cuenta de que se trata de un refrigerador. Este 
anuncio aparece el 24 de agosto de 1930, dentro de la segunda sección en la página 2. 
  

Por un lado un pequeño texto donde se habla de la importancia de consumir carne, y a su lado la 
imagen de lo que pudiera ser una carnicería, en la parte central aparece una mujer, lo que indica es una 
ama de casa, y enfrente un aparato electrodoméstico. 
 

Por lo que respecta al nivel connotativo las imágenes presentan manifiestos construidos de 
primera a tercera persona en el discurso, el enunciado esta en la imagen, se establece una relación entre 
el personaje de la imagen y el lector, se hace un llamado directo al destinatario. En el nivel tipográfico 
la letra de molde nos indica la sencillez y seguridad. 
 

El lenguaje verbal nos transmite el mensaje a través de la vía de ejemplo, donde podemos sacar 
conclusiones a partir del caso presentado y una vez conjugado el texto con el lenguaje icónico la 
relación entre ambos se ubica dentro del anclaje o aclaración, ya que la imagen no tiene un significado 
no tan claro y el texto nos señala lo que realmente es. Todo lo anterior nos lleva a determinar que la 
publicidad se ubica dentro de la exhibición. 
 

Así vemos que estos anuncios, publicados con mayor frecuencia, pudieran considerarse los 
antecedentes de los actuales publireportajes, debido a los métodos empleados y la amplitud de 
información que se da dentro de los mismos:  
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Una vez ya entrados en la modernidad, hay que destacar el uso exclusivo de los mexicanos por 
explotar las comunicaciones eléctricas vigilando el entorno y desarrollo al medio en la radio, se 
establecerá que podía haber estaciones estatales u oficiales. 
  

En septiembre de 1930 nace la XEW, de Emilio Azcarraga, fue industrialmente la primera 
estación con infraestructura, elementos artísticos y pasa a ser filial de la NBC, fundando así la cadena 
RCA. También en 1931 surge XEFO que estaba a cargo del PR, contaba con programas de 
entretenimiento y en algunos fragmentos pasaban cortes referentes al partido. 

 
Lázaro Cárdenas llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1934, en su gobierno se propone 

cumplir algunas de las promesas de la Revolución, pero la mayor preocupación fue multiplicar las 
escuelas, sobre todo rurales e impulsar la enseñanza  técnica, amplio red de carreteras y dio facilidades 
para que creciera la industria nacional. Con todo ello y para mejorar la economía mexicana, el gobierno 
impulsó la formación de industrias, se abrió un banco que prestara dinero a campesinos y funda el IPN. 
 

“Los años treinta fueron de intensa actividad cultural, En este tiempo se crearon, entre otros 
organismos,  el Fondo de Cultura Económica (una de las editoriales más importantes de Latinoamérica) 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con la llegada de los refugiados españoles, se 
estableció la Casa de España en México, que después se convertiría en el Colegio de México”81

 
Además el periodo cardenista se basa en un régimen social, Cárdenas pensaba que la radio 

debería tener una atención y debía percibirlas con un valor público, emerge como un medio de 
comunicación masiva establecida con muchos capitales invertidos. Se da un interés por utilizar a la 
radio como medio de control político aunque su régimen haya sido muy cerrado, Intenta estatizar radio 
Mújica, prepara un plan para que la radio sea manejada por los particulares, siendo los grupos de poder 
el ejército, la iglesia y los  conformadores de partidos políticos. Como existía XEFO el 1 de enero de 
1935 lanza su primer discurso en el país con una audiencia de cuatro millones de radio escuchas, con 
un alcance hasta el extranjero. 
 

En noviembre de 1935 el diario El Nacional cambia de El Nacional Revolucionario diario 
matutino de información a El Nacional diario popular, con un nuevo formato, de diez páginas y más 
secciones como judicial, extranjera, vida de los estados, editorial, economía educación socialista y 
cultura popular. 
 

Una vez que el auge de las estaciones era vigente, estas también empezaron a anunciarse en la 
prensa y por este medio se conocía la programación.  Como la del 10 de noviembre de 1935: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81 Secretaría de Educación Pública, SEP. Historia. Sexto grado. Cuarta  reimpresión, 2005, México D.F.  p. 91 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viendo lo anterior, cabe destacar que aparecían pocos anuncios con imagen, como el de una 
cerveza llamada Moravia que comenzó a utilizar la metáfora dentro de sus presentaciones, basándose 
en imágenes de la Gioconda, estatua de la libertad e iglesias, entre otras. Una de ellas es la publicación 
del 1 de diciembre de 1935, página 10, parte inferior: 
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En él vemos una leyenda y abajo la estatua de la Libertad, denominada como única, y en la 
parte central el nombre de la cerveza, el final se compone de un sello representado la calidad y al lado 
la imagen del producto y al final el grupo al que pertenece. 

 
La imagen, se compone de un dibujo tanto del producto como de la figura que lo acompaña, 

puede catalogarse dentro del tipo simbólico, ya que pueden sacarse interpretaciones a partir de la 
misma aludiendo a ideas humanas, espirituales y universales. En el campo geométrico aparecen dentro 
de los textos e imágenes las líneas verticales, horizontales, inclinadas que llevar a remitir la fuerza, 
permanencia y decisión; por su parte el aspecto tipográfico esta compuesto por letras de molde y 
redonda, proyectando seguridad, fuerza y protección. También vemos que el enunciado, con la 
finalidad de transmitir mensajes completos se ubica dentro del plano despersonalizado debido a que su 
afirmación aparece como ley eterna. 
 

Finalmente el lenguaje verbo-icónico, una vez relacionando la imagen con el texto, puede 
detectarse dentro de dos aspectos, el primero de anclaje o aclaración, donde la imagen no es clara en la 
primera interpretación y el texto nos señala lo que se debe leer para darle sentido  y la segunda es de 
inferencia, donde el lector saca conclusiones a partir de los presentado y muestra sentido en la imagen. 
 

Por tanto vemos que la publicidad se ubica dentro del plano de predicación o calificación, 
debido a que el producto es dotado de determinadas características como la metáfora, donde la 
expresión figurada transmite un valor exaltado, hay supremacía espacial y visual; es original y el objeto 
por un momento se ve comparado con otro de importancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1936 se funda el periódico Novedades, sus secciones se dividían en notas de sociedad, 
noticias, crucigrama, la moda del día, marcando el paso, apuntes, política, cinefonias, antena mundial, 
noticiero relámpago. Los primeros números del periódico no tenían publicidad, días después comienzan 
a aparecer los anuncios pero pequeños, como el publicado el 8 de marzo de “Sauza extra”, que aparece 
en la parte inferior de la página cuatro. 
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Del lado izquierdo aparece una botella indicando que ese es el producto, las letras utilizadas son 
de molde expresando fuerza y seguridad, este lenguaje verbal se ve definido como vía de ejemplo ya 
que intenta que se saquen conclusiones a partir de los primeros ejemplos; por tanto la relación entre 
imagen y texto puede considerarse como una inferencia existiendo una relación a partir de los datos que 
nos ofrecen y se pueden sacar las mejores conclusiones y su presentación es por medio de la 
exposición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras tanto las diferencias entre las compañías extranjeras y el gobierno fueron creciendo 
hasta llegar a un conflicto. Estas se esforzaban por no pagar los impuestos que señalab la ley y no 
querían mejorar los salarios de los trabajadores mexicanos; los obreros finalmente se fueron a huelga, 
la suprema corte decide que el aumento que pedían era justo y ordena que se les conceda, sin embargo 
las compañías petroleras no obedecen y el presidente decide expropiarlas.  

 
El anuncio lo hace el 18 de marzo de 1938, los extranjeros tuvieron que venderle a México su 

maquinaria, pozos y refinerías. En este mismo año el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se 
convierte en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y los opositores a Cárdenas fundan el 
Partido acción Nacional (PAN). 
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3.4 El impacto televisivo 
 
El comienzo de la nueva década no deja de ser menos importante, ya que en 1940 el candidato del 
PRM, Manuel Ávila Camacho, triunfa en las elecciones y por otro lado la crisis europea culmina en la 
Segunda Guerra Mundial por lo que la producción industrial mexicana se dirige a satisfacer las 
necesidades militares, con esto se impulsó la industrialización de México. 
 

En estos años hubo campaña de alfabetización intensa, se establece la escuela primaria pública, 
gratuita y obligatoria, se crea el IMSS con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y con ello la 
población crece. 
 

Una vez que la radio, sobre todo de provincia, se ve como un pequeño negocio que a su vez 
empequeñecería con la presencia de la W en la capital acaparando recursos humanos, anunciantes, 
dinero y poder, los representantes de las mismas en descontento crean la Asociación Mexicana de 
Estaciones Radiofónicas Comerciales (AMERC), teniendo como dirigente a Luis de la Rosa, que a su 
vez en 1940 por medio de una gestión crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) 
y en enero de 1942 el estado reconoce la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). 
 

Por otro lado también en los años 40 aparece la publicidad directa. Esta especialidad se presenta 
en dos vertientes, una que mediante cupones se le solicita al lector que por medio de diarios y revistas 
haga por correo sus pedidos del producto o servicio anunciado, la otra es la que utiliza el correo para 
llegar al posible comprador, al que se le surte por vía postal. 
 

Por su parte la prensa seguía haciendo su trabajo a través de sus publicaciones. El nacional que 
ahora se llamaba El Nacional al Servicio de la Colectividad, tiene como innovación los crucigramas 
dominicales y sección de caricaturas, publica el 1 de mayo de 1940 un anuncio de Bacardi. 
 

La parte de arriba se compone por un pequeño texto, resaltando el nombre del producto, abajo 
parte central el producto acompañado de diversos elementos como botellas, copas, frutas, haciendo 
referencia a que se lleva bien con todo y en la parte baja se menciona todas las variedades para 
prepararse. 
 

Al ver la imagen se denota que es de tipo semántica, ya que se presenta una interpretación; se 
utilizan muchas líneas horizontales mostrando la firmeza al igual que el nombre del producto donde se 
presentan no en forma lineal sino mixta, también representa fuerza al igual que el uso de la letra de 
molde. 
 

La parte verbal se conforma de la vía de ejemplo, ya que se pueden sacar conclusiones a partir 
de los casos presentados. Aquí la imagen juega con los sentidos ya que no solo se perciben datos sino 
también se aportan informes dadas las características de presentación que nos llevan a la inferencia 
relacionando la imagen y el texto para que se saquen las conclusiones a partir de lo que se observa: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte el Universal también comienza a publicar anuncios de películas y obras de teatro y 
a pesar de ser espectáculos, las fotografías cada vez son más reales. 
 

El Excelsior, ya entrado en la modernidad también comienza a hacer sus anuncios más extensos, 
con menos noticias, dividida como acostumbraba en secciones y al igual que los demás aparecía el 
aviso de ocasión, teatro y cine. 
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El 13 de marzo de 1941, se publica un anuncio de cigarros. Si lo dividimos en tres partes, la 
primera consta de una mano que señala un tres y a su lado la fotografía de un señor, al parecer de 
sociedad, la parte central un texto de tres preguntas con sus respectivas respuestas y al final la 
presentación del producto y alguna característica. 
 

La presentación fotográfica puede ubicarse dentro del tipo de opinión ya que se trata de 
expresar una ideología sobre algo. En el nivel geométrico aparecen líneas horizontales mostrando la 
firmeza, esto al igual que los rectángulos que indican estabilidad, fuerza y unidad;  por otro lado la letra 
de molde también presenta seguridad y sencillez. 
 

Por su parte el enunciado utiliza el recurso de la universalización donde se trata de generalizar 
una afirmación, es decir, los cigarros son de buena calidad y no causan daño, y aunado a la vía de 
ejemplo aparece un caso específico que afirma lo que se quiere.  
 

En este caso la publicidad se convierte en predicación ya que se impone la imagen de marca, 
asociado a la exaltación que asegura sus bienes, exhibiendo sus virtudes, además se apoya de un 
presentador, aunque no sea directo; designándole a través del mensaje informaciones suplementarias, 
esto logra un impacto perceptivo que constituye el valor de atención. Además por primera vez se utiliza 
la repetición, en este caso el número tres. 
 

Asimismo la fotografía se vuelve un aspecto importante ya que se ve que es sacada de un 
diploma o título y el texto en la parte baja lo confirma al decir que es un contador, es decir,  una 
persona con prestigio para la época y con un reconocimiento. 
 

Este personaje está de frente, la mirada es fija y observa a un espectador ausente, su postura es 
de relato, no existe intercambio de información y el objeto aparece como elemento de exposición. Este 
es otro ejemplo que nos indica que la publicidad comienza a tomar otros caminos, donde la 
competencia hace que los ingredientes que la componen difieran en cuanto a presentación y uso de 
técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año de “1945, el inventor de bulbos eléctricos, Lee de Forest, vino a México y conoció los 
trabajos de Guillermo González Camarena, quien había colaborado en los fallidos intentos de la XEFO 
y continuaba experimentando. De Forest le alentó a seguir adelante y en ese mismo año se presentó la 
primera cámara de televisión construida en México”82

 
A partir de ese año los experimentos de transmisión de televisión en México están a cargo de 

Ingeniero González Camarena y el 7 se septiembre de 1946 fue inaugurada la primera estación 
televisora del país en el laboratorio experimental instalado en la calle de Havre no. 74, del Distrito 
Federal. Dicha emisión comenzó a las 20:30 horas con un programa que fue seguido de breves 
entrevistas y tuvo como invitado de honor al General Fernando Ramírez, director de 
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telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). En septiembre de 
1948, desde el edificio de la SCOP transmiten programas diarios a lo que se llama “primera exposición 
objetiva presidencial”. 
 

Al terminar la década de los cuarenta, las ciudades eran aún pequeñas; contaban con unos 
cuantos edificios altos, había muy pocos automóviles y solo los muy ricos los podían comprar. Los 
demás se transportaban en camiones o en tranvías. Si se trataba de viajes muy largos, se usaba el 
ferrocarril y, a partir de 1950, líneas de autobuses. 
 

El crecimiento de la industria empezó a cambiar la vida del país. La gente empezó a mudarse de 
los pueblos a las ciudades, que crecieron porque en ellos se concentraban las fábricas y los obreros; las 
carreteras, caminos, camiones y automóviles se multiplicaron. En el campo también hubo cambios, se 
construyeron grandes presas y canales de riego; se extendió el uso de tractores, trilladoras y otras 
máquinas agrícolas. 
 

En 1950, el ingeniero Guillermo González Camarena inicia la operación de la estación XHTV, 
canal 4, que “con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán, nacía en 
México, en forma oficial, la televisión”83 Con ello comienza la publicidad televisiva y los primeros 
clientes en anunciarse fueron Goodrich, Euzkadi y Omega. Extrañas coincidencias ligan el nacimiento 
de los poderosos medios de comunicación con el capital extranjero. 
 

La aparición de otros canales fue el canal 2, el primero de mayo de 1952 y el 20 de marzo de 
1954 la estación XHGC canal 5 sale al aire, haciendo uso de los más modernos medios de transmisión 
que han convertido a la televisión y en especial al canal 2 en el medio publicitario por excelencia, 
aunque también estos utilizaban a la prensa para anunciarse y dar a conocer programas donde pudiera 
aumentar su audiencia.  Nacional, 10 de mayo de 1951: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
83 CREMOUX, Raúl. Op.cit. p. 15 
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Una vez que la tecnología logra establecerse y los periódicos también cambian, la publicidad no 
se queda atrás y los anuncios empiezan a dar ideas de nuevas cosas; como lo vemos en el anuncio del 
20 de abril de 1951 publicado en el Excelsior, su estructura se compone de un título seguido de un 
pequeño texto que al parecer no tiene sentido sobre lo que se anuncia al lado izquierdo aparecen dos 
personas, un monje muy parecido a Miguel Hidalgo y un indígena con su vestimenta tradicional  
 

Dentro del análisis connotativo se ve por un lado la imagen de un dibujo, que dentro del plano 
fotográfico se ubica en la documental ya que se relaciona con hechos o sucesos que han acontecido y a 
su vez emotiva ya que acapara la atención esto debido a la similitud del personaje entre el monje y 
Miguel Hidalgo y la relación de éste con el pueblo. 
 

Por lo que respecta al nivel geométrico las líneas más frecuentes son las horizontales y 
verticales, aunque estas un poco inclinadas, ambas indicando la firmeza, fuerza, permanencia, decisión 
y actividad, siendo frecuente el uso de rectángulos que también señalan estabilidad, fuerza y unidad. 
 

El nivel tipográfico se compone de letra de molde, mezclando mayúsculas y minúsculas 
indicando la seguridad, firmeza y sencillez. El enunciado por su parte, aunque no muy corto, puede 
situarse en la vía de ejemplo, ya que podemos sacar conclusiones a partir de lo presentado así como de 
la inclusión debido a que el emisor forma parte del enunciado para dar mayor fuerza. 
 

Por tanto esta relación entre imagen y texto se ubica dentro del anclaje o aclaración, ya que la 
imagen no tiene un significado tan claro y el texto nos señala lo que se debe ver en la misma. 
 

Dentro del ámbito publicitario, el anuncio se ubica dentro de la publicidad de ostención ya que 
es apoyado por un presentador y a su vez de la designación porque también hay un mensaje escrito con 
información suplementaria. Dentro de aspecto de la publicidad de predicación una vez que se dota de 
determinadas característica éste se ubica dentro de la metonimia, ya que el objeto entre en acción 
verbal originando una anécdota y el producto destaca sus cualidades. 
 

