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Introducción:

En el transcurso de esta década, el mundo se ha transformado cu-
briendose con una red invisible de comunicaciones. Con el desarro-
llo de otros medios- video, televisión, cine, radio, internet.

La función del cartel ha cambiado y pareciera desti nado a desapa-
recer en este mundo cambiante y cada día más tecnifi cado. Con el 
cambio, las transformaciones mundiales en México y en el mundo, 
se ha venido una serie de acontecimientos en lo económico, lo po-
líti co y lo cultural, que ha infl uido en el diseño gráfi co y paricular-
mente en el diseño de cartel y lo ha hecho un medio de expresión 
por excelencia.

Comencé a laborar en agosto del año 2007 en la Dirección de Publi-
caciones del Insti tuto Politécnico Nacional, es el segundo año que 
parti cipo en la Feria Internacional del Libro del Insti tuto Politécnico 
Nacional, en esta ocasión diseñando una serie de carteles para las 
presentaciones de libros que se llevaron a cabo dentro de este mag-
no evento. Esta tesina estará basada en un solo cartel de la serie. La 
idea de crear un cartel, es para promover y llamar la atención de los 
espectadores para asisti r a las presentaciones de libros dentro de la 
FIL Politécnica, con el fi n de dar a conocer las novedades editoriales 
en cuanto a libros se refi ere y venta de los mismos.

El propósito principal de esta tesina es aplicar los conocimientos 
de Diseño y la Comunicación Visual, específi camente en diseño de 
cartel, realizado para la presentación del libro de la FIL Politécnica.

Otro de los fi nes de este proyecto es resaltar la importancia del 
cartel, ya que este a pesar de los avances tecnológicos que han sur-
gido hasta nuestros días, como el internet, es un medio de comu-
nicación que sigue vigente, si observamos a nuestro alrededor nos 
daremos cuenta que nos encontraremos al paso al menos un cartel 
anunciándonos algo.
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Capítulo 1

Feria Internacional del Libro del 

Instituto Politécnico Nacional

1.1 Antecedentes

La FIL del IPN nació queriendo acercar a la comunidad politécnica 
las nuevas novedades editoriales con temas como Ciencia y Tecno-
logía.

En un principio se llamó Feria del Libro Cientí fi co y Técnico, pos-
teriormente para el año 2003 el nombre se transformó en la Feria 
Internacional del Libro del IPN, se eliminó el término Cientí fi co y 
Técnico para dejarla abierta al público en general y así dejar ver que  
en esta existí an libros sobre todas las manifestaciones culturales, 
esto incrementó la asistencia del público y de editoriales de corte 
cultural.(foto 1)

La Dirección de Publicaciones del IPN ha sido la encargada de la or-
ganización de la feria, estos son los nombres de los Directores que 
han mantenido esta tradición:

-Ramiro Aguirre Garín

-César Santomé Figueroa

-Javier García Gama

-Ignacio Flores Calvillo

-Wilevaldo Lara Vargas

-Manuel Arturo Salcido Beltrán

La Feria Internacional del Libro del Insti tuto Politécnico Nacional ti e-
ne sus inicios en 1982 con el Lic. Ramiro Aguirre Garín Director de la 
Dirección de Publicaciones del IPN en ese momento teniendo como 
sede el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco y expusie-
ron ocho editoriales entre las cuales destacaban: Editorial UNAM, 
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Trillas, Noriega, McGraw Gill, entre otras, posteriormente conti nuo 
la sede en el mismo lugar, para 1996 esta se traslado al Centro de 
Educación Conti nua de la ESIME ubicada en el exconvento de San 
Lorenzo, con este cambio se incrementó el número de editoriales 
a veinti dos aproximadamente, esto moti vó a los organizadores a 
cambiar la sede nuevamente a el Centro Cultural Zacatenco en el 
año 2003 ( antes mencionada) para 2005 se ocupó un edifi cio nue-
vo, este fue en el Centro de Formación e Innovación  Educati va (CE-
FIE) ubicado en la Unidad Adolfo López Mateos de Zacatenco.

En la actualidad, a la feria concurren 167 editoriales entre las que 
destacan: UNAM, IPN, Trillas, Porrúa, Plaza y Valdés, Alfaomega, 
Casti libros, etc. y en su penúlti ma versión 2007 se llevó a cabo en 
catorce sedes simultáneamente dentro de la República Mexicana 
parti cipando: Zacatenco, Chapultepec, Tijuana, Durango, Chihu-
ahua, Monterrey, Culiacán, Campeche, Morelia, Chilpancingo, En-
senada, La Paz, Chiapas y Querétaro.

Foto 1 FIL Politécnica
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1.2 Otras Ferias del libro

1.2.1 Feria Internacional del Libro del

         Palacio de Minería (FILPM)

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), llega 
a su tercera edición. La feria es organizada anualmente con el obje-
ti vo de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad 
universitaria, las novedades de la industria editorial mexicana.

“Su incomparable sede, el Palacio de Minería, monumento de siglo 
XVIII ubicado en corazón mismo de la de la vida cultural de nuestro 
país permite dar cita  a importantes editoriales así como editores y 
profesores en la materia, que ofrecen a un público siempre fi el, una 
amplia y variada oferta editorial”1.

Uno de los ejes fundamentales de la feria es su notable programa 
cultural, que fi gura entre los mayores de todas las ferias del libro 
del mundo. Debido a su gran aceptación, conti nuarán las jorna-
das así como los diversos programas de lectura.

             foto 2 FILPM 1   htt p://www.fi l.com.mx.info_int.asp
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La FILPM, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México  (UNAM) a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el 
apoyo de diversas dependencias universitarias, de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, así como del Gobierno de la Ciudad de México. 

El compromiso primordial de esta feria es dar a conocer sus nove-
dades editoriales y promover cada una de ellas mediante las disti n-
tas acti vidades que se realizan en el marco de la feria, así como en 
sus diferentes opciones publicitarias.

La FILPM es parte de la mayor tradición cultural en materia del libro 
y fomento a la cultura que se  lleva a cabo en la ciudad de México.

Foto 3 FILPM

1.2.2 Feria Internacional del Libro Infantil y 

         Juvenil (FILIJ)

La Feria Internacional del Libro Infanti l y Juvenil (FILIJ) es un escapa-
rate para acercar a las nuevas generaciones a la lectura, a través de 
libros clásicos y novedades, 380 fondos editoriales han confi rmado 
su asistencia a la referida feria, para poner al alcance de los visitan-

2    htt p://www.fi l.com.mx.info_int.asp
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tes más de 50 mil tí tulos, entre clásicos y novedades, a precios más 
accesibles que en librerías. 

El papel de los padres es fundamental para que la FILIJ tenga éxito 
ya que el hábito de la lectura inicia en casa, y a esta feria le toca 
mostrar el amplio abanico de posibilidades literarias que existe en 
el mercado mundial. 

“Se considera el evento más importante en materia de lectura 
para niños y jóvenes del país llega a 28 años de vida con la místi ca 
de apostar por ofrecer nuevos atracti vos, a través de acti vidades 
multi disciplinarias imparti das por especialistas que cada año se 
actualizan”2. 

la FILIJ, es la más importante de su ti po en habla hispana, por la 
canti dad, calidad y origen de las editoriales parti cipantes, el núme-
ro de tí tulos expuestos, el público convocado y las acti vidades cul-
turales y académicas que presenta. 

No buscan convocar a miles y miles de personas, pues el público 
que asiste ya es numeroso, en cambio, lo que pretenden es mejorar 
la calidad del servicio. 

La feria brinda a los espectadores, además de la variada oferta edi-
torial, presentaciones escénicas, lecturas en voz alta, conferencias, 
exposiciones, talleres y espectáculos. 

La FILIJ se realiza sobre 25 mil metros cuadrados del Centro Na-
cional de las Artes, con su oferta editorial y cultural en torno a la 
literatura infanti l y juvenil, que a lo largo de la feria se presentan 
libros sobre pedagogía, divulgación cientí fi ca, ilustración y todos 
los géneros para disfrutar, acercarse y comparti r los múlti ples inte-
reses y entornos de niños y jóvenes, esa diversidad incluye lecturas 
y materiales para maestros y padres de familia. 

También se busca condiciones para el mejor encuentro entre el li-
bro y el lector, la FILIJ esti mula la creación de obras para el fomento 
a la lectura a través de concursos, los cuales son el XX Concurso Na-
cional de Cartel “Invitemos a leer”, el XVIII Catálogo de Ilustradores 
de Publicaciones Infanti les y Juveniles, el XVII Premio FILIJ de Cuen-
to para Niños 2008, el XII Premio Internacional del Libro Ilustrado 
Infanti l y Juvenil”, cuyos premios son atracti vos, a los seminarios 
asisten escritores, ilustradores, editores, investi gadores y promoto-
res de la lectura de Australia, Alemania, Argenti na, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, 
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Italia, Japón, México, Nicaragua, Suiza y Venezuela. Además la feria 
puede seguirse en todo el país por la red de teleaulas EDUSAT, del 
canal 23, del Centro Nacional de las Artes. 

Foto 4 FILIJ

1.2.3 Feria Internacional del Libro 

         Guadalajara

Creada en 1987 por iniciati va de la Universidad de Guadalajara, la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL es actualmen-
te el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Cada 
año recorren sus pasillos editores, agentes literarios, promotores 
de lectura, traductores, distribuidores y bibliotecarios, que acuden 
a realizar intercambios comerciales y profesionales. “En la FIL tam-
bién se dan cita más de medio millón de personas, que a lo largo 
de nueve días se sumergen en los libros y disfrutan de uno de los 
festi vales culturales más importantes de América Lati na”3.

