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INTRODUCCION 

A nuestras vidas, sensibilidad y pasiones pertenece un Universo 

lleno do matices, colores, sensaclonos, emoclonos, cronlividad e ingenio, 

dentro del cuaJ so hallan inmersos das mundos fasclnantos : ol mundo dol 

Cine y el qua so encarga da su publicidad y promoción, dontro dol cual ol 

Diseño Gráfico juega un papel delormlnante, asl como lodo ol talenlo 

artlstlco y creativo en gonoral. 

En la actualidad el mundo Cinematográfico Mexicano se encuentra 

Involucrado dentro do una lucha Intonsa para lograr rosurgir; paro olla so 

mmca la roallzación do cintas que olrozcan calldad, contenido y monsajo. 

Siendo asl do consldorablo Importancia una promoción adecuada para ésto 

Arto y medio do comunicación. El Cartel Cinomatogrillloo, que os algo 

cotidiano y popular, cada vez ocupa un espacio de mayor importancia on la 

vida urbana, y aunque os croOOo para una vk:ja oflmera, sobreviva al liempo 

y muchas voces tresclerido su objetivo primario para convortlrse on una 

obra do Arto, en la alegarla de una época y on una gran fuente do 

Inspiración para el Investigador, diseñador, comunloólogo o amanto del 

Cine. 

Debido al Inmenso poder de la comunlceción masiva, nos 

encontramos expuestos die a dla a diversos géneros do lmtlgenos, signos, 

símbolos, los cuales osliln tratando do comunicamos un mensajo de lonna 

directa e Inmediata. Es Indudable que estas Imágenes constituyen una 

nueva y poderoso fuente do mensajes gréllcos para la comunlcacion vlsuaJ. 

Oontro do os!a amplia y compleja cobortura dostacan partlculanmonto los 

denominados "Carteles", los cuales a través de los años se han convertido 

en parto esconclal do la pcomoclón lilmogréflca. 

Con la proaonte lnvosllgaclón titulada : "PROPUESTA DE 

DISEflO DE CARTELES CINEMATOGRAFICOS MEXICANOS : 

ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS REALIZADOS EH LOS AflOS 

701S Y eo•s .. so•s• se pretende como objelivo primordial el do Investigar 

y analizar los Carteles Clnematogré!lcos Mexicanos da los alias 70's y los 

do los BO's y 90'• y mediante la lnlonmaclón obtonlda subsocuontomen!o 

dar una propuesta do rediseño para detennlnados Carteles. Aunado a lo 



anterior, dar a conocer las posibilidades y limitacionos del Cartel 

Cinemalográflco como resultado de un proceso de disoilo y por lo lanlo 

como medio de comunicación gráfica on apoyo a la promoción, difusión y 

exhibición de pellculas naclonalos. Debido a que por desgracia ol osludlo 

particular del Cartel do osto gónero os insclpionlo, lento su actualidad 

como elemento gré.lico, asf como su invaluable capacidad do reflejar el 

talento nrtfstico mexicano, nos obliga a investlgarlo y a aportar mayor 

inlormaclón con respecto a ól. 

Sa invasligará su desarrollo histórico, haciendo particular énlasis 

on lo aconlocido durante los años 70's y los 80's y 90's; so analizarán sus 

caracterfztlcas tanto formales, como concoptualoa y funclonaloa, su 

clasificación de acuerdo a ollas y su olaboradón como resultado do un 

proceso lógico do Diseno Gréflco, concluyendo asto proyecto con la 

propuesta de rodlsef'lo d& tro.q do estos Cartolas. 

Existen dilorentos tipos do Información : la escrita, la auditiva, la 

visual, y es ósta ultima pnx:IS8rtl001o la que rige el reino Occidental con ol 

loma: "Una lmágon dico mds qua mil palabras•. Toda osta lnlormación so 

transllgura si contiene un Icono, si lo rodoa o complementa. De ahl 

proviene gran parto ds la Importancia del Diseilo Grálico no sólo on la 

Industria Cinematogréllca, sino en el Inmenso mundo de la comunicación 

visual y gnlflca, asl como en el eKqulsito mundo del Arte y como medio de 

eK¡Jrosi6n y evolución de la humanidad. 
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CAPITULO 1 : ANTECEDENTES 

1. 1 Nacimlenlo historia y desarrollo do! Cine 

Mexicano 

Toda reseña sobro el Cine Mexicano suelo comenzar con una 

discusión sobro la influencia de dos grandes artistas extranjeros quo 

vivieron y lrabajaron en el pals: el ruso Sergio Einsenstoln y el español Luis 

Bui'luel. La respuesta es compleja ya qua la Influencia de E!nsonste!n fué 

algo particular, "descubrió un paicajo visual y humano único, que hasta 

cier1o punlo so relloja, plastícamonte, on ciertos films do ol Indio 

Fernández y on algo negativo, recibir da el un fol~Jorismo más suporllclal e 

hislórico". ( 1) 

Por otra parlo. algunas do las numerosas pollculas do Buñuel 

contienen olomonlos lfpicos dol cine local {ol melodrama, los amblontos) 

"son ante todo obras puramonle buñuellanas". ( 2) 

El Cino Mexicano tiono rasgos propios, no s!empro favorables para 

rollojar una sociedad compleja y llena do conlrnpartos. Por eso "sus rasgos 

más conocidos • ol melodrama desmelenado y abrumado, la comedia 

"ranchera" con música y charros, junto con ocacionalos incursiones en la 

mUica hislorla de la Revolución Mexicana o en indigenismo (dando Emllio, 

el Indio Fornández, es ol diroclor más difundido en et extranjero) • no 

alcanzan a restituir sus caracterfztlcas propias". ( 3} 

La primera proyección c1nemalográfica que se realizó en México 

tuvo lugar ol 14 de Agosto do 1896, organizada por Gabriel Vayro y C. J. 

von Bornard, qua hablan sido empleados do los hermanos Lumlore. Los 

eponadoros afiadioron ("La llegada dol Tron•) algunos filmes rodados en el 

lugar, escenas quo mostraban al prosldonto Dlaz on coromonlas públicas y 

en su vida familiar. Rápidamente las exhibiciones se fueron multiplicando, 

formándose la figura del ompresario ambUIRnlo, qua rocorrla dlvorsas 

ciudades con ol material clásico y añadfa escenas rodadas en cada lugar. 

"Estos empresarios, a la voz oxhibldores y operadores, consllluyeron la 

baso del primer Cine Mexicano, conslilufdo por vistas documentales de 

actualidad". (4) Entre ellos estaban Carlos Mongrand, Guillermo Becerril, 

Jorge Slahl, Enrique Rosas y el lng. Salvador Toscano. Los dos últimos 



tondrfen especial Importancia por el registro que hicieron do los distintos 

econtocimlentos do la vida mexicana. 

Enrique Rosas superó répidamente ta etapa do breves vistas "y 

compuso tilmas má.s largos y de mayor actualidad, corno "El viajo de PorUrlo 

Dlaz e Yucatén" (1906). Otro documento importante fuó la entrevista Olaz· 

Taft, quo roglstraba la rounión entro los presidentes de México y E.U,, en el 

Paso (1908); e: filme lué rodado por los hennanos Alva. 

En 1910, año del aniversano do la lndopondoncia, hubo gran 

actividad: so vivla al largo periodo do goblorno do Porfirio Oíaz {1877-

1910), "El Porfiriato", que tué "una dictadura patornellste quo impuso un 

régimen prolongado do paz y desarrollo económico~: (5) poro on 1910 so 

haclan palontes los dotorioros do\ mismo, hablando un dominio de los 

grandes torratonlentos y una gran miseria campesina; a la cabeza del 

movimiento camposlno, Francisco Madero conduciendo al ostall!do de la 

Revolución, la primera de las grandos revoludonos do\ siglo. 

La Revolución luó ol gran tema del Cine do asta ópoca, 

conv\rtiéndoso en documento vivo do un gran momento histórico. Todos 

los operarios se dedicaron a exhibir las noticias de la guena, siguiendo a los 

protagonistas de la Rovoluclón, rodando numerosas batnllo.s. 

Muchas do ostas pellculas 1ueron rescatadas más tarde y 

constituyan hoy un vnlioslslmo archivo de imégones. Los nrriasgados 

operadores rodaron a vacos con gran oportunidad y olicacla, la historia 

sangrienta do osos años, además do seguir tos movimientos de sus 

protagonlstns, como por ojamplo o\ "Viaja del Sr. Francisco Madero do 

CiudadJuárazao•tncapilal". Ab\Unslguló los pasos da\ General Obregón 

y en 1963 las oscenas quo el rodó fueron montadas en un lergomatra¡e 

llamado "Epopeyas da la Ravolución Mexicana•. En 1950 In hija del \ng. 

Toscano reunió lo filmado por su pedro, montAndolo en un largometraje 

llamado "Memorias de un Mexicano". En estos valioslslmos documentos 

se registran a loa porsonajes do la historia: VIiia y Zapata, Obregón y 

Carranza, Huerta y todo el puob1o levantado en armas. Los fotógralos 

fueron objeto de muchas vajaciones y su vida estuvo en gran pellgro, 

numerosas balas cruzaron por donde se encontraban, con sus aparatos, 

que sufrieron serlos desper1ectos. 

Es posible que In ltuldéz de ta situación ayudó a que los cineastas 

tratasen do mostrar objetivamonta sus alternativas. El público en general 



gustaba de ver lo que sucodla y da ver aparecer a los lideres da la 

Revolución. 

Asl so conjunto un movim:onlo histórico y su registro, provocando 

a veces sltuncionos pintorescas. 

Pasados las momentos culminantes de la Revolución y asesinados 

los jetes més rebeldes (Zapata on 1919 y Villa on 1923) la situación 

buscaba una lnslilucionalización. El cine abandonó las posiclonos más 

radlcalos. comenzándoso a filmar pellculas do ficción, siguiendo ol gusto 

do\ público por los melodramas italianos y los filmas lrancósos de líl úpoca 

Entre 1917 y 1930 so !limaron onlre cien largomotrajos. 

El primor lnrgoml)lraio do licclón fué "La luz" {1917), con la actril 

Emma Padilla, siendo esto tilma un plí..'gio do "11 Fuoco" (1915). 

Como soñala o\ h1sloriador Garcla Riora, ta primera tontativa de cino 

a nivel industrlal luó do Aztoca Fiim on 1917; so produjeron en ose año 

cinco melodramas: "En dolonsa propia", "La Tigrosa", "Alma do sacnlicio", 

"La soñadora" y "En la sombro". 

•E1 Automóvil Gris". rodado on 1919, ns considerado 

unO.nimemento on México corno "o\ más irnpartílnto y ambicioso del 

periodo muda". Era una serio do 15 opisódios, constituido por aventuras 

dinámicas, con bandas criminales y policias, con asaltos y mil peligros; su 

rasgo peculiar ora que no estaba basado on lollelinos policialos, sino en 

asallos perpetrados dosdo 1916 contra familias ricas por una banda do 

asaltantes que usaban unilormos militaras, ulilizaban un automóvil do color 

gris. Otro punto del filmo ora do partida documenlal, mezclando oscenas 

do ficción con escenas registradas por la rnalldad. El o.1foque roalista se 

duba a que el proyecto nació do las tomas documontalos de la ejecución, 

que concluye la historia y que fuoron previas al rodaja. Curiosamente so 

sebo que el mismo jalo de policla, Juan Manuel Cabrera, que apresó a los 

bandidos, colaboró en la documentación del filme y se interpretó el mismo. 

"B Automóvil Gris• en una versión actual, quo lmprc.slona por su mezcla d9 

aventuras y acción, y su ojocución on lugílres autóntlcos. rogistrando un 

panorama do\ México do la época 

El nacionalismo artlstico dentro del Cine Mexicano no tuvo gran 

roalzo, salvo lo realizado por al cineasl11 Miguel Contrera T arres, antiguo 

ollcial do las milicias revolucionarias, qua desarrolló una intensa labor 

desde los años veinte hasta los sesenta: entra sus filmas más conocfdos 



se encuentran 'El Caporal" (1921), "El suoño del Caporal" (1922), "El 

hombro sin Pétna o Aguiluchos Mexicanos' (1924). 

Guillermo Calles, •EJ Indio•, dirigió lilms sobro la raza indlgona, 

exaltándola on •EJ Jndio Yaqui• y •Razn do Bronca•. 

En esos af\os también se realizaron pollculas quo oxallaban la 

explotación de los camposinos on mnnos do los terratenlonlos. 

Al llegar el sonido, so encontró con un Cino Mexicano quo caree/a 

do solidez económica: el oquipamionto y los estudios oran procários, los 

esfuerzos fueron disporsos y sin continuidad. La calidad promedio era 

mediocre; además ol sonido hallaba al pals en modio de nuevas 

convulsiones polllicas, entro ollas, la sangrionla robolión "crfstora•. En 

1939, Iras las oloccionos y la fu11dación dol Partido Hovolucionaria 

lnstiludonal (PAi), so lnlcia un periodo más pacifico, so tranquilizan las 

luchas entro los saeteros do la pasada Rovolución. 

los primaras filmes sonoros quo so puodon considerar 

mexicanos, on realidad fuoron rodados on Celifomla. ~olas y Luz", do 

Guillermo Callos y "El Aguila y al Nopal" do Miguel Controras Tarros: 

"Abismos 11
, de Salvador Pruneda (sonorizado con discos), •Más fuerte qua 

el deber" da Rafael J. Savilla y 'Soñadoras do fa gloria' (1930) de Miguel 

Contreras Torres, lamblón rodada por estudios norteamericanos. Do todas 

maneras el qua puedo y es considerado ol primor filmo ontoramenle 

mexicano, rodado on el pals y con sonido dirocto, fué roallzado on ol afta 

de 1931, siendo el único que se filmó on ese año on ol pals, so llamaba 

"Santa" y fuó dirigido por el espafíol Antonio Moreno: so basabn on una 

novela naturalista do Federico Gamboa. "Le Importancia du Santa no sólo 

proviono do su anllcipeción y éxito popular, sino que presenta una historia 

que sa convertiré en la Iniciación do uno do los géneros más prollflcos del 

futuro cine del pala: el melodrama. Su porsonajo lamblén sa convertirá en 

arquetipo: la prostituta de buen corazón, a la quo una lnlinila mala suerte 

lleva a la perdición, pero que se redimo on el lecho do la muorto". ( 6) 

En 1932, sólo se realizaron sois largometrajes, poso al éxilo de 

Sanla y en 1933 so hacon veinliuno, convirtiéndose México en el país qua 

tiene una mayor producción; se filman "El compadre Mendoza" y "La mujer 

del Puerto•. •e1 compadre Mendoza" junio con "Vémonos con Pancho 

Villa" Inician In reconslrtJCci6n voréz do aspoclos do la Revolución Mexicana 

y son excolentos ejemples do una visión critica y profunda de osos 

10 



acontecimientos. · Nlngún otro lilme los pudo igualar en cuanto a 

autenllcldad. 

•El compadre Mendoza'' os una profunda meditación sobre la 

guerra, sin que aparezca una sola batalla. Su historia lntlma es la nmlslad 

entre un revolucionario y un comorcianto que nogocfa con ambos bandos, 

y el amor nunca conlesado entro la jovon esposa del hacendado y ol 

revolucionarlo: éste so conviorte en padrino del primor hijo do! 

comerciante, pero luogo moriré traicionado por su "compadre", que lo 

delala por debilidad. "Vámonos con Pancho Villa" narra la historia de un 

grupo de camposlnos enrolados con Pancho Vnla y que intervlonon on 

muchas batallas y van siendo diezmados. Es una obra quo cambia do 

manera magistral la vida do sus personajes y la roalidad con!Hctiva do la 

época. Ambas pellculas son clásicas dol primor período dol Cino Sonoro 

Mexicano. 

"La mujer del Puerto" o..; otro filmo especial do asto periodo y que 

relala una historia de amor y pocado, qua supera, poro anticipadamenlo, el 

gusto moxicano por el molodrama. Su director, Arcady Boltler, ora do 

arlgon ruso. 

Fuá Fernando do Fuonlos quien abrió ol paso a un gónero 

populisla, que pronto se volvió convencional y artificioso. "El Clno 

Ranchero", fué una combinación do costumbres campesinas, canciones y 

oxaltaclón al "machismo" do los charros, trabajadores de grandes 

haciendas, hombres do a caballo y con la pistola siempre dispuesta. 

"Allá en el Rancho Granda" (1936) a través do un pintoresco 

atractivo, abrió a México los morcados internacionales, en especial 

lallnoamoricanos. Se obtuvieron los primeros premios en lostlvales; por la 

fotogralla, do Gabriel Figueroa, en la Muestra de Venecia. 

So transformó el panorama del Cina Mexicano, el anterior cine de 

contonldos sociales mAs avanzados tuvo quo cedor a la nuovn vota 

comorcial abierta por "Allá on ol Rancho Granda". Al principio le industria 

fué favorecida por Cardonas, que obligaba la exhibición de al menos un 

turne por año a todas la salas: ascendiendo asl la producción, poro la 

explotación de los géneros pintorescos do ose Upo so prolongó 

demasiado, provocando que doscendiora la calidad artlstica y las 

ambiciones. 



"En tiempos da Don Porfirio" (1939), da Juan Bustillo luó una 

evocación noslélgica y embollecida do la ópoce del dictador Dlaz, en la qua 

se volvió a une recuperación do las tradiciones. Esta vla nostálgica 

conllnuó con "México do mis rocuordos• (1940) do Buslillo Oro, y el 

género ranchero continuaba con filmes como •Hay Jalisco no to rajes•, 

"Los Iros Garcla" o "Las mañan~as". 

En los años 40 la induslria so consolida, aparoc1ondo d1roctores 

importantes como Emilio Fornándoz, Julio 13racho y Alejandro Galindo. 

Emil!o Fornández. quo habla sido antes aclor on Hollywood y volverla a 

serlo muchos años dospuós, dió un nuovo impulso al cine nacionalista 

casmposlno y llenó do ocas rovolucionarios. iniciado on llompos da 

Cllrdonas. 

Sus lilmos más roconocidos fueron •Flor S1lvos1ro~ (1943) y "Mmla 

Candolarla" (1943), prolagonizados ambos por Dolores dol Rlo y Pedro 

Armondariz; los 2 filmes prosontaban ol drama do los cnmposinos 

oprimidos, a travós do una visión folklórico y romántica. "Maria Candelaria" 

es la historia do una india pura o inoconlo, cuyo amcr por airo campesino 

pobre resulta tráglcamonlo lrunce.do y muero lapidada por el puoblo, quo 

cree quo ha posado desnuda para un pintor oxtranjaro. El film fué muy 

aplaudido on el exterior o inclusivo obtuvo diversos premios, 

convirtiéndose on un modelo do la vida campesina mexicana y su puoblo, 

sobre todo para los europeos. 

La obra posterior del Indio Fornéndoz fue muy numerosa y estuvo 

marcada por estos éxitos, aunquo alternó o! toma campí!sino y loa mitos do 

la Revolución con melodramas de época como ·v1c11mas dol Pecado" 

(1950), quo retoman a la prostituta castigada y redimida por la muerto. 

En "la Parla" y "Enamorada" rolomó a la épica y ol lolkloro dol Indio 

oprlmfdo y a temas rovoluclonarios. Su talento rovordocló con mayor 

autenllcidad en "Salón México" y "Puoblarlna". Adomás do hocor lamosa a 

la pareja de Pedro Armendorlz y Doloms dol Rlo, dió las mejores 

oportunldados a la mayor diva d~ Cino Mexicano: Maria Félix. 

En el periodo que va do los 40s a los 50s, Julio Bracho y Alojandro 

Galindo, representaron ciertas ambiciones quo escapaban al término modio 

da la producción habitual. El gruoso do ésla producción se hacfa con 

rapidéz, a veces en 2 o 3 semanas y escasos medios. En •Historia de un 



gran amor" (1942) y "Crepúsculo" (1944), Bracho moslró habilidad lócnica 

y un esteticismo cada vez més rebuscado. 

Alejandro Gollndo, quién también se habla iniciado con ambiciones 

Intelectuales, so destacó on al estudio de la Vida cotidiana y los modios del 

proletariado urbano, como on su oxcelonto "Campoón sin Corona" ( 1945), 

Inspirado on la historia real de un excampeón do boxoo; "Una lamiHa do 

tantas" (1948) abarcaba al projuicioso mundo do la familia o "Espaldas 

Mojadas• (1953), que trata do la inmigración clandeslina a E.U. Ismael 

Rodrfguoz, qua ya so habla destacado on la comedla ranchera con ~Las 

tres Garcla" (1946} y "Dos tipos do cuidado" (1952), continua después al 

génoro do la comedia urbana pro!olaria. Iniciada por Galindo. con veracidad 

casi documental. pero idealizando a bs gontos tiumildos do acuerdo a la 

moraleja da que "ol S no da lolicidad''. Esto esquema conformista se 

reallrma en "Nosotros los pobres" y "Us1odes los ricos". 

Roberto Gavaldón , uno do la5 cinoastas do ésto periodo, quo so 

ganó fama do "autor do calidad~. comenzó on 1044 con unu adaptación do 

"La Barraca". Entre sus filmas mtis roconocidos so Gncuentran "Robozo de 

Soledad" (1952), "El niño y la nlobla" (1953) y "Macarlo" (1959). 

Hay un género poco conocido on el Cine Mexicano, el filmo do 

horror. Un procursor do ósle luo Fernando Móndez con "El ladrón do 

cadáveres" (1956), quo trasladaba el mundo de Frankonsteln a la lucha 

libre. "El Vampiro" (1957), una insóhla varianto del clásico "Dracula". Estos 

son 2 ojomplos do un género que rápidamente cayó on la oxplotaclón 

rudimentaria y pobre de los electos lorrorflicos elementales. 

El humor negro tiene una obra aislada, purc 1ntoro5anlo "El 

esqueleto da la señora Morales" (1958) de Rogelio Gonzálaz; con guión 

de Luis Alcorlza y dirigida por Buñuel. 

Durante los af'los 50, de óste panorama do una industria profusa y 

mediocre, aparecon dos obras precursoras da un Cine lndopendlenle: 

"Raíces" (1953) de Benilo Alazraki y kTororo" (1956) do\ español Carlos 

Velo. Ambas fueron producidas por Manuol üarbachoro Panco. uno do los 

pocos productores mexicanos con ambicionas artlslicas. 

El melodrama mexicano. en sus Infinitas variantes es una de las 

constantes de esto clno. La vortionto erótica, smmpro vergonzante, llene 

uno do sus mitos en In proslilula. B roportorio solla comenzar con la jovon 

Ingenua, arrastrada al vicio, soduclda y abandonada (Sanla); poro 



posteriormente aparocon las vampiresas devoradoras y crueles. Nunca se 

ahonda ol problema social do la prosliluclón, por ol contrario, so lo ovado 

con cabarets animados por música tropical, villanos y vfctimas do un sexo 

pecador. Los flnalos son convoncionalmonto moralistas, la muorto do la 

madro sacrificada o do la pecadora arroponlida on oxtromo. 

Una ostrolln do\ génoro, Ninón Sevilla, os lo apotoósis do ésto 

erotismo vorgonzanto (la consura vetaba los dosnudos totalos y las 

osconns do alcoba) quo llega a oxtromos delirantes. Un clásico os 

"Aventurera" (1949). cuyo incroiblo argumento suma ol absurdo y la 

comicidad invotunlaria, poro su peculiaridad os quo la disparatada mozc1a 

do villanfas, traidonos, seducciones y dramas lami!iaros no so rornala a 

ninguna moralidad al uso. Es un alaquo foróz a la moralojn, obra da su 

guionista, ol escritor y crlllco ospnñot Alvaro Custodio. 

En los años 60 una grave crisis ataca las basas do la Industria. La 

repetición incansable de los mismos tópicos so vuelve rutinaria y ya no 

tiene repercusión popular; no hay ronovación. Votoranos como Carlos 

Velo so vuelcan a proyoctos ambiciosos: la novedad más intorosMlo da 

ésta época os la obra do Luis Alcor Iza, español radicado on México desdo 

su Infancia. Colaboró con Bunuol on "El Angel exterminador~. Sus 

me)oros filmes son "Tluyúcon" (1961), "Tlburonoros" (1962) y 

.,.arahumára" (1964); ósta última ss una gran incursión on la vida do una 

tribu indlgona quo lucha por conservar su cultura o Independencia. 

Sin embargo, la induslria dol Cine segura adentrada en sus 

esquemas lradicionalos, pero éste ya no funcionaba con In misma elicncia. 

En esta época un nuovo movimiento intelectual que so manifestaba en una 

nueva altica, aparece en algunas revislas como "Nuevo Cine" y "La revista 

de la Universidad", donde escriben Emlllo Garcia Rlem, José do la Colina, 

Carlos Monsivafs y Jomi Garcfa Ascot. Jorge Ayala Blanco comienza sus 

demoledores escrllos sobro las falsedades y consocónes del Cln-a 

Mexicano. 

•EJ grupo do la rovisla "Nuevo Cine" inlenta una producción 

marginal respecto a la industria que reprosenlaba una mayor exigen cia 

nrtfstfca". (7) 

Surge "En el balcón vacfo" (1961) de Garcfa Ascot, sensible y 

conmovedor relalo sobre la guarra dvll española a través de los recuerdos 
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da una niña. Es un filma oxcalento, poro poco conocido fuera del émbito 

dol Arte. 

En 1963 se tunda CUEC, Centro Univorsitario do Estudios 

Cinematogré.ficos, ol cual reprosonlarla uno nueva alternativa para la 

Industria. Esto centro es una vordadora escuela do Cino, portoneclenlo a 

la UNAM, el cual no so limita a lormar alumnos, sino qua paralelamente a sus 

pré.cticas, so producen cortos y largo motrajos. no muy abundantes, pero 

de gran ayuda y valor por su independoncia, libortad oslótlca y su 

porspoctiva de critica social. 

En 1965 o1 Sindicato do Trabü¡adoros Ctnomatogrtlfico::; organizó 

un concurso do Cine Experirnantal on largomotrajos, con ol cual se dieron o 

conocer nuevos directoras como folipo Cazals, quien realizó entro otros 

"Leonera Carrrlngton'", "Qué so callen" ... , Alberto Isaac con "En éste 

pueblo no hay ladronosH, Juan Guerrero y ''Amolia" Manual Micho!, 

Salomón Laiter, Sergio Véjar con "El viento distante", Jasó Luis y Juan 

lbáñoz, Manuel Barbachano, H6ctor Mundoza; "La Fórmula secreta" de 

R.Gómoz fué el lilme que obtuvo ol primer promio dol concurso. 

En al mismo año so inlció Arturo Ripstoin (h1¡0 do\ productor) con 

"llempo do morfr". basado on un guión do Gnrcfa Márquoz. Desdo ose 

momento Aipstoin so ha ldo colocando, hasla Hogar a sor hoy en dfa uno 

do los moJoros cinoastas mexicanos. 

"Los Caifanes", obra de Juan lbáñoz, muestra aspectos do la 

juvenlud marginado. Salomón laitor so dedicó al Clno Documental, pero 

en 1970 roalizó "Las puertas del Para/so". Enlre los ingresados en el 

CUEC so destacaron A!lrodo Jaskowicz con "La Manda', •erales y el 

cambio', Bernardo López con "El grito", Humberto Hermos\llo con "Los 

nuestros", Jorge Fans con "La sorpresa" y "Ouelfto'. 

So produjo un cumbia renovador on el Cino Mexicano que no se 

habla conocido desdo sus comienzos con ol Cine Sonoro y quo ya era 

muy necesario. 

A partir del comienzo do la época do los 70 comienzan Intentos 

oficiales por renovar las estructuras de la Industria Cinematogrttllca. En 

1971 so fundó al Banco Nacional c.iol Cino {dirig[do por el hermano del 

presidente Echevorrla). Se Inicia un plan de reestructuración que 

promovln los filmes d~ "mtéres nacional y extraordinario", instauraba 

premios a la calidad (como ol Ariol, quo hasla hoy en dla so otorga) y se 



ebrlan les puertas dol poderoso y cerrado Sindicato, en su sección do 

directores; onlro los nuevos cineastas admitidos figuraban Arturo Ripstem, 

Juan Humbor1o Hormosmo, Folipe Cazals, Sorgio Olhovich, Salomón Laitor 

y Mauricio Wallorstein. Mediante el Banco dol Cine y la adquisición de los 

Estudios Amé rica so inlentó promover un Cine do producción estatal. 

Toda asta polllica dol prosidonto Echovorrfa produjo un ascenso 

de las pellculas ambiciosas y do ca!1dad, pero la inadecuada baso 

económica. junto con fracasos costosos y la rivalidad do la industria privada 

perjudicaron al Cine estático 

Duran!& la prosldoncm do lópoz Portillo, al Cmo Moxic;mo onlró 

en una nueva crisis. Qu1zá no hubo dentro dot Cine Mexicano una linea 

coharenlo on lo estético y lo matona!. Sin embargo, peso a los 

desacuerdos y fracasos. aún oxislo en ol Cmo Nílcionat IJ. posibilidad do un 

porvenir a!o¡ado do la mediocrid<ld, qua por su historin no moroco. 

El Nuovo Cino Mexicano so apoya rnfls on talontos individuales 

que en un esfuerzo co1oclivo. Enlro los cineastas· destncados qua 

pertenocon a ósto Cine cabo doslacar a los ya moncionados Arturo 

Aipstoin y Jaime Humberto Horrno$iUO, Jorga Fans, Felipe Cnzals y Paul 

Ledüc. 

Arturo Ripsloin ha realizado una obra considerable, on la que 

destaca un clima opresivo y do lomas sobro la violencia y la intolerancia. 

Algunos do sus tilmas m6s significativos san "El Castillo do la pureza" 

(1972), quo es la historia de un padre fanático que enclorra a toda su familia 

on una casa para alejarlos do los pocados dol mundo; "El Santo Olicio" 

(1973), relato histórico sobre la lntolorancla do la Inquisición on el siglo XVll; 

"El lugar sin limitas" (1977), adaptación dol escritor chileno José Donoso y 

"Cadena Perpetua• {1978), somldocumental sobre una sórdida prisión. 

Felipe Caza1s se inicia con "La manzana da la discordia" (1968), 

"Familiaridades" (1969), una superproduc¡;ión histórica, "Emillano Zapata" 

(1970), quo lué muy discullda. Con "Canoa" y "El Opando' (1975) da un 

nuevo relieve a tomas crftlcos sobro la opros16n. Con "Bajo la metralla" 

(1983) obtuvo en 1984 al premio Ariol al mejor largomotrajo. 

Jorge Fans suelo acercarse crlticamente a la 10alidad cotidiana. 

"Caridad• es un medio metraje suyo integrado on el largometraje "Fé, 

Esperanza y Caridad", que ha sido considerado una obra maestra dol 



"Nuovo Cine". Dospuós realizó un filmo muy r.Qmplojo, empeñado en 

denunciar la corrupción: "Los Albañilas". 

Jaime Humborto Hermosillo os de los más intoresantos y 

personales autoras dol Cine Mexicano aclual, y suelo escribir sus propios 

guiones: "La pasión según Beronlce" (1975), ~Naufragio" (1977) o "Las 

apariencias ongañan", rovelan su tendencia a un Cine intimista que 

examina las rolncionos lamiliaros o describe a los marginados do la 

sociedad. Una de sus obras más rocientos "Maria do mi corazón" (1981) os 

una alucinnnta historia basada on un rol ato de Gabriel Garcfa Márquez. 

Paul Ledúc, volcado casi siempre al documental, comonzó en 

1973 con "Rood, México insurgonlo", en ol que roconstruya la ópocn do la 

Rovoluclón a lravós dol porsonajo do John Raed, porlodista 

nor1oamericano qua estuvo on contacto con los protagor.islas de la lucha. 

"Etnocldio, notas sobre o\ Mozquilal" os quizá su tilma más logrado; en ól 

analiza la vida oprimida y trnnsculluralizada do los Indios do una do las 

regiones más pobres dol pals. Lodúc, una do las llgurns más serias dol 

Nuevo Cino, so ha mantenido siompro al margan do la Industria, 

rechazando obras do ficción on favor dol Cine tostlmonlal, polltico y sobro 

lodo didáclico. 

Otro director lnt&rosanto os Gabriel Rolos, quo so Inició con ~chin, 

Chin, ol Teporocho'' y MNuovo Mundo", quo encara la represión rollgiosa on 

los primeros tiempos do la Conquista, a través de la "fabricación de un 

milagro", la aparición do una Virgen con roslro Indio lmpedlrla la robellón 

indfgona. 

A través del anterior resúmon sobro la historia y dosarrollo del Cine 

Nacional podemos llagar a la conclusión de que os indudable que nuestro 

pals atraco una bella aportación a la cinematogralla inlemaclonal, claro 

está. con sus altas y bajas, poro os necosario que el empaño y el deseo de 

modomizac!ón y superación quo actualmente se vive en el pafs se haga 

también palpable on la induslria lllmica, qua tan abandonada y red!m[da se 

ha visto en años rocienlos, y aún més si la comparamos con lo qua fué la 

"Epoca de Oro" dol Cine Mexicano. 

México paseo un gran talento y valuar1o artfstico, al cual so dobe 

reconocer y apoyar para que pueda apor1ar y engrandecer la actividad 

cmemalográlica quo so realiza on el paf s. Se cuenla con el talento tanla de 



escritoros, como de directores, producloros, guionistas, escenógralos, 

actores, .... , prueba do ello son los diversos premios quo numerosas cintas 

mexicanas han obtenido a nlvol intomacional; lo quo hace falta es apoyarlos 

y confiar en ellos, es decir, creer en nuestra gente, en nosotros mismo!>. 

1.1.1 El Cino Mexicano de los 70's 

8 mio do 1968 os clave on la historia contomparénon do México. 

El triunfo de la Revolución Cubana. la roslslancla vietnamita a la 

lntorvondón extranjora, la muerto del Chó Guevára en Bolivia, asl como una 

nueva sensibilidad juvenil que so venia aproclando desda afias antorioros, 

como rechazo a los modelos do vida tradiclona1es, por ojornplo. ol uso 

generalizado de la minílalda, la música do los Boatlos, divorsas tondonclas 

polltlcas, hablaban de la necesidad de un cambio on las estructuras 

pollllca, social, económica y cu\luralos del Mundo. Esto& hachos 

Mteriormente mencionados lnflulan mlts on la población mundial que la 

conquista dol Espacio y la llegada del hombre a la Luna en t969. La 

Revolución Cubana y ol boom do la Utoratura Latinoamericana hicieron 

volver los ojos de Europa hacia ol Torcer Mundo; los Jóvenes roclamaban 

sus propios gobiernos, un orden más domocrAtlco y menos lmporle!ista 

que rigiera el Mundo. Al no obtener respuesta n estos reclamos, 

respondieron a través do revueltas en todo ol Mundo, siendo las mé.s 

notables las de Francia on el mes do mayo y la do México, por su trágico 

desenlace. 

