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INTRODUCCION 

A medida que pasan los años, 
el avance-tecnol6gico y cient!fico 
crece, se hace cada vez mas impre
sionante, al grado tal que repercu 
te modificando, la forma de vida -
del ser humano y de éste, entre s! 
y con su medio ambiente, ya sea f~ 
miliar, laboral, social o ecol6gi-
co. 

En este contexto de interrela 
ci6n dinc1rnica juega un papel muy -
importante el proceso de la comuni 
caci6n. El progreso tecnológico, 
por estar supeditado a un marco de 
referencia pol!tica y económica, 
requiere ser consecuente con su 
entorno y subordinarse a él; las 
relaciones humanas, comerciales e 
industriales se desarrollan verti
ginosamente dentro de un pa!s y de 
éste con otros. · 

Cada vez, es mc1s obligado y 
necesario establecer la comunica-
ci6n 6ptima para alcanzar el prop~ 
sito de comunicar algo, que puede 
ser con fines económicos, pol!ti-
cos, culturales, cient!ficos, ar-
t!sticos y sociales. 

En el proceso de la comunica
ción intervienen tres elementos 
fundamentales: el emisor, el mensa 
je y el perceptor¡ dependiendo de-

las caracter!sticas de cada uno de 
ellos, la comunicaci6n podra darse 
conforme a las necesidades propias 
de un medio ambiente cultural espe 
c!fico. -

Surge entonces de manera evi
dente la importancia de establecer 
una comunicación funcional, la que 
puede ser verbal, escrita y visual 
verbal por ser oral, escrita por 
ser impresa y visual por ser grafi 
ca y conjugandolas todas, se logra 
una sinergia. 

Los medios masivos de comuni-·
caci6n como la televisión, la ra-
dio y la prensa tienen un profundo 
alcance, penetrando hasta los luga '1 

res.mc1s recónditos de la sociedad
y su conciencia; sin embargo otro 
medio colectivo de comunicación co 
mo el cartel adn no teniendo gran
alcance como los medios menciona-
dos, no deja de ser importante pa
ra la comunicaci6n, pues contribu
ye a la difusión de mensajes visua 
les y actua como intermediario en= 
tre la empresa o inst'ituci6n y el 
pt1blicc. 

Consecuentemente con lo antes 
expresado, en esta tesis se preten 
de demostrar que la comunicación -
puede ser mas funcional, en la me-



dida en que se utilice la comunica 
ci6n gr~fica; a su vez manifestar
que esta disciplina es a la fecha 
aplicada, de manera d~ficiente, 
debido a que no ha sido totalmente 
integrada en sus aspectos estructu 
rales y funcionales, lo que ha pr~ 
piciado una disfuncional comunica
ción. 

En el estudio que presentamos 
procuramos seguir una secuencia 16 
gica en el planteamiento del pro-= 
blema y los razonamientos teóricos 
que nos llevaron a las conclusio-
nes finales. Por ello se plantean 
en primer lugar los objetivos o 
propósitos que deseamos obtener y 
enseguida la forma de lograrlos, a 
través de una serie de procedimien 
tos que involucran la forma de de= 
finir e integrar la comunicación 
estructural con la funcional, as! 
como el an~lisis ejemplificado gra 
f icamente por medio de una serie -
de cuatro carteles, y de esta mane 
ra concluir con nuestra tesis. -

En el primer capitulo vemos 
la comunicación estructural, par-
tiendo de su definición, abordando 
aspectos generales de diseño gr~fi 
co y semiol6gia. 

En el cap!tuio dos estudiamos 
a la comunicación funcional, tocan 
do aspectos b~sicos del proceso de 

la comunicación. 
En el tercer capitulo integra 

mos a la comunicación funcional y
estructural, retomando el esquema 
del proceso comunicativo, para pro 
poner otro en el cual se aprecia 
dicha integración. 

En el cuarto capitulo analiza 
mos algunos aspectos del cartel, -
realizando un esbozo general de 
sus antecedentes, as!, como de sus 
características de tamaño, conteni 
do y ubicación. -

Concluimos con el capitulo 
quinto, aplicando en el diseño de 
una serie de cuatro carteles, los 
conceptos y experiencias adquiri-
dos en el desarrollo de esta tesis 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El prop6sito fundamental de 
este trabajo es el de proponer nue 
vas posibilidades para lograr que
los mensajes gráficos realmente 
lleguen a la poblaci6n a la que 
son dirigidos y se establezca una 
comunicación. 

Este planteamiento concuerda 
con lo enunciado por el diseñador 
Ray Murrayl, quien señala la obli
gación que tenemos corno diseñado-
res y artistas para desarrollar 
nuestra tarea, que consiste en 
crear y comunicar un mensaje, o en 
proyectar una imagen de tal modo 
que estratos predeterminados de la 
poblaci6n reaccionen a·unos objeti 
vos planteados. -

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fundamentar la integraci6n de 
la cornunicaci6n en aspectos funcio 
nales y estructurales como factor
indispensable en el diseño gráfico 
para propiciar su empleo. 

Analizar el proceso de desa-
rrollo hist6rico del cartel dentro 

l. Ray Murray., Manual de Técnicas, p.31 

del contexto de la comunicación so 
cial. 

Ejemplificar gráficamente los 
fundamentos teórico - pré'!'cticos ad
quiridos en el desarrollo de la 
presente tesis. 