Algunos números de la FIL refl ejan bien su importancia: 34 mil me-
tros cuadrados de área de exposición, con un promedio anual de 
más de 1,600 casas editoriales de 40 países; el programa de acti vi-
dades contempla más de 600 horas de programación; más de 300 
presentaciones de libros y más de cien mil jóvenes la visitan cada 3   htt p://www.fi l.com.mx.info_int.asp
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año. Su organización deja en Guadalajara una derrama económica 
superior a los diez millones de dólares.

Más allá de las cifras, la FIL es un patrimonio vital y concreto de 
la cultura hispanoamericana. A través de sus tres áreas de acción 
(la editorial, la académica y la cultural), la FIL se ha consolidado 
como punto de encuentro para la discusión en torno a la cultura 
contemporánea. Escritores, académicos, arti stas, intelectuales y 
muchas otras personas interesadas en el intercambio de ideas so-
bre el acontecer cultural acuden a este encuentro anual.

“La FIL es, además, una oportunidad única para renovar los lazos 
que unen a México e Hispanoamérica con otras culturas. Desde 
1993, la Feria ti ene un país o región Invitado de Honor para que 
muestre en este foro internacional lo mejor de su producción edi-
torial y artí sti ca. Colombia (1993), U.S.A. (1994), Venezuela (1995), 
Canadá (1996), Argenti na (1997), Puerto Rico (1998), Chile (1999), 
España (2000), Brasil (2001), Cuba (2002), Quebec, Canadá (2003), 

Foto 5 FIL Guadalajara

la Cultura Catalana (2004), Perú (2005), Andalucía (2006) y Colom-
bia (2007) han alimentado ya este espacio”4.  

Como parte del esfuerzo por mantener la calidad literaria y el desa-
rrollo cultural, la FIL ha creado espacios para una serie de premios 
que se entregan cada año. El Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances que otorga la Asociación Civil del Premio de Literatura 
Lati noamericana y del Caribe Juan Rulfo, fundado en 1991 por la 

4    htt p://www.fi l.com.mx.info_int.asp
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Universidad de Guadalajara, está dotado con 150 mil dólares y sig-
nifi ca el reconocimiento a la trayectoria literaria de un autor. Este 
premio ha sido entregado a 17 de los más importantes escritores 
de las letras lati noamericanas contemporáneas: Nicanor Parra, 
Juan José Arreola, Eliseo Diego, Julio Ramón Ribeyro, Nélida Piñón, 
Augusto Monterroso, Juan Marsé, Olga Orozco, Sergio Pitol, Juan 
Gelman, Juan García Ponce, Cinti o Viti er, Rubem Fonseca, Juan Go-
yti solo, Tomás Segovia, Carlos Monsiváis y Fernando del Paso. 

El Premio Sor Juana Inés de la Cruz es una disti nción que desde 1993 
se concede a una novela publicada escrita por mujeres en idioma 
español. Los grandes editores, los que hacen de puente entre el ma-
nuscrito y el lector, son galardonados por la Feria desde 1993 con el 
Reconocimiento al Mérito Editorial, galardón que ha sido entregado 
a Arnaldo Orfi la Reynal, Joaquín Díez-Canedo, Neus Espresate, Jack 
McClelland, Kuki Miller y Daniel Divinsky, Jesús de Polanco, Beatriz de 
Moura, Antoine Gallimard, Alí Chumacero,

Otros premios que entrega la FIL son el Premio Nacional de Perio-
dismo Cultural Fernando Benítez, fundado en 1991, que se acom

Foto 6 FIL Guadalajara
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paña de un homenaje a un periodista reconocido en el sector cul-
tural; el premio ArpaFIL para jóvenes arquitectos, que incluye tam-
bién un homenaje a un personaje relacionado con la arquitectura o 
el urbanismo; el Homenaje al Bibliófi lo, creado en 2001, y el Home-
naje al Bibliotecario, creado en 2002.(foto 6)

1.3 ¿Porqué una feria del libro en el 

      Politécnico?

La FIL Politécnica consti tuye una oportunidad para refrendar el 
compromiso insti tucional de promover el libro y el hábito de la lec-
tura, para el crecimiento personal y el desarrollo cultural de la co-
munidad politécnica y de la sociedad en su conjunto.(foto 7)

El sector del libro en el que convivimos y comparti mos preocupa-
ciones autores, editores, diseñadores gráfi cos, distribuidores, libre-
ros, académicos, estudiantes y lectores es un sector de la cultura, 
funciona al servicio de la de la misma y es en los pueblos donde 
encuentran un razonable acomodo.

No hay cultura sin lectura y no hay lectura posible sin libros, de ahí 
la importancia de la realización de la feria.

Foto 7 FIL Politécnica
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Las principales ferias nacionales que se pueden considerar de corte 
internacional, por los fondos que exhiben son: Minería, la FIL Gua-
dalajara, FIL Monterrey, Infanti l y Juvenil, la reciente de la ciudad de 
México en el Zócalo.

Las ferias del libro han sido consideradas como medios generado-
res de la acti vidad industrial y mercanti l que facilitan la difusión y 
venta de libros, esti mulan y acentúan el proceso técnico e incluso 
consti tuyen símbolos de cooperación que mejoran la imagen de las 
empresas editoriales a nivel nacional e internacional.

Desde el punto de vista empresarial han representado una oportu-
nidad única para integrar y proyectar un mensaje coherente hacía 
los clientes, actuales y potenciales, mediante un espacio de exhibi-
ción con un diseño específi co, la uti lización adecuada de la fuerza 
de ventas, la disposición de materiales, soportes complementarios 
y el énfasis en la presentación de los libros.

Para el Insti tuto Politécnico Nacional desde la perspecti va del nuevo 
modelo educati vo, en su políti ca editorial, las ferias deben enten-
derse como una modalidad de apoyo a la formación académica que 
promueve la parti cipación de la comunidad educati va en torno a las 
novedades y ofertas de libros y materiales educati vos, promueven 
la lectura y proyectan la imagen insti tucional.

Un instrumento estratégico para lograrlo lo consti tuye la FIL Poli-
técnica en donde se ofrece a la comunidad educati va y al público 
en general un espacio de intercambio académico-cultural, que con-
ti núe favoreciendo la afi ción por la lectura, convocando a las princi-
pales editoriales, nacionales y extranjeras, insti tuciones educati vas 
así como organismos públicos y privados.

Es por ello que la FIL Politécnica sin descuidar aspectos comercia-
les tradicionales, en especifi co aquellos que se relacionan con la 
exhibición y venta de productos y con la contribución a relacionar 
compradores con vendedores de libros y materiales educati vos; se 
privilegia el acercamiento de su propio fondo editorial, la parti cipa-
ción de insti tutos de investi gación, centros educati vos, editoriales 
nacionales y extranjeras, insti tuciones públicas y privadas en apoyo 
a las acti vidades académico-culturales para estudiantes, docentes, 
investi gadores y otros miembros de la comunidad politécnica.

La diferencia entre una visión económica comercial y una visión for-
mati va para el desarrollo de este quehacer propio de la Dirección de 
Publicaciones, estriba en que la feria organizada por el IPN es más 
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que un evento comercial tradicional, es un verdadero encuentro de 
intercambio de información y experiencias académicas, culturales 
y profesionales, de promoción de libro y fomento a la lectura entre 
los múlti ples parti cipantes.

                  

 Foto 8 FIL Politecnica (stands)

    Foto 9 FIL Politécnica (stands)    
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Todo esto se ha venido realizando en un ambiente de celebración  
con la presentación de conferencias magistrales, libros de éxito, 
talleres de lectura, poesía, exposiciones de arte, acti vidades para 
niños, música en vivo y conciertos, acti vidades todas de interés ge-
neral.

Las expectati vas de este proyecto es que dentro de las políti cas edu-
cati vas y culturales, del Insti tuto Politécnico Nacional, se le otorgue 
al libro el lugar que le corresponde y la aportación de recursos.

De ahí que es necesario un impulso decisivo de la FIL Politécnica 
con la implantación, desarrollo y consolidación de una feria modelo 
dotándola de la estructura y recursos materiales, fi nancieros y téc-
nicos, que le permita llegar a consti tuirse en una de las principales 
ferias del país. 
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Capítulo 2        

2.1 Diseño y Cartel

2.1 Diseño

2.1.1 Breve historia del diseño 

A través del curso de la historia el hombre ha tenido la necesidad 
de expresarse ya sea de una manera verbal, escrita o gráfi ca.

Desde los primeros intentos guturales del hombre por expresarse 
así como la imitación de sonidos conocidos pasando posteriormen-
te por pinturas rupestres (imágen 1), el desarrollo de la escritura 
gracias a los sumerios, jeroglífi cos egipcios (imagen 2), impresiones 
chinas, iluminadores medievales todo esto nos lleva a la conclusión 
de que el hombre siente muy dentro de su ser esa necesidad de 
expresión y comunicación.

A parti r de la Revolución Industrial, las artes y los ofi cios estéti cos 
se fueron apartando de la vida socioeconómica de la gente, es decir 
la era de la máquina comenzó a crear un abismo entre la vida mate-
rial de la gente con sus necesidades  sensiti vas y espirituales.

Como nos menciona el autor Meggs Philip:“No es hasta 1922 que 
Wiliam Addison Duiggins adoptò el término de Diseñador Gráfi co 
para describir sus acti vidades como las de un individuo que deba 
orden estructural y forma visual para la comunicación impresa”5.

Ningún diseñador parte jamás de cero, ha heredado un lenguaje 
básico de diseño que la humanidad ha estado desarrollando duran-
te miles de años, lo que importa es que cada diseñador individual 
logra expresar con ese lenguaje. Es una obra realmente creati va de 
diseño, los elementos de diseño se modifi can, se combinan y/o se 
adaptan para producir un resultado original.