En México se vlvla un gran descontento soclal; era Imposible la 

participación do nueves generaciones en la vida pública debido o la 

cerrazón de cfrculos polilicos, lo cual provocó que une prot~sta ¡uvenll, 

cuyas consecuencias fu&ron trágicas, culmlnára con la ruptura entro el 

gobierno e importantes sectores do la población: estudiantes, 

Intelectuales; se desarrollaron los Juegos Ollmplcos y en 1969 México 

subscribió el Tratado do Tlatelolco, para la proscripción de annas nucleáros 

en América Latina. 
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En óste estado de cosas, on dlciombro do 1970 loma posesión de 

la presidencia Luis Echaverrla, Irás unas olocclonos do un alto 

abstencionismo. La economla también se hallaba en rocoso, cada voz 

se pagaba monos por la malaria prima mexicana y so cobraba más por los 

productos elaborados con ella on E. U.: habla una rápida olevación do 

procios. 

Para suavizar la situación el Estado se propuso, on lo polJtrco, 

entablar una plática con los jóvonos o intoleclualos y en lo oconóm1co, 

elevar el gasto público do orden product1vo, luó la pollhca llamada ''do 

apertura". sa invitó a lar. inloloctualos a colaborar con ol gobierno. por 

ojomplo, Carlos Fuentes luó nombrado embajador on Francia. 

Sin ombargo hubo una inflación anual dol 27% quo desembocó en 

la devaluación del poso lronto al dolar. do 1~.50 .i 24.36, casi díll 100% 

So rodactó la Carla do los Dobéros y Dorochos Económicos (1972). 

aprobada por la ONU, pero sin mayor fuerza para hacer real lo que 

propon fa. So otorgó igualdad ¡urldica a la rnu¡or. so croó o! Instituto do 

Prolocción al Consumidor y ol INFONAVJT; so apoyó a la educacié1 con la 

creación de varias univmsidados, asl como la fundación do la Cinotoca 

Nacional. 

~Fuó un gobiorno de ideas progrnsislas poro divorciado do la 

roalldad conservadorn dol pals y sin conciencia do su luorza, ni la dol 

impe1ialismo". 

Como nunca el Cine do la época acusó los avatáros po1iticos. Trás 

los sucosos do 19G8, quedó en los asp!rantos a cinoa:itus una conciencia 

de su pals y su circunstancia, como ninguna otra generación la había 

tenido, y lo mismo sucedió con buena parlo dol público. Aumentó y so 

radicalizó el Cine lndepondlonto, teniendo un campo libro de expresión 

personal. Se trataba do promover un Cino do factura conlomporánoa, que 

a la voz rumplióra con fines propagandfsticos. El Cin1;;1 dobla reflejar un 

pals progresista, de gobierno popular y democrático. So ratilicó a Rodana 

Echeverrfa como director del Oanco Nacional Cinomatogré.flco, en donde 

so impulsó una politic11 de Clno real y ronovador. So creó la Cineleca 

Nacional, otra Escuela de Cino, El CtJnlro do Capacitación Cinomatografica 

(C.C.C.), se lretó de absorber al Cine lndopondionto 

y se promovió al Cine do Autor, asf como ol cortomelraje, creándose el 

Centro da Cortomatrajo y el Oocumenlal. 



Fué el intento más serio do transformación en al Cino Mexicano 

que se ha emprendido hasta la fecha. Para fines del sexenio descendió 

notnblomonta la producción, aunque muchas do las pollculas so 

estrenaron en salas destinadas anteriormonto al Cine E)(!ranjero y su 

temállca despertó Interés en el público do claso media. 

Lo que aniquiló a la Industria Cinomalográfica luó el hecho do quo 

on 1977 la Sra. Margarila Lópoz Portillo so hic!orn cargo do la ración creada 

Dirección Goneral do Radio, T oto visión y Cinomatogralia; so inició una 

roorlonladón do la lnduslna Cinomatográlica, poro ósta voz guiada hacia ol 

retiro do\ Estado do la producción sogún las diroclivas dol Fondo Monolario 

lntornacional. Fuó una roordonación basada on al desconocimiento, la 

desconlianza y ta torpeza. Se protoridla prornovor un Cine familiar como ol 

do antaño, ol do la Epoca do Oro ( 1938 a 1 !)45 más o monos) , sin 

comprender qua se vivlan otras circunstancias. So liquidó la omprosa 

Conacito 1 y fln 1978 ol Banco Nacional Clnomatográlico. So sustituyó al 

Cine antorior por uno somipornográl1co, poblado do dosnudistas y a1búros 

popularos, del más bnjo nivel lomático y lonnal do toda la historia dol Cino 

Me)(icano; las salas do la lrontora do E.U. so convirtieron en el morcado 

principal y casi único dol Cine Me)(icano. Surgieron tas pollculas "piratas", 

filmadas al margen do los sindicatos; en 1978 so croó Telovidno, cuyas 

cintas sorvirian para promover a los artislas surgidos do la televisión. 

No es hasla 1983, durante ol gobierno do Mlguol de la Madrid, 

cuando el Cine Mo)(icano trata de comenzar a lovantarso , paro do manara 

muy lenta, os por ello que su rosurgimionto comh:rnza apenas a 
vislumbrarse hoy en dfa (los 90"s). 

Enlre los cmoaslas mo)(icanos más reconocidos do los años 70 se 

encuentran Arturo Aipsloin, Jalma Humberto Hormosillo, Jorge Fans, 

Fo!ipo Cazals, Paul Ledüc, Alcorlza, Olgovich. 

1. 1.2 El Cino Mexicano de los BO's y 90's 

Los años BO's representan una época muy dificil para et Cine 

Nacional, se agudiza la crisls, la cual es producto do : errores, vicios 
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perpetuos, politlcas inadecuadas e lntoroses creados en el medio 

cinemalográlico desda los aflos SO's. 

La participación Estalal dentro do la Industria Cinomatogrfllica 1uó 

totalmente negativa y se caractorizó por la gran corrupción, el nulo rospolo 

a los cineastas, los lavorilismos, la ausoncia do oilorfos en ol limtnciamiento 

de peHculas estatales. quo lracasaron on las laquillas y no rocuporaron su 

inversión. 

En el Cin•J Comercial no so dieron mayores cambios. los 

productores privados encausaron sus invorsionos en pollcutas 

cornorcia1os, quo so doslinaron a inmigrante::; latinoamericanos rosidontos 

en Esta.dos Unidos; pero la loy Sirnpson Rodino los arruinó ol negocio, ya 

que en las salas on c!onda so oxhiblan ostas cintas los policias do Estados 

Unidos apresaron a muchos brasoror.. 

So Inventa una nueva lórmuta: la producción do ~vidoohomos" y la 

trnnsforoncla do cintas mexicanas a video. Fiobro quo duró do dos a tres 

ni\os y el público terminó por cansarso dobido a la talla do calidad. Lo 

mismo sucodió con las pollculas cornorcialos, qua cada ~oz fueron monos 

aceptadas. Además, so plordon !os morcados on ol extranjero, existo 

pobredumbro tematica y poca calidad. so realizan productos ropotitivos: los 

subgéneros tratados son: narcotrálico, braceros y mojadoo, licheras, 

comedla urbana picaresca y aventuras violontas. Por otro lado, os 

indiscutible que el Cino Mexicano so vi6 soriamonlo nfoctado por la 

situación económica cr!lica del pafs. La producción indopondlonto tuó In 

única opción para una mayor hbro oxpros1jn de los cinoaslas. 

Fué necosana la croacion de cooperativas. las cuales 

representaron una nueva opción para podor producir Cino. Sin embargo, 

la lndustriaCinematográllca Nacional so canvir1i6 on sirnplo maquiladora do 

producciones extranjeras. La Industria do! Video creció a pasos 

agiganlados y 1ue una alternativa para los cinea<>las dosompleados. 

La solución a toda osta problemálica dosencadenada en los 80's 

lndiscutiblemenle ora a largo plazo. El cambio dobla estar en los jóvenes, 

quienes ya han demostrado grandes progresos en el dificil Arto de 

expresarse a través del Cine. Como prueba de olla tenemos una serie do 

realizac!onos recientes cuya calidad, gran conlonido y magistral realización; 

para constatarlo podrfa mencionarse a cintas como "Rojo Amanecer", 



"Gaby•, "Oanzón", "La Tarea", "Tequila", ~como agua para Chocolale", 

todas ollas dignas de representar al pals a un nivel internacional 

Como apoyo a osle resurgimiento vislumbrado en la fllmogralia 

nacional, en 1986 se croó la "Muestra de Cine Mexicano", colobrada cada 

año en Guadalajara; su ambientoy escenario os el idóneo para dar a 

conocer lo mejor quo se realiza on México. Esta brillante idea fue alentada 

por ¡armo Humborto Hormosillo. Es posible afirmar quo on astas momontos 

(90's) ol Cine Nacional vivo un buen momento, on gran medida grnc1as a 

una polltica racional do npoyo y do difusión a la producción do pellculas 

quo no tionon cabida on la llnoa df:I ensamblaje do In Industria tradicional. 

En el año do 1990 so ostronaron on México 361 pollculas. de las 

c:ualos més do la mitad eran ostadounldonsos. La producción nacional 

ocupó el segundo lugar con poco más dol 20~0 dol 1ota1 y ol rosto, un 27%, 

so repartió antro lilmos do olros palsos 

l. 1.3 Organización, promoción, distribución y 

exhibición do la lndustrm Cinematográfica Mexicana 

México cuenta ya con una industria clnomatogrtifica totalmonto 

integrada, tonlondo el Estado inlorvondón o participación on cnda una do 

las partos dol proceso industrial rospoctlvo. 

"El Banco Nacional Cinomatográl1co genera el 90% de la 

financiación cinematográfica y preGcido y coordina las empresas que 

lntogran a las diversas ramas do la industria: 

Producción: Estudios Churubusco Azloc;:i, S.A. 

Producción y Distribución: 

Distribución : 

Promotora 

Cinematográlica 

Mexicana. 

Pellculas Nacionales 

S. do R. L. de l .P. y C.V. 

Pelfculas Mexicanas, S.A. 

do C.V. 



Exhibición: 

Cinematográfica Mexicana 

Exportadora. 

Compañra Operadora do 

Tealros, S.A. 

Cmematográhca Cadena do 

Oro, S.A. 

lnvorsionos Aolorma, S A 

"(6) 

Procinemex, empresa qua so dodlca a la promoción y publicidad 

cinomalográllcas, es la do más rocienlo creación. "Toda promoción 

encierra una promoción anticipada del producto que so pretendo vender. 

Es por eso, qua desdo la lilmación do una pollcula. on ol Hsot" "o on la 

locación respectiva, dollon captarse lns osconas y los olomonlos de la 

pollcu\a y sus participantes, quo postorlormonto se darán a conocer 

publlcitariamonta." (9) En la actualidad Procinomox vivo y busca 

desarroUarse do los modios obtenidos por la explotación do las po!iculas en 

la telavlslón. 

Dentro do la distribución de tas pollculas nadonalos on o! pals, es 

preciso considornr la luorto y sostonlda compoloncia dol material 

extranjero, tanto on territorio nacional. como on las ñ.roas geográlicas 

donde operan Polfculas Mexicanas y Cinema:-" Para mo¡orar al hecho de 

que se prefieran laa pollculas oxtranjoras a las rrncionalus sorla 

recomendable hacer una solocc!ón más estricta do las pe11culas que so 

mandan A\ exlerior, muchas de las cuales son roalmonta oxcolontes y en 

sinnúmero da ocaclonos no so exhiben nunca en nuestro pals. 

•La televisión es considerada como un interesante y productivo 

aleado del Cine Naclonal, tanto en ol aspecto promociona\, como on lo 

relativo a rendimientos adicionales a la producción y distribución." ( 1 O) 

La exhibición os la rama do la lndus\rla cinematográfica a lravés do 

lacualserecaudalacasitolaUdad do los lngrosos do aquella, so emplea el 

mayor número de trabajadoras y tiene el contaclo inmodiado y constante 

con ol público. 

En la actualidad en México os indispensablo la construcción y 

operación de nuevas salas, ya que son muy pocas las que exislon y la 

mayorra de ellas carecen do una buena calidad. Eslo os un punlo 



importante a considerar, ya quo el triunfo se basa en la organización, la 

constancia, el orden y la limpleza y la calidad son factores doterminanles en 

ésto proceso. 

Para vender un producto, du;oño, idea, no basta con qua óslo sea 

bueno, os necesaria saberlo afrocer, ya quo en la mayorla de las acacianos 

la presentación de lo que so ofrece al consumidor constituyo ol mayor 

porconlajo do un rosullado positivo, os docir, do quo ol consumo so 

realiza. La misma ldoologla os aplfcablo a la exhibición do una pe'icula, no 

basta con quo un filmo sea bueno, es importante ol !ugar y la forma en 

cómo óslo os exhibido, para conlnbuir a su óxito on ol gusto dol público. Si 

a una buona policuta 

le agregamos un lugar adocuado para su oxhitición, podrla decirse que 

prácticamente gran parto del camino ya oslá rocorrldo. 

1.1.4 El proceso do elaboración do una pollcula 

Para la elaboración do una pollcula so doborán tonar on cuenta 

cinco elementos especlficamonle. Estos son: 

1. ANGULOS DE CAMARA; Una pollcula so compone do 

muchos planos. El ángulo da cámara delormina el punlo do vista del 

expactador y el 6roa CtJblorta on la loma. Con una cuidadosa olocclón del 

ángulo de cámara se puede intensificar la visualización dramé.tica del relato. 

Un ángulo olegCdo en forma descuidada puedo dislrn.ar o confundir al 

públlco, hadando la escena dillcil de comprender. 

2. CONTINUIDAD; "Una pellcula dobe prosonlar un !lujo do 

imó.genos visunlos, continuo, suavo y lógico, complomontado por ol 

sonido, doscriblendo el sucoso filmado do manara cohoronto."( 11) Lo 

conllnuldad decide ol éxito o fracaso do una producción. 

Una pelfcula con fallas en su continuidad, on lugar de atraer, ciislrae. En 

cambio una buena continuidad estimula al espectador a concentrarse on la 

narración, sin distracciones molestas. 

"Una pollcula es el registro do un acontecimiento real o ficlicío. El sonido 

pueda ser dié.logo y/o la narración, acampanado de música y efectos 
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sonoros. Los olomontos visuales y auditivos dobon integrarse do tal modo 

que se complementen de uno a otro."{ 1 2) 

3. EOICION; "La edición on el Cine puede compararso con el 

corle, pulfdo y montaje da un diamanto. Un diamanto en estado puro es 

irreconocible. El diamante en puro debo sor cortado, pulldo y montado, 

para quo su bolloza lnheronto so oprocio. Do la misma manera una película 

es la mozcla de planos extraños hasta que, al igual que o1 diamante, Go 

corta, pulo y monta.~( 1 3) 

Solo una buona odición puado dm vida a una pellcula. la adición elimina 

todo lo !iUporlluo-arranquos falsos, ovorlaps. entradas y salidas 

innocosarias, esconas extrañas, acción duplicada, tomas mal roalizodas. lo 

qua queda dobo lojorso on una narración conlinua, para quo capturo el 

interós del público y sostenga su atonción desdo ol principio hasta al fin. 

Una buena adición da variedad visual a la pollcula a travós do una hábil 

solección, o.rroglo y ritmo do planos 

4. ACERCAMIENTOS: "El acorcamlonlo es un recurso único 

dol Cine, solo a las peHculas permiten la descripción en gran oscaln de un 

fragmento do la acción. Un rostro, un objeto pequeño puado eloglrso do la 

totalidad do una oscona y mostrarse innundando la pantalla on un 

acercamionlo."( 14) 

Los acercamionfos hacen posible la doscripdón do fragmentos delallados. 

Un buen acercarnionto filmado correctamente y bien editado, puedo 

aumentar el Impacto dramático y dar claridad visual al ovonto. Siendo ol 

acorcamlonlo uno do los recursos más poderosos con que cuenta ol 

realizador, so dobo reservar para sof'lalar puntos rolevantos en la historia y 

se debo do considerar desde el punto do vista artlslico y la edición. 

- Modlum Close-up: Do la milad del tronco hasla arriba do la cabeza. 

- Hoad and Shoulder Closo-up: A partir de los hombros hasta 

la cabeza. 

- Hoad Close-up: Unicamente In cabeza y ol cuello. 

- Chockor Closo-up: Incluye la barbilla y termina a la milad do la 

frente. 

5. COMPOSICION: "la composición correcta es la organización 

de alomentos pictóricos para formar un lodo unilicados y armónico:( 15) 

Se compone cada vez quo se coloca un actor, una pieza del decorado o un 

objeto. 

25 



Vor una pellcula es una experiencia emocional y por ello, la forma en quo 

las escenas so componen, iluminan, fotograllan, Interpretan y editan, 

deben motivar a una reacción dol público de acuerdo a al Intención del 

guión. 

~La composición no debe emplearse para registrar imágonos plaslicamenle 

bellas, carentes do significado. Do todas las reglas quo conlorman la 

creación cinomatográlica, los principios de la composición son los mfls 

llexibles."( 16) 

La composición refleja el gusto personal del camarógrafo: SI poso e 

antocedonlos artfslicos. buon guslo. un rnntido innalo para al oqullibrio, la 

forma, el ritmo, el espacio, 1a5 llneas, los tonos, o si por el contrario os 

poseedor do una monlo mecánica y con hm1ladas incllnacionos artísticas. 

Los elomontos principales qua integran la composición son: llnoas, 

formas, valúmonos y mavimionlos. 

Para la elaboración de la policula anta toda so necesita una historia, 

un guión oscrilo, ya soa por un oscrilor particular o en muchos cosos por ol 

mismo director del filmo. 

El productor as ta persona encargada, como su nombro lo indica, 

de producir la pellcula, hnanciarla o conseguir el prosupuosto necesario 

para la producción. Al productor lo sigue la faso de proproducción, el cual 

tJS seguido por el casling de actores. En seguida so oncuontra la etapa dol 

diseño do producción, dirigida por ol geronlo do producción y donlro do\ 

cual so toman en cuanta: Esc011ografia, locaciones, vestuario, utilerla y 

efectos especiales {batas, gonto que haga acrobacias). 

El diseño de lilmac16n so encuentra en manos dol asistonte do 

producción. 

Para llevar a cabo la lilmación, se debo proseguir con un cierto 

orden, comenzando por las locaciones on exlerioros, slgulondo después 

con las Interiores, filmando primara las osconas que sucedan de dla y en 

seguida las escenas nocturnas. 

Todos los olementos que conforman el disoi\a de producción 

deban estar prasentas durante la lilmaclón y una voz filmada la palfcula, 

ésta so manda revolar al laboratorio, se sacan los nogalivos y una copla dsl 

trabajo. El sonido se greba aparte. Después so prosigue a sincronizar el 

sonido junto con la pellcula, pera continuar con la edición. 
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la ed/cleon es la parto més tediosa en la elaboración do une 

película, puede llegar a durar hasta sois meses. Para facilitar la labor del 

odilor eldste el trabajo realizado por el conlinulsla, quien so encarga de 

marcar que escenas son buonas y cuales no lo son. 

Una voz editada la polfcula so hace una mezcla do sonido; so saca 

una Impresión óptica (para ol sonido) y so imprimo ra polfcula, con el sonido 

ópllco a un lado. 

Asf puot>, tenemos onloncos qua ol equipo de producción oslá 

compueslo por : 

1. Productor, Director, Escritor y a vacos estrellas 

2. Geranio do producción. Asistentes do producdón(son 

Iras), Director de Arto (on Estados Unidos hay un 

puesto arriba: Production Doslgnor), quo da la 

lmltgen do la polfaila, como so va a vor n través del 

Jenla y además suparvhm ia esconograffn, vootuarlo 

y utllerfa, Escenógrafo, D1soñador de vestuario 

y Utiloro el Fotógrafo que se encarga do la 

cámara, el Sonidista, ol Conlinuista quien t>O encarga do 

supervisar ol guión, ve quo las tomas estén an 

continuidad checa quo dlálogos se dijeron on cada 

escena, además do lomar tiempos; ol /ofo do S!all, el 

Eledrlcisla, el Maquillisla, y por supuesto los actores. 
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CAPITULO 11: EL CARTEL 

2.1 1 Quó os ol Cartol? 

2.1.1 Dolinicionos 

•s Cartel os algo pormanonlo, croallvo y la crealividad so lleva, no 

sa ensena asl como asr, se sugiero, so explica y so cultiva mediante la 

enselianza de normas generalas y do ojomplos concretos" ( 17) 

"Una llamada de atención" 

•un grito en la parnd" 

"Un puñetazo en ol ojo" 

Slmplemento una !arma da comunlcación visual. 

Su fin, como ol de cualquier mensaje do comunicación visual o 

publlcltario es la promoción o venta do ideas, productos o servicios, para 

conseguir como fin llamar la atención, olroclondo un contenido psico· 

flslco, que fije ol recuerdo de lo anunciado o inscilo a la acción. So trota do 

fijar el recuerdo modianto una lm.O.gen llamaliva, comprensible y persuasiva 

So podrla comparar el Cartel con lo qua es un tolograma. un modio 

de comunicación entre ol comprador {emisor) y el púbHco (rocoptor); y os 

también un Intermediario entro ol público y ol ar1isla, conlribuyondo asl a la 

dllue.lón do nuevos conceptos artfsUcos y a su consumo, remarcando asl la 

gran Influencia que el Cartel recibo dol arto on gonoral. 

•e1 Cartel os un vehfculo publicitario, cuyo contenido os 

eminentemente grálico, llamativo, compronz!blo y persuasivo: su 

Información debo entrar visualmente. captarse al paso, para asl lijar el 

recuerdo y promover la acción en favor de la idea, el producto o el servicio 

qua so esta anunciando. Su lectura global dobo hacer comprenslblo todo 

su significado.• ( 16) 

¿Ou6 slgnllica fijar el recuerdo? 

El Cartel debe ser llamativo. grállco, compronsible y persuasivo, 

slmplemente debe llamar la atención do la gente. 

Paracaptarlaatenclón da la gente os importante hacer incaplo en 

que existen dos tipos do atención: 

1. Atención do orden sensitivo 

2. Atención de orden emotivo 
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La atención sensitiva es de carácter psico-llsico y so produce 

lndopendlentemente de nuestra voluntad, es espontánea o inconsciente. 

En cambio la atención emotiva es de carácter pslquico, obodeco a un acto 

razonado y es voluntaria o conscionlo .. 

En la atención espontánea es dotormimmto la inestabilidad, por lo 

tanto, no es duradera, digamos quo gracias a ella ponemos la atención 

sobre un Cartel y después un ruido sustituyo nuestra atención anterior. En 

cambio en la atención voluntaria, que os acliva, lntmviono la inteligencia, la 

comprensión, el juicio. So mira do un manera acliva, observando, 

razonando, porsiviondo rnalmonta ol coritontdo dol mensaje. En un Cartel 

axisle, pero os lugaz. 

Existan algunos locloros importanlos, contenidos en cualquier 

representación grñfica quo son promotores do la atención esponllmoa, y 

estas son: 

!alarma 

oltono 

olco!or 

el conlrasle 

oltamaño 

la luz 

ol sonido 

ol movirnionto 

Es lmportanto considerar a la molivaclón humana, como un 

elemento básico para mantener la atención. 

Para fijar ol recuerda e!I nocosaria: 

·la visualización do la parte gráfica 

·la intensiHca.clón dol valar gráfico 

~a asociación do ldoas 

~. slntosls, claridad y rnpldoz de comprensión 

Aunado a esto,que el texto escrtto so reduzca a lo imprescindible 

(nombre, frase bravo, dirección) y que et resto do la lnlormación lo do la 

lmllgen; obtenemos como resuttado un b\Jon Cartel. 

Asl podemos concluir que un buen Cartel sa oxpllca. comprendo y 

recuerda por la im6gen. En él, ol toldo no lleno sontldo sin la lmégon y la 

lm6gen no lleno senlldo sin el texto. 

Las medidas corrientes dol Cort&l son: 

70 X 100cms., 50X 70 cms., 35 X50cms., para el Cartel Valla 

3X4mts. 

·•una cartelera debe ser para la vista lo quo un grito os para el 

oldo' (19) 
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Otras delinidones para el Cartel. .. 

CARTEL del francés Carta!, yóste del Italiano Cartello de carta. 

PAPEL pieza do tela o lámina do airo material, ascrita, que 

contiene noticias, anuncios, propaganda, ole ... y quo so exhibe 

eventualmente. 

PAPEL ENCARTONADO con !otras, silabas. o palabras on 

grandes caracteres, quo sirve en las oscuo\as para ensoñar a loor. 

HOJA por lo general do tamaño grande, improsaon uno o varios 

colores, en que so anuncia alguna casa (acto, fiesta o acontocimionto), so 

da determinada orientación o inlormación do carácter púb\lco. 

·e arto on la publicidad no respondo a una idea do lo bello on si 

mismo, sino a una noción do utilidad, la bo!loza do una publicidad no es In 

belleza simple del objeto porfoctamonto adaptado a sus linos" Robert 

Guerim 

2.1.2 Dosnrrollo Histórico 

Hay quienes consideran al primor Cartel que existió a un papiro 

oglpclo en el quo so anunciaba la pordlda de un lote de esclavos o la 

ColUmna del trajano de Roma, 500 a.c. . Sin embargo, aunque estos 

tuvieron cierta relaclón con los Ca.r1elos publicitarios, no son Cartolas 

pubDcltarios. 

Podriamos decir quo la historia del Cartel es brovo, comienza entre 

1060 y 1890, cuando so Instalaron lns primeras prensas \!lográficas, 

permltlondo reproducir en color y on tamaños grandos. Et francés Julos 

Cherél, el Inglés Fred Walkor y o\ suizo Lüth son los primeros artislas qua 

pintan carteles publicitarios, os doclr, Imágenes llamntivas para ser 

reproducidas a tamaños grandos, pnra ser vfstas a cierta distancia, para sor 

pintadas en colores vivos, slmplHicando las formas, con rotulas ordenados, 

fácílmento legibles, ofreciendo en conjunto y en slntesis una ln1ormación 

f/Jcilmente recordable. 



Cherét, el mé.s conocido do los tros mencionados, lué el verdadero 

promotor del Cartel. Pintó docenas de carteles que imprimfa en su propio 

taller de lilograHa, el más importante do Paris on osa época. 

Son cétobros sus figuras de mujeres alegres, oncorcetadas, 

luclondo grandes escotos. Croo una oscuola seguida por grandes 

cartelistas como Grossol, Stoinhoin, Grionon en Francia, Duclley Hardy on 

Inglaterra: can nota.bias rominlconcias on la manera do pmtar do los 

improslonislas. 

La siguió Toulouso Laulroc, quien pinla su primor Car1ol para o\ 

Moulin Rouge en 1891. Capta roalmonto el Arto y la técnica dol Cartel, 

aportando on algunas do sus obras una composición, una lorma y un 

colorido que todavla hoy pueden sor tomadas como ejemplos do buenos 

carteles. Su estilo es un rollojo del japonismo copiado por los 

lmproslonlstas, prlncipalmonto por Dogas, después Van Gogh, Gaughln, 

BonanJ .... ; unn pintura hecha por planos, sin apenas sombras, rocorlando 

a voces sobre ol fondo, tondiondo a la srn1osis, sangrando las figuras para 

ofrecerlas en planos modios o on primeros planos. 

En el año 1893, on E.U., con un estilo muy libre y peraonal destaca 

Will H. Bradley. En 1894 aparecen en Parls los primeros carteles de 

Alphonso Mo Muncha, olroclendo una muostrn dol Modorn Stylo, con 

volutas, olfpses y serpentinas, enlazando flores con orlas y cabellos de 

mujer. La riquozaplásllcado sus carteles Uogaal sumum cuando el oro y la 

plata aparocloron imprnsos en algunas do sus famosas afllchao. Son 

conocidos y recordados sus carteles para ol papel do lumar Job, y 011 

especial los do lormato alargado anunciando reprosontaclones tealralos do 

Sarah Bornhardt. Sus car1o!os son considerados las mejores creaciones 

publlcitasias de la época. 

Et modom Stylo o Art Novoau tuó seguido por el Italiano Villa y por 

A. Hohonsloin. En Austria sobresale K. Masar, on España Ramón Casa 

(Cartel "Anls del Mono") y Santiago Rusinol, \Jtrillo, Campo. 

La historia del Cartel siguo paralela a la Historia del Ar1o. En el siglo 

XIX dominan tos lauvislas, herederos dol Impresionismo (pintan rojos, 

verdes, azules saturados. intensos, crudos, con los colores más vivos, tal y 

como salen del tubo). Ahl ostAn Van Gogh, Gaughln; aparece el Italiano 

Loonetlo Caplello, sus carteles pare el Vermout y ol blter Cinzano, el de 



"Lethormogóne" y el de la Rana do! Agua de los Solares, quo dió tono a la 

calle de Sevilla (da Madrid) y un lelón rodanlo dol Toalro do la Comedla. 

En esta misma linea fauvista cabe cilar al americano W. Elms y los 

alemanes Golha y Houlwoin. 

En España on 1911, Aalaol Poragos omploza a sor figura y en los 

años 30s domina la osconn dol Cartel español junto con Bartolozzi. 

dospuós Federico Ribas, uno de los mojaros cartollslas qua ha lonldo 

España. 

En 1912 ornpioza a surgir Picasso yol cubismo, ol cual va a dominar 

en todas las artes hasla llagar al Cartel. El cubismo llaga con cierto 

fanatismo en los carteles del inglós Me Knight Kauffor y ol húngaro Berony, 

y después con monos agresividad on los dol /ovon artista francés 

Cassandro ·el mejor cartelista dol mundo do los años 20s a las 40s. 

La producción do Cassandra os oxlraordlnaria on cantidad y 

calldad. Primero lnflurdo por el cubismo, ordenado y goomélrico, después 

respondo al construcl!vlsmo do Bauhaus, tenla sobro todo ol impaclo 

gráfico qua requiero el monsajo publicilarlo puosto en la pared. Usa la 

perspec11va, croando primeros planos ngrosivos, respondiendo a una 

definición popular dol Cartol, "Un grito on la parad". Un ojomplo os ol Cartel 

de "L'Allanlique", al de Dubonnot. 

Las primeras imágenes lolográficas aplicadas al Cartol aparecon en 

19íB, destacando Nagy, Vox y Heartfield y surgen los primeros carteles 

propagando aspectos soclales o Ideas polltlcas. 

En 1923 resalta ol cartelista Inglés Edward Wadsworth. de eslilo 

absolulamonle "Op·Art\ y on osa ópoca lrlunla on España Fodorlco 

Ribas. 

Los cartolas que Ilustraban con precisión los nuevos recursos 

mocénlcos do! siglo XX no agolan el campo del diseño realista; el roaltsmo 

se usaba para anunciar productos de gran calidad y con ol grabado era 

posible transmitir hnagenes fieles de los mismos. Sin embargo a fines de la 

Primera Guarra Mundial la folografla comienza a sor acoplada on los 

carteles y la publfcldad comienza a adaptar una presentación naturalista 

siguiendo la Hnoa docoraliva del oslilo Art Nouveau, los carteles depondran 

más de las demandas dol comorcio (on E.U.) y on 1941 osto proceso habla 

conseguido minimizar los efectos de les estilos europeos que hablan 

llogado a E.U. a finos de la década anterlor. 



A partir da ésta época el !actor más importanle lue la influencia de la 

publicidad fotográfica, y asl. también en Europa. la lotogralla comienza a 

ejercer su inlluencla sobre el disoño de los cartolas. Artistas como Moholy· 

Nagy expresan sus Ideas no sólo con lápiz, sino también can la cámara. la 

fotograffa y la tipogralla comienzan a caminar tomadas do la mano 

Entro 1930 y 1945 adomás do Cassandro doslacan on Francia 

Cardú, Colin y Leupot, en Norte América Bon Shahn, y on España Moro11. 

En o\ nño do 1947, dontro do un estilo manierista, pintando como 

lo harla la cámara lotográfica, con innogablo sentido poó\ico, aparoco on 

Suiza el gruµo da dibujantes do la Escuela Bas1loa· Horbert Lounin lo 

encabeza, seguido do Brun. Henry Bolson; surge ol Surrealismo dol 

Inglés lewllt·H1m, y como reacción al estilo fotográf1co do los suizos 

aparece el Cartel cómico loupin adnpla la fórmula cornica, al igual quo los 

ingleses Eckersloy y Soar1e, ol lrancós V111omol y R Savignac 

Los surroalislas lamblón usaron los rnólodos dadafslas do 

yux1aposlción y la sorpresa, C>'porimentando ni ver una asociación insólita o 

lnosporada do olemonlos ro alistas El Surmlllismo podría dolinirso como la 

revGleción de una nueva dimonsión do la realidad, cuando so prescindo de 

la lóglca racional para sustiluirln por una asociación mbilraria da imágonos 

del mundo real. 

la lnlluoncia del Surrealismo sobro los cartolas pasa por dos lasos: 

la primara que va do los años 20s hasta el final do la Segunda Guerra 

Mundial, y la segunda, quo comienza on los años 50s y aún no ha 

terminado. En la primera fase hubo una cita dirocta y liol dol movimlonto 

Surreaiista, y la traducción a tórminos publlcllarios queda al nivel do la 

decoración, espodalmonto tealral. Durante la segunda 1aso se ojerco la 

influencia de la terrible guarra y la lnquietanle paz que siguió. Claro que 

hubieron excepcionos como el Surrealismo llrico producido por los Push 

Pin Studlos on los años 60s, que rocuorda la inocencia decorativa do 

1930. El lengua¡o simbólico surrealistn acompañó al Cartel desde 

entonces. 

La caraclorlztica principal dol periodo posterio a la Segunda Guorra 

Mundial os ol intenlo de enlazar con los carteles do los años 30s. En las 

años 60s el disoña de carteles, dobido casi siempre a artistas 

proleslonales. so convierte en roceptor do inlluoncias trplcas do una época 

~o Incertidumbre y adapla una aproximación más erótica y emociona\ en ta 
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publicidad visual. Un ejemplo do ello es el componente "nogro" del humor 

surrealista. 

Hans Folkp!nta on 1963 su serio do los cartolas abstractos para ta 

Feria do Laussanee. En llalla Piattl rememora los colaros y los contornos 

subrayados del fauvislo Rouan; Wotli, on Suiza croa sinfonías do color 

cercanas al puntillismo de Souvot. Mientras en Polonia Jan lonka y on 

América Milton Glasor crean un nuovo ostl!o do ilustración actual, con 

reminiscencias del Modorn Stylo dol 1900, con un oslllo propio, dospuós 

nuevo, más extrntio, mfls brillanlo, apoyado on los collagos do! Pop Art, y 

en la ingenuidad y fidelidad gráfica del comic. 