" .. ·'· ' .. , ,; ~ 



I. COMUNICACION ESTRUCTURAL 

Al investigar las def inicio-
nes que sobre comunicaci6n se han 
dado, se tom6 lo que coincidi6 en
tre ellas, y a partir de un análi
sis se concluy6 que comunicaci6n 
es: un proceso social mediante el 
cual se relacionan directa o indi
rectamente dos o m~s personas, va
li~ndose de un c6digo coman para 
generar necesariamente un interca~ 
bio de experiencias. Tomando en 
cuenta esta idea y considerando 
que una estructura 2 es una unidad 
en la cual las partes que la compo 
nen se realcionan entre s!; deci-= 
mos entonces que comunicacidn es-
tructural es la interrelacidn en-
tre los fundamentos de diseño y el 
perceptor para lograr un cambio de 

2. Gyorgy Kepes, La estructura en el arte 
y en la ciencia. p.II 

3. Para mayor información consultar la 
obra de Hans, M. Wingler, Los documen
tos de la Banhaus. 

4. Los seis primeros autores contribuyen 
al desarrollo de la enseñanza de la 
Bauhans; Hans, M., Wingler. ob.cit. y 
los tres últimos son continuación de 
esta escuela. 

actitud consciente en este ~ltimo. 
Es evidente que los fundamen

tos de diseño, espacio, forma y co 
lor, son los componentes gráficos
de cualquier imagen. Y estos a su 
vez integran el mensaje visual,sin 
dejar de considerar importantes 
otros, como el punto, la l!nea y 
el plano contenidos en los tres an 
teriores. Por ejemplo: para que. -
exista una l!nea debe existir el 
espacio (fig.l). El estudio de es 
tos elementos se remiten a la 
Bauhaus3 de un Mies Van der Rohe, 
Nina Kandinsky, Moholy-Nagy, Joost 
Schmidt y Fritz Hess; y reciente-
mente de Rudolf Arnheirn, Bruno Mu
nari y Donis A.Dondis4. Esta 
escuela fu~ un centro docente que 
integró todas las disciplinas 
práctico-cient!ficas de la crea--
cidn art!stica5, se caracteriz6 
por una tendencia teórico-práctica 
A partir de esta corriente se con
tinuan realizando investigaciones 
sobre el espacio, ·el punto, la lt
nea, el plano, el color, las for-
mas básicas, (triángulo, cuadrado 
y c!rculo) , composicidn de equili-

5. Han~ M., Wingler, op.cit., pp.42, 43 



brio y armon!a6 (fig.2). 

1.1. 

Espacio 

Consideraciones Generales 
del Espacio, La Forma y el 
Color 

Para nuestros propósitos he-
mos considerado el espacio bajo 
dos aspectos, espacio f!sico: área 
o superficie del medio ambiente 
(fig.3); y espacio pictórico o gr~ 
fico: superficie de un material -
determinado (papel, madera, metal, 
tela), en el cual se distribuyen 
los elementos visuales. Sobre es
te altimo, la idea de un diseño 
gráfico se materializa en el mome~ 
to, sefiala Bruno Munari~ en que se 

6. De las obras abocadas al estudio de és 
tos, citamos ~lgunas de ellas: Sintá-
xis de la imagen, Donis A. Dondis; Di
seño y comunicación visual, Bruno M~a 
ri; Arte y Percepci6n visual, Rudolf -
Arnheim; Punto y lÍnea sobre el plano, 
Nina Kandinsky; signos, simbolos, mar
cas y señales, Adrian Frutiger. 

7. Bruno Munari, op.cit., p.39 
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sensibiliza una superficie al tra
zar sobre ~sta, con gis, carbonci
llo, lápiz, madera, metal (fig.4). 
Pero no s6lo el espacio es el re-
f lejo de ese trazo o forma, sino 
que fundamentalmente por medio de 
una estructura de redes, proporcio 
nes, tensiones se logra un ordena= 
miento visual y ademas, se estable 
cen relaciones precisas entre los
elementos que se emplean (fig.Sa, 
Sb). 

Rudolf Arnheim 8 considera que 
la forma y su ubicación es la mani 
festaci6n misma del espacio, y se= 
gan la geometría la constituyen 
tres dimensiones. Una consiste en 
la linea que no define los limites 
de una forma (fig.6); dos lo bidi
mensional, con la que se logra la 
extensi6n en el espacio y por tan
to variedad de tamaños y formas : 
cosas pequeñas y grandes,redondas, 
angulares y muy irregulares; tam-
bién por esta dimensión se puede 
distinguir las muchas direcciones 
a las que apuntan ffig.7), y tres 
la dimensión del espacio correspon 
de a lo tridimensional, ofrece li= 
bertad completa y extensi~n ael es 
pacio en todas direcciones provo-= 
cando_sensaciones de volumen y pr~ 

B. Rudolf Arnheim, 0p.cit., p.245 
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fundidad (fig.8). 
El espacio gr4fico y f!sico 

se involucran en el cartel, prime
ro corno una superficie en la cual 
se distribuyen los elementos visua 
les, base del mensaje; y segundo,
corno el espacio que ocupa un car-
tel en un lugar deterrninado(fig.9) 

