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l N T Ro D u e e l'O N 

A través del tiempo se han desarrollado.diferentes medios ·de 
... _· , .. ;.· .. ' .. ··- . -

comunicaci6n, el teatro es uno de ellos y este cumpl_é con,la;~doble 

función de informar y entretener. Sin duda el 'te~·trb ... ·~s:,·::~-~'c);--de lo~ 
- ·_ ;. _, .,, ·: 

medios más atractivos por el complejo trabajo de ·au~.~re~i- di-t'ect_o-

res. actores, iluminadores y escenógrafos. El t~at~-~-- e~:;··-.~ ~~~xico 

atraviesa por un dificil momento, posiblemente por ._la f8_ltá._de col!, 

tumbre de la gente para asistir regularmente a esie o ~ar el costo 

de las localidades, aunque debe de considerarse que su precio en 

México es razonable si se compara con el de.otr~s paises. 

Para que el teatro continúe cumpliendo con su importante funci6n 

s~~ial y desarrollo, se pretende que a través de la utilizaci6n -

del cartel co_mo ~edi~· pü.bli-citario, se promuevan las obras teetr!,_ 
'les. 

se- s-atie <Íü-e -ei·-cartel--eS_-un-_ bue_n medio informativo, la presente 

~~~-e·S,ti·~~:~i·6~~-~-pf¿.t~~:~d:e _-dBr:-~ conocer las ventajas que lo constitu

yen ·c<;>ma:_·_·un·'.~x·C~1ent~ medi~- publicitario, asi como su importacia. 

Para poder tener un mejor concepto sobre lo que es en realidad el 

cartel de teatro se crey6 pertinente investigar sobre ~u origen en 

México. 

Para la rea1izaci6n de un cartel es necesario conocer los elemen

tos básicos del lenguaje visual, estos se presentan en la investi

gacibn de manera sencilla. Dichos elementos son primordiales no s~ 

lo para la realizaci6n de un cartel, sino para la creaci6n de todo 

mensaje visual. 

El último punto de la investigaci6n expone la realizaci6n de tres 

carteles para teatro pertenecientes a tres obras de autores jove

nes mexicanos : ''La mujer ideal'' de Hortensia Moreno, 11 Flor del -

vicio'' de Janet Macari, Jos& A. Morales e Isaac Bafiuelos y 



''Tirano, travesti, traidor'' de Jos~ Carlos Navarro. 

La exposici6n plantea para su realizaci6n una sencilla metodología 

para la elaboraci6n de carteles de teatro, esta metodologia propo

ne resolver el problema partiendo de un formato y tamaño del cartel 

mismo que depende de las posibilidades de quien desea anunciarse. 

Posteriormente se propone que el diseñador junto con el director de 

la puesta traten sobre el concepto que debe portar el cartel que -

anuncie la obra~ Después se realizará un estudio sobre la imágen 

que pueda representar al espectáculo, asi como el diseño total del 

cartel. Por último se determinará el color que tendrá el cartel -

dependiendo de s11 contenido. 



CAPITULO t 

EL CARTEL COM.O MEDIO. PUBLICITARIO 

Caracteristicas del Cartel. 

El cartel pertenece a un grupo de medios publicitarios denominados 

por especialistas en comunicaci6n visual como publicidad exterior. 

Este tipo de publicidad se refiere a toda manifestaci6n publicita

ria con imágenes y texto que toma como soporte muros, fechadas, -

postes, estaciones del metro, interiores del convoy, autObuses 

(dentro o fuera de él), plazas, estaciones ferroviarias y de aut~ 

buses, aeropuertos, estacionamientos, campos de futbol, plazas de 

toros, etc., ya sea en anuncios luminosos o pegados sobre algún -

soporte. 

El Cartel constituye un medio publicitario que cuenta ya con una 

larga historia. Este presenta un mensaje visual y tipográfico (au.n. 

que es posible encontrarlos sin texto), impresos generalmente en 

papel o materiales similares, en diversas técnicas, su tamaño por 

lo general es grande y varia según sus necesidades. 

Una de las caracteristicas que debe portar siempre un cartel es la 

sencillez, esta presenta la posibilidad de informar instantáneamen

te, el impacto visual que se pretende dar se logra en gran parte -

por el uso del color, eligiendo grandes contrastes. La sintesis de 

forma también es primordial, esta permite una fácil y rápida per

cepci6n de la ilustraci6n, fotografía o simplemente del juego tip~ 

gráfico, todos estos elementos en coherente composici6n. 

En cuanto a texto se refiere, se tiene la consideraci6n de que el 

cartel será percibido por personas en movimiento, es por eso que 

el texto generalmente es breve y la mayor parte la ocupa la ilus

traci6n, aunque no en todos los casos, los textos pequeños pueden 

ser recordados con facilidad. 
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La publicidad exterior toma 
como soporte muros, panorámi
cos, postes y todo lugar en el 
que se pueda poner un anuncio. 



Uno de los objetivos esenciales del cartel es imprimir un mensaje 

en el receptor inmediatamente, esto se lo~ra- con un continuo ata

que de repetici6n. 

Generalmente el cartel constituye ~a sintei{s.~~ toda ~na campafia 

publicitaria. 1 ·. ·· 

- . ;< ·'· , -~;:,'.: -
Hoy en dia el cartel posee un lenguaje""i>ro~:{o::~'y. con .. lineamientos 

generales; también guarda una estr_e_~-ha/_~-e~~~-~f:~#:·c~-~-- ~.l teatro, la 
T, V,, el cine y la pintura mural po~ .~·1,.•·h~·¡,'¡¡"o,;:·de; q~e puede ser per 

cibido por más de dos personas a la. ~~:7.· ~~: ú . . . . -
Es por ello que el cartel es· ca:ns_i;dr,B~O ... :_coin-6--:";UO-- medio de masas. 

ºEl cartel es un grito en la cil_ie·_:_~~ó{~·-q·~~"'(e·s--~-~sencialmente calle

jero y se dirige no al individuo,· sino.:al .público; no a la persona 

individual, sino a la multitud''. 2 
· 

El tiempo adecuado para percibir el ·mensaje de un cal-ter. tomando 

en cuenta que se mira al ir caminando por la calle, depende del _si 
tio en el que se encuentra expuesto y de su contenido. Aunque _se 

cree que en una ciudad el tiempo que utiliza un espectador en cap

tar el mensaje es de 2 a 4 segundos. El cartel se debe percibir '

con rapidez y a cierta distancia. 

El cartel tiene la misi6n de anunciar un producto, un evento, un 

movimiento o simplemente una invitaci6n a la acción. 

Los italianos definieron al cartel como un grito en el muro, des

pués fue considerado por otros como un puñetazo en el ojo. Estas 

consideraciones hacen referencia a que el cartel debe llamar la 

mirada del tranre.únte por medio de la sintesis de la forma, con co

lores llamativos y con un texto minimo, en general ser persuasivo, 

todos estos factores provocarán un recuerdo fácil del producto, -

servicio o evento incitando a la acci6n. 

Elias Galindo Publicidad dinámica. 1975 p. 79 

Jaime Vicens Carri6 Empleo eficiente de diversos medios publici

tarios, 1975, p. 9 



El cartel· es recórdativo,. por lo que no enfaiz·a ni a detalle de' la 

informeci6n. s~. ·real,izB con diversos inateriales e mo ,-t·i-ñtas so~~ 

che, -lápices de .colores, 

distintas técnicas. 

GeneI--alCnen te'" el_:· destinO 

~ued~ ~~ne~~como _soporte.cualqui~i 
res·· s ... 

El cartel a través 

fre~uentemente por el material 

por.ello que miles de carteleá 

miles en todo el mundo. 

Definici6n de cartel 

El cartel es un medio de publicidad exterior por el cual se dan a 

conocer servicios, productos, eventos o movimientos, invita a la 

acci6n y fija un mensaje en la memoria de quien lo percibe. La 

mayoria de los carteles expresan un mensaje gráfico con una breve 

linea de texto (ya sea el titulo del evento o frase publicitaria). 

Imagen y texto deben ser capaces de llamar la atención y ser com

prendidos inmediatamente. Este medio puede ser percibido por más 

de un transeúnte a la vez. Regularmente es impreso en papel para 

tener como soporte alguna superficie sólida, su formato es variabe. 

Funciones del cartel 

El continuo desarrollo tecnológico en los medios de comunicación 

no ha sido motivo para que el cartel pierda importancia, aunque su 

tamaño como técnica de impresión, reproducci6n y conceptos, se han 

visto modificados debido a cambiantes requerimientos sociales y por 

corrientes artísticas. 

La historia del cartelpresenta un mundo de posibilidades que ha 

' José Maria Parram6n Vilasol6, Asi se pinta un cartel, 1972 P.17 
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Aunque los carteles generalmente se ubican en los muros, 
por su material ofrecen la posibilidad de tener como so
porte cualquier superficie sólida. 



' ' " 
creado este medio dentro de la publicidad. En la actualidad ~iene ~ 

ocupar un lugar importante dentro de los medios· pabÚcitari~a:·:<- -, 
hay quien no s6lo lo considera un medio necesario en· la :'pulÍlicÍ.dad4 ·: 

sino que lo catalogan como factor básico de esta. Aclem&;;d¿·qÚe,;:: .. · 

este medio participa todos los dias de lo que una soci~dad'nicesi
ta, piensa, desea, etc. 

Una de las funciones primarias del cartel es la atracci6n·· de la m_!. 

rada de los transeúntes con mensajes inmediatos, provocando un im

pácto en el espectador por mensajes fácilmente perce~tibles. 

La constante repetici6n del mensaje proporciona ·a.lo anunciado un~ 

carácter que en otro medio seria imposible _d_enotar, ~omo también

crear un efecto de sugestión, que tie~e como ~bj~tivo que el rece~ 

tor asimile las caracteristicas básicas del producto ~ se impriman 
en su memoria. 

El cartel debe informar a un público en continuo movimiento por las 

calles, desde su creaci6n ha sido planeado para más de un especta

dor. teniendo en cuenta que este medio podrá ser visto por diversos 

grupos de personas. Todas estas tareas que cumple el cartel son--

con el fin de informar y comunicar ideas. 

Dentro de lo que es la función social del cartel, es importante -

planearse la situaci6n de si el cartel es fiel medio de proyecci6n 
de la realidad o toma parte en ella modificándola en alguna forma 
convenida por elsistema al que pertenece, para si poder definir -

gran parte de su funci6n. 

En la sociedad capitalista el cartel es cada vez más utilizado pa
ra acrecentar el consumo, participa como medio para invitar a las 

masas a la compra. Supuestamente este sistema por medios adecuados 

trata de ocultar sus verdaderos fines sociales, uno de estos medios 

es la publicidad y como parte i~portante de ella el cartel, que 

aumenta las ventas, da a conocer los productos y entre otras cosas 

4 Iván Tubau Dibujando carteles, 1979,P.16 



cuando un cartel rápidamente. es sencillo y directo es percibido fácil y 
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seduce. Actualmente la publicidad en parte está enfocada a la ere.!!. 

ci6n de necesidades, el cartel participa de la cieacian le deseos 

que después se verán transformados en necesidades. Este tipo de·
cartel incremnta el consumo de necesidades superfluas,. falsas,, n.o. 

sentidas, y que con la adquisici6n de un nuevo producto se pueden 
ver resueltos ciertos problemas. 

Por otro lado el cartel politico o de denuncia social tiende a ma

nifestar irregularidades de la sociedad, tratando de crear en el -

p6blic~ ~ier~a concientizaci6n para un cambio en las condiciones -

de vida. Por medio del cartel político se puede hacer una invita

ción'a movimientos de bhqueda de libertad y justicia social a ,tr.!!. 

vés de la cooperación. 

Como se ha podido observar es posible que ambos carteles perturben 

la realidad. El motivo de este punto dentro de la investigación no 

es profundizar hasta esclarecer las funciones especificas de cada 

uno, su estudio requeriría capítulos completos, es por ello que

existe cierta dificultad para dar una definici6n general del car

tel, y en cada uno de los casos su definición dependerá del tipa -

de información del cual sea portador. 

El cartel también educa como medio de comunicaci6n de masas. El -

cartel es parte activo de la autodidaxia, que se refiere a que el 

individuo se puede autoinformar de aspectos de interés. Por este 

tipo de enseñanza se pueden conocer lugares lejanos, formas de con 

ducta, gráficas de diversos valores, leyes, derechos u obligacio

nes,etc. Un cartel que cumple efectivamente con su funci6n educa -

también visualmente a quien lo percibe. 

Este importante medio es participe de la continua construcci6n de 

un ambiente artificial, osea el actual mundo exterior. Cabe men

cionar la función decorativa que ha creado el cartel decorativo, -

{también conocido como poster) ha venido a ser fuerte precursor de 

la revolucibn en la decoraci6n de interiores. 
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El cartel además de cumplir con su importante función social, 
ha venido a revolucionar la decoraci6n de interiores. 
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Por -último-, ·e1-·cart~l-:ha(¡)r.opicia.do -·un e.ampo' de d.esarro~lo· profe

sional_ a l~s .e_~_c_~,~-~~~-º-~- ·~e lá' c~municaci6n visu.al y a artiStas que 
pa.rticipa·n en.·es~a·.: lab·or~-- -

,-" . :. - ' ' -:, ~ -. "'"- . ' .. 

ventajas-:·g·u~--~-~fr~~~'e ,-~l~ca·~-t-e1' 

Algunas de i~~\;~} i~portantes ventajas con las que cuenta el car

tel i:on _r~sp~ctó .. :·.a"° otr:o~ me.dibB son las siguientes: 

- El" .C.artél p_osibt_eriieóte sea el más antiguo medio publicitB.rio, -

·deb_:i.-~lo .~ <su.f~-f~:~ti:~Ídad aún sigue vivo o pesar de- algunos movi

_m1eñtoS·:::qU·e·:_:ha'fi:; __ ;~O~;if.icado la gráfica, además de ser el medio P.!! 

bliCit~~~-iá·.-<~á·~·>c6~o-cidO por el público. 

- Uno>.~é--~:·i'.?~)~~~:~-~i.P~les intereses capitali~tas es el de extender 

m~r-C.pi~~ ~ <.e,·r:a.~~·~d~>'de atraer más que otros productores del misma 

)~adúcto', ·~-~ a~~i _d.ónde se valen del cartel para atacar par todo 

s:it.~o p_8-rii-.~-~ñ-~itor al _-consumo. 

- Es --b~e~' sabido que- para vender con éxito hay que anunci~r b~~n, 

po~ medio del cartel se informa masivamente del producto. 

- Los objetivos de venta al mencionar u11 artículo son aplicabies 

en muchos casos a la promoci6n de servicios, eventos, etc., to

dos ellos tienen por ley la necesidad de anunciarse~ de ottO mo

do nadie se enterarla de su existencia, el cartel partic:i,pa act!. 

vamente en esta labor¡ anuncia, d3 a conocer y familiariza el -

producto con el consumidor. El público regularmente compra s61o 

articulas o hace uso de servicios que conoce y les tiene confi-

anza. 

- Una vez que con el cartel se da a -conocer _un-producto, aumenta 

la demanda obteniendo incremtnos- :en :l_á_ producci6!1, _'-s~ reducei:i -

los costos de producci6nt obteniendo tam_bién. coln-ó .resultadO: pre!, 

tigio en el producto. 

- Al ser expuesto un cartel anunciando ~n P!Dd~cto en l~ vía. p6-

blica -- 1 hBce más real al producto i~~l':l.YÓn~_~lo~ en- .e.1- e_ntorno ·

común del póblico denotandolo por repetici6n de manera tal que

en o~ro medio seria imposible resaltar. 

- Es posible que el riesgo que representa anunciar en la via pú

blica por no poder genralizar el tipo de público que verá el -
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mensaje,· desaparece cuando se tiene en cuenta que )a informa

ci6n proporcionada puede ser p~sima para un se~tor,. pero la 

más idónea para otro sector. 

- El cartel tiene la posibilidad de tener un gran alcancie.Bien dis~ 

tribuido por toda una ciu~ad puede alcanza~ a ·1a.mayor~a .d~ sus 

habitantes, Rita Majocchi ejemplifica este punto dic~epdo que

se puede poner un s6lo cartel por una .P,laz·a ·pOr_· la .. :~qu·e·· transitan 

miles de personas. , .. : __ ..... _· __ 

- La mayoria de los carteles en tira-je po-J .. ~ar.i~~·s. mií~~;·::·: irifórlnS~: 

multiplicará. ,-,, ... ,. '· 

- Se ha hablado en muchas ocasiones sobre si: la- _Cre~~-:~~~')_··~,i-~b~_r!!. 
ción de un cartel significa un gran gasto, :e1= 'C.ar.-~~-¡.-·a·-~·~nc-ia ,. :: -

promueve1 incremtna la producci6n y el conSumo .. y ade~ás .cx-tien.de. 

mercados, pero posiblemente lo más importante· e~ que_·¿~ea una~ 

marca y da prestigio. Es entonces cuando-a este gaBto·--ad~_~ás ·de 

considerarlo necesario, viene a representar·-una :i.n_ve-rs_f6n- _juS-: 

tificable y un gastos relativo al ver los enormes vene~icios .que 

trae consigo. i' 

- El cartel es un medio informativo para multitud~s,· probablemerite·: 

el más econ6mico, trabajado por miles su costo se reduce consi

derablemente. 

- Tratando otro aspecto sobre la inversión que significa la ela

boraci6n de un cartel, su constante repetici6n percibida por el 

consumidor da la gran ventaja de ser gratuito para este¡ el per

cibirlo en la vía pública no representa un costo extra, cosa que 

no sucede cuando s~ dttu11cla tn ot.ros medios l~preso~ cuu10 r~vlB

tas, peri6dicos, etc. 

- Sin duda alguna 1 una de las virtudes más importantes del cartel 

es que puede ser percibido sin gran esfuerzo a cierta distancia. 

- Un cartel que cuenta con un buen diseño crea en quien lo ve una 

idea que durará por algún tiempo, existen personas que por este 

efecto los coleccionan (no se olvide que algunos artistas han al 

canzado la fama por sus carteles). 

5 
Rita Majocchi Como hacer publicidad, 1973,P.72 
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' : .. - .~~· - .:~:·-'.:-'.:~'.'\. ~._-'..· _;:· 
El cartel es el mejor medio p~bli~ii~rio:entsitios•.como el metro 

que además de que no sufre daño ·ai~~·~i,-,:~.:~·s .. ~V\stÓ.-'.·p~··r .. /m.·11es de -

personas en momentos en que ~o ú~i-c~'tq~-e::-s-~\:~~e·~~ qU~ .ha'cer es 

esperar a que llegue el convor para·:::~--~~:rda~i~-, ... ,-; .. mie.~tras ta~to -

mirarán lo que más les atraiga, ··sié'n·io:?~1 .. 2~-~t·~{ perfecto en es

te momento para llamar por sus· -caiiic.·~et-isticáS .. y la rapidez con 

la que se puede percibir. 

- Es muy efectivo el cartel actu~lme~te ·en.México puesto en las p~ 

radas de autobuses, donde oC·urr·e:·una· situaci6n similar al cas:> ª.!!. 

terior 1 en ellas se- pueden· C._Olocar Carteles cubiertos por una 1!, 

mina de acrílico .qué·· lo~ man-ti_~·ne en· perfecto estado de las con

diciones -def- clllliá; ~- ~ ./~-~-~l_U.só.'.iJ~ amp""l.io número de paradas se en

cuentran illliDin·a"da·s;·.::p-~? lo que dan la enorme ventaja de traba

jar las 24 horas deí.' Ú-a los 365 di as del año. 

- El Cartel ·-es~··un--·.med.i() :publiéitario vivo, versátil y audaz en la 

mejor·dispo~ici~ri:de ser_ colocado en cualquier sitio, o pref~re.!!. 
temen te en t~g·ar·es estratégicos. 

- Debe existi; una parte del p6blico que tal vez no vea televisi6n 

o quiz6-~o compre revistas o periódicos por cualquier circunsta~ 

cia, pero nadie deja de ver carteles por estar gratuitamente en 

cualquier sitio, como la vía pública por la que tiene que pasar

par~ ir al trabajo, al colegio, de compras o a divertirse simpls_ 

mente, y en muchas ocasiones varias veces en el mismo día. 

- Los principales medios publicitarios (entre ellos el cartel), -

han dado como consecuencia vastas opinionesde ccononomistas, p6-

li~icos y psicol6gos acerca del fen&meno impuesto en sociedades 

de consumo y que actualmente se empieza a introducir en socieda

des de economia planificada. 

Tal vez este punto no represente una ventaja del cartel, pero -

da idea de su efectividad como parte activa de la publicidad, e~ 

ta en el ámbito psicol6gico ha venido a ser motivo de estudio -

por los efectos que crea en quien la percibe, así como un condi

cionamiento de actitudes, cambiando formas culturales y básica

mente fomentando nuevos tipos de comportamiento. 

Algunos de los inconvenientes al elegir el cartel como me

dio para anunciarse son: 
- La dosis de la informaci6n que contenga el cartel puede ser per

jadicial para el público como antes se mencionó. 
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- En ocasiones la utilizaci6n de este medio es en momentos especí

ficos ( como eventos especiales, campañas electorales, lanzamien

to de un nuevo producto, etc.), esto por ser considerado por mu

chos una obra artística que necesita de tiempa para lograr efec

tos creativos por parte del realizador, como de un costo elevado. 

- En algunos casos las condiciones de la vía pública son muy poco 

apropiadas para la buena percepci6n de un cartel, o simplemente 

cuando el entorno se muestra estorboso. 

- El cartel es un medio masivo y en ocasiones el mensaje será per

cibido por gente a la cual no está dirigido. 

- Un cartel mal planeado o mal realizado puede crear en el amblen-_ 

te un aspecto desagradable para los viandantes. 

- Por sus características, s6lo puede ser portador de informaci6n 

básica y elemental. 

- Al no ser estudiado a fondo el contenido informativo del_cart_el,_ 

puede traer como consecuencia ineficiencia, así como efectos no

civos para la campaña. 

- La realizaci6n de un cartel incrementará los gastos presupuesta

dos en el lanzamiento de un producto. 

Todos estos inconvenientes pueden ser solucionados en gran medi

da con una buena planeaci6n en su contenido y lugares estratégi

cos en los que se ubicará. Con este breve análisis de ventajas 

y desventajas del cartel, es posible saber que siempre serán más 

sus múltiples beneficios que sus pocos inconvenientes. 
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CAPITULO ll 

EL CARTEL DE TEATRO EN MEXICO 

Origenes 

No se conoce de manera exacta cual sea el origeri de los primeros 

carteles que anunciaron algún espectáculo teátr_a,l, Y.ª que los hi!, 

toriadores del teatro no han dado importancia ~ su estudio. Desde 

los principios del teatro en Grecia como culto a' Dionisias, habrí

an de transcurrir siglos para que aparecieran anuncios impresos -

de este. 

Las obras teatrales en un principio eran parte de un culto, por lo 

que no había necesidad de anunciarlas para interesar al público , 

uno de los objetivos de estas puestas era que todo el pueblo pudi~ 

ra asistir a elles con entrada libre. Tiempo después en Atenas se 

inici6 la costumbre de pagar por un espectáculo cierta cantidad d~ 

pendiendo de las posibilidades del público, esto para que todos -

pudiesen asistir al teatro. 

En el siglo XVI en España, cuando Lope de Rueda escribía piezas que 

él mismo representaba junto con un grupo de actores, alguien del -

grupo se adelantaba para anunciar con una trompeta la pr6xima lle

gada de la compañia. Al igual que Lope de Rueda, Cosme Oviedo 

Cristobal de Avendaño entre otros, recorrieron villas y cortijos -