Aparece una par1iclpacl6n imporlanlo do artistas japonosos. 

Marcada tendencia ni trabajo on oqulpo. hay un director artlsUco, además 

de un artista creador. Cílrtolos realizados por dos y hasta Iros grafislas, 

aparoctendo los Iros como autoras. Como o]omp!o so puado citar a Glaser, 

quien fonnando oqulpo con Forbos y Gill trabajaron on los ostud1os Push 

Pin do Nueva York. 

En Espat\a a pwtir do los años 60s ol graflsmo y o! Cartel adquloren 

cada voz más calidad artfstica y publicitaria . En 1962 so funda on 

Barcelona "Grallstas, Agrupación Fad", y on Madrid al ~Grupo a~ · ambas 

entidades se proocupan por la dignidad do la prolesión y las roalizaclones, 

en ospacial, ol Cartel. En los años sucesivos surgo una sorlo do buonos 

cartelas llm1ados por Pla Narbona, Huguet, Domonoch. Giralt, Mlracho, 

Albas - Crous, Homa. J. Poza ..... 

El Postor surgo por ol año 1967 como !arma de pratos1a e 

Independencia (al Igual que los movimientos do cambio y modemlzeción 

que actualmenle están ocurriendo en paises como la UASS, Yugoslavia, 

Rumania, Polonla .. )do rechazo de cánones y formas preestablecidas. El 

Pos1er es un Cartel decorlitlvo sln ningún !in comercial. Es un Cartel que 

los Jóvenes cuelgan on sus recllmaras, con reproducciones do cartolas 

antlgOos, do !dolos, do héroes o ldoas socio • politlcas. 

El Postor, inventado En Londres. Inglaterra, on la callo Camaby (el 

precursor fuó Aubroy Beardsley), llano un oslilo do dibujo Inspirado en las 

Ortas y rotulaclonos del Modorn Stylo, con mezcla do grallsmos hlnduos y 

ornamentaciones de los años 20s, presentando imágenes do •day· 

dreams" o aluclnaclonos (parecido al oslilo dol cartelista Alfonso Ma 

Muncha). Postar slgnllica Cartel, alfiche on francós slgniflca Cartel, 
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Manllesto en Italiano, Plakot en alemán, Cartaz en portugés y en griego 

Pichokolima diafimissoason. 

El Cartel de Joan Miró es considerado do los mejores creados 

entro los años 1960 y 1970. No es publicitario, no llene toorla, ni técnica 

de la publicidad, poro logra un gran Cartel. 

Es importante señalar como caractorlzlica do la publicidad do los 

años 70s el uso do una erótica imaglnorla surrra1ista, la cual hizo que a su 

lado los cartolas de preguerra parecieran lnocenlos y discretos. 

Asl mismo, la evolución do! Idioma popular que tanlo habla inllufdo 

en el diseño do cartelas. recibió un impacto que supuso al croc\mlonlo en 

dimensiones do oso mismo diseño. El mojar ejemplo de olla son las 

grandes carteleras do E.U .. Comienza a prodominar el estilo realista y la 

necesidad do "grilar más alto". También on arquitoctura, on las fachadas do 

las callos so croa una forma do decoración urbana, basada ontammonlo en 

el idioma popular; un o¡emplo son los ospoctaculares quo so ven on las 

callos. 

El mundo ar1i!icial croado por el publicista a par11r de la realidad ha 

producido su propia mito:ogfa y so espera que el público lo acepte como su 

realldad. So croaron grandes tablones de anuncios on oi paisaje y la 

combinación del mundo natural con la ímágen roaUsta agrandada. 

2. 1 .3 Historia del Cartel Clnomatogrélico Mexicano 

En el año do 1886 tuvieron lugar las primeras exhibiciones de cine 

en la capital da nuestro pa{s. Fuó la primera voz que el público mexicano 

tuvo acceso a ose invento que marcó por comploto a la saciedad moderna: 

el cinematógrafo. 

De acuardo a Aure\io do las Reyes. cuatro años después, en el 

año do 1900 ya se hablan abierto més de 20 salas en la ciudad de México. 

Para anunciarse, las empresarios recurrieron a cuanto modio encontraron a 

su alcanza: gacelillas en los periodtcos, volantes, cartelones y convites. 

Los convites eran una manara ruidosa do llamar la atención: se alquílaban 

músicos o grupos de muchadlos gritones para recorrer las calles al compé.s 

do la música o del estruendo de cohetes y cencerros; invitaban de viva voz 
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a asistir al espectáculo y repartfan programas do mano. Poro, debido al 

escándalo que originaban y a petición do los vecinos. las autoridades 

intervinieron y los prohibieron (1907). 

El auge del cino, desdo sus primaras exhibiciones, hasta el 

momento on que se convirtió on aconlocimiento cotidiano, osluvo 

acompañado do formas do publicidad muy variadas, dasde lfloros, tiples, 

payasos, variedades, hasla acloros y músicos, qua amenizaban los 

inlarmodios do las proyocciones. 

los omprosarlos, empozaron a anunciarse on las parados de las 

calles, por medio do carteles qua conlenlan una detallada doscrlpclón del 

progrwna, los horarios, precios y rocomondacionos y los únicos recursos 

grAflcos da osos carteles eran la lipogrália, do diversos formas y tamaños, y 

on algunos casos la folograHa. También usaron litograffas frnncesas, que 

bien pudieron haber sido los primores cartolas artísticos do cine a los que 

luvo acceso el público mexicano. 

En la prensa olrocfan a la venta cartelas extranjeros: on marzo 15 

de 1906 apareció un anuncio de aparatos Patlul, Edison y 

Proyoctograph, pelfculas colizadas por metro, vistas fijas iluminadas y 

•cartolas a colores para anuncios a $4.00 la docona•, puestos en venta por 

la Compañia, -rhe American Amusemonl". 

En esto ambiento. los muros do la ciudad so cubrieron do cartelas 

yen 1913 se reglamentó la fijación de los mismos sobre tableros ubicados 

on lugares previamonto autorizados. 

Se encontró un programa de mano de 1906, que pocirla marcar el 

Inicio de la participación dol artista grAtico do Móxlco on la publicidad 

cinematogrélica. El Programa, ilustrado por el grabador José Guadalupe 

Posada anuncia el •selecto y costoso repertorio de hermoslsimas vistas de 

grM duración y sorprondenles transformaciones•, que con el lflulo de "La 

Gallina de los huevos do oro•, so prosenló en el toalro Guillermo Prieto, ol 

domingo 1 oro da abril do 1906. 

Existe otro programa del mismo teatro, pero do 1909, también 

Ilustrado por Posada o impreso en la tipogralla "El Ubre Diario", que 

anuncia •El Vasublo de Nápolos o "Los últimos dlas do Pompeya", como el 

"estreno de la grandlostsima vista do 400 metros de largo", y muestra a un 

hombro con una doncella desmayada en sus brazos. huyendo do un 

enorme volcán en erupción. Para la misma pelfcula se usaron anuncios 
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pintados en mantas quo so podrfan considerar anlocodontos do Jos 

"grandes anuncios murales para la publicidad cinematográfica", reseñadas 

como "novoctad• on El Universal de mayo 12 do 1920. 

Sobro Pasada se ha escrito mucho, pero cito aqul un párrafo on lo 

qua a carteles se refiero: 

"Los diseños populares do las hojas volanderas dol siglo XIX, quo 

lralaban do las huidas do los criminales, dieron un raralolo astillstico on laG 

dosvenluras ilustradas por los primilivos oxvotos que se llovoban a las 

lgk)Sfas italianas do la misma epoca. Todas éstas imágenes improsionantos 

se reunieron on un todo con la notable obra gráfica do Jasó Guadalupe 

Posada (1851-1913), quien añadio al caractor dramálico del género do fa 

tremonda fuerza expresiva del Arte MeX'lcano~. ( 2 o) 

En las Ol<hibicionos de Octubre do 1910, do las fiestas del 

Centenario do Salvador Toscano, so anunciaron con impresos sobro papo/ 

tricolor, con la bandera nacionaL 

Se conoce poco sobro el Cartel on Móxlco dosdo la Revolución 

hasla el año de 1930, sin ombnrgo, se puedo suponor quo su evolución 

fué paralola al surgimlenlo y consol!dación do una Industria nacional que 

toma mayor fuorza a partir do esa fecha, con las pclfculas de Bl'liumonlo. 

La Aevoluclón !rajo cambios imporlenles y la roelizaclón da 

pellculas an lugar do los hachos, sacó o la luzol nombre da los realizadores 

como Salvador Toscano, los hormt:mos Alva, Julio Lamadrid y Enrique 

Rosas. Do esa época so conservan algunoo cartolas realizados 

básicamente con tipografía; la sobriedad do éstos so prestaban a 

confusiones, y asr tonemos qua pnra ol estreno do "Conspiración", en 

1917, los cartolas quo on las calle.o:; anunciaban la pellcula, causaron fuorto 

Impacto entro los ciladinos. pués en modio del dima do tensión polflica 

que vivía el pala, Ja propaganda dacia: •ttay una conspiración on México, 

so descubrió una Conspiración". 

Los empresarios fueron incorporando más olomenlos a sus 

promociones, como por ejemplo, un teslimonlo fotográfico usado on 1929 

por el empresaria Federico Bouvi para anunciar la palfcula •4 do lnfMterla" 

(un automóvil transformado en tanque). 

Esto tipo do publicidad (producido aun on años recientes) es 

considerado por J. Barnicoat como ncartelos tridlmenslonafes, 

pertenecientes al mundo surroa/ista•. Las primeras exhibiciones. como ya 
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se mencionó, so anunciaran con carteles formadas únicamente con la 

lipografla que las diferentes Imprentas armaban, usando sus "familias" do 

distintos tamaños para destacar lo nocosario, y esa tlpagrafla a vacos so 

ímprimfa con alguna lolografla, poro el diseño nrtlstlco en el Cartel no lo 

encontramos sino hasta los Inicios do los años 30s. en trabajos do lilogralia 

acolar. 

A mediados de los años 20s y hasta 1935, más o monos se 

produco otro lipa de publicidad donde si lnlorvione al artista gráfico: las 

pequeñas cartullnas Impresas genoralmonto con grabados, a 2 Untas y 

recortados. De osa época so conservan los trabajos dol artista o irnprosor 

Zúñiga, quien roalizó gran cantidad de disoños para los diforontes cinos de 

la ciudad do México: Rogis, Palacio, Torosa, Olimpia ... 

Algunas do las imprenlas de entoncés quo realizaron publicidad 

para ol cine fueron las do Zúñlga, Fotagrabador, Campos y Hermano, 

Utogralla Estampa, Lltogrnlfa Margado, Tostado y Auza Homándoz. 

En los años 30s encanlramos rolorencias do tres dísef\adares: M. 

Caro, conocido salo por su firma on el carta\ qua ronllzó on 1932 para la 

pellcula "Sobro las Olas•. El caso del artisla Romoro es el mismo, diseñó 

un Cartel en lilogralla de dimensiones poco comunos, 190 X 09 cms., 

lmpresó en lo Litogralla Estampa, para anunciar la pollcula "La Golondrina", 

dirigida por Manuel Controras Tarros on 1938. En esa época se inicia la 

trayectoria publlcilaria clnemalogrélica do Juan Antonio Vergas O campo y la 

de Emosto Garcla Cabra!. 

Como pionero do la publlcldad cinematagr8tlca organizada 

encontramos a Juan Antonia Vargas Ocampo (1890·1955), escritor y 

dibu]anlo, fundador do varias revistas y colaborador del periódico Excolsiar 

on sus inicios. Realizó la publicidad do la primera poHcula sonora mexicana 

•santa" en 1931, y so lo considera el creador de la Escuela Publicitaria 

Clnematagréf\ca do México, a la cual dodlcó 25 años. Con el so formaron 

muchos publiclstas y diseñadores como José y Leopaldo Mendoza, José 

Luis Palafox, Roberto Luis, Eduardo Urnafz, Juan Antonio y Armando 

Vargas Brkmos, entre muchas otras. De los diseñadoras qua se 

1ormaran con Juan Antonio Vargas Ocampo, su hijo, Juan Antonio Vargas 

Brlanes (1919·1970) esludió, dibujó y disoñó en la Escuela de San Carlas 

y despuós se porfoccionó en E.U. Junto con su padre fonnó le agencia 
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Publlclslas Asociados, trabajó para diversas compañias publicitarias y 

ocupó Importantes puestos on Ars • Una y 

en la Sección 46 do! Sindicato de Trabajadores do In lnduslria 

Clnematogréflca, quo agrupa a los trabajadores do la publicidad 

cinematográfica desdo 1940. 

A partir do los años 40S so lnlonsilicó la producción do cartoles y se 

incorporaron a su disoño diferontos artistas. Sumándose a los artislas ya 

moncionados so dioron a conocer otros como Marco, Corzo, y Cadena M., 

soudónimo éste último do Hóclor Falcón, caricalUrisla de prolosión desde 

1929 y que intorvmo en la cronción do cartalo~ cinomalográficos, do los 

quo so conservan ol que disoñó para la pollcula ~La Olra" do T1.oborto 

Gavaldón (19461 

En ósta dócada so inicia Antonio Caballero. do lormaclón 

autodidacta; su primor trabajo como dibujante fuó para la M.G.M. y durante 

su colaboradón con Ars • Una, olaboró la mayor parte de los carteles p¡ya 

las póhculas da Clasa Filrns, muchos do los cuales ni siquiera llnnó. Olros 

disoftadoros do OSD ópoca son Carlos Voga y Eduardo Obrogón, quiones 

también roaliznron anuncios do gran tamaño para las entradas do los dnos. 

La aparición de tos caricaturis1o.s on el Cartel Mexicano luó la 

respuesta cohoronlo do la publicidad ni Cine Cómico; on los nfios 30s y 

40s participan dibujantes como Audilfred, Froyre, Garcla Cabra!, Guasp, y 

Puga Postorionnento, on los años 60s onconlramos n Carreña, Isaac, Kikl, 

Naranjo, Quosada, Rius. Vadillo, Hóctor Valdéz. El quehacer dol clno en 

los af\os 40s fUé enriquecido con los trabaios do Josoph y Juanlno Ronau, 

asl como los do José Sport, quienes l!ogaron a México on 1939, con la 

experioncia de una Intonsa labor en España y la lnlluancia do las corrientes 

quo predominaban en esa época. Joosph Renau, quion firmó sus carteles 

sólo con su apellido, fué director general de las Bollas Artes do su pafs 

donde desnrollo un trabajo de Cartel Polltico lmprosionante con una nueva 

técnica: e\ lotomontajo. Durante los años que vivió en r.itóxico elaboró 

numerosos carteles cinomalográficro y disenos para diversos medios. En 

Cuemavaca realizó un gran mural do\ que Joan Fontouberta dijó: "la 

di6spora del exmo llevó a Ronau a Francia y luogo a Móxico. A linos da 

1939 ya habla colaborado con Siquoiros on el mural para el Sindicato do 

Bectricislas, titulado •Retrato de la Burguesla" y al rápido entroncamiento 

r.on su pals do adopción lo llevarla a nacionatizarso al a.na slgulenlo. En 
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México conpaglnarla ltabajo de grAllca comercial (cclección de carteles 

cinematográficos) con colaboraciones editorlales y proyectos de mayor 

envergadura artlstlca'. ( 21) 

José Spert, nacido en Valencia España, muore on Móxico a los 44 

ai\os on 1950. Por varios años 1rabaj6 para Filmox, diseñando ol 60% de 

los cartolas do pollculas producidas por ésta empresa. Junto con los 

hermanos Aenau adaptó las nuevas tondoncias del Cartel europeo al gusto 

de la publicidad clnomatográllca on México, In que so apoyó durante 

muchos años en la popularidad do los prolagonistas, más quo en el 

contenido do las poHcutns o en ol prestigio de sus directores. Una 

excepción lué fll Cartel producidó por Sport para la po\fcula "Bol Ami" de 

Antonio Monplet (1946), do dibujos simplificado, doscrlpt1vo y 

bidimensional. 

El uso de los rostros do los artistas como toma conlral y constanto, 

quo se da en las cartolas dosdo 11nes do tos afias 30s hasta tos 6Qs, asl 

como el exceso do datos quo estorbaban o! lenguaje visual, da pio quo ol 

disof\ador cinomalográlico so ha visto lirnilado casl siornpro por ol critorio 

del contratante. 

Durante la "Epoca do Oro~ dal Cino Mexicano, oncontramos su 

dorado equlvelento para ol Cartel. En los Inicios da los 60s so da una 

lndolinlción en la concepción do\ Cartel: el Star Sistom eslá terminando y 

ésto se refleja claramente on la nostalgia y la búsqueda. La añoranza y la 

oxporlmenteción son la caraclorlztica de los cartelas qua corresponden a 

eso momento del Cine que oncontrarnos entro la "Epoca da Oro" y su 

resurgimiento sn la ópoca do los 70. En ésla época so incorporan algunos 

valores y otros so consolidan, como es el caso da los hermanos Armando y 

Raúl Martlnez Cacho. Armando es una de los cartelistas de carrera más 

permanente, comienza a fines do los sos, hasta la actualidad. Aparecen 

también los diseños de Marco Antonio Echovorrla y Francisco Cerezo, que 

tuvieron una producción tocunda on los años sos. Francisco Cerezo 

trabajó en Ari-Una Publicistas y on Procinemox y actualmente lo hace en 

Publicidad Cuauhtomoc. So ha dedicado par mé.s do 30 ai\os a los 

Carteles Publicllarlos y ha elaborado cerca do 90, enlro los que destacan 

los dlsenados para las pellculas •La Cucaracha" (1958), "Tarahumára", 

'Bellas do Nacho' y "Nachos do Cabaret'. 



En el comienzo de la década de loa 70, la historia dol Cartel 

Clnematogréflco Mexicano so ve inlluenciado por la reestructuración do la 

Industria Fllmlca Nacional. 

En 1969 se creo una institución publlcilaria "Procinomox", donde 

so formó un equipo do ilustradores y diseñadores quo estableció un 

cambio al darle un nuevo impulso al Diseño Gráfico con claras influencias 

del Cartel cultural polaco y europeo en general, no tanto on la !arma, como 

en el concepto, con un mensaje que presenta la obra anunciada a voces 

da modo critico o prepositivo, 

Entro los mejores oxpononlos do ésta época so encuentran Ralaol 

López Castro, Carlos Palleiro, Ralaol Hernándoz y Alvaro Yañoz; 

paralelamente so da la participación más Irregular de Holmut Bornhardt, 

Alborto Castro Lefioro, Bruno Lópoz, Gorm6.n Montalvo, Francisco Moreno 

Capdevilla, Abo! Quozada Auoda, V1conto Aojo y Armando Villagran, antro 

otros. 

Rafaet Lópaz Castro trabaló con Carlos Flores Heras, a quien 

considera eu maestro o iniciador en ol Diseño Gréflco. Se dedica 

princlpnlment& al Dlsoño Edilorial, trabajo para Procinomox do 1975 a 

1976. Tras ocho anos de ausencia regresó al Cartel Clnomatogrélico con 

•Frlda• y• ¿Cómo voz?", y on ambos exploró torronos nuovos: on el 

primero el uso del acrlllco y on el segundo la lotogralla croatlva. 

En 1978 se Incorporan al Cartol do Cine dos jovonas, qua hasta la 

fecha trabajan de manera destacada, Alvaro Yañez y Rafael Hemándoz, 

quien tleno en su taller mtls do achanta carteles, todos dentro del 

Realismo mágico, trabajo do Uustraclón, que según sus palabras, es •10 

reprosonlación gráfica de una idea, os una búsqueda 

craaUva, as Ir mfis ali~ da la fologralla'. (22) El Cartel do 'La casa del 

Pollcano• os representativo de la obra do esto autor. En la publicación 

suiza "Graphls Postor 1982: "Tha lntarnatlonal Annual of Postar Art', 

México fuó representado por al cartol "El recurso dol método", realizado 

por Alvaro Yal\ez. 

En resúmen podemos decir qua el desarrollo del Cartel 

Cinematográfico en México, muestra un paralellsmo coreano, con las 

altlbajas qua ha sulrldo la Industria dol cine y excepto los úlllmos años, so 

encuentra desligado de los Importantes movimientos ph\stlcos (pintura, 

fotografla, grabado) quo se han dado an México. 
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CAPITULO 111 



CAPITULO 111: DISEflO GRAFICO : ELEMENTOS 

FORMALES Y SIGNIFICATIVOS 

DE lÍN CARTEL 

3.1 Visión v Percepción Humana 

"Vor es pensar. Pensar os ponor junios al azár, pedazos de 

experiencia personal en un esUlo ordenado. Vor no es un talento innalo, 

sino una disciplina que puede ser aprendida".(23) 

Dr. Joshua Taylor 

Los seres humanos varfan en su modo de ver ol color y distinguir 

los diversos tonos, y en lo que huelen y saboroan 

Durante ol embarazo y en la vejez la sensibilidad cambia 

Ugeramonto al Irse alterando el cuerpo. Do igual manera las oxporiencias, 

expectativas, molivos y omocionos influyen lambién en lo que so percibo 

La percepción no os un reflejo absolutamente exacto do la 

realidad, no os un espejo, ya que por un lado nuestros sont1dos humanos 

no responden ante muchos aspectos do nuestro onlorno y por ol otro, ol 

hombre a vacos percibo ostrmulos quo no ostan prosontes; aáomás, la 

percepción humana dopando do oxpoctntivas, motivas y experiencias 

pasadas. 

''la percepción Implica muchas aclivldados cognoscitivas. Al 

principio del proceso percoplual al sujeto decido que atender. Siempre 

que se pana atención se oslá en mejores condiciones para encontrar 

sentido on la información quo so rocogo, pnra asociarla con las 

experiencias pasadas y rocordarla posteriormente. la consciencia lambién 

Influyo en la percepción, al Igual que la mamaria, ya que durante la 

percepción se voriHca un procesamiento do la inlormación. Oocldfmos a 

que datos debemos atender en sogulda, comparamos situaciones pasadas 

y presentes y emprendemos interpretaclonos y ovaluacionos".( 24) 

So puede considerar a la Percepción como "el punto en que se 

encuentran el conocimiento y la realidad", y "la actividad cognoscitiva más 

básica de fa que lados las demás em1Jrgon. la información tiene quo 

introducirse en la maquinaria de nuestras montos antes da que se puoda 

aprovedlar para cualquier otra cosa".( 2 5) 



3.1.1 Alonclón y Percepción 

Mientras estamos en vigilia un número enorme do estimulas se 

disputan nuestra atención. Casi siempre las seres humanos seloccíonan 

una pequoi\fslma cantidad do lmprosfones y a ollas prestan su atención. 

"La apertura solecliva a una poquoiía porción do fenómenos 

sensoria'9s que nos atraen so llama Atención".( 26) 

La atencl6n os como una ospoclo do tillro qua solocciona 

lnformaclón en momonlos dolorminados dol proceso porcoptual, poro 

también hay qulon croo qua ol hombro so onloca hacia lo qua quloro 

percibir. 

Las necesidades, los intereses y los valeros son inlluoncias muy 

Importantes sobro la atención. Debido e su conslrucdón, el hombro tiendo 

a lijarse on el ambiento extorno y no on lo lnlorno. Prestamos particular 

atención a sucosos novedosos, inosporados, Intensos o cambiantes. 

3.1.2 Sistemas porcoptuales 

8 procoso porcoptual deponde tanto do los ::;istomas sensoriales 

como dol cerebro. Los sls1emas sensoriales detectan Información, la 

convierten en Impulsos nerviosos, procesan par1o do ella y onvlan la mayor 

perle el coreb<Q por medio de las fibras nerviosas. 

Existen cinco sistemas porceptualas: 

SISTEMA 

Visual 

Aud~ivo 

SENTIDOS IMPLICADOS 

Vista 

O ido 
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Somolosonsoriol 

Oulmlco 

Propioceptivo 

Tacto, presión profundo, calor, 

frfo, dolor. (cosquillas, comezón, 

suavidad) 

Sabor. olfato. 

Sentido vestibular. sentido 

cinestésico 

Los sentidos doloctan, transducon y lransmilen Información 

sensorial. Cada sentido tiono un elemento detector llamado rocoptor (uno 

cótula o grupo do células rospondon a un tipo do enorgle). 

3.1.3 Procosamlonto do la Información : La Visión 

El procosamlonlo de la información sensoria! so roallza en 

diferentes lugares de los sistemas sensorial y nervioso. En la visión, ol 

proceso so verifica en los ojos, en regiones del carobro y on las neuronas 

conectivas. 

La visión so puodo considerar el sentido humano dominante. 

ANATOMtA OEL OJO 

El ojo os como un recinto oscuro, con una abertura en el frente·le 

pupila, quo pormilo la enlrada do la luz. El disco de calor quo rodea la 

pupila. el lris, es quien controla el !amaño da la puptla. La córnea es una 

envoltura transparento, protege el ojo y lo ayuda a enlocar los eventos en 

el campo visual hacia la suportlcle Interna trasera del ojo-la reUna. El 

cristalino también participa en eJ enfoque do las imágenes visuales hacia la 

retina. El cristalino se hace grueso para mirar de cerca y delgado y plano 

pare las escenas cfistantes y al descansar. 
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·esquema del ojo humano 

Dentro de la retina oxiston varios tipos do cólulas; los bnstoncillos y 

conos, que reaccionan a la luz visiblo y las nouronas sonsorialos, las cualos 

fonnan el nervio óptico. Ahora blon, las nouronas de la rolinn, no nada inós 

transducen onergln y llevan mensajes al corobro, sino adomós de esto 

procesan la Información vlsulli relacionada con el color, la forma, el del&lle, 

el contorno y el movlmlonto. 

3.1.4 Organización da In Porcepc!ón Visual 

8 hombro usa varias ostrateglas do procosamionlo para Interpretar 

la lnlonnaclón visual que rociqe, y ontre o!las se oncunntran: 

1.CONSTANCIA: Los objetos quo so van desdo diforentos 

Mgulos, a diversas distancias o ba}o diversas condlcionos do ilumina.clón, 

siguen percibiéndose bajo la misma fonna, tamaño y color. 

2.FONOO DE LA F!GURA:AI mirar a nuestro alrededor vomos 

ob¡etos o figuras contra un fondo. El mismo objeto se puedo vor c~mo 
figura o como fondo, dependiendo de como so enfoque la alonción. 

[IJ . 

"El anterior es un claro ejemplo de fas percepciones figura·fondo. 
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3.AGRUPAMIENTO: Dontro del cual se oncuenlran: 

A) SEMEJANZA: Tondomos a agrupar elementos visuales con 

color, forma o textura similares o quo so mueven on ta misma dirocción. 

8) PROXIMIDAD: Los elementos visuales quo están junios se 

perciben como si debieran formar un grupo. 

C) SIMETAIA: Los elementos visuales quo fonnan liguras regulares 

simples y blon equHibradas so porcibon como si dobioran Ir juntos. 

D) CONTINUIDAD: So nombra asf a ta tendencia a agrupar 

elementos visuales quo permitan que rayos, curvas o movtmionlos 

continuon en la misma dlrocción ostableclda. 

E) CIERRE: Gonoralmonlo los objetos lncomp1otos se "terminan" y 

se ven enteros. 

3.1.5 Percopción do Profundidad y Dlstoncla 

Al Igual quo en una pantalla de Cine, la rolina registra lmllgonos de 

dos tipos: de Izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sin embargo 

percibimos un mundo trldlmensional, gracias o. Indicadores o fuentes do 

Información, lee cuales pueden sor fisiológicas, relacionadas con 

movimlanto, pictóricas o grbflcos. 

B hombre y airas nnlrnalos usan estrategias para organizar su 

percepción. Al ver oblatos dan por supuosto quo color, tamaño y lonna 

son constantes, disciernen relaciones onlro ligura y landa y agrupen 

elementos en patronos determinados. Sin embargo, sin darso cuente, los 

seres humanos so adaptan constanlamento a Insumos porcoptuales 

d\storclonados. 

Desde o\ nacimiento el ser humano procesa información visual 

acerca de forma y distancia; algunos aspectos de la percepción estén 

determinados por la herencia y la experiencia el cual es también un factor 

influyente dentro da la porcepc!6n. 
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3.2 Visión y Aeceoclón de Imágenes 

"El ojo es un órgano de la visión, pero la mirada es acto do 

provisión, esté. dirigida para lo qua debo sor visto y quloro sor visto•.( 27) 

"La vista no puedo sor desconactada, más que on su sentido más 

mecánico, do las domá.s funciones dol cerebro, esté relacionada a las 

tradiciones en las qua nos hemos fermentado a la rigldóz o lloxibilldad con 

que respondamos a lo no familiar, o mejor dicho, a lo familiar 

repontinamonto visto con ojos frescos. La vista está slom· pre 

condicionada. poro al mismo !lempo es un!ca, personal y privada."( 2 o) 

"La percopclón y ol ponsamionto no son lndopondlonlos; "veo lo 

que deseo vor•, esta frase es la expresión de una realidad!(29) 

Estar consclonte de lo que es la percepción y la recepción do 

lmégones visuales os lndísponsablo para cualquier comunicador o 

dlse!iador encargado da elaborar mensajes a través do imágenes visuales 

(graflcas), en ósle caso en especifico "cartolas", ya que sólo nsl logrará 

transmitir la información deseada, haciendo uso de la creatividad nocesnria 

para captar la atención del espectador y asf, ésto slenla la necosidad do 

relacionarse y conocer osla Información. En asto momonlo ol disgño o 

mensaJe ostá cumpllondo con una de sus funciones más importantes. 

La luz es un elemento indispensable para la visión; el acto de ver 

Implica en primor lugar, una respuesta a la luz. Todos los elemenlos 

visuales se nos revelan modlanlo la luz, poro son secundarios respecto al 

elemento tono, que es de hecho, luz o ausencia da luz. La luz nos da Ja 

sustancia mediante la cual el hombre da fomla e imagina lo que roconoco o 

Identifica en ol ootorno, los olomontos vlsualos: linea, color, conlorno, 

dirección, textura, escale, dimensión, roovlmlento. 

La teorfa de la luz elaborada por Nowton afirma que ósla os una 

serie do partfculas y la do Cñstophor Huggons considera a la luz como 

vibraciones producidas y que so despia.?a por modio de ondas; hoy en dla 

so considera a la luz como la Integración de crepúsculos que so desplazan 

en forma de ondas. 

Al estudiar le capacidad del ojo pare percibir los pequeños dolallas 

es Importante conocer le naturaleza cuántica do la luz, ns! como, la perdida 
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de la agudoza visual en la luz crepuscular. Agudeza visual se refiere a la 

habllldad del Individuo para distinguir los olementos estrechamente 

contiguos da un objeto visual. 

Lo anteriormente mencionado es Importante tenerlo en 

considoraclón cuando so oslá analizando, hablando y aoando cartelos que 

servirán como un medio do comunicación, transmisión y difusión de una 

dotormlnada Información, ye qua en un esquema do comunl· cación el 

transmisor viene a sor la luz y el ojo ocupa o\ lugar del encodiflcador, para 

que el cerebro soa el decodillcador, as! como el nervio óptico so convierto 

en el canal por medio del cual se transmiten los códigos que estructuró ol 

ojo, y qua fueron transmitidos por la luz. 

~El corebro os la parte fundamental del proceso visual y haciendo 

al paralelo al proceso comunicativo, el receptor (corebro) constituyo la 

finalidad del proceso y su importancia es vital. De nada sirvo la información 

y su emisión si no existo un receptor para la misma.~( 3 O) 

Es do vital importancia el estudio de le percepción y el proceso 

visual, ya que ambas han servido para mo¡arar la elaboración de mensajes 

de comunicación. 

Existan varios elementos que dobon consldorarso on el proceso 

de la visión: uno de ellos os la lum!nasldad, ol cual se logrn. a través de la 

Intensidad da lu luz que penetra en el ojo y qua da osa sonsacfón. Cuando 

se habla da visión ccom~tlca no se hable da colores, sino de matices, ya 

quo los colores son las sensaciones a las que damos nombres ospaclflcos. 

El contraste también lntorvione en la luminosidad; ol contrasto 

radica en la Intensidad de la luz en las zonas contiguas a la 

observada; provoca el aumento o perdida de la luminosidad de un 

mensaje, a asta fenómeno se la llama "Inhibición Lateral", cuando el 

contraste de las zonas circulantes al anuncio Influya en la percepción del 

mismo. 

"El proceso visual también se ve modillcado por los movimientos, 

mismos que son el movimiento del ojo, la cabeza, las luces, los 

objetos ..... "(31) 



Sin embargo la visión también sulre lnlerlerencia o ruido. Una da 

ellas es la ceguera de colores o daltonismo, miopla o astigmatismo en el 

receptor. 

•Los sistemas do signos proveen muchos benofic!os económicos. 

Son parte escancia! de la publicidad total y los programas de idenlidad de 

cualquier coorporaclón, producto o pollcula, ayudan a crear el fácil 

reconocimiento y la lmágon pública distintiva nocosarla para que la 

coorporaclón, produclo o servicio subsista en un mercado 

compeliflvo."(32) 

3.3 Función Somiológica en el proceso de la 

Percepción Visual 

3.3.1 ¿A quó se to conoce como Semio1ogla? 

La Somlologfa os la ciencia qua se oncargn do! estudio do los 

sistemas de signos: lenguas, códigos, soñalizacionr.s, elc .... La Semiologla 

tué concebida por Ferdinand de Saussuro como ~1a ciencia quo estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social.".(33) Sin embargo, hay 

quienes la consideran como ·un ostudio do los sistomas de 

comunlcadones por medio do señales no Ungurslicas. "( 34) 

La función do! signo consisto on comunicar ideas por modio do 

mensajes, lo cual Implica, un objeto, una cosa do la que so habla o 

referente, signos y por lo tanto un código, un medio do transmisión y un 

destlnador y un destinatario {un objeto sor/a un Cartel, la cosa de la que se 

habla podrla ser una pellCtJla y el tema serla la !rama o mensaje da la misma. 

el referente podrlan sor los actores, los signos serian loa Ululas, nombres 

de los actoraa y la lmégan visual o grélica qua se usára para al Cartel, ol 

modio do transmisión corresponderla al Cartel y a la publicidad on general, 

el dostinador vendrle siendo el publlclsta, ol diseñador .... y por último el 

dos11natarlo o receptor qua serla el público.). 

EMISOR·112·MENSAJE·112·RECEPTOR 

CODIGO·MENSAJE·REFERENTE 

'Modelo ciéslco do la comunicación. 