En ese sentido el espacio, 
cumple funciones que contribuyen a 
la eficacia de la comunicaci6n a 
trav~s del cartel. Por un lado si 
el color de la superficie donde 
será colocado ~ste, coincide con 
el color que prevalece en ~l, segu 
rarnente restará su impacto visual: 
Por otro lado la iluminaci6n del 
espacio estará en correlaci6n con 
el tipo de material en que se irn-
prima el cartel, se sugiere utili
zar un papel de acabado mate, pues 
si el papel es satinado y hay exce 
so de luminosidad en el lugar, pro 
vocará efectos de deslumbr;uniento
en el observador. Debemos conside 

9. Géstalt, término alemán qu.e significa 
forma,. fundada por Ehranfels a fina··
les del siglo XIX, y elaborada por 
Max Wertheirner,, Wolfang Kohler y Kurt 
Koffka. Hans Daucher, visi6n artísti 
ca y visi6n racionalizada, p.17 James 
Hogg, Psicología y Artes visuales 7 
p.237 Rudolf Arnheirn, op.cit.p.17 

9 
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rar tambi~n la superficie para la 
colocación de los carteles, cuidan 
do que no haya contaminación vi-~ 
sual en el área, pues esta contarni 
naci6n, le restaría atenci6n al -
perceptor (fig.10). 

Forma 

La psicolog1a Gestalt9 ha 
a~ortado, segan Dondis 1 ~ interesan 
tes teorías enfocadas a los signi~ 
ficados derivados en las artes vi
suales y refiri~ndose a la forma 
específicamente, establece la 
Gestalt, que la manera como la per 
cibimos (la forma) no es en partes 
aisladas sino como un todo integra 
dol~ Además plantea la posibili-~ 
dad de separar las partes que com
ponen la forma para su análisis,lo 
que da la oportunidad de compren-
der la naturaleza de la misma12. 
(Fig.11). 

Otros principios que se refie 
ren a la percepci6n de la forma -~ 
son los de simplicidad y economía 

10 Donis A. D. op.cit., p.27 

11 Ibid, p.53 

12 Ibídem 



de la visi6n. Respecto de la pri- , 
mera nos dice Felix Beltr~nl3 

"Es la simplificación dada 
de una imagen y lo importan
te no es cuanto se elimina, 
sino que se elimina 11

• 

Esto significa que: la sim-
plicidad no implica una cierta omi 
si6n de datos visuales con el fin
de reducir a 'su mínima expresión 
una imagen, sino dejar los necesa
rios, de modo que sea clara, obje
tiva y fácil de asimilarse (figs.-
12, 13), todo lo cual, tiene su fun 
damento en la economía de la vi--= 
si6n, que consiste en : 

"Una propiedad de la visi6n 
que permita a nuestras men-
tes recibir y conservar un 
nümero infinito de unidades 
de informaci6n 11 14 . 

De modo que la vista requie
re de poca energía para asimilar 
los datos, captando a la velocidad 
de la luz una cantidad considera-
ble de estos mismoslS . 

Rudolf Arnheiml6 menciona el 

13 Felix Beltrán, Acerca del Diseño,p.15 

14 Donis A.D. op.cit., p.4 

11 

9 
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principio de econom!a de la visi6n 
de Freud, qui~n afirma que el hom
bre trata constantemente de gastar 
la menor energ!a posible, por tan·
to "el hombre es perezoso por natE_ 
raleza". 

Por ser las formas básicas 
cuadrado, c!rculo y triángulo fami 
liares entre la gente y poseer una 
estructura sencilla, son de mayor 
pregnancia visual que aqu~llas for 
~as desconocidas o amorfas, sobre
~sto Adrian Frutiger17 nos dice 
sue, es más fácil dibujar formas 
conocidas, que formas amorfas, 
pues nos regimos bajo patrones men 
tales ya establecidos (fig.14). -

Ivan TubaolB nos comenta al 
respecto, que si bien la forma es 
lo primero que percibimos, el co-
lor resulta fundamental para rete
ner la atenci6n y actuar sobre la 
capacidad reflexiva y emocional 

12 

15 Ibid, p.4 

16 Rudolf A. op. cit., p. 51 

17 Adrian Frutiger, signos, símbolos, 
marcas y señales p.13 

18 Ivan Tubao, Dibujando Carteles, p.67 

19 Donis A.D. op. cit., p.36 
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del individuo. 
Al manejarse estas formas 

conjuntamente con el color se crea 
un mensaje, y dependiendo de ese 
manejo se comunicar~n sensaciones 
de equilibrio, inestabilidad y mo
vimiento, entre otras. Estas co-
rresponden a un factor básico en -
la vida del hombre, pues significa 
apunta Dondis19 , un bienestar o in 
quietud en ~l mismo y su entorno.
Y son representadas por la horizon 
tal, vertical, diagonal y curva, -
implicadas en las formas basicas 
(fig.15). La horizontal-vertical 
responden al equilibrio f !sico del 
hombre. Y si bien es cierto que 
la vertical no se ve en el triáng·u 
lo, si se encuentra por una l!nea
imaginaria. 

La diagonal y la curva, en 
contraste con la horizontal-verti
cal, nos producen sensación de mo
vimiento e inestabilidad. 

Ahora bien, es claro que den 
tro de estas formas no podemos de
jar de considerar también al texto 
como forma cuya funci6n·y caracte
r!sticas mencionaremos despu~s. 



Color 

La percepci6n del color se de 
be a un proceso fisiol6gico y psi= 
col6gico basado en un hecho f!si-
co20 y es evidente que la luz va 
impl!cita en el color mismo y en 
la forma, pues sin luz serta impo
sible percibirlos. 