llevando el espectáculo a los campesinos y aldeanos, llevaban con 

ellos a un candidato a actor que cuando la carreta en la que se -

transportaban se detenía, anunciaba la obra a grandes voces con un 

tambor. 

Es a finales del siglo XVI en España, cuando se realizaron los pri

meros carteles de teatro, que eñ su origen estaban constituidos por 

un pedazo de cuero en el que se escribían unas cuantas lineas como 

aviso de un suceso pr6ximo. 

En México, el cartel de teatro se inicia a finales del siglo XVIII 
entonces se les denomina avisos, un ejemplar de 1807 para el Real 
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Coliseo (el único teatro que poseia la ciúdad de México), no sed! 

ferencia de cualquiera de 1800 y de todos los dP. principios del s! 

glo XIX y otro de 1907 puede ser igual e cualquiera del año sigui

ente hasta 1910. 

El aviso, anuncio, programa o tira de la época de la colonia es -

idéntico a los que se realizaban en España para entonces, estos 

muy parecidos a los de Paris. De no determinarse el lugar de la -

obra teatral, seria casi imposible determinar si el aviso perten~ 

ce a Madrid o e México. 

En un principo no se le di6 importancia a le impresi6n de carteles 

para dar a conocer las funciones del Coliseo, mismas que no se pr~ 

sentaban diariamente. Los primeros carteles que se realizaron en

México para enunciar teatro se fijaban afuera del Coliseo y en cu~ 

tro o cinco lugares estratégicos de la plaza mayor, en ocasiones -

estos eran manuscritos. 

El Virrey Don Fernando de Gálves, Conde de Gálves fue quien expi

di6 en 1786 el primer reglamento u ordenanzas de teatro, a partir 

de entonces se da importancia a hacer avisos. Tiempo después se -

inicia la impresi6n de avisos, estos deberian llegar a las autori

dades y al p6blico, se cree que se realizaban menos de un ciento -

de ejemplares. 

En el último tercio del siglo XIX, se acentúo en la capital el -

gusto por los carteles que anunciaban los estrenos en los teatros 

Nacional, Principal e Hidalgo. En estos carteles regularmente se

presentaba la escena culminante de la obra anunciada. El iniciador 

de este arte fue el pintor catalán RaQ6n P. Cant6. 

El programa m&s antiguo del Coliseo que se conoce, corresponde a 

1807 y anuncia una funci6n pare recaudar fondos para "La solemne 

canonizaci6n del martir mexicano San Felipe de Jesús" (fig.l), el 

aviso es un texto justificado a un marco ornamental. Generalmente 

los primeros anuncios que se realizaron no presentaban el precio: 

de la localidad. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l)' 
A A 

::::: Continuando las Compañías de este Real Coliseo Á 
V su piadoso zelo por la solemne Canonizacion del ";¡i" 
$!.. Glorioso Martir Mexicano SAN l'ELIPE DE A 
"'$' JESUS, han destinado para tan laudable fin d pro- ~ 
.\'!!. dueto de una funcion tema! , que procurarán de- A 
::;: sempeííar a satisfaccion de este Público generoso, Á 
W mañana Viernes ocho del corric:.nre con las piezas W 
$!.. siguientes. A 
"i:!l" DE REPRESENTADO. .'W 
P.~ 1'. Una pieza nueva titulad2: a Pic11ra, Picaroymedio. A 
~o!>" 2'. El Negro sensible. V 
$!.. 3'. El Galo de E.<paña. A. 
W DB CANTADO. W 
A Unas Boleras nuevas por Señor• Inés Girda y Scñori M2- A 
"<!>'" riaru Cmccn2. V 
A El Slync1c Lar Ferúr del Puma J4 Stti. Maria por l:u A 
V mi>11US, y por Sri Ros:día Mcdini, S~. Gu21blupc: G2llardo, V 
A Sr. LucÍJno Corrés, ~r. AnJr6. ~tillo, y Sr. Vktor~no A 
"'<!> RocamorJ. V 
~ DE B.4YLE. A 
"'<!> El Cfwrripampfí por Sra. An.i Mari• Zcnd<j1s, Sri Cecilia V 
,9,. Ordz, Sr. Jo.¿ Muia MorJlcs, 5r. José M31ia Acosra; y el A 
";¡;;" Grindc de Dida .db,rnd1J11ada de IJ compa;iáon dd ~fai:s- -,¡; 
A rro Sr. Juan McJina. A· 
~ Siendo em foncion d,diwh pm ua. OLr. pi:do" t>n rece- W 
A mendJbk, r "º cxccullnd"'e de cuenta de b Cm, deben p>gir !O• ~ 
";¡;;" d<» Jos P;lcos y Lunc¡>S, m:ep10> los del fürn6. Sdr. Vimy y 1u W 
A f;mifü, N. C. y S1Cs. Jueets, en cuyo topues10 &e aupüci rocare• 
V ckbrncn!e 1 tod" las l'monlS que oeupm dicho> P1leot y Lunms, A 
A que se •irvan aviur en tkmpa por medio de IOi Cobradero;, si lot V 
V hrn de ocu¡m o nó par:a em fuocíon, >fin de que haya 1kmpo de A 

urtnd.11!0<, y no se rebaje"' ímpollc:. la Obr.i pia si que<Lun vacios. T 
A La p•ga sc1á DOBLE por orden Superior. ~ 
V ......... 
e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fig. ! 
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Durante once años que duró la guerra de independencia las espectá

culos que se presentaron en el Coliseo fueron escasos~ una vez con

sumada la independencia las funciones fueron más frecuentes~ aunque 

irregulares debido a la economia por la que atravesaba H~xico. Un 

aviso referente a aquellos años es el oue anuncia una función cel~ 

brada el lunes 6 de enero de 1823 en el antiguo Coliseo que tiempo 
después se convertiria en el teatro Principal, este .aviso al igual 

que el anterior est& constituido 6nicamente por tipografia de dis

tintas familias (FIG.~),los avisos de entonces carecian de ilustr~ 
ciones o dibujos, 

La década Que inlci6 en 1840 fue una etapa pobre para el teatro m~ 

xicano a causa de las luchas políticas que culiminaron en la inte~ 
venci6n norteamericana. A partir de la segunda mitad de los cincu

entas el teatro mexicano alcanz6 un au~e inesperado, los avisos se 

mantuvieron a la tradición española en cuanto a tipoRrafia. fue -
también en ese momento en el que la litografía ocup6 un importante 

lugar dentro de las artes gráficas en México. 

Para 1857, México cuenta ya con el Teatro Principal (antes Coliseo 

o Gran Coliseo, que data de la colonia), el teatro Nuevo de México, 

el Teatro Nacional, el Teatro Oriente, el Teatro Relox y el Teatro 

de la Fama que sños después se convirti6 en el Teatro Hidalgo. El 

teatro m&s popular de todos fue el Relox y de este existe un aviso 
que anuncia una funci6n, ''Pastorela para Nifios'', pera la noche del 

17 de enero de 1857, el aviso se compone únicamente de tipografía 
centrada con un decorativo marco y fue impreso en la imprenta de 

Vicente Segura (fig.3). 

El taller de M. Murguia, imprimi6 un aviso para la funci6n de la -
tarde d~l domingo 15 de febrero de 1857 dedicada al presidente de 

entonces Don Ignacio Comonfort y a beneficio del actor Juan L6pez. 

Este aviso contiene una litografia que consta de tres ilustraciones 

unidas por un marco de flores y vej~tales, y es muestra de los pri
meros avisos que presentaron ilustración. El autor de esta litogr! 
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THATRU. 

t En 14 tar.lt kl c..,,., 6 thl ?t1nl1 •1 ú !n1,. k. u,3. 
, P'J prhn~~ ['&hn T clhcelor ·1~n A.MTOMlo ROSAL, aauu-1~ al 
r.rpttablo P4Lliro d.. c•t& to1'tl la liuaeloa. d.d. BENEFICIO 1,U 

¡orr.ol\trata ditfrllla, UH ina1•ui&&eioa 4. an.1 part. 4., •.1 
·~ld~ 1 la 'lG& coutari. ele IA• ¡luu •lgal.ntc•• 

Uari princl1io can. la com:dla •• tzea ac:tOl'1 j.-.• ~ 
•anhda en uh coH1JiO, titulacla 

LA.~ ESCLAVAS AMAZONAS 

GU(1RDIAS DEL RET DE SIAM. 

~o 1obrcsalicnlc&.1r1"rlto la. ¡ane d nlrel dctu qu -l'1'C01l •l 

tnaiorc.,nccpto. D. LUCIA.NO COI~TÉ3 nut 1nc&rpdo de la ¡ar

lJ de r;r:ido,'1 1'1o:ic f!1lhc ••rÍo• chl1to•'IY l1tnc~ 1 prt•rnf4 la in tri• 

6& dd. c:uabio de une ter d11 a.n nrg.nto fnnct.1 fanf.arl'QJl.., en an 

~ritd 1p . .: tocar' i5. U. gu.itarrn., tanta T balla ( lll\ ai .. ao ti.i• 
1'11 111~ ca11CÍ1Hl U~mad.a el CHORROTE, imit1ndo cin u1 &.dc

~1.atut ' la1 na~l.."t' clo:t l.!r;-:.,.. lOI do>1 pril\ttol G&lallff -.,q 

ejec11.: ...... pqr DOM JOSE M.Ut U. AM'ADOR, 7 1\0SALI )111 d... 
c:oraclone11, tr"ju1 camparnr7 MJ1fn allltareorrerpon.4141ll6t • 

F..n~ld•raliallar' 

LA PETENERA. 

A Mnt in11J1cion Do!& Ainad.t. l'h,ta cantsrt ta aerñitacl.a 

LÁ PATERA. 

EL ENCANTO SIN ENCANTO 

O l,A MAGICA AP AREr..'TE. 

A.dornada eoit ulH tnrum:i.tacionn. Prl11t.JU1 ,.ario• ¡rbol~1 

'J;te 1:t"o1ui.irt..'11 en c:rhtau, •olando u.ta de cllu duiccl t..atra 

á. l.& uncb, T otrar cpe deH(3recen ror lnt c11cntilloud. 81. 

go1.nda1 Tod.o el íorv d" Monta!a en •i1la d..t mar. 'ferei=rJ.1 ah 

4.rbol en rru.5nt.fico trono donde ap1:rec1 el ~Hn. 

ToJn l.air [•Ínat han 1ido e•CO!iJ.u ' fi.n.. d: &~r11..iar 4 lot 

npecta!or~, priaci¡i.d objeto d..l ínter=1&d.u 1d.:101 actut:I .a ... 

PdG.1 DOBI:. 

Fig. 2 
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TEATRO 
_,~~~~Q~, 

P ASTORELA DE NIN OS, 

PARA. L~ HOCDE DKL SA.DA.DO 17 DE ENERO 

DE 185'1'. 

Bubiéodomo invitado multitud de personas aft:etna 1 

é. loo ratos de dislraccion, á formar un& compañia de 
M!Ros, rodeado de mil pe!l!llmientoe y abrumada mi 
mente con tan enorme pe!o, me dccidt por fin á poner 
ec escena., fl pesar de mil obstAculo.~ y füti ILI, l& muy 

e.otos y tituloda: 

GUERRA A LOS HIJOS DE ADAN, 

~ 
Lo. que será adornada. con todos loa canloeqnerequiere 
eu i.oteresante argumento, ti.na.litando con uoa preciosa 

j CONTRADANZA. P .A.STORIL. 

~I 
~~ 

~· 

Fig. 3 

E~La es!& fuocioo que dedico á mis favorecedorea, au
plicándolca cncarecidaniente ee dignen disimular las fal· 
ta.q en que iacorro.o dichos nil\oa, puea 11u corta edo.d y 
mis CBCD.i\05 cooocimientos en Jo. direccian de etloe, no 
les permite hacerlo con lu propiedad que d~ vuestro 
hmuilde ~rvidor 

José M. Lcpt:. 

NOTA.-Para. costear Jos crecidoo ge.stoa que se 
lmn teniJo que bacer para poner dicha. ruacion, la. en~ 
t.raJo. será al módico precio de l real por pcnooa. 
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fla es ~n6mino (fig.4). 

Los carteies de· esta ·d~cada se encuentran dentro de·.un modelo clá

sico -~o el· que la tipografia casi siempre se encuntra centrada con 

los ya -m~ncionado~ marcos ornamentales v-el uso de varias famil~as 

tipog~áficas en un mismo aviso, posiblemente con ~l fin de.dar .ve-· 

riedad al anuncio. Una vez que se hace comú~ la-utilizaci6n de.

ilustraciones en los avisos Se crean motivos qu'e' van de'<uOa ave -

con las alas extendidas sosteniendo en el p-i·co .. -~·ri:.-,l_'j.-~t·~~-, -ti-astB - ; 

CC?mplejos dibujos que muestran escenas de _la_.?~~~-~.;_:: 

. _, _____ ···-·-

El ·aviso· para la funci6n del jueves·ll de febrero.c'dé 18SS:para.el 

t~-~tro d~-- Or1°ente a~~nci.6 una g'~·an ·rún'¿-i6ri'':·~:if~i'i~ -~t:~ ~.!'~~~P'i.i~-er'a·;~.S." 
trlz .. de la c_ompañia d-e actores del Nacional:~ Pr'eP~'~,6 u~-'e funci6n 

a benefi:ci·o y· teniendo como invita_do al Presi.~·~(~,t~:·;'.~·n.~~·'.~·in_?:·de-la 
República. El taller de Murgula realiz6·él avá~ e}ncl~y6;una li

tografia que presenta a una china poblOna en su. coc-inB (fi8.5). 

En el Teatro Nacional actu6 desde la pascua de 1859, una compañia 

dramática dirigida por Juan de Mata Ybarzábal .representando obras 

del repertorio español. Para una funci6n a beneficio se hizo un -

aviso que anunciaba para. el 11 de julio la presentaci6n de la obra 

de Luis Eguilaz que llev6 como titulo ''El Patriarca de Turin' 1
, dr~ 

ma en tres actos y en veso. El aviso fue realizado en el taller de 

Murguia creando una plancha litográfica fuera de lo común, sin du

da es una de las más bellas y ricas en composicion de la ~poca. 

La ilustraci6n presenta la boca de u11 esL~narlo con dos colu~nas o 

los lados, en la parte superior del arco se encuntra una máscara -

de la Que de los ojos salen dos lienzos con texto. La obra estuvo 

inspirada en un pasaje de la vida del poeta valenciano Juan de -

Timoneda, la ilustraci6n repronuce la escena sexta del tercer acto 

cuando Timonerla, con 11n arcabuz en las manos defiende el honor de 

su hija a la que un hombre pretende raptar introduciendose en el -

palacio del Patriarca de Turia, la joven a los pies del padre im

plora misericordia para el hombre. También se utiliza la perspecti 

va para crear la ilusi6n de profundidad, al parecer el aviso se e.!l 

cucntra incompleto. 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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La impresión que realiz6 con tinta negra ¡;obr<! pape(bl~~cci (fig, 

6). 

Para las zarzuelas pastoriles que escribi6 Marian6 ri~or~o y -Se ~~ 

presentaron el teatro de Nuevo México, Murguia grab6··una litogra-

f ia Que sigui6 utilizando por más de veinte años, el aviso que se 

presenta fue para la función del 12 de enero de 1859, por la noche 

y en el se representa a un personaje cbmico de zarzuela conocido -

entonces como ''Chamorro'', que afias después ocup6 el papel de ''Bato'~ 

en las pastorelas. El personaje es obeso, moreno y viste como ald~ 

ano español del siglo XVII, porta además un sombrero mexicano de

de copa en punta. Esta fina litografía cuenta con un exquisito d~ 

talle en el rostro y en la ropa del personaje. El texto presenta

varios tipos de letras y tiene también el clásico marco ornamental 

(fig.7). 

En el taller de M. Murguia se diseñ6 e imprimí6 en 1858 un aviso 

para la funci6n a beneficio de la niña Lucianita de Ybarzábál, -

hija del actor Ybarzábat, que se celebr6 el 15 de febrero de 1858, 

En el aviso la pequeña niña de 9 años justifica sus deseos por ac

tuar y pide perd6n al público por las fallas que pudiese presentar 

debido a su corta edad. La obra elegida por su padre fue ''Madre 

e Hija 11 , o ºAndrés el Gaiteron, de Tamaya y Baus .. La pequeña Luc.!. 

anita representó en esta obra a una joven de 18 años~ En aviso -

presenta en la parte superior a una moza gallega o asturiana asus

tada, el texto es extenso y se justifica a un decorativo marca, la 

obra se present6 en el teatro de Oriente (fig.8), el aviso también 

se encuentra incompleto. 

En el teatro de Nuevo México, se present6 una comedia de mágia ar

tifical para la tarde del 2 de febrero de 1859, el aviso fue reali 

zado en el taller o litográfica de Iriarte, el singular ejemplar

sale de lo convencional de entonces, 6 ilustraciones litográficas 

enmarcan el texto y muestran escenas varias de la obra siendo mue~ 

tra del gran arte litográfico mexicano del siglo XIX, el texto se 

encuentra centrado y constituido por nueve familias tipográficas 
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Fig. 6 
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Fig. 7 
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,\l'Tlliil:ti UEI, r1:.1rnu N,\CJO~AI. 

wa~11ific;1 fiturion ;i bmrfirio ~r l;i nilia tncim1it;1 br tlb<tr¡abal, 
l'.\lL\ 1;1, 1.l·xi. ... l.i IJE n:11111:110 DC 111:.ss. 

Fig. B 
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(fig.9). 

En 1860, se com-enzaron a Util-izar tambiéri volant·es '.I."nformando de 

la~-. obl".~s:'t'e~tr-a1·e-~, .épo~a 't~m-bi.én-· de-1 comie-~~o··.;de _la· des8parici6n 

de 'las·. ei~ b:~r-~:d-~s. ·.,:11 t'c>&ra .i ias' :que -·ilustr~-~on: :. lo's·_ ·car te 1es. 

Se hizo:un~avi~o para la f unci6n que se di6 el 15 d~ enero de 1861 

en- ho-ilOr_· deT Presidente interino, Dan·-·Benito -Juárez~·-.estuvo a car

go· ·ÍI~ la..c.~mpañia dramática del teatro de Iturbi.de. Fue a partir

de_ ·~º-~~n·C:~·s_ Q·ue tOdas las compañías lÍ.r:!-_~a_s ó dr_amátic8:s. aprov~ch!!, 
rón" t_~-d~S-_)-~s 8contecimientos de la p~iii:j.i::a· __ li.l).eral pa~~ organiza_r 

'>:una' futid6·n· en honor :de los politico's liberales ··e fig .10). el -aviso 

contiÍ1ua -dentro de la clásica. tradici6n. 

· Ai'~niciar la octava d~cada del siglo XIX surge un cambio en los

a·v.i.sos de teatro, la composici6n varia y se establece la costumbr~ 

del uso de la ''Tira'', que es un aviso impreso en papel delgado y 

corriente en foruato rectangular- vertical, pero angosto. Desapa

recen de los avisos las litografias y ocupan su lugar los grabados 

en madera o metal, adquiriendo la propaganda teatral un carácter

econ6mico y popular. Dichos avisos fueron realizados de esta man~ 

ra debido a la brevedad de las temporadas. Generalmente se consti

tuian por tipografia en varios tipos o familias y en diferentes -

tamaños,en la parte superior regularmente presentaban un grabado

alusivo a la obra mencionada, ejemplo de este concepto son las 

tiras parA an11nciar el bnile de máscaras realizado en el teatro -

Arbeu el domingo 8 y martes 10 de febrero de 1880, el baile de pi

ñata en el teatro Arbeu para el domingo 15 de febrero 1880, el

baile de vieja para el domingo 22 de febrero 1880, y el último -

baile de máscaras para el domingo 14 de marzo de 1880 en el tea-

tro ArbP.u; todas las tiras son obras de Vicente RCyes (fig.11 1 12 

13 y 14). 

El Teatro Hidalgo cont6 con imprenta propia para la realizaci6n de 

su propaganda de la cual, se obtuvieron excelentes ejemplares cali 

ficados entonces como populares, muestra de ello es el aviso para 

la funci6n de mágia que se celebr6 el 7 de marzo de 1880 y que --
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Fig. 9 
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ITURB:IDE .. 

tli\rnn /nnriaa fülraarhinaria 
r n•: Ul'!!EQll'IO. 

Ea relcLridad <Ir r, írli1 ll1gad• drl brmo. ~r. 
T'rr!>Mrnlrintrrinitdr b llrptíh!iril, 

D. DE NITO ~JU AREZ. 

Fig. 10 
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ELEGANTES 

BAILES DE MASCARA 

Domingo 8 y Mártes 10 do Feb~oro 
DE 1BBO . ..,_ ._.._ .... __ .....,.. ... _,__...,... .. _ -

;:-:.~;]]:~~:..~~~~=--~ 
iUf.!A.TJ.OOIK\ 1HJ.O:., f~1l:SUS'l'AS rou IS 1,IUl\l\5., 

5l".\11'tC'1ltci Ulr!CU .ilJ1ilJ5 ~fl\lfu.Lt 
UR!~:anis CT.1.IJRIU.H, 

DUWlt•A.:5 bAl'ftAJ lil.U.1•r• u: ,_....., __ ,. ___ _ 
"ñuro"r;;c¡~~·-¡;(¡"iS" iii;J;ó°geno, 

--r-.·k...-::-..!t:,i.:.~-... - ...... 
ELESPLENDIOO BESHUIL\,~T 

r 11: bien SU1üh tin1it1a, ___ ,....._" ..... ---~· ... -·--
~-::~:!:."'!"1':....-:"~ .. -=~::.~ ... ·::::.,_ .. ,..¡,-.,... 

i::r.nnno A 1 .. \ c.11tn, Q t1:s \:-1 rnwru.T.l/'J, ,.,......_ .............. ,,,_ .-¡::;::-,.:.:;::-· ... ------.... .... _ _... ...... _ 

-~~~?~E TOCADOR, ..--------·l_ .. _ ............... ~ 
Dl8PllACE8 Y CAln:TA8 _ ... _""'_ - .. _. ... _,,,'-, _______ , ........ "' 

ESTUDIANTINA _,,""_°"""""' __ 
..:.:::... ... -=.-::::.-..... ::::"..::....- -"" ... ._ .. -

s=r~~~4:~=~~~~~~·=::::~ :: 

E'ig. ll 

;;Hl'l,f:!l'l>lllO llAU,t: 

DE PIÑATA 
Domingo 15 de Febrero rle 1880. 

El ampl!simo y cou¡odo salon 

iiUN PRECIOSO BOUOUET!! 
Ulf.l Dllll Dt OM, , .. __ .. _ .... ,,_,.._ 

BtEGAKTISIMA. PUf.e.:rA., 
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El ~lngnilko Rl'staurnnt 
1 taCira110"TJIU, --... --................... ,..__.~...., .. --

u MJ!ut /!E !>}Jl'C\S \ U ~\lJ1~ flt tll~l.U'fl 
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TEATRO ARBEU 

Buatuoao Baile 

DE VIEJA, 
ULTIMO 

DJr U T~~.~9liDAI 

Domingo 22 de Febrero do 1880 

~~::!~~~~~~:;~~ 
WJOSAa[WJt IDOUlDO 1 IUllfll&DO, 

iiUNA ELEGANTE VIEJA!! 
El Restaurant y la Cantina 

DOS DANZAS HABANERAS, 

IYARIA8 COMP AR8Am -... ---. .. --
La Estudiantina Mexicana, 

"-& ..... _____ ... 

Fig. 13 

Domingo 14 de Marzo de 1880 

::-:-::~~-S:-:7:':~::·.=~:r:::.;-;;;;:·~':-:.-:. .. ~= 
···M'~jp;ii!;~ obaoqllio al Público, 

=~·:.~~~ ~~~·.=~~-~!·:0:!~~·~~:·=~·":'~ 
cf:ft'iM°;tifu FUNEBRE 

ELEll.\\TF. S \lllll:-1.1, 
;-:....~:.: ·~·· .. -.1-... .... ~.- .......... - ..... 

CUATRO l.mb1U4o.,1 DAll'U.S H.llAllCllU, 

En el Restaurant y, en la Cantina, 
~.~t-;:t~:¡:'.'i1\~:::iu11\iji~~~~~~ 

;(IJr'(o tllll" t1~•l-ll 

Despedida del Carnaval! 
l'll/Jf•t>/lf;r_\ll!.\llA. 

gfs;~--~. jfi 
...... _ .... , .. ....._._ .. ,... -· .. -----·-· 
~r~~~~~ª~~~~=.-=-~~=1¡ ..... ..._ ... .._ .. _ . ._ ... ____ ,, 

Fig. 14 
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tuvo como titulo "Todo lo Vale el Amor" o 11 La Pata de Cabra 11
• En 

el se encuentra un globo que llena casi todo el aviso, del globo

sale un hombre caracterizado a la usanza del siglo XIX con los bra

zos extendidos mostrando un lienzo con texto, el dibujo fue reali

zado por alguno de los hermanos Manilla que participaron en el di

bujo e ilustración de propaganda para teatro, gozando entonces de 

gran prestigio. La tipografía estuvo a cargo del taller del teatro 

Hidalgo (fig. 15). 

Las imprentas generalmente contaron con un nutrido archivo de gra

bados que reutilizaban, en ocasiones la ilustración iba en total ~ 

acuerdo con la obra y a veces no. 

Vicente Reyes, impresor de propaganda corriente (denominado asi a 

los carteles comunes de teatro), realizó los carteles de temporada 

de prestidigitaci6n que se realiz6 en el gran sal6n del Tivoli del 

Eliseo desde fines de junio hasta mediados de septiembre de 1880, 

el aviso del domingo lo.de agosto contiene un grabado al parecer -

italiano y representa a un mago detrás del mundo, el mago posee la 

clásica varita mágica de todos los magos del siglo XIX. Este aviso 

no tiene formato de tira, sino rectangular-vertical (fig.16). 

El aviso para el domingo 15 de agosto de 1880, porta un grabado -

realizado en México probablemente por Manuel Manilla y se encuentra 

dentro de la composición clásica, al igual que el aviso para la fun 

ción del S de septiembre de 1880 que por sus caracter!sticas el -

grabado parece obra de alguno de los hermanos Manilla (figs.17 y -

18). 

En 1887, se da a conocer José Guadalupe Posada poseedor de ~ran g~ 

nio creativo, sin duda el mejor ilustrador de su tiempo, muchos de 

los cinco mil trabajos que realiz6 para Venegas Arroyo estuvieron 

dedicados a ilustrar propaganda para teatro, especialmente para el 

t~atro Hidalgo. 
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TEATRO~ HIDALGO 
C...pa.lla lJruliU,oo llu!<u& 

Para la tar4c dtl Do•I•.!:;• 7 '' Harzo 

..,r••er(l•P•••t••IU.,.. 
ei::~.;;:::::::~::.1 iE:~~----¡¡;aik -----

Fig. 15 
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GRAN SALO:ti 
DEL TIVOLI DEL ELISEO. 

Calle del Puente do AlvM"tldo, núm. 251. · 

-.A VISO IMPORTANT.I!~ 
PARA EL 

Domingo l? de Agosto de 188 O 
~A !.AS CUATRO DE LA TAitDE. ~ 

A poUcton del re,;i!ltsblo publl-=o, el * 
Prol'e&or ANTON POLETl'I, artlata. Pru-
tidf¡U.&dor do !na princlpale.a O:irtea y t6&- ,.. / 

t.ro:¡ do Europa 7 America. M IH""""tMa , 
por aogmu:la vez y dAm do!I hora!! de Uu-

aiun 1 mlLgla natural, optlc:i., qultnlca, m,_. 