Cada esti lo personal o tradicional solo puede uti lizar algunas de las 
posibilidades existentes, de hecho muchas pueden ser incompati -
bles entre sì pero la novedad en el diseño procede del uso acti vo 

5   MEGGS, Philip B. Historia del 
diseño gráfi co, Madrid. Ediciones 

CEAC. 1991 18 p.

Imagen 1 Pintura Rupestre

Imagen 2 Jeroglifi cos Egipcios
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del lenguaje ya existente de diseño, muy raramente puede descu-
brirse un modelo genuinamente nuevo.

Si estudiamos con detalle los grandes diseños del pasado, descubri-
mos que son obras de una inteligencia diseñadora semejante a la 
nuestra y capaces de revelarnos ideas que pueden haberse olvida-
do. Podemos disfrutar de la sensación de formar parte de una gran 
comunidad de seres humanos que se comunican por medio de las 
formas, a través del ti empo y del espacio, somos herederos de des-
cubrimientos después de los cuales el diseño nunca volverá a ser el 
mismo, entre ellos se halla la invención de la rueda, la escritura, la 
prensa de imprenta, la transmisión de energía, la fotografí a, etc.

El desarrollo de una nueva tecnología de composición y prensa en 
las últi mas décadas del siglo XIX , luego de muchos años de impre-
sión manual, produjo muchos cambios importantes en los esque-
mas de trabajo dentro de las artes gràfi cas debido a la automati -
zación y la especialización. Aparecieron especialistas de cada fase 
del proceso, reduciendo las funciones de los ti pógrafos, asì comen-
zaron a surgir los diseñadores de ti pos, fundidores, compositores, 
fabricantes de papel, encuadernadores, editores, impresores, etc. 
(imagen 3).

La tecnología pasa de lo manual a lo mecánico y a lo automáti co 
yde un mercado limitado a uno masivo. Creció la demanda del ma-
terial impreso y el desarrollo de la publicidad fomentó el crecimien-
to de las ventas de diarios y revistas, recuperando a su vez el uso 
del cartel publicitario.

Según Wucius Wong dice:“Una gran generación de diseñadores 
surge en el siglo XX rechazando el gusto por los esti los históricos, 
(neoclásico, neogóti co, etc.) dando como resultado un nuevo arte : 
Art Noveau o Modernismo, el cual incluía ideas procedentes de to-
das las disciplinas del diseño y el arte, (arquitectura, pintura, diseño 
de muebles, cerámica, joyería, diseño industrial, ingeniería de la 
construcción, cine, fotografí a, etc.)”6 (imagen 4)acelerando la evo-
lución en el arte de vanguardia y en el diseño, el Art Noveau creó al 
diseño gráfi co, no solo como un medio de comunicación de ideas 
nuevas, si no también para su expresión.

La tecnología proporcionó nuevos medios gráfi cos a ilustradores y 
diseñadores, afi anzando al modernismo como el esti lo dominante 
del siglo XX. Cabe destacar que las grandes invenciones que se pro-
dujeron entre 1850 y 1910 ayudaron a difundir las comunicaciones 

Imagen 3 Imprenta

Imagen 4 Fotografí a

6 WONG,Wucius. Fundamentos del diseño. 
Barcelona. Editorial Gustavo Gilli,1995.56p.
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visuales y a inspirar a los diseñadores, entre ellos tenemos: la má-
quina de escribir, el clisè pluma, la trama, el proceso de impresión a 
color, la fotografí a en color, la composición automáti ca, la instantá-
nea la fotografí a de rayos X , la película de animación, las diapositi -
vas de linterna mágica, entre otros.

Entre las infl uencias del esti lo modernista en el diseño gráfi co, po-
demos resaltar que el esti lo radical, anarquista, de Dada y los ex-
perimentos ti pográfi cos de cubistas y futuristas funcionaron como 
una línea divisoria.

Es así como se desecharon los esti los tradicionales de ti pografí a y 
layout, dando paso a la evolución de un esti lo alternati vo y adecua-
damente moderno de layougt con nuevas ti pografí as mecánicas.
(imagen 5)

Los principios inspirados por la evolución que produjo en la in-
dustria, la arquitectura y la construcción , la nueva maquinaria in-
dustrial, el automóvil, el rascacielos, los gigantescos edifi cios, las 
fabricas y los ferrocarriles, dieron paso a la construcción modular 
en cuadricula de los edifi cios de estructura de acero , la cual se 
convirti ó en un metáfora para la construcción de la página en una 
herramienta fundamental del diseño gràfi co , estos principios ar-
quitectónicos se aplicaron directamente a las artes grafi cas en las 
estructuras en las estructuras básicas dentro de las cuales se desa-
rrollan los esti los asimétricos y tradicionales del modernismo.

Tomando en cuenta como punto de parti da a los últi mos sesen-
ta años del siglo XV que enmarcaron el nacimiento y el desarrollo 
de la ti pografí a, las secuelas de las iniciati vas y experimentaciones 
gràfi cas surgen en el siglo XVI con la energía creadora con que se 
dieron origen a innovadores diseños de ti pos, normas o composi-
ción ilustraciones y encuadernaciones, conjuntamente con repre-
sentantes de gran presti gio.

En lo que se refi ere a la historia del diseño gráfi co, cabe destacar 
la infl uencia que tuvieron hechos como la Revolución Francesa y la 
Industrial, para el desarrollo del comercio y de la acti vidad publici-
taria.

Además es importante tomar en cuenta que muchos aspectos po-
líti cos, sociales y religiosos de cada época, han infl uido en la evolu-
ción o retroceso en lo que concierne a los trabajos impresos, desde 
la creación de los ti pos de letras, en el trabajo ti pográfi co, hasta 
la aparición de los libros, periódicos, enciclopedias, carteles, entre 
otros.

Imagen 5 Tipografí a
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En la acualidad los seres humanos debemos hacer un esfuerzo cada 
vez mayor por adaptarnos a las exigencias de un mundo circundan-
te que no deja de tornarse cada vez más complicado.

En los ti empos que recorremos se está dubujando  ante nuestros 
ojos un paisaje nuevo con un clima diferente, hoy la tácnica ha lle-
gado a ser un factor primordial en nuestra existencia. Si hace po-
cos años la acti vidad del diseñador gráfi co se limitaba a la creación 
de carteles, anuncios, envases, pictogramas, etc., hoy su campo de 
acción se a ampliado de tal modo que prácti camente abarca to-
dos los dominios de la representación y la creación de formas. A 
consecuencia de la industrialización y la automati zación, en los úl-
ti mos años cierto número de ofi cios que desempeñaban un papel 
importante en el dominio del arte industrial se vieron privados de 
su función creadora o simplemente quedaron condenados a des-
aparecer. Hay signos e que además de litografos, quimiógrafos y 
grabadores, además del pintor de letras, el abanista, el cerrajero 
artí sta, etc. otros representantes importantes del arte industrial to-
marán el camino de la plena tecnifi cación, como por ejemplo el ti -
pógrafo y el impresor. Las transformaciones acontecidas en el seno 
de estas profesiones o su simple desaparición han dado lugar a una 
nueva situación. Las tareas creati vas propias de las mencionadas 
profesiones son hoy, en su mayor parte, asunto del diseñador, y 
las mecánicas se van dejando cada vez más a la máquina. Esta re-
estructuración general ti ene por consecuencia el que el diseñador 
actual deba poseer conocimientos de fotografí a, estéti ca industrial, 
ti pografí a, dibujo, representación espacial, técnicas de reproduc-
ción, idiomas, etc.

La revolución del diseño gráfi co está estrechamente ligada al desa-
rrollo de la ilustración, la fotografí a, la tecnología de la impresión 
y la tecnología digital. Tiene un campo de actualización difí cil de 
delimitar y ya rebasó sus fronteras tradicionales para abarcar los 
terrenos del movimiento y nuevos medios. El trabajo del diseñador 
ha evolucionado con el ti empo, llegando a infi nidad de cosas. El 
diseño gráfi co ati ende, así, a un entorno cultural y es imprescindi-
ble incluirlo dentro de un proceso comunicati vo que le sitúa como 
traductor de unas formas y estructuras que condensarán el espíritu 
del mensaje.
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2.1.2 ¿Qué es el diseño gráfi co?

El autor Twemlow Alice menciona:“El diseño gráfi co es la disciplina 
técnico-prácti ca implicada con factores de ti po económico, ideoló-
gico y estéti co”7.

El diseño es el medio por el cual ordenamos nuestro 
entorno,remodelando los materiales naturales para sati sfacer 
nuestras necesidades y lograr nuestros propósitos. Surge entre la 
zona intermedia de la humanidad y el entorno natural, expresa las 
intensiones, deseos y esperanzas humanas.

La evolución de la raza humana dependió de nuestra capacidad para 
desarrollar modelos adecuados de relación con el entorno. Nuestro 
cerebro desarrollo una inteligencia especial que nos permite plani-
fi car y aplicar técnicas para afrontar retos específi cos , planteados 
por el mundo natural, en épocas primiti vas aprendimos a fabricar 
herramientas y otras objetos para cazar, cocinar y posibilitar me-
dios para vivir cada dìa mas complejos (imagen 6).

El diseño implica modifi car las formas de los materiales existentes 
haciéndolos apropiados para lo que deseamos que hagan.

2.1.3 Función del diseño gráfi co

El diseño ti ene por objeto detectar y solucionar problemas o nece-
sidades de información asì como la confi guración de los mensajes 
transformándolos y posibilitando su comprensión.

El diseñador gráfi co restablece con su método de trabajo, el con-
tacto entre el arte y el público con la capacidad de darle al arte más 
que un senti do estéti co, una función comunicati va, expresiva y al 
alcance de toda la sociedad.

Un buen diseño es la mejor expresión posible o la esencia de algo 
ya sea de un mensaje o de un producto que se pueda producir, 
distribuir, usar y relacionaron el entorno. Su creación no solamente 
debe ser estéti ca si no también funcional.