Hay ciertos rayos de luz que 
al ser reflejados por la materia 
nos producen la sensación de co--
lor 2 (fig.16). 

En el siglo XVII Isaac Newton 
mostró que la luz blanca se descom 
pon!a en diversos colores al hacer 
paspr un haz de luz a trav~s de un 
prisma 22 . 

Por otra parte, estima Stan 
Smith23 que el primero en preocu-
parse por establecer un sistema de 
principios sobre el color fu~ Mi-
chel Eugene.Chevrul en su tratado 
"Prihcipios de armon!a y contraste 
de los colores". 

20 Enciclopedia Visual, color s/p 

21 Ibid. s/p 

22 Ibid. s/p 

23 Stan Smith, Manual del Artista, p.22 
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Rayos de luz 
reflejados 

______ Perceptor 

Posteriormente se realizaron 
otros intentos desde perspectivas 
psicol6gicas y sociol6gicas, las 
primeras se refieren a los efectos 
que produce el color en el observa 
dor provocando en ~l, reacciones ~ 
de inquietud, angustia o placer. -
Hay colores como el verde, azul, 
violeta, rojo, amarillo y naranja, 
entre otros, que por su longitud 
de onda producen estados de pasivi 
dad, de relajamiento, de sobresal~ 
to, de euforia y alegrta. Desde un 
punto de vista 6ptico, los colores 
fr!os (azul, verde) dan la sensa-
ci6n de lejanta, y los cálidos (ro 
jo, naranja) de acercamiento. Des 
de un enfoque sociol6gico, nos se
ñala Cheskin24, que al desarrollar 
un estudio, observ6 que aquéllas 
personas con mayores recursos eco
n6micos que les permiten encauzar 
sus emociones a través de diversas 
actividades, se inclinan hacia co
lores neutros y apagados (gris, ca 
fe, ocre, marr6n, azul oscuro), -
mientras que los de escasos recur
sos, prefieren colores llamativos 
(naranjas, amarillos, rojos). 

Los colores son clasificados 
en primarios: rojo, azul y arnari-
llo, secundarios y terciarios por 

24 Ray Murray, Manual de Técnicas, p.38 
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combinaciones (fig.17). 
El color tiene tres dimensio

nes25 que pueden medirse (por me-
dio de un espectr6rnetro)y definir-
se : 

Croma o Mat!z : 

Es el color mismo, azul, rojo 
naranja, verde, amarillo. 

Luminosidad o Brillantes 

Aquel color con mayor o menor 
presencia de luz 

Saturación : 

A la influencia de un color 
sobre otro. Decirnos que un rojo es 
tá saturado de amarillo cuando 
tiende a un naranja. 

El color desde el punto de 
vista semántico.- A trav~s de la 
historia observamos sus diversos 
significados. Uno corno producto 
de asociaciones con el medio arn--
biente natural y otro de las pro-
pias normas .sociales. Por ejemplo 
en el primer caso, set!a darle si~ 
nif icado al color verde de fertili 
dad, tranquilidad, frescura, por 
la relaci6n que guarda con la vege 
taci6n. En el segundo, ser!an los 
significados que la sociedad le ha 

25 Donis A.o. op.cit. pp. 67, 68 
18 
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atribu!do por medio de sus costum
bres, por ejemplo si vemos una ima 
gen moteada con c!rculos de dife-~ 
rentes colores lo asociamos con 
fiesta, alegr!a; al negro con luto 
al blanco con pureza. 

l.~ La Semiolog!a y la Comunica 
ción Estructural 

Como parte integrante del aná 
lisis sobre comunicación estructu~ 
ral, la semiolog!a es de gran im-
portancia ya que es un auxiliar bá 
sico para una mejor comunicaci6n.
Pues la interpretación de un mensa 
je visual se encuentra determinada 
por la manera en que se manejan 
los signos26 verbo-visuales, ele-
mentas estructurales de diseño en 
esa imagen. Lo que significa que 
la eficacia de la comunicación, en 
el logro de unos objetivos determi 
nadas, consiste en que se manejen-

20 

¿6 Signo: Los elementos de que se vale 
el lenguaje (la palabra, los colores, 
las formas, sonidos, movimientos, 
etc.) reciben el nombre general de 
signos. Para mayor informaci6n con-
sultar taller de lectura y redacción 
No.l, Antonio Domínguez Hidalgo, p.18 
La Semiología, Pierre Guiraud. 

-



adecuadamente esos elementos: tex
to, personas, hechos y objetos ; 
factores que involucran necesaria
mente los fundamentos de diseño, 
en relaci6n al mensaje que se de-
sea comunicar. Y esto es precisa
mente la función del semi6logo se
grtn George Peninou2 7 1 que poste--
riormente enunciamos. 

La semiolog!a est~ representa 
da por Ferdinand de Saussure, Char 
les Sanders Pierce, Roland Barthes 
George Péninou, Umberto Ecco y 
Abrahm Moles, entre otros. 

Este enfoque de la comunica-
ci6n consiste en analizar mediante 
un modelo estructural, la forma o 
formas en que se interrelacionan 
los signos de la comunicaci6n bajo 
un marco semántico, significados 
que el perceptor decodifica; por 
lo tanto, la imagen y texto conte
nidos en el cartel son posibles de 
ser analizados por este modelo de 
la comunicación gráfica. 