canica., ~ca; y esplrlUsmo, con int.ortn!)

dioa de muaica. 

EL 1!1'.UPIC&nLi: corar: (u11.uoo), n. cauuL 

EUITJL"O, LA CARTA. AIC1WAD.l, qoe produdr~ en 

poder di 141 u~uelddoru 1111 miu sorpun·fonta 
oíetln de duaparicion, oparidm !J frtnformarian 
de ol;jr/01 [ptrit'll«Ímtt1 ol min1t11 público.) 
ni,,,,, ri&ímttt. 

~VER PARA CREER. 

l
_,B!lii!llE!l!llliii:iK¡;j]'jJ:f':íi Un ob~quio i 1~ Seiioru. IA fuftl14 tncantada, la tdrd/fl 

lt On"tnlt, EL .ctrr.Jo nt M.toUt"l'O, APARICION, tl anltqfo d1 
r.atifla Gaklti, J.¡ nararija d1 AnuiJ4,L·Ui611 d1'11rüi6!t. Exlrt.or· 
lin.irio npcrimenlo dd 01.fe )il ... k•, cun tícct.o u1r1ravillorn 1 a.dt
mn otr:1110r¡•re0Jeote~ noved:u.lu; floa\iundo el ~pcttJ.r:•lo C<IO. 

1 
"'loccio~~~:·• ;e0,~1:~~;~ J;1a Loleria. 

rnECIOS DG E:-:Tlt.\DA. 

f.nlndo. r;c11cr:l1 ............... 00S HE A LES. 
¡fJi ~ N;n ............................ UN IlEAL. 

~Loa bolete.a pata c.•t& funcion 1& pueden t.omAr desde el di.a 1nleriar 6. la re11ruenb.-. 
cioa, en la car.lin.\ 1ltl 'flvoli1 pua. cá~ comoJid>1.d. 

ú~ í11miliu, colcsilla, ed, que deseen tenrr un nlo dtt di•cnion1 tanto de dia como de 11~ 
the, en 1\11 propi~ tL•a, 1io molutnrM en ~alir de t:lla, puedm Fa!&r i dcj1.r 1u direccion' la ca· 
l!e def Colil!CO V ir jo, iJ,,j~s del núm. H, Arme1l:i-

Ld DlRECCIO.V. 

r'ig. 16 
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tiran L:>alon ae1 'l'lvou aei .Murnu. 
Calle dd Puente do Almmdo, núm. 251. - ---------·----···-··-··· 

~AVISO IMPORTANTE-ea 
PARA EL 

Domingo 15 de Agosto de 1880, 
t:S- A LAS CUATllO llE L.1. TARllE. .i;;,a 

Cuarta y Extraordinaria Representacion, 
DE MAGIA Y PR&~TIDIGITACION, 

Que ií peticion del respetable público darii el <.:nbnllcro Profcoor 
AN'roN Pou,-¡~·r, el primer nrtistn quo en pleno din ha s.'bi<lo distrnel' 
In ntencion del inteligente públito de la Cnpitnl de Múxico. 

Do la dud& • l& nrdad. - Do la verdad a bo duda. - mVER PARA OREERUI 

El •p«Licw\o _., dhiJiJo en he1 
['Ulet, COQ iokrm~io1 do mfnÍ..'3, 

Pauu:u PA1tt1.-J.01 prodibios d11 1111 
ciouciu ocultu, QUUllCA, llECANI. 
CA-ELECTHlCA y bJAONE'rISlW. 

Btal':CD.& u1ri. - Lo1 millpoa 1ld 
progtc~o, r:SPIRl'flSllO, cvuc•cion Je\ 
t1plritu proltetor.-Pregunt.11 y rupucs. 
tal iast&nliue~, daJ,u por ti uplritu 
co pnnru:f1o d~I público, y ludo h.1 que 
h.11 Je nui:vo uobl.1.!ill!:lruclivo111 t•l<J 
e11lrclcnimi1nt<J, 

Tucta.\ r ULtlllA l'Altr..-Et 11Mplu1 
•Uro dfJ /4 /luiiv", "11 .1f~rr1~d/1u Je fu 
tbrtoru<uict4.-0llAN NOVBUAD 

LA DESAPARICION 

DE UNA SENOILI. 
l'RE('•:J.~ 01; ENTP..\DA. 

Jo:ntnJ;\ gC"i.cnd ............... l>OS Ht-:Al.ES. 
Nm~, ....................... : •. LN Ht:Ar .. 

~Los boleh111 JI"°' e~b íuncion 111 pucd1:11 U.mur JuJo ti Jia auluiar ¡\ IA te111c1entA• 
cioo, tu lacantiuA Jcl Tin1li, ¡1•1111u:i.• como•lill;id. 

L~ Ílln1iliu, co!r¡;ioa, ecl, que t!.scr11 lcolr un 1nlo Jo JiHl'Íon, lnnlo Je Jia CIUIO Je to• 
cite, 10 1!.U pro¡.l:t catn, 1in 111oll•laHo en rnlir de t:lla, puulln JAfür 6. tl1jn tu Jilccduo ! 11 e&· 
1111 Jel Coli11.'1> Virjo, lPij.is Jtl uúw. H, A1meda. 

L,I DillECCION. 

Fig. 17 
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Gran Salon del Tívoli del Eliseo. 
Cnlle del Puente de Alvnrado, núm. 251. · 

Jll!i!:-AVISO IMPORTANTE~ 
PAnA LA TARDE DEL 

Domingo 5 de Setiembre de 1880 
~ A LAS CUA'l'UO EN PUNTO.~ 

SEXTA, VAit!A!JA Y ESCOGl!JA FVNGION DE l!AGIA 
y prcslidigitacion, que dorá el siempre aplaudido 

CA V. ANTON POLETTI, 
GrGJi ."tld90 Rcmmno, g artilla de /111 primmJ1 C6rlt1 y Teatroi J, Ettrgpa, co.111 d tln11:11"' de I• 

téfrbre10111imlou/a, 

Mlle. Fortunée Saint-Simon, 
r¡u á ~Uei'on Je/ púUko u prwnt11rd POI: SL'GllSDA 1·sz. 

El "pccllicolo, seri tlividido en lrn p1rtc1, coa intermedios de música. 

Paua:u. P..un.-Lat m:u11.,i11u de la ¡1mlidigitaociun.-MACHA DLANCA Y NEOllA. 
-Duapuiciontft y 11.n.1idunt1, aabaudu Con LA ESTRl-;LLA DE OnlEN'l'E. 

81Xlll!U>A l'u.n.-La t.ot..114 del inmortal WOLTA.-Eucaciou de u_phitw.-C4t111.\ltti~, 
11.divinaclon.-Xl !ombrc:o dd 1n1g11 llERLI:\0.- l' Lod1> lo que h'Y de 1111ne J' b~Uo en cs\4 
nolilt arte, 

Tucuu. fln.n:.-L& Ca.11clo11 torualnar6 eoia 
l1.apl11.uJid11. 

Suspcncion Magnética Temporaria, 

llt u n1011u 

SAINT-SIMON. 

1 

Cuya tuerto 1a nopi~ A pelidon d~I mpeta• 
Lle público, quo :..n Lien 11 ucibi6 el Ctllimo Do
winqo, y do IA que el acrcdiLldo diario el "Srow 

4.• ~~~~7.5-~~ ~~~1:r:~~;i:;;il1r~o~:~if: d! ~Ü~~~~~rte ca su 
PRECIOS DE RNTllADA. 

EutraJa S"nenl •••••••.••••••..• DOS HEALES.-Niüos ................................. UN nEAL. 

~~ Loh~os P•,n. e!la íuntlo11 •e.putden lomar duJ1 el di.a anterior' la rcprcscntaclo11, 
ea la c:au~ma d1.l flvoh, ¡urn. ~ú co111odiilad.-Lu liwil~, C11l•p:ior, ale., q11• duetn tenrr ua 
rato da d1slncc1on, tanto de d11. como da noche, m su propia 0111, sin to0lc1tanC t11 Nilir dt 11!1 
puoJcu vuar 4 drj1r 1u direteio11 á la calle del Coliseo Viejo, lr1joa del nCtm.14, Ar1Dtrl1. ' 

Fig. 18 
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Poco después las ilustraciones empezaron a desaparecer de la prop~ 

gande pare teatro. 

Es a finales del siglo XIX cuando la fotogiaf la (arte perfecciona

do pera entonces), sustituye casi totalmente a la desaparecida li

tografia y en gran parte a la ilustraci6n en grabado, aunque exis

ten programas de mano que combinaban la fotografia con el grabado. 

En 1890, surge en México el teatro de revista teniendo su auge du

rante la revoluci6n mexicana y hasta 1940, este fue un espectáculo 

popular en el que el p6blico además de divertirse como espectador, 

participaba directa o indirectamente en la puesta. Este· particular 

tipo de espectáculo tenia éxito o fracasaba debido n la reacci6n

del público y no por arte de la publicidad, los guiones de la obras 

trataban temas actuales de gran importancia con un lenguaje popular 

y alburero, los personajes reflejaban al pueblo de una manera di

vertida. Entonces el teatro tenia tal importancia en el p6blico, -

que imponia modas y conductas. 

Los carteles de teatro continuaron con el formato de tira y se si

guieron utilizando varias familias tipográficas en un mismo cartel. 

La fotografía constituis en esos momentos un elemento primordial -

en los carteles de teatro. 

El cartel que anuncia la funci6n para el sabado 26 de marzo de 19-

10 en el teatro Lirico, muestra en fotografías a todo el elenco -

enmarcando el texto y se trata de una compañia de zarzuela (fig.19), 

En el teatro Fábregas se llev6 a cabo una f unci6n el 3 de abril de 

1933 en tandas triples en la que particip6 entre otros Tafia ''La N~ 

gra 11
, ei cartel intent6 una nueva composici6n utilizando la letra

inicial de Fabregas como placa decorativa, se ubic6 una linea de -

texto en sentido vertical ascendente a partir de la pleca y se in

cluy6 también en el cartel una fotografia. (fig.20). 
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Fig. 19 
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También el teatro rabregas di6 una funci6n en tandas el martes 13 

de aRosto de 1935, en esta participaron figuras de la talla de 

Joaquín Pardavé y Maria Conesa~ momento en el que se presentó con 

gran éxito en la misma funci6n Agustin tara con su canción nRival", 

el cartel está constituido por varias familias tipográficas en dis

tintos tamaños justificadas a un marco y con una fotografia ( fig. 

21). 

Corno se puede observar en los últimos tres ejemplos de entre 1910 
y 1935, el cartel de teatro utiliz6 conceptos tipográficos y de 

composici6n, que de no ser por la fotografía podrian mantenerse -

muy cerca de la linea de los avisos de 1880 en tira. 

La investigaci6n del cartel de teatro en México continu6 en busqu~ 
da de material a partir del inicio de este siglo, esto en institu

ciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. la -

direcci6n del Museo de Culturas Populares, en difusi6n cultural de 

teatro el I.N.B.A. y U.N.A.M., y en teatros particulares como el 

Virginia Fábregas, desgraciadamente no se cont6 can un archivo ni 

informaci6n sobre el tema, pero se sabe que si se continu6 con la 

tradici6n de anunciar las obras teatrales por medio de un cartel,

aunque actualmente s61o algunos teatros privados y los teatros pe~ 

tenecientes a instituciones como el I.N.B.A., U.N.A.M. e !.M.S.S., 

siguen realizando carteles para anunciarse. 

El cartel de teatro en México se ha valido de las actuales técnicas 

de reproduccí6n con novedosos efectos. En cuanto a conceptos ha 

existido una libertad creativa tal, que seria imposible generalizar 

que tipo de conceptos y técnicas representan a cada género teatral. 

De la misma manera el uso de la fotografía o la ilustración ha 

sido indiscriminado y se ha adaptado a las necesidades de quien ha 

utilizado el cartel para anunciarse. Posiblemente el único gbnero 

teatral que aún sigue anunciandose en carteles con particulares e!!. 

racteristicas es la comedia c6mica, que utiliza tipografía ornamen 

tal informal para el título de la obra e ilustraciones humorísticas. 
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Fig. 20 
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lj en que f arma 
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Fig. 21 
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CAPITULO III 

EL LENGUAJE VISUAL 

El lenguaje de los mensajes visuales 

La visi6n es parte básica dentro del proceso de la comunicaci6n, 

a través del tiempo el género humano se ha mostrado selectivo a -
los medios visuales para obtener inf ormaci6n por ser este el que

más lo relaciona directamente con la realidad, esto se puede deber 

en parte a,que las primeras experiencias que el hombre sufre son -

Percibidas-por-la vista, siendo esta la primera manera de percibir 

la -i~f~~maci6n • 

. El lenguaje ha 'sido creado con el fin de ouc el hombre pueda llegar 

a conceptualizar, asi como establecer una manera de comunicar y r~ 

cibir informaCi6n. Este len~uaje está constituido por un sistema -

de simbolos regidos por una sintáxis. El lenguaje desde su inven-

ci6n se valió de imágenes Que después fueron sustituidas por sim-

bolos, siendo más fácil representar símbolos que imágenes. Cual

quier lenguaje posee un c6digo que permite la comunicaci6n entre -

emisor y receptor, un c6digo está constituido por un sistema orga

nizado de signos que transmiten ideas tales como sonidos o imágenes. 

El lenRuaje visual utiliza signos visuales los cuales se refieren-

ª toda informaci6n que el ser humano capta mediante la percepci6n

visual. 

El lenRuaje visual debe ser conocido por el <llseñador para la res~ 

luci6n de problemas visuales, este lenRuaje se rige por cietos pri~ 

cipios y conceptos, Wucius Wong cree que el diseñador puede traba

jar en sus proyectos sin el conocimiento de estos principios sigu~ 

endo únicamente a su sensibilidad, pero con el conocimiento de ellos 

podrá llegar a tener un panorama más amplio en su orRanizaci6n vi

sual. Aunque indudablemente el lenRuaje visual es primordial para

la formaci6n de todo aquel que intervenRa en la comunicaci6n visu

al, refiriendose a los principios y conceptos antes mencionados. 
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''Hay numerosas formas de interpretar el lenRuaje visual. A difercA 

cie del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están 

más o menos establecidas, el lenRuaje visual carece de leyes obvias 

cada te6rico del diseño puede poseer un conjunto de descubrimientos 

distintos por completo. 111 

Se pretende realizar mensajes que sean comprendidos de manera efi

caz por medio del conocimiento de la forma id6nea de coordinar los 

elementos constitutivos del mensaje. Aunque es sabido que los sis

temas de educaci6n del aprendizaje visual han sido poco estudiados, 

esta educación visual no cuenta con ningún sistema o metodologia -

general. D.A. Dandis llama a esta educaci6n visual ''Alfabetidad -

Visual 11
, y propone que esta ha de buscarse en los mbtodos de adie~ 

tramiento de los artistas, en las técnicas de formación de los ar

tesanos, en la teoria psicológica y en el funcionamiento fisiol6gi

co del organismo, siendo el primer punto el de mayor interés para

esta investigación; propone también ''Existen lineas ~enerales para 

la construcción de composiciones. Existen elementos básicos que -

pueden aprender y comprender todos los estudiantes de los métodos 

audiovisuales, sean artistas o no, ••• junto con ticnicas manipul~d~ 

ras, de utilizarse para crear claros mensajes visuales. El conoci

miento de todos estos factores pueden llevar a una comprensi6n más 

clara de los mensajes visuale~.'' 1 

1~a caja de herramientas de todas las comunicaciones visuales son -

los elementos básicos .•• Estos son los elemencos visuales que consti

tuyen la materia prima en todos los niveles de inteligencia visual 

y a partir de los cuales se proyectan y expresan todas las varied~ 

des de declaraciones visuales de objetos, entornos, experiencia~~ 111 

Los elementos básicos a los qu~ D.A. Dandis se refiere son el punto 

la linea, el contorno, la direcci6n, el tono, el calor, la textura, 

la dimensi6n y el movimiento. 

Wucius Wong, Fundamentos del diseño bi- y tri- dimensional,1982P.9 
1 D.A.Dondis,La sintáxis de la imagen, 1980, P.24 

' ibid, P. 28 
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' . :· ..... · 
A través del conocÍmie·~~o ye. estud~·o·: ite{:1engu~;je 

Antes de·. m~nC:ioriar.:·i~s<C-aracter:f.·aticas- .. dc los elementos básicos es 

perti'né.nte -conocer ciertos·· Punt.os fundamentales dentro del lenJtua

je visual que se .refieren a'l6s·estimulos psico16gicos visuales. 

-Lás reglas de ordenamiento que conducen a la composici6n de un men

saje, no pueden demostrar a ciencia cierta cúal será el resultado 

final cuando este sea percibido. El significado del mensaje visual 

no sólo depende de los efectos que se crean por combinación de los 

elementos visuales, también depende de los mecanismos perceptivos

que tienen en común la mayoria de los seres humanos. 

Cuando alguien realiza una composición visual pretende expresar un 

significado por medio de los elementos básicost este significado

es interpretado a partir de los estimulas percibidos, el único fa~ 

tor en común entre el que realiza la obra y el que la percibe es

el sistema fisico de las percepciones visuales. 

La psicología de la Gestalt realiz6 estudios y experimentos en el

cnmpo de l~ pcrccpci6n, entre ellon propone que len cst1Qulos o -

fuerzas psicofisiol6gicas percibidas provocan la percepci6n de el~ 

mentas que constituyen acontecimientos visuales y llevan implícita 

una reacci6n. 

Equilibrio 

Una de las necesidades básicas de la percepci6n del género humano 

ea el equilibrio, se presenta de manera física y psicológica en el 
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. _· .. :-- ... ·: . __ <. .. :-
proceso de la percepci6n. Por intuici6n se busca ·.eq'uÜibr

0

io 'estÓabl!!;, 

ciendo de manera instan tanea la hÓrizon iíü ·: y::/1~~/~~-~:I-_~~i·~:~if~-~:-~;~¿a~·-·;·;~. 
lac ionan di rectamente al hombre con -su'. ~~{éh~:h'.~ ~~~~-c¡¡·~'~·d·;¿; .'.;f~-- p:~r'ci b:i.~ 
do denota deseq u i 1 i brio llama f uert-~me.n"t·~~·:,\/rr_~~:~~.-~·~rci~-~~~~:~.~~--~~ft.·~-~~:i_~-~:~·!' 
el esquema visual estableciendo ejes~- f ~-~~6m~,~~~- .~_·i\ii_~~-~:~,C"i,,~:~ t.~~'~-'~ u~;~,
se encuentra implicito no s6lo al·· per~ibi'~--~~~·~e:~.;;.~:~1"i~-/~-~: .si~~ e·~ 
toda percepci6n visual. 

Adem6s de establecer el eje horizontal y vertical se .establecen -

ejes diagonales y el centro que es el cruce de todos ellas·, a este 

tipo de equilibrio se le denomina equilibrio axial. En_ el centro -

del esquema visual por lo regular se establece el reposo, al mover 

este centro habrá que buscar la estabilidad cambiando los elementos 

de lugar tratando de mantener un control de atracciones opuestas. 

El fcn6meno psicofisio16gico del equilibrio ha sido definido de la 

siguiente manera; '' ••• el ojo experimenta el equilibrio cuando las 

transmiciones fisio16gicas en el respectivo campo cortical del ce-
, 4 

rebro est~n distribuidas de modo que se compensan opticamente. 11 

Estas transmiciones fisiol6gicas son fuerzas percibidas por el si~ 

tema nervioso que se distribuyen compensandose entre si, las fuer

zas perceptuales son ilusorias, ya que no existen fuerzas visuales 

que realmente muevan elementos de su sitio. 

Todo esquema visual posee un centro de gravedad, que puede determ! 

narse al encontrar el espacio adecuado entre el elemento visual y 

el borde que delimita el campo, el equilibrio puede ser calculado 

en un esquema visual por tanteo o por subdivisi6n, esta última se 

refiere a subdividir geornetricaccnte los espacios. obteniendo Areas 

que deben resultar arm6nicas entre ellas y en la composici6n total, 

La manera más sencilla de logar equilibrio en una composici6n es -

estableciendo un esquema simétrico, repitiendose la misma imagen 

o elementos en ambos lados del eje central, este es un equilibrio 

4 Germani-Fabris, Fundamentos del Proyecto Gráfico, 1973, P.50. 
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estático en el que 'tas· fuerzas de atracci6n se mantienen en equi

librio. También este·e~uilibrio se puede dar en un esquema ca~ foL 

mas simétricas cpn color asimétrico o con simetría aproximada que 

es cuando ·se. presentan lados diferentes, pero muy parecidos. 

El equilibrio radial es definido por Robert G. Scott como• ••• el 

control de atracciones opuestas por la rotaci6n al rededor de un 

punto central ••• 115
, esto es muy similar al esquema equilibrados! 

métrico estático, diferenciandose únicamente en que el equilibrio 

radial se vale del movimiento giratorio. 

Existe un tipo de equilibrio que sin duda resulta ser el más int~ 

resante, este es el equilibrio oculto, se caracteriza por la au

sencia de ~es y centros, este se compone de elementos diferentcs

(osea un esquema asimétrico), se refiere también al control de a

tracciones opuestas que se compensan logrando estabilidad, este -

es un equilibrio dinámico que carece de reglas para legarlo y se

debe básicamente a la sensibilidad para el control de fuerzas. El 

equilibrio oculto es el más importante tipo de equilibrio, ya que 

da a la composición gran libertad aunque su control resulta com-

plicado. 

Dos propiedades influyen al equilibrio de manera importante: el

peso y la direcci6n, el peso es una fuerza regida por la gravedad 

creando tensiones de un objeto hacia abajo. En el peso intervienen 

también otros dos aspectos importantes que son la ubicaci6n y el

tamaño, en un esquema visual un elemento que se encuentra en el -

centro soporta más peso que si estuviera fuera de él, el aislami

ento de los objetos los hace más pesados, por ejemplo un elemento 

entre más alto se ubique parecerá ~is pesado, los el~mentos grandes 

por supuesto resultarán más pesados. La direcci6n en el campo vi

sual está determinada por la atracci6n o tensiones que ejercen los 

elementos con respecto a los limites del campo. 

5 Robert Gillam Scott, Fundamentos del Diseño, 1982,P.47 
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Cuando se percibe una forma irregular se inicia un proceso de esta

bilizac16n para encontrar equilibrio, ya que al faltar este en el

esquema visual produce tensi6n. Inconscientemente se trata de esta

blecer el área axial en el campo, o sea los ejes sobre los que se 

constituye la forma, la imposibilidad para ajustar los ejes visua

les logra atraer de manera muy interesante. El hombre tiende a sim

plificar las formas complejas con el fin de reducir la tensi6n , -

también pretende enderezar o cambiar las formas para convertirlas -

en formas simples, las tensiones son fuerzas percibidas que se re

ducen para simplificar el esquema visual, ya que el material visu

al bruto no es totalmente asimilado por el observador. 

En las formas en reposo las tensiones se producen a lo largo de -

los ejes del esqueleto que constituye la forma, y dependen de la -

misma forma y orientaci6n del objeto. Las tensiones son ilusorias, 

existen s61o en el receptor, se deben a fuerzas de atracción del 

campo y pueden ser crearlas por el diseñador consciente o inconsciel!. 

temente, con el simple hecho de ubicar un elemento visual en el es

pacio gráfico se crean ciertas tensiones y atracciones entre elemel!. 

to- espacio, las tensiones dependen en gran medida de la forma del 

elemento o sea su aspecto físico, su ubicaci6n dentro del campo vi

sual, la orientaci6n que presente respecto al espacio, su color 

su tamaño. Se cree que la tensi6n es una propiedad inherente de las 

formas y los colores, las condiciones que las crean deben buscarse 

en la forma misma. 

La tensión espacial se crea cuando dos formas se encuentran muy pr~ 

ximas, las tensiones visuales se encargan de ligar las formas para 

percibirse como una figura que consta de dos elementos. 

Una de las maneras más eficaces para crear tensión es la oblicuidad 

con ella se establece una direcci6n expres~va. 
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Las deformaciones producen gran tensi6n, al utilizarse formes que 

no son comunes para el observador, le produce cierta alarma, al -

igual que cuando se perciben desviaciones a las cuales no se está 

acostumbrado a percibir. 11 
••• los rostros ovalados de ModiRliani -

deben su tensa esbeltez no s6lo a las proporciones del esquema Vi 
sual en cuanto a tal, sino tambihn a sus desviaciones de las for

mas habituales del cuerpo humana••. 6 

En el campo visual existe un sistema estructural oculto constitui

do por los ejes horizontal, vertical, el centro y las diaRonales. 

Los puntos más importantes dentro del campo son la zona central,-

( los elementos ubicados en ella parecer&n m&s importantes, hay -

que recordar que en el centro se intersectan los ejes creando te~ 

si6n), los ángulos (los elementos Que se encuentran en las diago