7 TWEMLOW, Alice, ¿Qué es el diseño 

gráfi co?,Barcelona, Gili, 2007. 24 p.

Imagen 6 Diseño Gráfi co
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El diseño es un asunto prácti co, entonces el diseñador es una per-
sona prácti ca, pero antes de que este listo para enfocar estos pro-
blemas y tácti cas, ti ene que ser un maestro para planear y estruc-
turar en forma artí sti ca y hábil. El diseñador gráfi co es una persona 
que resuelve problemas y esto signifi ca que no puede alterar dichos 
problemas, encontrando las soluciones apropiadas.

Bajo la infl uencia del comercio, las técnicas, las ciencias y la cul-
tura, las formas y la creati vidad se encuentran en un movimiento 
constante. Los medios de comunicación masivos de nuestro ti empo 
exigen de una manera constante, innovación visual del diseñador. 
Los medios electrónicos y las computadoras ofrecen una gran can-
ti dad de estas innovaciones visuales y el diseñador se encuentra 
plenamente integrado en este proceso tecnológico para la creación 
de nuevas experiencias visuales.
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2.2 Cartel

2.2.1 Breve historia del cartel

Como sabemos el cartel ha jugado un papel importante dentro de 
la sociedad, por ello es importante saber y conocer el desarrollo 
que ha tenido, así como la uti lidad que nos ha brindado.

En la historia del cartel encontraremos diversos autores que han 
intervenido en la evolución de este, el que es considerado más 
importante ha sido Cherét el primer cartelista que dio pie a un 
sin número de obras que hasta el día de hoy son reconocidas.                             
(imagen 7).

Imagen 7 
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La historia del cartel nos demuestra como este surge y se desarrolla 
con el capitalismo en la necesidad que ti ene el industrial de dar a 
conocer su mercancía y esti mular en el público el deseo de adqui-
rirla.

Los carteles han mantenido una curiosa relación con la pintura en 
sus primeros cien años de de existencia, a parte de llevar al consu-
midor medio los movimientos artí sti cos del siglo XX el carácter y las 
limitaciones de la publicidad han infl uido a veces en la forma y di-
rección de la pintura , esto ocurrió por primera vez en 1870, cuando 
el cartel acababa de nacer.(imagen 8).

Renau Joseph nos dice:“En 1866 Jules Chéret, (1836-1933) empe-
zó a producir en París carteles litográfi cos, en color con su propia 
prensa. Bal Valenti no es uno de ellos, la forma del cartel que ha 
llegado a nosotros data de estos años y se debe a la coincidencia de 
dos factores: ciertas mejoras técnicas en la impresión litográfi ca y 
la presencia del propio Chéret”8.

En 1858 Chéret realizó su primer diseño litográfi co en color, pero su 
verdadera aportación a la historia del cartel se inició con su regreso 
a París tras una estancia de siete años en Inglaterra, fue entonces 
cuando empezó a realizar carteles con una maquinaria inglesa.

Esto es la razón de que el nombre de Chéret haya llegado a ocupar 
el primer lugar en la historia del cartel, sus carteles más de mil, 
son magnifi cas obras de arte, en lugar de reinterpretar los grandes 
murales del pasado para el público de su ti empo creando extensos 
lienzos de salón, encontró un nuevo lugar para su obra: la calle.

Chéret hizo suyo el lenguaje visual del arte popular que se uti lizaba 
en los programas de circo decorados- como el Cirque Rancy de me-
diados de los años 1860, y lo ensanchó, como sólo él podía hacerlo 
con su experiencia de litógrafo. Sus carteles combinan la técnica y 
la interpretación tradicionales del gran arte mural. 

Menciona Renau Joseph: “Los anuncios públicos ti enen una gran 
historia cuyos orígenes se remontan  a la anti güedad. No obstante 
es mas realista iniciar el estudio de su evolución con un ejemplo 
mas reciente como, el primer anuncio impreso aparecido en Ingla-
terra, obra de Wiliam Caxton (1477)”9. Es en 1869 cuando empie-
zan a aparecer los carteles de Chéret, para encontrar un anuncio 
de este ti po en el que apunta ya el diseño nuevo y sobrio que será 
después la característi ca esencial del cartel.

8   RENAU Joseph, Función Social del cartel, 
Barcelona, Gedisa, 1976. p. 14
9   RENAU Joseph, Función Social del cartel, 
Barcelona, Gedisa, 1976. p. 16

Imagen 8
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La infl uencia de este creció cuando los arti stas jóvenes comprendie-
ron que el cartel, por su propia naturaleza, iba a crear una especie 
de taquigrafí a visual, que permiti ría expresar ideas de una forma 
sencilla y directa.

Henri  de Toulouse-Lautrec (1864-1901), acentúo el esti lo de Ché-
ret, pero la uti lizó para describir la vida coti diana de esta época. 
Mientras discípulos de Chéret como Georges Meunier, en un cartel 
ti tulado L’Elisée Montmartre (1895), o Lucien Lefévre en Electrici-
ne (1895) representaban los cabarets de o escenas domésti cas a la 
manera de Chéret, la aportación de Lautrec a al evolución del cartel 
fue más allá, uti lizó el cartel como medio para expresar el elemento 
caricaturesco, irónico y satí rico, las formas sencillas y lisas, la línea 
decorati va eran arti fi cios que Lautrec podía emplear en un cartel. 
Sus carteles ti enen un carácter de bosquejo y volveremos a encon-
trar etc. formulación simplifi cada en la obra de muchos pintores en 
la primera mitad del siglo XX. Lautrec elimina los elementos tradi-
cionales de la obra de Chéret como fi guras con más movimiento y 
la uti lización de disti ntos colores; exagerando aspectos expresivos, 
los diseños de Lautrec alejan al cartel de las ilustraciones de libros, 
y de la pintura tradicional de caballete, la contribución de Lautrec 
al arte del siglo XX se refl eja indirectamente en todos los diseños de 
carteles pues ayudo a establecer el carácter directo del cartel como 
una forma artí sti ca.(imagen 9).
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Otro arti sta cuyos carteles contribuyeron al desplazamiento desde  
el naturalismo hacia el periodismo narrati vo o descripti vo fue el sui-
zo Théophile Alexandre Steinlen, que llegó a París en 1881. Tanto 
Steinlen como Lautrec conti nuaron explorando el área del comen-
tario social en las artes visuales, un aspecto ya tratado por arti stas 
como Daumier.(imagen 10)

Dentro de la historia del cartel también podemos nombrar a la Bau-
haus. El nombre de Bauhaus deriva de la unión de las palabras en 
alemán Bau “de la construcción” y Haus ”casa”.(imagen 11 y 12).

Sus propuestas parti cipaban de la idea de una necesaria reforma de 
las enseñanzas artí sti cas como base para una consiguiente trans-
formación de la sociedad de la época, de acuerdo con la ideología 
socialista de su fundador Walter Gropius. La primera fase (1919-
1923) fuè idealista y románti ca, la segunda (1923-1925) mucho màs 
racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzò su mayor reconoci-
miento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, 
bajo la dirección de Mies van de Rohe, se traslado a Berlìn donde 
cambio por completo la orientación de su programa de enseñanza.

La Bauhaus sentó las bases normati vas y patrones de lo que hoy 
conocemos como diseño industrial y gráfi co, pude decirse que an-
tes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existí an 
tal y como fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda la 
escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se 
basaría en gran medida una de las tendencias mas predominantes 
de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estéti -
ca que abarcaría todos los ámbitos de la vida coti diana.

También podemos nombrar brevemente al cartel polaco que fue de 
gran infl uencia en la historia del mismo. Polonia sestaba devastada 
desde septi embre de 1939, la pintura y el diseño gráfi co como mu-
chos otros aspectos de la cultura y sociedad polaca habían dejado 
de existi r. De esta devastación surgió la escuela polaca de carteles 
artí sti cos, reconocida internacionalmente.

Tras la sociedad comunista, establecida después de la guerra, los 
clientes son industriales e insti tuciones controladas por el estado. 
Los diseñadores gráfi cos se unen con los productos de películas, 
escritores y arti stas en la unión polaca de arti stas, allí se fi jan las 
normas y los honorarios.

El primer arti sta polaco de carteles que apareció después de la gue-
rra fue Tadeusz Trepkouski (1914-1956) involucraba la reducción de 

imagen 11 Edifi cio Bauhaus

imagen 10 obra Dumier

imagen 12 Cartel Bauhaus
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imágenes y palabras hasta que el contenido era sublimado a su más 
simple presentación.

El cartel ha llegado a ser un venero de gran orgullo nacional en Po-
lonia. Las radiodifusiones electrónicas no eran su fuerte tras un país 
comunista por lo que los carteles se consideraban muy importantes 
de los eventos destacados: culturales, circos, cines, políti ca.

Tambièn famoso por sus películas animadas experimentales, Jan 
Leica (1928) impuso el esti lo de montaje hacia una comunicación 
menos ofensiva y más amenazante. Culmino con un esti lo de car-
teles uti lizando curvas de nivel fl uidas y esti lizadas que se entre-
lazaban  en el espacio y lo dividían en zonas de color con forma e 
imagen.

Un arti sta exiliado y radicado en Paris desde 1930, fue Romàn Cies-
lewies quien toma el cartel y lo transforma en un medio metafí sico 
para expresar ideas profundas , incluye en sus trabajos : collage, 
montaje e imágenes de medio tono amplifi cadas a una escala que 
transforma los puntos en texturas tangibles. La máxima expresión 
de los carteles polacos se encontró en sus manos. (imagen 13)

En México por ejemplo la ti pografí a tuvo demasiada infl uencia el 
Art Déco, se diseñaron muchas ti pografí as geométricas, abstrac-
tas y sofi sti cadas como lo podemos observar en los carteles de la      
época.