1.3 La Serniolog!a 

Etimológicamente, serniolog!a, 
del griego Serni6n, que significa 
signo, es decir, "ciencia que est~ 

27 David Voctoroff. La publicidad y la 
Imagen, p. 56 

o 
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dia a los siqnos en el seno de la 
vida social" 28 • Esta forma parti
cular de concebir el estudio de la 
comunicación se debe al lingüista 
Ferdinand de saussure29. A partir 
de su modelo te6rico, la lingüistj 
ca, que estudia al lenguaje verbal 
como una estructura3~ siendo ~sta 
por ejemplo como un juego de aje-
drez que funciona mediante reglas 
y relaciones de las unidades que 
lo componen alfil, reina, torre, 
rey, peón y caballo. En el lengua 
je verbal serían los fonemas o unI 
dades mínimas sin significado (/b/ 
/a/ /e/ /mi /g/); y traspalando es 
ta idea a las imágenes gráficas se 
rfan los signos ic6nicos(colores,
formas). De esta manera Saussur~ 1 

en su "curso de lingüística gene-
ral", sienta las bases de la semio 
logia, que aunque la define Pierre 
Guiraud3"2 "como la ciencia que est u 
dia los sistemas de signos (lengua 
je, c6digos, señales)", el lengua= 
je en el sentido verbal es aut6no
mo, y es la lingüística de Saussu-

28 Pierre Guiraud, La Semiología, p.7 

29 Florence Toussaint.crítica de la In-
formación de masas, p.49 

30 Ibid. I p.49 



re la que se ocupa de estudiarlo. 
As!, para los efectos de nues 

tro trabajo, nos limitaremos a un
análisis semiol6gico de los signos 
(forma, color, texto) de los carte 
les que diseñamos para esta tesis: 

La funci6n del semi6logo, se
grtn P~ninou consiste en cuidar que 
el mensaje posea una expresi6n ade 
cuada, es decir, el semi6logo a nT 
vel de significante (elementos que 
constituyen la imagen ic6nica) , 
tendrá que verificar si el comuni
cador gráfico ha logrado expresar 
con corrección el contenido que de 
b!a comunicar al prtblico. 

1.3.1 Análisis Semiol6gico de una 
Imagen leónica. 

Sabemos que Roland Barthes33 

es el precursor del análisis semio 
16gico de los anuncios publicita-= 
rios. El distingui6 tres tipos de 
"mensajes": lingüístico, denotati
vo, y connotativo. 

31 David Victoroff, op cit., p.50 

32 Pierre Guiraud, op. cit., p.7 

33 David Victoroff, op. cit., pp.51,52, 
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El mensaje lingU!stico 

Este mensaje se refiere al 
texto que casi siempre est4 presen 
te en el anuncio y que en el caso
de un cartel claro, objetivo puede 
no ser necesario (fig.18). 

En toda imagen o anuncio, 
principalmente la fija o icónica, 
señala Barthes34 , el mensaje en 
cuestión, cumple con una tarea que 
él mismo llama de anclaje. 

Función de Anclaje 

Dada la polisernia3 5 de la ima
gen, el texto corno anclaje contri
buye a precisar el significado del 
anuncio o cartel, ·a través del 
cual, el espectador elige un signi 
ficado (fig.19). 

Mensaje Denotativo 

Este corresponde a aqu~llo -
que se nos presenta a primera vis
ta, sin ninguna otra implicación 
de lo que aparece en la imagen 
(fig.20). 

34 Ibid, p. 53 

.... 
~. 35 Polisemia, varios significados, David 

Victoroff, p. 52 
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Mensaje Connotativo 

Se refiere a los significados 
que corno trasfondo poseen los ele
mentos de esa imagen (fig.21). 

II. COMUNICACION FUNCIONAL 

Este método de análisis que 
rertne intrfnsicamente los fundamen 
tos de diseño, conlleva una funcio 
nalidad que consiste en lograr que 
se dé la comunicación, entre el co 
rnunicador gráfico a través de una
imagen y el perceptor. Pero en es 
ta interrelaci6n, aunque se dan irn 
plicitamente al haber un emisor o 
diseñador, una imagen o canal y un 
receptor o pOblico, aparecen ade-
rnás otros factores que vienen a 
constituir el proceso de la comuni 
caci6n funcional que se encarga de 
estudiarlo. Esta, se remite hist6 
ricamente al esquema planteado por 
Arist6teles 16 al dividir su ret6ri 
ca en : 

A) La persona que habla, 
B) El discurso y 
C) El que escucha 

36 Humanidades en-el siglo XX p.15 

37 Florence Toussaint, op.cit., p.9 
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Y no fué, sino hasta el año _ 
de 1948, cuando Harold W. Laswel~ 1 

establece estas preguntas 
A) ¿Quién dice? 
B) ¿Qué dice? 
C) ¿En qué canal? 
D) ¿A quién lo dice? y 
E) ¿Con qué efecto? 

Derivándose así el estudio de 
la comunicación funcionalista. 

El termino "Funcionalismo" 
fué creado a fines del siglo XIX 
por los sociólogos Stuart Mill, 
Durkheim, Radcliffe Brown~ Mali--
nowski, Sorokin y Merton3 ~ Y fué 
en los Estados Unidos donde se - -
iniciaron las primeras investiga-
cienes realizadas por Laswell y 
Paul Lazarfeld3~ 

Así tenemos que Aristóteles 
es creador del principio del proce 
so de la comunicación y Laswell y
Lazarsfeld retomaron este princi-
pio, dan origen y estructuran el 
proceso de la comunicación. · 

Esta comunicación funcionalis 
ta consiste, como su nombre lo in~ 
dica, en analizar como funcionan o 
interactdan los elementos fundamen 

38 Ibid., p. 9 

39 Ibid. p.9 
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tales que constituyen el proceso 
de la comunicaci6n social. 