Finalmente vemos que aparece el matiz, ya que se nos ofrece una situación de relato, los 
presentadores aparecen inclinados sin buscar un encuentro con el espectador y crean solos su escena: 
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En ese mismo año comienzan a aparecer con mayor frecuencia los anuncios de televisores que 
se habían convertido en la sensación del momento, estos se publicaban en grandes espacios y aunque 
con poco texto si eran de llamar la atención, un ejemplo es el publicado en El Nacional el 5 de mayo de 
1951, dentro de la primera sección y más importante, aparece este anuncio que abarca la primera parte 
de la página y las ocho columnas. Se compone de la imagen de un televisor en la parte izquierda y al 
lado solos los datos de la marca y el lugar de venta, ahora el texto se ha reducido ya que la innovación 
no lo requiere. 
 

La presentación connotativa de este anuncio es de la siguiente manera: el televisor cuadrado, 
con líneas horizontales y verticales, presentando la fuerza, firmeza, decisión y actividad; los cuadrados 
muestran una estabilidad y finalmente la pequeña imagen donde solo se ve una pequeña cara, establece 
una relación de discurso con el lector, por tanto el anunciante de la imagen hace un llamado directo al 
destinatario abriendo posibilidad de entablar relación entre ambos. 
 

Por otro lado se utiliza la letra de molde, en diferentes tamaños, que como sabemos nos da idea 
de seguridad y firmeza, el nombre de la marca con letra redonda transmite protección. La peculiaridad 
de este anuncio para llamar la atención es que utiliza fondo negro y lo demás resalta en blanco, lo 
contrario que sucede con los textos y la ubicación dentro de la página lo hace más interesante: 
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Con ello el fuerte desarrollo capitalista en nuestro país, propicia el surgimiento de poderosas 
compañías especializadas en servicios publicitarios y las principales operan en México son filiales de 
las grandes agencias publicitarias de Estados Unidos. 
 

La industrialización produjo grandes cambios en la economía mexicana. Con estos cambios 
hubo alzas de precios en muchos productos: para reducirlos junto con los salarios, el gobierno comenzó 
a gastar menos y a frenar el aumento de los sueldos a los trabajadores con muy poca inflación. Este 
desarrollo estabilizador se puso en práctica durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-
1958), y aunque se orientó hacia el agrarismo y los problemas sociales impulsó las obras públicas e 
hidráulicas, mejoró los suburbios y pequeñas poblaciones además concedió el voto a la mujer. 
 

Dados estos cambios políticos, económicos y sociales, y comenzado la segunda mitad del siglo, 
El Universal publica en la página 5, el 11 de octubre de 1952, un anuncio sobre las novedades 
electrónicas del momento, realmente toda una explicación detallada y con todas las cualidades que te 
ofrece el producto, abarcando cuatro columnas completas de la página. 
 

Vemos que tiene un título con letra de molde en mayúsculas, abajo una camioneta y el dibujo de 
dos hombres cargando un televisor y posteriormente la marca del artículo, en la parte derecha la cara de 
dos niños sonriendo viendo la acción. La parte central en el lado izquierdo una familia de cuatro 
personas viendo el dibujo de un televisor que se encuentra enfrente y del lado derecho otra cabeza de 
niña dando la espalda, lo que hace suponer ve el objeto. 
 

El análisis connotativo nos lleva a decir que los dibujos nos van narrando historias, por una 
parte se ve que de una camioneta bajan un televisor, lo que supone es nuevo y la cara de los niños que 
observan es de felicidad lo que presume esto se convierte en una imagen emotiva. La imagen central se 
integra de una familia que ve lo que aparenta ser la pantalla de televisión y al lado derecho una cabeza 
que también lleva a cabo la acción al dar la espalda. 
 

Es decir un televisor traerá reunión, unión, felicidad, tranquilidad y satisfacción en el ámbito 
familiar;  esto nos indica que puede haber varias interpretaciones como ubicar entre una imagen 
semántica por el sentido significativo que representa, por otro lado puede ser narrativa ya que se hace la 
representación directa de lo que sucede y finalmente semiótico porque hace alusión a ideas humanas, 
por último se presenta el producto como tal. 
  

Dentro del nivel geométrico se utilizan las líneas verticales y horizontales, que reflejan la 
firmeza, tranquilidad, fuerza, permanencia, actividad. Además aparecen algunos rectángulos que nos 
señalan la unidad, estabilidad y fuerza, por su parte los círculos nos indican inmensidad, movimiento e 
igualdad. 
 

Respecto al nivel tipográfico como es costumbre se utiliza la letra de molde, proyectando la 
seguridad y la sencillez, esto nos hace ver que el texto se ubica dentro del recurso de la vía por ejemplo 
ya que podemos sacar conclusiones a partir de lo que vemos como la reunión familiar, la envidia de los 
vecinos y la presentación del aparato. 
 

Una vez que se relaciona todo, el lenguaje verbo-icónico se ubica dentro de la redundancia, 
donde la imagen nos ofrece los elementos que nos hacen comprender la intencionalidad del emisor y se 
ve reflejado por el texto: 
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Conforme transcurría el gobierno de Ruiz Cortinez, este insistió  “en el desarrollo industrial a 
través de la protección arancelaria al empresario privado y del mantenimiento de un buen ritmo en el 
gasto gubernamental sin modificar los mecanismos de distribución de ingresos, excepto por un cierto 
control de precios sobre los artículos de consumo popular”84

 
Sin tomar en cuenta lo anterior la publicidad sigue su curso, la prensa trabaja y la sigue 

presentando como los que publica El Novedades en el año de 1954, el 7 de julio, también son 
perceptibles los cambios en este ámbito. 
 

Este anuncio es publicado en la página tres, parte baja y ocupando tres columnas, este nos 
presenta un carro. La primera parte se compone de un texto al lado izquierdo donde se compara el auto 
con las obras de arte italianas como la que aparece al lado derecho resaltado “belleza clásica”, al centro 
la imagen del auto y sus mejores cualidades y en la parte final nombre de  la marca, modelo y lugar de 
venta. 
 

Por otra parte el lado connotativo se ve influenciado en primera instancia por la imágenes, esto 
debido a la aparición de la escultura que vemos del lado derecho, considerándose documental dado que 
se relaciona con los hechos del mundo y al mismo tiempo de arte dado que se refleja la belleza y 
emotividad. 
 

Asimismo es notorio el uso de las líneas horizontales donde vemos la firmeza, tranquilidad e 
inmutabilidad, por su parte la obra de arte esta encerrada en un rectángulo que de igual forma nos 
señala fuerza y unidad. Como elemento importante el enunciado complementa lo anterior ubicándose 
en la vía de ejemplo ya que podemos sacar conclusiones a partir de lo generado. Lo anterior nos 
conduce a hacer una relación entre lo icónico y lo verbal, llegando a la conclusión que es por medio de 
una redundancia lo que nos hace comprender el mensaje debido a que la imagen nos ofrece los 
elementos para comprender el sentido e intención del emisor. 
 

Por tanto, se queda como conclusión que este anuncio se presenta a través de la publicidad de 
exhibición, se presenta de manera pasiva, el interés se ubica en el mensaje icónico, todo ello apoyado 
por la metáfora donde se orienta la interpretación del mensaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84 Colegio de México.  p. 1300 
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Una vez que hemos visto que los anuncios comienzan a usar fotografías o imágenes cada vez 
más reales, ninguno desea quedarse en el rezago y otro de los periódicos que entra y ya estaba en 
competencia en diversos aspectos es El Novedades, el 24 de agosto de 1955 en la página 11, se hace 
una publicación de “Mexi-cola”, haciendo referencia a una promoción donde participa la figura del 
medio boxístico Raúl Macías.  
 

La denotación se hace en dos partes de arriba hacia abajo, la primera ocupando mayor espacio 
una fotografía del boxeador, al lado derecho y en la parte de abajo un letrero que dice “el campeón 
paga”, la segunda parte se compone de una imagen en la parte izquierda, una es el reverso de una 
corcholata, a continuación dos dibujos que toman refresco y uno dice tome uno y la de abajo una más 
gratis; al final del lado derecho otra corcholata con el nombre de la marca. En la parte central se ve un 
texto corto donde aparecen las explicaciones de la promoción y del lado derecho la presentación del 
producto. 
 

La connotación en este caso, la vemos de la siguiente manera, la imagen tiene como mayor 
atractivo la cara del boxeador, la utilización de los óvalos  nos indica la inmensidad, movimiento e 
igualdad; la presentación textual se basa en el empleo de la letra de molde, proyectando fuerza y 
sencillez y finalmente el enunciado utiliza el recurso de la inclusión donde el emisor se incluye a través 
de la persona que aparece en el anuncio. 
 

Relacionando ambos nos lleva a ubicarlos dentro del anclaje o aclaración, ya que se identifica 
de manera fácil el boxeador con el producto y el texto nos señala lo que se debe leer en la imagen. 
 

En este caso vemos que el anuncio se ubica dentro de la publicidad de exposición, encontramos 
un mensaje escrito y con la presencia de alguien involucrado en la intención. También se aplica la 
figura y desfigura porque se destaca el sentido en el que va a la escena, el acontecimiento va en sentido 
de la función predicativa y simbolizante de la imagen no dejando a un lado el objetivo.  
 
Por su parte el presentador  tiene una postura frontal por lo que hace una invitación directa, situándose 
en discurso con el lector: 
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Para 1955 El Excelsior ya tenía nuevo formato, siendo más grande, con anuncios extensos y 
dentro de todas las secciones. Algo curioso de esto es que el “aviso de ocasión” comienza a llamarse 
“anuncios de pronta acción”. 
 

En septiembre de ese año, día 5, aparece un anuncio que al verlo parece anunciar una cosa y 
conforme se lee el texto nos damos cuanta que es otra lo que se ofrece. Para aclararlo, el análisis 
denotativo se dividirá en lado izquierdo y derecho.  
 

En primera instancia, parte superior, esta el nombre de una línea área (American Airlines), a 
continuación el nombre de algo y número de modelo y al final de párrafo nos damos cuenta que no 
habla de una maleta para equipaje, abajo nos dice las características de la misma como medidas, 
fabricante y terminando con el lugar de venta. 
 

Del lado derecho aparece la imagen de una maleta y una edecán o aeromoza que nos muestra el 
producto, siendo que la fotografía es bastante real.  
 

Así, hablamos en principio de la imagen, esta fotografía se ubica dentro de la narrativa, la idea 
es hacer una representación directa de algo; el nivel geométrico se compone de líneas verticales y 
horizontales reflejando firmeza, tranquilidad, descanso, permanencia y decisión. 
 

El enunciado utiliza como recurso la inclusión donde el emisor forma parte del mismo para dar 
fuerza. 
 

La combinación de ambos nos lleva a relacionarlos y ubicarlos en le anclaje, debido a que como 
se va observando el enunciado pensamos que se hablará de una cosa y conforme avanzamos en el texto 
nos indica lo que debemos leer en la imagen. 
 

Esta publicidad se ubica dentro de la ostención, hay apoyo de un presentador que además utiliza 
la designación basándose en un mensaje escrito y éste señala el producto guiando la mirada hacia el 
mismo. Por lo cual vemos que también aparece la metonimia porque a través de una narración se 
destacan las cualidades del producto.  
 

Respecto al presentador tiene postura frontal, poniendo los ojos fijos en un espectador ausente 
haciendo una invitación, el objeto aparece como elemento de exposición: 
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Para cerrar este período también vemos las novedades aparecidas en todos los diarios donde los 
anuncios de cerveza y cigarros comienzan a utilizar muchas imágenes de mujeres que acompañan el 
producto. 
 

Un ejemplo es el publicado en el Universal el día 28 de septiembre de 1955, anunciándose la 
cerveza dos equis de cervecería Moctezuma. 
 

El nivel denotativo, en este caso es muy interesante,  se dividirá en dos partes, la de arriba 
muestra al lado izquierdo la figura de una mujer, sonriente, con un vestido escotado, corto de enfrente 
lo que la hace ver más sensual, sosteniendo con la mano derecha una copa con líquido que podría ser lo 
que se anuncia. Se encuentra sentada en un rombo con dos equis al centro, es decir el logotipo, y del 
lado derecho al frente el producto. 
 

La parte de abajo se compone de texto comparándolo con la mujer, en un pequeño recuadro se 
anuncian programas de radio y televisión donde se es patrocinador, su slogan y finalmente de donde 
proviene. 
 

Dentro del ámbito connotativo vemos que la imagen presentada se ubica dentro del aspecto 
estético donde domina la belleza, el nivel geométrico se caracteriza por la utilización de líneas 
horizontales y verticales reflejando firmeza, actividad, fuerza, actividad, decisión; por lo que respecta a 
la figura femenina vemos el empleo de líneas curvas proyectando emotividad, dinamismo y 
movimiento. Como siempre se emplea la letra de molde. 
 

Con respecto al enunciado, parte baja, el recurso que utiliza es el de vía de ejemplo, porque 
sacamos conclusiones o comparamos a partir de un caso. 
 

Relacionando lo anterior llegamos a determinar que el lenguaje verbo-icónico nos permite 
ubicarlo  en la redundancia ya que se nos ofrecen elementos para comprender el sentido e intención del 
emisor, viéndose remarcado por el texto. 
 

Ante esto vemos que el anuncio se ubica dentro de la publicidad de exhibición, se incluye un 
mensaje y es apoyado por una presentadora empleando ademanes gestuales, además si lo aunamos a 
que también se puede ubicar dentro de la publicidad de calificación donde la función se determina con 
ayuda de la retórica que coloca al personaje en la composición del anuncio, acentuando el sentido que 
persigue, apoyándose de la metáfora transmitiendo un valor exaltado, empleando supremacía visual y 
espacial cuando resalta “Morena y sabrosa... como nuestra raza”   
 

Finalmente la postura de la presentadora es de tres cuartos en primera persona, donde entabla 
una situación de discurso al mirarlo y hacerle una invitación: 
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Esto nos lleva a ver que las imágenes con personajes reales o conocidos se hacen cada vez más 

frecuentes, para darnos cuenta que comienza a surgir aún más la competencia por la venta de los 
productos y que entre más pase el tiempo en necesario acudir y trabajar con todo al alcance y nivel de 
vida, sociedad y tecnología para darse a conocer. 
 

También durante 1955 se da la fusión de los canales 2, 4 y 5 formando Telesistema mexicano, 
aunque la producción era muy limitada existían ya los compromisos con las agencias de publicidad que 
se volvieron los intermediarios entre los canales y los patrocinadores. Pero de esta década el fenómeno 
cultural más notable fueron teleteatros que se transmitían por los canales 2 y 4. 
 

Dentro del ámbito publicitario, comienzan los cambios que nos sorprendían con mayor 
frecuencia, es decir, el intercambio social, comercial y económico con otros países, lo que ocasiona que 
fluyan las nuevas maneras de pensar y hasta las modas, influencias musicales y culturales. ¿Se reflejará 
en la publicidad? 
 
 



CAPITULO 4 
LA LLEGADA DE LAS NOVEDADES 

 
En este capítulo se expone la influencia que la publicidad toma a partir de los cambios que se presentan 
en la sociedad, donde hay arraigo de costumbres familiares, culturales y sociales que se ven reflejados 
dentro de los anuncios en prensa. Posteriormente se conocerá cómo a través de la publicidad es más 
evidente la manera en que se trata de satisfacer las necesidades de los lectores. 
 
 
4.1 La moda de los sesentas 
 
A mediados de la década de los cincuenta, la influencia de Estados Unidos se dejo sentir con fuerza 
acumulativa en casi todos los ámbitos de la vida mexicana, la música no fue la excepción. 
 

Los jóvenes comenzaron a usar chamarras de piel negra y motocicletas al estilo de Hell’s 
Angels de Marlon Brandon, en la película El Salvaje. Donde el actor inauguraría el tipo de joven  
marginal que rechazaba las rigideces de la sociedad. En 1955 surge el mito de James Dean que estrena 
Rebelde sin causa, causando estragos en todo el mundo. 
 

En México los jóvenes se entusiasmaron con el carisma y el aire contra cultural del actor, 
terminando por popularizarse el pantalón de mezclilla, junto con las calcetas blancas y chamarra roja o 
negra; en el caso de las mujeres usaban tobilleras, crinolinas bajo la falda y peinado de cola de caballo. 
 

Con ello aparecía el vehículo de esta rebeldía que “era un fenómeno cargado de energía, 
vitalidad, alta tecnología y de irrebatible sensación de poderío: el rockanrol, fuerza musical que venía 
de los profundos estratos populares estadounidenses... generó un nuevo lenguaje universal para la 
expresión de los jóvenes que... trataron de quitarse de encima la manipulación autoritaria de los 
adultos”.85

 
Sin embargo en México, no significaba nada más un fenómeno, sino también una manifestación 

entre los jóvenes de clase media, liberando emociones a través del medio musical. En 1957 los 
encargados de los grandes éxitos fueron los Locos del Ritmo, los Teen Tops y los Black Jeans. 
 

“Solamente Los Locos del Ritmo... y ‘yo no soy un rebelde’, que vio a ser un casi himno juvenil 
con sus planteamientos: ‘yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado yo lo único 
quiero es bailar rockanrol y que me dejen vacilar sin ton ni son’... Esto... causó escándalo en la 
sociedad mexicana... los jóvenes ya estaban fastidiados de la incomprensión que implicaba verlos como 
‘rebeldes sin motivo”.86

 
El período presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964), intentó al principio mitigar la 

tendencia hacia la desigualdad en la estructura social propia del tipo de desarrollo económico 
prevaleciente, que había generado malestar entre ciertos grupos sindicales. El esfuerzo tuvo ciertos 
efectos iniciales, pero no llego muy lejos ante presiones de los poderosos grupos afectados y 
prácticamente se detuvo en los últimos años de su administración. 
 