Pero como todo movimiento cayó en declive, y las luchas sociales, 
los movimientos estudianti les, marcaron otra etapa en el diseño de 
los carteles en los sesentas, sobre todo en el 68 y 73 se da una mo-
vilización social en contra del estado. Los estudiantes, trabajadores, 
sindicalistas reproducen sus carteles por todo ti po de técnicas des-
de off set, mimeógrafo o serigrafí a muy uti lizada por Raúl Cabello.

En la actualidad en México existen cartelistas destacados y de gran 
talento que han logrado trascender en el mundo del diseño como: 
Victor Hugo Cabañas, Carlos Badillo entre otros. (imagen 14)

imagen 13 cartel Ella

imagen 14 cartel mexicano
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2.2.2 Defi nición de cartel 

Podemos defi nir a los carteles como medios gráfi cos de comuni-
cación, porque al fi n y al cabo su misión es comunicar algo: una 
publicidad un mensaje, una ideología políti ca, etc.

Los buenos carteles poseen un gran atracti vo visual y fuerza emoti -
va y es por esto que lo vuelven uno de los medios de comunicación 
de mensajes más efi caces. Los carteles son empleados en la políti -
ca, el comercio, la educación, la industria, la salud, etc. Y como es 
un medio de comunicación efi caz, debemos planearlo, realizarlo y 
saber difundirlo.

Los carteles se defi nen como materiales gráfi cos capaces de trans-
miti r un mensaje , se encuentran integrados en una unidad estéti ca 
compuesta por imágenes que ti enen un gran impacto en el indivi-
duo y por breves textos. Ellos captan nuestra atención y nos obligan 
de alguna manera a percibir el mensaje, ti enen por objeti vo pene-
trar la conciencia de individuo e inducirlo a adoptar la conducta 
sugerida por dicho cartel.

2.2.3 Características de cartel

El cartel debe ser atracti vo, sinteti zado e impactante para el espec-
tador y así se quede en la mente el mensaje enviado, ya que en 
cuesti ón de segundos el cartel actúa “como un grito en la pared”. 
Un cartel es un ejercicio de diseño elemental. En primer lugar debes 
tomar en cuenta el tamaño del cartel, un elemento que se debe to-
mar en cuenta a diferencia del caso de un libro o un folleto y es que 
con el cartel siempre ti enes que destacar sobre el entorno, además 
el diseñador debe tomarse en cuenta el efecto del cartel cuando 
se ve a varias distancias. Crear un cartel que llame la atención a 
primera vista, pero que siga siendo interesante después , implica 
concentrar toda la energía creati va en un solo panel (imagen 15).

Por lo anterior podemos decir que en el cartel se encuentra una 
de las formas más tí picas de comunicación visual, su mensaje y su 
formación deben entrar visualmente y captarse al paso, la lectura 
global del cartel debe hacer comprensible todo su signifi cado, el 
texto debe reducirse a lo indispensable, un  nombre una frase bre-

Imagen 15  Cartel

 RENAU Joseph, Función Social del car-
tel, Barcelona, Gedisa, 1976. p. 11
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ve, una dirección o el resto de información debe darlo la imagen, ya 
es a pintura, dibuja, ilustración, collage, fotografí a, etc.

El cartel moderno es una consecuencia de factores económicos, ur-
banos y estéti cos, ya que la necesidad de ampliar el mercado por 
ciertos productos esti mula el desarrollo de mensajes publicitarios 
más efi caces para que puedan ser recibidos por todos y resulten 
agradables para el espectador, además el cartel puede ser mane-
jado en cualquier ámbito ya sea para la presentación de una obra 
de teatro, de cine, circo, televisión, radio,  para anunciar cualquier 
producto del marcado, en fi n, el cartel es expuesto por todos y para 
todos.

Como nos dice Jonh Foster: “La calle es el lugar ideal donde una 
serie de grandes pliegos de papel  son expuestos ante miles de 
espectadores y causar disti ntas reacciones”10. El cartel reúne una 
serie de requisitos que han permanecido invariables hasta hoy, 
como el hecho de que esta realizado en producción masiva, pre-
senta una integración de texto e imagen de tal modo que cada uno 
de estos elementos se relacionan y se subordinan a un mensaje.                  
(imagen 16).

Los carteles ti enen un tamaño relati vamente grande que permite 
la contemplación de varios espectadores a la vez, las medidas de 
pliegos en México son 70x95cm y 57x87 cm.

La principal característi ca del cartel es la sencillez, ya que el cartel 
ti ene como misión llamar la atención  e informar de un solo vistazo, 
por ejemplo, el cartel es efi caz cuando logra entrar en su conteni-
do a un pasajero o automovilista que va a velocidad moderada sin 
detenerse, esta atracción es causada por el uso de un color vigoro-
so, aplicado con simplicidad en la forma. Como sabemos el cartel 
es una pieza publicitaria muchas veces ilustrati va, en él no caben 
grandes textos, es mas, el cartel puede constar de una sola palabra 
que haga las veces de ilustración y texto, que ocupe toda el área 
visual disponible. Generalmente los textos del cartel se realizan con 
caracteres grandes, pesados y de trazo muy sencillo se iluminan 
además con colores que contrasten con el fondo pero evitando la 
vibración.

Para producir un cartel muchos ocupan como opción la serigrafí a 
con ella es mas fácil producir grandes sólidos y porque aquí no se 
conoce límite de colores, así como el off set, actualmente una forma 
mas rápida es la impresión en plott er que brinda una excelente cali-
dad y gran número de impresiones, esta puede ser en láser o inyec-

Imagen 16 Cartel formati vo

10  FOSTER,John / fusión Collaborati ve.Car-
teles nuevos diseñadores. Barcelona. Edito-
ral Gustavo Gili, 2007  14 p.  
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ción de ti nta, el avance tecnológico nos permite obtener resultados 
muy buenos ocupando mejor calidad de papel y ti ntas resistentes 
a la intemperie.

Por otro lado el cartel ha dado un enfoque social, se emplea para 
la publicidad de eventos sociales, culturales y políti cos y sus varian-
tes ti enen una uti lidad eminentemente publicitaria en al ámbito 
comercial.

Las variantes que existen de cartel son: la cartulina, la pancarta, el 
cartelón y los espectaculares.

Como hemos visto la fuerza publicitaria del cartel es extraordinaria, 
el hecho de que pueda ser visto de lejos, sin un esfuerzo especial, 
le da al cartel una gran ventaja y penetración, además de que es un 
medio gratuito para el espectador, por ello puede disfrutarlo ya que 
los carteles son grandes obras de arte que agradan a la vista.

Cada uno al observar un cartel nos podemos dar cuenta cuando un 
cartel esta bien diseñado, deja en el espectador una imagen dura-
dera que recordarán por mucho ti empo.

En la actualidad algunos de los diseñadores del mundo volvieron 
al cartel como medio de expresión personal y con liberación res-
pecto de medios más restricti vos. También se propusieron demos-
trar que el cartel podía ser una herramienta poderosa a la hora de 
comunicar el mensaje de un cliente. Apareciò entonces el trabajo 
deslumbrante de arti stas como Pentagram, Niklaus, Troxier, entre 
otros, ellos adoptaron una màs subversiva y trabajaron en los cam-
pos del teatro y la música para devolver su importancia al cartel.               
(imagen 17).

A medida que la gente observaba este sorprendente resurgimiento, 
los clientes llegaron a reconsiderar el cartel como un posible esce-
nario. El cartel reaparecido y tal vez esta siendo uti lizado mejor que 
nunca. Es cierto que Europa y estados Unidos ti enen ideas muy dis-
ti ntas a cerca de su importancia y hay que admiti r que la época de 
las hileras de carteles pegados en las calles de las grandes capitales  
internacionales ya pasó. Sin embargo los carteles reaparecen, en 
nuevos lugares y de nuevas formas. Y el futuro del cartel es ahora.

Imagen 17 Cartel de Niklaus
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2.2.4 Tipos de Cartel

Existen en el mercado dos ti pos de cartel, los informati vos y los 
formati vos.

Los primeros fueron planeados para comunicar eventos, cursos 
reuniones, conferencias espectáculos,etc. Este ti po de cartel pue-
de ser dado a conocer sólo en formato de texto por lo cual se 
recomienda emplear letras grandes sobre un fondo de color que 
contraste. Los texto de dicho cartel deben darle al espectador solo 
la información de carácter indispensable, estos carteles también 
pueden estar acompañados de imágenes hechas a base de formas 
u objetos que suelen acompañar textos cortos.

Los carteles formati vos se uti lizan para proporcionar el estableci-
miento de hábitos tales como salud, higiene , limpieza, seguridad, 
etc. También pueden ser uti lizados para fomentar acti tudes de 
confi anza, esfuerzo, acti vidad, etc. En .os carteles formati vos las 
imágenes poseen una gran preponderancia sobre el texto, el men-
saje se expresa gráfi camente en forma concisa y clara en donde el 
texto ti ene un escaso margen de aparición, la función del mismo 
es darle énfasis a la imagen que estamos percibiendo. (imagen 18)

                                                                         magen 18 cartel formati vo
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Un esti lo de cartel que podemos mencionar al  Art Noveau, este fue 
el esti lo moderno más característi co del cambio de siglo, este cartel 
dio un valor decorati vo y ornamental a las confi guraciones lineales 
y con frecuencia derivaban de formas orgánicas.

Este esti lo surge en parte del movimiento inglés de arte y ofi cios, se 
desarrollo en los diversos países de Europa y Estados Unidos.

La característi ca principal y específi ca en el diseño de carteles es la 
fantasía, que normalmente adopta expresiones orgánicas y estaba 
estrechamente relacionada con la ilustración.