A continuaci6n presentamos un 
esquema del proceso de la comunica 
ci6n propuesto por Saundra Hybels
y Richard L. Weaver4°complement~n
dolo con datos tomados de un traba 
jo de investigación que sobre comu 
nicaci6n hace el Instituto Mexica~ 
no del Seguro Social41 (fig.22). 

Fuente o emisor 

Representa a la persona, gru
po o institución que originan el 
mensaje. 

Medio o canal 

Es el conducto por donde se 
envían o reciben los mensajes. Es 
el medio por el cual, el emisor y 
el receptor ponen el mensaje en co 
mrtn (voz, escritura, imagen en mo~ 
vimiento: televisión y cine; ima-
gen fija o impresa: prensa, cartel 
folleto, revista, libro). 

40 Saundra Hybels, Richard L. Weaver, La 
Comunicaci6n, p.17 

41 Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Subjefatu~a de Desarrollo de Personal 
Comunicaci6n, pp.4 y 5 26 
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- Perceptor 

Es la persona o personas a 
quienes se env!a el mensaje para -
su decodificaci6n. 

- El mensaje 

Selecci6n ordenada de signos 
que persiguen informar, comunicar. 

- Barreras 

Factores que obstaculizan la 
comunicaci6n y son de carácter 

- Cultural 
- Semántico 
- Físico 
- Fisiol6gico y 
- Psicol6gico 

- Cultural 

Cuando una persona establece 
comunicaci6n con otra de distinto 
nivel cultural se obstaculiza la · 
comunicaci6n, ya que poseen, obje
tivos, ideas, conocimiento o expe
riencias distintas. 

- Semántico 

Las palabras pueden tener si~ 
nificados diferentes y ser inter-
pretadas en forma distinta. 

- F!sico 

Se considera dentro de ~stas, 
los ruidos, la entrada o salida de 



--------------------------~~ una persona del sitio de reuni6n. 

- Fisiol6gico 
Los trastornos o malestares 

fisiológicos provocan que el emi-
sor no env!e adecuadamente los men 
sajes o que el receptor no los caE 
te correctamente. 

- Psicológico 
Las personas interpretan y 

emiten los mensajes de acuerdo con 
sus valores, prejuicios, estereotl 
pos. 

~ La retroalimentación 

Representa la respuesta que 
el receptor env!a a la fuente. 

- Marco de referencia 
Es el contexto f!sico, cultu

ral y social donde se efect~a la 
comunicación. Desde el punto de 
vista f!sico, ser!a el lugar¡ cul
tural, serta el terna tratado en la 
plática, conferencia o evento, y 
social el estatus socioecon6rnico 
al que pertenecen las personas. 

29 
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III. INTEGRACION DE LA COMUNICA
CION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 

A través del esquema anterio~ 
proponemos otro, en el que se apre 
cia la integración de la comunica~ 
ci6n funcional y estructural (fig. 
23). 

A) Dentro de su marco socio
cultural el comunicador 
gráfico diseña el cartel 
manejando los elementos es 
tructurales de diseño y se 
miolog!a. 

B) Elementos estructurales de 
diseño y semiolog!a corno 
soportes del mensaje del 
cartel o de una imagen fi
ja. 

C) Descifra o decodifica los 
elementos estructurales de 
diseño y semiolog!a del 
mensaje. 

D) Son las mismas barreras 
que las del esquema ante-
r ior. 

E) Cambio de actitud del per
ceptor como respuesta al 
mensaje. 

Para aplicar dicha integra--
ci6n en el cartel, abordamos ense
guida algunos aspectos de ~ste. 

~---------------------



IV. ASPECTOS GENERALES DEL CARTEL 

Las manifestaciones gr~fico-
pl4sticas, pintura, escultura, gra 
bado, han sido pieza importante eñ 
el desarrollo de toda sociedad. -
Han contribu!do a la extensi6n del 
conocimiento a lo larqo de la vi
ca del hombre. Traduciéndose este 
conocimiento en contenidos de tipo 
cultural, social, pol!tico, art!s
tico y comercial. Y concretamente 
el cartel, señala el diseñador Ra
fael L6pez Castro42, ha sido medio 
de comunicaci6n social y deb!a ser 
un factor visualmente educativo. -
La raz6n de esto ~ltimo, es porque 
en México, contin~a Castro: se di
señan carteles sin pensar en el al 
to !ndice de analfabetismo. -

Nosotros dir!amos coincidien
do con Don is A. D ,43 en su libro 
"La sint~xis de la imagen", sin 
prestar atenci6n a que existe un 
bajo nivel de educaci6n visual. 

En termines generales, la im
portancia de las representaciones 
pict6ricas desde el punto de vista 

42 Artículo Publicado por el periódico 
UNO MAS UNO, 16 de octubre de 1981, 
p.22 

43 Donis A.D. op.cit., pp.9-12 
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t~cnico, comprenden dos momentos 
de la historia, uno manual, por 
ejemplo las pinturas rupestres, y 
otro mecánico, el procedimiento de 
impresi6n de textos e imágenes. Pa 
ra ubicar el desarrollo del cartel 
dentro de este ma~~o hist6rico, 
apunta Ivan Tubao sus anteceden-
tes se remontan a la antigua Gre-
cia, en la que se grababan en pie
dra, dibujos que eran expuestos al 
prtblico. Mucho tiempo despu~s, 
aparece el cartel tipográfico con 
la invensi6n de la imprenta (1440) 
Habr!a que esperar la llegada de 
la litograf!a (1797) para que 
Jules Cheret (1836-1933)45 en el 
año de 1858 reprodujera el primer 
cartel en color. 