"La comprensión so ejerce sobro el objeto y la emoción sobro ol 

sujeto. Poro comprender, relacionar, reunir, signillca sobro todo una 

organización, un ordenamienlo de las sensaciones percibidas, mientras 

que la emoción os un desorden y una conmoción do los sent!dos:.(35) 

"El contenido do la inlormación do un mensaje y la redundancia o 

pérdida de Información que es su corotarto, son propiedades objetivas y 

monsurablos. Cuai1to más tuerto os la redundancia, la comunicación será 

rnás significante, cerrada, socializada y codificada. Cuanto más débll os 1a 

comunicación, será más informante, abierta, Individualizada y 

descodificada.". ( 3 6) 

El rocoptor, al recibir un mensaje debo descodificarlo, os cama 

reconstruir o unir las piezas do un rompecabezas, para lo cual hará uso de 

las lndicnclones de llnoas, colores, figuras, que osas piezas contienen. Lo 

mismo sucederá cuando una persona se oncuanlra con un Cartel que 

anuncio una polfcula, dependiendo de la estructura dol Cílrtel·Disoño: 

tlpogrnfla, color, imágen{os), diseño editorlal, sorá el resultado qua ésto 

Cartel ojorza sobro ol receptor, slnllóndo ésto inlorós o indilorencia hacía la 

poHcula que so osté anunciando. Por lo tanto ol intorós dol receptor debe 

ser precisado y la atención seré quien so encargue do medir esto interés. 

Un signo os un osllmulo, cuya lmé.gon monta\ nos remito a la 

imágon de otro estlmulo, y al evocar a otra Ideo, objolo ..... so establece una 

comunicación. La !unción do\ signo consisto en comunicar ideas por 

medio de mensajes. 

"La gente varia mucho en su atención e los signos. La percepción 

do signos es inlluenclada por factores flslcos y pslcológlcos, como la 

calidad de la vista, habilidad de lectura, memoria, sensibilidad al calor y 

aclltud mental. Como estas varlan con el individuo y están fuera del 

alcanzo dol comunicador, ósto deberá tener un conocimiento general de 

como estos factores alertan la respuostn del observador a los signos. 

El habitante citadino promedio ha sido condicionado por años do 

exposición a los signos. Algunos observadores pueden responder 

negativamente cuando S1Jn expuestos a muchos signos, poro los más 

parecen tener una actitud mlls bien neutral hacia los signos en general. 

Los signos compilen por la atención del observador con todos los otros 

elementos del modio ambiento. La respuesta y percepción de cada 
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observador a los signos esté condicionada por ciertas caractorfzlicas llslcas 

a las que Hamamos factoras humanos.". ( 37) 

La lectura visual, al igual que In verbal, esté relac!onada 

directamente con la calidad do Información guardada por el individuo. Sin 

embargo, al vor algo, es Independiente del sistema do valores dol 

obsrevador. Gracias a su oducación visual, el Individuo puedo ver con má.s 

agudeza aún. 

Existen algunos lactaras flsicos quo también lntorv1onon on la 

Percepción Visual. Algunos da ellos son: 

CAMPO NORMAL DE VISION o CONO DE VISION, 

utlllzado para la señalización, cubro un ángulo de cerca de 60 grados; Arees 

fuera do oste ángulo tienden a ser vtti111S con mucho monos detallo. 

AGUOEZA VISUAL os cuando los observadores difieren on su 

habilidad para ver claramente, ya sea por su edad, tamallo do pupila, etc .... 

EVOLUCION DE LECTURA so rofioro a que entre el público 

lector promedio existe una gran variación on su habllldad do lectura 

Individual, que va desde 125 palabras por minuto a 500 o 600. La edad, 

lnteligoncla y educación también Influyen en la habílidad do lectura. 

NIVEL DEL OJO habladelaaf1urapromodlo del nivel dol ojo de 

un observador medida desdo el suelo, cuando al observador esté. para.do 

es cercu de 5 pios, 6 pulgadas= 1.7 mis.; ostando sentado cerca de 4 ples, 

3 pulgadas = 1.3 mis. 

No se debe olvidar qua el color también ejerce cierta lnttuencla 

psicológica en el proceso de la percepción. Es muy probable que sólo seis 

colores difernntos, sin Incluir el blanco y et negro (rojo, amarillo, azul, verdo, 

naranja, calé) pueden ser toldos, distinguidos y recordados por 

observadores ntJrmales. 

"El color puede evocar humores y sontimiontos particulares: y 

ciertas aplicaciones producen fenómenos visuales, asl, cuando dos 

colores complemontarios de Igual calidad cromfltlca son usados }untos 

como en el caso da letras y tondo, una vibración desagradable puede 

ocurrir.".( 3 8) 



Otro factor humano bé.slco conscamlento a la locación de signos 

es el promedio de altura del nivel del ojo. los signos deben do sor 

colocados ovi1ando la obstrucción do las llnoas normales do la visión. 

3.3.2 El mensaje y la Porcopción 

La mayorfa do la genio absorbo la información verbalmente, a 

través do palabras: la mayor parto do los sistomas de signos necesitan 

mensajes visuales. Lo ido al os QL'B un sistema da signos sea conslstonlo y 

lóglcamento organizado. 

"En el copiado do palabras so dobo ostablocer un criterio para 

reducir la posibilldad do confusión: en un sislama do signos la copla debo 

sor ctaramonta entendida. Los criterios pueden incluir lo siguiente: 

1. Consistente. 

2. Lo más corta posible, en orden para loarse rápido. 

3. Qua signiliquo to mismo para todos los obsorvadoros. 

4. Qua sea posíliva.".(39) 

Aspectos estéllcos y funcionales del proceso de diseño son los 

conceptos que se translorman en diseños tinulos. Un buen disoño 

contiene siempre una slntosis do los factores antos moncionados. 

Para comunicar infonnación, los signos deben ser advertidos, que 

exista balance entre la ostélica y la !unción. 

3.4 Elementos Grálicos on el diseño de un Cartel 

Algunos da los elementos bé.Slcos de la comunicación visual son 

los siguientes: 

·punto o unidad visual mlnimo. 



-la linea o sucesión do puntos on Infatigable l\ufdo do la 

forma. 

-el contomo-clrculo, cuadrado, triángulo y sus lnlinilos 

variantes, combinaciones dimonsionalos y pinnas. 

-la dirección-1\ova movimiento incorporado y rollojando 

contornos básicos, la circular, la diagonal, la perpendicular. 

-el tono-presencia o ausencia do luz. 

-el color..alemonto vtsual más emotivo y expresivo. 

-la textura-óptica, táctil. carácter superficial do los 

materiales visualos. 

-la escala-proporción, tamaño relativo y medición. 

-la dimensión y el movimlonto·involucrados frecuentomonto 

en la expresión. 

A continuación so prosontan algunos ojomplos do contrastas y 

armenias, las cuales, pertenecen a una do las tócnlcns visuales més 

dinémicas; 

CONTRASTE ARMONIA 

exageración rotinoncla 

espontaneidad pradicliVldad 

inestabilidad equilibrio 

fragmentación unidad 

economla prolusión 

audacia sutileza 

transparencia opacidad 

variación coherencia 

complojidad soncilloz 

distorcl6n realismo 

pro tundo plano 

actividad pasividad 

irregularidad regularidad 

angularidad redondez 

ropresontación abstracción 

verticalidad horizontalidad 
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La preferencia por el él1gulo Inferior izquierdo se debe al hecho de 

que eprendomos a leer y escribir de Izquierda a derecha. Los elementos 

vlsualos situados en éreas de tonslón tendr An mAs peso 

que les elementos nivelados en una composición. La complejidad, Je 

lnestabilldad y la Irregularidad Incrementan la tensión visual y atraen lo 

mirada. 

A B G 

La •proporción" es un elemento eleve en la elabornción de un 

Cartel. Las proporciones adecuadas, asl como las relncionos adecuadas 

de los elementos grállcos entre si, son necesarias para un buoo dJsono. 

8 "texto" dentro de un Cartel os mejor cuanto más lndlscutiblo sea 

su expresión en palailtas. Dobo lograr su objetivo en breves palabras, con 

una frase do gran densidad. El mensaje debe sor breve con el obJoto do 

aumentar tiU rocordeclón y su impacto. Se debo tomar en cuenta que el 

tamallo b6slco da un mensaje textual doponde do dos fllciores: 

1. Que tan largo os el mene ajo. 

2. Que tan lejos debe ser leido. 

As! como también dobe considerarse las llmttaclonos del tiempo do 

Impacto, cual os ol mensaje primordial que so desea transmttlr y el fin quo 

se persigue alcanzar a través de éste medio de comunlcaclOn. 

La cabeza de texto es el elemento mlla Importante, ya quo es el 

que mollva al lector a pasar a loar el texto o a evitarlo. La cabeza de texto 

debe de ser 'ellqueta do garantla' y emplearse como enganche da lo que 

se promociona o anuncia. Por lo tanto el teldo debe de ser bravo, sencillo • 

y claro. De preferencia que soa descriptivo y bien asociado con el 

producto, compallla, pellcufa, ..... que se esté anunciando. 

Al elegir la "tlpogralla' se debe elegir de preferencia tlpografla que 

sea do una misma lam\1ia para ol texto central, ya que de otro modo se 

pu oda desvirtuar lo que so deseo comunbu', al distraerse la atención do la 



idea conlraJ. Las letras deban do sor do un tipo soncil!o, claro y fácil de loar, 

sin adornos que dillculten Ja lectura. En el caso do los Cartolas 

Cinema1ogri\flcos sa dobe raspo!ar la t1pografla representali\•a quo llevo el 

titulo de la peUcula, como parto clavo y esencial en si disoi\o do un Cartel. 

Cuando so soleccíona la tipogtaHa a utilizarse so dobeo tenor en menta las 

slgulentos preguntas: 

1. ¿El allabelo tiano el Cíllúctor apropü1do para ol proyecto? 

2. ¿Quó peso (regular, lighl, medium, bold .... }doberla usarse? 

3. En caso da o!ogirso lolras tridimonslonalos, ¿Podrán 

loarse fá.ci!monle? 

4. ¿Es el allabeto compntlblo con lelrns standard do otros 

juegos necosilados para ol proyecto? 

No so dobo olvidar tomar en cuanta ol espacio adecuado entro 

lelra y letra, palabra y palabra, as! como ol ínlartinaado apropiado. 

3.5 El Color y ol Cartel 

3.5.1 Teorla dol Coloren la creación y disaflo do 

unCartol 

"En realidad al color está cargado du inlormac1ón y as una do las 

exper:loncias visualos més peno!rantos qua lodos tonamos en común. Por 

lo tanto constlluyo una volloslslma fuente do comunlcadoros 

vlsualos.".(40} 

'Toda apariencia visual os producida por ol color y la claridad. Los 

Umttos qua determinan la lorma so stguen do la capacidad qua el ojo líene 

para distinguir entre ároas da dileronlo claridad y color.".( 41) 
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3.5.2 Forma y Color como parte orgé.nlca de un diseño 

Aunque el color y la forma pueden dislinguirso antro si, también 

pueden compararse, ya que ambos cumplen las dos !unciones mé.s 

caracterlzUcas del acto visual: transmiten expresión y nos permiten obtener 

inlormeción e través dol roconocimienlo do objetos y acontoclmientos. 

La !arma os ol olemento do comunicación visual más olicaz para 

delinear y discernir ontre figuras, rostros, objetos, ... poro on cuanto e la 

expresión, ni le má.s dolinidR y oxquisila forma puodon compelir con el 

color. 

Alvor un color la acción parte do\ objolo y afecta a la persona; para 

quo so perciba la fonna, la mento organizan to salo al oncuontro do\ objoto. 

El color ptoduco una exporlonc!a omoclonnl y on cambio la forma 

corresponde al control lntoloclual. 

Do acuerdo con Charlos Blanc:"La unión dol disor'io y ol color os 

necesaria para engendrar la pintura, como lo os In dol hombro y In mujor 

pera engendrar In humanidad, poro o\ disoño dobe mantener su 

preponderancia sobre el color. Do otro modo In plnlura so prociptta hncia 

su ruina: caerá por el color, como la humanidad por causa do Eva.". 

3. 5. 3 Reacciones al Color 

"La percepción del color es la parte simple més emotiva dol 

proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emptearso pera expresar y 

reforzerlacoml.Wllcación visulli.'(42). 8 rolor llene mucho que ver con la 

sensación del hombre; es fundamental para retener la atención y actuar 

eobre la capacidad roflexlba y omoclonal dol Individuo. El efecto quo 

produce es demasiado directo y espontáneo, por lo tanto no puede ser 

únicamente el resultado do una interpretación que la experiencia. adquirida 

provoca. Además no existo una hipótesis sobre le clase do proceso 

llsiológlco que podrla explicar la lnfluoncla del rolar sobro ol organismo. So 

sebo qua la claridad intonsa, la alta saturación y los tintes que 

corresponder. a vibraciones da longitud de onda larga producen 
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excitación. Un rojo brillante puro es mas activo que un azul grisáceo 

apagada. Poro na se paseo ningún conocimlonlo sobro lo que la onorgla 

lumlnosa, ospeclficamento Intonsa. produce en el sistema nervioso, ni 

lampoco do porque la longitud do onda ds las vibraciones liona que lonor 

lnlluoncia. 

El color tiene tres dimensiones que pueden definirse y mod!rse. El 

matiz os el color mismo o croma y hay más do don. Cada matiz liono 

caracerfzticas propias, los grupos o categorlas do color comparten electos 

comúnes; hay Iros maticos primarios o olomentalos: amarillo, rojo y azul. El 

amanllompresontaelcolor más próximo ala luz y ol calor; ol rojo os el color 

más omoclonal y emotivo, además de activo; por último el azul es un color 

suave y pasivo. 

8 amarillo y el rojo liondon a oxpandirso, el azul a contraerse: 

cuando so asocian on mezclas so obllonon nuevos significados. El rojo, 

que os un matiz provocador, so amortigua al mezclarse con el azul y se 

activa al mozclarso con ol amarillo. Los mismos ofoctos so obtienen con oi 

amarillo que se suaviza al mezclarse con ol azul. 

Le segunda dimensión del color os la saturación, que so rofloro o ia 

pureza de un color con respecto al gris. El color saturado os simple, casi 

primitivo y ha sida siempre el favorito do las artistas populares y de los 

nlnos. Caraca de complicaciones y es muy explfcito, las colores menos 

saturados apuntan n la noutrnlldad cromllt!ca o Inclusivo un acrol'Tialismo y 

son sútites y tranquilizadores. 

La tercera dimensión del colar os acromatice. So refiero al brillo 

que va do la luz a la obscuridad, os decir, al velar de los gradaciones 

tonales. 

3.5.4 Coloras Frias y Coloras C611dos 

Los términos célldo y fria apenas se refieren a las tintes puras. Lo 

que determina el electo del color, no es el colar principal en si, sino el colar 

que so desvla ligeramonle da él. Asl podemos concluir quo un azul rojiza 

parece cálido, mientras que un rojo azulado parece fria. SI se mezclan das 

colores parejamonto equilibrados no so observa el elocto; por ejempla, si 
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mezclamos el rojo y el azul para dar el púrpura, estamos tendiendo a la 

neutralidad o ambiguedad. Los colores del modio circulante también son 

un factor importante para ostablocor cual do los coloro5 de una mozcla os el 

dominante. 

Cuando un color produce una tonsión dinttmica al Inclinarse hacia 

otro color, rovela sus caract&rlzticas expresivas. 

La expresión do! color y su temperatura son influidos no sólo por al 

tinte, sino también por el vaior da la darldad y la .saturación. 

Como se mencionó anl3riormonto la saturación o croma so rofiore a 

la pureza do un color y al juzgar ol valor expresivo do un color, dobomcs 

considerar su nivel do saturación, ya que os poslblo que la impureza 

acentúo la cualidad do tomporatura que oslttbloco el tinto modificante, 

haciendo qua un color cálido son aún más cálldo, y uno fria soa aún más 

frfo. 

"El color produce también una reacción qua provoca la 

ostlmulaclón del color y so utiHzan las palabras "cálido" y "frfo" pnra 

caracterizar los colaros, pues la cualidad expresiva en cuosllOn os más 

intensa y blológlcamento máG Importante on el reino de la sensación da la 

temperatura.'.( 4 3) 

Una persona fria haco quo nos apartomoo do ella, nos apartamos y 

cerramos nuestras puertas: la persona cálida es la qua nos hace sentir el 

deseo do dar libre expansión o nuoslros pensamientos en su presencia. 

Nos sonllmos atraldos, dispuestos a exponer sin trabas lo que tengamos 

para dar; las reacciones fronte al fria o al calor son inuy somojanlos Los 

colores cálidas parecen a\raomos, mientras que los frias nos mantienen a 

distancia. As! Kandinsky confirmó lo anterior, al descubrir qua algunos 

colores parecen expandirse, mientras que otros se contraen. 

Do acuerdo con Goothe, un objelo oscuro parece mAs poqueño 

que otro daro do! mismo tamaño. Alinna que un disco negro sobre fondo 

cianea paroce una quinta parte mfm pequoi\o que un disco blanco sobre 

fondo negro, y se refiere a ta famiUar experiencia do quo la ropa oscura hace 

que la gente perezca más delgada. Asl, ruando se dice que un amarillo se 

expande y avanza, se debo investigar hasla que punto sG debe ésto més 

bien a su valor de claridad quo a su tinte. 



3.5.5 Signilicacionos del Colarlos 

Ya quo ia porcopción dol color es la parte mAs simple, mas emotiva 

del procoso visual, lione una gran fuerza y puedo omplearso para expresar 

y reforzar la comunicación visual. El color poseo un significado simbólico, 

además de su slgnilicado cromñtico, a\lamente transmitíble. Cada uno de 

nosotros tenemos nuestras preferencias cromáticas pornonalos, asl como 

podemos elegir el color de ol entorno on el que nas desenvolvemos. 

En al caso do un Cailol o anuncio os acoplab!o cuando está bion 

resuelto respecto a su color y a su composición; si combinamos 

elicózmanto los coloras, podamos aumontar nolablomonto ol buon 

resultado sobro el ospoclador del Cartol o anuncio. 

El ROJO es el primor color en cuanlo a vator do atención y ol 

amarillo, especialmente, sobre negro, se considera que poooo un valor do 

atención máximo. El azul os el color prolerfdo por los hombrss y el rojo ol 

predilecto por las mujeres. 

No hay color quo no pueda armonizar con otros; lo impor1anto es 

encontrar para cada caso ol tono y el matiz adecuado. A un color luminoso 

como ol amarillo, naranjo, blanco, no so le dobo dedicar una gran suporficlo, 

al monos que so dosao destacar algo en ospoclal, para lo cunl so do be 

ull\lzar un calor do la misma famllia o otro lolalmento distinto, pero 

igualmente oscuro. 

El MARRON os un naranja mtis nogro, un color sól!do; con Ir aposa 

con los colores activos, ponnite que la mirada doscanso. es muy adecuado 

para fondos. 

El VERDE comunica lrescura, tranquilidad, d!lscanso. Simboliza la 

esperanza. 

El AZUL as el más lrlo y débil de los colores. Es suave y dulco, 

simboliza las virtudes. 

El VIOLETA so obtiono mezclando azul con rojo; será más !ria 

cuanto más azul contenga. Puede resultar desagradable e Incluso Inspirar 

miedo. Es el color de In Iglesia. 

El ROJO os un color dinámico y caliento; ningún otro color domina 

al rojo. Simboliza la violencia y la pasión. 
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El NARANJA es el más cálido do los coloras, tiene luorza hipnótica: 

panelra en nosolros con viveza. Cuando conl!ono rojo comunica cior1a 

sensación de placldoz. Pronto puedo producir cansancio. 

El AMARILLO por su parto os un color cálido quo suele salir muy 

mal parado on las encuestas sobro proloroncias, sin embargo, alegra la 

vista Comunica calor y luz a la voz. 

En cambio o\ GRIS es considerado ol tlp1co color de !ando, en 

ocac!ones se confundo con ol blanco; sul.lviza el violento contrasto do 

colaros vivos cobro un blanco puro, d<Jndo un mayor reposo y serenidad a 

nuestra composición. 

Cualquier color colocado sobro ol NEGRO aumente su vlsibilldad. 

A su vez, el negro colocado sobro cualquier otro color puedo tenor 

lnconvenfonlos, como las letras mu¡ delgadas. Se relaciona con muerto y 

obscuridad. 

Por ol otro lado so oncuontra el BLANCO, qua es un color que so 

apropia parto do1 torreno do sus vecinos, por oso so utiliza como fondo, yn 

que haco quo los colores plmdan luz. So asocia con la pureza, la l1mploza, 

el frlo. Simboliza la paz y la lnocancia, 

3.6 Utilidad y finalidad do los Cartolas 

Hablar do la linalldad de los Carteles significa una tarea muy 

inleresanto, debido a sus múltiplos funciones y usos dentro do! fascinanlo 

mundo de la comunicación. Los Cartolet> siompro han sido un medio do 

comunicación do masas, Ja cual puede sor homogénea o heterogénea Un 

Cartel puode grttar, dialogar, sugerir o dospertar curiosidad en un mensa¡o, 

cualquiera que éste sea. El Cartel anuncia lo publicitario, lo escrito, lo 

visualmente perceptibJe; on muchas ocaciones el Cartol llega e convertirse 

en un medio o factor bllslco o lndlsponsablo. 

Es muy común dar por hecho quo un anuncio equivale a lo mismo 

que un Cartel, sin embargo, esto es un error. Uamamcs •Anuncio" a la 

acción y efecto de anunciar, conjunto do palabras o signos con que so 

anuncia algo. ·(Diccionario do Lengua Española). Para la genio un anuncio 

es un mensaje radiofónico, un spot televisivo, un lilma cinematogréflco, un 

folleto, un prospecto, un panel do carretera o ciudad, un display colocado 
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en un mostrador o escaparate, un Cartel pegado on une paród, un rótulo 

anunciador do una tienda, una cubierta.... todos ostoe casos son 

anuncios, puoslo como la palabra lo Indica, estén anunciando algo, on sf, 

un monsajo gráfico. En cambio en un "Cartel• no sólo se dibuja, también so 

puado distribuir lotras, fotogrnllas, ... sobro un espacio dado. Un Cartel 

sirvo para anunciar algo, para plasmar sobro ól un mensaje que so deseo 

comunicar. Si lo anterior lo apllcamos al osquoma clásico do comunicación 

podrfamos decir quo el anuncio os el mensaje que o\ emisor dosoa 

transmitir al rocoplor y el Cartel funcionar In como el modio do comunicación 

utilizado por el emisor para llover a cabo su propósito. 

El Cartel como modio do comunicación os anliqulslmo, so 

comienza a utilizar desdo la división social del trabajo manual o lnleloctual, 

consecuentemente con el desarrollo social y económico, cuando surgió la 

necesidad do croar modios para difundir Ideas, y hacer do estas las Ideas 

dominantes. Esto determinó la aparición del Carta!, cuya antllosis fuó do 

lndo1e netamento social; las primoros Carteles 00 la antiguodad, ot! el siglo 

XIX, tienen ol propósito común do difundir Ideas, el cometido que dobla 

satisfacer el Cartel ha dotorminado que no existan toslimonios visuales 

dlroctos como on la Arquitectura, en la Escultura, sin embarga, es posible 

conocer la existencia do osto medio gradas a las refarenclns escritas por los 

historiadores. 

El Cartel aclual es producto del desarrollo de las tócnicas da 

impresión y do la nocosldad do servir e la competencia en las condiciones 

soclalos de la Europa del siglo XIX. Las nuevas técnicas desarrolladas 

facilitan la reproducción do Cartolas on cantidades considerables y la 

proliferación de imágones colo1oadas en el espacio de la ciudad. 

La proliferación da un mismo Cartel responde a la nocosldad do 

Insistir para persuadir. 1::1 so muestra a todo Upo de público aunque vaya 

dirigido a un cfrculo más reducido; la atención que se busca captar del 

público hacia el Cartel no es una atención voluntaria por parte del 

espectador, pero si lleva la intención voluntaria dol comunicador de captar 

la alencion de quien vaya a observar el Cartel. El encuentro entre el 

público y el Cartel padrla decirse que os de tipo casual, aunque 

Intencional, para que el mensaje a comunicar logre penetrar la mento del 

recoplor. 
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En el caso especifico do los Cartolas Cinomalográficos, su 

finalidad os muy clara y canscisa, dar a conocer al público la existencia de 

un filme, el tltulo de ósto, los actores que en ó\ participan, quion to dirígió, 

quien lo produjo; so busca intrigar al público rospocto al contonldo, 

temática, gónoro, ole .. do la pollcula y crear on al la nocosidad do ver la 

cinta, en rosumon, al Cartel so encarga do promocionar la peHcula do una 

forma gr8fica y visual. para asf rocaudar el mayor númoro posiblo do 

espectadoro5 para ósln. Para llevar a cabo esta !unción haca uso do lados 

sus atributos. onlro los cualos podamos incluir su capacidad de involucrar 

emociones, sonsib1hzar. dosperlar intoró:,, nnsiodod. dosoo. intriga. 

Además. a lravés do un Cartol, Gs posiblo provocar qua ol espectador so 

identifique con un concopto, on asto caso, con In pollcula anunciada y a la 

voz, con lo que el director y productor dasoan hacer sabor al público antes 

de ontrar a la sala a vor la cinta. Un buen Cartol puodo disfrazar a una mala 

pollcuta, si asl so roquiero o por el con!rano, complomontar una buena 

cinta, haciéndola más Hamativa o inloresanto. 

No so debo olvidar otro punlo importante don!ro do las diversas 

!unciones que osto modio de comunicación posoo, In "Constancia", 

Indispensable para lograr la permanonc1a do cualqu¡or mensaje que se 

em~a. t;in Importar o1 medio que so utilizo para hacerlo, ya quo solamente a 

través do la constancia, so porsovera y so logra alcanzar ol fin dosoado. 

Cuando el público llaga a la sala para ver una policula casi siempre tiene 

tiompo o so lo busca, parn vor quo cintas so están oxhlbiondo en esos 

momentos o est.é.n por exhibirse; toda esa inlormaclón so oncuontra 

plasmada visual y grillicamonte on los Cartolas qua informan al respecto, 

éstos so encuentran nhl, recordando al espectador la existencia do algo, 

es decir, do una o vanas cintas cinematográ.licas. Por otro lado ostos 

Carteles pueden dosper1ar en el p(1bllco un inlorós mayor por alguna cinta 

en especifico, o da manera contraria hacer quo ésto pierda lodo intorés por 

vor cierta pellcula. 

En términos globales, o\ Cartel, para llovnr a cabo su labor con la 

electividad debida, hace uso de diversos principios, entre los que se 

encuentran ol contraste y la simplicidad, que son dos puntos básicos en la 

percepción de las Imágenes, no existe un grado de simplicidad y contraste 

lijo que puado solucionar los problemas concretos de la imtigen para la 



comunicación; o1 ángulo, la distancia, la /lumlnaclón y la dimensión, son 

elemonlos con los cuales también se tiene quo trabajar, ya quo cada uno 

está prosonto da forma dinAmlca y cambiante en al diseno do un Carta!, ya 

qua el espacio creado es para lograr llamar la atención y difundir las ideas. 

Unido a oslos factoras so oncuontra el sfmbolo, quo es un recurso 

quo so inserta a través de airo modio que os el Cartel: ol slmbolo en el 

Cartel busca sintetizar lo esencia!, elimina lo supér11uo, ofroco lo mfnlmo de 

tnformación precisa para hncor compronsiblo la idoa y otraor can mayor 

fuerza la atención del público. 

El Cartel está cornpuosto do dos clases do imágonos, una do ollas 

as el texto, el cual daba enfatizar el mensa/o qua so deseo transmitir en el 

Cartel, poro no siempre el texto so inlogra como parte do un sistema, al 

texto hace comprensible las demlls imágenes qua aparecen en el Cartel: la 

segunda clase es la Importancia visual, la cual puede Incluir dibujos, 

fotograflas, color(os), llnaas, curvas, etc ... 

En el acto perceptivo esté. presonlo la estética, la relación entre lo 

quo os, como os y para quo os, los contonldos, las formas y las funciones 

se ancuonlran unidas on el obJetlvo. En el Cru1el eslA lmpllcila la esléllca, y 

ésta os una do las dimensiones mlls mlnanlos, su atracclón y cualldados 

par1en de patrones condicionados soclaJmonle. 

3.6.1 ¿Para quó so elaboran los Cru1elas 

Cinematográficos Mexicanos? 

Coma anlerionnenle so mencionó, un Cartel se olnbora a partir de 

una necesidad - transmitir un mensaje al público o receptor, es decir, llevar 

a cabo un proceso de comunicación. Un Cartel Cinematográfico va a lener 

por función primordial la de dar a conocer la existencia do una pollcula. Las 

funciones del Cartel realizado para promover el Cine Mexicano son las 

mismas que las dof Cartel empleado para promover una pellcula extranjera, 

la única diferencia os qua so está anunciando una pellcula mexicana en 

lugar de una extranjera, digamos que ambos son un producto 

por1oneclante a la mlsma categorla y lo quo varia en ellos es el lugar de 
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producción o su nacionalidad (sin embargo, ésto si alacia al llpo do diseño 

que requarlra cada pellcula on su caso particular). 

Para comprender la impor1ancla y necesidad de elaboración do un 

Cartel Clnomatogrltllco es importante entender a la pollcula como un 

producto quo se va e promocionar para sor consumido por el público; una 

pollcula al igual que cualquier otro producto nocosila punlos de apoyo y 

venta y para ello necesita un proceso do promoción, dentro do\ cual estó.n 

Incluidos: cartolas, anuncios televisivos y radiofónicos, bolotlnos de 

prensa, articulas promoclonalos, ... si por Gjemplo unas gallotes cuentan 

con un Cartel promocional dentro de su publicidad, ¿por qué no lba a 

hacerlo do igual mnnora une pollcula? 

Las tunciones pr1mordialos de un Cartel Cinomalográlico son; 

-anunciar la e>dstenda do unA pellcu!a. 

-dar a cooOCGr el nombro do ta misma, asl como al do su 

productor, director, protagonistas, casa productora ..... 

·como modio de promoción y publicidad para la pollcula 

a ta quo haca referencia. 

-como medio do promoción y publicidad para los artistas 

participantes en e\la, asf como sus realizadores. 

-coma presencia en la antesala d& ta sala da eXhlc\ción. 

Es como une antltosis a la polfcula, una r.erta do 

presentación. 

-para atraer la atención y pra!erencia del públiro hacia 

le cinta referente . 

..como consocuenda do to anterior se logra la asistencia 

del espectador al cine y se da ol consumo del prodUcto o 

pellcula en éste caso en pat1k:ular, qua as lo qua finalmen

te 89 persigue. 

-sirve como baso poro los anuncios en revlstns, perlódlco8. 

~muchas ocacionos se usa para ol empaque dol videoca· 

SS61to de la pallwlo. Actualmento los lugares para la renta 

de videos son excelentes puntos de colocación para CarfGles 

C\nomatogré.llcos, ya qua en ellos la gento cuanta con ol 

tiempo necesario para vatios y ontornrso de que po\lculas 

existen. 

--reclontementa han comenzado a colocarse Cartolas de Cine 
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en las paradas de camiones: de este modo ol Cartel está 

cumpHondo con su !unción do anunciar una pellcula, además 

da docorar asto lugar do espera quo en ocadonos resulta 

aburrido. 

Adomás do las !unciones antoriormento mencionadm:;, ol Cartel 

Cinomatogrtilico tione algunas luncionos do tipo socio·cultura\, como lo 

son les siguientes: 

-existen Cartolas tan bellos, que incluso llegan a sor 

considerados objotos do Arto. En ol mundo son muchos los 

coleccionistas do Cartolas Cinematográficos, que existen. 

-pueden llegar a aor la evocación do una época y de la 

misma pellcula a la qua hacen roloroncla. 

-son una fuente de trabajo para los arfü;tas, disoñadoros, 

creativos, cartelistas. 

-representan un modio do expros16n artistica y cultural. 

-en muchos tostivalos do Cine quo so ronHzan a nivel 

internacional, so cuenta con un concurso de Cartolas; 

esto olnva la calidad y diseño on la elaboración do los 

Cartolas Cinematogré.licos, además de proporcionar un 

dOS8JTOllO artlstlco. 

SI se tiene en consideración que actualmonto ol Cine Mexicano 

pasa por un excelente momento, en el cual astA tralsnda do resurgir, de 

ofrecer calidad, trascendencia y permanencia, de aportar algo quo 

roaJmonte valga la pena, se deba temblón considerar que todos estos 

esfuerzos morecen un apoyo digno que los impulsa y promueva; dentro 

de esta promoción se encuentran incluidas on primera Instancia los 

Cwt""'8 qoo promuevan al Cine, adomóG do loo promodonales, anuncios 

en radio y lelavls\ón, boletines do prensa, escaparates ...... Lo anterior os 

también un punto de Importancia en la funcionalidad de un medio que 

comunique o Impulso una Idea, concepto o producto, en esto caso, un 

Cartel para un fílme. 
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CAPITULO IV: EL CARTEL CINEMATOGRAFICO 

MEXICANO DE LOS AÑOS 

4 1 

70'S EN CONTRAPOSICION AL 

CARTEL DE CINE MEXICANO DE 

LOS BD'S Y 90'5 

Estudio y enáHsls do! Car1al de Cine Mexicano 

da los años 70's v da los BO's y OO's 

El estudio y enallsis quo a continuación Go presenta se realizaré n 

través da esquemas y tablas do análisis, basadas on los elementos 

constitutivos (tanto tócnlcos, como artlstlcos, grálicos y psicológicos, asl 

como, económicos) do un Cartol on general y Cinematogrllflco, on óste 

caso on espocffico. 

Los cartolas so pueden dividir on cuanlo a: 

..Contonldo 

·Realización 

·Especlallzaclón 

CONTENIDO: El Contenido de un Cartel en términos generales, 

Incluye a la lnlormaclón que viene plasmada en él y que tipo de lnlormaclón 

os esta, la Ct.lal puedo ser: 

-<le tipo pollllco: sirve para propaganda polltica, da lntorés 

público. 

-de tipo social: anuncien algo que beneficia a la comunidad 

nacional o lntemaclonal; por eJemplo, luchar contra el 

analfabetismo. 

-eunural: pnra promover cultura en lodos los nlvoloG do la 

sociedad. 

-publicitario: los que anuncian algún producto, con el fin de 

producir una venta. •dentro de estos se encuentran los 

Carteles Cinematográficos. 

Adorné.a existo el contenido textual, donlro del cual so encuentra: 

-TIPOGRAFIA: ncluye cabezas o subtllulos, texto adlclonal y 



logos: 

·lamilías llpográllcas. 

·punlnje y paso. 

-color. 

-cálculo tipográlico, si lo hay o no. 

-si el lexto ostá: 

iuslillcado juslillcado a la derecha 

-~•do justillcado a la lzqulorda 

-IMAGEN: lodos los aspoctos do la misma: 

-1:0ntenldo: si tiene o no que ver con el tema roferante. 

·tamaño. 