Rodolfo Fuentes nos dice:“Como hemos visto el Art Noveau con-
tenía elementos de diseño que anti cipan evoluciones futuras pero 
que también representaban referencias  de un remoto pasado., una 
de las obras maestras más tí picas del Art Noveau es la asombrosa 
labor característi ca de Alphonse Mucha ya que dentro de sus carte-
les más conocidos estan relacionados con Sarah Beruhardt conoci-
da actriz de esa época, al ver la obra de Mucha da la impresión de 
que el espíritu de Sarah esta impregnada en todos sus diseños”11.

Otro esti lo que cabe mencionar en cuanto a su forma conceptual es 
el cartel pop, inicio de estos carteles se dio en noviembre de 1965 
aproximadamente, en una exposición ti tulada Judensti l, este even-
to fue de gran importancia e interés pera los diseñadores ya que 
marcó un nuevo esti lo artí sti co “el cartel hippie”.

Los diseñadores de este cartel recurren mucho al pasado, este ti po 
de cartel, es más elaborado y más accesible, en el se resucitaron 
algunos métodos empleados por los diseñadores de los años no-
venta, pero exagerándolos y amplifi cando sus efectos, hubo un 
constante bombardeo de los senti dos en este ti po de carteles que 
terminaba creando un público condicionado, cuyos gustos respecto 
a la experiencia visual son muy sofi sti cados.(imagen 19). 

La consecuencia para la publicidad de estos carteles han sido en 
general converti r el anuncio comercial en un mural decorati vo, así 
como enlazar los carteles de los años 1970 con los diseños de hace 
casi cien años.

En conclusión, carteles de los años sesenta se alimentan de la ima-
ginería contemporánea pero mezclada con esti los del pasado.

Imagen 19 cartel pop

11 FUENTES, Rodolfo, La prácti ca del diseño 
gráfi co: una metodología creati va, España. 
Editorial Santi llana,2005.31 p.
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Publicitario

Este cartel aparece en el siglo XIX  ya que aquí se obliga a conside 
rar el problema de la publicidad en la totalidad de su conjunto mas 
allá de su expresión artí sti ca,.

El cartel comercial aparece en un ambiente un tanto burgués y li-
mitado, su acti vidad quedaba reducida a las necesidades de la pro-
paganda local. El cartel adquiere una cierta personalidad plásti ca, 
impulsado por el apogeo de su uti lización creciente como medio 
fundamental de propaganda, por ello en esta época arranca ese 
característi co esti lo decorati vo y banal que perdurará en todo el 
desarrollo del cartel.

Jonh Foster nos menciona: “El esti lo decorati vista de principio de 
siglo muere con los primeros estruendos de la confl agración euro-
pea, estas condiciones producen un ambiente psicológico especial 
que se caracteriza por una marcada tendencia de exacerbación eró-
ti ca, es por ello que esta tendencia anormal impregna de preven-
ción, toda la producción cultural de los años de guerra y postguerra, 
en este proceso el cartel comercial desempeña el papel de recurso 
para esti mular la capacidad de consumo de las masas”12.

El capitalismo va perfeccionando sus procedimientos de captación 
y para este fi n necesita manejar ciertos recursos humanos que in-
citen los senti mientos de las personas, asociándolos a productos 
industriales para crear así el complejo psicológico más favorable a 
la especulación comercial.

imagen 20 htt p//www.artdetroya.org

12 FOSTER,John / fusión Collabora-
ti ve.Carteles nuevos diseñadores. 
Barcelona. Editoral Gustavo Gili, 2007 
32 p.
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Dentro del cartel publicitario resalta el juego exacto de los volúm-
nes y el equilibrio frio, que emanan de las formas mecánicas estas 
determinan la forma esti lísti ca de toda la plásti ca publicitaria. La 
estructura alemana es rellenada con valores nuevos de espíritu y 
de humanidad, remozada con las coloraciones del impresionismo 
francés y con los valores más vivos de la experiencia cubista y su-
rrealista.(imagen 20)

Y entonces es cuando el cartel publicitario, superadas sus expresio-
nes parti culares y asociadas en síntesis virtual y orgánica, adquirirá 
el valor más universal de su personalidad.

Político

Aquí la libertad de creación está condicionada a los intereses de 
supremos del uti litarismo capitalista.

Para el cartel políti co existe el predominio de las clases sociales, 
cuyo orden determinante es de orden capital, la posición del car-
telista como arti sta y como hombre, ante la realidad de los hechos 
sociales, el senti do de su de apreciación  del fondo humano de la 
lucha de clases como motor dinámico de todo cuanto acontece hoy 
en la ti erra es para el cartel políti co fundamental y decisivo.

A diferencia del cartel publicitario hablando de este en regímenes 
fascistas vive de precario, sin encontrar el estí mulo vital que inde-
pendice sus formas  del cuerpo de la propaganda comercial, ya que 
el fascismo no es más que un gran cartel que pretende convencer-
nos de las excelencias de la mercancía averiada del capitalismo.

El tí tulo de carteles políti cos nos trae inmediatamente a ala memo-
ria el aspecto de las vallas y muros animados cada cuatro años por 
los rostros y lemas de las campañas electorales. (imagen 21).

La cartelería políti ca no se limita, si embargo al periodo electoral.

Desde los escritos a mano y los reproducidos por fotocopia hasta 
las sofi sti cadas composiciones de una agencia de imagen, pagada 
en cifras millonarias, parti dos y grupos realizan carteles, con moti -
vo de manifestaciones, marchas, conmemoraciones anuales, suce-

Imagen 21 De un gran cartel
htt p//:www.psoepozuelo.
wordpress.com
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sos y movilizaciones sobre acontecimientos locales o de carácter 
universal.

La cartelería fue el apartado en donde los parti dos políti cos invir-
ti eron hasta un 50%. En los últi mos años en cambio su importancia  
va siendo progresivamente menor, se atribuye esta disminución a 
razones sociológicas, la desmovilización y el desinterés de los ciu-
dadanos por la políti ca y sobre yodo a la fuerza de la televisión.

Los parti dos pequeños muy limitados por sus escasos medios eco-
nómicos, siguen pidiendo el voto a través de carteles intentando 
colocarlos en los lugares mas concurridos y en el mayor número 
posible.

Si bien el uso de espacios públicos hace descender a los carteles 
en bandos y proclamas, es la imagen en el senti do más amplio, que 
incluye el tamaño, el color, el grafi smo y la distribución ti pográfi ca 
del texto lo que se considera el elemento decisivo para cumplir la 
misión que el cartel pretende: hacerse notar y atraer la atención 
mediante el impacto visual para transmiti r información de, manera 
inmediata con un lenguaje breve y claro.

Tipología del cartel por función

Básicamente los principios de diseño de carteles y demás anun-
cios son los mismos, a excepción en algunos casos la gran esca-
la del cartel, sin embargo hay algunos requerimientos funciona-
les para la evaluación de la efecti vidad del cartel, como se verá 
a conti nuación: la imágen,  la compocisión espacial,  los textos, 
encabezados, pies,  el color como reafi rmación del contenido.
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Capítulo 3    

Cartel para la presentación del libro 

de la FIL Politécnica

3.1 Planeación

Como mencioné, en el marco de la FIL Politécnica hubo una serie 
de presentaciones del libro del cual fuì encargada de diseñar dichos 
carteles, esto con la idea de promover y atraer a los espectadores 
para asisti r a las presentaciones, y de esta manera, se dieran a co-
nocer las novedades editoriales en cuanto a libros se refi ere y por 
consecuencia la venta de los mismos.

Ante la organización que se llevó a cabo para la FIL Politécnica du-
rante varios meses, previa a su inicio que se daría del 5 al 17 de sep-
ti embre de 2008, teniendo como sede Zacatenco, el Director Arturo 
Salcido Beltrán y el jefe de la División Editorial Héctor Bello Ríos de 
la Dirección de Publicaciones del IPN donde laboro, me eligieron 
como encargada para diseñar los carteles de las presentaciones de 
libros, que como ya mencioné se llevarían a cabo en esta Feria.

Para la realización de los carteles era importante la planeación, 
teniendo conocimiento  de los problemas concretos como: a que 
publico iba dirigido, tema, imágenes, materiales etc., con los cua-
les me tuve que  enfrentar , considero que este cartel es de ti po 
publicirario, conforme a los ejemplos  de carteles que mencioné 
anteriormente, ya que anuncia el evento de presenatción del libro. 
Cuando defi nimos los objeti vos como el que el cartel atrajera la 
captación inmediata del público, que incrementara la promoción 
y difusión del libro (Vencer o morir) y límites como el poco ti empo 
de elboración o algunas fallas técnicas inesperadas del plott er, en-
tonces analizamos las situaciones, consideramos todas las opciones 
disponibles, escogemos los elementos para sinteti zarlos y tratamos 
de llegar a las soluciones más apropiadas, con un grado de objeti vi-
dad, además en todas las decisiones visuales debe estar presente la 
respuesta personal para lograr del probable observador del cartel, 
estéti ca y la comunicación necesaria para que se interese.
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Después de esbozar las ideas, se uti lizaron reglas y probablemente 
también compases para construir formas y estructuras, dibujar los 
perfi les y dar una forma más completa para un dummie  y en caso 
de que existan cambios el proceso se puede repeti r una y otra vez.

Posteriormente me proporcionaron una lista de calendarización, en 
la cual estaban programadas las fechas de las presentaciones, así 
como el lugar, hora, nombre del libro y su autor. 

Como principio se me pidió imprimir 10 carteles por presentación 
de libro, pero esto se modifi ca 20 carteles conforme se fue requi-
riendo esto con el fi n de distribuirlos y exhibirlos en más lugares.