Otras de las aportaciones de 
Cheret46 a la evolución del cartel, 
es haberle dado el car~cter de me
aio colectivo de comunicaci6n, al 
declarar en una entrevista, que 'su 
finalidad era dar a conocer p~bli
camente su obra en la calle. Con 
ello la pintura se sale del caba--

44 !van Tubao, Dibujando Carteles, p.33 

45 John Barnicoat, Los Carteles su histo 
ria y lenguaje, p. 2 

46 John Bornicoat, op.cit., p.12 



llete, de exposiciones, de gale--
rias, donde era un deleite visual 
para cierto sector de la sociedad. 
A partir de este momento deja de 
ser pintura en el sentido estricto 
del termino para pasar a ser una 
forma de manifestación popular. Al 
respecto Nicolas Cassandre47nos ha 
ce ver la diferencia entre la pin~ 
tura y er cartel, diciendo: que la 
pintura es un fin en s! misrno,rnien 
tras el cartel, un medio para un -
fin, o sea, comunicar una idea ob
jetiva con un fin espec!f ico a un 
prtblico determinado. 

Tal es la influencia de los 
carteles de cheret,'en los jovenes 
artistas de su tiempo al compren-
der que el cartel por su misma na
turaleza, iba a crear una especia 
de taquigrafía visual, que les per 
mitir!a expresar ideas en forma -
sencilla i directa. 

Posteriormente Henry de Tou-
louse Lautrec (1864-1901); pese a 
gue su producción (31 carteles), 
fu~ reducida, su aportaci~n al de
sarrollo de este medio fu~ impor-
tante, pues utiliza el cartel para 
expresar sus experiencias persona
les· y describir las vidas tnterio
res de sus personajes en forma ca-

47 Ibid., p.81 
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ricaturesca, irOnica y sattrica. -
sus diseños constituyen una impor
tante aportaci6n a la historia de 
éste, su contribuci6n al arte del 
siglo XX, se refleja aunque indi-
rectamente en todos sus diseños, 
pues ayud6 a establecer el car~c-
ter directo del cartel como forma 
art!stica, es decir, proporciona 
un fin especifico a sus pinturas 
(fig.24). 

Fueron muchos los artistas y 
corrientes pict6ricas que acepta-
r1an con benepl~cito el cartel, en 
tre ellos tenemos a Rarn6n Casas, -
Alexandre Steinlen, Bonnard, Moho-
ly Nagy, Picasso y Mayakousk~ 4 ~ -
Los diseñadores del Art Nouveau, 
los Cubistas, los Simbolistas, la 
Bauhaus, el Constructivismo o de 
Stijl y los expresionistas, todos 
ellos, contribuyeron al desarrollo 
del cartel. La aportaci6n del Art 
Nouveau49radic6 en utilizar formas 
fantasiosas, elementos organices 
tanto en arquitectura y pintura co 

48 John Bornicoat op.cit., pp.4,88 

49 Tendencia artística que significa "el 
nuevo arte", surge a finales del si-
glo XIX y principios del siglo XX. 
John Bornicoat, op.cit., p.29 



mo en el cartel mismo (fig.25). El 
cubismo5~ su característica y apor 
taci6n principal es buscar estruc~ 
turas y a través de ~stas,- preten
der llegar a un abstraccionismo, 
si~ que por ello se aleje de la 
realidad, por el contrario, es un 
arte que se preocupa por lo rea~l 
(fig.26). El simbolismo contribu
ye con elementos con significados 

:n!sticos y sociales52 ; estos ele-
mentos introducidos en el cartel 
no fueron necesariamente naturalis 
tas más bien fueron eleg6rico, má= 
gico-religiosos (fig.27). El cons
tructivismo o de Stij~ 3 se caracte 
rizó por el empleo de colores sim~ 
ples, contornos cuadrados ~4 recta~ gulares. El expresionismo esta
blece formas acusadarnente emociona 
les y colores brillantes, influen~ 
cia muy importante en el cartel. 

50 Corriente artística del siglo XX, re
sultado de la colaboraci6n de Brake y 
Picasso. John Bornicoat, op.cit. p.77 

51 John Bornicoat, op.cit. p.75 

52 Ibid, p.48 

53 Como influencia del cubismo surgi6 en 
1917 el grupo de Stijl p.81 
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Entre estos estilos el cons-
tructivismo se adapta al diseño de 
los carteles que elaboramos para -
esta tesis. Tanto por el color 
simple, como por la forma geometri 
zada, -

El cartel hasta principios 
del siglo XX se empleaba con fines 
sociales y comerciales (fig.28). Y 
es con la llegada de la primera 
Guerra Mundial (1914) cuando se 
utiliz6 con otros enfoques de ca-
racter pol!tico y militar (fig.29) 

El cartel bajo estos prop~si
tos ha inclu!do las siguientes ca
racter1sticas. 