nales sufren una marcada atracci6n o repulsi6n respecto a los án

gulos). Cuando se disponen elementos en la zona centro horizontal 

vertical resultan altamente perceptibles. Los elementos que se en

cuentran entre el eje vertical central y los lados, son atraidos o 

rechazados por los lado~, al igual, los que se encuentran en el -

área marRinal del campo, sufren ntracci6n o repulsi6n hacia el boL 

de. 

El hombre occidental tiene una marcada preferencia por la zona in

ferior izquierda en el espacio visual, posiblemente esto se deba -

al hábito de leer de izquierda a derecha o por Que existe un rie -

go san~uineo mayor en el lado izquierdo del cerebro que del dere

cho, cuando existen elementos que se ubiquen en la zona opuest\ a 

la que el ojo favorece, aumenta considerablemente la tensi6n. 

El fen6meno de la tensi6n en la composici6n depende del propáoito 

y contenido de esta, pero resulta indudable que la tensi6n da a -

la composición vida y un fuerte impacto. 

6 Rudolf Arnheim, Arte percepción visual,1981, p.469 
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Nivelaci6n y Aguzamiento 

La psicología he denominado niveleci6n y a~uzamiento a lo que vie

ne siendo armonía-equilibrio y su opuesto la tensi6n, o sea Que -

la nivelaci6n se establece por equilibrio y tiende a reducir la -

tensi6n, el aguzamiento acentúa la tensi6n por la búsqueda de ejes 

antes mencionada. Rudolf Arnheim define a estos opuestos de la si

guiente manera: 1'La nivelación se caracteriza por procedimientos

tales como la unificacibn, la acentuaci6n de la simetría, la redu~ 

ción de rasROS estructurales, la repetici6n, el abandono del det~ 

lle discordante, la eliminaci6n de la oblicuidad. La agudizaci6n

acent6a las diferencias, subraya la oblicuidad 11
•
7 

Es posible establecer a simple vista la presencia de nivelacibn o 

de BRUZamiento, pero también existe en la composici6n un estado -

de ambigüedad entre estos dos en donde es dificil establecer un -

equilibrio, Esta ambigüedad visual dificulta el entendimiento del 

propósito en la composición asi como su significado, misma aue no 

cabe dentro del ordenamiento 16gico de los elementos del lenguaje 

visual. Cuando se presenta un elemento Que posee esta ambigÜedad

se dan dos tipos de reacciones; algunos perfeccionan la simetria 

y otros exa~eran la asimetria, en ambos casos tratan de simplifi

car el modelo, ya Que al eliminar la nmbigÜedad, la forma podrá -

ser fácilmente asimilada por el observador. 

La tendencia a nivelar y aRudizar son ejemplos de una ley de la -

psicologia de la Gestalt Que ha sido denominada PrBgnanz y se re

fiere a la facilidAd con la que es percibida una figura, asimilada 

como un objeto total y no como las partes oue la con~tituycn, los 

elementos del campo visual son separados en formas más estables, 

esta ley considera forma buena o de preRnancia a la forma más sim

ple y de estructura estable, o de mayor def inici6n posible. 

Atracción Agrupamiento 

7 
Rudolf Arnheirn, ~ P.83 
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La ley de agrupamiento de la psicoloRia de la Gestalt se refiere a 

la fuerza de atracci6n entre los elementos visuales, las formas -

serán percibidas de mejor manera si son heteroRéneas, las formas 

homoRéneas se perciben como conjunto al no poder determinar a si~ 

ple vista el número de elementos Que constituyen el conjunto, va

que la separaci6n del estimulo visual es necesaria para una perce~ 

ci6n efectiva, el observador se ve imposibilitado a ser selectivo 

al estimulo visual por lo Que organiza el campo perceptual en un -

número limitado de conjuntos o unidades. Esta ley dentro del len

guaje visual trabaja sobre dos conceptos; proximidad y semejanza. 

La proximidad es I.aatracci6n QUe se genera entre un elemento y su

entorno. Los elementos oue no están lo suficientemente cercanos -

tienden a repelerse, cuando los elementos se encuentran muy próxi

mos se acentúa la atracci6n mutua, por ello en las composiciones

en que se encuentran atracciones debiles entre los elementos se -

deben reducir los espacios entre estos. La proximidad entre los -

elementos los agrupa llenando el ojo los espacios de conexi6n nec~ 

sarios para percibir una unidad, esta tendencia a agrupar los ele

mentos en unidades individuales de un grupo orRanizado la ejempli

fican claramente las constelaciones, cabe mencionar que este aRru

pamiento es el que crea la tensi6n espacial. El aRrupamiento por

semejanza se da cuando los elementos similares se atraen y los o

puestos se repelen, el ojo enlaza automáticamente los elementos -

similares. 

Elementos básicos del lenguaje visual 

Los elementos básicos antes mencionados conforman los mensajes vi

suales v dependiendo de su carácter o contenido se utilizan en la 

composición combinandolos. 

Se han realizado estudios sobre el significado V comprensi6n de los 

mensajes visuales, partiendo de la idea de que cualquier sistema -

se encuentra constituido por elementos QUe se pueden separar de -

manera independiente para ser analizados. 
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La ley ~e agrupamiento de la psicología de la Gestalt se refiere a 

la ·ruerza de atracci6n entre los elementos visuales, las formas -

serán percibidas de mejor manera si son heterogéneas, las formas 

homogéneas se perciben como conjunto al no poder determinar a si~ 

ple vista el número de elementos Que constituyen el conjunto, va

que la separaci6n del estimulo visual es necesaria para una perce~ 

ci6n efectiva, el observador se ve imposibilitado a ser selectivo 

al estimulo visual por lo oue organiza el campo perceptual en un -

número limitado de conjuntos o unidades. Esta ley dentro del len

guaje visual trabaja sobre dos conceptos: proximidad y semejanza. 

La proximidad es Ia atracci6n que se genera entre un elemento y su

entorno. Los elementos Que no están lo suficientemente cercanos -

tienden a repelerse, cuando los elementos se encuentran muy pr6xi

mos se acentúa la atracci6n mutua, por ello en las composiciones

en que se encuentran atracciones debiles entre los elementos se -

deben reducir los espacios entre estos. La proximidad entre los -

elementos los agrupa llenando el ojo los espacios de conexi6n nec~ 

serios para percibir uno unidad, esta tendencia a agrupar los ele

mentos en unidades individuales de un grupo or~anizado la ejempli

fican claramente las constelaciones, cabe mencionar QUC este a~ru

pamiento es el que crea la tensi6n espacial. El aRrupamiento por

semejanza se da cuando los elementos similares se atraen v los o

puestos se repelen, el ojo enlaza automáticamente los elementos -

similares. 

Elementos básicos del lenguaje visual 

Los elementos básicos antes mencionados conforman las mensajes vi

suales y dependiendo de su carácter o contenido se utilizan en la 

composición combinandolos. 

Se han realizado estudios sobre el significado V comprensi6n de los 

mensajes visuales, partiendo de la idea de que cualquier sistema -

se encuentra constituido por elementos oue se pueden separar de -

manera independiente para ser analizados. 
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Es a través de los elementos básicos que se pueden analizar y com

prender los medios visuales estudiando las cualidades especificas 

de cada uno, ya que estos se encuentran presentes en el entorno -

común. 

Por medio de la elección y el manejo de los. elementos b6sicos el 

diseñador puede expresar conceptos y crear efectos. El diseñador

que conoce los elementos básicos tiene un 'p_anorama más amplio en

el campo de la composición. 

Se puede producir un punto al marcar con alguna punta sobre una -

superficie, se cree que la forma más común en la que se presenta 

es redonda, aunque puede ser de diferentes formas siempre y cuan

do sea de dimensiones minimas. Dentro de la comunicación visual -

es el elemento más simple, es común utilizarlo para medir espacio 

por medio de dos puntos. Para la ejecución de cualquier trazo se

inicia con un punto y se termina con él también, se encuentra pr~ 

sente en la intersecci6n de dos ltneas. Este elemento del lengua

je visual tiene la posibilidad de constituir un mensaje por medio 

de la combinación de otros puntos, por ejemplo la fotografia y el 

puntillismo, la sobreposici6n de puntos crea el efecto de tono a

colar. El Punto produce una fuerza de atracci6n visual. Un conju~ 

to de puntos cercanos son capaces de conectarse y asi dirigir la 

vista, efecto que se puede reforzar si estos se encuentran más -

pr6ximos. 

La linea se encuntra limitada por dos puntos, la proximidad de pu~ 

tos produce el efecto de una linea indicando cierta direcci6n, pa

reciendo también un punto en movimiento, el recorrido de un punto 

o la sucesi6n de puntos. Generalmente la linea es percibida camo

ta! al presentar prominente longitud y un ancho muy breve, posee 

posici6n y dirección, por lo regular forma los bordes de un plano. 
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Es posible ,en.Cont·r~~ :.pre~ent.e a _l~ linea· en la !18turaleza. 

La linea es un medio 'visual con múltiples p.o.sibilidades expresiVaá 

por med,io~·de ~l'l·a_, es -posible explicar algo que se ¡:il-etende:l~e_var. 

a un medio .v'tsual .. cori·presici6n, siendo versátil_,_taffibiéO:·para: med.ios -

como el de !'a 'construcci6n 1 la· músicB. la esc;.ritura~ :et-C. Deritro -

del dibujo· la ~linea es el e.lemento básico para la rea1Úaci6n de' -

bocetos. representando con ella los __ rasgos p~imordi:~-f~·~-_:\íe·:·¡a --~-bra·. 

La linea es q~i,¿f~ ~l me.dio máá anÜguo de expresÚ~ 0gf'áfidk ¡;Jic::C 
las artes, a ·trBy-éS .de- ei1a se obtienen -las-·cuafi.d~·.des>:4-e'-.~-~--f~·~ma.< 
es por ello. qué -lOs .ri'rtis.ta~ poseen ·un exc~-i·ente- m~·ne'j~~~,d~:.{~ia ~li-

En una obra es· fá~··ii~:~-~·i~--2-¡n~-~.ir: i·as lirleas-'que la constituyen aun

q_ue no sean o_,bj~-~{v8S~·-·-·y_~~-:-q·~·e ·laS formaS ·determinan su direcci6n. 

denritando' taaib_iéii( u~rÚ:~iú1q-~em·a:, e~~t.ruc t ural. 

Un punto·1nteres8nté dentro de las posibilidades que presenta la 

linea_:~s la ~xpr~sividad, a través de ella se comunican sentimien

tos y emociones. Es también un medio id6neo para la expresión de

tensi6n y dinamismo. La expresividad de la linea tiene un lenguaje; 

la linea recta representa rigidez, presición y constancia. La li

nea vertical parece ~er vlva, dlnámica, firme, precisa e integra¡ 

si es gruesa parece pesada, rigida y severa. La horizontal repre

senta firmeza, frialdad, reposo, horizonte, calma, tranquilidad,

descanso y melancolía. La linee oblicua sugiere inestabilidad y -

tensi6n 1 si está inclinada hacia adelante indica movimiento, volu~ 

tad y <lesici6n, si está inclinada hacia atrás denota descanso o -

caida. La linea modulada indica elasticidad, elegante movimiento, 

variedad y gran fuerza en sus iartes gruesas. La linea en zig-zag 

expresa gran tensi6n y contradicci6n. La linea curva expresa equi 

librio, dulzura. alegria, creatividad y estabilidad. 

Un grupo de lineas produce el efecto de sombreado, la claridad u 

oscuridad depende de su proximidad, este efecto es muy común en el 
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grabado, 

Contorno 

El contorno es una linea que constituye el borde o límite de cual

quier forma, o sea una linea cerrada que determina el contorno o 

perfil. Por medio del contorno se aisla del espacio una figura. 

Los contornos generalmente se refieren a f íguras planas con dos 

dimensiones, largo y ancho. Los contornos no expresan espesor ni 

profundidad, "El acto elemental de dibujar una silueta de un obje

to en el aire, en la arena o sobre una superficie de piedra o pa

pel significa una reducci6n de la cosa a su contorno ••• " 8 

Los tres contornos básicos son el cuadrado, el circulo y el trídn

gulo, pueden construirse fácilmente y cada uno de ellos tiene un 

significado arbitrario, por asociación o por percepción. El cuadr~ 

do representa torpeza, honestidad y rectitud. El triángulo repre

senta acci6n conflicto y tensi6n~ El circulo representa infinitud, 

calidez y protecci6n. Partiendo de los contornos básicos, por com

binaci6n o sobreposici6n es posible construir todos los contornos 

imaginables. 

Además de loa contornos básicos que son figuras geométricas simples 

existen otros tipos de contornos: 

Rectilineas, limitados por lineas rectas. 

Irregulares, Limitados por lineas rectas y curvas~ 

Orgánicos, constituidos por curvas y formas libres. 

Accidentales, son los contornos amorfos obtenidos accidentalmente 

o ~or efectos especiales. 

El hombre tiende a dar a cada figura su propio contorno, cuando 

existen contornos tangenciales o compartidos, inconscientemente se 

incluyen intersticios o traslapos para determinar la propiedad del 

contorno. 

8 Rudolf Arnheim•-=º•P~·-"'c~i~t~. P. 161 
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Direcci6n 

Los contornos básicos antes mencionados producen la senseci6n de 

dirección, elemento importante pera la realizaci6n de mensajes vi

suales, por medio de las fuerzas direccionales se crean importantes 

efectos. 

El cuadrado indica direcci6n a trav~s de la horizontal ~ la verti~ 

cal, referencias básicas para la estabilidad o equilibrio del. lwm

bre • El triángulo con la dia~onal produce la fuerza direccional'

más inestable y de mayor tensi6n. El circulo mediante la 
dice la repetici6n y el calor. 

No todos los contornos tienen direcci6n, esto depend~:-de~~ue· 

contorno d~ la sensaci6n de movimiento direccional. E~·la~·c~~tor
nos con direci6n el efecto se produce e lo largo de sus ejes. 

El efecto de direcci6n mucho depende de su marco de referencia o 

del soporte gráfico en el cual se encuentra contenido el contorno 

o configuraci6n, teniendo como referencia la horizontal y la ver

tical o sea los bordes del soporte. Por medio de este marco es po

sible establecer arriba, abajo, rectitud o inclinación, asi como -

la fuerza gravitatoria primordial para establecer direcci6n. 

Existe en el ser humano un marco de orientaci6n y equilibrio que 

independientemente de la posición en la que se encuentre percibe -

dirección con respecto a la fuerza de gravedad. 

Se perciben las formas y los otjetos por medio de la luz, esta es 

percibida en diferentes intensidades de oscuridad o claridad en -
el entorno. La luz es reflejada por las superficies brillantes, -

las diferencias de luz constituyen el tono por el cual es posible 

captar el mundo exterior. 
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Existe en la naturaleza una gama tonal entre la total claridad y 

·la oscuridad con un número considerable de grados tonales o gradu

aciones que se deben a la intervenci6n de la luz. Dentro de las -

artes gr~ficas, el cine y la fotografía, la gama de grises entre 

la luz y la oscuridad queda muy restringida. Cuando se hace una -

gama de tonos utilizando pigmentos, generalmente se logian gradu~ 

cienes que constan de 13 tonos y en un depurado trabajo hasta 30 

tonos, gama que se puede ampliar por la sobreposici6n de tonos. 

El efecto de la tridimensionalidad se produce de diferentes maneras 

entre ellas la perspectiva. Dicho efecto se ve favorecido de impo~ 

tante manera con la participaci6n del tono, que por medio de las

sensaciones que produce da un efecto más real. 

El tono es primordial para el hombre, tanto que acepta las repre

sentaciones monocomáticas (de un s61o color), tales como la tele

visi6n, el cine, la fotografía, esta sensibilidad inconsciente a 

los valores monocromáticos del medio es fundamental para la super

vivencia. 

La siguiente definici6n es de gran importancia para el estudio del 

tono y del siguiente punto que es el color; ''VALOR es el nombre -

que damos a la claridad y oscuridad de los tonos. (la cualidad 

correspondiente a la luz es la luminosidad). Valor significa real

mente la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. 

El blanco está en el extremo superior de esa escala, y el negro. 

en el inferior~" 9 

Dentro de la experiencia tonal existe un grupo de los acromáticos 

{blanco, negro y la gama intermediB de grises o neutros), y los

cromáticos que son los que tienen matiz {color). 

El Color 

El color es percibido de la misma manera entre toda la gente en 

9 Robert Gillam Scott, Op. cit., P. 13 
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condiciones normales, independientemente de su educación o cultu

ra. El número aproximado de colores que el hombre reconoce con -

exactitud difícilmente reba~a de seis, los primarios y los secund~ 

rios, ya que un s61o color puede poseer varios matices. ''Somos muy 

sensibles a la hora de distinguir entre si tonalidades sutilmente 

diferentes, pero cuando se trata de identificar determinando color 

de memoria o a cierta distancie espacial de otro, nuestro poder de 

discriminaci6n resulta ser muy limitado~ 1110 De la misma manera el 

hombre para nombrar colores cuenta con cerca de 30 nombres. 

La forma es mejor medio de identificaci6n que el color, ya que 

este es el más relativo de los medios visuales, el color casi nun

ca es percibido como es fisicamente, un color junto con otro infl~ 

ye y se ve influido, muestra muchas caras y crea ilusiones 6pticas. 

La retina está constituida por células llamadas conos y bastones,· 

estas son sensibles a la luz, los conos son sensibles a las longi

tudes de onda más largas y los bastones a las longitudes de onda 

más cortas. La retina comprende tres zonas: 

Zona Periférica, insensible a la forma y al color, sensible al -

blanco y negro (claroscuro). 

Zona Intermedia, sensible al blanco y al negro, al amarillo y al 

azul. 

Zona Central, sensible a todos los colores, 

Los colores poseen diferentes longitudes de onda, mismas.~ que se 

acomodan de diferente manera sobre la curva del cristalino para -

enfocar la imágen sobre la retina, es parecido a cuando la luz 

atraviesa un prisma, por las diferentes longitudes de onda de cada 

color, los colores se desvían de m'anera diferente 1 el rojo que po

see la mayor longitud de onda es la que menos se desvía, el azul -

violeta es la menor longitud de onda y es el que más se desvia, -

las demás.longitudes de onda se acomodan regularmente entre ambos 

colores. · 

lO Rudolf Arnheim, Op. cit., P. 366 
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je~os cercanos y lejanos. 

Le informaci6n que posee el color es un hecho visual muy impor

tante, sus significados se encuentran relacionados con la natura

leza por estimulo común y algunos otros de manera simb6lica. El 

color se encuentra estrechamente relacionado con las emociones. 

Sin duda cada persona tiene un significado personal y subjetivo 

al calor, pero generalmente a nivel universal el significado del 

color es para todos el mismo. 

Dentro del lenguaje visual ocupa un importante lugar , ya que re

fuerza la informaci6n, le da carácter e intenci6n. 

Se han realizado muchos estudios acerca del color Y sobre la mane

ra de ordenarlos, Goethe orden6 lo~ colores en un triángulo sub-

dividido en nueve triángulos para ubicar los primarios. secunderi 

os y tercearios. Alfred Hickethier orden6 los colores en un cubo. 

El colo= posee tres dimensiones tonales; valor, matiz e intensidad. 

El valor es una dimcnsi6n acromática y se refiere al valor de las 

gradaciones de un color, o sea la claridad u oscuridad de los to

nos. Anteriormente se cit6 a Robert Guillam Scott, con la defici6n 

que dio al valor, ''Valor significa realmente la cantidad de luz -

que puede reflejar una superficie 11
• 
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,El_ ton~. y._ él :·~'.:~;io~:-.·~_x_i_~_teri-;-·ind.ep:~-di~nteffiente sin mcidificarse. 

El ·~ati,z --~s-~.¡\~.~'.~,~~~-~~is:~'o·,'.:es la di.ferenci·a entre· un color y -
• • >'~· ' : : , ... ·.-, ,'{,-•o• '· • • L" • • "• 

ot __ ~º'_.;"'~-~~~~·~~~-'!-7«~~:~_'~:·~~.~~--ce_~ elementales o primarios; __ amar_illo , 

::~\~'.t::i~Jf~~~{~~,~~kj~ ~~r::~:1 :r:~~~~:: i:: ::c:::::a:e e:::~:~ 
d ~-S> i·Oii. é'¿i.~~é-'f ·p,~)~·~,.~::i·o·~·~: ~e'-~unda rios y te rcea r~os. 

-~-· · '.;·:·~L, ,;_~~< ·t'".(:~ ~'.-.·:·:>-

L·a-·ini:~Jú;\i:d~:ci:~fS:~.,~0~;ef"·¡-i~.-é.~~ la/saturaci6n, la. pureza· de un matiz· -

q~.e púe'i~,/-~~-f_f~J~/:."::·4·~-~~::·~~u.éerfici~.·. Los éolores en su .inten~idad_ -

máx.im,8-, - Cü~ní:lP~~-_·s_~_lí)·ili(er-venid-Os -~or :_:b_lB~~-º .o-_ griS, · s-u in tensida·d 

se --neu trai·i~l(_"·c~_ .. "d'i'smi-~u-y·~ ~"- LO~ -~O_,lor-es :'s~8-t~~8-d~s p~::i~e_n:. mayor ex

piE!si6.ñ e~otrva·, ·tos._ ::-~·~u-t=rBffZad-Ós Sor:i --~-r:an((U~~~s y __ ;.:aut~1e·s ~-

- -·. . ,,•,·- ¡· 

Existen métodos .para el control de cada ·una de"1~s _di_~ensió~e~_:_t.2.~ 
nales del~color: 

Para el control de valor, 

- Agregando blanco se acentúa el valor. 

- Agregando negro disminuye el valor. 

- Agregando gris constante aumenta o disminuye el valar. 

- Agregando un pigmento distinto se aumenta o disminuye el valor. 

El valor de un tono va de un tono claro a uno obscuro, ya sea to

no acromático o un color. Al ser modificado el valor de un color 

se modifican las otras dimensiones tonales. 

Control da matiz. para contro el mRtiz hnbrá que tener conocimien

to de las variaciones que ofrecen los pigmentos reales para saber 

que resultado dará la mezcla. 

Control de intensidad: El control de intensidad puede llevar de 
obtener un color de máxima pureza de matiz hasta la obtención de 

un matiz de sensaci6ó acromática, las f6rmulas para el control son 

las siguientes: 
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Tono "' Matiz + Blll~~o. A~~e~ta el·vaÍor y d:i.sminíi.ye• ta i,ntensidad. 

~:~: : ::~~: : 6;{~~fv~~:i~1 ;m~:~~.H:::jrm :i·~::~ie:1:º:\:ª~:: 
:.,,; :;':~lCfr,~¡::\·,: :.:;: :·:_:_·:fJ.¿:_¡::;·.·,~}1,~~~ '.::?So• ,·: :__,.{· 

Tono e Madi + co~ptk~~~'¡!~~ibFP·J~.iJ~~ ;u'~/i~:J.'s ~~.{~~~1: 
~~~a:é;mt·:~~~fr~c::)'~jr~-~- u{~i1zrir Ú háblát de cualidades cromá-