                                                           
85 AGUSTIN, José. Tragicomedia mexicana 2. p. 147 
86 Ibid. p. 149 



“En la década de los sesenta el sector agrícola, que venía financiado el desarrollo industrial, 
entrará en una fase crítica de la cual ya no volverá a salir...  Las empresas agrícolas y en menor grado, 
los campesinos se vieron afectados por una crisis de la agricultura mexicana que llevará... al descenso 
de la producción”.87

 
El país enfrentó problemas sociales debido al deterioro de las condiciones de vida de los 

trabajadores, el estancamiento de salario, desempleo y represión de las libertades de expresión. 
 

Ante esto los movimientos sociales expresaban inconformidad con manifestaciones, mítines, 
protestas; buscando solucionar sus problemas a través de coordinadoras, asociaciones, frentes 
representados por obreros, ferrocarrileros, electricistas, maestros, médicos, comerciantes y otros 
sectores de la población; defendían sus derechos laborales y políticos, demandas económicas y 
mejoramientos salariales. 
 

Durante esta época, en México, se va creando la atmósfera de un nuevo desarrollo, esta vez 
cultural. La proclamación de la riqueza del mundo prehispanico alcanza un climax extraordinario: en 
1962 se crea el Museo Nacional de Antropología, de enorme importancia por la labor de Difusión 
Cultural en la UNAM, se da paso al concurso de cine experimental y surgen nuevas editoriales como 
ERA, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, así como revistas. 
 

En la nueva década México estaba ávido de mundo, por un lado las noticias de los viajes 
orbitales de los soviéticos que impresionaron en el medio cultural, la nueva ola francesa causaba 
sensación en el cine, aunque la producción cinematográfica del país era pobre. 
 

En cambio Telesistema Mexicano se perfilaba como gran monopolio, las telenovelas eran ya 
una institución nacional y el público se había acostumbrado a ver los melodramas, además presentaba 
serie de televisión estadounidense como Los Intocables y las caricaturas. 
 

En la prensa, el gran acontecimiento fue el surgimiento de “El día” en 1961. López Mateos 
proporcionó a Enrique Ramírez y Ramírez, quien se dejó cooptar por el sistema, su periódico. Pero 
gracias al subsidio oficial, este diario no se preocupó por la publicidad y le resto importancia a las 
páginas sociales, además establecieron una página cultural diaria que alcanzó grandes niveles. 
 

Los periódicos grandes como el Excelsior, Novedades y Universal, continuaban con su línea 
conservadora, generados por la inercia y el intrincado juego de los coyotes, que en sobres cerrados 
repartían a jefes de prensa de las dependencias para asegurar la complicidad con los reporteros sin 
embargo la publicidad siguió siendo la fuente de su economía.  
 

“Entre la fecha de fundación de un periódico y la conquista de un regular número de lectores, 
media un tiempo imprescindible... Pero entre la fecha en que el diario logra mercado y el día que 
obtiene suficientes ingresos para costearse –por concepto de publicidad- media otro arcano”.88

 
Así nace la cadena García Valseca con el Fronterizo, Heraldo, Sol de puebla, Sol del centro, Sol 

de Toluca, Sol de León, El Mexicano de Ciudad Juárez, Sol de Durango, Sol del Pacífico de Mazatlán, 
Sol de Guadalajara, Occidental de Guadalajara y Sol de Tampico. 
                                                           
87 Valerio Marin Felipe.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Tesis inédita. Para obtener título de Licenciado 
en Ciencias políticas y/o administración pública. p. 24 
88 RUIZ Castañeda, María del Carmen. p. 330 
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De ese orden propio y oculto nacieron diez periódicos más en un lapso de cinco años como: Voz 
de Puebla, Sol de Zacatecas, Sol de Fresnillo, Sol de Tlaxcala, Sol de la tarde, Sol de Saltillo, Sol de 
Guanajuato, Sol de Sinaloa, Noticias, Sol deportivo. 

 
Durante esos 21 años la compañía García Valseca cubrió su etapa inicial de nacimiento de 

periódicos con equipo articulado y luego la segunda llena de modernización, en la cual fue adquiriendo 
equipo nuevo hasta contar con lo más moderno que había en el mundo para el sistema de impresión en 
blanco y negro. 

 
En 1964 García Valseca experimentaba dos máquinas europeas de impresión a todo color, 

después de complicadas pruebas vio que solo podía servir para revistas, sin embargo “había adquirido 
en Estados Unidos una rotativa ‘Goss-urbanit’ y un equipo de perforación para formas en frío...... con 
vistas de editor en la Ciudad de México en periódico a todo color”.89

 
“El 7 de junio de 1965 se inicia la carrera contra reloj y se inicia una nueva era del periodismo: 

el paso del sistema de blanco y negro al de offset-color...”90 Comienza a publicarse El Sol de México. 
 

Así, el Excelsior modifica su formato y amplitud con tres secciones; la primera de información 
general, la segunda cartelera y deportes y finalmente la tercera con anuncios, información general, 
sociedad, sección en inglés y el aviso de ocasión. 
 

El 13 de febrero de 1965, en la página 7B, se publica el anuncio de IEM, con una fotografía 
real, se divide en dos partes la fotografía y el anuncio. 
 

El análisis hace referencia en primer lugar a la fotografía, ubicándola dentro de la narrativa, ya 
que se intenta hacer la representación de una idea a través de esto; considerando que hay un texto, 
sonrisa de las presentadoras, prendas de vestir y la lavadora. Por otro lado el nivel geométrico se 
compone por utilizar líneas horizontales, verticales y rectángulos. Las primeras nos reflejan firmeza, 
inmutabilidad, fuerza, permanencia, decisión y actividad y el último nos señala además de la fuerza una 
estabilidad. 
 

Todo lo anterior se ve confirmado con el texto, en principio la utilización de la letra de molde es 
presentación de seguridad y fuerza. Este enunciado nos lleva a ubicarlo dentro de la vía de ejemplos, 
donde se sacan conclusiones a partir de lo presentado. 

 
Combinando el texto con la imagen vemos que se ubica dentro de la redundancia ya que la 

imagen ofrece los elementos para comprender el sentido de acuerdo a la intensionalidad del emisor, 
siendo remarcado por el enunciado.  
 

En este caso la publicidad se ubica dentro de la ostención, pero basada en la exhibición; además 
también se apoya de la metonimia donde se ve liberada una anécdota que destaca las cualidades del 
mismo. Asimismo vemos que la redundancia nos ofrece además del texto otros signos que hacen 
evidente la situación. 
 

Finalmente vemos que las presentadoras tienen una postura frontal donde ubican al espectador, 
a pesar de su ausencia, creando una situación de discurso haciendo una invitación directa: 
                                                           
89 Ibid. p. 379 
90 Ibid. p. 382 
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Otro de los periódicos que por su importancia es de mencionar es el Novedades, que también 
había renovado la presentación de sus anuncios y encontramos de todo tipo como el de las fotonovelas, 
que también se valieron de la publicidad para su comercialización. Como la del 17 de mayo de 1965. 
 

Anuncio de gran tamaño, abarcando cinco de las ocho columnas en la parte inferior, este se 
compone en mayor parte de texto y sólo con una imagen de la portada del número a promocionar. Del 
lado izquierdo aparece el nombre de la revista, con adjetivos que exaltan la presentación como nueva, 
magnifica y sensacional, donde participan los actores de la fotonovela y los temas a presentar. 
 

El análisis connotativo nos señala que la fotografía se ubica dentro de lo emotivo debido a la 
acción presentada y que acapara la atención. Por su parte el nivel geométrico utiliza líneas curvas, 
horizontales, verticales y rectángulos; con los primeros se nos representa  movimiento, dinamismo y 
emotividad, los segundos y terceros nos indican firmeza, actividad, dignidad, fuerza y permanencia, 
finalmente los rectángulos  señalan estabilidad y fuerza al igual que la letra de molde. 
 

Al ver el texto nos damos cuenta que maneja la redundancia, ya que dentro del mismo hay 
utilización de palabras con términos similares que realzan su sentido y combinado con el lenguaje 
icónico nos damos cuenta que se puede ubicar dentro de la redundancia ya que la imagen nos ofrece 
todos los elementos para comprender el sentido de acuerdo a la intencionalidad del emisor. 
 

En este caso el anuncio  se ubica dentro de la ostención, pero la presentación del producto la  
consideramos como de exposición, mostrándose por sí solo. Además dentro del mismo aparece la 
metonimia donde los personajes presentan una anécdota: 
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Otro anuncio que es digno de presentarse es el publicado el 20 de mayo de 1965, en el mismo 
periódico, siendo atractivo debido a que se anuncia algo pero con diferentes patrocinadores, haciéndolo 
novedoso. 
 

La presentación se hará en tres partes, la primera que Novedades y camisas Jozac”s presentan 
una matiné, la segunda el nombre del circo con algunos de sus actores y finalmente del lado izquierdo 
el lugar, hora y precio de los boletos. Del lado derecho los patrocinadores que son Pepsi, la Suiza, 
Usher y novedades. 
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El lado connotativo puede verse en diferentes aspectos, por un lado la imagen sólo se presenta a 
través de un dibujo y de varios elementos que lo compone. El nivel verbal se puede ubicar dentro de la 
inclusión, ya que es la forma en que los emisores (patrocinadores y protagonistas) tratan de enfatizar 
algo. Relacionando lo anterior ambos mensajes pueden ubicarse dentro de la inferencia ya que se nos 
ofrecen datos para sacar conclusiones a partir de lo que vemos. 
 

Finalmente vemos que la publicidad se ubica dentro de la exposición, no hay presentador pero 
si los elementos que hacen reconocer a cada uno de los que lo componen, también interviene la 
metonimia en la parte central donde el producto entra en narración destacando cualidades, esto 
considerando que los personajes también  tienen un sistema de discurso pero no de relato, el lector solo 
mira y es ajeno: 
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Así también El Universal hace presencia en cuanto a publicidad, algunos utilizan la fotografía, 
otros continúan con dibujos que también los hacen atrayentes por su presentación, como el publicado el 
6 de junio de 1965 que se compone de una imagen y un pequeño texto. 
 

“Rebeca novias”, aparece el dibujo de una mujer delgada, figura estética, peinado alto, con velo 
amplio sobre la cabeza, el vestido muy entallado y parte de abajo bastante amplia. El texto basado en 
adjetivos, nos indica que es moderno, elegante, barato, además que se transmite por su sentido 
igualmente elegante para la vista. 
 

La connotación puede observarse de la siguiente manera, primero se utilizan muchas líneas 
curvas y horizontales indicando firmeza, movimiento, emotividad y por otro lado los triángulos que nos 
reflejan la permanente seguridad. Lo mismo que la letra de molde. 
 

El pequeño texto, a través de la vía del ejemplo, nos permite sacar conclusiones a partir de lo 
señalado como la elegancia y que aparece en televisión, esto permite que la relación icónica verbal sea 
ubicada dentro de la redundancia ya que la imagen en primera instancia ofrece los elementos para 
comprender la intención del emisor. 
 

Esto nos permite decir que esta publicidad se ubica dentro de la ostención apoyándose de la 
exposición mostrando uno de los modelos que ofrecen, y logrando un impacto perceptivo con los 
gráficos. Sin embargo esta presentadora con la postura frontal nos sitúa, como espectadores, dentro del 
discurso. 
 

Así, este tipo de publicidad se vuelve cada vez más frecuente, las posturas y tradiciones sociales 
de la época obligaban a las parejas a hacer públicas las uniones, de ahí la importancia de casarse y que 
las mujeres se vistieran de blanco. Se consideraba de gran peso social quedar bien frente a la 
comunidad que realizar los actos que dejaran satisfacciones personales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 154



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 155



Finalmente durante esta época también El Nacional continua con su publicidad, en este caso 
vemos que aparecen patrocinadores, es decir, se anuncia una pelea de box, el día 22 de octubre de 
1966, dentro de la primera sección en la página 7.  
 

En el aspecto connotativo la imagen es un dibujo que muestra lo anunciado, el nivel geométrico 
se ve compuesto por líneas verticales y curvas reflejado la firmeza, movimiento y dinamismo, aunado a 
los círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos que indican permanente seguridad fuerza, movimiento 
e inmensidad. 
 

El enunciado utiliza como recurso la redundancia ya que es muy repetitivo en cuanto a anunciar 
el evento, al igual que la relación con la imagen. En este caso se puede decir que la publicidad es de 
predicación el interés se encuentra en el mensaje icónico, además se apoya de la metonimia que refleja 
una anécdota cuya narración destaca cualidades del suceso, considerando que hay un personaje de 
perfil; el lector permanece ajeno.  
 

En este caso vemos que el auge y uso de la televisión, hace que se tenga que apoyar en la prensa 
para dar a conocer los eventos que se ofrecían a través de este medio, esto nos da por resultado que los 
periódicos son considerados la mejor forma de comunicarse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 156



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 157



Durante esta época surgen novedades editoriales, que comienzan a cobran gran auge como La 
Familia Burrón, Lágrimas, risas y amor, novela semanal y Rutas de Pasión entre otras. 
 

Pero no solo se dieron los cambios así, también dentro de la moda hay muchos, por ejemplo las 
mujeres comenzaron a usar falda a la altura de las rodillas y más entalladas, zapatos de tacón alto y 
afilado y las medias ya no tenían rayas, el maquillaje se imponía aunque variaban los tonos; por su 
parte los hombres angostaron los pantalones, bajaron el talón, los sacos ya no eran cruzados, disminuye 
también el brillo del pelo y se usaba menos brillantina. 
 

Continua la influencia norteamericana y comienza a consumirle la comida gringa con hot dogs, 
hamburguesas, sandwiches y hot cakes entre otras, así surge la proliferación de los supermercados. 
 

Mientras tanto comenzaban también cambios sociales como la invasión de los jipis en México, 
que se consideraron como una manifestación de la contracultura característica de la segunda mitad de 
los setenta. El rock era su vehículo de expresión natural, especialmente desde que se modificaron las 
formas y temas de esta música que se convirtió en surtidor de temas de conciencia y complejo de 
contracultura, con esto “se buscaba el cambio de la sociedad a través de la expansión de la conciencia y 
la ampliación de la percepción; el cambio era por dentro, individual, pero también social”91

 
Pero el gran acontecimiento en México era que había obtenido la sede de la olimpiada de 1968, 

el gobierno de Díaz Ordaz se pavoneaba por lo que consideraba un aval del extranjero al régimen de la 
revolución mexicana y al presidente en lo particular. 
 

Esto se vio opacado por el acontecimiento que comienza en julio con el enfrentamiento entre 
dos grupos estudiantiles, donde ellos y gente ajena al movimiento fueron golpeados y maltratados, 
provocando protestas que crearon nuevos actos de represión. 
 

En septiembre el presidente, durante su informe de gobierno, amenaza al estudiantado y lo 
acusa de querer sabotear las olimpiadas. El mitin convocado por el CNH (Consejo Nacional de Huelga) 
el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, fue reprimido y nunca se supo el número real de 
muertos. El retorno fue lento y difícil y el autoritarismo del sistema político había quedado al desnudo. 
En el panorama televisivo  contaba con nuevos canales, el 8 y el 13 creados a fines de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
91 AGUSTIN, José. Tragicomedia mexicana 2. p. 245 
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4.2 Los cambios setenteros 
 
Ante los sucesos al final de la década, los medios de información vieron la necesidad de crear una 
imagen informativa a nivel institucional, a pesar de las represiones, la no libertad de expresión, la 
finalidad era buscar un vasto auditorio para interesar a una máxima cantidad de clientes que les ayudará 
a subsistir. 
 

En estos tiempos las campañas publicitarias se volvieron cada vez más interesantes, 
comenzaron a promocionarse nuevos productos y los que ya estaban utilizaron nuevos recursos para 
hacerlo. 
 

En el Universal aparece por primera vez el anuncio de un producto que no se había 
promocionado, al menos en prensa, se trata de un detergente, publicado el 8 de febrero de 1970.  
 

En la primera parte aparece con letras grandes el nombre del producto y señala que es fabuloso, 
a continuación la imagen del producto y un muñeco de nieve señalándolo y finalmente un texto donde 
se resaltan todas las cualidades del mismo y lo que nos ofrece. Así, llega no sólo la modernidad 
tecnológica también aparecen nuevos productos como el jabón en polvo que comienza a hacer la 
competencia a los jabones en pasta. 
 

El nivel connotativo se compone de un dibujo, por otro lado el nivel geométrico se caracteriza 
por utilizar líneas horizontales, verticales y curvas mostrando su firmeza, actividad, fuerza, 
permanencia, movimiento, además es posible ver que se utilizan los rectángulos, óvalos, triángulos 
indicando la permanente seguridad, estabilidad, fuerza y movimiento, lo mismo que la letra de molde. 
 

De igual modo el enunciado utiliza el recurso de la redundancia, por el empleo de sinónimos y 
la repetición de términos, relacionado con la imagen lo ubicamos en la inferencia donde se vincula el 
texto con la imagen y esta última tiene el sentido. 
 

En este caso vemos que la publicidad es de designación, independiente del mensaje escrito hay 
otro personaje que señala al elemento guiando la mirada, además de que su postura es frontal poniendo 
los ojos en un espectador. También se utiliza como elemento de apoyo la metáfora al compararlo con la 
blancura de la nieve: 
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Una vez que ha comenzado a publicarse en color, son pocos los periódicos que imprimen 
anuncios, la mayoría lo hace en cuanto a las fotografías que aparecen en primera plana de los mismos y 
otros también en interiores, como en el caso de las caricaturas que aparecen los domingos. 
 