-medio do elaboración: 

1.Fologralla: 

ysles: 

2.llustraclón: 

·blanco y negro 

-color 

·simple 

·blanco y negro; 

-color: 

~a11o contrasta 

·fotomontaje 

-lócnlcas mixtas 

.. retoque 

-llnoayplasta 

·medio tono 

-linea y plasta 

~edlotono 



-COLOR: 

.a>lores usados. 

llpos da Ilustración: 

·figurativa 

·abstracta o 

somlabstracta 

-carlcalura 

·porque se usaron esos colores. 

o por selección de 

color. 

·relación do los ooloros usndos con el mensaJa dol Cartel. 

-COMPOSICION: Slos: 

-horizontal. 

·verllcal. 

-diagonal. 

-ek:lica 

-clásica y estlltlca o 

·ibr& y dinlunica. 

SI existo dentro do la composición: 

-slmelrlo. 

·.Simetrfa 

·rilrno. 

·frecuencia. 

Un Cartel se pueda realzar a través de tras estilos: 

·lotogralla: cada vez més usada on ol Cartel. 

·estilo pletórico: ol podar da convicción da una loto es mayor 

quo al da una pintura; al público llena la Impresión de que 

una foto no engaña. 

-goomelrismo: adecuado para ciertos lemas; de gran etocto si los 

colores están bien elegidos; formas geométricas serenas cansan 

menos que otras, convienen para Carteles quo vzn a sor vistos 

repelfdamente por las mismas personas. 

73 :·:·:·:·: ::::::::: 
········· 



ESPECIALIZACION so rollare a que lipa do enroque llone el 

Cartel disenado, por ejemplo: 

·turismo: para congresos, ferias, etc ... 

·productos: para una marca determinada o un producto en 

particular. 

-cine: para enunciar una pelfcula. 

·teatro y múslca. 

-loros. 

-para arcalsmos deliberados: so puede emplear un arcalsmo 

on un Cartel do concopctón moderna, por ejemplo, un lelélono 

antiguo dibujado de acuerdo a su época pero con un tono 

irónico. 

·humor 

-CMoldeMe. 

·Cartal Tipográfico: con caraclores do impresión o letrasol. 

4.1. 1 Ané.lisls y Tablas referentes a los Cartolos do 

los 70's 

4. 1.1.1 Análisis Conceptual 

Los esquemas que a conlinuación se presentan están basados en 

el estudio '/ análisis do los Cartoles roloronlos a las siguiontos cintas, 

mmadas durante la década da los 70s. 

1. "EL AGUILA DESCALZA" 1969 

97 mlnU1os, a color. 

Director: Alfonso Arau. 

Actores: Allonso Arau, Ofolia modina. Jasó Gálvoz, Eva Mu11er, 

Vlrma Gonzlllez. 

Es la historia sobre Poncho (Arau), un obrero qua se dlslraza como 

el Agulla Descalza para hacerla do al Superman de los pobres (con 

camisola del Club Guadalajára), y el del gangslor oX1ranjero, Jonalhán 

Eafllopass Mascalzzono. Comedla con efoctos humorlslicos e inlenclones 



da critica polltica. Ganó el Arial a la mejor actuación masculina (Arau) y al 

mejor argumento. 

• EL CARTEL • Es un Cartel basado en la lomálica y guión de la 

peUcula. En él so plasma como personajo principal de le lmágon al 

personaje contrat do la historia, Poncho, pero on osta ocación, disfrazado 

como al Aguila Descalza, mismo nombra do la cinta. Es do corto 

Humorfstico, a esto so dobo que so utiliza la caricatura como medio do 

realización do la ilustración (Cartel), además dol uso do colores muy vivos, 

como el rojo, el amarillo, combinados con un tondo negro, lo quo provoca 

un efecto do gran conlrnsto, qua haco realzar a los dibujos y fl la voz da un 

mayor impacto visual. El punto do interés del Cartel se oncuenlra en el 

centro, que os dando oslán colocados los dibujos de todos los personojos 

reprosonlados, ol Ululo asl como ol nombro del productor, oslán colocados 

on las partos superior o inlorior, para dar equilibrio a la im3.gon, y a través del 

color rojo uli!izado para la lipogralla, so logra disminuir la obscuridad qi.;o un 

fondo negro puede provocar. 

2. "EL CAMBIO" 1971 

90 minutos, a color. 

Oireclor: Alfredo Joskowicz. 

Aclaras: Sergio Jimónez, Hóctor Bonilla, Olelia Medina, Soffa 

Joskowlcz. 

Dos jóvenes de clase media, capitalinos (Jlménez y Bonllla) 

deciden dejar la ciudad para llevar una vida sana en la playa {Tosotutla, 

Veracruz), pero encuentran ahl los mismos fenómenos de destrucción 

ecológica y reprosión a los :rabajadaros quo croyoron avilar. 

• EL CARTEL • Este Cartel utiliza un rostro do un jóven, en alto 

contraste, como lmñgon central y casi única do la composición. Lo que 

realza a esta lmégen os el uso de un azul ultramar al fondo, para contrastar 

con el negro en plasta del cabello y del rostro en general, y al rojo, en la 

mano que sugiere una proposición de paz, amistad, tranquilidad, ol cual 

atrae la mirada hacia ol punto central del Cartel, que es el encargado de dar 

el mensaje que so desea transmitir; este sfmbolo os la mano en posición 

do "amor y paz". El Ululo de la poHcuta, colocado en la parte inlerior, 

también está dibujado de color rojo, y junto con una mancha del mismo 

color, colocada en el mismo eje vertical, pero en la parte superior de la 

composición, so da equllibrto y una dertn simetrla. 

75 



Este Cartel mlls que representar el guión o toméllca de la cinta, 

osté represontando toda una ldeologfa desarrollada a finos do los 60's y 

principios de los 70's en México; os una lucha impo.riosa por alcanzar osa 

libertad do expresión qua al sor cuartada, habla ya ocacionado varias 

desgracias on nuostra nación. A travós do oso nuovo Clno que so estaba 

desarrollando, so estaba haciendo patento ol valor do expresar la 

Inconformidad, el descontento, las injusticias, ejemplo do esto lo podrfa sor 

la misma lrase que se encuontra escrita a.1 el mismo Cartel, •LA VALIENTE 

DENUNCIA DE UN CINE JOVEN". 

3. 'JUAN PEREZ JOLOTE" 1973 

120 minutos, a color. 

Dlreclor: Archibaldo Burns. 

Es una muy buena adaptación del libro antropológico de Alcardo 

Pozas. Filmada on Cholula, Chlapoo y con Indios tzotzflos como principales 

aclares. Gandido Cuota lnlorprola a Juan Pórez Jololo, el lndígona 

campesino que cuenta sus oxporionclas revoladoras do una situación 

étnica y cultural muy particular. La pcltcula ganó el premio dol lnstltulo do 

Cultura Hlspllnlca en ol festival do san SOOnslllln, Espnila, on 1975. 

• EL CARTEL • En él so trató do conjuntar In tomátlcn y 

probleméllca tratada en la cinta, a travós de la lmégon creada El elemento 

central es la botella, dentro do la que so colocan y conjuntan a la vez, todas 

las facetas del peruonnjo principal de la historia, una botella do alcohol. 

Esta botella representa el dooahogo llslco y moral qua permite a Juan 

Pérez Jolote, alcanzar momentos de follcldad, aunquo soan pasajeros. Es 

un diseño muy original, diferente: en ól lo quo más llama la atención es la 

tlpografla elegida, de máquina do escribir, la cual, al no ser usada con 

mucha frecuencia en eslo Upo de diseños, hace que ol Cartol so vea 

diferente, hasta cierto punto, fuera do lo común. 

4. "EL LLANTO DE LA TORTUGA' 1974 

96 minutos, a color. 

Director: Francisco del ViRar. 

Actores: lsela Vega, Jorge Rivera, Hugo Stlglttz, Gregario 

Cesa!, Cecilia Pazot, Mlguol Angel Fsrrlz nieto. 

En Acapulco, donde se filmó gran parto de la pellcula, cinco 

personajes lntorvfonon en una orgra, con numerosos desnudos, torturas 
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pslcológicas, dasoos lncostuosos y contrastas clasistas. Fuó la úlllma 

pollcula del dlroclor, quien laiiecló on 1978. 

• EL CARTEL· Lo primero quo me llama la atonclón do la lmágen, 

os la composición do lnfluoncia cubisla, palpab1o !anta on los colores 

utlílzados, vivos y contrastantes {rojo, amarillo, naranja), como en las formas 

y elementos componentos do la forma total, lineas, curvas, circulas, 

ndemé.s do las manchas grandes y contrastantes. El conjunto, por un lado 

transmito nostalgia, trlsloza, angustie, y por ol otro, agresividad, 

doshinlblción. Esto conlra5IO 60 YO más marcado en la combinación do una 

mujer cuyo busto está al doscubior1o, Irania a la tranquilidad quo una 

tortuga poseo por propia naturaleza: ro quo uno a <1mbos personajes os ol 

mismo dolor, representado a lravós do un sólo elomonto. una lé.grimo. Da 

este último el&mento parto ol monsajo que so busca transmitir e través de la 

cinta referente, la burla do la dignidad personal, en manos do uno mismo, lo 

cual to lleva a caer on la drogadicción; no oxlsto nada más trlslo que ül 

monosprecio o subestima do un sar humMo por sf mh:;mo. 

5. 'El APANDO" 1975 

90 minutos, a color. 

Director; Folipa Cazals. 

Actores: Salvador Sánchoz, José Cwlos Rulz, Manuol Ojeda, 

Dolla Casanova, Maria Rojo. 

Basada en la obra literaria do José Rovuelles. Describo la terrible 

situación do los presos da extracción humilde on Lacumberrl, antiguo 

ponttonciarla do! D.F Es una de las me/oros pollculaa da Cazals; ganó el 

Ar~l a la mejor odición. 

• EL CARTEL - A través do oslo Ca~el so buscó dar una espocio 

de Introducción o entflesls al filmo. So percibo una clara relación entre la 

tomlltlca y problomálica tralada, con al diseño roprosanlado. Es el rostro 

de un hombre encarcelado, cuya expresión lo comunica todo: angustio, 

dolor, tristeza, lnlellcidad, desánimo, lnconlormidad; expresa todo lo quo 

un hombre ancarcoledc y victima da un mal slslamu, puedo sonlir. Tocio ol 

cartel ostá on blanco y negro, lo cual da aún más tristeza a la lmágon 

recroada, y para dar realzo a esta penumbra se utiliza una pleca en posición 

vertical, colocada en el extremo derecho do la composiclón, junto con un 

manchón que rocae sobre el tltuk>; ambos elementos estén do color rojo; e 

través del rojo se reprosonta la agresión, el sufrimiento, el dolor, la sangre. 



Me parece una composición muy bien oqulllbrnda, con un muy buen 

manejo de contraste blanco/negro, adomás de quo representa osa 

sensación, eso sontímlonlo, qua debo representar. 

6. "CANOA" 1975 

120 minutos, n color. 

Director: Felipe Cazals. 

Actores: Enrique Lucero, Salvador SAnchoz, Emosto Gómez 

Cruz, Rodrigo Puobla, Roberto Sosa, Arturo Alegro, Cartas 

CMvez, Jalma Garza, Gorardo Vlgil, Malena Doria, Flor Trujillo, 

Manual OJeda. 

Cinta basada en un hecho real. En 1960, año do gran inquietud 

social, un grupo do jóvenes excursionistas, cimpleados de la Universidad 

da Puobla, fuaa ogredldo • C1ln saldo da muertos y heridos, por la mullllud 

enardecida da un pueblo do tas faldas do la Mallnche, Canoa. El cura do\ 

lugar hizo creer a los agresores quo los Jóvenes aron pollgrosos 

comunistas. La cinla ganó el Premio Espacial del Jurado on el Festival do 

Borlln de 1976. 

• EL CARTEL - Los elamenlos de él están excelentemente 

manejados. Es claro ol manolo de todo un concepto, una vivencia. So 

percibe todo lo ocurrido a través do la represontaclón creada: un ángel 

caldo del delo, con una espada on la mano, a punto da degoyar a un 

hombre. Esta as un clara contradicción, quo busca reellrmar lo Indigno e 

inimaginable de lo ocurrido en ol pueblo de Canoa, Puebla, sin duda 

alguno una masacre terrible y rldlcula. El éngel reprosenle a Dios, a la 

bondad, el amor, a todos tos sontimlontos buonos y puros, sin embargo, al 

estar éste con una espada en la mano, a punto do degollar a un hombro, 

toda esa alegarla que roprosonta desaparece por comploto, 

convirtiéndose en todo lo contrario. Se concibe a ese ángel como al cura 

que levantó al pueblo lnJusto.mente on annas, en contra do unos pobres e 

inocenles estudiantes, quo tuvieron quo pagar con su vida, a causa de la 

Ignorancia y la lrracionalldod. 

7. "CORONACION" 1975 

108 minutos, a color. 

Director: Sergio Olhovlch. 

Actores: Ernesto Alonso, Cé.nnen Monlejo, Sergio Jlmenéz, 

Latida Perdigón, Grac!ela Dorlng, Roquol Olmedo. 
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Afonso lnterprota a un solterón rico y ocioso, lo atormentan el 

ascendienlo de su abuela foca y unos lraumas sexuales dorivados de 

experiencias infanWes. Basada on una novela del ch!lono Jasó Donoso. 

Ganó ol Aria! por la docoración. 

• EL CARTEL ~ Eslo en particular, os un Cartel no atrayente, 

aunque si cumple con su función do dar una sonsación do muerto, de 

decadencia. de algo que oslfl obsoleto. Lo quo so busca roprosonlar os a 

una aristocracia d&eadonto y fuera do Jugar y momanto: para hacerlo se 

eligió fa figura do una mujer ya madura, cuya vojez y obsolosconcla se 

remarcan dflndole un rostro, mitad mujer y mitad ca!avéra; o! rostro es 

blanco, y so ve resallado con un azul ultramar del sombroro que lo cubre. 

8 cromallsmo do la lmágan ostá compuosto do coloras luo~os y vivos, quo 

slmullánorunanre resallan In figura y la hacoo más triste, provocando un 

ambJonle de decadencia. 

8. 'ZONA ROJA" 1975 

99 minutos, a color. 

Olroctor: Emilio Fornfindoz. 

Actores: FannyCano, Armondo SilVestro, Viciar Junco. Vonotla 

Vlanotlo, Mache Carroño, Una Micho/, Emlllo 

Faméndez, Maria Sorté, Mariana Lobo. 

Es la historia da varias prostHulas, ocurrida en un puerto tropical. 

Gran número de dosnudos y un número musical que dura 10 minutos. 

• El CARTEL • Esto en particular es un Cartel atrayenlo por su 

calidad de planoaclón y diseno, y todo su concoplo an gonorol. Oa ta 

atmósfera Ideal do lo que dobo ropresontar: sonsual/dad, oxoUsmo, 

grandes pasiones y algunos do los lugares quo les dan cabfda. Al vor el 

Cartel sa sabe oxactarnonto do que Upo do pelfcula so trata o par lo monas 

parta do su tamét/ca. 

El manojo do los coloras os excelente: el rojo del cabello, 

raprosontante de la sensualidad y agrosMdad da la mujor, on contrn.sta con 

el blanco puro dsl cuerpo. la Upogralla en negro, colocada prsclsarnenta 

en fa parte superior do los muslos, simulando a un par de liguoros; estos 

alemantos dan mayar Impacto a la ligura da esta mujor, qua ya por al sota 

posoe gran atraclivo. 

9. "LA CASA DEL PELICANO" 19n 

104 minutos, a color. 
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Director: Sergio Olhovlch. 

Actoros: Jaquolina Andóre, Enrique Alvarez Félix, Isabela 

Corona, Rosa Furman, Carlos Agosli, Mónica Prado, Danlala 

Romo. 

Una maestre provinciana os violada por un rotrasndo mental y a 

consocuencia de ello tiene un hijo, del quo se vuolve madro posesiva, 

chanta!lstn y castrante. Esta pellcula se basa on la historia do •Mitó mi hijo~. 

melodrama de Antonio Gonzáloz Caballero. 

• EL CARTEL • Sumemonto original, diforenle y con un gran 

sentido de imaginación y capacidad do sfnlesis do concoplos. 

lndopondiontemanlo do que tan buena o mala soa la cinta, ol Cer1ol 

roprosenlanlo os muy bueno. B huevo do Pelicano, es docir, su casa, su 

cascarón, representa dos cosas: la violación do la mujor, porsonajo contra! 

do! melodrama, y la ruptura de su equilibrio emocional y pslcológlco. las 

lljoras, clavadas do manera lmpaclanto en ol cascarón, ropresontan al 

violador, al provocador do la ruplura, a la agresión y Ja violencia. Otra 

ln!erpralación do la imágon puüdo sor: los agujeros por dando so toman 

les Ujaras ropresontan a los ojos del pollcano, el cuarpo do estas son al 

cuerpo del avo, ambos saliendo do su casa, quo es ol cascarón. Croo qua 

quoda ampílemon~e rospaldado al monsajo a través do le lmágen. 

10. "COSA FACIL" 1979 

110 minutos, a color. 

Director: Alfredo Gurrola. 

Actores: Pedro Armandáriz Jr., Julissa, Ernesto Gómoz Cruz, 

Juan Poláoz, Manual Raco lbái1oz. 

Es una historia policiaca basada en una novela de Paco Ignacio 

Ta.Iba 11. Armondi\riz Interpreta a un detective privado qua Investiga entre 

otras cosas le muerto violenta do un homosexual. 

•EL CARTEL • Es muy buena la mezcla do la lotograllu con otras 

técnicas como el gouacho, el pincel de airo y el roloquo, u1111zedos paro dar 

mayorlmpactovisualala foto en blanco y nogro, es dodr, al atto contrasto 

da los dos protagonistas do! filmo. So utilizan dos planos para colocar a 

cada uno da k>s personajes en un sitio distinto, pero la mirada do ambos es 

lo que los une. La duda o cuostlonamlenlo, que es ol punlo de partida do 

la lrama se ve representada por un signo do lnlerrogaclón, en el qtte se 
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mezcla en esfumadcis el blanco, gris, azul ultramar y negro, para dar realza y 

vida a la composición. 
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4. 1. 1 .2 Anllllsls Formal: Ta bias 

1.1 FORMATO 

~CARTEL FROMATOIJEl TIPO DE DURABILIDAD IMPRESION 
NoM8REDELA PAPEL(CMS) PAPEL Y MALEABILIDAD 
ne•'"'" 
1. ELAGUILA COLICHE BUENA 

DESCALZA 94 X69 SATINADO RESISTENCIA OFFSET 
'''""' ...................... 

2. EL CAMBIO 
(1971) 91X64 .¡ .¡ .¡ 

3. JUAN PEREZ 
JOLOTE 90 XGB .¡ ·1 .¡ 

"""°' 
4. EL LLANTO 
bE LA TORTUGI B7X69 .¡ .¡ .¡ .. --·· 
5. EL APANDO .¡ .¡ .¡ 

(1975) 48 X34 

6. CANOA 
(1975) p2X62 .¡ .¡ .¡ 

7. CORONACIOI 
(1975) 93X61.5 .¡ .¡ .¡ 

8. ZONA ROJA .¡ .¡ .¡ (1975) 92X62 

9. LA CASA 
DEL PELICANO 92 X69 .¡ .¡ .¡ 

··---· 
10. COSA 

FACIL 87X65 .¡ .¡ .¡ ,, ___ , 
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1.2 IMAGEN 
1.2.1 FOTQGBAAA 

#CARTEL BlANCOY 
NOPJBRE DE LA NO SI l'EGID 
""' ·~" 
1. ELAGUILA .¡ 

DESCALZA .. ---· 
2. ELCAMBIO .¡ 

(1971) 

3. JUAN PEREZ 
.¡ 

JOLOTE .. ---· 
4. EL LLANTO 

.¡ 
DE LA_::oRTIJG.' 

5. ELAPANOO .¡ .¡ (1975) 

6. CANOA .¡ 
(1975) 

7. CORONACIOI 
.¡ (1975) 

8. ZONA ROJA 
.¡ (1975) 

9. LACASA 
.¡ 

DELf'.l:LICANO 

10.COSA 

Fi:~IL 
.,¡ .¡ 

ALTO FOTO TECNICAS FEloo..E 
~OR CONTRASTE ~IMPLE MONTNE MIXTAS 

.¡ .¡ 

.¡ .¡ .¡ 
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1.2.2 ILUSTRACION 

#CARTEL 
NOMBRE DELA FIGURATIVA ABSTRACTA 

no••~"' 

1.ELAGUILA 
DESCALZA 

2. ELCAMB!O 
(1971) 

.,¡ 

3. JUAN PEREZ 
JOLOTE .,¡ 

4. ELLLANTO .,¡ SEMI· 
bE LA TORTUGI ABSTRACTA 

5. ELAPANOO .,¡ 
{1975) 

6. CANOA 
(1975) .,¡ 

7. CCRONACJm .,¡ (1975) 

8. ZONA ROJA .,¡ 
(1975) 

9. LACASA 
.,¡ DF.L PELICANO 

10.COSA 
FACIL 

BLANCO/NEGRO COLOR 
CARICATURA 

INEAYPASTA MEDIO TONO LINEA Y PASTA MEDIO TONO 

.,¡ .,¡ 

.,¡ .,¡ 

.,¡ 

.,¡ 

.,¡ .,¡ 

.¡ .,¡ ~? 

< 

.¡ .¡ 

.¡ .,¡ 

.,¡ 



1.3 JJPOGRAF!A 
1.3.1 CABEZAS O SUBT!TULOS 

#CARTEL FAMILIA SI HAY O NO JUSTIFICACIO µ 
NOM!REDELA TIPOGRAFIA PUNT/IJE COLOR CAl.CU.O 
'""' .....• 
1. ELAGUILA Futura Pequol'lo Rojo, Juslilicado 

DESCALZA display amarillo SI . 
2. ELCAMBIO Helvolica Pequoño Blanco, rojo Justificado a 

(1971) SI ta derecha 

3, JUMI PEREZ Amorlcan Adecuado Blanco Justificado 
JOLOTE 1ypcwriter SI .. --

4. EL LLANTO Holvotica Adecuado Negro Justificado a 

be LA.!º.RTUGJ SI la izquierda y 

5. EL APANDO Holvellca Adecuado Blanco Justificado a 
(1975) SI ~a ~-~·rocha y 

6. CANOA Holvotlca Poquot'lo Negro Justificados 
(1975) SI 

7. CORONACIOI Helvotica Pequeño Blilnco .Justificados 
(1975) SI 

B. ZONAROJA Futura dispaty Adecuado Negro Justificado a 
(1975) SI la derecha 

9. LA CASA Holvol1ca Pequeño Blanco Justillcado al 
DEL PE~ICANO SI centro 

10. COSA Holvelica Adecuado Rojo, blnnco Justificado a 

F".~~L SI la derecha y .... 
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1.3.2 LOGOTIPOS 

#CARTEL FAMILIA SI HAY O NO JUSTIFICACIO 4 
NOMBREOELA TIPOGRAFIA PUNTAJE COLOR Cl\LCULO 
loco'"'" 
n. ELAGUILA Disonada Adecuado Rojo Justificado al 

DESCALZA SI centro 

2. ELCAMOIO Helvética Adecuado Rojo Justificado a 
(1971) SI lo.derecha 

3. JUAN PEREZ Americar. Poqueno Blanco Justificado a 
JOLOTE Typowri!er SI la izquierda ··---· 

4. EL LLANTO Gótica Adocuado No gro Jus1111cado a 
DE~TORTUGI rodondacon SI laderocha 

5. ELAPANDO Universo Adecuado Blanco Justificado a 
(1975) condensada SI la derecha 

6. CANOA Universo Granrlo Negro, vlolola Ju&llficado 
(1975) redonda pastel SI 

7. CORONACIOt Hotvótica Adecuado Blanco Justificado al 
(1975) SI centro 

B. ZONA ROJA HelvÓtica Adecuado Negro lolras de 
(1975) SI display al 

··-· 
9. LA CASA Hetvélfca bold Adocuado Blanco Justlllcado al 
DEL PELICANO extendida SI centro ...... 
10. COSA Holv61ica Poqueno Negro Justlflcndo a 

FACIL bold SI ladorocha 
''""'' 



1.3.3 TEXTO ADICIONAL 

#CARTEL FAMILIA SI HAYO NO JUSTIFICACIO 1 
NOMBRE DE U TIPOGRAFIA PUNTAJE COLOR CAi.CU.O 
nr-10,....111• 

1. ELAGUILA Futura display Adecuado Rojo, amarillo Justificado 
DESCALZA sombreada modio SI .. ' 

2. ELCAMBIO Holvotica Pequeño Rojo Justificado a 
(1971) SI la derecha 

3. JUAN PEREZ American Adocuado Blanco Juslitlcndo a 
JOLOTE Typowritor SI la izquierda .. ----

4. EL LLANTO Holvotica Adecuado Nogro Justificado a 
DE LA TORTUG1 SI la dorocha 

5. ELAPANOO Holvotica AOO<:uado Blanco Justificado a 
(1975) SI !adorocha 

6. CANOA HolvtJ!lca Adecuado Negro, rojo Justificado 
(1975) SI 

7. CORONACIOI Holvellca Adocuado Blanco Justificado 
(1975) SI 

B. ZONA ROJA No hay toxto 
(1975) adicional 

9. LA CASA Holvelica Poquono Blanco Justificado al 
DEL PELICANO SI contra ,.,_, 

10. COSA Holvelica Adocuado Nogro Justiflcado a 
FACIL SI ladorucha 
··----



1.4 COLOR 

#CARTEL COO'.JROS RELACION COLOR - IMAGEN 
~DELA 
.,r:-11r1n 1>. 

UTILIZADOS 
SI NO 

1.ELAGUILA Negro, blanco 
DESCALZA rojo, amarillo -i .¡ 
...... 

2. EL CAMBIO Negro, blanco 
(1971) rojo, cyan, 

,, 

3. JUAN PEREZ Nogro, blanco 
JOLOTE rojo, amarino .¡ 

""'"' 
4. EL LLANTO Nogro, blanco 

PE LA_~ORTUG rojo, amanl!o ' .¡ 

5. ELAPANOO Nogro, blanco 
(1975) TOJO. -i 

6. CANOA Nogro, blanco 
.¡ 

(1975) rojo, amarillo 

7. CORONAC\O Negro. blanco 
MAS( (1975) rojo, amarillo MENOS 

6. ZONA ROJA Nogro, blanco 
MASC (1975) rojo, amarillo MENOS 

9. LACASA Nogro, blanco .¡ 
DEL PELICANO rojo, ªO::r~llo .. ---· 
10. COSA Negro, blanco 

,1 
FACIL rojo. cyan, ·---· ----
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1.5 COMPQSIC!ON 

•CARTEL TIPODE SIMETAJA 
NOr.tlRE DE LA . ·-----..., ... 
1.ELAGUILA 

DESCAUA CICLICA .. 
2. ELCAMBIO VERTICAL 

(1971) HORIZONTAL MASO MENOS 

3. JUAN PEREZ 
JOLOTE VERTICAL 

4. EL LLANTO 
bE LA TORTUGJ DIAGONAL 

·---. 
5. ELAPANOO VERTICAL 

(1975) HORIZONTAL 

6. CANOA 
(1975) DIAGONAL 

7.CORONACIOl VERTICAL 

(1975) HORIZONTAL MASO MENOS 

8. ZONAROJA 
(1975) DIAGONAL MASO MENOS 

9. LACASA CICLICA 

DEL PELICANO VERTICAL .,¡ 

··--
10.COSA HORIZONTAL 

FACIL DIAGONAL 

ASIMETRIA RITMO FRECUENCIA COMPOSICION 
CLAS i::AO LIBREO 
--- L. -···· .... 

.J .J 

.¡ 

.J .J 

.¡ .¡ 

,, ,. 

' .J 

.¡ .¡ .¡ .¡ 

.¡ 

.¡ .,¡ 

.J .,¡ 



2. CONTENIDO 

#CARTEL 
NOMBRE DELA POLITICO SOCIAL CULTURAL PUBLICITARIO 
Incoo~"' 

1. ELAGUILA 
DESCALZA ,¡ 
''"""' 

2. EL CAMBIO 
(1971) ,¡ ,¡ ,¡ 

3. JUAN PEREZ 
~?:!:_<?TE 

,¡ ' ,¡ 

4. ELLLANTO 
PE '!.'_!ORTUG1 

.¡ 

5. ELAPANDO 
(1975) .¡ .¡ ,¡ 

6. CANOA 
(1975) .,¡ .¡ .¡ 

7.CORONACIOI 
(1975) .¡ .,¡ 

8. ZONA ROJA 
(1975) ,¡ .¡ 

9. LACASA 
DEL':':L:'CANO 

,¡ 

10.COSA 
FACIL ,¡ 

··--



3. ANALIS!S CUALITATIVA 

#CARTEL EFICIENCIA RELACION ENTRE 
NOMBRE DELA EN EL LOS ELEWENTOS 

... _, 11"'111 A .,_.,_ '" 
"" 

1. ELAGUILA 
DESCALZA 7.5 IMSOt.91'.JS 

··---· 
2. ELCAMB\O 

(1971) 10 Si 

3. JUAN PEREZ 
JO~<:JTE 7 NO 

4. EL LLANTO 

JE LA-~~TIJGI 7 SI 

5, ELAPANOO 
(1975) 9.5 Si 

6. CANOA 
(1975) B.5 Si 

7. CORONAC\Ot 
(1975) 7 SI 

9. ZONA ROJA 
(1975) 9 SI 

9. LACASA 
DEL PELICANO 10 Si 

10.COSA 
FAC\L 10 SI 

··-·-· 



4.1.1.3 Explicación a las Tablas 

FORMATO El lonnalo de los Cartelas. asl como, el papel y el 

mótodo de lmproslón utilizado en la mayorla de ellos es muy similar. 

además da sor muy parecido a lo utiílzedo on los disoños de hoy en dla. 

Todos oslos Cartolas son pensadas y disonados para ser 

colocados on las antesalas de los cines o en lugares dando sea posible 

darlo promoción a la palfcula a la que hacen reforoncia; es por olla que 

ollgan como formato uno que varia entra Jos 87 a 94 cms. por 62 a 69 cms.: 

se ellgo un papel que por Jo monos rosista un mas colocado al alcanza del 

pllbllco. 

AEALIZACION E IMAGEN La rnayorla de loo Cartolas 

reallzados en la dócada do los 70's son lluotraclonos. Son pocos los 

Car1olos que utilizan la fotografla y Jos qua lo hacen l/anon fologrelfa on 

blanco y nogro. Esto se debo quizás al dosoo do dar un mayor lmpacto 

medianto ol allo contraste. Es poco frecuente ol uso dol folomonlaje, así 

como, ol uso do toocnlcas mlx1as mezcladas con la fologralfa. 

El uso frec;uenle de la iluslraclón so debo a varias razones, ontre 

las que so encue~lran: 

·búsqueda do mayor libortad de expresión. 

·libertad on la dslposlción de la lmeagen: olomentos 

conlonldos, colores ologfdos, uso do loecnlcas mix1as, 

libertad en el dibujo. 

Como consecuencia de los años anterlores a esta dócada, so 

aprecia on la sociedad y sobro lodo on la juventud mexicana, una gran 

inquietud, enormes deseos y lucha lnsesante por alcanzar una libertad que 

se las ha sido !Imitada. Desean expresar Jo que piensan, Jo que sienten y lo 

qua quloron, de la manera qua lo desean. No quieran Impedimentos. nada 

qua sea capaz de cuartarles su libertad do expresión, se rob-olan a lo 

preestablecido. 

La Ilustración os casi siempre figurativa, reafirmando asl oso deseo 

de cambio y de libertad. Generalmenlo se utmznn los colores en línea y 

plasta para hacer más claros, fuertes y conclzos cada uno de los olomenlos 

de la imá.gen diseñada. A la voz osto ayuda a dar claridad a los 
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pensamientos e Ideas de los creativos o dlsei'\adoros encargados de 

reanzarel Cartel. 

TIPOGRAFIA En lo quo respecta a los coloras elegidos 

para la lipogralfa on la mayorla de los Cartolas so ellgon los colaros blanco, 

nogro y rojo, tanto on el logotipo, as/ corno on los subtitulas y al loxlo 

adicional. Tambión as posible observar ur.a proleroncia por el amrillo modio 

y elcyllll. 

La familia tipográl!ca más ulilizndn os la Holvotlca debido a su 

claridad, soncitloz y simplicidad, lo qua facilita su loclura y su fácil 

roconoclmiento y entondimionto, adomás do hacor posible una mayor 

retención de lo que oslá escrito. Goneralmente, gracias a un diseño y 

planeación previa a la ro::ilización final. el puntaju do la llpogratra os ol 

adocuado, ya qua permito ol roconocimionto do lo que está escrito, asf 

como, ol equllibrio do cada uno do los elementos componontos del diseño 

y llegM a formar parto dol mismo disofio en si, haciendo més Impactan to o 

Interesante al Cartel. 

En las pellculas cuyn tomética trata tomas aún no muy acoplados o 

que dosplertan mayor Inquietud en al aspecto socln.I y poHlico dol pals 

pude observar un clorto tomar a oxprosarlo "todo• sin miados: osto so 

percibe claramente en los puntajas pequeños ologidos para las frases on 

las que se expresa oso doscontonto, dosoo de libertad, do cambio, os 

como una espacie do duda si debon o no daclr1o, y os oso lo quo retrae al 

mismo diseñador y lo impide ologir una tlpogralla del puntajo corrocto, la 

cual ayudarla al mensa.Jo para quo éste fuose percibido con mayor rapidez y 

darldad(osto lactar va a rostm olicioncia ni monsnjo, ar:lomás do a su medio 

de comunicación y a su rocpoción.). 

COLOR Como so mencionó nnteriormento, los colaros que 

se utilizan con mayor frecuencia son el blanco, el nogro, ol rojo, el cyan y el 

amarillo medio. Se busca relacionar a los coloras elegidos con la lmi'.lgen 

correspondiente, pero on algunos Carteles esta relación os casi 

Imperceptible. Un ejemplo do lo anterior serla ol casa dol Cartel roallzado 

para la pellcula "Coronación~. en él !os colores empleados on lugar do 

ayudar a la imégen la perjudican, es decir, la convierten en una lmágen más 

triste y opaca do lo que la lmágen ya es on si; la calabera, elemento contra! 
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del diseño pierde fuerza. cayendo en la indiferencia. Esto ejemplo da 

muestra de lo Importante quo es la buena oloccieon en los colores de un 

disof\o, ya que un muy buen disoño, si no cuenta con una buena elección 

cromática perderé. todo oso crédito quo lo hacia tan bueno. y on cambio en 

muchas ocaclones oxlsten diseños que no son tan buenos, pero cuyos 

colaros est~n dispuestos do manera tan adecuada, que lo convierten an 

algo mucho mejor de lo que seria ól solo on si. 