Mezcla adit:lva,· _ti.na. 9·en.Cii1a·manera· de demostrar la mezcla aditiva 

es consid~r~ndo·que·Í~ .l~z ~olar· a trav6s de una lente prismática 

Se de·scom'Porí~ e~·:un ·-e~pe'ctro cromático, o sea que la suma de todos 

los co~oies~.que constituyen la luz es el blanco. Es posible mez

~lar estos colores proyectandolos sobre una pantalla, este tipo de 

mezcl~ ·de, luz color~ada genera luminosidad, se perciben la suma de 

ias eneigias-luminicas reunidas en un mismo sitio. 

Mezcla sustractiva, como su nombre lo indica este tipo de mezcla 

S~strae la luz, par ejemplo, la suma de colares en un recipiente

nunca ·dará por combinaci6n de colores el blanca, sino que de la 

mezcla resultará un gris oscuro cercano al negra. Las vitrales -

que son filtros coloreados reducen la cantidad de luz que los atr~ 

viesa del exterior. En esta mezcla se utilizan colores reflejan

tes, que resultan de la luz que reflejan una vez que las superfi

cies han absorbido la iluminaci6n excepto las longitudes de anda 

del color que constituyen. 

Se denomina mezcla 6ptica a la combinaci6n de dos o más colores 

percibidos a la vez. Esta fusi6n a combinaci6n da coma resultada 

un nuevo color, 11 En este proceso los dos colores originales son -

primero anulados y hechos invisibles y después reemplazados por un 

sustituto llamado mezcla 6ptica 11
• 

11 

Este concepto fue utilizado por los impresionistas y es utilizado 

por los modernos sitemas de reproducci6n. 

11 
Josef Albers La interacci6n del color, 1980,P.47 
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Una de las polaridades más importantes dentro de la teoria crom! 

tica es la del contraste de temperatura cálido-(rio. Los t~nos c! 

lides parecen más- extensos y más pr6ximos, los t'onos fr_ic;ts par_c_

cen· más pequeños y lejanos de lo que realmente son. Los tonos c-á

lidos _remiten al fuegri, expansi6n, abertura y los frias· al· hielo, 

agua, cielo· profundo. Estas clasificaciones son relativas, ya que 

se pueden encontrar azules cálidos y rojos fríos. 

FRIOS 

La curva del cristalino aumenta al enfocar el rojo y disminuye al 

enfocar el violeta azul, a ello se debe el avance de los tonos cá

lidos y el retroceso de los tonos frias. 

1~,0~1 
e - •. 

Por medio del conocimiento y la utilizaci6n de ·1~:-~'eiJ:!~·~r~.t~ra del 

color se pueden lograr novedosos efectos en la -_co.mpos~~i60': recurr! 
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endo a la ilusi6n óptica. 

A continuaci6ñ se presentan algunos de los más importantes efectos 

que ofrece el color: 

Imagen persisteflte o postimagen, este es un fen6meno fisiológico 

en el que al fijar la vista por alg(n tiempo en alguna forma con

color y después mirar un espacio vacio ·blanco. se obtiene su ima

gen negativa correspondiente, o sea su color camplementário que se 

ubica en el circulo cromAtico co~o su opuest~i por eje~plo, el -

complementario del violeta es el amarillo.,C~alquier informaci6n

visual produce postimagen. 

Cuando se percibe el-- color con Ui!. \'._~lo;:>~;hal ·~~dio -;su __ -Póstimagen 

resulta del mismo valor tonal~ Al mez-c1a'f d0s ctilores camplement!!_ 

rios el resultado es un ton~ gris medio; eliminandose ambos colo-

res. 

Josef Albers explica este f en6meno f isiol6gico de la siguiente m~ 

nera, '' ••• las terminaciones nerviosas que hay en la retina humana 

(conos y bastones), están preparados para percibir uno de los tres 

colores primarios (rojo, azul o amarillo), que componen todos las 

colores. El mirar fijamente al rojo fatigará las parces sensibles 

a ese color, por lo que con el paso repentino al blanco (integrado 

a su vez por amarillo, rojo y azul), solamente se dará la mezcla

de amarillo y azul y esa mezcla es el verde, color complementario 

del rojo.'' 12 Los colores complementarios son consecuencia de este 

fen6meno fisiológico. Existen dos clases de complementarios los -

pigmentarios y los p~icológicos. 

Complementarios Pigmentarios Compl~mentarios Psicológicos 

12 Josef Albers, Op.cit. P. 36 
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. ( . -

Contraste .~imultáneo, se cree que este fe~,6meno·-.:li.si_oi6g:ic_ci __ demu·e~ 
tra. la .necesidad del hombre por buscar ei .eq'u'üibifo\;=• {i(iieutral_i 

dad, El ojo percibe no sólo la postimagen al'_:'éá~~ia('l'a,,v'i~ta a•un 

espacio· ~acio, sino que puede pe~ciÍi·i·~_la"-~- Í~~:v:~~;/:·1{~~~~_;:~-~,~-ib~ un~ 
c~ior. Cuando en un cuadrado gris -se,;Ubil~ -~'h~:~·e'].·~'.:~'~,:~~--~·ét,_·6·~'i:~:-:-é~~~ · 
drado menor de un color cálid~, ei c~airX;ro·- "'~'fi~,~···.'P~~~'~e-i:Á:,:f~io '._-~j_ 
viceversa. Es tos efectos son. p~r.~~-b_i§~s ~'.:p··~~ .. ·-~i~d·~--~_.; ios --~-j,?s :,·~:·~·r·~~:-
les. 

La ap8riencia de .un -color· es_t~ c·andicionada por los ·c.a10reS que se 

~ricuentran ""junto--a -é.1-,- q~~ 110:- es percibido· como ·es e_n reBlidad, -

ciertos e-olores .·.par~_c"e:n alás encendidos sobre fondos osc·urOS--que ª2. 

bre unó claro. 

Al enfrentarse directamente dos colores, se perciben claramente -

sus diferencias y crece el contraste, mismo que se intensificará -

si hay contraste entre las tres dimensiones. En este efecto ambos 

colores resultan afectados. de hecho todos los colores que están 

en contacto en una composici6n resultan influidos. 

Contraste de valor, al percibir juntos dos colores de diferente -

valor, el más claro parecerá de valor más alto y el más oscuro p~ 

recerá de valor más bajo. 

Contraste de matiz, este contraste se maneja por contraste de tem 

peratura, en la uni6n de un color cálido con uno fria, el cálido 

parecerá más cálido de lo que es realmente y el fr:fu parecerá más 

frio de lo que es. 

Contraste de intensidad, al igual que en el caso anterior el con

tacto de dos tonos de diferente intensidad produce un contraste·.en el 

que el más intenso es más intenso y el menos intenso se percibe -

como menos intenso de como es fisicamente. Cuando se contrastan c~ 

lores complementarios, la intensidad de los ~os tonos aumenta, si 

los tonos en contacto son de alta intensidad, el efecto se ve•--
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reforzado y ambos Colares parecerán.· m.á.-~· i~.tensos de lo que son en 

realidad sobre un fondo blanco;: 

Otro interesante efecto es cuando un mismo color parece que es dos, 

y se logra al sobreponer un color sobre fondos diferentes produci

endo efectos distintos en Cada caso. También es posible que tonos. 

distintos parezcan uno mismo, esto montando un colo~ ~obre otro -

de luminosidad y tonalidad similar, el primero es absorbido por el 

fondot esto sucede regularmente con colores adyacentes. 