En el año de 1970 el periódico Excelsior emplea como novedad el cambiar el tipo de papel 
utilizado dentro de la sección de sociales, donde aparecen algunos anuncios a color. Uno de ellos el 3 
de mayo, donde se anuncian cosméticos de la marca De Vissy. 
 

A la izquierda del anuncio aparece un recuadro con la fotografía de una mujer rubia, ojos 
azules, peinado alto y un collar bastante llamativo colgado al cuello, lo que la hace ver elegante. Del 
lado derecho con letras rojas nos indica que es un nuevo mundo de belleza, es decir que se anuncian 
cosméticos, además vemos otra fotografía que muestra los productos.  
 

El nivel connotativo nos presenta dentro de la fotografía la estética, donde la joven muestra todo 
con respecto a la belleza, en este caso física, que hace resaltar su persona; la otra fotografía solo hace la 
presentación de los productos. 
  

Los colores más sobresalientes son rojo, verde, azul y dorado que nos reflejan fuerza, poder, 
pasión, triunfo, victoria, libertad, inteligencia, aristocracia, grandeza, honor, esplendor y riqueza. 
 

Por su parte el enunciado utiliza como recurso la redundancia debido a que las palabras 
empleadas son sinónimas que nos llevan a comprender que es reflejo de la belleza.  
 

El lenguaje verbo icónico finalmente nos lleva a considerar que esta combinación de recursos se 
ubica dentro de la redundancia dado que la imagen nos da los elementos para comprender  el sentido 
que se ve remarcado con el texto. 
 

Así vemos que la publicidad es de exhibición, los productos se presentan de manera pasiva y lo 
que podría ser el presentador nos esta mostrando la manera en que se usan y los resultados finales, por 
lo que la metonimia también hace acto de presencia dado que el producto comienza una narración a 
través de dichos beneficios y teniendo como mediador a la joven rubia. Esta presentadora con postura 
frontal y a través del apóstrofe, tiene la mirada fija al frente y trata de dominar e invitar al lector: 
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Y si hablamos de novedades, el periódico Excelsior inicia una campaña de CITIZEN durante el 
mes de julio, interesante porque utiliza recursos notables dentro de la imagen. El primero es del día 17 
de 1970, nos presenta en primera instancia lo que podría ser la ley eterna “los relojes Citizen son de 
llamar la atención”, abajo un texto donde resaltan las cualidades del producto, por lo que respecta a la 
imagen vemos las tres cuartas partes de la cara de un hombre viendo de frente, pero lo más 
sobresaliente y de llamar la atención es que tiene colocado un parche en el ojo derecho, con forma de 
reloj. 
 

Con lo anterior podemos decir que sin lugar a dudas la fotografía es semántica, ya que ocupa de 
lleno la atención, tiene un contenido significativo. El nivel geométrico tiene pocos elementos pero de 
importancia como las líneas horizontales que señalan la firmeza e inmutabilidad, pero por otro lado las 
figuras como círculos y rectángulos muestran estabilidad, fuerza, unidad, inmensidad y movimiento. 
 

Asimismo el enunciado forma parte importante y podemos considerar que es de inclusión ya 
que por este medio el emisor se ve involucrado para dar fuerza y enfatizar algo. 
 

Considerando los elementos anteriores ubicamos esta relación iconica y verbal dentro de la 
redundancia, debido a que el texto remarca el sentido que se le va a dar a la imagen. Así que este tipo 
de publicación se ubica dentro de la ostención aunque hay presencia de un expositor también se apoya 
de un enunciado, por tanto el producto se ubica dentro de la exhibición, además no se debe dejar a un 
lado el empleo de la hipérbole donde se presenta el producto de manera exagerada y sustituye a otro 
por medio de una expresión figurada a pesar de que el presentador se encuentre viendo al frente y se 
sitúe en relato: 
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Continuando con esta campaña, el 23 de julio de 1970, de nueva cuenta se publica CITIZEN 
con otra imagen, utiliza la misma frase, un texto parecido, tamaño similar y la misma técnica empleada. 
 

En este caso vemos que el anuncio se compone de dos partes: la primera un texto con el slogan 
y cualidades del producto, la segunda una persona de frente vista de la barbilla hacia abajo, vestida de 
manera elegante con camisa y “corbata” representando un reloj, parte central y atractiva de la imagen. 
 

La parte connotativa se ve compuesta en primera instancia por la fotografía, que se ubica en el 
nivel narrativo, tratando de hacer la representación de una idea, el aspecto geométrico se compone de 
líneas verticales, curvas y horizontales que nos señalan firmeza, actividad, fuerza, permanencia, 
movimiento y dinamismo. Entre las figuras que aparecen vemos triángulos, círculos, rectángulos y 
cuadrados indicando seguridad, estabilidad, fuerza, inmensidad, movimiento e igualdad. 
 

Por su parte el enunciado se ubica dentro de la inclusión, ya que el emisor se incluye para influir 
más, pero relacionado con la imagen lo podemos ubicar dentro de la redundancia ya que se nos ofrecen 
los elementos para comprender la intensión del emisor. 
 

Esta publicidad de exhibición nos muestra el producto a pesar de la existencia de un presentador 
que no nos observa y hace un llamado directo al destinatario que se presenta con postura de perfil, 
además se utiliza la hipérbole, exagerando la presentación del producto, haciéndolo más llamativo e 
interesante: 
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Otro periódico que continúa con su trayectoria y por consiguiente con su publicidad es el 
Novedades, donde el 11 de octubre de 1970 publica en un gran espacio una línea área. 
 

En primer lugar vemos la imagen de un avión con el nombre de la línea aérea, a continuación 
una de las cualidades y finalmente lugares de visita, previos, salidas, el nombre de la agencia y del lado 
derecho una invitación a informarse sobre los lugares donde se puede viajar y finalmente un cupón. 
 
  Con esto proliferan nuevos medios para que la sociedad tenga más oportunidad de viajar y 
conocer otros lugares, además esto nos indica que puede haber cambios económicos y sociales. 
 

El siguiente nivel del análisis consiste en la presentación de una imagen del avión, empleando 
líneas horizontales que nos muestran firmeza y los rectángulos la estabilidad y fuerza; los enunciados 
utilizan como recurso la inclusión ya que el emisor también participa y hace la invitación para utilizar 
este medio. 
 

Finalmente la relación que nos muestra es de inferencia donde se combina el texto con la 
imagen y con esto el receptor saca sus propias conclusiones. Por ello se considera que la publicidad es 
de exposición: 
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Otro de sus anuncios es el del 17 de octubre de 1970, se trata de un banco que ofrece nuevas 
formas de hacer crecer el dinero, de este modo ante nuevos inversionistas y crecimiento económico nos 
damos cuenta que los bancos también se publican y utilizan nuevas formas para hacerlo también utiliza 
recursos nuevos. Podemos dividir en dos la imagen y el texto. 
 

La primera a través de un baucher se observan dos manos, donde la grande sostiene a la 
pequeña, por lo que se supone es la de un adulto y un bebé; la segunda un pequeño texto que nos da 
referencias de lo que se ofrece y el logotipo del banco. 
 

Connotativamente la imagen se compone de una fotografía emotiva que acapara la atención, se 
encuentra enmarcada por líneas horizontales, verticales y la imagen utiliza muchas curvas lo que nos 
indica firmeza, tranquilidad, descanso, actividad, dignidad, fuerza, permanencia, decisión, dinamismo y 
emotividad. Además los rectángulos representan estabilidad, fuerza y unidad. 
 

Por lo que respecta al texto se ubica dentro de la vía de ejemplo donde se sacan conclusiones a 
partir de lo se muestra, como la felicidad de los hijos en la vida, combinando esto vemos que la 
relación se ubica de anclaje o aclaración donde la imagen no tiene un significado tan claro y el texto 
nos dice lo que se debe leer en la misma como felicidad, hijos, vida, futuro asegurado. 
 

Por tanto esta publicidad es de predicación, donde se garantiza dotar con características el 
producto que se va a promover ayudado por la metonimia, liberando una anécdota transmitiendo el 
sentido de la asociación y creando una narración, con esto se logra un impacto perceptivo y de 
penetración aplicado por las características gráficas que se presentan: 
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Aunque estas situaciones publicitarias continúan fortaleciéndose, la sociedad comienza a sufrir 
cambios culturales y sociales, una es que comienzan a esparcirse las peñas folclóricas que se convierten 
en un fenómeno de la clase media urbana y su profundidad como medio de protesta no fue mucha. Esto 
en un principio pareció que chocaría con el rock, pero en ambos casos de trataba de formas de 
expresión. 
 

El rock y la contracultura, por su parte, habían encontrado un medio expresivo en la revista 
Piedra Rodante que alcanza a cubrir el festival de “rock y ruedas”, que tuvo lugar el 17 de septiembre 
en Avándaro, ante un escándalo nacional que lo condenó en tonos escandalizados. 
 

“Si se permitió el festival para medir la fuerza de la contracultura en nuestro país, los resultados 
no gustaron a nadie, y el sistema cerró más que nunca para impedir que prosperaran los movimientos 
contraculturales.”92

 
Acto seguido hubo arrestos y la cárcel de Lecumberri se lleno de miles de jóvenes, de rock y de 

signos de la paz, ya que la onda fue satanizada a tal punto que los jóvenes de clase media desertaron de 
ella. 
 

La contracultura también se manifiesta con el surgimiento de comunas que buscaban 
alternativas de desarrollo al margen del sistema. También a causa del deterioro de cultos, comienzan a 
proliferar las tendencias a canalizar la religiosidad a través de la meditación, el yoga y las doctrinas 
orientales. 
 

También en este aspecto contracultural entre la literatura denominada “de la onda” que abarcaba 
niveles complejos, ya que a través de ella los jóvenes recibían estímulo para expresarse artísticamente. 
 

Durante 1972, Luis Echeverría, continúa con la tradición de favorecer la iniciativa privada, 
buscó satisfacer algunas necesidades populares que no hicieron peligrar los intereses privados. El 
aspecto educativo dentro de las escuelas públicas fue muy agitada, esta siguió de carácter vertical, 
paternalista y en el fondo elitista, los maestros padecieron la corrupción sindical desaforada, sin 
embargo las escuelas privadas aumentaron y fueron las consentidas del gobierno. 
 

Por otro lado el teatro también reflejo los cambios cuando en los escenarios comienzan a verse 
los desnudos y las malas palabras, que ya se habían extendido irreversiblemente hasta el grado de que 
los políticos las usaban en sus declaraciones.  
 

Sin embargo el cine fue apoyado a fondo, por otro lado la televisión tenía sus tragos amargos, el 
canal 11 del IPN no tenía suficiente potencia para verse, pero la otra cara de la moneda la tenía 
Telesistema mexicano con canales 12, 4 y 5, que se perfilaba como gran monopolio, las telenovelas 
eran ya una institución nacional y el público se había acostumbrado a ver los melodramas, además 
presentaba serie de televisión estadounidense como Los Intocables y las caricaturas; que en sus 
primeros años fueron la esencia de la programación de los canales 8 y 13. Asi, nace el nuevo imperio 
monopolico: televisa. 

 
Durante el echeverrismo también se inició el Festival Cervantino de Guanajuato, teniendo 

mucho éxito, convirtiéndose en una gran tradición cultural. 
 
                                                           
92 AGUSTIN, José. Tragicomedia mexicana 3.  p.34 
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Así como hay cambios tecnológicos y mercantiles, por consecuencia también los hay en las 
familias dentro de los hogares, en estos tiempos el Excelsior los domingos publica una revista llamada 
“magazine dominical”, en la cual aparecen pequeños reportajes de temas determinados y publicidad a 
color. Tal es el caso del anuncio que aparece el 3 agosto de 1975. 
 

En este caso el anuncio se compone de imagen y texto, la primera se ubica del lado izquierdo 
donde se ve a una mujer de pie, vestida  con falda y blusa y encima un mandil y peinada de acuerdo a la 
época, lo que confirma que es una ama de casa, a la izquierda una estufa. Del lado derecho hay textos 
cortos que definen cada una de las partes que señalan y finalmente el nombre de la marca. 
 

La fotografía se ubica dentro de la narrativa, donde aparece la representación de algo que se 
narra. El nivel geométrico, utiliza como líneas las horizontales, verticales y curvas, que nos reflejan 
firmeza, tranquilidad, descanso, dignidad, permanencia, dinamismo y emotividad; por otro lado las 
figuras como los rectángulos, cuadrados y círculos nos muestran la estabilidad, fuerza. Inmensidad y 
movimiento. 
 

Dentro de lo cromático se destaca el color azul, rosa, rojo, blanco y negro, donde vemos 
libertad, inteligencia, dignidad, dedicación, entrega, frescura, amor, poder tranquilidad, delicadeza y 
feminidad. Lo relativo a una ama de casa y lo que implica tener a su cargo un hogar. 
 

El análisis verbal nos señala que se utiliza como recurso la vía de ejemplo por lo que podemos 
sacar conclusiones a partir de lo que vemos. La combinación de todo lo anterior nos conduce a suponer 
que esta relación se ubica dentro de la redundancia, donde la imagen nos da elementos para 
comprender la intencionalidad y este sentido se remarca con el texto. 
 

Esta publicidad se ubica dentro de la designación donde hay una información suplementaria, 
también aparece un presentador que nos indica con un ademan el producto y con ayuda de la 
metonimia el objeto se vuelve participe de una anécdota donde sobresalen las cualidades. Con respecto 
al presentador y su postura frontal nos convierte en participes de esa situación y nos lleva al discurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 171



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 172



Pero el aspecto publicitario sigue con su avance dentro de la prensa, donde los bancos 
comienzan a proliferar dadas las condiciones económicas. Por ello también el Novedades publica el 17 
de septiembre de 1975 un anuncio donde aparece del lado izquierdo un  fragmento de poesía y del lado 
derecho el retrato de Salvador Díaz Mirón, en la parte baja datos sobre el personaje y finalmente 
aspectos sobre el banco. 
 

En la primera parte del anuncio, aparece el dibujo del personaje antes mencionado, se utilizan 
líneas verticales, horizontales y curvas que indican firmeza, tranquilidad, actividad, dignidad, fuerza, 
dinamismo y emotividad; en cuanto a las figuras hay círculos, triángulos, rectángulos que reflejan 
seguridad, estabilidad, fuerza, unidad, inmensidad, movimiento e igualdad. El empleo de la letra de 
molde nos muestra seguridad y fuerza. 
 

Por lo que respecta al análisis verbal se puede considerar como vía de ejemplo, donde se pueden 
sacar conclusiones a partir de lo presentado. 
 

La relación verbo icónica se ubica en el anclaje o aclaración, porque la imagen no tiene un 
significado tan claro y el texto  nos señala lo que se debe leer en la misma. Por ello el anuncio es de 
ostención ya que se apoya de un presentador, aunque ya no tan real, esto ocasiona que se utilice la 
metáfora porque nos transmite un valor exaltado donde se orienta la interpretación del mensaje. 
 

El personaje toma una postura frontal ya que el presentador pone sus ojos fijos en un espectador 
ausente, con una posición de superioridad con respecto al lector, situándose en discurso: 
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Sin embargo, al final de esta década, dentro del lado comercial las fotonovelas se habían 
consolidado por completo, mientras que en el ámbito cómico los grandes éxitos eran Kalimán y La 
Familia Burrón que comenzaba a tener trayectoria. 
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4.3 La sustitución de la publicidad impresa por la nueva tecnología 
 
Antes de iniciar 1980, los cambios se vieron reflejados en la música popular con el género romántico, 
interpretado por Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz Y José José, por su parte la Sonora 
Santanera no bajaba su popularidad y se iniciaba la de Rigo Tovar. También la música ranchera tenía 
como cabeza a Antonio Aguilar y tras él se encontraba Vicente Fernández y Juan Gabriel. 
 

Asimismo, hubo manifestaciones punk a través de casos extremos como Paco Gruexxo y 
Decibel. El panorama de la contracultura se había ensombrecido notablemente después de que se 
desvaneció a base de represión y satanización., los jóvenes optaron por las complacencias enajenantes 
de la música disco y muestran su inconformidad a través del rock progresivo o rock punk. 
 

Durante el gobierno de López Portillo, los políticos fondo monetaristas hicieron que la inflación 
alcanzara la cifra más alta en los últimos años, durante esta gestión el cine se caracterizó por su insólita 
mediocridad y vulgaridad, debido a que se oían groserías, se veían desnudos y el género de ficheras y 
albures pasaba del teatro al cine; siendo pocos los que logran hacer buen cine como Arturo Ripstein y 
Felipe Cazals, sin embargo este período no dejo ningún prestigio. 
 

El cine y la televisión sufren en manos de Margarita López ya que Imevisión se caracterizó por  
corrupción y fraudes. En 1982, RFC creó el canal 22 y el 11 del IPN, único canal cultural, logran 
sobresalir cuando eran captados por unos cuantos; por su parte Televisa se expandió más que nunca. En 
este caso durante abril de 1985, cuya frecuencia se transmite por el canal 8 y con la puesta en marcha 
del canal estatal 7 (XHTM) pasa a convertirse en el actual XEQ canal 9 sin cambiar su programación. 
 

Pero la radio cobró más importancia, XELA de la SEP, se escucha el rock, salsa y música 
folclórica, además se abre a los acontecimientos de la alta cultura. 
 