COMPOSICION Los Carteles do estos ai\os son un claro 

ejemplo do la ideologfa de esos momentos "libertad do oxprosión". 

Muestra do ello es al uso do composiciones libros y dinámicas, quo adomás 

de cumplir con. la función publicitaria y promociona\ quo dio ple a su 

roallzadón, legan a convertirse on verdaderas obras de Arto. 

Esto so vo roaflrmado on la disposición asimétrica do las 

elementos, asl como en la ausencia do composiclonos cuyos elementos 

propongan una rigidez marcada por su disposición lrocuO'lle y su ritmo 

Invariable. Todo esto so resumo diciendo qua la composición do los 

Cartofes de estos años poseo una absoluta libertad en la disposición do los 

elementos que la componen. 

Se planean composiclonos horizontales y verticales, asl como 

cfclices. 

Los artistas y disoñadoros no se llml!an a las reglas 

preestablecidas, ni e un determinado orden o criterio para dlsef\ar. 

Olsei\an lo que desean diseñar, buscando un gran Impacto visual, aunque 

la lmégen proyectada flnalmenle no tenga que ver con la temllllca do la 

pellcula en si. 

En rosumon puedo concluir que todos estos Carteles son 

lndlscutlblemante una alegarla de una ópoca: ropres9ntan una lnqulotud 

soclalcasigenarallzndaen el México de esos al\os, que busca un cambio. 

mayor participación on la vida polltlca y social del pal s. 

Estos esfuerzos por par1o do una sociedad lnconfonno si dieron 

ciertos resultados, prueba do o!lo os la creación do varias Universidades, 

por ojamplo, la Universidad Metropolitana. so tunda la Clneteca Nacional y 

el Banco Cinematográfico. El presidente Echeverrla busca congraciarse 

con la )U"ventud Inconforme, es por olla quo apoya la creación de modios 

que apoyen la expresión (un modio de exprosión de el hombro lo ha sido y 
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son\ el Cine) y quo ponnitan un crecimiento cultural o Intelectual de la 

sociedad mexicana. A ésto se debo que durento ésto mandato 

presidencial el Cino Moxicano tuvo un resurgimiento, dando cabida a la 

producción do cintas con profundidad temática y rofloxiva. Para Ilustrar to 

anterior puedo mencionar la filmación do "Canoa" o REI Apando", que son 

ciaras muestras de eso dosoo de libertad y de cambio haciendo ver las 

ln¡usUcias que se comellan en esos momentos. ovilando que se ocullaran 

hechos tan vergonzosos como lo puedo sor una malanza brutal e 

lnJustificada ; astas Cartolas Cinematográficos son una muestra de todas 

las facetas dol México de la década de los 70's, con todos sus matices y 

todos sus colaros. 



4.1.1.4 Fotograllas da los Carteles 
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4.1.2 Análisis y labias relerenlos a los Carteles de 

los 80's y 90's 

4. 1.2.1 Análisis Conceplual 

los esquemas realizados, están basados en el estudio y análisis 

de los Carteles Cinematográlicos do las siguientes pol/culas, las cuales 

fueron realizadas desdo comienzos de la década do los ao·s hasta 

nuoslros dlas (1991·92). 

A continuación un breve rosumon da cada una de eslas polfculas: 

1. 'PICAROIA MEXICANA #2" 1980. 

90 minutos, a color. 

Director: Abo! Salazár. 

Actores: Vicanto Fomé.ndoz, Jaquelino Andóro, Resortes. 

Héctor Suároz, Lalo o/ Mimo. 

Es una adaptación del libro do Armando Jimónoz, et cual da titulo a 

la pellcula. llena do palabras luortos y albúros; ambionlo populachero, 

actores graciosos, pero sin aludir o/ melodrama convencional. 

• EL CARTEL· Como recurso so emp!ea la ih.Jslración ligurativa, es 

decir, la caricatura, ya quo os idoat para representar al toma de la cinta, que 

está nena da albúres y como su nombro lo indica, plcardlas mexicanas. De 

gran colorido, muy de acuerdo a las caricaturas, resulta una compos!ci6n 

agradable a ta vfsta. Es una composición clc!ic11 y as1mólrica, Hbre y muy 

dinámica. La conjunción que encuenlro antro la lemeatica tralada y el 

Cartel es la burla o p!cardfa con que son representados a través de las 

caricaturas, cada uno do los personajes do la historia. No os el mejor de los 

Carteles estudiados. poro cumple con su !unción de manara baslanle 

adecuada, que es lo más importante. 

2. 'MOTEL" 1983. 

100 minutos, a color. 

Director: Luis Mondoloi. 

Actores: José Alonso, Blanca Guerra, Salvador Sánchez. 

Carmen Gonztdez, Ignacio Rotes. Salvador Garani, Eduardo 

Lópoz Rojas. 

De género policiaco-psicológico, los personajes mexicanos no 

parecen siempre encajar muy blr:n en fas actitudes y situaciones, que so 



antojan anglosajonas. Buonas ldoas on la trama, una dirección buona poro 

discreta y los actores prestan un gran apoya al éxito da la cinta. 

• EL CARTEL - Sensual, llano de pasión, rodoadas las imágenes 

contralos del ambiento Idóneo para ol dosancadonamlonto do esas 

pasiones. Reprosonla oxaclamonto lo quo dobo roprosontar, lo qua da 

muestra do un estudio y ontondimionto dol toma tratado on la tmma dol 

filme. Puedo o no gustar, poro dolinitivamento existe una rolación muy 

definida entre imágen y mensaje. Inclusivo los colores utilizados, rojo, 

distintos naranjas, amarillo, blanco, soplas, van intimamenle ligados a la 

lmágon representada. 

Lo Importante do esto Cartel es que quion lo realizó sabia que era 

lo que debla tramsmitir al público y como dobla hacerlo, y os por olio que el 

resultado fuó el óptimo. 

3. "FRIDA" 1984. 

A color. 

Director: Paul Loduc. 

Actores: Ofella Medina, Juan Jasó Gurro!a, Claudia Brook, 

MaxKertow. 

El fológrafo os Angol Godod, el escenógrafo Alojandro Luna y ol 

adttor es Rafael Castanodo; todos ellos junto con Laduc logran una gran 

riqueza visual en ésta dnla. Ofolia Medina intarprota a Frida Kahlo, esposa 

del célebre Dlogo Rivera (encamado por Gurrola) y pintora a su vez. Es 

nacesnrio conocor ciertos datos do la vida tJo Frlda como su paroallsls, la 

militancia de la paraje on Ja Izquierda mexicana, su relación con León 

Trotsky, para comprondor el modo hotorodóxo do Leduc para conducir ol 

re1ato, sin orden cronológico y con escasos diálogos en una banda sonora. 

Es una pellcula muy bella y omotiva 

• EL CAITTEL ·Esto no os un Cartel disoñado ospeolalmento para 

la peUcula, es mAs bien la copla de uno da los cuadros de la misma 

protagonista y roprosentanto do la blogralla, Frida Knhlo. El cuadro so 

llama "Naturaleza Viva~. El orror está en que no se hizo un esfuerzo por 

crear algo nuevo, algo diferente, por ofrecer una novedad, slmplamente se 

uso algo ya creado, falló imaginación. Una opción pudo haber sido 

representar a Frii:ta como ero, solilaria, 1riste, o bien, en alguna da las etapas 

o momentos do su vida. 
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4. "LOS MOTIVOS DE LUZ" 1985. 

A color. 

Director: Folípe Caznls. 

Actores: Patricia Royas Spíndola, Dolia Casanova, Martha 

Aura, Ana Olelia Murgula, Alonso Echánove, José Angel 

Garcla, Carlas Cardan. 

PoHcula basada on una historia roa!, el crimen do cuatro hilos, 

cometido por su propia medra. Esla cinta ostá prohibida por un ámparo de 

las abogados do osla madre, quion on la actualidad so oncuantm en la 

cárcoL 

• EL CARTEL • Desgraciada o afor1unadamonto, esla po!lcula, por 

motivos logalos no puodo sor oxhJbida. Sin embargo, ol Cartel se acerca 

bastante a la historia lan lrág\ca, dosoncadonada en osta clnla. Lo que 

haco resaltar a la imágon es ol conlrasto da colaros lan grande; tipografía 

en un amarme medio, colocada sobro un inmenso manchón (fondo) nogro. 

El punto do atención os procisamonto donde está colocado el Ululo de la 

cinla, quo a su voz hace tornar !a mirad1.1 del ospoctador de nrriba hacia 

abajo y víc011eraa. 

5. "CINETECA NACIONAL" 1985. 

Eslo es un Cartol conmomoratívo para la cslobraclón del quinto 

aniversario dol Foro lnlamacionaf do la Cineteca Nacional. 

• EL CARTEL • Este es uno do los Cartelas que más guslnn, por 

su simplicidad y su oxco!onto slnlosis de conlenldo, resumida en una 

imágon muy concreta, sln rodeos. Es como si ne dijoran muchas cosas con 

muy pocas palabras. Unicamonlo se u1ilizan tres coloros, negro, blanco y 

rojo. El fondo es tolalmante negro, los blancos son brillos que dan figura a 

la forma de las bulacns de un Cine e Iluminan a una butaca en ospecial, que 

so ancuanlra Iluminada de color rojo víva; as/ so ostá imfícanda al 

espectador: "te estamos esperando, ahl eslá tu lugar, está vaclo; 

apresúrate, no tardes on vantr~. Para dar equllibrlo a la composlclón, so 

coloca a la lipograffa en a! axlremo superior, conlrarlo a la butaca roja, 

combinando ol blanco para las letras y ol rojo para oi "5", quo Indica el 

qu;nto aniversario. 

las mojares diseños son aquaUos capacos de sintetizar todo un 

concepto y monsajo con muy pocos alomonlos, siendo nsl simples y a la 
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vez sumamente complejos; lácilrnento recordables y de gran elegancia y 

sencillez, adornás de lener ol impacto visual necesario. 

6. "¿COMO VES?" 1986. 

A color. 

Director: Paul Loduc. 

Acloros: Blanca Guerra, Roberto Sosa, Cecilia Toussaint. 

Esta os una cmta musical, en la que además participan los músicos 

EITri, Rockdrigo, Jalmo Lópoz, Son dol Morongue. la temática central os 

el rock mexicano. 

• EL CARTEL • Esto os otro do los excelentes Carteles que so 

diseñan en Móxico y do los qua dosgraciadamonto mucha genle no Heno 

conocimiento. Toda la composición 8n sí es digna de admiración. El litulo 

de la cinta so vo roalirmado con la t1pogralla elegida, asl como, con la 

imágon roproduclda, que resulta bastanto improslonante: un ni1lo, do 

rasgos caracterlztlcos mexicanos, can sus manos colocadas do manera 

circular alrododor do sus ojos, como una ospoc!o do vmocularos, casi 

sa/ióndoso dol Cartel, como si lo ostuviora diciendo a la parsona quo en 

esos momontos osttl viondo1o ¿Quó vos? La elección de hacer la 

fologralla en blanco y nogro hace que la expresión cobro aún más fuerza; 

so ve resaltada con ol colorido dado a la tipogralla, tanto a la principal, como 

a ta adicional, colocada en la parte superior de la lolografla, para dar 

equilibrio a la composición. 

7. "ROJO AMANECER" 1990 

96 minutas, a color 

Drector: Jorge Fans. 

Actores: Maria Rojo. Héctor Bonilla, Bruno Bich!r, Jorge Fogan, 

Ademar Arau, Eduardo Palomo, Car1os Cardi'.!.n,Martha Auro. 

Representa para el Cine Nacional un partoaguas. al atreverse a 

romper ol silencio del Cine Industrial respecto a un tema qua aún hoy 

separa a muchos mexicanos. La pollcula se(1ala un camino posiblo para 

que el Cine Mexicano recupero parcelas cornploias do la vida nacional. Es 

una reconstrucclón de los sangrientos hachos do la noche do Tlatelolco, 

en especifico so elige un espacio cerrado, un dopartamonto habitación on 

ol odillclo Chihuahua do Tlatelaloco, habitado por una lamilia clase media 

que representa a la sociedad mexicana do 1968. La historia transcurre do 

la madrugada dal 2 al 3 de Octubro da 1968. 
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• EL CARTEL ~ Para este Cartel en particular, ora nocosario 

conocer realmente lo que sucodió en México on ol año del 68, en 

Tlatelolco en espacial. Era nocosario transmitir una atmósfera de tragedia y 

penumbra, de desgracia, violencia y muerto, on un amanecer lluvioso, en 

un Aojo amanocor. los olemonlos qua eran necesarios para ropresontar lo 

anterior oslán canlonidos on asta composición; ol odiricio, ol ro¡o violonto 

do la egresión, unos lentos y una bota tirados, unos trozos do mndora, 

como tapones do corcho (slmllaros a los do una batalla) y un charco da 

agua. como rosto do ose torriblo amanecer lluvioso. Los colores lrislas, 

apagados y a la voz fuertes, hacon qua In irnágon 60 relaciono diroctnmonto 

con el mensaje. Este diseño va do acuerdo a lo quo debo transmitir, sin 

titubeos, directamente, el monsajo so transmito do manera diro<::ta. 

6. "DANZON" 1990. 

96 minutos, a color. 

Oiroctor: Maria Nováro. 

Adores: Marta Rojo, Carmen Salinas, Blanca Guorra, Tito 

Vasconcclos, Viciar Carpintoiro, Margnr~a Isabel. 

Es una dnta que tiene todo para seducir al público, música, color, 

argumento original, mundo oxótlco y fasclnanto como lo es ol do los 

salónos de baile latlnoamoricano y un universo femonlno complota.monto 

Inédito on la Cinomatografla Mo)'Jcana. 

Es la historia do Julia, una apasionada dal ballo y sobro tocio del 

dnnzón, quo desdo hace diez años baila siompro con el mismo hombre, un 

caballero fino y olognnto, mayor que ella, quion un die dtl5aparoce 

mislerlosamenle. Esta desaparición cambiará complotamonto la vida do la 

protagonista, quien Irá a buscar a su compañoro a Voracruz, dando 

descubre un mundo do prostilulas y trnsvostls, para olla desconocido e 

lnfranglré. los tabúes da su educación, como el do tonar rolaclones lnllmas 

con un hombro mucho menor que olla. 

• EL CARTEL~ En esta Car1ol se da una axcolento representación 

del mensaje y teméUca do la cinta. Es muy sencillo, poro muy rico en 

contenido. Unas bollas piernas, dando un pasa para comenzar a ballar, 

honnosas representantes de las plomas da una bailarina da danzón; en 

fotografln a blanco y negro, para hacerlas resaltar con un azul ullramar do 

fondo. la tipogralfa, con los colores ideales, amar\110 medio y roja vivo, 

coloca.da on la parte central suporior de la composición, dando ast 
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radondéz y oqulllbrlo a la lmúgon. So percibo répldamenle el osludlo da 

disof\o previo a la elaboración, as! como la familiaridad del realizador dol 

Cartel, con la temática do la !rama. Es un Cnr1o1 realmonlo bello 

9. 'COMO AGUA PARA CHOCOLATE' 1991 

97 minutos, a cok>r. 

Oiroctor: Alfonso Arau. 

Ac!Ofes: Marco Loonardi, Lumi Cavazos, Rogina Tomo, Ada 

Carrasco, Mario lvén Martlnoz, Claudotlo Mollle, Yareli 

Artzmondi, Pilar Aranda, Rodollo AreBS, Margarita Isabel, 

FamGslo do Berna!, Joaquln Garrido, Sandra Arau, Andrés 

GarcfaJr. 

Esta po\lcula está basada on la novo\a do Laura Esquivo!, do\ 

mismo nombre. Es una deliciosa historia do amor, de un amor Imposible 

entro una mujer destinada n cuidar a su madre por sor la más pequeña do 

las hijas, teniendo que cumplir con una tradición lamiliar do antMo. La 

madre decide casar 111 hombro a quien ella ama con la hormMa mayor que 

ena y do ahl se desata toda In historia. El relato sa hace a través del relato 

de recetas de cocina, cada una do ellas con un slgnlllcado determinado, 

relacionado con esta historia de amor, la cual culmina con la trllglcn muerto 

de ambos enamorados. oxactamento en GI momento en el que tré.s 

muchfslmos años do esporn, por fin podlan compartir sus vidas. Es un 

pellcula roalmento bolla, con excolentos actuaciones, con una 

ambientación y vestuario o1ogldos con gran corteza. Es una digna 

representante de la tilmografla mexicana quo hoy en dia se os1a ronTizando, 

dando muestra de que en Móxlco se puada producir buen Cine, de 

calidad, que nos roprosonlo dignamente en nuestro pats y en el Mundo. 

• EL CARTEL • Esta pollcula por si sola ya Uono mucho que 

otrecor, tanto en su historia, como on su roalización. El Cartel 

correspondlonte os sencillo, sin muchos adornos, con la lotogralla de los 

dos personales protagonislas de la historia, a calor, tendiendo a los seplns, 

sobra un fondo nogro; el toque de elegancia lo da la lipografla, combinada 

on Bites y bajas, en color dorado: el conjunto en si resulta fino, agradable a 

la vista, elegante y va muy do acuerdo e esa bolla historia de amor escrita 

por Laura Esquivo!. A:go que parece lnterosanle además de la tlpogralla. 

fue la disposición de cada elemonlo, lo qua le dio simetrla, equilibrio y un 
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cierto ritmo armónico a toda la composición final. Si existo una relación 

directa entre mensaje e lmllgen. 
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4.1.2.2 Anllllsls Formal: Tablas 

1.1 FORMATO 

#CARTEL FOOIMT0~1 TIPO DE DURABILIDAD IMPRESION 
NOMBRE DELA PAPEL (CMS) PAPEL Y MALEABILIDAD 
""''"' . 
1. PICARDIA cx:u:H; BUENA 
MEXICANA 93.5 X 67 SATINAD< RESl~l:.~~,91A U~ OFFSliT 

2. MOTEL 
(1983) 85 X 60 .¡ .¡ .¡ 

3. FRIDA 
(1984) 95 X 67 , .¡ .¡ 

4. LOS 
MOTIVOS DE 84 X 68 , .¡ .¡ - ..... 

5. CINETECA 
NACIONAL 49 X 69 .¡ .¡ .¡ 

6. ¿COMO 
94 X63 .¡ .¡ VEZ? , 

7. ROJO 

A~5fER 95 X69 , .¡ .¡ 

8. DANZON 
(1990) 49 X 69 , , .¡ 

9. COMO 
,AGUAPA~ 95 X 69 , -1 .¡ 
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1.2 IMAGEN 
1.2.1 EQTOGRAFIA 

#CARTEL BLANCO Y ALTO FOTO TECNICAS FElOClE 
NOWBRE OE LA NO SI NEGFO COLOR CONTRASTE SIMPLE th:)NTAJE MIXTAS 
~-··-· . 
1. PICARDIA .,¡ MEXICANA 

2. MOTEL 
(1983) 

.,¡ ,¡ .,¡ ,¡ .,¡ 

3. FRIDA .,¡ (1984) 

4. LOS ,¡ MOTIVOS DE ,¡ ,¡ .¡ 

•?" ·-
5. CINETECA ,¡ NACIONAL 

6. ¿COMO .,¡ ,¡ .,¡ .,¡ 
VEZ? 

7. ROJO ,¡ ,¡ ,¡ ,¡ .,¡ 
A\-m§fER 

8. DANZON 
(1990) ,¡ ,¡ ,¡ ..¡ ,¡ 

9. COMO ,¡ ,¡ ,¡ 
, !'G_U_~PA~ 

~ 
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1.2.2 !LUSTRACION 

#CARTEL BLANCO>NEGRO COLOR 
NOl.ll3RE DE LA FIGURATIVA ABSTRACTA CARICATURA 
ne ·- INEAVPASTA MEDIO TONO LINEA V PASTA MEDIO TONO 

1. PICARDIA .¡ .¡ MEXICANA 

2. MOTEL 
(1983) 

3. FRICA 
(1984) .¡ .¡ . 

4. LOS 
' MOTIVOSOE 
; 7 h ....... , 

' S. CINETECA SEMI· 

1:·x
1

C•.····· 
I> 

NACIONAL ABSTRACTO .,¡ .¡ 

6. ¿COMO '··•' ··:.< H 
VEZ? 

···· .. · .. : U> 
7. ROJO ·. ir AMANECER :•::. 11990) 

B. DANZON 1\ 
(1990) 

9. COMO .· . 

AGUA PARA -··---· -~·-· 

~ 

tt~ 



1.3 T!POGRAFIA 
J.3.1 CABEZAS O SUBTITULOS 

# C/\RTEL FAMILIA SIHllYONO JUSTIFICACIO ~ 
NOMBRE DEL/\ TIPOGRAFIA PUNTAJE COLOR CALCULO --··-· . 
1. PICARDIA HolvÓ\ica Adocuado Rojo, nogro Justificado 
MEXICANA modlurn SI WD'Jntro .•. 

2. MOTEL Souven\r Adocuado Blanco, Justificado a 
(1983) dom! bold narnnja Si la derecha e .. - ·-

3. FAIOA Barco tona Adocuado Blanco Justificado 
(1984) SI al centro 

4. LOS HolvÓtica Poquoño Blanco, Justificado 
MOTIVOS DE amarHlo SI aJcontro 
"7 --··-· 

5. CINETECA Futura Adocuado Blanco Justificado 
NACIONAL modium SI a la l:zquiorda ...... 

6. ¿COMO C!arMdon Adecuado Nogro, Justificado 
VEZ? amarillo SI al centro 

7. ROJO Caslon Adocuado BlllllCO Jusliflcado 

~fER SI 

8. OANZON HolvÓUca Pequeño Rojo Jusüflcado 
(1990) SI a la derecha 

9. COMO Disor'iada Adecuado Oorndo Justificado 
AGUA PARA SI alcantro 
_., ___ , ·~-·· 
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1.3.2 LOGOTIPOS 

#CARTEL FAMILIA SI HAY O NO JUSTIFICACIO~ 
NOIJBRE DE LA TIPOGRAFIA PUNTAJE COLOR ~~~'? ___ --.. ~ .. , 
1. PICARDIA Oisol\ada Adocuíldo Rojo, mnrron Justificado 
MEXICANA NO al cenlro 

2. MOTEL Disor'lada Adocuado Cyan, azul Justificado 
(1983) blanco SI a/contra 

3. FAIDA Barcelona Adocuado Rojo Justificado 
(1984) con SI al contra .. 

4. LOS Hatvética Adccuadoi An':arillo Justificado 
MOTIVOS DE modio SI al cenlro 
·~ 

5. CINETECA Futura Adocuado Rojo, blanco Jus!lficadol 
NACIONAL medium SI a la Izquierda ,, ____ 

O. ¿COMO Clarendon Adecuado Aojo, nogro Justificado 
VEZ? con amarillo SI al cenlro .. ---· 

7. ROJO Caslon Peque/lo Rajo Justifir.ado 

~gfER 
SI 

6. DANZON Disonada Adecuado Rojo, amarillo Justificado 
(1990) modio SI 

9. COMO Disei'lada Adocuado Dorado Justlficado 
AGUA PARA SI atcentro ........................... ,_ 
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1.3.3 TEXIÓ ADICIONAL 

#CARTEL FAMILIA 
NOMBREDELA TIPCGRAFIA PUNTAJE 

1 .............. . 

1. PICARDIA 
MEXICANA .. ---· 

2. MOTEL 
(1983) 

3. FRIDA 
(1984) 

4. LOS 
MOTIVOS DE ... 

S. CINETECA 
NACIONAL .. ---

Helvética Adocuado 
condonsada 

Souvonlr Adecuado 
domibold 
·~~ 

Holvética Poquei'lo 

Helvética Adel!uado 

6. ¿COMO Clarendon Adecuado 
VEZ? ,. .... 

7. ROJO Caslon Adecuado 

~~gfER 
B. DANZON HolvÓtica Adecuado 

(1990) 

9. COMO Futura Adecuado 

, !:G~!-_PA~ _ 

COLOR 

Rojo, nogro 

Blanco 

Negro 

Blanco, 
amarillo __ ,,_ 

Rojo 

Cyan 

Rojo 

Dorado, negro 

SIHAVONO JUSTIFICACIO~ 
CAL.CU.O 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Justificado 
a)(::(mlro 

Justificado 
al .:11ntro 

Juslificado 
al contra 

Justificado 
al centro 

Justificado 
al contra 

Justificado 
al centro 

Justificado 
a la derecha 

Justlficado 
al centro 
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1.4 COLOR 

#CARTEL COLOfES RELACION COLOR • IMAGEN 
~MBREDELA 
bco•-• 

UTILIZADOS SI NO 

1. PICARDIA Rojo, nogro .¡ MEXICANA blanco, cyan 

2. MOTEL .¡ .¡ (1983) 

3. FRIDA 
(1984) .¡ .¡ 

4. LOS Negro, blanco 
MOTIVOS DE ;1111ari1!0 .¡ 
,,, ...... 

5. CINETECA Nogro, rojo 
.¡ NACIONAL blanco ...... 

6. ¿COMO Nogro, rojo .¡ 
VEZ_? amarillo 

7. ROJO .¡ .¡ .¡ 
~gpER 

8. DANZON Cyan, rojo .¡ .¡ (1890) amarillo, foto 
"· 

9, COMO Dorado, rojo 
.¡ AGUA PARA Negro, blanco ,_,. ___ , •T~<• 
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2. CONTENIPO 

#CARTEL 
NOMBREDELA POUTICO SOCIAL CULTURAL PUBLICITARIO --.. ~ ... 
1. PICARDIA 
MEXICANA ' ' O•A.,ooO 

2. MOTEL 
(1983) .¡ 

3. FRIDA 
(1984) .¡ 

4. LOS 
MOTIVOS DE .¡ ,· .¡ 
,,, ... --. 

5. CINETECA 
NACIONAL .¡ .¡ 
··---· 

6, ¿COMO 
.¡ VEZ? .¡ 

7. ROJO 
AMANECER \ ,¡ 

11990) 

B. DANZON 
(1990) ' 

9. COMO 
AGUA PARA .¡ 

·~ .. ---· -~·-
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2. CONTENIDO 

#CARTEL 
NOMBRE DE LA POLITICO SOCIAL CULTURAL PUBLICITARIO 
'º~··~·" 
1. PICARDIA 
MEXICANA ,¡ .¡ 

2. MOTEL 
(1983) .¡ 

3. FRIDA 
(1984) .¡ 

4. LOS 
MOTIVOS DE .¡ ' .¡ 
,,, .. ·--· 

5. CINETECA 
NACIONAL .¡ .¡ 
"·--· 

6. ¿COMO 
.¡ VEZ? ·I 

··---· 
7. ílOJO 

AMANECER ' 
,, 

119901 

8. DANZON 
(1990) .¡ 

9. COMO 
AGUA PARA .,¡ .... ,, ___ , ·-·~ 

121 



3. ANALISIS CUALITATIVA 

#CARTEL EFICIENCIA RELACION ENTRE 
NOl.l!REDELA EN EL LOS El.Et.ENTOS 
-~· ·-· .. " --·- ·- ~ .. _____ 

1. PICARDIA 
MEXICANA B SI 

2. MOTEL 
(1983) 6.5 MASO MENOS 

3. FRIDA 
(1964) 10 SI 

4. LOS 
MOTIVOS DE o SI ... ··---· 

5. CINETECA 
~A_<'..l?.NAL 10 SI 

6. ¿COMO 
9 SI VEZ? 

7. ROJO 
AMANECER 7 SI 

(19901 

B. DANZON 
(1990) 9 SI 

9. COMO 
, _AG_U_A_PA~ 10 SI 
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4.1.2.3 Explicación a las Tablas 

FORMATO Al igual como sucede en los Carteles 

Clnemalogrélicos da la década de los 70's, en los Carteles do los 90's so 

utilizan formatos muy slmílares quo oscilan enlro los 84 a 95 cms. X 60 a 69 

cms .. Esto se debo a que estos formatos de papo\ además do sor los más 

convencionales, resuttan sor k>s más apropiados para los lugaros en dando 

estos CartokJs van a sor colocados, por ojomplo, las antesalas do los cines, 

en casas do renta da polfculas, en paradas do camlonos, etc .•. 

El tipo do papal más utilizado para la impresión es ol cuoche 

satinado, debido e su resistencia, ma\onbl1!dad, faclhdad do colocación, 

además de reislstir el Uompo mlnímo nooosario en el qua o\ Cartel &o 

encontrará a1 alcanzo del público, que os da por lo monos un mes, y os por 

ello que todos estos Cartelas están impresos on ósto papel. T ambión en 

éste caso, al Igual que on o\ anterior, so utiliza ol método do impresión por 

ollsel. 

REALIZACION E IMAGEN La mayorla do los Cartolas 

raallzndos hoy on dla para promover una cinta utilizan el recurso de la 

fologralla. Un claro ejemplo de ello es el !recuento uso de la lotogrolla, 

sobre lodo en blanco y negro, en los Carteles Clnomalogréllcos Mexicanos 

diseñados actualmenta. Esto no significa que los artistas mexicanos han 

hecho a un lado a la ílustrocl6n, se sigue uli\lzando como un medio ktoal 

que permite una total libertad de expresión, sin embargo, gracias al estudio 

reaHzndo sobro los Carteles para Cine Moxlcano quo so elaboran en estos 

momentos, pudo constatar que el uso do la ilustroclón es muy poquefto y 

do prolerencla para cintas de corto cultural o comedias, para las quo esto 

Upo do Cartel se ed9cua perfetamonle. 

Esto análisis tembk\n me pennitió observar que Jos dlsef'iadores y 

artistas mexicanas llenan una gran h1Clinación por ffi uso do téallcas mixtas 

combinadas con la fotogralla, para dar un mayor ro alzo al diseño del Cartel, 

asf como una mayor aciualldad o impacto visual. 

TIPOGRAFIA Las tam111as tipográllcas elegidas para dar 

nombre a los Carteles Cinematogré.ficos Mexicanos do hoy en dla son una 

clara muestra del dlsol\o qua se está realizando en la actualidad en nuestro 
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pnls. Se está buscando lo novedoso, hacer a un lado lo convenclonal, lo 

estético, lo usual; se busca ofrecer algo nuevo y novedoso pem sin caer en 

los extremos, ya quo esto en lugar de atraer más al públlco o receptor lo 

podrla ahuyentar, asustar (no so puado corror antes de aprender a caminar: 

ésto mismo so apllca al Diseño Mexicano, se eslá evolucionando, poro os 

nocesrio tomar las cosas con calma para que esto progreso sea 

ascondonto y no corra el riesgo de fracasar y volvor hada oirás). Es por ello 

que so están eligiendo tipogrnflas nuevas, quo roalnm los disoflos y les 

don frescura, que ofrezcan algo nuevo a lo que el plblico mexicano está 

acostumbrado y que a la voz ostfl formando parto do oso mismo cambio 

paralelo que ost6. ocurriendo en el desarrollo do la Cinomatogralla Nacional. 

Se sigue utilizando la lamiHn Helvética, sobra todo para sublllu!os y textos 

adicionales, poro on los logotipos so procura elegir otras famillas 

tipogréllcas, tipograllas qua tengan más diseflo, creatividad. 

Como dato lntoresanto cabe monclonnr ol uso 6umemente 

frecuento dol colar rojo para la tipogrella, cualquiera quo asta sea. 

Tambión so utiliza on muchas acacianos el nogro, el blanco y el amarillo 

medio y algunas vacos se aligo el color dorado. Esto os invmiabtu 13n los 

diseños que se reallzan en la actualidad, comparados con los realizados 

hace dioz o quince años en los Carteles de Cine nacional. 

COLOR Existo algo qua goneralmonto es Invariable dontro 

dal Dlsoflo, oso os la Teorla del Color, la cual os muy clara en los colores 

elegidos para dar cromatismo a una imégen que ante todo debo tenor un 

gran Impacto visual. A ésto se debo que el igual que ai\os atré.s, en los 

Carteles Cinematogréllcos se utilizan casi siempre el negro, el ro}o, el 

blanco, et amarillo modio y el cyan y do ollas se derivan otros colaros que 

complemon\an a la lmágon. Es por esto que existe casi siempre una clara 

relación entre los colores elegidos y la imágen proyectada. Asl quoda 

constatado que si existe un estudio previo de diseño en todos estos 

Carteles que he analizado, aunque algunos sean mejores que otros o 

tangan un mayor impacto visual. 

COMPOSICION En todos los Carteles analizados so 

percibo una gran libertad on cuanto a la elección del tipo do composición, la 

cual varia desdo la composición vertical u horizontal hasta la diagonal o la 
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cfcllca. No se observa un patrón o marco de ~Useño determinado que se 

siga Invariablemente, por el contrario, el disel'lo se vuelve aún més libre. 

Por el otro lado, en la mayorfe de estos Carteles se observa una slmetrla en 

la disposición da los elementos de In composición, sin qua esto los llove a 

una frecuencia o ritmo dotorminado; sí.llvo on Cartolas como ol de la cinta 

"¿Cómo ves?" o ol realizado para conmemorar el "Quinto Aniversario del 

Foro lntarmadonaJM da la Cineteca, on los cualos ésta slmetrla si provoca un 

claro rilmo y frecuencia do los olomonlos, provocando une sensación do 

constancia on la im3gon. 

No puedo generalizar on cuanto a estatismo o dinamismo se 

rellore, ya que algunos diseños do estos Cartelas se lncllnan por lo. 

composición clásica o estática, miontras que otros prolioron la llbortad y ol 

d¡namlsrno. Esto viene a roalirmar la tondoncla dol Diseño Mexicano y do\ 

Arte nacional an gonoml, hacia una piona libortad y dinamismo, que pormitn 

al realizador crear lo quo desea, lo quo su inspiración y osplrilu croallvo lo 

Indiquen. 

El contenido o lmá.gon do\ Cmtol se vo vinculado gonoralmonto 

con la lomética do la pellcula a la quo so está hadando referencia. No so 

observa una tendencia determinada hacia algún tipo do contenido, ya sen 

polltico. social, cullural.. .. otcótera. Dopandlendo dol mensaje qua se 

desea emitir es el tipo do Cartel que actualmente so elabora para 

promocionar a una pelfcula mexicana. No so utillza, corno se hac{a aftas 

atrfls, al Cartel de Cine como modio único do desahogo y expresión en 

contra de todos osos sentimientos reprimidos. Podrla decirse que hay un 

enfoque más dalinldo hacia el uso pnra el cual ha sido creado este modio 

de comunicación visual y grálico. 
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4.1.2.4 FotograUas de lo9 CartolE19 
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4.2 Am\!!sls cqmoaretlvo do los Cartolas 

Clnemetoaré.flcos Mexicanos de los 

años 70's y de los BO's-90's 

Mediante o\ esludlo anteriormonto realizado pude danne cuenta 

que en nmbos momentos o\ Cartel Cinomatográllco Mexicano os un claro 

ejemP'o do lo quo on esa preciso instante so os:á vivondo on nuostro pals, 

en todos aspectos, no sólo en ol cul\urnl y ortlstico, también en el social, 

polltlco y profoslonal. 