Limites vibrantes, este es un importante efecto .entre colores ~e- ~ 

tonalidad c.ontrastante y de intensidad i~mi.~_~s~:~qu'i~~l~nt~_,· s~ rs_ 
fiere a que cuando dos colores parecen como.·t~~:~ ~~,.~~·a~tio,''.f·os que 

son producto del efecto es dificil deterrnin'ái<su tonalidad y se -

presentan como sombra a-un.lado del limite y ·conio luz. al otro lado, 

o simplemente la linea del limite se duplica o se triplica. Este -

efecto no es percibido comunmente por todas las personas~ 

Limites desvanecidos, dos colores que se encuentran juntos a pesar 

de tener bien definidos sus límites, puede desvanecerse uno con el 

otro debido a que ambos poseen la misma intensidad luminosa o muy 

parecida, esto sucede regularmente entre colores vecinos o adyace~ 

tes. 

Extensi6n de luzt un tono claro parece mayor en cuanto a su área 

real y el oscuro más pequeño, lo luz parece extenderse, los bordes 

crecen o disminuyen, las formas claras sobre fondo oscuro crecen 

visualmente y el fondo claro penetra ~n ln forma oscura dando la 

apariencia de encogerse~ Este fen6meno ocurre de la misma manera 

con los tonos cálídos y fríos, los cálidos parecen extenderse y -

los frios tienden a contraerse. 

Efectos sobre tono, en una composicibn la distribuci6n del color 

es muy importante, ya que si en la misma composlci6n se ubican los 

contrastes de color de diferente manera ( un mismo diseño con va-
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riarites ·de. ··cci:~oi- .. )·~ ·1-ác~·:·~-ci~posict'l/n resultará distinta, modificando

~-e:. l~-. 'or'g-~·n.i:z~~\6.~)" c(~·;·'.0~1't~~-~·~'~:f ~.~--~·:o·.~...'.' .... la' manera en la que distri 

bu imos·· · lo's·.-t·o-nO~.s.:es .=).tS:ii..:':1.~-PO'-C.tail.te Para· ·determinar la composici6n 

como 'ras ··2:~~~f(8·uj~~~:iü·riv~:~·.:.\~ .1'~-~,-_-{;~'~a~·:.:a 'que los destinamos." 13 

Peso dei i~U~". ,:~f,'~~:~?f':j'e:r~e' cierta influencia sobre la forma, 

depen.d.iend~~"':d.~i ·:~·o\~·~.'::.;q:\i:~ .. : ~;--:~signe a la forma se determinará su 

pe_sO. 4os:: tOno·s ;·~ái'~~~.o.s-'parecen ser más pesados y los frias más li 

geros. 

Armonia del color, la elecci6n y combinaci6n de colores en una -

composición es con el fin de encontrar la armonía cromática. En la 

búsqueda de la armonía es más importante la experimentación que -

los conceptos te6ricos. Esta investigaci6n puede conducir a conocer 

ilusiones 6pticas así como resultados nuevos y diferentes, mismos 

que permiten desarrollar la imaginación, la sensibilidad y la téc

nica. Esta investigación nunca termina~Con el color más que con 

cualquier otro factor del diseño, el principio fundamental de la -

orientación es la sensibilidad por lo armónico." 14 Aunque no está 

de más el conocimiento de algunas reglas teóricas que pueden evi

tar caer en errores. 

Algunas maneras de organizar el color son las siguientes: 

Intervalo: Para logar armonía es posible utilizar un intervalo de 

colar. utilizando los colores de manera que diferencien 

las unidades que constituyen la composición Para repr~ 

sentar ritmo son necesarias un minimo de tres repeti-

·ciones para crear un intervalo. 

Intervalos breves: En una composici6n se pueden utilizar intervalos 

que cubran menos de un tercio del circulo cromático, -

utilizando colores análogos o adyacentes, El uso de in

tervalos breves produce poca variedad en la composición. 

13 Robert Gillam Scott, Op.cit. P.91 

14 .!.J!.!!!., P.96 
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Intervalos de triadas; Los conÍ:.rastes· Blt?s -s~ ::dét~f-m.fnan·,:_,por el 

cambio de un tono :a otro,:. para' ~ograÍ:Jo s'e jJuedE!ri -

elegir tres cblores: qu.e : .. ~~:·- ~··ñ~.u·~-·-~.'tr~,~- 0-en ..''el"' Cf~cúlo 
e romá tic o sepa ra·do·:~l-;.á::-;_-ú~' -~t~ú·C_fo ~·._·.en el:·· cfi-Culo. Se -

debe cuidar q~e ·ei. ¿¿~~"tr:S.ste·,·~ue- se-··.logre por :fas -

tres dimenSio~e·s del' .·_co1:ci.r n·:o~· provoque un exceso de 

variedad, .Es ·~aslÚ.e t·ambién hacer una .triada utili

zando ·u'n inteI-valo menor entre dos de los tonos. 

Int~r~~los co~plemcintarios: Con ellos más que armonía, se logra 

un-'coritraste vibrante en matiz, se trata de la elec

ción de colores opuestos en el circulo cromático, -

eStas composiciones poseen mayor vivacidad y variedad~ 

La textura se refiere a las características que posee le superfi

cie de una figura, ya sea lisa, suave, escabrosa, brillante, mate, 

toda superficie sin excepci6n tiene cierta textu1a. 

Es posible percibir textura de manera visual y táctil. En una te~ 

tura real las cualidades táctiles se encuentran presentes de man~ 

re independiente, pudiendose experimentar una sensaci6n táctil y 

otra visual. 

El hombre tiene poco desarrollado el sentido del tacto, por lo que 

la mayor parte de su experiencia en cuanto a texturas es visual. 

''I.a textura no sblo falsea de un modo muy convincente los plásti

cos, los materiales impresos y las falsas pieles, sino también mu

cho de 1o que vemos está pintado, fotografiado, filmado convincen

temente, presentnndonos una textura que no está realmente allí.'' 15 

La textura visual es le más importante para esta investigación, p~ 

ra percibirla habrá que existir un contraste que denotará la forma. 

Esta textura es bidimensional y se puede lograr de muchas maneras. 

15 D.A,Dondis, Qp,cit, P.71 
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:·.:: .::.·:· .. ,, .. >.'',· ·.·. '•' . 
Los si&ul.én1·es· s.i'.n ::~18u~~bs~ :m~e~dr6s _·.PD-ra .:,crear.' teXtura 6ptica: 

. . . '""''' ~1tí~i\í1~rt~:f ¡;~ ;::::· ,·:::::::· ;,::: :~:·::: .. 
D-ibú)~'.; O~-:~~f~~.~~~.,~·~;{;; P~cf;-~:m·~;~t'iO·,-del dibujo a mano alzada o con ins-

trumentos ~~~~re~i~i~n se pueden realizar texturas minu
-~2{~~-:~:~. dfi :C:·~~·~~O- regular, irregular o espontánea con pin-

F¿otad~,~'al frotar con lápiz o carb6n sobre una superficie rugo

sa sobre un papel no grueso se obtiene un efecto de tex

tura, o poniendo sobre un·dibujo aún humedo por la tinta 

otro papel. 

Raspado, se puede raspar con alguna punte sobre una superficie -

previamente entintada para lograr otro efecto de textura. 

Collage, se refiere a pegar trozos de papel coloreado liso sobre 

una superficie. 

Grabado, con algunos materiales como el unicel, el corcho, hojas 

de plantas, lámina de madera, cascaras de frutas,etc., 

es posible grabar entintandolos e imprimiendo sobre una 

superficie. Con este tipo de textura se obtienen resul

tados muy interesantes, además de que cuenta con múlti

ples posibilidades para experimentar con diferentes ma

teriales. 

Dimensi6n 

La dimensi6n es un fenómeno existente en el mundo real, desde h~ 

ce siglos el hombre la ha representado a través de distintos m! 

todos con el fin de crear ilusi6n de profundidad y volumen sobre 

una superficie bidimensional. Estos métodos se basan en el con~ 

cimiento directo de la tridimensionalidad y algunos de ellos po

seen un alto grado de realismo. 

67 



La retina percibe profundidad por la diferencia que existe entre 

los ángulos de luz de los objetos cercanos y lejanos que ven los 

ojos, el ángulo de luz de un objeta cercano es mayor que el que 

se percibe a distancia, la proyección en la retina del objeto ce~ 

cano será de una área mayor, sin que su significado se altere -

creyendo que se trata por ejemplo de un hombre grande y uno peque

ijo, esto gracias a la constancia de tamafto que pose~ el hombre. 

Perspectiva, este medio ha sido utilizado desde el renacimiento, 

el hombre cree que está representa a los objetos tal como son peL 

cibidos, la perspectiva es una representaci6n muy pr6xima a-la-: 

impresi6n visual real. 

La perspectiva isométrica es un sistema de representaci6n de la

profundidad por medio de lineas paralelas que se atraviesan diag~ 

nalmente, aunque parad6jicamcnte el objeto representado se aleja 

oblicuamente y sus distancias son constantes siempre. La perspec

tiva isométrica, dota al espacio gráfico de un fuerte movimiento 

lateral y se presenta agregando la cara superior y otra lateral

de manera obliua. Para crear mayor sensaci6n de movimientos las 

tres caras deben ser oblicuas. 

ILD GJI 
• ••• pues bien, la oblicuidad es la deformaci6n mis elemental de la 

fo_rma que se- traduce en percepci6n de la profundidad." 16 

Perspectiva con puntos de fuRai esta es una manera realista para 

la representaci6n de espacios, se utilizan uno, dos o tres puntos 

de fuga y un horizonte o nivel del ojo. 

16 Rudolf Arnheim,~,P. 293 
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'rodas las l.lneas sobre las que se .cor.i.sti tüye :~_a .fig~!~ 4·~b.en: ·ser 

con\'ergentes y reunirs-~ en u·~· ·s6lo p-~n~~>de····[~g-~:~::·--'1a·:-'_fi&·t.i.ra s·.e -7-

define· por la intersecci6n -d-e dich'os _:·~_un_~:~s~_:\i'i.:liiz~·Odo-.:un Plinto 

de -fug_a ··s·e ·pueden ób~er·.\·ar: do~-- c-~-~~s··>:~_e ."i:a _ft.á~~-_ii',_·.-c·~~n _do_~_ Pu_ntO~ 
de, fug~_-:'.se-'pued.en· pef-C_ibir · tr.es -c~ras·.:. El· .eje~pi'.~. mA~ - común d~l-

·:·· ... - -·-<· - : 
uso de·_tréS ·puntos_ de fuga es ·1a·:f~tografia de-· un··a1to edifié:'ia.· 

La ~on ve r~e.nci~ -· pr:~_d _uc~ . va_ria~~6ri>,_~ ~'.-"t~ma·a:o -~on iO -q-·~-~.: i~-~~ Í-t~ -
un éfecto de. p;Ófu~'did~d más fnte~56;< '.<' 

La f otogra fla L u~· m~L que ~ep~efse~t'a ~.fei;;n~.~h".~~u· .... : .. lm·· .. ·ª •. : .... :.:~ •.. ·.·.·.··~:·º~.·~. r.··;·~ª:_·~.Pu., .. e0:cq_.:~ut .. '~e'. ~,·• ..•. ~·.·.· 
va debido a que percibe Íle;~an~~a''sim.ilarc'hajo . . .. .. 

su vi.si6n perifé.ric·~ es: menorxN~~rª ·;j~'í ~·~·;º·,?:':;<·et ·. · y .. 

:::::::::;: :l: ::::¡~;fü~~:f !!~~~f ~¡~j~~i1tlr~~t~fü: 
sido retcimado por ~rt!stas ~omo Piceas~.· 

Perspectiva central, es el resultado de una serie -de i,nvestigaci.2_ 

nes -en las que el objetivo es representar el espacio visual.· Las 

líneas estructurales que conforman la figura provienen de un foco 

central que se ubica exactamente en el centro de la composici6n, 

el concepto es similar a la forma de un embudo. La perspectiva -

central funciona de la siguiente manara: 

'' ••• la imagen presenta un mundo visto desde el punto de vista de 

un observador individua1. 1117 

Esta perspectiva ofrece a los comunicadores múltiples posibilid~ 

des, a pesar de que no es el medio más común para representar di

mensi6n. Hay también otros métodos para representar dimensi6n co

mo los siguientes: 

Deformaciones: esta es una sencilla manera de representar profun

didad y se logra inclinando los objetos , por ejemplo -

un paralelogramo representa la inclinaci6n de un rectán

gulo o su deformaci6n. ''La deformaci6n es el factor cla~ 

ve en la pcrsepción de la profundidad, por que hace que 

17 Rudolf Arnheim, ~ P.325 
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dism{nuia.la··simplicidad y aumente la tensi6n e~ ~l· cam

po v~sua.l·, Y"'Con .ello suscita una _demBnda·_imperioSa de 

·s~~p~_i~f¿~c~_¿·n .Y· relajac.:i6n •. _Esta deman~a :·pued(!_·-scr· ·Sati,! 

fecha;,'.. en ·ci~r.tas co·ndfciones 1 transfir.iendo ~~gunas fo!. 
mBs .a ':Ú;~_.·t.efC.era dimensi6n. 11 18 

La pei:;cepcÍ.6n de la profundidad se· rige por la ley·'de la 
si~ pl-~cid Bd , ,:e·n :.donde> ei" . hcimbre '. t ie·~·d e·; -~·-··-s·f\¡;p{f f i~·a ~. 'l.os 

e~q ~-~:~a~:.' vf~--~-~tes·- .e"}:i:i:·a~~d_ó_.,:~·~.~~-~-~-e-~·?·~·.: -~-:~,-~ ~_;_:;.· ~_.~~-.~;r)~~-~:';_. f o·n-

~·::~;:~,:of'~n1;~~ ;~:· r;~~.~:,~ .. s·J~Dmt~lfir:1~;1.,~Í.: ";:·.:~.·.:'~ 
·La simplicid~? ;que ~equi~re ;;ra \forJl!a; pag suger_ir'. tridi'-' 

'• '' ~:~:~J~~.~2·ti~(e[~~~f ~~·~~~~m}~,t; e\·.··'· r!t!~t1~"~i~d~:útd'.t·"7' 
',i' ~i,'~ ~,.,,,,e•-", ..... ,·:<~_,:·:-.·~""'._·~· ,.-;::·"-~<•"' .:-·-o· 

Tras~-~~~ ~:f f~:.~:¿:~~}~\.:~~{~~~~~~1~~~~~-:i~~-~;~~ ~~'J.'~:~:i:6:rl~:~~~i·~i~l:; d e-~:i:Í'g"'6_;rl ·'O-bj C t-~-
pO r.·:_:~ t·r~o--/~'.~Co'fi,~."e ii~--- É!.J.:·oJO ~-~u'-Pon·e·-'qtie -.'ei Objet·a- cjiie .e.ubre 

a·~;;«~~i~·~·hh:-~ :~á·sY.cer·~-~:·.q-~~ ~-1' ocluid~ iridicand~ protundJ-.. 
d~d ;:2~ .. 