Algo que también fue innovador para la sociedad y más para los niños fueron los juegos 
electrónicos, comúnmente conocidos como maquinitas, que se encontraban en lugares denominados 
como chispas, lo mismo paso con las patinetas donde hubo quienes las conducían con gran facilidad 
 

Lo más destacado de este sexenio fue la aparición del periódico La Jornada, en septiembre de 
1984, dirigido por Carlos Payán Velver, teniendo mucho éxito y volviéndose el preferido de los 
sectores progresistas, ligados a la cultura y de los jóvenes, con gran influencia en la vida nacional. 
También con mucha eficacia progresaron El Financiero y El Economista. Aún así la publicidad seguía 
con su trayectoria y dando de que hablar. 
 

Por primera vez hablamos del Financiero, que dentro de sus secciones aparecían internacional, 
opinión, finanzas, bolsa, economía, industria, comercial, laboral, energéticos, agropecuaria, actualidad. 
Aparecían pocos anuncios y los de color también eran pocos, además pronto hubo nuevas secciones 
que tomaron fuerza como la de El financiero computación que el 10 de enero de 1985 hace una 
publicación muy de acuerdo a la sección. 
 

La parte superior del anuncio se compone de un texto donde se nos da una pequeña introducción 
sobre lo que tratará el anuncio pero sin profundizar, la parte central es de una imagen donde se ve una 
botella acostada, dentro de la misma un hombre vestido de manera formal que empuja papeles hacia la 
parte de afuera. 
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La última parte del anuncio nos muestra un extenso texto, donde nos habla de lo que es una 
computadora y cuáles son los beneficios. 
 

Comenzando por la fotografía vemos que esta se ubica dentro de la narrativa, debido a que se 
trata de hacer una narración con lo que se presenta. El nivel geométrico nos muestra que hay líneas 
horizontales y verticales que indican firmeza, fuerza, permanencia, decisión y actualidad. Por otro lado 
vemos las figuras como cuadros y óvalos indicando fuerza, unidad, estabilidad y capacidad. Además el 
nivel cromático se compone por el color negro, verde, azul y amarillo que connota oscuridad, victoria, 
reposo, calma, dignidad, tranquilidad y confortable. 
 

El enunciado emplea como recurso la inclusión donde el emisor se incluye en el mismo para dar 
más fuerza a lo que se presenta. 
 

Asimismo el lenguaje verbo icónico, en este caso, nos indica que el enunciado hace referencia 
al anclaje donde podemos suponer varias cosas con la imagen, pero el texto nos indica lo que realmente 
debemos ver en la misma, nos guía hacia lo que se nos va a vender. 
 

Se utiliza la metáfora, donde el producto es sustituido por otro objeto lo que ocasiona que se 
vaya orientando la interpretación de nuestro anuncio. Sin embargo no hay presentador pero si un 
personaje que aparece de perfil, volviéndose el protagonista dentro de la escena, además se vuelve un 
elemento de exposición, por lo que nosotros solo vemos y permanecemos ajenos a la situación: 
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Continuando con su ya larga y conocida trayectoria, El Universal no deja pasar las 
oportunidades y ante esta lucha por la sobrevivencia continua trabajando dentro del ámbito publicitario, 
por ello el 22 de febrero de 1985, en la página 7, aparece el anuncio de un banco. 
 

En este caso se compone de dos partes, la imagen y el texto; en la primera observamos la tapa 
de un tarro, una mano, al parecer la derecha, que se introduce al mismo. La segunda parte es un texto 
que presentan las características de porqué es mejor este banco, finalmente aparece el nombre. 
 

Por otro lado la connotación nos indica que la imagen es narrativa debido a que se presenta una 
idea de acción, el nivel geométrico se compone de líneas horizontales, verticales y curvas, reflejando 
firmeza, tranquilidad, actividad, fuerza, movimiento y dinamismo; por lo que se refiere a las figuras 
hay rectángulos y óvalos que nos señalan la estabilidad, fuerza y capacidad. 
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El aspecto verbal utiliza el recurso de la vía de ejemplo, donde podemos sacar conclusiones a 
partir de lo que se presenta, como el hecho de decir que el banco ofrece crecimiento y seguridad, 
aspecto importante para no dejarlo en casa; es decir, este texto se relaciona con la imagen lo que nos 
lleva a ubicarlo dentro de la redundancia por lo que la segunda nos ofrece los elementos para 
comprender la intensión del emisor y a su vez el primero remarca el sentido. 
 

Por esto vemos que la publicidad se ubica  dentro de la predicación, ya que existen elementos 
que dotan de características al elemento, pero basado en la metáfora, por lo que vemos una expresión 
figurada y orienta la interpretación del mensaje, también es posible ver que el hecho se relata de modo 
impersonal y el texto nos lleva a tomar el consejo: 
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Durante ese mismo mes, el mismo periódico publica el día 25 de febrero de 1985, y con ayuda 

del avance tecnológico se publica el anuncio de una computadora que no se ve. La descripción se 
divide en tres partes, un texto donde se sabe cual es la marca y función; la segunda la imagen de una 
botella llena de papeles pequeños y una mano sujetando un martillo que rompe la botella y finalmente 
las características de lo que ofrece el producto, lugar de venta y una promoción para recibir 
información a domicilio. 
 

Al realizar el análisis connotativo se puede ver que le nivel fotográfico se ubica dentro de lo 
narrativo debido a que se presenta una idea narrando algo, el nivel geométrico utiliza líneas 
horizontales y verticales, en este caso se refleja la firmeza, actividad, fuerza y permanencia, respecto a 
las figuras hay muchos rectángulos que nos indican estabilidad y fuerza. 
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Por su parte el nivel verbal emplea el recurso de la inclusión, de este modo el emisor se vuelve 
participe en la invitación a conocer el producto, esto relacionado con la imagen se puede ubicar dentro 
del anclaje o aclaración, debido a que la imagen no tienen un significado tan claro, sino que el texto es 
el vehículo que hace ver el sentido que lleva. 
 

En este caso la publicidad también se encuentra dentro de la predicación porque hasta cierto 
punto las características que apoyan al producto como la metáfora orienta la interpretación del mensaje, 
en este caso hay una información implicada que recurre al mensaje impersonal  de tercera persona y el 
texto es solo para apoyar e inducir al consejo:  
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En el mismo año, El Excelsior continua con la publicación dominical de una revista con diversa 
información, dentro de la cual aparecen muchos anuncios a color en páginas completas. Un ejemplo es 
de un anuncio donde se venden terrenos para construir casas en Santa Fe, publicado el 24 de marzo de 
1985. Esto nos muestra que hay un crecimiento y expansión de zonas residenciales dado los cambios 
sociales y económicos. 
 

En éste aparecen tres fotografías, la primera del lado izquierdo donde hay un mesero que lleva 
alimentos, la segunda de una mujer al parecer sentada y la última de un señor jugando golf. La parte 
central se compone de un texto donde se anuncian las características del lugar, ubicación y teléfonos, 
además de un pequeño croquis. 
 

La fotografía puede ubicarse dentro de la narrativa, donde se hace la representación de una idea 
a través de la narración. El nivel geométrico utiliza líneas horizontales, verticales y curvas que nos 
reflejan firmeza, tranquilidad, descanso, permanencia, movimiento y dinamismo; por otro lado las 
figuras más recurrentes son cuadrados y rectángulos donde vemos estabilidad y fuerza. 
 

Los colores más sobresalientes son el azul y verde, con el primero vemos libertad, aristocracia y 
grandeza, con el segundo, que es más utilizado, se nos señala el equilibrio, tranquilidad y eterno. 
 

El enunciado utiliza como recurso la vía de ejemplo donde se pueden sacar conclusiones a partir 
de lo que muestra el texto. 
 

Por su parte el lenguaje verbo icónico se ubica dentro de la redundancia, debido a que la imagen 
nos ofrece algunos elementos para comprender la intensión del emisor. 
 

En este caso la publicidad es de presentación, utiliza como medio la designación donde hay un 
mensaje escrito con información suplementaria y además hay presentadores, de los cuales dos actúan a 
través del apóstrofe ya que ponen los ojos fijos en un espectador ausente pero con postura de invitación 
y alegría, y otro que tiene una postura de perfil, este presentador es el protagonista, no hay intercambio 
de comunicación y el lector permanece ajeno: 
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La siguiente semana, dentro de la misma revista pero con fecha del 31 de marzo de 1985, se 
publica un anuncio que aparece del lado izquierdo en la parte inferior de la pagina. Los textos son 
breves y hay tres imágenes. 
 

El anuncio presenta en primera instancia y con letras de color azul dos cualidades de los 
muebles, abajo y con otro color el nombre de la mueblería, en la parte central tres fotografías que 
muestran los artículos a publicitar, con una pequeña descripción y precio de los artículos. Finalmente el 
nombre del lugar de venta y la dirección. 
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La fotografía puede considerarse de arte debido a que se muestran elementos de belleza, en este 
caso acerca de los muebles y hogar. El nivel cromático presenta variedad y encontramos azul, rojo, 
café, blanco, amarillo y verde que connotan inteligencia, aristocracia, dignidad, grandeza, amor, goce, 
deleite, solidaridad, dignidad, paz, tranquilidad, delicadeza, feminidad, alegría, confortable, delicado, 
idealismo, victoria y reposo. 
 

Con esto nos damos cuenta que trata de anunciar que esto nos lleva a la unión familiar y 
convivencia, por otro lado una vez que se menciona que son muebles para el hogar es posible contar 
con las características antes mencionadas. Así vemos que el enunciado solo presenta la vía de ejemplo 
dado que nosotros como espectadores sacamos conclusiones que nos convengan a partir de lo 
presentado. 
 

Combinando lo anterior, la relación verbo icónica, utiliza como recurso la redundancia donde la 
imagen ofrece elementos que nos hacen comprender el sentido que el emisor nos transmite. Este tipo de 
publicidad se ubica dentro de la exposición, hay ausencia de presentador, el interés se encuentra en el 
mensaje icónico, además también en este caso es importante la esencia ya que los productos sólo están 
ahí por su existencia: 
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En el Nacional el 9 de abril de 1985, página 2, aparece el anuncio de un brandy, la característica 
de este producto es que se ha anunciado durante muchos años y se ha vuelto muy conocido, por eso no 
aparece su imagen. 
 

Como no hay imagen, no hay análisis, pero si aparecen líneas curvas, verticales y mixtas lo que 
representa actividad, dignidad, fuerza, permanencia, movimiento, dinamismo, y en cuanto a las figuras 
vemos círculos, rectángulos y triángulos que indican la permanente seguridad, estabilidad, fuerza e 
inmensidad. 
 

En cuanto al texto se puede ubicar en la universalización, ya que generaliza una afirmación de 
lo que se sabe del producto, sumado a la imagen el recurso que actúa es la redundancia, no hay imagen 
pero la imaginamos y sabemos como es aunque no la veamos y el texto remarca ese sentido con todos 
los elementos que lo caracterizan. 
 

En este caso la publicidad se considera dentro de la metáfora ya que no es necesaria la 
presentación del producto valiéndose del impacto perceptivo, se constituye el valor de atención con 
fines de memorización e impacto de penetración todo con significación de información.  
 

Este podría ser un antecedente más cercano a los publireportajes dado que se nos ofrece una 
basta información sobre el producto que en otros anuncios no aparecían, y nos da un contexto general 
sobre el mismo, características que lo hacen ver como único y de trayectoria: 
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De este modo y acercándose el 10 de mayo, el periódico Novedades con un nuevo formato y 
tamaño, nos ofrece dentro de la sección para el hogar un anuncio de regalos, publicado por  Liverpool 
el día 3 de 1985,  página 8. 
 

Este anuncio se compone, en la parte superior, de la información sobre los productos que se nos 
ofrecen, características, precio y marca. La segunda se compone de una fotografía que nos traslada de 
una época a otra, de un uso doméstico a un cambio tecnológico, es decir la modernidad. 
 

El tipo de fotografía que se emplea puede considerarse dentro de la narrativa, donde se trata de 
interpretar como se sustituyen algunos productos por las nuevas tecnologías. El nivel geométrico utiliza 
líneas verticales, horizontales y curvas donde vemos firmeza, tranquilidad, descanso, dignidad, 
permanencia y dinamismo. Las figuras más frecuentes son los rectángulos, círculos y óvalos donde 
vemos estabilidad, fuerza, capacidad, feminidad, inmensidad e igualdad. 
 

A su vez lo cromático se compone del gris, amarillo, blanco y negro que reflejan alegría, 
actividad, idealismo, tranquilidad y feminidad. Todo lo que una mujer tiene como características 
personales. 
 

El lenguaje verbal nos muestra que este texto se presenta a través de la vía de ejemplo donde 
podemos sacar conclusiones  a partir de lo que se anuncia. 
 

Por otro lado el lenguaje verbo icónico muestra una relación por medio de la inferencia, ya que 
hay una relación entre ambas, con los datos presentados y la fotografía sacamos las conclusiones que 
mejor nos convengan. 
 

Esta publicidad, considerada de exposición, nos indica que los productos se muestran por sí 
solos, no es necesaria la presencia de alguien, la mayor característica es su existencia, lo que lleva a la 
esencia y no comercia con nadie: 
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En épocas de actividad publicitaria y elecciones es muy frecuente ver estos anuncios que 
ocupan planas completas, como el publicado el 3 de julio de 1985 en la sección A página 44, donde se 
hace una invitación a votar por el PRI y como es la forma correcta de hacerlo.  
 

No hay fotografía pero podemos decir que se puede ubicar dentro de lo simbólico, debido a que 
los elementos connotativos resaltan aludiendo a símbolos patrios, ideas y valores con los que nos 
identificamos. El nivel geométrico utiliza líneas horizontales, verticales y curvas indicando firmeza, 
fuerza, actividad, decisión y dinamismo; dentro de las figuras encontramos los rectángulos y círculos 
mostrando fuerza, unidad, inmensidad y movimiento. 
 

Por otro lado los colores que aparecen son verde, blanco y rojo reflejan paz, tranquilidad, 
descanso, verdad, positivo, poder, fuerza, triunfo, equilibrio y victoria. El anuncio utiliza como recurso 
la redundancia, donde vemos que hay pocas palabras pero similares. 
 

Así el lenguaje verbo icónico se ubica en la inferencia, ya que existe una gran relación entre el 
texto y la imagen, a pesar de que los datos presentados son pocos, pero así podemos sacar conclusiones. 
 

En este caso el impacto perceptivo se hace presente, aquí se trata de lograr la memorización, 
atención e impacto de la información: 
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Asimismo el Excelsior publica el 22 de julio de 1985, en la página 5-A un anuncio de los que 
promueven la nueva tecnología pero que ya no era tan frecuente el tipo de presentación. Y aunque es en 
blanco y negro tiene cualidades para destacar. 
 

En este caso vemos como imagen y parte que más sobresaliente del anuncio unos labios con una 
ligera sonrisa, vemos que se habla de tecnología, buen equipo, mejores ideas, sistemas de cómputo y 
vida fácil.  
 

La imagen sólo se compone del dibujo de esos labios. Por otro lado el nivel geométrico  se 
compone de líneas curvas, verticales y horizontales que nos señalan firmeza, tranquilidad, actividad, 
fuerza, decisión, movimiento y dinamismo. Además vemos como figuras los cuadrados y óvalos donde 
vemos estabilidad, fuerza, capacidad y feminidad. 
 

El análisis verbal nos señala que dentro de la información que se ofrece se utiliza el recurso de 
la inclusión y la redundancia, donde por una parte vemos que el emisor se incluye en el enunciado y 
nos hace una invitación y por el otro la redundancia porque se utilizan los sinónimos. 
 

Pero en este caso vemos que el lenguaje verbo icónico es de importancia, debido a que ningún 
anuncio de los anteriores se había ubicado dentro de la contradicción, es decir, porque a primera vista 
suponemos que la imagen y las letras grandes nos llevan a un lado y las “letras chiquitas” nos conducen 
hacia otro, así el esfuerzo de interpretación se va acomodando conforme se va leyendo. 
 

En este anuncio nunca aparece el producto, por lo que no sabemos como es a pesar de las 
características que se mencionan, pero si se utiliza la metáfora porque el producto es sustituido por otro 
elemento y en este caso con uno que no tiene nada que ver: 
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El 17 de septiembre de 1985, el Universal publica en la página 2 un anuncio de Calvin Klein. 
Éste se compone de imagen y un pequeño texto, para quien conoce la marca sabe que el producto es la 
blusa y el pantalón y solo se menciona que es lo de moda. 
 

La fotografía puede ubicarse dentro de lo emotivo, debido a que en su totalidad acapara la 
atención. Dentro del nivel geométrico observamos que hay líneas horizontales y verticales donde se 
refleja la firmeza, inmutabilidad, tranquilidad, descanso, actividad, fuerza y decisión, por otro lado las 
figuras más recurrentes son los triángulos y rectángulos que indican estabilidad, fuerza, vida y 
permanente seguridad. 

El nivel cromático es presentado en su totalidad de azul reflejando a través de la imagen 
serenidad, libertad, esperanza, inteligencia, verdad, grandeza y frescura. 
 

Por su parte el análisis verbal se ubica en la universalización debido a que se generaliza una 
afirmación y finalmente el lenguaje verbo icónico nos lleva a concluir que es de anclaje o aclaración ya 
que la imagen por si sola no dice nada pero al leer el texto se le da sentido a lo que se refleja. 
 