La década do los 70's os un roflojo de inconformidad y 

descontento social, sobrll todo do la juvontud mexicana, con la situación 

polltlca dol pals, con la conducta del gobierno. con las injusticias 

cometidas, oon la falta do libertad do oxproslón y al absolutismo. Apenes 

un par de años antes so hablan cometido tromondas atrocidados en 

nuestro pafs, como por ojornplo, la desgmcta do T\otololco o la masacre on 

Canoa. Toda ello vino a repercutir on los ai\os subsocuontos on lo que 

sucederla on nuestro pals. Esta dócada comienza con el mandato do\ 

presidenta Echeverrla, quleri se vo !orzado a roallzar grnn número de 

rofonnas (aunque en mudlas no tuvlora éxito y perjudlcáso más al pals do 

kJ qua lo pudiera haber ayudado) para lograr un acercamiento con osa 

población mexicana tan descontenla , trlsto y lastimada Era necesario 

congraciarse con los mexicanos, y sobro todo con la juventud; os por ello 

que se comenzaron a croar nuovon contras de educación, os docir, nuevas 

Universidades, ofreclóndo as 1 nuevas y mayores opciones para 

desarrollnrse, so trató do mojar.ar la oconomfa, aunque sucedió todo lo 

contrario, sebuscórevMr al Cino Mexicano, para lo rual so creó la Cinotoca 

Nacional, ol Banco Clnomalogréfico, Escuolas de Cino; se buscó dor mayo< 

libertad de expresión a la población en todos aspectos, aunque 

dnafortunadamente en muchas cosos no se obtuvo el éxito qua so 

hubiera dosoado. 

Por ol otro lado, el momento que actualmente so vive en nuestro 

pals es muy distinto y a la vez es consecuencia de lo anteriormente 

mondonado. Los 80's no fueron por muchas razónos los mejores al\ou 

para Móxico, ya que lo conducleron a una grave crisis y deuda económica, 

de ta a.ial apenas comenzamos a rocuperamos. Gracias a muchas reformas 

y a un gran concepto do modernización, el pals comlonza a salir adolanfe y 
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no so hUndló, cama casi era inevitable que ocurriéra. Estamos avanzando, 

progresando, el actual gobierna lucha por hacer de nuestro pals un México 

majar y las mexicanos astamos tomando consciencia do olla para podar 

salir adelante. La situación es dificil en muchos acpectos, poro existen 

deseos y estos deseos se von rollejados no sólo en cuanto a polllica so 

reitero, sino a nivel prolesional, educalivo y cultural, cada voz os mayor el 

número de personas que se preparan con una educación mayor; nuestro 

Arta es un ciara ejemplo de ose deseo de mejorar: do Igual manera lo está 

siendo ell Cine Moxicano, cada voz más roconoc1do en el oxtranjoro; 

nuestra aconomln so está convirtiendo on gran ejemplo para paises 

latinoamericanos vecinos que so encuentran en una sllunción critica. En 

resumen, México ostll saliendo adelanto y progresando, recuperándose 

do osa crisis tan tremenda por la que pasó. 

4.2.1 Constantes y Variables en ol Diseño do 

los Carteles 

Connhmtea 

·los lormatos y el tipo de papo\ emploado en ambos casos 

gonoralmento es el mismo, couche satinado o alguno simllar. Los formatos 

oscílan e1;1ra los 84 a 95 cms. X 60 a 69 cms. 

·B método de Impresión más empleado os el do! offset. 

·En ambas épocas hay un uso constanlo da la familia Upogrllllca 

Helvética para sublllu1os y texto adicional, debido a su: 

·leglbllidad. 

en: 

-claridad. 

·lacllldad da ralanclón. 

-senclllez. 

·Se pu9de percibir un estudio previo de Diseño. Esto se observa 

-la disposición de les elementos on cuanto a: 

·elección de colores. 
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-clllculo tipográfico pare lodos los toxtos. 

-composición diseñada. 

-Tanto ahora, como on anos anteriores, so percibe en el Diseño 

Mexicano una preferencia por el uso dal rojo, ol nogro, ol blanco, ol amarillo 

medio y en acacianos el cyan. So procura qua exista una relación efoclva 

entra los colores empleados y la imágon croada, para hacer más efectivo el 

mensaje y lograr un mayor Impacto visual. 

-Libertad on la olocclón do composición. 

(horizonlal, vortlcal, diagonal o clcllca) 

-En ambos momentos se obsurva una rolación positiva antro los 

elementos de In lmágon. Hay proocupación (antes y ahora) porque so 

elabora un dlsaf.o pensado y no croado simplomente por un compromiso 

puramenle comercial, os dodr, el compromiso moral, ar1fslico y profoGlonnl 

esmtisfuorto. 

-En todos los Cartelas Clnomatográlicos Mexicanos estudiados a lo 

largo de éste proyecto, es posible porclbir una gran dlverslflcaclón do 

contenidos: ostos varlM desdo el contenido politlco o el social, hesla ol 

cultural o el puramente publicitario. 

Y.!!.!!.!!!!! 
-En los años 70's hay un uso frecuento del rocurso de la 

ilustración, sobre todo de tipo figurativo y on ocaclones el do lo caricatura, 

en la elaboración do Cartolas pare Cine Mexicano. En cambio en los 60's y 

90's os poslblo observar la proforoncin do los art!slas mexicanos por la 

folografla, sobro todo en blanco y negro, utilizando al totomontaja y la 

mezclada técnicos mbctas, para dar un mayor realzo y hacer más Interesante 

a Ja lml>gen fologrélica. 

·Anteriormente no so preocupaban tanto por la elacclón do une 

tlpografla con diseno pera el logollpo o tttulo de la pellcula a la que se hacia 

referencia en el Cartel delermlnado. En cambio, en la actualidad, la 

tlpogr&ffe con Ir al se ha convE\rtldo en un olemenlo constitutivo del Diseño 

dol Cartel. Se buscan familias tipográficas nuevas o Innovadores, que 

atraigan y proyecten frescura, novedad y creatividad al Dlsoi\o 

correspondiente. 

136 



·En la década da los 70's usan el Cartel do Cine como modio da 

expresión, desahogo y llbortad a todos osos sentimientos y deseos 

reprimidos. Podrla docirso qua matMdas páJaros do un mismo tiro, ya que 

por un lado cumplan con la !unción do anunciar a la pollcula roloronlo y por 

el otro lado usan eso mismo modio para expresar todo oso coraje, 

descontento y dosoo do libertad de expresión y cambio, que anhelan 

suceda en el pals. Esto provocó que muchos do los Carteles diseñados 

en estos años parecléran más obres do Arto o pinturas, quo Cartelas 

Cinomatogrñlicos. Por otro lado, los Carteles diseñados para promover al 

Cine Nacional do los mios BO's y OO's tionon como proocupaclón primaria, la 

de cumplir con ol objollvo para el cual son pensados y elaborados, dar a 

conocer la oxistoncia do una pollcula; ésto os su enfoque central, més que 

el de sor un medio do expresión para sacar a flote lrustraciones. 

resentimientos, ponsnm!ontos rotraldos .. como ocurrió onlariormente, 

debido n la Inconformidad y doscontonto social y pol!lico existentes. 

-Hace veinte años so observaba una Cllmposición da mayor 

dinamismo y libertad, con pral orondas por la aslmotrla; osto ocurre como 

consecuencia del decoo de libertad do oxpreslón, potente on todos los 

é.mb\los. En cambio en la actuaUdad, como so poseo esa libertad tan 

anhelada anteriormente, no son tan luortos osos dosoos de reboldla 

(siempre lo qoo no se tiene o no se puedo tenor os lo quo más so desea), y 

es por ello que se combinan la elaboraclón do composiclonos libros y 

dinémícas, con kw clf:l.s\cas y osté.ticas. 
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CAPITULO V 



CAPITULO V: PROPUESTA DE DISEÑO DE 

TRES CARTELES 

CINEMATOGRAFICOS 

MEXICANOS 

5.1 Proouesla para el diseño adecuado de un Cartel 

Clnomatogrático 

Cualquier diseñador o creativo que tongn a su cargo la olaboraclón 

do algún Cartel cuya función sorá la do dar a conocer algun proyecto, antes 

de comenzarlo deba tenor un piona conocimiento dol producto, concepto 

o Idea a promover. Para ello so de~erá hacer les siguientes preguntas y 

responder a ellas: 

• ¿Qué debo saber sobro ol produclo? 

• ¿Qué clase do producto os? 

• ¿De qué está hecho? 

• ¿Oué lan bien eslá hecho? 

·¿Cómo se usa? 

• ¿Cómo se compara con la competencia? 

·¿Cómo estl'.l diseñado? 

·¿Dónde so vende? 

·¿A qué público va dirigido? 

En el caso de un. Cartel cuya función será la de promover alguna 

pellcula, deberé cuastlonarso: 

• ¿Qué tipo de pallcula es? 

• ¿Quién es el dlroctor? 

·¿Quienes son las actores? 

• ¿Cuél es el estno de la cinta? 

·¿Dónde se exhibirá? 

• ¿Cuél es su clastticación? 

El diseñador también os un vendedor, es por ello, quo antes do 

llovar a cabo la realización de algún diseño o proyecto, lo primero que debe 

preguntarse es: 

¿Qué es lo que esporo del público? 



Qua apoye un producto, participa en una axporloncla, pienso en al 

futuro, tome unas vacaciones, asista a ver una pellcula ... 

Cuando sabemos que es lo que deseamos comunicar, la pregunta 

que sigue os: 

¿Quién se espera que roacciono?, ¿Qué haco?, ¿Dónde lo hace?, 

¿Cuándo lo hace?, ¿Cómo vivo? dobemos crear una lmágen que va 

dirigida a cierto saetar do la población, que esperamos reaccione 

posittvamonlo. Nuestra taroa como diseñadores conslslo en comunicar un 

m&:1sojo y motivar a las personas, y habiendo logrado oslo, nuestra 

slgulenlo tarea os la do lograr que nuestra diseño sea electivo; en ol caso 

de éste proyecto en particular, o1 Cartel diseñado. 

5. 1 .1 Planaacfón do un Cartel 

Un buen Cartol debo: atraer la atención, suGcitar interés, despertar 

al deseo y provocar la adquisición. 

Todo monsejo publicitario atlcáz debo lograr qua el pübllco pasa 

por cualro etapas: 

- ol conocimiento: el público debe oslnr Informado. 

·la comprensión: debomos ayudarlo a comprender lo que 

significa nuestra mensaje y lo qua puada recibir da él. 

·la convicción: el público dobo sentlrso a comprar, asistir 

o a loor. 

·la acción: el ptlblico debo actuar. 

51 lo anterior lo aplicamos al caso dol los Cartolas Cinamatogr6flcos 

en particular, lo qua olios tlonon por !unción ea hacor dol conocfmlonto dol 

pübUco la existencia da alguna pollcula, qua modianto al Cartel llague a 

comprender un poco o un mucho, si es qua nsl se dosoa, sobro lo que 

trate la cinta, que a la vez se convenzca de Ir a vorta y que tinalmanto lleva a 

cabo esta acdón, lo que lo llevar~ aJ consumo do! producto, es decir, dol 

filme. 

8 creador tiene por !unción In de !ornar la Idea que el anunciante 

quiere comunicar y aaar con olla algo que leerán milos de personas. So 
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debe tener una idea espoclfica de lo que se quiero comunicar, alrededor 

de la cual daba girar todo nueslro anuncio. 

En cualquier Cartel que elaboremos, no importa de quo tipo sea, 

existen algunos olemonlos que siempre van a sor constantes: 

DATOS PRELIMINARES 

-anunciante. 

·consumidor·morcado. 

·produclo·servlcio. 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA (PELICULA EN ESTE CASO) 

·mercadolécnlcos. 

·do comunicación. 

OBJETIVOS 

·psicológicos. 

-do acción. 

--creativos. 

SINTESIS CREADORA 

-palabras 

·slrnbolos vorba!os. 

• sfmbolos no verbales. 

-ilustración. 

-marca de fábrica, casa productora, etcétera ... 

-espacio on blanco. 

-color. 

·movimiento. 

·llpogralfa. 

Al anunciar. algunos de nuestros objellvos psicológicos son: 

~vencer al público do que obtendrá una recompensa. 

-hacerlo ver que puede evitar algo desagradable. 

·asociar el tema con un sfmbolo doseable. 

·recordar un slogan o concepto que ya conoce. 

Algunos do los ob/etivos do acción son: 

-inducir al público a realizar algo. 

-hacer que substituya una cosa por otra. Por ejemplo, que 

asista a ver una pollcula en lugar do Ir a ver otra 

-Inducir a probar algo nuevo. 
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Todo lo antorlormonte mencionado son elemenlos que deben 

tomarse en cuenta on la elaboración de un Cartel, no importa si éste va a 

promocionar un producto, un servicio, un lugar, una pellcula, un concepto 

o cualquier otra cosa. Son puntos clavos que cualquier diseñador dobe 

tomaron cuanta, para que ol mensaje quo so dosoC\ emitir a travós del 

Cartel elaborado, tonga un resultado positivo qua conduzca al receptor d 

consumo del producto. 

SI comprondomoo que una pollcula, tlnalmonto no deja de sor un 

producto (do ontretonim!onto, osparcimlonto, cultura, oducación, rol!ox!ón 

o cualquier otro tipo do propósito quo persiga ol filme)que so está. 

olroc:londo al púbUco, para qua sea consumido, sorá más fó.cil comprondor 

que para olla necesita do modios do comunicación que lo hagan presento 

y disponible para o\ público. Entro estos modios do comunicación se 

encuentran los visuales y grflflcos, donlro do los cuales ostá contenido o\ 

Cartel; para dar o conocer al publlco la existencia do una cinta, uno de los 

medos más utilizados y do mayor efectivklad os el Cartel Cinomatogró.flco. 

Ahora bien, es imposible marcar un standard rlgldo e lnlloxlbla 

respecto al criterio ospeclllco que so dobo tomar en cuenta al diseñar un 

Cartel para Cine. Lo mencionado en oste capitulo es un marco de 

referencia muy apropiada, quo puede auxillar a definir propóSitos, medios y 

llnas que doleITT1inado Cartel do Cine persiga Sin embargo, el punto clave 

del cual debe partir cualquier diseimdor que vaya a olaboro.r un Carta! 

ClnematogrAflco os ol do entender a la cinta rotorente como un producto 

que se va a ofrocar al público para sor consumido, y a través de su venta y 

consumo, el emisor obtendré. los Ingresos osporados, además do estar 

ofreciendo un modio do entretonlmlonlo, diversión o cultura al públtco o 

consumidor. 

Un buen Cartel Cinomatogréllco debe: 

·lanar un gran Impacto visual. 

-tenor un estudio previo de diseno qua conduzca a: 

-una buena disposición de los elementos de la imégon. 

·una tipograUa apropiada tanto a la teml!.tlca, corño ni 

diseno del Cartel. del puntnje corrocto tanto para el 

logotipo, como para los subtltulos y el texto adlcional. 

-una buena elección cromática, que conduzca no sólo a 

un mayor lmpac.ti visual, sino qua permita la buena 
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conJuncl6n y relaclon da los olemantos, es decir, qua 

produzca una rolacl6n efectiva entre color a Imagen . 

.ta elección del tipo de composición (vertical, diego· 

na~ clcllca. etc. .. ) más apropiado al diseño. 

·ser original, diferente a lo ya visto, para despertar interés 

en ol público. 

·ser creativo. 

·Ir de acuerdo a la cintan la que eslá haciendo reforoncia o ni 

monsajo que quienes ta olaboraron dosoan dar al público, co· 

mo primor contacto con esto filmo . 

.astar elaborado on el formato y el material más convonion· 

te, do acuerdo al lugar dando sorá colocado 

·tenor todos los datos nocosarios rolorontos a la cinta 

corrospondionte, por ojemplo, nombro do la pallcula, acto· 

res, director, productor y i:osa productora, editor, reloron· 

cla musical. lugar y lecha de producción, editor, guionista, 

escenógrafo y todos aquellos datos qua las productores deuoon 

se encuontron contonldos on el Cartol. 

5.2 Pro!lontación dCJ Car1n!ns do PeHcules 

Mexicanas 

La eJacción de los Carteles Cinomatogréflcos Mexicanos que serán 

redisenados se hizo en baso a mi rolación y familiaridad con las pellculas 

correspondielltos a cada uno de ellos. Esto so debe a varias razónos, 

entre las que se encuentran, la importancia de un conocimonto real y 

verdadero respac:lo al loma sobre ol cual so debe croar una lmágon que lo 

represente. Para poder dar la atmóslora y ambiente, as! como la 

representación y slmbologla, apropiada a dotormlnado filme, es necesario 

conocerlo. Quien se encargue de croar esta representación, debe 

conocor su trasfondo, origen, desarrollo y movimiento. Esta os la única 

manera en qua ol concepto cmado tendrá una verdadera relación con ol 
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medio qua lo va a comunicar; sólo asl se logrará crear un mensaje al activo, 

que capto la monta y al intorés del espaciador, lo cau11vo y trascienda. 

Estos Carteles solocclonadas, no necesarlamonlo deben ser 

considerados como Inapropiados o corontos do un buon diseño o 

composición, simplemente son aquellas a los cuales creo tenor un mayor 

alcanza, debido a una relación más cercana con las pellculas a las quo 

roprooontan. 

Las dnlas para cuyos Cartolas hago una nuova propuesta son: 

1. •Como e.gua para Chocolate•. 

2. Cartel reprosentatlvo do! "Quinto Aniversario del Foro 

lntomaclonal do la C\natoca". 

3. •Rafa Amanecer·. 

5.2.1 Explicación a la alacclón do los Canales 

Como anteriormente se mencionó, los cartolas que serén 

radlsenados son los corraspondiantos a las sigulontoo pellculao: 

1. 'Como Agua para Chocolate', 1991; disonado por Samanta 

Gómaz a Ignacio Borja. 

2. 'Quinto Anlvarsarlo del Foro lnlamacional do la Cinotaca•, 

1985; disal\edo por Gabriel Stmchoz y Susana Castro. 

3. 'Ao{o Amanccor", 1990; su autor as as anónimo. 

Estos Iros Cartolas son una clara muestra dol diseno, creatividad y 

talento mexicano. En lodos se obsorva un estudio provlo tanto da la cinta a 

la qua hacen ratorancla, asl como do la laml!llca y contenido de la mismo. 

Son Cartelas totalmonto distintos en su tipo da 

composlclón,método do elaboración (qua va desda una totogratla en 

tonos sepias, hasta uno Ilustración olaborodo en pincel cJe airo y técnicas 

mixtas), alocclón y colocación do tipogratla y logollpos, disposición de 

elementos slgnillcallvos y contenido. Estos contrastes, asl como una 

ralaclón cercano y un conocimiento previo da la leml!llca y cinta a la qua los 

Carteles repre.,.sontan, ha sldo el punto de partida para la elecclón del 

redisef\o de los mismos. Es Importante dejar bien claro que todos estos 

Carl&las son oxcalentes, tanto en su concepto da Ideo y dlsa~o. asl como 
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en su elnboraclOn y cumplen pertectamente con el objetivo para al cual 

fueron creados. Sin embargo siempre es posible ofrecer uno dos o más 

opciones para la expresión y representación de una Idea o concopto. os 

por ello quo mo ho al revido a rediseñar y proponer una altornaliva distinta 

par completo a la idea original do estos tres carteles; asto permite dar una 

apertura mayor a la creatividad, imaginación y diversas opclonos que so 

pueden croar para representar una misma idea. 

Es Importante tenor en cuonla quo el Diseño no significa tan s61o 

el croar coses nuevas. diseñar temblén es volver e acomodar lo croado o 

Imaginado anlerlorrnonto. Olrocer una nueva disposición o acomodo de 

los olomenlos qua lntogron una composición; oslo nos permito dar un 

nuevo airo al diseño, mayor frescura, la sensación do originalidad y 

vanguardla Un diseño final que cuonla con los o!omonlos y composición 

deseada y que cump!o perfeclamonto con su objollvo no ostá oxcenlo dol 

cambio, por el conlrario, puGde y debe slempro oslar en aportura fronte a 

un posible cambio. Serla rldlculo el pretender que las personas, los 

objetos, la naturaleza, ... nunca camblazon; parta fundamenlal dol ciclo de 

la vida es o! cambio, la ovolución, ol movlmlonto, gracias o los cambios so 

logran loa p<ogresos. Por lo tanto, un diseño puado ser objeto del cambio, 

puede ser rediseñado, sin qua esto Implique qua ol diseño ortglnal no as 

un buon diseflo, slmplomento con el cambio se esté ofreciendo una nueva 

opción, una nueva oxistoncia, otra alternativo: el acoplar In poslbilldad del 

cambio, a pes/Ir del temor o riesgo qua todo cambio Implica, da a nuestras 

mentes y sentidos lo opción de nmpllar nuestro criterio y do creor en 

nuevas posibllida.des. Nos permito crecer. 
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5.2.2 Propuesla para el redlsono do los Carteles y 

bocetos 

A continuación son prosanlados los bocetos y propuestos do 

diseno, asl como lodo el procoso medlanlo ol cual se llegó a la propuosla 

llnal para el rodlseno do los Carteles Clnomelogréflcos Mexicanos 

correspondlontos a las cintas: 

-'Como Agua para Chocolate' 

·"Quinto Foro lntorn3clonal da la Cineleca, 1985" 

-'Aojo Amanecor" 

Como Agua para Chocolate 
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CONCLUSIONES DEL BOCETAJE 

"Como Agua para Chocolate" 

Desda el inicio del bocetaje para crear ol concepto de ésta Cartel, 

lo que se buscó fué lograr un diseño quo representara la temática da la 

cinta, una hermosa historia de amor, pero qua tuviera algún simbolismo o 

caracterlztica mexicana 

Como so puedo observar en los bocelan #6 se crearon 

composiciones que se acercaban a la idea poro que eran demasiado 

explfcltos y muy complejos on su composición. So tuvo la nocosldad da 

simplificar la Idea. Se intentó dar un gíro dislinto, como so puado vor en ol 

boceto #7, empleando ingredientes do la cocina mexicana: sin embargo 

ésta no fué un buen intento ya qua parocfa mfrn blon la portada para un 

libro do cocina y no un Cartel Cinomatográlico. Por esto fué qua so volvió a 

le Ideo del bocelo 116, so fueron cambiando los olomentos, poro no ol 

concepto; si so observa el bocoto #8, so hizo un clo~m-up do una mosa do 

madera, en cuya esquina se hallan colocados una jarra do barro y un vaso 

de agua y al fondo so observa una paréd do azulejo. So continuó 

bocelando, modificando las caracterlztlcas do los mismos elomentos: se 

variaren los rasgos de la jarra do barro, se cambió al vaso por un reboso y se 

le agregó un sombrero do hombre y una rosa (boceto #10). Sin embargo, 

aún faltaba oigo para llegar al diseño final. So colocaron los mismos 

e!emenlos pero sobre un fondo disllnlo: un fondo en color blanco, franjas 

horizontalos y de forma Irregular, en distintos colores, colocadas en la parto 

superior e inferior do la composición. Estos cambios dieron una mayor 

annonfa a todo el conjunto y fué asl como so fué llegando al disGrio final y 

definitivo; se rofineron varios detalles como por eJomplo: la roso, el 

sombrero (se recurrió al uso de libros do charrorfa y costumbres 

moxicanas), el reboso, todo ésto mostrado en el boceto# 15, del cual se 

obtuvo el boceto linal. 

Cabe mencionar rospecto o la lipogralfa que se empleo para dar 

orfgen al logoUpo o titulo de la polfcula ,que se hizo la prueba con una letra 

con patínes, como so puedo observar en el bocolo #13, poro no funcionó 

ya que se vela demasiado pesada y opacaba al reslo de diseño, además da 

croar un dosaqullibrlo; se optó por una tlpograffa más ligera, más sencilla, 
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sin polines, quo diera equilibrio y annonla al diseño y quo se lnlegnlra al 

resto de los olomentos qua integran la composición y flnalmonto se eligió a 

la familia Avant Gardo ltalic Modlum, como so muestra en la página 156. 

Quinto Foro lnternaclonel do ta Clneteca 

Como so puedo observar en los primeros bocetos realizados para 

éste Cartel, on un principio no so sabia a ciencia cierta quo hacer, oxistla 

confusión, dudas sobre como transmitir o\ mensaje de manera sencilla, 

clara y conzisa, sin rodeos {bocetos # 2 y 4). Poco a poco luoron 

surgiendo diversas ideas, que aunque no del todo convincentes 

comenzaban a tener mayor intonclón y relación con el concepto: por 

ejemplo, en los bocolos # 5 y 7 se observa el mapa del mundo sobre una 

bandera y sobre "la Tierra", representando a los paises participante::; en el 

Foro y el slogan colocado lndislinlamento alrededor o a un lado do eslas 

llguras. Se logró on oslas idoas roprosontar o dar al concepto do 

"lntomaclonal", pero faltaba algo quo lo relacionara con la Cinoteca, con la 

filmografle. En el bocoto#9 se prosontn una idea lnterosnnlo, pero no dal 

todo funcional, ya que do nuevo so dejó a un lado el concepto del Clno, de 

asfstlr o la Clnetaca para ver pellculas lntemacionalos: os un calendario de la 

Cineleca. se observa una hoja del mes de mayo y subrayados los dios en 

que se llevarll a cabo al Foro. El bocelajo continuó, intentando tomar en 

cuenta lodos los puntos fundmnentalos que el Cartel dobla contener para 

transmttlrdo manera efectiva o\ mensa.jo. Se lograron ideas mAs factibles: 

bocelo #13, un boleto de Cine on forma da camión qua va en camino a la 

Cinetoca: boceto #15, un boleto da Cino saliendo de la semiesfera de la 

taquilla, que es por dando so ontrognn tos boletos y sr;¡bre el ~ristal do la 

taquilla se ve anunciado o\ "Ou!nto Foro lntemnciona1•; boceto H 17, una 

bolsa do palomitas, repleta, do olla salen distintas banderas que 

representan a los paises que par1icipan en el Foro, sobre la bolsa de 

palomitas se ve anunciado ol evento y en la parte Interior la focha de 

celebración. Fué éste último bocelo el qua so ollgló, ya que presenlaba 

una Idea muy distinta, origina!, fresca e incluso graciosa y por el otro lado 

daba el mensaje deseado do manera directa, ~in trabas, se consideró que 

ora muy fácil entenderlo y recibir do él la lnlonción. Unicamente se hicieron 

algunas variaciones como por ejemplo, se refinó el estilo de las banderas 

(boceto#22) y se cambió el vaso do palomilas por una bolsa de papel, ya 

182 



que ésta es la manera en que se sirven las palomitas on los cinos da México 

(bocelo #26 y linal). Asl luó como se llegó al bocelo final. 

La lipogratra para ósto Cartel dobla sor muy sencilla, sin patines y 

un poco alargada dobldo e la !arma do In bolsa y aunque se hicieron 

pruebas con otro lipa do letras (caladas, itálicas, extendidas) al final se optó 

por la familia Helvólica Condensod Bold, la cual so adaptaba perfectamente 

al diseño y so obsoivaba legible y onlendible. 

"Rojo Amanecer" 

El caso do ésto Cartel fué un poco distinto, ya que desde un 

principio se tuvo una idea do lo que se que ria diseftar y do como hacar1o: 

sin embargo so boceto bastante para que no quodaso ninguna duda y para 

dar la oportunidad de quo so pudiera prasontar alguna idoa mejor a In qua 

ya se lenla. So jugo un poco con las \otras o tipos integrantes del lflulo do 

la cinta, variando su acomoda (bocelas /1 7, 8, 9 y 10) poro so observó qua 

no funcionaban, oran demasiado simples: dospués se pensó on un nirlo 

muerto, lirado en las escaleras do entrada del edificio do Tlatalolco 

(bocetos #11y13). Tomando la Idea anterior, al cual so relacionaba con lo 

que se tenla en monto desde un principio, so ponsó en colocar a un niño 

muerto, tirado en la callo como parte conlral do todo ol diseño (boceto#14): 

se le agregó ol Ululo de la clnla, poro colocando la palabra "amanecer" en la 

parto superior y la palabra "rojo" en la Inferior, éslo no funcionó, no so lela 

blon, dlslorclonaba el lllulo original de la pellcula (bocelo #15). Enlonces 

se empleó la misma Idea y lo único que so modificó fuó al ncomodo do! 

tl1u1o. colocando en la parto superior la palabra "rojo" y en la inferior 

"amanocer"(bocelo /1 16). Fué asl como so llegó al boceto linal. Se 

empleó el nito contraste en la lmágon del niño para dar mayor impacto y 

fuerza y croar un contrasto can el color rojo, croándose una composiclór 

Intonsa e Impactante. 

La lipogralla que se ulilizó tuó Helvóllca Condensad Bold. ya que 

al hacer la prueba con una letra con patines se vió que ésta chocaba con el 

roslo de la composición, no se Integraba; por ello lué necesario emplear 

una lelra sencilla, grande, que se viora y que formara parto del mismo alto 

contrasto, que so creara una unidad. 
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5.2.S.2 Geomotrizaclón 
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5.2.6 Información Obligaloria: Logollpos 

Es importante hacor mención do la situación do los Logotipos, 

como parte de la lnlormaclón obtlgalorla qua dobe llevar un Cartel 

Clnemalogré.fico. Por lo general, todos los Cartolas do Cine llevan dentro 

do su dfseflo la presencia de algun logollpo distintivo do la Empresa 

Productora da la cinla o blan da la Compnílla Film/ca. Sin ombnrgo, on o/ 

caso de los Iros Car1olos qua on ésto proyocto luoron rodisoñados, tan 

sólo uno do los Cartolas originaros llovaba dontro da su diseño un logollpo 

dlslln/lvo, como o/amonio lnlogral do su composición. Es por olio quo 

únicamente dentro del Car1ol diseñado para al filmo "Aojo Amanocor" se 

lnlegró a la composición el logolipo lnlogrado on el dlseílo original; óslo os 

un logotlpo que generalmente epnroco en las potrculos moxicahas, 

portonoce a la Secrolaria do Gobernación y a RTC; os una espacio do 

antorcha a cuyo alrododor se distingue la frase •pollculas MaxicannsR. 

A conllnuaclón so muestra ésto logotlpo: 

Cabe mencionar que en el presento (Ai\o de 1993) el Director 

General da Rodio, Tolovlslón y Clnomalogrnfla es el Dr. Manuel Villa 

Agullera, siendo Dlroc1ora de Clnemalogralla la Lic. Guadalupe Ferrar 

Andrado y como Subdirectora de la Clneleca Nacional sa encuanlra la Lic. 

Maria del Carmón Flgueroo Parea. 

5.2. 7 Métodos da Impresión y Presupuoslo 

El mélodo do Impresión més apropiado para esta Upo da Carteles, 

asl como da lirajas, es el de la Lílogralla 01/col; éslo so debe a la canllded 

da diversas tlnlas qua son ulllizadas y a la complejidad del diseño y dibujo 
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de las composlcion'os. Sin embargo, oste no es ol único método do 

impresión oxlslenle quo so puedo emplear; hay casos on los quo es mé.s 

convenlonlo emplear otro Upo de procodlmlonlos, como por ejemplo, la 

Sorigralla. 

La palabra •utografla" se deriva del griego lithos, que nlgnilica 

piedra y graphain, que significa escribir; os por olla que la palabra significa 

escritura con piedra o escritura sobre piedra. La litogralfa fuó Inventada en 

1976 por Alols Senefoldor. Durante muchos años lodn la Litogmlla se 

hizo con piodra calcttrea; el dibujo quo se dobla imprimir se dibujaba o 

calcaba on la piedra con una llnla grasa. Dospuós so empapaba la piedra 

con egua, y ósta so ad heria a las par1os no cublor1as por ol dibujo; dospuós 

GO entintaba la piedra y la linla so pegaba solamonto a la lrnágon y no a las 

partes de la piedra lmprognadns do agua. Entre 1881 y 1906 so croó la 

prensa Ulográlica Offset. En os1a máquina la impresión on tinta so pasa do 

una plancha, qua ostl!. ajustada en torno do un cilindro, a otro cilindro 

retublorto do goma, que es ol que raalmonto da la estampación ni papel. 

En esle tipo do mttqu!na son posibles grandes volocidados. En o1 llamado 

'Offset Soco' sa elimina el empleo do la humodad utilizando para ello una 

plancha con un rellovo muy tonuo que Imprime dlroctamonlo a la mantilla 

do! rodillo do goma y de ésto al papel. 

La Utograffa Offset pennlto realizar una lnfin:dad do trabajos como 

por ejemplo, choques e impresos bancarios, matorinl oslampado distinlivo 

de las lates do bebidas y allmontos, Impreso en el motel del envase, 

etiquetas do papel, libros Infantiles, on ospoclal los que son ilustrados a 

color, carteles y mucho material empleado para la publicidad o propaganda. 

Las vontajas do éste método do impresión son varias, entre las 

cuales so encuentran: 

-Es el procodimlonto más apropiado para liradas de prensa cortas , 

en dando las ilustraciones son muchas. 

-Cuando las formas o dlsaílos llenan tipos dlflclles de rornponer, si 

ya ostán Impresos, pueden fotograllarsa y tirarse on olfsot, ahorrando asl el 

costo do volver a parar los tipos. En ol caso de los cartelas disonados en 

este proyoc:to, éste será el procedimiento nevado a cabo para imprimir los. 

·Los dibujos a léplz y los puntll:lsmos se Imprimen mojar modlan1o 

ol oflset. 
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-Es un procedimiento que requiero de monos tiempo de 

preparación para tonar lístas las prensas y a punto do quo Impriman. 

-Los imprasos muy complejos, rayados o con muchas llnoas y 

cuadriculas quodan con una mejor calidad si se Impriman en ollsot, ya que 

so puedo hacer que las rayas o !ilotas se unan porfoctamento, lo que os 

muy dillcil da hacor en lipogralla, por ojomplo. 

·Sin embargo, on ésto procodimiento os di! lcil Imprimir trabajos de 

tipos o letras, por la dificultad pam manlonor una densidad uniformo do tinta 

en todas las póginas da una !arma. 

·Debido a la rópldez do las pronsas so puodon imprimir mayaras 

tlrajes on monos tiempo, además do la disminución do casios y la 

reducción do tlompo empleado. 