·_ ~~L,~s \,-'b-j·~-~'C;s .a- diSrintas distancias de nosotros casi 

~~~m~rf ~e superponen al proyectarse en nuestra retina. 1119 

El' traSlÉlpo es un medio id6neo cuando la composici6n car~ 

ce 'de··6tros medios para la representación de profundidad. 

Tr~nsp~rencia, ~s parte de la superposici6n e indica espacio, a 

-diferencia.del traslapo la transparencia permite ver la 

parte ocluida por la figura que se superpone. Para lograr 

el efecto de transparencia son necesarios tres planos, 

por ejemplo uno azul, otro amarillo y la superposici6n -

en verde o la mezcla medid de los dos primeros. 

El área transparente posee cierta luminqsidad, esta indi

ca cual figura se encuentra sobre la otra. Si una figura 

es clara y otra oscura, el área transparente puede ser de 

color intermedio, pero si es más clara indica que la fi-

18 Rudolf Arnheim, ~P. 288 

19 Robert Gillam Scott,Op.cit. P. 125 
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. -, ',:, .. 
-· gu_rii ··e lar a e:-~ ,.1~_.: CÍ.~-e~-- s~/~u p~:~·PC?_~·e . 

. ' ___ º. ;'::'.-.<. ·-:- . ,·:. :· ' 

PercepcÍ.6,n- d~·-... d·~fall-t:-~ 11
• o .«;:ar~cte~istica del campo- visual con 

proíli.nc(i~fB~ ::l:e~~~=.e'f(:.'la cc:>rrelaci6n entre la agudeza vi

suál y 'ú distancia. Esto s1gnifica que la cantidad y la 

nitfdez.d.e .detalle que podemos ver dependen de la dista.!!. 

cia a la.que se encuentren las formas de niestros:ojos. 1
'. 20 

Dicho de· otro modo, las figüras pr6ximas_ son per¿ibi~is 

con detalle como lo son las texturas, este det~lle~ de,sa"."' 

parece al alejarse la figura. 

.-oc·:,·. --·~:-_ , 

Gradientes, son el aumento o le disminución gradual de ·alg~na-"4'~_;-'
las cualidades de la forme. Le graduaci6n de una -~-~ri:n~:~"."'.- .. _ 

de manera repetida en cuanto a tamaño con in.terv.8.los ,f~

gulares y en una misma direcci6n crea un fuert·e .-·e·{eCt~~'.: 

de profundidad. De la misma manera se percibe.n. la~-.hife~
ras de postes en las calles. También se logran. ~~er.t"e·~··-

efectos de profundidad utilizando gradientes ·_d-~-~:~fo_r}~_;_> · 

textura o ángulos de luz. 

Movimiento 

Rudolf Arnheim propuso; "El movimiento es la invitaci6n~i~~~ 
a la atenci6n. 11 21 Este elemento además de ser muy atr_ac''tiVc>"~es·'.-.e-1-· 
m&s din&mico. Existen dos clases de movimientos; el flsico ~e~ilu 

sorio, este 6ltimo resulta muy importante para ~1 lenguaje visual. 

El cine es un medio que representa el movimiento de manera real y 

se debe a que una serie de imágenes sucesivas fijas son proyectadas 

continuamente con pequeñas variaciones, en tiempos regulares, pro

duciendo la ilusi6n de fusi6n 6ptica. Los estímulos que percibe la 

retina persisten por un momento denpués de registrados, este fen6-

meno fisiol6gico de la persistencia de la visi6n es el que permite 

la ilusi6n de movimiento. 

20 Robert Gillam Scott, op.cit. P.127 

21 
Rudolf Arnheim,Op.cit. P. 409 
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El movimiento ·sr.áfico .es apar'ente, se pr.oduce ·por .·r_iú?rz~S o-:te-n.s-10,:_ 

nes. q~e se. ori-girl~n en lo·s ejes estructu~afes-d~:·1~-i.·fi-~~Urá~'.~- .J-~¡:.-_ 
s·u direcci6n, orientaci6·ri' y la intención de su le-ct·ü.f.B ..... ia niás 

simple de las Íigúras-una maricha oscura ·sObi-e u~''fo·~-d~ .clar:C>.:_ ;·o--f-r!!._ 

ce al ojo sensibl~ el espectáculo -exPansivo ·de ~·.~ mci'-y·i~.¡~n~o. q~~ -

procede de.su ·centro, presiona sobre .e1 contórno 

par las fuerzas del ambiente circund~nte ••• 11 22 
se ve frenadO -· 

Todo movimiento produce otro movimiento, o sea una fuerza opuesta 

llamada tensi6n dirigida. Por medio del manejo de las tensiones se 

da a las figuras la intención de velocidad o de lentitud~ dependi

endo en gr:an parte del tamaño- de las figuras, los elementos _grandes 

parecerán moverse más lerita~erite q~~-~os_p~q~eños. 

La orientación y la dirección ¿e las fig~~~s se .debe a l~ positi6n 

de la figura en el soporte gráiico y a las atracciones o' te!l~don~s 

recíprocas que se producen enfre .-!Os signos ·_~ue co~-~~~lllª~ i~._ ~o-mp~ 
sici6n y el límite del soporte. 

El hombre se vale para determinar orientación y dirección del sen

tido de la orientaci6n que posee e interpreta los datos percibidos 

instintivamente, este sentido tiene tres direciones básicas¡ arri

ba-abajo, derecha-izquierda y delante-atrás¡ la vertical(plano veL 

tical dtt 1 la nariz) 1 la horizontal (plano horizontal de los ojos), 

y la linea de profundidad (que va de la frente a la espalda). 

Germani-Fabris, cuando mencionan el lenguaje del movimiento propor

cionan una importante lista del significado y posibilidades de al

gunos de los tipos de movimientos más importantes: 

''lo. El movimiento en sentido horizontal resulta tranquilo y regu

la~; indica estabilidad. 

2o. El movimiento en sentido vertical expresa la esencia del equi

librio, por lo cual, expresa el movimiento máximo y el imp~lso 

máximo, significa orden, aspiraci6n, fe. 

22 Germani-Fabris, Op.cit. P. 140 
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3o. El movimiento que sigue una linea oblicua expre~a ~inamismo, 

tensi6n eSfuerzo, pero tambibn desorden y violencia:" 

4o. Un movimiento ª'pequeños impulsos, que repita e_í .. "·aY~n~e-:p·r~n:-
cipal puede considerarse forzado, pero contribu}'e.,- "al miSJilO .. -

tiempo a hacerlo más atractivo por la variedad que introdúc~. 

la repetici6n ritmica. 

So. El movimiento curvilíneo produce una sensación de vigor, de -

dominio enbrgico, de grandeza y de nobleza. 

60. El movimiento ondulado y el movimiento ondulado-quebrado _sugie: 

ren la idea de gracia y de vivacidad, de calma en tensi6n.cin

estable, activa; las olas del mar ••• 

7o. EL movimiento ondulado sinuoso es voluptuoso, lleno de ardor; 

sugiere un sentido de continuidad, una idea de plenitud y de 

totalidad. 

So. EL movimiento quebrado regular, con su bajar y subir decididos, 

expresa un impulso entre dos direcciones opuestas, por lo cual 

sugiere constancia e inmovil:idad al mismo tiempo. 

9o. El movimiento quebrado irregular es más dinámico, por que se 

basa en un ritmo libre. 

lOo. El movimiento sinuoso-en forma de s-, es más tranquilo, mesu

rado y estático, por la repetici6n de sus fuerzas-ritmo rígi

do-. Este mismo movimiento, variado y liberado-ritmo libre-, 

se emplea en el arte clásica como decoraci6n. 

llo. Un movimiento en formas variadas es más delicado y gracioso 

si es uniforme, si es irregular. se tornará impresionante y 

desbordante.'' 23 

23 Cermani-Fabris, Op.cit. P.150 
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Estructura 

Seguramente alguien se habrA preguntado· a que obedece que en gran 

parte de los disefios se pueda perci~fr·ci~rtri grado de ordenamien

to en una composic6n, ello se de~-e .:a-· que la_'ubicaci6n de los ele

mentos que conforman un disefio se· e~c~~~i~a~-·'c6~tenidos sobre una 

estructura o enrejado, es por e·1.iO .·.Qu-~· ··~Í · b°i"~n _-i"a estructura no 

. ;·· . ..-'. ... 

Wucius Wong, define a la estructura _como;. "La·: e·~i:~:ú~1~u;~~-·~:_.·-P._b"i·.:re:... 
gla gcnral, impone un orden y predeter~iñ~ -1~-~-- -~:~i~~io~~s· .in-terbas:

de las formas de un disefio. Podemos haber cr-C8di:>_.o::u~~::d_i~·~f{c).:·~j_~~.-~h-~-
·'- . ' .... _;· -

her pensado conscientemente en la estructura, pero· fa estruC:.tur·a -

está siempre presente cuando hay una organizaci6n. 11
·
24 Al-utili

zar este sistema de ordenamiento se dota al diseño de un agradable 

orden armónico. 

La estructura o enrejado se compone de estructuras rígidas que ha

brán de guiar la ubicación total de todos los elementos constituti 

vos del diseño. El espacio resulta dividido en cierta cantidad de 

divisiones iguales, por lo que las formas organizadas presentan una 

fuerte sensación de regularidad. Los elementos deben estar clarame~ 

te justificados dentro de la estructura, evitando que los elementos 

subdividan la estructura en espacios distintos a los establecidos. 

La estructura que se utiliz6 en los rlis~ños de lo~ carteles para 

teatro del presente proyecto es un enrejado básico, denominado es

tructura de repetición, este es utilizado con frecuencia y se com

pone de lineas horizontales y verticales paralelamente espaciadas~ 

que se ~ruzan entre sí, de ellas resulta cierta cantidad de subdi

visiones cuadradas iguales. 

También se utilizan otros tipos de estructura de repetición que PªL 
ten del enrejado básico con ciertas variaciones, las más importantes 

24 hUcius Wong, OP.cit. P.27 
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Cuando existe cambio de proporci6n de los espacios o m6dulos -

~el.en~ej~~~ r~sultando rectAngulos verticales u horizontales • 

••• 
- Cuando las líneos horizontales y verticales que conforman el en

rejado cambian de dirección a ciertos grados, creando enrejados 

de rombos. 

- Cuando cada fila de subdivisiones estructurales se desliza en Una 

u otra direción, regular o irregularmente. 

- Cuando.las divisiones estructurales de una estructura de repeti

ción se subdividen nuevamente en formas más pequeñas o complejas, 

estas subdivisiones deben repetirse regularmente. 
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- Cuando de' la incli;aci6n d¡; la dirección de las lineas estructu

ral~s verti6al¿s ~~·i ¡ire~ciones, manteniendo la misma direccibn 

d~ las lineas estructurales horizontales, se obtiene un enrejado 

triangular. 

- Cuando a partir del enrejado anterior (enrejado triangular),se 

combinan seis unidades o módulos adyacentes para obtener un enre

jado hexagonal. 

Sobre el sistema de ordenaci6n de la estructura o enrejado de re

peticibn se puede realizar cualquier diseño, aunque para la reali 

zaci6n de diseño editorial, de folletería, revistas y periódicos, 

y en ciertos casos carteles, existe un sistema de ordenamiento de 

los espacios bidimensionales que permite encontrar una soluci6n r! 

pida y segura en el ordenamiento, este es el sistema de reticulas. 

Por medio de la retícula la super(icic birlimensional se subdivide 

en campos o espacios, en esta división a manera de enrejado se pu

eden ordenar sistemáticamente los textos, fotografias 9 gráficas; 

determinando el tamaño de los elementos según su importancia. 

Los campos se separan uno de otro por un espacio intermedio para -

que las imágenes y texto no se toquen y para que se puedan col~car 

leyendas bajo las (otografias o gráficas, los campos pueden o no -

tener las mismas dimensiones, aunque generalmente las mantienen. 
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También es com6n utilizar· dos reticul~s diferentes sobre un mismo 

diseño con el fiil·,:de eniiquecer ~a c0mposici6n. Las dimensiones de 

ancho y alto de los camp'os se determinan por medidas tipográficas 

comd el cuadratín. 

El número de divisiones en una reticula es ilimitado y dependerá

siempre de su funci6n y del criterio del diseñador, de la misma -

manera se determina el tamaño de los blancos de la cabeza, pie, l~ 

mo y corte (margenes), pero siempre se debe buscar una relacibn -

armbnica entre los blancos y la mancha (superficie impresa). 

Los titulas, subtítulos, imágenes y texto dispuestos con claridad 

y 16gica se leen con más rapidez, con menor esfuerzo, el mensaje

se entiende mejor, se graba en la memoria con más facilidad y de

una manera agradable. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE CÁRTELÉS PARA TEATRO 

Proyecto-

Diseño y elaboraci6n de.tres cart~les para teatro. Para que la re~ 

lizaci6n de los carteles tuviera una _utilidad real, fue necesario 

acudir a uno de los centros culturales que presenta varios espect! 

culos teatrales y musicales a la vez, este es ''El hijo del Cuervo 11 

ubicado en la plaza del centro de Coyoacán. Este lugar es un esca

parate para las nuevas expresiones artisticas teatrales, dando -

oportunidad a los nuevos creativos del teatro. La elecci6n del lu

gar para el que se realizaron los carteles, fue por la necesidad

de dar a conocer y promocionar los espectáculos que ahi se prese~ 

tan, así como los actores que participan en la puesta, director y 

horarios del teatro. 

Para ''El hijo del Cuervo'', el cartel ha sido el principal medio -

para anunciarse, aunque con algunas deficiencias, la mayoria de -

las veces los carteles que anuncian los espectáculos son demasia

do pequeños, por lo que son dificilmente percibidos a cierta dis

tancia, y en otros casos resultan poco atractivos. Otro de los -

grandes inconvenientes que ha representado este medio para 11 El -

hijo del Cuervo", ha sido la utilizaci6n de una y en pocas ocasig_ 

nes dos tintas en la impresi6n de sus cartele5 inconveniente que 

puede ser resuelto sacando el mayor provecho a fils posibilidades -

que ofrece el uso de una y dos tintas, logrando también un diseño 

atractivo que pueda representar de manera sencilla al espectáculo 

que anuncia. 

Junto con la persona encargada de promoción du ''El hijo del Ct1~rvo 11 

y su impresor, se determinó el nuevo formato de los carteles que -

anunciarían a tres obras de este lugar, tratando de que la hoja de 
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papel se pudiera aprovechar al 

rios. --_._:-, 

.Los· ·t r-es ca'r t~:~es 'del ·pro y ~c·t:~·~·-~~--~Y~:_:. :~~-:'.;·~·a.n~e'áCiqá tü viei;&n - c.O:mo 

fin hac~r .·una inv.itaci6~ -~:ará-.Qu~-:~·e{ -~-6biiéct:.:a.~1~~:a-.'~--,,es'tos ---~~p-e_c
táculos, ,sin embargo el mens~-je- ·:ri-~';·-~·~tá·· J.i{r·i-~~do"·á tcidos ·ias vian

dantes,_ ya Que habrá transeún_tés (¡ue.'-~-o gus·t_~~ del teatro. •'El hi

jo· del· Cuervo. 11
1 ha mnrcádo como Zonas- adecuadas para ubicar sus 

carteles las calles del centro de Coyoacán, pero se cree perti

nente que las zonas pueden ampliarse a los sitios por los que 

transitan multitudes(seguramente entre estas habrá gente con gus

to por el teatro), y sitios por los que transite gente con posi

bilidades p3ra pagar una localidad. Aún asi es posible ubicarlos 

por todos lados , ya que como se mencion6 anteriormente , la in -
formaci6n de un cartel puede ser mala para algunos , pero la más 

id6nea par~ otros, y recuerdese que lo que se anuncia en este ca

so es cultura. 

Algunos manuales de técnicas que indican de que manera se deben 

de realizar carteles , fueron tomados como referencia para pre -

sentar la metodología que se sigui6 para la realizaci6n de los 

carteles, partiendo de las necesidades de '1El hijo del Cuervo 1
', 

para anunciarse, así como las posibilidades que ofrece México 

para la realizaci6n de trabajos como estos. 

Metodología, La~ obras que se debían anunciar fueron las sigui

entes; 11 flor del vicio'', 1'La mujer ideal'' y ''Tirano .~ravesti, 

traidor'1 • En los tres casos se cont6 con la ventaja d~ que las 

tres puestas se encontraban recientemente estrenadas por lo que 

pudieron ser vistas, existían de dos de las obras carteles que 

deblan ser superados. Se realizaron entrevistas con algunos de 

los creativos de las obras con el fin de lograr un trabajo de e

quipo, el cartel que anunciara cada obra no s61o sería la vi -

sión del diseñador sobre lo que se necesitaba representar, sino 

la bptica del equipo que conformarían los creativos de las o -

bras , las necesidades de promoci6n , el director y asesor de 
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esta tesis y el diseñador. 

~' .. : .':' . - ' : 
Para el desarrollo del proyecto es ,neEesa:r:io. t:~at·a·r, po·r.: se'par·Sdo 

cada uno de los casos , iniciB~do :·~·on'.,:,k·i ·.:·¿i~·n·c.·epto·.~:.-,de 'S.:1_:·o:b~a:/t lá'· 

conclusi6n de lo que se deb.eri~ re-~.~~~:~·n¿~:~ .. ·;:~_ff'.J:'].~*~¡~·~·~:~.n:;=_:·:1~·-\t-~c~ 
nica y materiales a utilizar, el ;di~~~~ t~'tai,;cí~j:,;~~-ii:'~i;~ la:e ; 
lecci6n de tintas. - ,_._. ";:·:,'.~~<<!~~::~: ~>~~ ., -· 

'":·::_;5·: ':·~_:_):' -

En cuanto al formato para la realizaci6n·d~ los· carteles se de

cidió utilizar el formato tradicional pa_ra cart-el- de muro;- rec -
tangular-vertical. El tamaño del-cartel se de'termin6:t~riiendo en 

cuenta que la impresión se harla en papel Couchi de lOOgr/m' o en 

papel Bond de 72gr/mz, ambos papeles se encuntran en dos medidas; 

70 X 95 y 57 X 87. Fue necesario un tamaño con el cual s6lo se tll 

vieran los desperdicios pertinentes para rebase, suaje y pinza , 

y del que se obtuviesen el mayor número de carteles por hoja. El 

papel de 70 X 95 resultó ser el ideal, de esta hoja se pudieron 

obtener cuatro carteles de J3 X 45.5 cm. en tamaño terminado. 

Gráf íc• del ~apel de 70 X 95 cm. que indica los espa
cios necesarios. 
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FLOR DEL VICIO. 
. . . 

Los- 8~ tOr.~~-:. d-~\.~st'á- _ o-qr ~\-~,o~:~:'::~.J 80'~--t ·~:~:ca ~-i, .i osé_·;i.-An toniO M-~-q1 les 

:a~::~cE!~!u¡.~~:~~~·:~f~r~:~~b:a:;:~::~:~~:·:¿~f::i~:t':a~·º~:n~~e:::. 
cad an
1 

:t:. · 'e
5

}.·.~l;~a~ 
5

·.uv\1.idi:a.• n.·~.:.·•.·.;:a~~.:.::t0r;a~iv90é·;:sip.}ug ! :ii ;: ~·~e; ~·f: ea.:n\t~·~a 8
5 

:i;_·ªª~,cs : ... :~Y.·t ~ ::i~ i: ~r a:~;::: 
. _ _ . de·:.--;:c;b~~-s·i'b~e~T .. _ "fr·u·StaC-io-nes. Es 

-~ti~_"·g~f'~~/3·~·~::~~--~~-~~.~~i-~'· 1a· ca·i/~-~~ -~-a de· :·1~-s·':_-hOmin-~
0

-s P-o;~- ·~~presar ~us 
~en tfliiie:n'·t-os·-~·má·S~~Pu r,rs / · ia ·~a1~dad _ f· ·ei--~·a b~nd:ona ,-~i-_:- que, ~--conduce_. 

' /~iil~~;M--~-'.~~-r~-::~def_~-n-e ,;_, 1 ~F·l-~r d_e~- _ vic ~-~ 11
, com_~~- un: ~,;~mi.ta·· d~ emociones: 

La·,-m6··51¿a::,,:. ik·, ambientación y. la iluminaci6·~--.eni~·tfian--'ia avid-ez-·'Y 

J.~: ___ 'tris·te_zá.;'en el personaje central, dándose también una búsqueda 

-Qu~--:~-"i~vO'qu~:. nueyas emociones. 

~sta __ ':ob~-k:· n~ se ubica en ningún momento especifico 1 va·. Y viene CO!!. 

-~·i_nu~~ente del presente al pasado y s6lo por algunos momentos se

··~biC:~- ~-~:~ ci~~tOs lugares geográficos, pero son únicamente marco P!!. 

~a~~xpr~sar la necesidad del hombre en todos los tiempos de expre

sa'r .. :su.:S0'ntir. 

--~afa- l~é·gar-- a ~a i-magen que representaría al espectáculo hubo un -

_proces~:~e _bocetaje que fue desde la imagen de una alcoh6lica has

ta la Prostituta. Una vez que se entrevist6 a los creativos de la 

_obi_~- se c.stableci6 que la imagen debería expresar la esencia del -

"'"-Co:ñ_C-ept-o, la avidez. Las siguientes gráticas mue.strc:J.n el proceso

antes mencionado, hasta llegar a la imagen que podria representar 

lo requerido de una sencilla manera. Cada uno de los siguientes b~ 

cetos de imagen incluyen también una propuesta del diseño del car

tel que contendria dicha imagen. 

Para la representación de las tres imágenes se opt6 por la ilustr~ 

ci6n debido a la versatilidad que ofrece, con ella se representa -

únicamente lo que el diseñador cree pertinente, teniendo la posibi 

lidad de eliminar los elementos que estorban o distraen. 
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La intención de esta idea fue 
representar de otro modo la so
ledad y el desahogo, el incon
veniente fue que la idea resul
tó parecida a la imagen de una 
alcohdlica o una cabaretera. 

Esta imagen representa la sole
dad y el abandona que sugiere 
el personaje, pero cae en la e
quivocada imagen de una prosti
tuta. 

~~··ld-6 db---
Flor dd VÍc.IO 
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Para definir graficamente al 
concepto también hubo que in
cluir a la sensualidad, esta 
imagen la contiene pero expresa 
una idea equivocada. 

Este boceto representa de mane
ra más fiel el concepto reque
rido, este es el momento en el 
que el personaje se encuentra 
en un profundo desahogo, pero 
resultó demasiado rígida la 
posición. 

,-, 
;_:.1 
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Se trató de de la sen retomar el to, trat sualidad en concepto 
diera elando de que l:s~e boce
tuta, pe aspecto de u imagen no 
la intenr':' ,la imagen ~" prosti-

c1on necesa=ia~rece de 

~sta posición h a refle . , ace ref naje x1on que ha erencia a 
anterto~ero tambiénc~ el·perso-
dos. es conceptos ae en los equivoca-
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La imagen ya había sido selec
cionada, pero se creyó que aún 
podía ser mas directa, por lo 
que se probaron distintos acer
cam~.entos de la imagen para e
liminar elementos. Este acer
camiento resultó impactante 
por la tensión que produce la 
posición. 

Se acordó que esta imagen repre
senta el concepto de una manera 
sencilla, debido a que denota la 
ansiedad del personaje por expre
sar su sentir, está cargada de 
sensualidad y representa a la mu
jer actual qua desea no seguir 
reprimiendo sus ideas y necesida
des. 
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Esta es la imagen que se decidió para representar el concepto, en 
ella se encontraron los elementos básicos que constituyen a la o
bra de una m~nera sencilla y directa. Una vez que quedó resuelta 
la imagen de cada uno de los carteles, se tomaron fotografías de 
una modelo que proporcionó las posiciones requeridas de una mane~ 
ra real. En el caso de 11 Flor del vicio" también se utilizó una 
imagen de revista que fue adaptada a las necesidades del concep
to. 
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Los efectos que se crean con la ilustraci6n son dificilmente obte

nidos por medio de la fotografía. A través de la ilustraci6n es p~ 

sible la combinaci6n o composici6n de los elementos necesarios con 

continuidad (sin causar saltos visuales), ya que con el fotomonta

je de imágenes dificilmente se igualan los tonos de los elementos 

de la composición. La ilustraci6n ofrece también la opci6n de poder 

corregir los defectos de la imagen o imágenes de las cuales se es

tá componiendo o tomando como modelo. 