Así vemos que la publicidad es de exposición debido a que hay un mensaje escrito y una 
persona que es la portadora de las vestimentas (productos) a ofrecer. Y si hacemos referencia al 
presentador vemos que su postura es de perfil, ya que ella se vuelve protagonista, así el lector solo mira 
y permanece ajeno, existe una escena.  En este caso la metonimia hace que el objeto entre en acción 
verbal liberando una anécdota donde el producto se coloca en estado de narración: 
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Además de estas novedades en algunos casos se utilizan menos palabras y el sentido se lo lleva 
la imagen, como lo sucedido en el Excelsior el 18 de septiembre de 1985, el slogan nos dice: una 
sonrisa dice más que mil palabras. A continuación el rostro de una joven. Mirada fija al frente, 
sonriente y con una mascada alrededor del cuello, donde se alcanzan a ver las letras “LU”, que son el 
nombre de la línea aérea alemana que se anuncia: Lufthonsa. 
 

En este caso el tipo de fotografía puede ubicarse dentro de lo emotivo siendo el centro de 
atención, el nivel geométrico se compone de líneas curvas que indican el movimiento, dinamismo y 
emotividad; dentro de las figuras aparecen óvalos y triángulos que nos señalan la permanente seguridad 
y capacidad. 
 

En este caso el anuncio utiliza como recurso la universalización, donde se generaliza una 
afirmación; sin embargo la relación entre ésta y el anterior nos lleva a ubicarlos dentro del anclaje o 
aclaración donde la imagen no es tan clara con respecto a lo que se quiere decir y solo la parte final 
(nombre de la línea aérea) nos indica el sentido que se le debe dar. 
 

Aquí es importante destacar la manera en que es incluido el texto y la técnica fotográfica que se 
emplea, como el apóstrofe, donde el presentador pone sus ojos fijos en un espectador y con una postura 
de superioridad con respecto al lector. Llevando a una relación de discurso, ya que el anunciador esta 
en la imagen, ocasionando que haya una relación entre éste y el lector haciendo un llamado directo al 
destinatario: 
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Esta aparente calma dentro de la sociedad, a pesar de los problemas económicos, políticos y 
sociales y el auge publicitario, se opaco el 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, donde México 
comienza a vivir la eternidad del instante cuando tuvo lugar el terremoto más devastador de la historia 
del país. El epicentro se localizó en las costas de Guerrero con una intensidad de 7.8 grados Richter. El 
movimiento telúrico cimbró buena parte del país. 
 

La ciudad de México presentó los efectos más devastadores, miles de heridos y otro tanto de 
desaparecidos y damnificados al caerse miles de construcciones. Se consideró zona de desastre, el 
gobierno no supo que hacer y la población organiza grupos de socorristas que arriesgaron su vida para 
meterse entre las ruinas. 
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Sin embargo al día siguiente vuelve a temblar a las 19:40 horas, con una intensidad de 5.6 
grados, y una vez más surge el pánico entre la población y otros edificios ceden ante el movimiento y 
una vez que el problema se agravó aún más, el gobierno tuvo que aceptar la ayuda del exterior. 
 

Dentro de la prensa a pesar de las noticias tan catastróficas que se ofrecían, aunque un poco 
discordante con la situación vemos que los espacios pagados no pueden pasar desapercibidos por eso el 
21 de septiembre del mismo año, dentro de las páginas del Sol de México en la sección C página 5, 
aparece un anuncio de High Life. 
 

Al fondo aparece una casa, al frente en la parte superior derecha el nombre del modelo que se 
presenta y en la contra esquina con letras manúscritas dice: La elegancia total. Del lado derecho en 
forma vertical vemos el nombre de la tienda en blanco y negro, dirección y señala que es elegante y 
actual. 
 

La fotografía se ubica dentro del arte, debido a que los elementos de belleza se reflejan a través 
de la misma con la presentación de la  estructura y la manera de vestir de la modelo. La tipografía es 
muestra de la elegancia. 
 

El nivel cromático se compone de los colores gris, negro, amarillo y café, donde vemos 
sobriedad, misterio, confortable, delicado, actividad y brillo. 
 

En este caso el aspecto verbal utiliza como recurso la universalización, donde se generaliza la 
función de la elegancia. Así la relación verbo icónica se muestra a través de la inferencia ya que vemos 
algunos datos entre el texto y la imagen y a partir de esto sacar las conclusiones. 
 

Vemos que la publicidad es de exposición y con ayuda de la información nos conduce a creer en 
lo que se presenta, esto apoyado de la metáfora, no hay supremacía ni sustitución de objetos pero sí 
combinación de espacio y visualidad. La postura del presentador es de perfil, la protagonista no 
intercambia información: 
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A pocos días de los sucesos y en apoyo a los damnificados El Nacional publica el 4 de octubre 
de 1985, en la página 7, un anuncio de Banamex y Cruz Roja para un sorteo y así realizar una labor 
social en beneficio de los damnificados. Esta publicidad es de las pocas que aparecen en los periódicos. 
 

En primera instancia aparece la imagen de una cruz que puede verse atrás de unas rejas, donde 
del lado izquierdo parte superior esta destruida. A continuación hay un texto finalmente el logotipo de 
ambas asociaciones. La connotación nos señala que la imagen puede ubicarse dentro de la opinión, 
donde los involucrados expresan su sentir y señalan una de las maneras en que se puede ayudar y como 
debe hacerse. 
 

Por otro lado vemos que el nivel geométrico se compone solamente de líneas verticales y 
horizontales que nos indican la fuerza, tranquilidad, descanso, fuerza, permanencia y decisión; así las 
figuras que aparecen son los cuadrados que indican estabilidad y unidad. Así el único color que aparece 
en este anuncio es el rojo que nos indica fuerza, poder, amor, sangre, coraje y triunfo. 
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De acuerdo a lo escrito, este anuncio ofrece información de cierto tipo, por eso utiliza el recurso 
de la inclusión, donde ambos patrocinadores se incluyen para dar fuerza al sentido del texto y de este 
modo influir en los demás. También es importante enfatizar dentro de este anuncio la relación que se da 
entre el texto y la imagen, por eso la redundancia se hace presente y ambas cosas nos permiten saber 
cual es la intensión del emisor. 
 

Este tipo de publicidad  se caracteriza por la figura y desfigura ya que va de la escena al sentido 
donde se plantean relaciones con una intencionalidad y es importante cubrir la necesidad del objetivo: 
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 Así el Novedades también hace sus presentaciones dentro de la lucha publicitaria, el 7 de 
diciembre de 1985, se publica un anuncio donde del lado izquierdo de la página ocupando dos 
columnas y más de la mitad de la página. 
 

En primera instancia encontramos un texto donde se señalan las características del producto, 
abajo una pequeña caja de regalo que indica y recuerda que es época de navidad. El anuncio es 
publicado por el Palacio de Hierro que para ese entonces se había convertido en símbolo de prestigio y 
elegancia. 
 

Dentro del nivel connotativo vemos que la fotografía se ubica dentro de lo narrativo, ya que se 
trata de hacer la representación de una idea narrando algo. 
 

El enunciado utiliza como recurso la inclusión, ya que es la manera en que el emisor se incluye 
para dar más fuerza a su expansión buscando influir en los demás, y para darle sentido al mensaje junto 
con la imagen se crea una relación de redundancia, donde la imagen da los elementos que nos ayudan a 
comprender el sentido del emisor y el texto remarca la intensión. 
 

En este caso vemos que la publicidad se puede considerar dentro de la ostención, ya que se 
apoya de un presentador, esto a través de la designación por medio de un mensaje escrito y una mano 
que muestra el elemento guiando la mirada hacia el mismo, tampoco se debe dejar a un lado el hecho 
de que el objeto entre en acción verbal y se crea una anécdota poniendo al producto en una narración 
que destaca sus cualidades.  
 

También en este caso es importante el impacto perceptivo constituyendo que lo fundamental es 
la atención y penetración a través de un mensaje impersonal a tercera persona, el texto funciona como 
consejo, es decir, el anunciante hace un llamado al destinatario creando una relación entre ambos 
aunque cada uno actúa por su lado. Asimismo también funciona la retórica ya que hay elementos que 
sirven para acentuar el sentido que se persigue como la caja de regalo y una mano que porta joyas y 
uñas pintadas, mostrando la elegancia: 
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Otro anuncio es el que aparece el 9 de diciembre de 1985, lo característico con el anterior es que 
ambos fueron publicados en la página 14, también en la parte baja. 
 

En este, del lado izquierdo se encuentra un tigre en postura de descanso, sobre unas piedras, 
además su mirada es fija y penetrante, la parte central es ocupada por un texto corto resaltando las 
cualidades del producto, finalmente del lado derecho en la parte baja aparece una lata con el nombre de 
lo que se promociona. 
 

Con esto vemos que también surgen los cambios dentro del ramo automotriz, donde hay nuevos 
productos para hacer más eficaz el uso de los mismos. La imagen es un dibujo que hace la 
representación de la magnificencia del animal sobre los demás objetos. Por su parte la letra de molde es 
sinónimo de seguridad y fuerza. 
 

En este caso el enunciado utiliza como recurso la vía del ejemplo ya que se sacan conclusiones 
a partir de lo que se presenta, una vez que se interpreta el lenguaje verbo icónico este puede 
considerarse dentro del anclaje o aclaración, ya que la imagen no es muy claro en cuanto al significado 
y el texto nos señala la intensión de la imagen. 
 

Con esto vemos que la publicidad puede encontrarse dentro de la exhibición, además se basa en 
la metáfora por la presentación de una expresión figurada, en este caso el producto se apoya de otro 
objeto (tigre) y este pone los ojos fijos en el espectador con una posición de superioridad respecto al 
lector: 
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Para fines de este sexenio las mujeres logran afirmar el movimiento feminista donde cada vez 
era mayor la conciencia de los derechos de las mujeres. Esta liberación era un hecho y buena cantidad 
de hombres deciden no intervenir y apoyar a las feministas. A raíz de esto comienzan a circular 
publicaciones, se organizan discusiones, mesas redondas y conferencias. 
 

Así las zonas ricas de las ciudades mostraban un nuevo paisaje urbano compuesto de antenas 
parabólicas, que ciertamente resultaban caras, por lo que se convirtieron en símbolo de status. A través 
de estas se obtenía programación estadounidense y con muchas opciones. En el caso de la televisión 
abierta el control era claro por parte de Televisa, esto aunado a sus populares telenovelas como El 
maleficio y el programa de éxito en el momento Mala Noche, así como Ricardo Rocha la hizo en 
grande con el programa Para Gente grande y En vivo, que duraban toda la madrugada. 
 

Para cerrar este ciclo, una vez que el periódico Financiero ya ocupa un lugar dentro de las 
grandes publicaciones, el 2 de agosto de 1988 publica en la página 37 un anuncio de Chivas Regal. Este 
anuncio se forma casi en su totalidad por una imagen que muestra en segundo plano a un hombre 
vestido con gabardina en color claro, en sus manos sostiene una caja (que dentro contiene el producto 
que no vemos, pero dado que ya es conocido no es necesario hacerlo) con una etiqueta que nos señala 
que es un regalo y a quien va dirigida, es decir es un obsequio. 
 

Así la connotación nos lleva a definir que la fotografía es de tipo narrativa, debido a que 
podemos sacar conclusiones a partir de la idea que se nos presenta. El nivel cromático se compone del 
gris, indicando sobriedad y humildad. 
 

Por otro lado el enunciado es muy corto pero nos señala que podemos sacar conclusiones a 
partir de lo que vemos, por lo tanto utiliza la vía de ejemplo. Así el lenguaje verbo icónico nos lleva a 
considerar que este anuncio se presenta por medio de la inferencia, donde solo conocemos algunos 
datos y aunado a la imagen encontramos el sentido del mismo. 
 

También aparece un presentador que muestra el producto, por tanto la publicidad se hace a 
través de la designación, esto apoyado por la metonimia donde el objeto comienza a liberar una 
anécdota y entra en narración, destacando de algún modo sus cualidades: 
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4.3 El  reflejo publicitario a finales del siglo XX 
 
Poco antes de la llegada de 1990, la radio se convirtió en un espacio más abierto, a pesar de los intentos 
de censura del gobierno, los noticieros radiofónicos aumentaban de importancia y surgen los locutores 
estrella. En rock 101 se da un nuevo espacio al nuevo rock mexicano y teniendo como antecedente a 
Rodrigo González, que murió en el terremoto del 85, hubo rockeros como Cecilia Toussaint y Nina 
Galindo, después llegan grupos que se volvieron muy populares como Maldita Vecindad, Caifanes y 
Santa Sabina. 
 

Con eso se logra resolver muchas de las obstrucciones del sistema, ya que se consideraba una 
visión contracultural. La moda del rock llega a los niños y surgen grupos como Parchis, Menudo, y en 
México Timbiriche, sin embargó la máxima estrella resultó ser Luis Miguel. 
 

Los niños a partir de entonces se volvieron un medio para vender con el ATARI, Nintendo y 
Sega, también a través de historietas como Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, Mazinger Z, los 
pitufos y las caricaturas como Heidi, Remy o Candy Candy. 
 

La moda juvenil se vio compuesta por el uso de chalecos estampados con flores al frente, 
mallones, blusones largos, playeras cortas y top, pantalón de mezclilla strech, vuelven las minifaldas 
plisadas o de mezclilla, con cinturones anchos y hebilla grande, sacos largos, conjuntos de chamarra y 
falda de piel, zapatos bajos de punta delgada y botas altas. Se usaba el pelo esponjado y maquillaje 
cargado con bisutería de fantasía. 
 

Los hombres usaban corbatas delgadas y traje cruzado con pantalón de pliegues, los tenis fueron 
lo mejor. En modo de contracultura se usaban los pantalones de mezclilla desgarrados, aretes en la 
oreja, camisetas negras y grandes con estampados de grupos de rock. 
 

En 1989 se abren carreteras para construir nuevas autopistas como la México-Toluca y la del 
Sol, en toda la República se construyen autopistas privadas, el problema que se fijaron cuotas excesivas 
por lo que pocos automovilistas las usaban por lo que hubo protestas. 
 

Para estas fechas, menos espectacularmente pero con mucha eficacia progresaban publicaciones 
como El Financiero y El Economista, periódicos centrados en la información económica, aunque el 
primero pronto se volvió de carácter más amplio y durante el salinato jugaría un papel destacado en la 
vida nacional. En la vida de los ochenta, los periódicos ampliaron sus secciones de económica o 
abrieron páginas a suplementos de finanzas. 
 

En 1986, la PGR incitada por Gobernación, “se lanzó contra las publicaciones que ‘ofendían al 
pudor y la descencia’ y que incitaban a la práctica de actos licenciosos, lúbricos, contrarios  a la 
continencia y las buenas costumbres”93 Así las que no entraban dentro del gusto gubernamenral eran 
Curvas, Vaquera, Erótica, el llamado del sexo, Deseo y Pasión, Alarma y Valle de lágrimas. 

 
Sin embargo el sistema político sufre modificaciones, caso específico dentro del PAN que a 

principios de 1987, cuando Luis H. Alvarez contiende con Pablo Emilio Madero por la presidencia, 
resultando electo el primero, ascendiendo a su lado los bárbaros del norte como Manuel Clouthier, 
Francisco Barrio, Ernesto Ruffo Appel, Rodolfo Elizondo Torres, Vicente Fox y Carlos Medina 
Plascencia. 
                                                           
93 AGUSTIN, José. Tragicomedia mexicana 3. p. 38 
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Durante el gobierno de Carlos Salinas, un golpe publicitario fue la creación del Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), la finalidad disfrazarse de un moderno reformador 
democrático preocupado por las creencias del pueblo, tanta fue la importancia del proyecto que se puso 
en marcha como primer acto en diciembre de 1988. 
 

A finales de marzo de 1992, resultan los problemas en medios, donde la Secretaría de Hacienda 
desincorpora a canal 13, la sorpresa fue cuando Carlos Salinas Pliego que no tenía experiencia en 
medio ganó la subasta y comenzó la notoria guerra de televisoras. 
 

A lo largo del sexenio la inseguridad continuó creciendo a extremos alarmantes en todo el país a 
causa de la rigidez de las políticas económicas de austeridad los asaltos menudeaban en todas partes. 
 

También en este gobierno Salinas lleva a Ernesto Zedillo Ponce de León a la SEP y el escándalo 
lo suscitó cuando se hizo la primera edición de nuevos libros de texto gratuito, donde desaparecen al 
Pípila, Gonzalo Carrillo y Felipe Carrillo Puerto, se rebajan las alturas míticas de los Niños Héroes, 
Zapata y Villa, además Juárez resulto ser el abogado en tiempos de la Reforma. Sin embargo se alabó a 
Iturbide, Santa Anna y Porfirio Díaz. 
 

También la música sufre cambios, la novedad era la onda grupera donde conquistan Los Bukis, 
Bronco, Temerarios, Banda Machos y Tigres del Norte que pululan los corridos que narran las 
aventuras, venganzas y malicias de personajes relevantes en el medio de las drogas. Por su parte en la 
música tropical, el gran acontecimiento fue Juan Luis guerra. Así la contracultura conservaba al rock 
como centro de convergencia y en los noventa tomó la forma de los chavos dark;  continúan los punk 
con pelos de punta y colores, aparecen las perforaciones pero no sólo en orejas, sino en nariz, pezones, 
genitales y proliferan los tatuajes. 
 

Sin embargo la novedad periodística ocurrió en 1993 cuando los dueños de El Norte, en 
Monterrey, conquistaron la capital con el diario Reforma. 
 

Por su parte el cine también evoluciona, Rojo Amanecer fue un éxito en taquilla, tuvo premios 
importantes en el extranjero. Otras películas que también resultaron exitosas fueron La Tarea, Danzón, 
Solo con tu pareja, Cronos, La Mujer de Benjamín, El Bulto y el super taquillazo Como agua para 
chocolate. 
 