La Serigralla, también conocida como la improsión por trama de 

soda, ne atribuyo a los chinos y a los egipcios, aunquo ol proced!mlento 

actual os parecido al que usaban los Japoneses. Se piensa qua el 

norteamortcano John Pilsworth croó ol actual procedimiento multlco!or de la 

SertgraHa. Este procoso consisto on hncor pasar pintura a presión por un 

estarcido qua so ha montado sobro un trozo do soda tond!do muy tirante 

en un marco. El patrón puada haborso cor1ado mnnualmonte on papel, 

puada estar pintado sobre la trama do seda o estar lotograliado en olla. So 

vllor1o pintura encima do la trama y con una ospatuln de goma o rasero se 

empuja la pínlura a travós do la trama para que se deposite en el objeto qua 

so va e lmPfimlr. Algunas do los trabajos Impresos comúnmonto modlanto 

laSerigraUasan: empaques para leche, bolsas do aspiradoras, dibujos en 

las pantallas para lámparas, algunas telas ahuladas decoradas, calcomanfas 

para trenos y autobuses, dibujos on muebles, banderines do Uollro, 

grandas rótulos a oolO!es para propaganda, dibujos aplicados a juguetes 

llnlanUles, camisetas, sudaderas. 

Las ventajas de éste proceso son que: 

-Se puodon Imprimir objetos do casi toda clase do papel, cartulina, 

tepda, flettro, vidrio, madera y metal. 

-Sa poodon Imprimir objetas de casi cualquior foona y tamQJ\o. 

·Solamente mediante la Serlgralfa se puedo poner un tondo 

blanco puro sobro un fondo negro. Se puedan estampar cubiertas do 

libros con tintas motllllcas. 
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·Es ut1 método bueno para tiradas cor1as Impresas sobro cartones 

gruesos. 

Sin embargo esto procodimlanto tiene varias dosventajas. las 

cuales disminuyen la pos\bllldad do quo éste sea al procedimiento 

adocuado para Imprimir trabajos como los Car1olos do Cine, quo on ósto 

caso en particular, son ol trabajo que se Imprimirá. Estas desventajas son: 

-La Sorigralla sólo puede adaptarse e trabajos de tiradas cor1as. 

-Es un proceso lonto y dobldo a quo so lleva a cabo manualmonto, 

la rapidez del proceso so ve gravomonta mermada. 

-No os un mólodo apropiado para dar In mojar calidad en trnbaJos 

con tipos da lmpra11ta. 

Trabajos de impresión como la olaboroclón de Carteles 

Clnematgré.llcos. debido a la compiejidad do su composición, asl como, al 

número do tirajo. papel y calldnd de Impresión que roquleron es 

conveniente quo sean Impresos a través do un procedimiento rápido, 

ollcaz, que permita Imprimir grandes tirajos en poco tiempo y con una gran 

calidad; es por ello quo os rocomendable emplear la Impresión on Olfsel. 

Sin embargo, cabe reiterar que también es posible emplear otros 

procedimientos como la Serlgrafla, mencionada anterlonnento. aunque en 

realidad no es la més recomondablo. 

8 tirajo para Impresiones do Cartolas de Cine generalmente parte 

dol millar.El papal empleado y el més recomondable debido a su 

maleabilidad, durabilidad, buena disposición y costoabllidad os el Couchá 

Paloma satinado. En ocaclones so omplea el de una cara y on otras el do 

dos caras. Se puede utulzar el de 90grs., aunque conociendo el uso qua 

se le dará al Cartol (estará al a1cam.e del publico, expuesto on distintos 

escaparates, debo ser roslstonte ) es recomendable Imprimir sobre un 

papel un poco més grueso como lo es el Couchó do 120 o do 135 grs. 

Es Importante tener en cuanta quo ol popol que so aligo para la 

Impresión debo eloglrse teniendo en cuenta e: método que se va a 

ompfear para lmplmir. En este caso on par1icular, en el que so Imprimirá con 

el procedimiento do Ottsel el papel més apropiado es el Couché, pero si 

por et contrario ostuvleramos Imprimiendo por medio del Huecograbado 

deb<lrlamos emplear un papel Antiguo (de textura rugosa y abultada) o uno 

Supercalandrado (llgaramento satinado y calandrado) o bien uno de 

209 



acabado inglés (as més liso y monos abultado quo ol Anllguo y al 

Calandrado). 

A conlinuación se presenta un prosupuosto do costo de lmproslón 

para un Cartel como los rediseñados en os te proyecto; este presupuesto 

puede variar dependiendo de la imprenta que realiza el trabajo. 

TRABAJO Carta\ CinomatográHco 

PAPEL 

PESO 

IMPRESION 

Couché Paloma 2 caras 

1359rs. 

Litogral/a Ollsot 

FORMA DE TRABAJO Se ontroga ol cartel original, al Impresor la saca 

una lransparoncia paro oblenor posillvos, 

negativos y todo lo ne cosario para implimlr el 

el Cartel. La Imprenta se encnrga lamblén det 

papal El presupuoslo incluyo lo anloriormonla 

moncionado. 

PRECIO POR UN MILLAR NS B,960.00 

PRECIO POR DOS MILLARES N$ 5,700.00 

Presupuesto proporcionado por: Editorial Gráfica GACETA. 

5.2.B E•plicaclón y Justilicación 

Los tres Cartolas diseñados son Cartelas cuyo propósito es el de 

dar a conocer no sólo la existencia del filme al cual hacen relerencla, sino 

también buscan ofrocer un nuevo concoplo de disefio do Cartel 

Cinematográlico. Los tres son muy dislintos tanto en su concoplo, como 

en su disefto y en le lorrna en la que cumplon con su. objetivo. So 

manejaron conceptos distintos, por lo tanto los medios da roallznción 

también difieren uno de o\ro. Se docid/6 omplear métodos y conceptos 

dislintos para cada uno do los 1res Cartetas debido a que la tomá.Uca y el 

contenido al que hacen referencia es muy dtslinlo uno do otro; el primero 

nos anuncia "Una dellciosa historia da amor", Como Agua para Chocolate; 

el segundo nos ostfi invitando a partic!p~r y asistir al Qufnto Foro 

lnlornacfonat do la Cinoteca , por úllimo el tercero nos oslñ anunciando un 

filmo que trala sobre un acontoclmionlo verídico e histórico, Aojo 

Amanecer. 



"COMO AGUA PARA CHOCOLATE" 

El Cartel elaborado para promocionar a In clnla "Como Agua para 

Chocolate" os una Ilustración, con olomontos do tradición decoraliva y 

gastronómica moxlcana. Lo quo se buscó fué utilizar elomontos gráficos 

que simbolizaran a las palabras textuales dol nombre de la pellcula y 

aunado a estos olemenlos so agrogó olomontos quo hicieran palpable el 

toma conlral da \a historia y que roprosontarn.n a los porsonajos prlnclpalos 

y ol drama dol cual fueron victimas. 

Formpto 95 X 69.7 cms. So trató do rospotar ol lormato común. 

Papel El Cartel original fuó elaborado on cartulina Ilustración. La 

impresión on Olfsol se hará sobre papel Couchó Paloma doblo cara. 

lmégen El diseño del Cartel so basó on una ilustraclón ligurativa y 

a color en llnea y plasta. So omplonron olomonlo.s roa!o.s, existontos, como 

lo son el posljo de barro (para preparar chocolnto ca.liento), ol sombrero 

mexicano, una rosa, un raboso ... , poro a cada uno do estos olomontos so 

les dio un tono figurativo, semlroal. Esto dio como resultado un cartQI 

ilustrativo y ropresontntivo do !arma intrlnsoca y a la vez directa, de la 

tomálica do la po\lcula., ya que los olomonlas tlenon cada uno un 

signilicado propio y un propósito para estar ah!: la rosa ropresonta a la 

mujer, al hombro, al amor de la pareja e inclusivo durante la pel!cula las 

rosas rojas se convlorton on uno de los ingredientes de un platillo 

preparado por la protagonista, on ol que empleo las fiaros que su amado le 

habla regalado; el reboso, además de representar a las protagonistas 

lemenlnas, era parto de la vestimenta tfpica do esa época (hoy en dla 

también es parto del vestido lomonino mexicano); el sombrero rspresenta 

a todas los personajes masculinos, además do sor parte fundamental del 

vestuario que usaron los varones do la cinta, In cinta con las franjas on los 

colaros verde, blanco y rojo roprosonta a la banciora mexicana y ni México 

que tué testigo do esta historia do amor; el posijo do barro, como es bien 

sabido es el empleado tradicionalmente on nuostro pals para preparar el 

famoso chocolate callante, slondo éste en particular una ropresontaclón 

directa do una de las palabras conslilucionalos do\ tltulo do la pollcula 

~chocolalo* y so ve reforzado con la presencia de los trozos do chocolate 

Todos los elementos do el diseno se hallan remarcados por una 

plasla de color, asl como por varias franjas de colaros, dispuestas en forma 
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horizontal, cuyo propósito es el de armonizar y dor un toquo de frescura y 

alegria, teniendo asl como resultado una composición agradable y 

ordenada. 

Tlpografla Toda la lipogralla, tanto la do! logotipo o titulo de la 

pe\lcula, nsf como ta de las cabozas o subtltulos portoneco a h1 familrn Avant 

Gnrde llalic; los puntajos van variando do acuerdo a la posicíón du los tipos; 

la justilicación os al centro; el color para toda la tipogralia es o\ negro. 

Unlcamonlo la información o texto adicional va on Holvo1icr1 Med1urn o 

Igualmente so halla justilicada hacia ambos lados 

Color Los colaros qua so omploaron están íntirnarnento ligados a 1 

olomento al qua valga la redundancia. estan dando color, además se trató 

de utilizar una cromática similar a la mexicana; os por olla qua los colores 

empleados fueron ol azul u!lramar, el rosa mexicano o maganta, el amarillo 

modio y el amanllo limón. el naranja. el caló y ol caló pasto! o boigo, ol rojo, 

el vorde, el negro y ol blanco corno fondo para hacor rosa!tar a la 

composición en si y para darlo luminosidad, claridad y lroscura. 

Se puode perc1b1r qun oxisle una relación dirocta entro los colros y 

ta lmágen cromalizada. 

Composición La composictán do ósto Cartol os una 

composición horizontal, ya que todos los o\ornonlos y la tipogralla se hallan 

dispuestos sobre ojos horizontales. aunque lambién so cuido da respetar 

una caja con ejes verticales bion de1im1tados. Es asimélrica. con una 

frecuencia remarcada por l<is fran¡a~ horizontales r.olocadas tanto en la 

parte superior como en la inlorior do la composición y a pesar do sor u11a 

composición libro, so puedo percibir on olla un poco do estatismo; el 

movimiento lo dan nuovamonte la5 lranjas, por no sor lÍnicamente llnoas o 

franjas completamento rectas, sino por o1 contrario so hallan curvadas 

Indistintamente. 

Contenido 8 contenido del Cartel es publicitario y artlslico,óslo 

se debe a que ol linde él ora tan sólo el do dar a conocer a la pollcula, 

anunciarla Insinuando la temática pero do monora intrinseca, a través do 

determinados elementos claves, como por ejemplo la rosa roja, el 

sombrero, el roboso. No so intentó dar algün mensaje en especial. mas 

que el de despertar el interés y ta atención del espectador hacia el filme. 
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'QUINTO FORO INTERNACIONAl DE LA CINETECA" 

El segundo Cartel quo so rediseñó fué ol Cartel encargado de 

promocionar al "Quinto Foro Internacional de la Cinoteca, 1985•. Este os 

un Cartel totalmonto distinto en su c:oncoplo al Cartel antorlor, ya que lo 

que se trató en osla ocación lué do transmiHr la Idea. concoplo y mensaje 

do una forma dislinta, inlrlnsoca y simultánoamonto obvia, croando un 

contraste. So penaó prolundarnonto on lo quo se quorla ciara entondor al 

púb1lco, so creó una imágon directa, que no roquioro do mucho análisis y 

que capla portoctamonto ol intóres do1 es poeta dar. La idea 01 a la do crear 

un Cartel que atrajera al público a asistir al Foro lntornadonal colobrado on la 

C!notoca, qua lo invitara a disfrutar do las dntr.s qua ah! so presentacon y 

quo mejor forma do hncorlo quo invitarlos a asislir a una !unción do Cine, 

dislrulando do unns deliciosas palomitas. El Cartol os una iluslración 

ligurativa, on la quo so aprocla una bolsa do pnlomitas, tan l!ona que 

Inclusivo algunas do ollas empiozan a salir do la bolsa y dentro do la bolsa 

se hallan Insertadas varias bandoras de dislintos paises, roprosonlando a 

aquellos que osló.n participando en oslo Foro lntornaclonal. Sobro la bolsa 

de patomilas so encuentra anunciado que os lo que !iO está colobrando, es 

decir, ol "Ou!nlo Foro lntornaclonal do la Ctnetoca, 19!35M .. Como os 

posible observar os un Cartel directo, quo va dimctnmonlo a su objetivos, 

con pocos olomontos se busca transmitir el monsaio de manorn clara y 

conciza. 

Formoto El lormato do oslo Cartel os do 94.4 X 68. 7 cms. Do 

nuevo so tral6 do manejar un formato quo so omp!éo comúnmente. 

Papel El papel empleado para elaborar ol Cartol original también, 

al Igual que en el caso anterior luó Cartulina Ilustración. La irnproslón se 

deberá hacer sobro papo\ Couchó Paloma. 

lmágen La lmágon de esta Ilustración os dol género do ta 

caricatura, os una llu:Jlraclón simbólica. Como se mencionó anteriormente 

os una ilustración figuraliva, on la quo aparoco una bolsa de palomitas tan 

repleta que inclu!:iivo algunas do ollas se están saliendo; dentro do la bolsa 

so hallan clavadas varias banderas do distintos paises, los cuales participan 

dentro del Foro lnternaclonal; sobre la bolsa do palomitas so halla escrito el 

motivo dol Cartel, es decir, la conmemoracl6n del Quinto Foro lnlernaclonal 

do la Cina\oca. Es una imó.gon sumarnenlo alogro, que invita de manera 

directa a ser participe del aconteclmlonto e inclusive haca sentir al 
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espectador deseos de eslar nhl. viondo la cinta y disfrutando de unas 

palomitas. Cada uno de los elementos de esta composición liana un 

objetivo ospocllico y reprosonla algo que so enliondo diroctamonto. La 

bolsa de palomilas y laG palomitas on si Invitan al ospoctador al Cine a 

disfrutar na únlcamonto do un buen filmo sino lambién a doloitar su paladar 

saboreando unas deliciosas píllomifas; las bandoras clavadas en la bolsa de 

palomitas representnn a cada uno do los paises participantes on ol Foro; 

por último. las letras inscritas sobra la bolsa do palomitas anuncian lo que so 

está colobrnndo. Es un Carlot muy snnclllo tanto on su !mi'lf!on y 

composición, como on su manorn do transmitir la idoa y concopto dosoado. 

Resulta claro do onlondor o inclusivo causa cierta grada. 

Tlpogr3fía Debido a la misma soncilloz do este Cartel, In 

tipografla que lleva en su haber roalrnonte es muy poca y muy sonc11la: ésto 

so debo a quo en roalldad no nocos1ta mayor informnción tipográfica. 

Toda la tipografía portonoco a la lamillil Hol11ótica Condonsod Bold, 

en color negro y so halla justificada al conlro do la composición. 

Color Los colaros empleados son colores sumamonto vivos y 

alegres, inlimamonto rolacionados con ol mensaje de alegrfa que el Cartel 

quiere dnr, además de sor colaros que so tiallan diroctamento vinculados a 

la imágen y a lo que oslán representando. Como landa tonamos un vorde 

somllluorescento; para las palomitas so empleó al amarillo medio y el 

amarilo limón, el caló. el blanco y al marrón, asl como el beige; para las 

banderas el negro, al blanco. et rojo, el cyan. ol vordo, al amarillo limón y el 

café. La bolsa do palomilns pintada on color balnco, coma va 

tradicionalmente. 

Composición Es una composición de lipa V81tical y tri angular, 

cuya simolrfa proviene de una sombra que integra al dibujo con el !onda, 

colocada en la parto Inferior, por debajo da la bolsa de palomitas. Es una 

composición slmótrlca, lotalmonto libre y dinámica. Esto dinamismo se vo 

realzado por las palomitas en movlmionlo, quo 8Slán a punto do caerse do 

la bolsa y también por el ligero mov!mionto simulado por las banderas. 

Contenido El contenido del Cartel es claramonle publicitario, 

existiendo una Inminente relación entre todos los elementos que 

compo.1on la imágon, dnndo asi como resultado una composición 

sumamente agradable y de gran mmonfa, cuyo único lin es el do invitar al 

público a asistir al Quinto Foro lntornacional y a pasar un muy buen rato. 
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'ROJO AMANECER' 

Flnalmente el tercer Cartel que so redlseno fué el Cartel quo 

l'll(lfOOOOta al filme 'Rojo Amanece<". Este "" un Callel muy slmpfo tanto on 

su composición, en el nümoro de elementos empleados, osl como en los 

poooa colores. escasas tres tintes y en la forma en que se decidió transmlllr 

el mensaje. La lmágon empleada os a la vez una lmágen muy fuerte. se 

observa a un nlno pequono mue110, un lnooonte que ha sido victima tanto 

de los hechos como de las drrunstancles. Sa utlílzó el alto contraste como 

lócnlca de elaboración para dar más dramatismo a la im6gon y Cfear en ol 

espectador una cierta sensación tanto ds trtstoza como de rofloxlón. Esto 

lmégen est6 tollarnente ralaclonada con la temática ds la cinta a la cual se 

esta haciendo raferenda, Inclusiva al flnnl da lo pellaJla nos doja con una 

sensación de dolor similar a la que podrlamoo sentir al observar ol Cartol y 

on ambas ocaclones esto dolor proviene da ver el sufrimiento do un 

menor, de un nlllo que siendo lnoconlo asta pagando un precio que no le 

cOrresponde. 

Formato A dlfsmncla de loo dos cwtalos anlarloros, ol formato da 

éate Cartel as un poco mayor; ésto se daba a lo misma nacesld•d del 

dlsello de tonar un fonnalo mfls grande. Las medidas del Carta! son do 

101.5 X 75.4cms .. 

Popal De lguBI forma que en el caso de los dos CB!leles 

anteriormente mencionados, este Cartel se elaboró sobre CB!lullna 

Ilustración, empl&Andose ol papel Couch6 Paloma para la lmproslón fino!, 

raolizada por medio del Oll881. 

lmllgon Esta lmjgen os una Uustraci6n en allo contrasto, basado 

sn una folografla verldlca y real tomada durante los aconlaclmlenloe 

OCUITldoe en ol a/lo de 1968 en la Cdad. de México. Esta fotogralla fu6 

obtenida dol libro 'La noche de Tlatefolco' de Elena Ponlatowoka. 

Blbffotooa Era. Méldco, 1971 .. 

Eo una Ilustración figurativa en blanco y negro, con lo 

lmpfemontaclón da los elomenlos conatllutlvos da la lmégsn on linea y 

plasta. Sa d<Jcldl6 ullílzar el allo conlfaste para dar un mayor dn11111111smo y 

fuerza e fo lmágen plssmada. adom6s do propon:lonala "'realismo oorcano 

al obtenido a traVéS de una fotogralfa normal. Debido a la tamállc.a lfalllda 

en la pollclJla y al obletlvo que se dela aba transmlllr a IIaVés del Catlel, se 
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penl6en ooailÑQln 1811. que lllCll!nra laauda y trt&1e 1911idad que habla 

IUC8dldo y 111 c:onsealQncla que esloo hochos hablan tenido, cuantas 

victima lno<*\tes hablan perdido la vida, cuantas lnjustlcla9 ss hablan 

c:omatldo. A asto sa dabe que se ellglO la fotogmlla da un nlllo que perdió 

la vida. un Inocente que pagó con su propia vida por sucesos en los que ol 

no tenla nada qoo ver. OWAs la lmégen pudle<a resultar tuerto, cruda y da 

gran Impacto, poro en realidad osa es parto de la Intención, ol despertar 

lnccmodldad, tristeza, amargura, lnteré8, rurlosldad por sabor más sobfe lo 

que en fllllldad sucedió y todas estas sonslldones ll<>vanln al ospoctador a 

ssntlr lntorós por ver la pollcula. Es un Cartol bastanle ssndllo on su 

composlciOO y en el contonldo y disposición do sus elomentos, por lo tanto 

es fflal de~ su significado y mensaje. 

Tipograffa La tlpogralla es baslanfo oonci!la y rep<osonta una 

parte osenclal del dlssl\a (del allo controste). B logotipo o Jlfulo del filme 

pertenece a la familia Helvética Condonsed Modlum, su jusllllcaclón os a la 

daracha y a la llqulerda y su colocación es da acuerdo a ejes horizontales, 

dMdlclo en dos partos, es dac!r, la palsllra "Rojo", da color rojo, colocada 

en la parto superior, como sl ostuvlara saliendo de antro las plodras o al 

aafallo y en la parte Inferior ss colocó la palabra "Amanecer", calada en 

blanco, dando la sansadón de una esperanza do luz enmedlo de la 

oscuridad. Las cabezas y subtitulas, tarnblón en Hofvétlca. pero en osle 

caso únicamente Medlum, en color rojo, justtllcadoo hocia ambos lados, 

deraCha e Izquierda. Rnalmen1e ol texto adicional, en Holvállca Medlum, 

pero en colOr negro y justtticado al conlro, con el Pfopóslto da anar 

annonla y Pnclria donlro do la composición. 

Color Dentro de esle Cartot eolamonte se emplearon tres 

colores: el nagroy el blanco para crear el allo contrasto y hacer rooaltar ron 

mayor fuoma la exprest6n y llgUra do! nlllo; ol rojo para la tlpogtalla, 

creando oo mayor dnlmallsmo, conlrDSla y resalle de loa elemonl09 mb 

llgnlllcativae. 

Compoalcl6n Ea una compollcl6n en escencla horizontal, con 

algunoe rasgos vaticales, espoclalmente en la dlsposldón da una parte do 

loa IUblllUoa y el texto adicional. Ea completamente libro y ae pon:lbe en 

elaunasinotrfa. sobro todo en las proporciones y Jos ospacioa, asl como 

en la colocacl6n da la tlpognllla. 
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Contenido Este es un Cartel muy especial ya que su contenido 

no es únlcamenlo publlcilario; el propósito do la pellcule. asl como de su 

Cartel es el de dar un mensaje, crear una rollexlón social, pollllca y moral. 

Aunado a osto, se busca hacor para algunas personas un recordatorio y 

para otras un aprendizaje do un acontecimiento real, tréglco e histórico, 

qua sucedió on nuestro pals. Más que entretener so trata da mostrar una 

-cruda realidad, algo quo realmente sucedió, en aspera do quo nunr.a más 

vuelva a suceder. 

5. 3 !mportnncla da una promoción adocuada en la 

publ!cldad y exhibición do una oollculg 

Para comprender la Importancia do una promoción bien pom~ada y 

diseñada, para la publicidad y oxh\blclón fruct\fera do una po\lcula, os 

necesano partir da la comprensión da una peHcula como un producto que 

se va a ofrecer al público, para lograr su venta, os decir, su consumo. 

Al Igual que cualquier producto, cuya finalidad es la do sor olrocido 

al público para obtener su consumo, una pollcula necesita do un buen 

estudio do mercado previo, que marque e Indique la ostratogia mAs 

adecuada do promoción, distribución y publicidad que so daba seguir; da 

ésta !armaos mas sencillo trazar un plan de acción que resulta efectivo, y 

que por conGocuoncia provoque el mayor número do consumidoras o 

ospecladoms par a la cinta o producto corrospondlanto. 

La Importancia da una promoción adecuada radica on la importancia 

de saber vender un producto, concepto, diseño, idea, ldoologla ..... ; no 

importa que tan bueno ésto sea, si no se ofrece, promociona y dititribuye 

do la manera apropiada, su consumo forzosamente tendré que disminuir 

notablemente. De aqul parte la necesidad da intorvonclón do una buona 

mercadotocnla, para el consumo do un producto, cunlqulora que este soa. 

Retomando do nuevo a las pollculas en especllico, si so planea 

una promoción correcta, que cuente con cada uno do los elementos qua 

esa delormlnada po\lcula roqulore, como podrlan ser por ejemplo, 

anuncios en tolevlslón y radio, además do los correspondientes al 

periódico, alaboraclón do premiares, diseño do diversos productos 

promocionales que recuerden la existencia da la cinta y vayéln do acuerdo a 
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la tom6Uca o mensaje da la misma, la adición do bolatlnes da prensa, 

creación y colocación de escaparates, etc.. , las probabilidades de éxito 

quo esta cinta tendré aumentarán notablomonto; oslo so deberá a que 

existirán una sorie do modios quo la estén apoyando, quo la hagan 

constantemente presento y despierten interés y curiosidad on ol públ!co, 

por ella. So estará evitando quo o\ factor olvldo intervenga. Asl se vo 

relejada la posición do la cinta on si, estará menos presionada, por una 

oxigoncla unilateral de necesidad do tonar éxito ella sola, sin ninguna 

ayuda; por ol contrario, contará con esa ayuda, casi slampro nocosarla 

como apoyo para una mayor firmeza y prosoncia. 

Si una pollcula no cuenta con un buen apoyo promociona\, es 

claro, que su lama sorá más dil!cil: tendrá que tonm más suorle para lograr 

por si sola un gran número de ospoctadoros, quo acuden sin nada quo los 

lnscile a la acción de acudir, nade más porquo si, a vor osa cinta. Pienso 

que esto resulta hasta dorio punto un poco lantacioso. 

Para ejemplificar lo antrorior sa puode hacor roleroncla a una cinta, 

que aunque no mexicana, da verificación acertada a la Importancia do la 

buena promoción y publlcidad en ol éxito do un filme. Esta pollcula es 

"Batman", cuyos ingrosos a través da los elomontos promocioneles 

empleados llogó a superar lo recaudado on la oxhlblclón sencilla do la cinte, 

la cual so vló obvlamonto \ncromontada, gracias a la promclón y 

mercadotacnle tan extroordlnarla con qua fué manejada. Do osta manera 

quede m6s qua reafirmado, que para vender algo, no basta con que éste 

sea bueno, os necesario contar con una barrara de apoyo, qua incromonto 

su difusión, conocimiento, publicidad y promoción, para que asl quede 

asegurado su consumo, su óxilo. 

5.3.1 El Cartel como olomento significativo on la 

promodón de una pellcula 

Toda promoción cuenta on su habor con la participación de varios 

elementos o lactares que la Integran y complomentan. Como ya se 

mencionó con anterioridad dentro de esta Investigación, una pellcula 

necesita da algo o algulon qua do a conocer su existencia; ose algo no es 
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Onlcamenle el Cartel Clnematogn\fico. Una buena promoción conlarll en 

su haber con elementos como: anuncios en televisión, radio y perfódlco, 

premiares, bolellnos de prensa, artfculos promociona/os, elaboración da 

escaparates o POP's, además claro oslá, do! Cartel correspondlonle. 

Si un Cartel para Cine no fuera nocosario, obviamente no se harfa; 

pero es tan indispensable su existencia, qua a oso se debe quo hasta la 

más mala do las pollculas, o la que cuonla con un menor presupuesto, 

siempre van a tenor on su haber, como primor punto de su promoción, la 

presencia de un Cartel que les haga referencia. 

La función primordlal dol Cartel on la de dar a conocer la vida o 

exlsloncla de la pellcula a la quo está haciendo refurencia. En muchas 

ocaclonos sirvo como baso para la olaboración do los anuncios de 

televisión y dol periódico, se usan también para el ompaquo do/ 

vldoocassetta dol filmo, so usan como ejemplo on anuncios 

espectaculares y se colocan on las paradas ciladinas de camiones y 

transpor1e públlco, asl como on las casas do renta de video. También se 

toman como ejemplo para los stands y escaparates correspondientes, y 

para el diseno de los artículos promoclonales. Esto no quiero doclr quo ol 

Car1ol es la base do todo lo qua gira alrededor de una clnla, y quo do ól 

depende ol éxito o fracaso de la misma, slmplomento os un alomenlo clave 

on ol proceso de transmlción y comunicación enlre el emisor o pollcufa y el 

receptor o púbfico. Es un modio práctico, conslanle, electivo, quo poseo 

gran poder de atracción y convencimiento; sumamanlo leal, no requiere 

de un gran presupuesto o Inversión a cambio, poro si ofrece muy buenos 

resullados. 

219 



CONCLUSIONES 



CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Al llevar a cabo lodo aste estudio y proyecto de Investigación, ol 

objetivo primario fué el do dar una aportación como Diseñadora Gráfica, 

que ofrezca algo nuevo, distinto y qua onrlquozca al inmenso y tan llena do 

matices, Mundo del Dlsoño. 

Como inicio so obtuvo un mayor conocimiento do lo que ha sido el 

Cine Mexicano dosdo sus Inicios hasta hoy on din, asf como do sus medlos 

de promoción y distribución: sólo asl luó poslblo onlendor la rolaclón 

época o momonto hislórlco·roprosonlt1ción gró.llca, visual y arllslica, os 

decir, si el Cartel referenlo a dotormina.da cinla es o no una alegarlo do la 

época on la que fuá ronHzado, asl como do la época que la pallcu1a 

represenla. 

Fueron estudiadas das E'.lpocas del Cine y do los Carlolos 

Cinomnlográlicos Moxicanos on par11cular, la do los Años 70's y la da los 

80's · 90's. Se eligieron estas dos épocas en particular por ser 

ropresontalivas de momentos impor1antes en el desarrollo socia!, palltico y 

económico, asr como cullural y artlslico do nuestro pals; cambios que 

influyeron notablomento en el tipo de producción lilmográHca qua so 

elaboró en cada uno do oslos momentos. Los años 70's fuoron un reflejo 

del descontento quo manifestaba la sociedad y sobro todo la juventud 

respocto a lo qua ocurrla polflica y socialmente en México, so deseaba un 

cambio, mayor libertad de acción y ponsamlento. más domocracla; un 

medio Ideal para manifestar todas estas lnquiotudos lo fuá ol Cine. En 

cambio los 80's • 90's han sido momentos muy distintos para ol Cine 

Mexicano, se ha buscado, tré.s una lamentable calda a mediados de los 

70's, que el Cine producido en nuestro pars vuelva a resurgir, que ofrezca 

caHdad, buenas historias y guiones, as! como buenas producciones, quo 

BOA. un Cine digno de representarnos nacional e internaclonulmenle; 

prueba de este esfuerzo y superación lo han sido los diversos premios 

Internacionales que poHculas mexicanas han obtenido en los años 

recientes. El estudio y comparación de estas dos épocas resultó 

sumamente lnleresnnlo y mo ponnitló aprender mucho sobre lo que se ha 

realizado cinematogré.flce y artfsllcamente en México. 

Relomendo el punto canlral do todo ésto estudio, el Cartel 

Clnomalogré.flco: si tenemos claro lo que os un Cartel y cuales son sus 
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funciones seré mucho más sencillo comprender su utll!dad para la 

promoción y publicidad de un producto que es olrocldo al público para sor 

consumido, on ésto caso on particular, podremos comprender quo un 

Cartel Cinematogré.fico es indispensable para anunciar la existencia de una 

pellcula, y que asl como las pelilculas extranjoras cuentan con un Cartel 

que las promociono, do la misma forma lo hacen las cinlas filmadas en 

nuestro pals. 

Tristemente pudo darme cuenta quo el Cartel do Clno Mexicano 

no ha sido roalmonto osludlado, doscartándoso osf su importnnto ftmclón, 

función que so deriva también do nuestros deseos porque el Cino rosurja 

(si osto es as/, de igual manera lo será uno do los medios que lo ha 

apoyado, como a cualquier otro Cine do1 Mundo, para su publicidad, 

promoción, exhibición y consumo); además do que a lravós do ésto modio 

padl1mos observar ol dosarrollo arllslico do tos croadorns y artistas 

mexicanos, que so han encargado do disoñar todos ostos Carlolas y 

conocer olra faceta do! Arlo y talonto moxlcano. Lo antoriormonte 

menclonado fué un pun!o clavo do inquiolud y deseos por llevar a cabo la 

reallzación de toda esta investigación y propuesta. 

Al lerminarso ol proyecto lué posiblo entablar las siguientes 

conclusiones : 

·Al igual como han ocurrido cambios on ol desarrollo do la lnduslrla 

Cinomalográlica Mexicana, ostos mismos han ocurrido en el desarrollo y 

evolución del Cartel encargado do promocionarlo. 

·Se ha mantenido una constancia en cuanto a lormatos y matorialoo 

uUUzados. con variaciones muy pequeñas. 

-El Cartel Clnomtaográfico Mexicano es una clara alogorla de la 

época o momento histórico por el que atraviesa Móxico en el momento on 

quo cada uno de estos Carteles es elaborado, ya qua on olios so puado 

observar, percibir y hasta leor qua ocurro on nuestro pafs en osos 

momentos. Esto se debo en gran medida al sentimiento y pasión 

implicados en cada una de estas creaciones y a qu9 ha sido convertido en 

un medio ideal de exproslón para la sensibilidad, creatividad y talento 

artlsllco mexicano. 

·El Cine Mexicano, al igual qua cualquier airo Cino, lieno la 

necesidad do un modio do comunica.clón que se encargue do hacer 

pa1enlo su existencia, que to promocione - ol Cartel Cinomalográ.Hco: es 
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por ello que su necesidad es Invariable o Inevitable. No importa tanto que 

tan buena o mala sea la Cinomatogralfa Mexicana, ésta siempre va a 

requerir do la elaboración y prosoncla do un Cartol qua so encargue do su 

promoción. 

·Es necesario o importnnto dar mtrn cródito a ósto medio de 

comunicación gráfica y visual, do lin promocionnl {publicitario y comerdal), 

adomAs de arHstico. So oh:iboran diseños qu9 roalmonle valen la pone e 

induslve están a la altura do muchoG Cnrto\os Clnematográficon elaborados 

en ul oxtrnnjoro. Lo qua so nocosito os un mayor ostudlo y conocimiento 

do estos Carteles, cuyo progreso y ovo\ución ostá tratando de caminar a la 

par del Cine Nacional, buscando ambos olrecor calldad y distinción. Esto 

mismo os lo quo quioron olrocer los artistas y disoñadores mexicanos on 

sus creacionos. 

La Intención do esta lnvosUgnclón y propuesta ha sido finalmente 

la de otorgarles mayor crédito y esa oportunidad al producto nacional, a lo 

elaborado on nuestro pals, y no sólo a to nrtistlco ( o ni Olsoño Gré.lioo 

Mexicano), sino al producto mexicano on gonora\. Para que esa lucha 

lnsosanto por salir adelante on todos los aspectos, do los frutos 

esperados, os nocosnria comef'zar por croar en nosotros mismos, en 

nuestras capacidades, cuando una tiene confianza en lo que una es y es 

capáz de hacer, no sólo por si mismo, sino por quienes lo rodean, la mitad 

del camino a recarror so encuentra ya caminado. 
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