Las ilustraciones de los tres carteles se decidieron en realismo, 

por la facilidad con la que podrían ser percibidas por los transe

úntes, pero con un mínimo de elementos para ser asimilados en un 

tiempo breve, tomando en cuenta también las posibilidades y el gu~ 

to personal del diseñador. La utilizaci6n de una abstracci6n en -

este caso dificulta la informaci6n inmediata que el público requi~ 

re, uno de los objetivos del proyecto es hacer una invitaci6n al 

público en general a que asistan al teatro y s6lo un grupo minori 

tario entendería el sentido de la abstracci6n. 

La técnica que se eligi6 para representar los conceptos fue el -

aer6grafo por sus múltiples posibilidades y gran realismo, Por lo 

tanto, al optar por el realismo en aer6grafo, es obvio que las -

ilustraciones serian representadas en medio tono. 

El diseño del cartel ''Flor del Vicio'', está construido sobre una -

estructura de cuadros de 5 X 5 mm. con una inclinaci6n de 11° con_ 

respecto al borde inferior. Cada uno de los elementos del diseño-

es justificable sobre esta estructura. La inclinación le resta ri 

gidez a la composición, la atcnci6n se centra en el motivo gráfico 

por el manejo de tensiones dirigidas hacia el centro, por medio de 

lineas de diferentes tamaños y grosores aplicadas simétricamente , 

la misma funci6n tiene el triángulo isósceles invertido que dirige 

la atenci6n del titulo a la imagen, por su color y porcentaje no i~ 

terfiere en la percepci6n del mensaje y le proporciona vida y din~ 

mismo. 

88 



La sombra qu~ se 'encuenti-'~ ti~s i~ á\lst~ac'í.6n se utiliza con e.l 
fin· de d~r,· a esta·:· .. v.'·oi'6'~~~:"':~:~·i:~·~:; los .:·pTa·~¿;-5-)d_'~· :_f~~~-dc{-.- ·{. ia.:_ ilústra-

.. . "~. ,, .. " 

ci6n. • ,(/~·~. e/}~ 
";f' 

La tipograf1a del titulo e.s F~iz' QU'¡\í'.~iit~ bold en altas, fue selef_ 
cionada por los rasgos cai-ac't·e~-i~'t-'~~t;'.S' .. :q~·e--.i-~ cons~ituyen como so

bria, elegante }' por la ést·~~-Ch·~--~-~~\~_-c-,i6n ~\ie :~uarda con el canee~ 
to de la obra. La tipografin .-•• :·al\:~~: ~s· percibida de manera más -

fácil que las bajas, además 'el i:itÜÍ'éi de las tres obras es corto -

por lo que es posible utili~~r.ti;~jrafia ornamental o de cabeza. 

Para los carteles de la~ tres ob~as Se decidió poner s6lo los datos 

pertinentes, c·on el ·fin de-·q·u:e la informaci6n fuera sencitla. y dire.s 

ta. 

El texto de datos (tipografia secundaria), que indica actores, di

rector , horarios y lugar, está realizado con tipografia Universe 

Bold de 20 pts., la sencillez de esta familia tipográfica permite

que el texto pueda ser leido fácilmente, ya que al ser varias li

neas de datos la tipografia ornamental muestra cierta dificultad -

en su lectura. 

La ubicaci6n de la tipografia del titulo y del texto logra un equi

librio arm6nico junto con los demás elementos. 

Se permitieron para la impresi6n de los carteles la utilizaci6n de 

d_os: ~~ntas, para lograr su máximo provecho se opt6 por el uso del 

· duotono en los tres casos, además de la posibilidad de poder mane

jar diferentes procentajes de las tintas en los elementos consti-

tutivos, con ello se logr6 gran variedad y el efecto de haber uti 

lizado más de dos tintas. 

El duotono es una representaci6n ~ráfica impresa que está consti

tuida por dos medios tonos, uno de ellos, el del color oscuro de-

89 



Estos bocetos muestran parte 
del proceso que se siguió para 
el diseño del cartel, una vez 
que quedó establecido cuál se
ría la imagen adecuada. 

' ) 
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be ser una· exposici6.n fiel del .o.Í'i&i.nal'í .que- i:eS·p-e·t.~-: tódas··l_as ca-

r ac ter is t icas · tona les ·del or i g iOal ~- :'este' d i'b-u j~:~\· <d·~_n tórn'e'·a·>a i -ori 

ginal con todos los p.orc~ntaj_es y t-~nO~·\·~~~¿,J:'?',;·é;~~·~t~Y:~~·'_e:.~:.~ Ei se

gundo medio tonó· deber ser en un:c .. _coió·r::·,-~1~'f'.O:; f..i_t·Ío~Ú.:.~ás.'·:.;·p·1·8.-nO p·o~i
ble 1 los PorC:entaj~s-·que cor1for .. ~~~ 'fi:·\~ai~-~ ~~"~~:~ll'ri~\'-~~T~·t·1·v~-mente 
parejos. ,.·,~·:,::.·::·:.;2:,:: <:.~f-~>- .~~{Ii~~j .. 3:;~/f -.::,~~,:}·_, -· 

Un buen duotono deb~ r~~fir~a~;f~·~·i,7~~~/ifiJ~.~~,~~;!frr~{n~l Y .. dar -

pigmen taci6n a _los tono,s. ·.~e~:p.~-~.~~-~.t~j~~~~-?:~·:~:~'·"~·-~.~·o\s·~ :;l~_g_~·~>.,uf: li-

zando para las exposici~;e,".,,t;i~9~1t:r~tr~·~~~}l~~;~f~:i,:~h~~nte. 
La pantallas p_ara ~ori_~-~.i:t~-~r úiúi·: S'el~c~ ... ~O~!\~~'':~olor:··.so~· .4::~-~~ -_incli 
naciones difeiente~; ·:~:._;-~~:;_ -· - !~ ~·:-::.-:. ':.~: :, .. \'-

~--: :.- . ~: ,:., . . c..:s . -·~""o:-;,·._ 

Negro 45° 

Azul 

Rojo 

Amarillo 

75° o 105° 

105' o 75° 

90° 

Se obtienen excelentes resultados utilizando para duotono una pa~ 

talla de 45° para el color oscuro y una de 75° o 105º para el co

lor claro, ya que al sobreponer estas pantallas es muy poco proba

ble que se presente textura de petatillo, caso que es muy probable 

si se utiliza una pantalla de 45' y una de 90°, restándole nitidez 
a la imagen. 

Si se utilizan para duotono dos exposiciones fieles al original 

(exactamente iguales), con pantallas de la misma inclinación, re

sultará que en la imagen los blancos permanecerán blancos sin nin 

guna pigmentación y en los porcentajes altos se dará la sobreposi

ci6n de puntos emplastándose. 

Los colores ideales para hacer un duotono son uno oscuro y uno el~ 

ro, tomando en cuenta que juntos sean armónicos. 
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Los duotonos en colores·_claros-iresu'it~n p.;;·¿.o con.t'rástaótes -y en 

algunos casos los ~·~la'~~és .:~·~ f.~-~de~, c,omo: cua·r1dc(_·se· tlt.·11i.,z .. Bn ama-
ri~ta y azul~ ·: .. :/:.:,o· . ._-·:' -·;.\:.;-··_-//-:: <>.:\;:·.· tf:· 

: : :: i ·:¡: ;.: '.';,, t,.,¡ ,;;,; :.•··;_ .•.... :.•_;:. :.·· .·:.•.,: .• ~.:.:_:,t_._' .. : .. : ... ~ •. p.:.i .• _'._j.:_~:_._:_. ___ ;:,•~.b.·.·.·_·.~-.·_;_.-~.-.-.·.·~.•.•.'..·.~-·-é········~-".•--~.•·.:_·•.'._ .. :_:,:p··-~-•·.:_:_ .. \ __ ·.<.~ :._._._• .. ~.~_-'..~ :_ .-~-.. : .... · norma1'en'-~~º{~ioI~~~·[-~;~~{ ·-• · "· ; e . . -· <~ · · · ::,;, · 

La· utili~áct6~·'.:~ci~t ~~~ún''.L:·~::otono:~j~\~~,i~~e~f~.:i-~~ri;:dad 
. :~::::b~:m:s~~itf ::·6:~:::•~:~-~:,~::r¡~~!-~~~t~!-:'.f!f~~f;li¿~~~-i~~~r .•.. 

dad de · .. m~~eJa'~:· --e~- l_os- --~!~-~~-~--~~~ . '~,~~e~¿~-~-~~~,~ tú)~eºn~~-ei--;:~---~f~fna~~:~.~i·f·e·-· 
ren.tes.: · porcen~~jes de los co-lOre~ e'1eg·f·d~s;·:/o :.:J.:~, ·~~:UíbiU'~-~ibd d~ -

. . - . . ' •.' ~~ 

porcentaj~s de ambos calores: " e ?".'. 't:F 

Ahora que ~e conoce ·qüe ::~~-:"~'.i~~.~~-~-t~~;.~/~·.; ~e·~ c'OntinÚa con _la elecci6n 

de tintas para el cartei<~ 1 Fl··:~~· él;á,.i'._V¡:~i~~: .. , .... ~-~- 'eli~ieron- el negro

como tono base y el morad~·.~;;:~-~~~~{~1:~i~:~i"":.para_ a Poyar el significa

do del concepto. ·El- cC»i~~-.. ·~,~:t·~·~·~:·:·~}~--d:iC--ion~lmente posee un signi

ficado asociado con ei m'iStit°f.Síñ'Ci,· .·i'.;: ~s·P-iritual, lo religioso, la 
reflexi6n y el cues.tion8.~i~·~·é~-~·~-;~ 

LA MUJER IDEAL 

La autora de esta obra es Hortensia Moreno y presenta el acontecer 

de una mujer que ha terminado una relaci6n de casi tres años. La 

noche en que planea hacer una cena para darse otra oportunidad y 

tratar de establecer una nueva relaci6n 1 vuelve el hombre que la -

hobia abandonado meses antes. Este encuentro la lleva a actuar de 

manera impulsiva, la discusi6n que se suscita muestra a una mujer 

en su naturaleza misma, una mujer que se cuestiona, duda y sufre. 
11 La Mujer Ideal'', explora la posibilidad del reencuentro, del con 

flicto y del dilema. Si el amor ya no es más queun montón de con~ 

tumbres en contraste con la soledad a la que se puede enfrentar -

una mujer sin pareja al llegar a los treinta años, y las frustrati.2_ 
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nes por no haber realizado lo que se t~~ia ccim~ pro~ecto de vida. 

Esta obra se ubica en M~xico actua~ y en cualquier ciudad que 

ofrezca posibilidadades de desarrollo para la mujer. 

La imagen del cartel ''Le Mujer Ideal'', fue seleccionada despuhs de 

haber reunido diversas imágenes que se aproximaran al concepto. 

Las .siguientes gréficas muestran el proceso de bocetaje para la 

elecci6n de la imagen apropiada. 
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<~ 

Por medio de un desnudo existió 
la posibilidad de representar 
al espectáculo, pero este des
nudo resu1t6 muy común. 

En este boceto 3E puede obser
var el acercamiento de un ojo 
y parte de la nariz de una mu
jer, la expresión muestra tris
teza y duda. Se obtuvo de esta 
composición una contradicción 
entre la imagen y el título. 

) 
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Aquí se muestra una idea dife
rente a las anteriores, la po
sición contiene sensualidad, 
pero el concepto resulta incom
pleto. 

En este boceto se encuentra una 
mujer en reflexión, .sin decir 
mucho sobre el espectáculo~ 
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Se retomó en este boceto la 
idea de utilizar un desnudo, 
el siguiente paso sería probar 
diferentes posiciones de dLsnu
dos hasta encontrar el más idó
neo. 

Del mismo modo que en el caso 
anterior , se utiliza la sen
sualidad para representar a la 
obra, la ropa que porta la mu
jer la porta la protagonista 
en varias escenas de la obra. 

~· 
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Se eliminaron elementos por me
dio del acercamiento para que 
la imagen resultara más direc
ta. 

Se creyó conveniente utilizar 
esta posición por la calma que 
sugiere, además de que repre
senta a una mujer en reflexión. 
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En esta imagen se puede observar la solución al concepto a ilus
trar. La posición curva sugiere movimiento envolvente. La expre
sión del rostro presenta a una mujer en la tranquilidad de la re
flexión. El desnudo es con el fin de mostrar a una mujer en su , 
naturaleza misma. La actitud de las manos representa desproteccion. 
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El diseño del cartel "La Mujer Ideal", sigtie el ·c.riterfo d~ la 
sencillez. Todos los elementos que lo constituyen se encuentrari 

contenidos en una estructura de cuadros de SXS. mm., la~ilu~tra~ 

ci6n está levemente desfasada a la izquierda para ~ue ~l ~~seri~ 
no resulte totalmente simétrico. La sombra de·la ilustraci6n 

produce la sensaci6n de volumen· entre el plana de ·la' :_ilu-~_~tra·..:.-~. 
cibn y el fondo, también le proporciona a la ilustraci6~: .. _cier.i:.a 

ligereza y aporta variedad al disefio. El fondo está ~o~~~t~ui~o 
por lineas horizontales justificables al c~erp~ de f¡~tij~gr~j~ 
fla del titulo como apoyo gr4fico. 

La tipografla del titulo pertenece a la familia Perpetua Bold, 
esta va de acuerdo con el concepto ~e la-obr~ ~las patines pro

porcionan sobriedad y elegancia. La pleca q~~ se enc~entra detrás 

de la tipografía funge como acento al titulo y se ubica en una 

zona donde no estorba a la buena percepción de los rasgos cons

titutivos de cada carácter , el tono en el que se encuentra es

tA determinado de tal manera que no ~isminuya la legibilidad d~l 

titulo. 

La tipografia que indica créditos , horarios y lugar está reali

zada en familia Universe Medium de 20 pts. en altas y en tres li

neas centradas. 

Las tintas para este cartel son el negro como tono base y el rojo 

en tres distinos porcentajes. Este color fue elegido en función 

Oel diseño, con el se exalta de manera sutil la sensualidad y la 

pasibn , El impacto que pudiera causar el color a la visi6n se 

ve equilibrado con la pasividad que sugiere el diseño total del 

cartel. 
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Estos bocetos muestran parte 
del proceso que se siguió para 
el diseño del cartel, una vez 
que quedó establecido cúal se
ría la imagen adecuada. 
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TIRANO,TRAVESTI ,TRAIDOR 

José Carlos Navarro actúa y dirige este espectáculo y está compues

to por una serie de fragmentos de obras en las que el autor ha par

ticipadof adaptándolas de tal manera, que permitan al público cono

cer que hay en la mente del autor. Algunas otras caracterizaciones 

son creadas por el autor, conformando personajes agresivos y direc

tos que provocan en el público una reacci6n y que muy pocos actores 

se atreverían a representar. 

El trabajo esc6nico de José Carlos Navarro conduce a una transform~ 

ci6n que mantiene sus caracteristicas de identidad. Dicho espectá
culo está dedicado a todos aquellos que han especulado sobre la ac

tividad y actitudes del autor. 

Este espectáculo como se mencionó antes, presenta personajes repre

sentados anteriormente por el actor, por lo que presenta distintas 

épocas y lugares, por ejemplo representa a Isabel de Inglaterra 

a un médico que da consejos sobre el cuidado de un recien nacido, 

aunque por las adaptaciones podria ubicarse bién en la actualidad -

ya que no recurre a épocas si no a actitudes. 

La obra ''Tirano, Travestí, Traidor'', no puede ser considerada en -

ningón momento como un espect6culo travestista, por lo que el con

cepto de la imagen no debería representar la cruda idea de un hom

bre caracterizado de mujer. Se plantearon m61tiples ideas sobre lo 

que se podía representar, como el rostro de un hombre con pregnan

cia, rostros veldos, el contorno del cuerpo de una mujer, juego de 

máscaras para representar a los distintos personajes, la representA 

ci6n de dos ideas diíercntes en un~ sola imagen por medio de un -
cuadriculado. Se estableci6 que la representaci6n deberla ser di

recta. causar impacto y hacer que reflexione el transeúnte por al

gunos instantes. Por ello el proceso de dirigi6 a representar las

piernas de una persona, una de ellas caracterizada de hombre y la 
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otra de mujer. Se realiz6 un breve estudio sobre algunas posiciones 

de piernas que pudieran representar al concepto de una maner• agra

dable, sencilla y con el impacto necesario. Las siguientes gr&ficas 

muestran el proceso de bocetaje que se sigui6 para encontrar la im~ 
gen id6nea. 
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TíRANO 
lRA\JESTI 

TRAIDOR 

Este boceto muestra una idea 
similar al boceto anterior, a 
través de la mezcla de perfi
les se pretendió representar a 
los diferentes personajes que 
repr~senta el actor. 

Por medio de las máscaras exis
tió la posibilidad de represen
tar a los distintos personajes 
que representa el actor, tradi
cionalmente las máscaLas han 
sido símbolo del teatro, pero 
estas no denotan especifícamen
te al espectáculo. 

llRANO 
\ RA\/EST I 
IRA100 
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TIRANO 
TIAVESTI 
Tl!.AI DOR 

En este boceto se utiliza una 
idea parecida a la anterior, 
la posici6n resulta mas dinámi
ca .La ropa que porta la mujer 
es la misma que utiliza el ac
tor en la Última caracteriza
ción del espectá~ulo. Aún as! 
no se logra transmitir el con
cepto de la obra. 

Esta idea representa a una mu~ 
jer con el ro3tro oculto, esto 
para no incluir en la imágen a 
un hombre caracterizado de 
mujer, ya que el espectáculo no 
es travestista. El significado 
de esta imágen no logra cumplir 
con los requisitos requeridos. 
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Se investigaron y probaron va
rias posiciones para utilizar 
la que pareciera más real y di
recta. En esta imágen la posi
ción de las piernas es mas di
námica que en el caso anterior, 
aunque aún carece de intención. 

Se decidió que por medio de la 
representacion de piernas se
ría factible expresar una idea 
Dás real de lo que es la obra. 
Las piernas están caracteriza
das una de hombre con pantalón 
y la otra de mujer con un zapa
to alto. 

107 



En esta posición se logra mos
trar el concepto requerido de 
una manera sencilla , en esta 
imaqen no se presenta ambigüe
dad y las caracterizaciones re
sultan interesantes, la posi
ción de descanso de las pierna~ 
denota que el espectáculo es 
ligero. 

Esta posición denota de buena 
manera el carácter de la obra, 
presenta movimiento y agilidad, 
pero también puede representar 
a una mujer junto a un hombre 
ambos levantando una pierna. 
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En la imagen se puede observar la posición real de unas piernas en 
esta actitud, esto una vez que se han estudiado sus condiciones re
ales, así como las arrugas que se producen en el pantalón y las lu
ces y sombras que se presentan en la pierna descubierta. 
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El fondo de la ilustraci6n en este caso y en el anter~or es un degra

dado para no restar importancia a la figura. 

El disefio del cartel ''Tirano, ·Travesti,Traidoi11
1 tie~e como sopor

te una estructura de cuadros de 5 X .5 mm.,· ·1a.' ilus_tra.c.i6'1 se encue.Q. 

tra desfasada a la derecha para dar lugar .. al: ~it1:1'10,-y juntos armo

nizar en equilibrio. El fondo es una red-;·,de···J)imtOS que se encuentra 

dirigida diagonalmene a 45º, de diri8-irs~-·:,'~ ·m~y·a('··p- ~énor. inclina

ción causaría un fuerte efecto de ·ine~tab,ii.tia-d y _8,r~n tensión. La 

ubicaci6n de la red dirige y centra la at~nci6n,en la ilustr~ci6n 
y en el titulo, aportando al disefio varie.da·~ . .- Et° ti.tu lo está cons

tituido por tipografla Optima Black en altas; l~ composici6n ¿ipo

gráfica utiliza la misma letra inicial para las tres palabras que 

conforman el titulo. La sombra del rectángulo en el que se ubica -

el titulo es para crear la sensaci6n de volumen entre el titulo y 

el fondo, además de que lo hace visualmente más agradable. La in

clinaci6n del rectángulo en el que se encuentra el titulo respecto 

al borde inferior del cartel es de 18°. La pleca que se encuentra

detrás del titulo refuerza la intención de movimiento en el titulo 

y está en un porcentaje tal que no interfiere a la legibilidad de

este; elementos como este proporcionan al cartel gran variedad y -

le restan rigidez. 

EL texto de datos de la obra es breve y se encuentra justificado a 

la izquierda en tipo Universe Bold en altas de 24 pts., fortaleci

endo con esta ubicación a la intención de dirección. 

Las tintas seleccionadas para este cartel son el negro como tono -

base y el azul selecci6n (cyan), en tres porcentajes. El azul se -

encuentra relacionado con el cielo, espacio profundo, higiene, etc. 

Este color fue elegido parR este cartel con el fin de exaltar el -

carácter festivo de la obra, reforzado la idea de espectáculo lige

ro y divertido. 
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TIRANO 
==TRAVESTI 
TRAIDOR 

Estos bocetos muestran parte 
del proceso que se siguió para 
el diseño del cartel, una vez 
que quedó establecido cuál se
ría la imagen adecuada. 
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COXCLUSIONES 

El diseñador debe guiarse por su.·_ ·sens_ibilidad y la experimentación 

para la realización de un Ca.rteL·de -~~a~r.o, .ñ~ se pret·eriderr esta

blecer reglas precisas e ·1nv¡olabies··~~-~~~pto a la .manera de rea

lizar y ubicar los diferentes elementos constitutivos del cartel, 

mismas que_verian limitada la creatividad del diseñador. La meted~ 

logia anteriormente propuesta no sugiere ser seguida pasea.paso -

hasta llegar a la solucibn, ya que no existe una receta para la -

creaci6n de carteles que resulte siempre efectiva, existen diseñ~ 

doJes_que trabajan formato, imagen y texto a la vez en un cartel. 

Lo que propone tal metodologin, separando cada elemento, es que el 

diseñador esté Consciente de la función real de cada elemento que 

constituye al cartel. 

Por medio del conocimiento de la importancia social y funci6n real 

del cartel, de los movimientos artísticos que lo han influenciadoY 

de los elementos básicos del lenguaje visual, el diseñador puede -

realizar carteles que cumplan efectivamente con sus necesidades. 

La realizaci6n de los carteles 11 Flor del Vicio'', ''La Mujer Ideal'' 

y 11 Tirano, :I'ravesti, Traidor", son s6lo un ejemplo de las muchas -

soluciones de como se pueden resolver carteles para teatro atrac

tivos y funcionales, partiendo de consideraciones como el presupue~ 

to para su realizacibn (determinando asi su formato, papel en el -

que serán impresos , cantidad de tintas utilizables y tamaño. 

El uso de cartel para anunciar obras de teatro, a pesar de consi

derarse un gasto extra, da a conocer el espectáculo, actores y di

rector, lugar y horario por las 24 hrs. del dia por tiempo indefi

nido y por un sólo costo. 

Se ha hablado en muchas ocasiones sobre la funcionalidad del car

tel, esta investigaci6n es otra oportunidad para enterarse de que 
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el cartel aún se .enc.Úentra -vi.ge_nte, esto a pesar de la aparici6n 

de c-o~plejo~-:·medi.Os···-inf~·rma·ii.vo~ ... - Es importante saber que además -

de info·rmar ,IÍ--~-_-{ra-~'-~·~n·~fi:doh1~-~8;:;consolid.arse como uno de los más -

.'iritpor tan t·es ;:~].-~·m'~-i{ t.·~2~·:_ .. d'~.¿\~:~:¿·~-{~:;;·~ .·: . 

~It~~lf 1!i1!íl¡I;~~~;;;;;~;:;;::;;;;;:;:;;'.:;;;:~;~ 
do. ,,-Es·t·~s: carte·l·e·S ~res~l.taron más suge-rentes que un simple anuncio 

:de ·pe:ii6d~c·_~-~~ si;·se cu~nta. __ c~n la imposibilidad para anunciarse en 

T.V.-, ya ·que la·mayoria de la gente consulta los peri6dicos para -

asistir a algún espectáculo y. en pocas ocasiones comprará una re

vista especializada en espectáculos, el cartel resulta ser un medio 

apropiado para anunciarse al no significar ningún gasto extra para 

quien lo percibe. 
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