Otro acontecimiento  que sacudió a la opinión publica fue cuando en los primeros minutos de 
1994, a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
(EZLN) integrado por indígenas ocupaba San Cristóbal de las Casas,  Ocosingo, Altamirano, Las 
Margaritas y Abasolo en Chiapas. En la presidencia se discutió mucho la estrategia para encarar este 
conflicto, el EZLN solo daba comunicados a El Tiempo, La Jornada, El Financiero y Proceso. 
 

El segundo acontecimiento fue lo sucedido el 23 de marzo, cuando Luis Donaldo Colosio, 
candidato a la presidencia, después de un mítin en Lomas Taurnas, fue asesinado siendo declarado 
muerto a las ocho de la noche y se nombra como sucesor a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y a pesar de 
lo anterior la publicidad sigue su curso. 
 

Asimismo el Excelsior, continúa avanzando con su historia. El 13 de marzo de 1995 aparece 
publicado un anuncio de Quaker State, ocupando la página 24.  
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El análisis connotativo con respecto a la fotografía, se ubica en dos líneas, la primera de arte 
donde aparecen elementos naturales como belleza, emotividad y lo transmiten, es decir el paisaje del 
fondo nos refleja tranquilidad, lo bueno de la naturaleza y por el otro lado la narrativa, donde se hace 
una representación a través de la primera junto con los camiones que nos narran algo. 
 

Por su parte el análisis verbal utiliza como recurso la vía de ejemplo donde nos lleva a sacar 
conclusiones a partir de lo que se presenta. En este caso el texto tiene una estructura rígida que nos 
lleva a interpretar lo que se quiere y esto es apoyado por el enunciado. 
 

La combinación de texto e imagen dan la orientación de lo que se debe interpretar, esta relación 
nos lleva a determinar que se maneja dentro de la inferencia, donde la segunda ofrece todos los 
elementos para comprender el sentido del primero, pero en realidad el sentido se encuentra en la 
segunda. 
 

Asimismo la publicidad se ubica dentro de la exposición, la imagen es auto presentada, 
asimismo hace acto de presencia la retórica donde aparecen objetos y acentúan el sentido a perseguir, 
así el recurso de la esencia nos dice que el producto se manifiesta por su existencia. Así también se 
vuelve importante el impacto perceptivo ya que hay una necesidad de significar la información 
explicando las características gráficas en términos de atención, impacto y penetración:  
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También el Universal, publica el 2 de julio de 1995, el anuncio de Sidral Mundet. La 
descripción se divide en dos partes: del lado izquierdo un pequeño texto, abajo la imagen del producto 
y del lado derecho una joven que con la mano derecha sostiene un envase de refresco.  
 

En este caso podemos ver que  el tipo de fotografía que se emplea es de arte, donde aparecen los 
elementos de belleza, emotividad que sacuden la sensibilidad.  
 

Así el nivel verbal, que es el que nos transmite los mensajes, se apoya en los despersonalizados, 
donde se hace una afirmación para que aparezca como ley eterna. 
 

La combinación de ambos lenguajes nos lleva a determinar que este se mueve dentro de la 
inferencia, donde se sacan datos para que el lector saque sus propias conclusiones a partir de lo que se 
ve en la imagen, ahí se encuentra el sentido. 
 

Aquí la publicidad es de ostención, a través de la designación hay un mensaje escrito y se apoya 
de un presentador que muestra y guía la mirada, aunque no precisamente al elemento, lo que ocasiona 
que haya un impacto perceptivo ya que se apoya de características gráficas.  
 

En este caso el presentador, a través del apóstrofe, pone sus ojos fijos en un espectador ausente, 
con postura de superioridad con respecto al lector y se sitúa en el discurso, además esa postura lleva a 
determinar que existe menos censura en los anuncios, comienza el destape: 
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Un caso particular es el que aparece en El Nacional, y haciendo celebración al día, 2 de 
noviembre de 1995, aparece un anuncio de ataúdes, donde se otorgan facilidades para obtener un plan 
de perpetuidad. La publicidad aparece en la página 18, parte baja, la coincidencia a parte de la fecha es 
que arriba hay una nota y una fotografía que hablan sobre la celebración del día y ocupan cuatro 
columnas. 
 

El significado de este anuncio dentro de la imagen es que solo es un dibujo de un ataúd, por otro 
lado el nivel geométrico utiliza líneas horizontales y verticales señalando la fuerza, tranquilidad, 
descanso, muerte, paz, permanencia, dignidad y decisión; las figuras que aparecen son cuadrados y 
rectángulos indicando estabilidad.  

 
Así el análisis  verbal dentro de su información nos da todos los elementos para facilitar y 

persuadir acerca de la oferta, aquí el mensaje puede ubicarse en la redundancia ya que aparecen 
sinónimos. El lenguaje verbo icónico, siendo la combinación de ambos, utiliza el recurso de la 
redundancia, como anteriormente, ya que la imagen da las características que dan sentido a la intensión 
del emisor y el texto es remarcado. 
 

Finalmente esta publicidad se encuentra dentro de la exposición, no hay presentador y no es 
necesario, es pasivo. Sin embargo la retórica también se hace presente y coloca los elementos que 
acentúan el sentido que persigue: 
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Se dice, que es una realidad que los anuncios escritos muestran lo pintoresco del mundo “que 
revelan a su vez otro mundo: el de los objetos y cosas, el de los servicios y el de las necesidades”94

 
Es decir, emerge una imagen diferente de la vida que refleja el espejismo de los objetos, que 

descansa sobre el intercambio más que sobre el prestigio, y que busca su fantasía  y su poesía en la 
fusión de carencias y excesos.  
 

También pareciera situarse dentro de un universo periodístico, como ocurría en el caso de los 
denominados publirreportajes, que condensa dentro de un número de palabras un máximo de 
información que debe despertar los deseos del lector. Sin embargo, sabemos que es auxiliar poderoso 
del equilibrio financiero de la mayoría de los periódicos, que solicitan al público sea parte de sus 
intereses cotidianos. Es decir, los grandes periódicos han sobrevivido gracias a los anuncios. 
 

Los anuncios crean un discurso interpretado dentro de los medios impresos, la comunicación se 
constituye a través de un objeto, mediante la negociación donde el objeto determina a los 
interlocutores, una relación determinada por la naturaleza de la negociación; podría decirse que es el 
objeto que escoge a las personas. 
 

En la geografía universal, los anuncios escritos ocupan un extenso territorio, dentro del mundo 
moderno de los medios de comunicación los periódicos siguen ofreciendo el más amplio y completo 
repertorio de cuanto desean y necesitan, “representan lo que pudiera llamarse el lado público de la 
prensa escrita, al integrar la única sección de ella construida en su totalidad por los usuales 
consumidores de periódicos. Lectores que crean su propio género de noticias” 95  
 

Así hay quienes aseguran que la publicidad es un fenómeno potente, master de la economía,  
pero con tanto poder que se ha convertido en objeto de estudio de la ciencia, apoyado de la economía, 
psicología y sociología. 
 

Es por ello que vemos que los mensajes se componen de distintos tipos de contenido, como la 
existencia de un bien, servicio o idea, las cualidades o ventajas, la imagen global de una marca o 
conjunto de marcas, imagen corporativa y el aprecio emocional donde el anunciante utiliza otros 
elementos en función de los objetivos que persigue, ya que los consumidores cada vez exigen más. 
 

En el caso de la prensa se ofrece un producto o información que tiene fecha de caducidad, dado 
el ritmo con el que se producen las noticias y con el que se publican, el atractivo es para quien tiene el 
interés por la lectura y por consecuencia la predisposición para ver expuesta la publicidad.  
 

Publicidad con texto e imagen, que ha encontrado en el lenguaje de la prensa un medio de 
comunicación con un ámbito y una personalidad propia, con valor de naturaleza, lenguaje específico, 
continuidad informativa, cobertura y credibilidad. Lo anterior le permite a la publicidad hacer 
promociones según las zonas geográficas por un espacio y tiempo de contratación. 
 

Sin embargo vemos que la prensa tiene una gran competencia: la televisión, el futuro al medio 
se muestra optimista y así la comunicación evoluciona hacia nuevos medios alternativos. 
 

                                                           
94 FERRER Eulalio La historia de los anuncios por palabras. p. 9 
95 Ibid. p. 19 
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Caso contrario sucede con las revistas, ya que varía su prioridad y lugares de venta, limitadas a 
determinas zonas, temas, aficiones y son de elevado costo; pero si se permite contratar publicidad con 
mayor libertad y gama de espacios, con mejor impresión y color. 

 
Otro medio de importancia es la radio, que ha pesar de que en algún momento se vio como el 

patito feo de los medios es el único que libera la imaginación, se convirtió en un medio de 
comunicación eminentemente popular ya que por su carácter heterogéneo y por la cantidad de emisoras 
llega a todas las audiencias posibles, acompaña “física y emocionalmente, siendo el único medio que 
no requiere la atención del receptor, por lo que se convierte en un medio de comunicación de 
compañía, tanto colectiva o familiar como individual”96

 
A través de este medio el lenguaje publicitario se compone de palabras, sonidos, música, efectos 

y silencio, los mensajes que llegan verbalmente se decodifican en forma de imágenes, sensaciones e 
incluso sentimientos. 
 

La gran competencia de esto era la televisión, ha existido una saturación publicitaria que ha 
conducido a la creación de nuevas formas como el espot, infomercial, patrocinio o sobre impresión. 
 

Además en esta competencia encontramos al cine, del que la publicidad supo sacar partido, 
entre otros casos que la viabilidad de las salas de cine y su supervivencia económica es un hecho 
independiente de la presencia o de la ausencia de la publicidad, debido a la concentración de personas 
en las salas dispuestas a ver una película. 
 

Esto sin contar que el amplio campo publicitario abarca el exterior, es decir aquel que se realiza 
al aire libre, como espectaculares, bardas, posters, carteles, etcétera; y la interior que se ubica en 
metros, autobuses y lugares cerrados donde están en movimiento tanto el medio como la audiencia, se 
definen en función de las características, inversiones o ventajas como medio de comunicación y a su 
vez ha recibido numerosas criticas por los deterioros al paisaje y ambiente. 
 

Sus ventajas son que llega a la audiencia fácilmente en áreas de dominio público, su papel ante 
el público es pasivo por lo que reclama más atención con técnicas creativas y como medio publicitario 
esta activo las 24 horas con las posibilidades de ser vista. 
 

Los medios impresos son los más tradicionales con los que ha nacido, crecido y se ha 
desarrollado el marketing directo, y son los que transmiten los mensajes en papel, como la prensa, 
inserciones, catálogos, revistas, folletos y cupones. 
 

Otro aspecto por considerar es que hay medios publicitarios no convencionales donde también 
puede ubicarse el marketing directo como el internet,  puntos de venta, patrocinio, ferias, exposiciones, 
regalos y objetos publicitarios, promociones de ventas y las relaciones públicas, cosas que han ido 
creciendo hasta ocupar un lugar y aumentar la saturación publicitaria. 
 

Así el marketing directo y telemarketing tienen como función realizar una comunicación 
impersonal alejada de la comunicación colectiva o de masa, este se basa en la disposición del receptor 
hacia un tipo de comunicación que pretende ser personas aunque el mensaje no es unipersonal e 
individualizado. Lo mismo sucede con el marketing telefónico donde se utiliza un discurso estándar. 
 
                                                           
96 CASTELLBLANQUE Mariano. p. 136 
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El concepto de sistema de información telefónica obedece a establecer un canal de 
comunicación entre una empresa y sus clientes reales o potenciales, mediante una mezcla de 
organización, informática y comunicaciones. 
 

Los medios en línea se usan normalmente como complemento para llegar a grupos de alto nivel 
cultural y relativamente acomodados, interesados en nuevas ideas y enfoques frescos; por esto los 
patrones de uso cambian sin cesar y hay noticias importantes que llegan a un público numeroso a través 
de estos medios. 
 

El lanzamiento del mensaje se realiza a través de la red informática siendo en estos momentos la 
más popular: internet, es utilizado en forma general para la promoción, venta de servicios y productos 
para envío de comunicación. Sus componentes típicos serán el mensaje, el acceso a la red y el equipo 
informático. 
 

Internet es un nuevo medio publicitario no convencional a través del cual los consumidores 
pueden establecer contacto directo con el anunciante, obtener la información que precise y el 
asesoramiento necesario dentro del proceso completo de venta de un producto. Es decir, en su amplio 
ábaco de posibilidades se puede buscar información hasta realizar el pedido. 
 

En este caso vemos que una vez que la prensa puede consultarse también por la red, podemos 
encontrar publicidad dentro de la misma, que no es similar a la  que aparece en el papel y con otras 
dimensiones. 
 

Así este nuevo medio publicitario se convierte en el más democrático y económico de los 
medios, al grado de que pequeñas y grandes empresas pueden entrar en la red y anunciarse dentro de 
otros medios que aparecen ahí como la televisión, radio y cine. 
 

La prensa a pesar de que nos ofrece información de primera mano y se puede consultar de días 
anteriores, también la publicidad ofrece una amplia presencia corporativa, se consolida el 
posicionamiento de la empresa y de sus productos, aumenta la notoriedad en el mercado.  
 

Los anuncios publicitarios, en este aspecto logran realizar campañas concretas con objetivos 
publicitarios concretos que les permiten darse a conocer en un mercado mercantil donde no hay 
fronteras y en el que pueden participar millones de personas. 
 

En prensa “las técnicas publicitarias más eficaces en este campo son las mismas que se emplean 
en la publicidad de productos de consumo personas, como la promesa de un beneficio, las noticias, los 
testimonios y las informaciones de utilidad... su promesa debe ser concreta”97

 
Así, el anuncio del periódico, observa una parte importante de los presupuestos publicitarios, el 

contraste se observa con algunos de los actuales textos, de anuncios de prensa, en los que se invierte el 
proceso deliberadamente con el objeto de llamar la atención de los lectores; tiene mayor difusión 
masiva. “Cada nuevo día el periódico de ayer pasa a la historia, en tanto que el de hoy escribe una 
nueva”98 Por eso se ha identificado como el libro de las multitudes. 
 

                                                           
97 OGILVY David. Ogilvy & publicidad. p. 137 
98 FIGUEROA Romeo A. Cómo hacer publicidad- un enfoque teórico- práctico. p. 150 
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Con la información de lo que ocurre en la vida cotidiana, el diario es compendio de los 
acontecimientos de la vida individual y social, de este modo supone la lectura rápida de los principales 
asuntos y facilita al publicista una rica fuente de información, el anuncio en prensa continua siendo el 
medio para proyectar la imagen de los negocios y de los medios, su repercusión en ocasiones trasciende 
porque un mensaje tiene el valor de la novedad y queda grabado en la memoria del lector, así como la 
curiosidad de encontrar algo nuevo, una película esperada, una mala noticia, un chisme que corre a 
voces, la situación de la moneda en el mercado, un futuro alentador y el rostro de los anunciantes que 
reclaman compradores con los anuncios. 
 

Encontramos entre todos ellos el más creativo y cercano al interés del lector, salta como liebre, 
lo empieza a contar y sucede que el anuncio funciona, es decir, si se pública un gran anuncio en el 
diario, confiere prestigio inmediato al producto o servicio. Y sin embargo hay cosas que dentro del 
periódico son imperdonables, como una coma mal ubicada o un texto mal escrito, que son bien 
recordados como un anuncio. 
 

Hemos visto que el texto es el cuerpo del anuncio con una extensión que sea necesaria, la 
tendencia con el apoyo de la imagen es reducirlo a su mínima expresión, poner el escrito es un 
elemento lingüístico de carácter elástico que tiene como función argumentar y convencer. 
 

Además el texto se apoya del logotipo, que es la identidad, representa la marca, la empresa, la 
industria, la agencia, el medio y también de la imagen que se vuelve el lenguaje de los objetos y tiene 
que fundarse en un conocimiento muy amplio del lenguaje visual, que transmite atributos de los 
productos que los anunciantes desean divulgar y que deben ser captados por el espectador como 
impulso incontenible hacia la adquisición del producto que se anuncia. 
 

Para esto es muy importante la persuación, siendo un tipo especial de comunicación ya que 
existe la intención consciente del emisor para influir en el receptor, seleccionando cuidadosamente la 
forma y el contenido de los estímulos auditivos y visuales. 
 

Por ello vemos que dentro de los anuncios impresos, son importantes los movimientos 
corporales, expresión facial, movimiento de ojos, postura y el uso de los artefactos u objetos. 
 

Con esto nos damos cuenta que la mayoría de los anuncios para dar significados favorables a 
nuevos productos usan diversos símbolos de asociación como el nombre de la marca, personas 
prestigiosas y ambientes atractivos. 
 

De este modo vemos que “los medios impresos son los más eficaces para transmitir con detalles 
el mensaje al receptor. El material impreso puede releerse y guardarse para consultarlo posteriormente. 
Los periódicos son el medio impreso más rápido y de impacto más generalizado”99

 
Así una agencia de prensa presta un servicio de selección de prensa nacional e internacional, 

para servir a primera hora a ejecutivos, obreros, estudiantes, aquellos artículos que pudieran ser de su 
interés. 
 

Aunque “como aspecto negativo hay que señalar la calidad de la impresión que, sobre todo el 
papel utilizado no es de la excelencia que proporcionan las revistas o la imprenta, aunque en los 
últimos tiempos hay que reconocer una notable mejoría en algunos periódicos concretos”100

                                                           
99 FONSECA Yerena Socorro. p. 77 
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Sin embargo, la publicidad toma como primer punto para su comercial aconsejarlo para evitar 
aquellas opciones que puedan tener más dificultad de reproducción. 
 