Posteriormente programé el ti empo para la realización de los carte-
les, aunado a esto tenía que considerar el presupuesto que habría 
para los materiales que se ocuparían, y como estos se imprimirían 
en Plott er Epson 9800, debía contar con las sufi cientes ti ntas y ro-
llos de papel (doblewhite mate) para imprimir un aproximado de 
300 carteles.

Una vez teniendo listos los materiales como ti ntas para el plott er, 
papel (doblewithe mate paper), los archivos de imagenes, datos de 
la presentación del libro (hora, fecha, lugar, etc) comencé  a bocetar 
las posibles ideas para el diseño del cartel.

Después de varios bocetos y pidiendo opinión al Jefe de Diseño Ser-
gio Mújica, presenté mis ideas al Director hasta ser aprobada.

Las imágenes uti lizadas como el átomo y las portadas de libros, me 
fueron proporcionadas por el Jefe de Diseño, el átomo se uti lizó en 
el cartel principal de la FIL Politécnica, este lo elaboró otro diseña-
dor yo quise incluirlo en el cartel para la presentación del libro ya 
que fue la imagen representati va de la Feria y de alguna forma fué 
el sello disti nti vo de los carteles, solo que con diferente diseño.

El diseño de los carteles lo dejaron a mi cargo y criterio, tomé en 
cuenta la ti pografí a que se manejaría, en este caso por tratarse de 
un cartel uti lice ti pografí a Georgea fácil de captar al paso, evite le-
tras complicadas que resultaran difí ciles de leer como la letra ti po 
manuscrito, así como el color, distribución de los elementos, tama-
ño, etc. Las ideas principales antes de realizar bocetos se basaron 
en qué era lo que iba a realizar  a quien iba dirigido, con que imá-
genes iba a trabajar, qué colores seleccionaría, sobre que soporte 
y tamaño.
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La elección de formato y dimensiones se basa en el aspecto prác-
ti co y de producción, en el primero por tener la medida de 40X60 
cm, este tamaño relati vamente pequeño lo hace apropiado para la 
superfi cie donde será colocado como mamparas y paredes. Y de 
producción porque por su tamaño es prácti co imprimir horizontal-
mente en juegos de dos en un pliego de papel con un ancho de 1m, 
esto hace mas rápida la producción.

En cuanto a los criterios de composición que uti lice, lo hice pen-
sando siempre en buscar un equilibrio entre imagen y texto, dan-
dole principalmente un peso visual a la portada del libro “Vencer o 
morir”, en primer plano también coloqué el texto colocandolo en 
orden de jerarquía y tamaño, así como los logoti pos, en segundo 
plano está la imagen del átomo para dar una sensación de profundi-
dad y en tercer palno se encuentra el fondo en degradado de igual 
forma para crear la sensación de profundidad y volúmen. Tomando 
una gama de color en tonos cálidos como: naranja, amarillo, rojo, 
etc.,esto basado en el tono de la portada.



40

Bocetos

Los bocetos ti enen la misma estructura, uti licé una retí cula básica 
que es la más usada en las estructuras de repeti ción se compone 
de líneas verti cales y horizontales espaciadas que se cruzan entre 
sí, dándole cambios de proporción, de este modo las subdivisiones 
quedan rectangulares y cuadradas, los márgenes laterales y supe-
riores son la misma medida, las reti culas sencillas favorecen al dise-
ño concreto que se quiere lograr en este cartel.

Las columnas representan las zonas verti cales en que se va a alinear 
el texto, estas mismas divisiones se usarán para infl uir en la posi-
ción de otros elementos tales como ti pos de mayor tamaño, temas 
fotográfi cos e ilustraciones, como mencioné, la retí cula en forma 
simple ayuda a conseguir un aspecto equilibrado de un espacio de-
terminado.(imagen 22)

Boceto 1

Tenemos la primera idea del cartel poniendo al centro la imagen 
del átomo como principal moti vo, en la parte superior y de manera 
centrada se simula la leyenda de Insti tuto Politécnico Nacional y 
Dirección de Publicaciones, aún no tenia defi nido donde colocaría 
la portada del libro, en la parte inferior estarían los logoti pos.

Boceto 2 

Aquí eliminé el átomo, el moti vo principal ahora es la portada del 
libro en la parte inferior derecha, cargando la ti pografí a a lado iz-
quierdo, incluí una pleca en la parte inferior para colocar los datos 
de lugar y fecha de la presentación.

Boceto 1

imagen 22 
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Boceto 3 

El moti vo principal es la portada del libro al centro, ahora la pleca 
está cargada a la izquierda y esta incluye el texto de presentación 
del libro, en la parte superior el texto está centrado, eliminé la ima-
gen del átomo y jugué con la posición de los textos centrales. 

 Boceto 4

Aquí el átomo aparece dos veces en disti ntos tamaños, el encabe-
zado está cargado a la derecha, el texto (presentación del libro) está 
colocado al centro y el resto del texto se carga a la izquierda, tenien-
do nuevamente como moti vo principal la portada del libro.

Boceto 2

Boceto 3

Boceto 4
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Imagen 23  Cartel fi nal

En este cartel, la reti cula o instrumento compositi vo se reduce a un 
eje central que divide el área verti calmente en dos partes iguales, 
quedando divididos los elementos gráfi cos de forma simétrica en 
torno al eje central. Se centran  los ti tulares a la vez que se intro-
duce una retí cula de tres columnas dentro del espacio de diseño.

Aquí la prioridad visual es el elemento gráfi co (imagen del li-
bro y átomo) en el resto de las zonas que igualmente son com-
positi vamente interesantes, se hizo el acomodo del texto, este 
es concreto con la información necesaria para cada frase y dis-
tribución dentro del espacio del cartel. En este caso nos encon-
tramos con un cartel publicitario, ya que promueve un evento.

Las ilustraciones son basadas en elemntos gráfi cos, es decir, in-
cluyen formas sencillas , líneas rectas, círculos, cuadrados y otras 
formas geométricas más complejas. Existe una resolución apro-
piada para cada imágen, están compuestas de un cierto núme-
ro de pixeles (300 dpi) adecuado para impresión.(imagen 23)
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3.2 Diseño y elaboración 

Soft warea) 

Con el diseño aprobado (que se muestra mas ad-
elante) inicie a trabajarlo digitalmente, elegí el programa  
Photoshop CS2 ya que es una aplicación en la que se pueden 
manipular las imágenes basadas en pixeles y manejar forma-
tos EPS, PDF o TIFF. Es una  forma prácti ca para trabajar con 
capas  cada uno de los elementos, además de que conti ene 
las herramientas necesarias para lo que buscaba realizar. El 
proyecto tendrá una salida a impresión por lo que al diseñar 
se toma en cuenta los requisitos para preparar e imprimir el 
documento.(imagen 24).

Imagen 24 Empaques de Photoshop e InDesign.

Elementos b) 

Los elementos uti lizados fueron imágenes proporcionadas 
por el Jefe de Diseño de la Dirección de Publicaciones del 
IPN, como la imagen del átomo (imagen 19),(este represen-
ta el año de la ingeniería química), el cual está colocado en 
la parte derecha a una distancia media del cartel a un tama-
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ño relati vamente grande, ti ene una repeti ción en la parte 
inferior izquierda, en un 60% menor.

Tomando en cuenta el átomo, una imagen tan dinámica en 
constante movimiento, decidí colocarla a un tamaño relati -
vamente grande a una opacidad del 50% y solo quedando a 
la vista las tres cuartas de esta imagen como asomándose  y 
estando en un constante movimiento, sobreponiéndole la 
base totalmente estáti ca del libro, como dando la impresión 
que es parte del movimiento del átomo, en uno de sus órbi-
tas de protones y electrones.(imagen 25)

Los libros abiertos que pretenden estar en las órbitas del 
propio átomo, sugieren estar girando alrededor de él, y el li-
bro del cual estamos hablando  pasa por ahí en ese instante 
quedando así en primer plano con la portada de frente.

El degradado del fondo evidentemente sugiere profundidad, 
esto de alguna manera nos hace senti r como si estuviéra-
mos en un gran espacio en donde el átomo justamente se 
encuentra fl otando y a lo lejos percibimos como se encuen-
tra otro átomo como si se tratara de otra galaxia, el plano 
de color en gradación ti ene un efecto en la creación de la 
ilusión espacial, sugiere en la superfi cie esquemas de luz y 
sombra, lo que refuerza en cierto grado el realismo.

 La imagen de libro que lleva por  tí tulo “vencer o morir”, habla de 
dos conceptos que bien pueden ser contrarios, que si lo pensamos 
en un senti do metafórico ti enen un valor semejante y si vemos des-
de el punto de vista de diseño, ti enen una composición simétrica 
en donde tanto el lado izquierdo como el lado derecho tengan un 
mismo peso visual. 

La portada del libro del lado izquierdo a un tamaño grande en re-
lación con los demás elementos para ser visto ya que este es el 
elemento más importante de la composición, además conti ene 
una sombra para crear una sensación de profundidad y realce.            
(imagen 26)

Finalmente en los pies, se uti lizaron tres logoti pos (IPN, FIL Politéc-
nica y el del Gobierno de Distrito Federal), a un tamaño relati va-
mente más pequeño que el resto de las imágenes.(imagen 27, 28, 
29)

Imagen 25 átomo

Imagen 26 portada
de libro “vencer o morir”
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Retí culac) 

Los diseños ti enen una estructura, que por regla general im-
pone orden y predetermina las relaciones internas de las 
formas en un diseño, podemos crear un diseño sin haber 
pensado conscientemente en la estructura, pero la estruc-
tura esta siempre presente cuando hay una organización, en 
este caso diseñé una estructura para el acomodo de los ele-
mentos que contendría dicho cartel, uti lizando una retí cula 
básica que es la más usada en las estructuras de repeti ción 
se compone de líneas verti cales y horizontales parejamente 
espaciadas que se cruzan entre sí, pero dándole cambios de 
proporción, de este modo las subdivisiones quedan rectan-
gulares y cuadradas, loa márgenes laterales y superior son 
la misma medida. El uso de sistemas reti culares sencillos fa-
vorece al diseño sencillo y concreto que se quiere lograr en 
este proyecto.(imagen 30)

Imagen 28 barra del D.F.