También se habla de la inserción publicitaria que se estructura de diversas maneras, aunque se 
da producción con intento de generalización y la mayoría de los periódicos utilizan el sistema donde se 
divide la página y se ubica el comercial dependiendo si es mixto (columnas de ancho), patrocinios 
(donde alguien solicita patrocinar a otro), exclusivas (son agencias que compran por un período y una 
tarifa inferior y el compromiso es tenerlo siempre publicitado), especiales (mono gráficos sobre un 
tema en concreto). 
 

Así la publicidad continua haciendo acto de presencia con los ya conocidos por su trayectoria, 
comenzando con el Universal, el 21 de enero de 2005, donde se publica un anuncio de Jeep. La primera 
parte una imagen donde del lado izquierdo hay un oso parado, postura de elegancia y vestido de 
smoking y del lado derecho una camioneta y resultando que es “elegante”. 

 
De este modo con la connotación podemos concluir que la fotografía se ubica dentro de la 

narrativa, ya que se hace una representación que narra una idea, además también puede encontrarse 
dentro de la estética donde hay elementos de belleza y se afirma a sí misma 
 

El análisis verbal resalta y anuncia las características más significativas del producto, en este 
caso el enunciado utiliza como recurso la redundancia, donde se usan términos similares y sinónimos 
para enfatizar. 
 

Asimismo, el lenguaje verbo icónico se ubica dentro de la redundancia, por un lado la imagen 
ofrece los elementos para comprender la intensión y por el otro es remarcado por el texto, el sentido 
que se va a dar a conocer. 
 

Este tipo de publicidad se ubica dentro de la exhibición, hay presentador y un entorno 
anecdótico, lo característico es su presencia y existencia. También dentro de la predicación se apoya de 
la sinécdoque donde se presentan partes del todo convirtiéndose en significativas que dirigen el sentido 
global. 
 

Por ello también es importante el impacto perceptivo que da valor de atención en vías de 
memorización, además se explican las características de los gráficos que aparecen ahí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
100 GUTIERREZ González Pedro Pablo. p. 89 
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Otro anuncio es el que aparece en el Financiero el 16 de agosto del 2005, página cinco, donde 
también vemos parte de un carro. 
 

La imagen en primera instancia, es la parte frontal de un auto donde solo se ve una parte del 
cofre, una luz, defensa y atrás líneas verticales y un texto señalando que todos se quedarán atrás, la 
parte de abajo algunas de las características del mismo, del lado derecho el logotipo que lo identifica. 
 

El nivel fotográfico puede ubicarse dentro del arte porque prevalecen elementos de belleza, 
emotividad y sobre todo comunican, por otro lado el nivel geométrico nos muestra líneas horizontales y 
curvas, por lo que vemos firmeza, inmutabilidad, movimiento, dinamismo y emotividad, y las figuras 
más recurrentes son rectángulos y óvalos, donde hay estabilidad, fuerza, unidad y capacidad. 
 

El texto, aunque pequeño, también forma parte importante, por eso utiliza el recurso de 
universalización en donde se generaliza una afirmación. Relacionando lo anterior el lenguaje verbo 
icónico lleva a definir que se ubica dentro de la inferencia donde hay una relación entre ambas partes 
para que el lector saque conclusiones a partir de lo que se observa en la imagen. 
 

La publicidad, considerada de exhibición, por tanto el interés se encuentra en el mensaje 
icónico. Asimismo la publicidad también se ubica dentro de la predicación ya que se ha dotado de 
algunas características al producto como la sinécdoque donde se realza una parte del todo, se presenta 
una reducción característica del objeto.  
 

En este caso vemos que se emplean nuevos matices que antes no era tan frecuente ver en los 
anuncios, ya que se emplean y combinan más técnicas para la realización del mismo: 
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Finalmente para terminar este período vemos la publicación del anuncio de una escuela 
(ITAM),  publicado en el Financiero el 31 de agosto del 2005, dentro de la sección de finanzas en la 
página 5. En este caso aparece en primera instancia una imagen donde hay un libro atravesado por un 
tenedor y un gran texto.  
 

La parte connotativa nos muestra que la fotografía es de tipo semántica, ya que se anuncia un 
mensaje con contenido interpretativo, asimismo el nivel geométrico nos muestra líneas verticales, 
horizontales y curvas que señalan firmeza, inmutabilidad, actividad, fuerza, permanencia, decisión y 
dinamismo. Por otro lado aparecen los rectángulos que connotan estabilidad, fuerza y unidad. 
 

El análisis verbal, que nos transmite el mensaje, utiliza como recurso la inclusión, ya que el 
emisor se incluye para dar mayor fuerza. 
 

Así, el lenguaje verbo icónico, que muestra alguna situación, juega con nuestros sentidos al 
mostrarnos una imagen que al parecer no tiene nada que ver con lo que se dice, es decir, la relación que 
se establece es de anclaje o aclaración, donde la imagen tiene un significado no muy claro y el texto 
nos señala cual es el verdadero sentido. 
 

En este caso vemos que la publicidad es de predicación, pero lo más atractivo lo encontramos 
en el mensaje icónico, también vemos que se ocupa de algunas características para promoverse con la 
metáfora donde hay una expresión figurada de lo que se va a ofrecer. Asimismo se utiliza la 
redundancia para significar la información y de este modo explicar las imágenes que se presentan: 
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En los últimos tiempos, como se mencionó antes, la  publicidad se ha expandido por todos 
lados, así los espacios urbanos siguen siendo una potencia elemental para la difusión de los mensajes 
publicitarios. Por eso los anuncios toman como argumento que necesitan otro tipo de ubicaciones para 
darse a conocer, por lo que han buscado nuevos soportes y medios, como las cabinas telefónicas, 
carteles en paradas de autobús, gradas de estadios, al borde de los campos de fútbol, playeras de 
jugadores, avionetas, globos aerostáticos. 
 

Con esto vemos que la calle se convirtió en una fuente de posibilidades para cualquiera, pero 
cada país encuentra sistemas distintos para su posibilidad donde se proyectan las nuevas ideas. 
 

A pesar de todos nos hemos dado cuenta de que con ayuda de la publicidad las empresas no 
solo compiten en calidad y precios, sino en variedad de productos y en cantidad de servicios y pueden 
ser satisfechos. 
 

“En cuanto a las nuevas tecnologías, aportan a las posibilidades comerciales de las agencias, 
productos que además de empezar a ser percibidas como necesarias, añaden el atractivo de lo 
tecnológicamente nuevo y, en ocasiones desconocida, y las posibilidades de un diseño espectacular.”101

 
Por ello las agencias que desean mantenerse a la vanguardia ofertan sus productos a través de 

nuevas formas de presentación, como en DVD, CD ROM e internet, con lo que se ha creado el 
comercio electrónico junto con las tiendas virtuales. Aunque se debe tomar en cuenta que la 
publicación aparece inserta en cualquier página web, cons o propio contenido y argumento de venta. 
 

“Lo que parece claro es que nos encontramos ante el fenómeno que va a cambiar los modos y 
maneras comerciales de este principio de siglo y que la publicidad va a jugar un papel decisivo, tanto 
en financiación como en técnicas de comunicación”.102  
 

Por ello la publicidad en internet se muestra como un nuevo reto, como al que se enfrentó la 
prensa cuando apareció la radio y la televisión, ante esto los publicistas elaboran temas y soluciones 
que ofrecen  a los clientes para que estos se sientan atraídos, ya que cada día aparecen nuevos 
productos y técnicas. 
 

Sin embargo, la publicidad sigue teniendo presencia que se multiplica de gran manera, debe 
realizar esfuerzos para dar a conocer un producto nuevo, de grandes posibilidades, pero llegando al 
cliente de manera distinta e innovadora tratando de recuperarlo a base de profesionalismo y 
conocimientos.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
101 GUTIERREZ González, Pedro Pablo. La gestión de ventas en publicidad. La empresa publicitaria y la actividad 
comercial ante un nuevo marco relacional. p. 114 
102 Ibid. p 235 
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CONCLUSIONES. 
 
 
La revolución tecnológica que provocó la utilización de la imprenta, a mediados del siglo XIV, tuvo 
consecuencias en todas las ordenes, tanto políticas, religiosas y comerciales. Para una histografía de la 
publicidad, la imprenta  representa un avance tecnológico trascendental, sobre todo a partir de la 
generalización de su uso durante el siglo XVI, pues dio lugar al importante comercio de los libros y a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, como mecanismo de impresión de los primeros periódicos, quienes, 
junto a su función de medios de comunicación social, también cumplen de manera aceptable el papel 
de instrumentos de información comercial. Así, la publicidad se provee de un vehículo de difusión: la 
prensa.  
 
 La publicidad no prueba ni resalta la superioridad de un producto frente a los demás, sino que 
proporciona al público un sentimiento ligado, que lo hace desear. Es la imagen del producto lo que se 
vende y, por asociación de estas ideas, el mismo producto. Un mensaje seleccionado del total de la 
información que se transmite mediante códigos y soportes específicos, dirigidos a los receptores con la 
intención de provocar un cambio de comportamiento. 
  
 Como un caso en particular de la comunicación de masas, la publicidad puede crear sus 
mensajes a través de un esquema,  en el que cada elemento de esa cadena interviene y analiza la 
eficacia de lo creado y difundido. Por eso creemos que este breve análisis del esquema de la 
comunicación publicitaria a través de los siglos en la prensa mexicana permite un acercamiento para 
comprender su situación y su papel en las sociedades actuales. De este modo la comunicación puede 
contribuir a explicar causas y efectos en los que existe una mediación simbólica, con ello se puede 
explicar el comportamiento individual o colectivo, del intercambio de información y por ende la 
transformación de la cultura. 
  
 Lo que específica que en la medida en que se estimula una retroalimentación, independiente 
de sus contenidos semánticos, aparece una serie de efectos comunicativos. Lo que facilitaría un estudio 
más profundo realizado por psicólogos, antropólogos, sociólogos y publicistas que se interesen por la 
historia de la publicidad. 
  
 En un principio los anuncios de prensa eran muy parecidos a las noticias, porque en realidad 
tenían un significado de carácter informativo. La prensa aparecía en lugares poco abastecidos y se 
distribuía a un público escasamente informado, lo que provoca que la publicidad sea más de carácter 
informativo que persuasivo. 
  
 Parte importante del anuncio es el texto que se vuelve el cuerpo del mismo, el cual no tiene 
una longitud ideal, su tendencia con el apoyo de la imagen es de reducirlo a su mínima expresión. Por 
lo que a través del tiempo se volvió un elemento lingüístico de carácter elástico con la función de 
argumentar y comunicar. Sin embargo hoy se escribe para un mundo que vive de prisa, tanto que si al 
lector el texto no le dice nada, no pasa nada y si lo hay debe ser tan corto para que cause impacto y tan 
extenso como sea necesario, refleja libertad, sin ataduras, ni prejuicios, para describir virtudes, preparar 
titulares, slogans que en unas cuantas palabras digan mucho, persuasivo, claro, envolvente y directo.  
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 En este caso los anuncios de los años 50 utilizaban un lenguaje florido y pomposo, solo 
hacían ruido dentro de la comunicación, siendo buenos en la época, hoy causarían ruido semántico, 
explicado por la misma dinámica del lenguaje.  
 
 Por consiguiente la gente de este nuevo milenio tiene una marcada tendencia a ser practica, ya 
no se interesa en explicaciones largas, así es la lengua. La gente esta en constante movimiento y con 
ella el idioma. 
  
 En otro aspecto el logotipo puede ser el elemento más importante, pero no el más grande, 
dentro del anuncio se volvió la síntesis de la identidad dentro del mundo de ideas que se mueven dentro 
de la mente. Representa de manera simbólica la marca, empresa, industria, agencia, publicista, se crea 
una asociación entre el nombre y el logotipo, para poder actuar en la mente del público.  
  
 Un elemento importante del anuncio es la imagen, que dentro de la prensa se distinguen por 
lo menos tres aspectos: fotografía, dibujo y diseño gráfico. Vemos que la primera se volvió la forma 
más común y se trata de una tarea de arte con una buena formación de diseño. La mayoría de las fotos 
expresan fuerza, determinación, comprensión humana, ternura, madurez, alegría interior y liderazgo. 
No se debe dejar pasar que el trabajo de arte incluye la definición tipográfica, donde se selecciona el 
tipo de letra idónea para un determinado comercial y es parte de la imagen del anuncio. 
  
 Los recursos técnicos utilizados por Peninou permitieron conocer la ampliación de los 
códigos publicitarios. Donde al principio nacen como informativos, se desarrollan y paulatinamente se 
utilizan géneros nuevos. También se identificó el cambio de lo denotado a lo connotado, de lo 
documental a lo existencial y la transformación actoral de los presentadores. 
  
 Se habló de lo que es publicidad, distinguiendo las etapas de su transformación, el manejo de 
imagen para cambiar el significado, como el objeto, de estar en el discurso, pasó al relato presentando 
sus cualidades. Esto se reflejó en las décadas de ochenta y noventa, donde el diseño cobra mayor 
importancia, debido a que el trabajo de los diseñadores se hizo indispensable en el éxito de miles de 
productos. La publicidad se convierte en la principal fuente de ingresos de la mayoría de los medios de 
comunicación en el mundo, así se convirtieron en transmisores de mensajes comerciales, por lo que el 
anunciante compra espacios o tiempos con el fin de acceder a sus clientes potenciales. 
  
 Como se vio a lo largo del trabajo la publicidad seguirá la evolución de los medios y si estos 
se multiplican la publicidad también se extenderá, adaptándose a las nuevas tecnologías. De este modo, 
la publicidad toma en cuenta los cambios sociales que modifican o dirigen las motivaciones y la 
imagen identificadora de los sujetos. Para poder conducir al consumidor a la compra, la publicidad 
ofrece  fines que lo hacen identificar con la imagen  de sí mismo coincidiendo con sus esperanzas, ya 
que éstas tienen una función dentro del ambiente sociocultural, y por ello normativas a los que se debe 
ajustar.  
 En cada uno de los mensajes publicitarios pone en entredicho la posición del consumidor en 
la estructura social, misma que puede provocar gran número de satisfacciones y una elevada seguridad. 
En este caso vemos que el ser humano no vive solo, su personalidad se va desarrollando gracias a la 
interacción con su entorno, por este medio obtiene la mayor parte de las modalidades que utiliza en su 
comportamiento y actitudes. 
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 De este modo la publicidad se muestra como agente de transmisión de los modelos culturales, 
así las sociedades se integran obedeciendo a un sistema establecido por tradición, donde el estereotipo 
se presenta como la forma de comunicar para la relación entre publicidad y público. Por tanto, el 
estereotipo se presenta como la producción de una imagen que satisfaga necesidades e impulse a la 
compra. 
 
 Así nos damos cuenta de que los anuncios escritos son una de las formas más antiguas de 
publicidad, el solo hecho de decir que un bien o producto se encuentra disponible en un lugar a un 
precio, es ya una esencia publicitaria que se acepta en todos los países.  
  
 En este trabajo vemos que el hecho de tener como medio de canal el periódico, es pensar a 
que tipo de público va dirigido el anuncio. Es mediante un pequeño anuncio como se reconstruye, 
convirtiéndose en una sociedad de dinero fugitivo, este intercambio que se pensaba abolido o 
decadente, denominado trueque que elimina el dinero o lo reduce a un complemento menor, en donde 
los seres compensan sus carencias personales. 
  
 Los anuncios de la prensa se volverán noticia dentro de la noticia, reiterando que dentro de las 
formas publicitarias la información es un elemento para llegar a la atracción, reflejando de algún modo 
las necesidades y las situaciones que rodean a cada uno, lleno de sentimientos o idealizados. Donde la 
publicidad trabaja por medio de la identificación, orientación y persuasión. Es decir, el público lector se 
expresa a través de estos anuncios y estos a su vez nos expresan a nosotros mismos. 
  
 Así, la memoria y las experiencias inconscientes se reactivan necesariamente al elegir una 
compra. Finalmente quien goza de la satisfacción de la obtención del objeto es el yo del individuo, el 
cual hace razonada y lógica la compra del producto, valorando en la escala de los establecimientos 
sociales. Particularizando, el color en la publicidad es una especie de poder físico que refuerza la forma 
de la imagen empleada. El color trabaja directamente sobre los sentidos estimulando el aparato 
psíquico, el cual a su vez desencadena una sugestión en base a la memoria y experiencias del sujeto. 
  
 El análisis de la imagen impresa, por otro lado, tiene la finalidad de comunicación, cuyo más 
concreto objetivo es la difusión y la venta; para ello se vale de medios que sirven para atraer atención, 
despertar interés y estimular el deseo. 
 
 Finalmente se llega a la conclusión de que la publicidad es un complejo espacio que nos dota 
de un sin número de herramientas para crear anuncios, donde alguien trabaja en un proceso 
combinando elementos de conocimiento para dar información de algo a alguien, a fin de conseguir la 
venta del producto ofrecido, estableciendo la creencia de que lo que en él se dice es verdadero y que 
por consiguiente se debe esperar una recompensa en forma de satisfacción de necesidades que motiven 
a la compra. Una pequeña aportación de este trabajo es ver como la publicidad fue evolucionado en 
nuestro país, a través de la prensa, adaptándose a los cambios sociales a lo largo de nuestra historia.  
 
 Así vemos que las páginas de los periódicos nos siguen ofreciendo un amplio y completo 
abanico de lo que se desea y se necesita en un momento histórico, determinado, como una pieza 
arqueológica de nuestra civilización, una huella intima de nuestra cultura. 
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