Imagen 29 logoti po IPN

Imagen 27 logoti po
FIL Politécnica

Imagen 30 reti cula
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Tipografí ad) 

Para este proyecto se elegirá el ti po de letra en función del 
contenido el cual esta basado en las imagen ye uqe esta 
conti ene formas circulares como el átomo y el propósito 
del trabajo que es atraer al espectador mediante un cartel 
conjuntando imagen y texto, dándole así un senti do formal 
y concreto para un público en su mayoría académico, la au-
diencia no ti ene un límite de edad, por esto se trata de un 
texto atracti vo.

Solo uti licé un ti po de fuente ”Georgia”, ya que mas de dos 
esti los pueden hacerlo confuso, se puede recurrir a las va-
riaciones ti pográfi cas como: tamaño, caja, ancho, peso, 
cursivas, espaciado y color. En este caso por tratarse de un 
cartel uti lice ti pografí a fácil de captar al paso, evite letras 
complicadas que resultaran difí ciles de leer como la letra 
ti po   manuscrito.(imagen 31).

Toda la ti pografí a es la misma familia: Georgia, únicamente modi-
fi cando ya sea su altura, grosor, o haciéndola itálica, esto solo por 
considerar las diferencias de signifi cado en cada una  de ellas, y dar 
importancia de jerarquía a las frases, desde luego así como el color 
y sombra generando evidentemente volúmen, me pareció adecua-
da por lucir seria, elegante, gracias al serif y su delgadéz, sin quitarle 
modernidad. 

Para el encabezado (Insti tuto Politécnico Nacional y Dirección de 
Publicaciones) uti lice  la ti pografí a Georgia, condensada, bold, ti e-
nen un color blanco para contrastar con el naranja del fondo y som-
bra para crear sensación de volumen, a 130 pts.

A la frase (Presentación del libro) está centrada, le di un tono ama-
rillo para resaltarlo del resto del texto a 100 pts, bold, condensada 
con sombra. 

El orden cromáti co lolo determiné en base a los tonos de la portada 
del libro para darle senti do al tí tulo “Vencer o morir”el cual esta 
diseñado men tonos cálidos (naranja, amarillo, rojo, etc.) por ello 
tanto el fondo como la ti pografí a van de acuerdo con dicha convi-
nación de tonos

La frase Vencer o Morir es el tí tulo del libro, le di un color rojo con 
sombra, bold, a 108 pts, mayor que el resto del texto ya que ésta es 
la frase principal del cartel.

Cartel 31 Tipografí a Georgia
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En la parte media del lado derecho  a un costado de la 
imagen de la portada del libro, se encuentra el nombre 
del autor en color negro a 60 pts., en itálica.

En la parte inferior se encuentra los datos (hora y fecha), 
a 48 pts., bold, en color rojo con sombra en contraste con el fondo 
y combinando con los tonos de la portada.

Por debajo de este coloque la frase (Auditorio UPDC), lugar donde 
fue presentado el libro, en color negro a 48 pts.

Formato e) 

El formato es elegido en relación al tamaño de superfi cie 
donde será colocado como: una pared, la calle, etc. en este 
caso se colocó en una mampára por ello elegí un formato 
verti cal, con una altura de 60 cm y un ancho de 40 cm.

Papel f) 

Al momento de elegir el papel deben tomarse en cuenta di-
versos criterios para su evaluación: su perdurabilidad, pre-
cio, técnica de impresión y medio de distribución. El papel 
se puede clasifi car de acuerdo con los siguientes criterios: 
por el ti po de superfi cie que presente el papel puede ser 
mate o brillante, por su gramaje. El papel seleccionado fue  
doblewhite-matepaper).(imagen 32).

Foto 32 Rollo de papel
 (doble white mate-paper)
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Impresión g) 

Los documentos deben cumplir con ciertas característi cas 
para que tenga el acabado deseado. Se recurre a la cuatri-
cromía para imprimir las imágenes a color, es decir, que se 
aplica al modelo sustracti vo de color, o sea los colores: cyan, 
magenta, amarillo y negro (CMYK).

El proceso de impresión se lleva a cabo desde la computadora, una 
vez preparado el archivo en PDF, se ajustan las medidas y orienta-
ción de la imagen (verti cal u horizontal), desti no de la impresora a 
la que será envida en este caso el plott er, el color, el papel en que se 
imprimirá, posteriormente se ti ene una vista previa para ver como 
quedará la impresión. Posteriormente se procede a enviar la impre-
sión al plott er.(imagen 33).

Por tratarse de un plott er de inyección de ti nta tardaba en imprimir 
aproximadamente 5 minutos un par de carteles, después  había que 
cortar el sobrante de papel y preparar los paquetes de 10 o 20 car-
teles para ser entregados a los autores que quedaban sati sfechos al 
verlos y otros fueron llevados directamente a la FIL Politécnica.

Estos fueron expuestos en la feria durante las presentaciones de los 
libros, tuvieron un buen resultado ante el público, ya que fueron el 
medio perfecto para atraer al espectador y por lo tanto que llevaran 
a cabo con éxito dichas presentaciones.

Foto 33 Plott er Epson 9800
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Conclusiones

Este trabajo fue una experiencia en la cual pude uti lizar 
lo aprendido en la Escuela Nacional de Artes Plásti cas (ENAP) en 
proyectos reales y profesionales, esto mismo me fortaleció y enri-
queció.

Con esto tuve la oportunidad de darme cuenta que yo soy capaz de 
resolver problemas desde el punto de vista de diseño y de manera 
profesional esto me ha ayudado a engrandecer mis conocimientos.

Afortunadamente el Insti tuto Politécnico Nacional (IPN) se dio 
cuenta de la gran importancia y necesidad de resolver  la difusión 
de la FIL Politécnica mediante carteles con un diseño de calidad del 
cual me eligieron  para llevar a cabo este proyecto.

Además el IPN permiti ó que alguien egresado de la UNAM relacio-
nado con el diseño pudiera solucionar este proyecto, sobre todo 
porque en el IPN no existe la carrera de diseño.

Al analizar este proceso creati vo y llevar a cabo esta tesina me puso 
a recordar y a tener mis ideas más claras así lograr y hacer concien-
cia de conceptos y conocimientos que si bien en su momento fue-
ron claros y ahora había olvidado, los reafi rme, con esto me refi ero 
al hecho de regresar a la escuela, a la bilblioteca y de nuevo reto-
mar el proceso de investi gación, de conceptos, de historia, etc.

La Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor y la más 
grande casa de estudios tanto del país como de Lati noamérica, por 
ello elegí a la Escuela Nacional de Artes Plásti cas para llevar a cabo 
mis estudios profesionales de Diseño, gracias a los profesores y a 
sus métodos de enseñanza que me ayudaron a descubrir mis alcan-
ces como diseñadora y desarrollar mi creati vidad, ahora soy egresa-
da de la Carrera de Diseño y Comunicación Visual, capaz de resolver 
problemas de diseño así como representar conceptos por medio de 
de imágenes para un fi n determinado.

Hablando concretamente  podría mencionar materias que forman 
parte importante en el desarrollo de mi carrera como: diseño, dibu-
jo, ilustración, ilustración digital, técnicas de representación, geo-
metría, ti pografí a, entre otras.   
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Enfrentarme  a un problema real de diseño siempre es una aven-
tura creati va, debe uno de investi gar a fondo lo relati vo al tema y 
buscar soluciones mezclando datos tanto de la información directa, 
como datos surgidos de la investi gación de la manera mas creati va 
posible, siempre buscando que comunique justamente lo que se 
solicita y no más allá. 

El cartel es un medio de expresión que ha evolucionado con la so-
ciedad y la cultura.  Por tanto además de su función de comunica-
ción temporal y su uso ornamental, puede ser considerado como 
un documento en donde quedan plasmados la historia y el desarro-
llo de la sociedad que lo gestó.

Sin embargo el cartel, cada día conti núa experimentando cambios, 
introduciéndose en los museos y galerias, se ha ido a las azoteas, 
a las zonas subterráneas -metro- y los parabúses, afi anzándose de 
diversas maneras a su permanencia y manteniendo un papel desta-
cado en la comunicación gráfi ca contemporánea.

Con el cambio, en México y el mundo, se ha venido un a serie de 
acontecimientos en lo económico, lo políti co y lo cultural que ha 
infl uido en el diseño gráfi co y parti cularmente en el diseño de cartel  
y lo ha hecho un medio de expresión.

En mi experiencia el cartel sigue siendo un medio importante de 
comunicación y diseño, ya que este aplicándolo en mi experiencia 
profesional es la conexión entre autor y público receptor para la 
promoción y venta de sus libros, el libro en sí ya es un medio de 
expresión y comunicación, pero siempre hace falta una vía por la 
cual darlo a conocer y promocionarlo, por esto el cartel es un medio 
perfecto ty ha dado un excelente resultado.

El cartel es un medio de expresión noble que permite llevar toda la 
información en un sólo mensaje, no es costoso, y se puede reprodu-
cir en grandes canti dades, además de que su tamaño permite que 
sea colocado en todas partes.

Me resulta grati fi cante ver los resultados obtenidos, no sólo en el 
proceso del diseño de los carteles, sino en el agredecimiento que 
he recibido dde los autores, profesores y personas en general a las 
que han visto y hecho uso de mi trabajo y han quedado sati sfechas 
con el resultado. Todo esto me ha hecho crecer tanto laboral como 
profesionalmente.
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