4.1 Caracter!sticas 

- Tamaño 

Existe gran variedad de tama·-
ños que van desde los más pequeños 

S4 Una de las principales corrientes ar
tísticas que tom6 impulso a finales -
del siglo XIX a elevar la pintura a 
nivel de grito. John Bornicoat, op. 
cit., p.135. Sin embargo, estamos de 
acuerdo con Ivan Tubao en su obra "Di 
bujando Carteles" p .18 que el carttl 
no representa un grito sino una llam~ 
da de atenci6n, invitando al diálogo. 



............... ________________ ~ 
para vitrinas, hasta los más gran
des como aquéllos gigantescos pan~ 
les de ciudad o carretera. Estos 
rtltimos fueron introducidos en los 
Estados Unidos, como imitaci6n de 
la pantalla de cine. El tamaño es 
tandar, segan Ivan Tubao55 es de -
70 x 100 cms., sin embargo las me
didas que utilizamos para los car
teles es de 76 x 50 cms., dimen--
si6n con buena visibilidad a 10 -
mts. del observador. Estas medi-
das son proporcionales a las pro-
puestas por Tubao. 

- Contenido 

Al observar esos gigantescos 
paneles en comparaci6n a los de 76 
x 50 cms. se deduce que el conteni 
do es influenciado por el tamaño.
As! la exageraci6n y la manera pa
tente de hacer llegar información 
directa y amplificada, tomando en 
cuenta a los que van tras un vola~ 
te, es evidente ese tamaño de pa-
nel, como medio adecuado al mensa
je. 

De acuerdo a la psicolog!a 
Gestalt, los principios de simpli
cidad y econom!a de la visión, y 
tomando en cuenta aue actualmente , . 

55 Ivan Tubao, op.cit., p.19 

la gente vive a un ritmo acelerado 
se podrían obtener mejores result~ 
dos si se contemplan las siguien-
te s caracter!sticas de contenido: 

- Sirnplif icaci6n de formas 
- Frases cortas 
- Reforzamiento de una imagen 

mediante una l!nea negra CQ 
mo contorno para un mayor 
impacto visual. 

- Aprovechar el car~cter sim
b6lico de las formas, que 
tienen significados arraiga 
dos entre la población que
consecuenternente permitir~n 
una decodificaci6n r~pida y 
precisa. 

- Utilizar las propiedades de 
la forma y el color, buscaE 
do contrastes que no le 
sean molestos al observaCor 

- Ubicación 

Considerar el lugar para su 
colocación, tornando en cuenta, el 
acceso constante de personas, ilu
minación adecuada, y evitar conta
rninaci6n visual. 
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V. EJEMPLO GRAFICO 

A continuación se realiza un 
an~lisis de cada uno de los elemen 
tos del material gr~fico diseñado~ 
sin dejar de considerar que la co
municaci6n gr~fica es ~ntegral, s~ 
lo que por raz6n de un análisis es 
tructural se procedi6 de esta mane 
ra. 

5.1 Espacio - Forma 

Al efectuar una pequeña en--
cuesta, dentro de una institución 
social, observamos que hubo mayor 
pregnancia visual del triángulo 
equilatero en relacic5n al cuadrado 
y al circulo, lo que reafirmó la 
información obtenida sobre el 
tri~ngulo. Por ello lo empleamos 
en el diseño de los carteles (fig. 
30) • 

El espacio se reticuló en ba
se a una red triangular (fig.31) 
ésta se. estructuró a través del 
tri~ngulo equil~tero, y por tener 
sus lados iguales, en comparación 
al isósceles y al escaleno (fig. 

56 Rudolf Arnheim, op .cit., p )+09 

57 Adrian Frutiger,op.cit., p.50 

• 1 

.39 

3~), nos da la posibilidad para 
una distribuci6n y ordenamiento de 
los elementos visuales, logrando 
entre ellos relaciones precisas. 

Este ordenamiento espacial 
produce equilibrio, dirección y mo 
vimiento; as! tenemos que en el -
cartel A (fig.3óA), por la posi--
ci6n de la imagen simétrica, el 
texto colocado horizontalmente y 
el color repartido dentro de la 
forma, nos producen sensaciones de 
equilibrio, factor importante para 
la estabilidad f!sica y emocional 
en la vida del hombre. En rela--
ción a la dirección, esta n-0s pro
voca un movimiento virtual, que se 
percibe por la posición diagonal 
de la forma, pues la diagonal se 
caracteriza por ser din~ica, pro
vocando reacciones inquietantes, y 
atrayendo as!, la atención del ob
servador. Al respecto Rudolf 
Arnheirn56, señala que: "El movi--
miento es la incitación m~s fuerte 
a la atenci6n". 

En el segundo cartel (fig30B) 
aparece la misma solución estructu 
ral, cuyo equilibrio radica en la
aplicaci6n del color en ~na de las 
superficies y en la otra superfi-
cie, se elimina el pigmento, de 
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tal manera que se puede observar 
un dualismo b~sico, cuya importan
cia está segrtn Adrian Frutiger57 : 

"· .• no hemos de olvidar el 
hecho de nuestra actividad 
consciente durante el ara, en 
contraposlci6n con su ausen-
cia subconsciente (e incon--
sciente) durante la noche, re
fleja igualmente este vital 
dualismo del que no podemos 
sustraernos". 

Como ejemplo nos muestra el 
signo del ying-yang (fig.33). 

En el tercer cartel (fig.30C) 
se contincta con la misma secuencia 
estructural con la diferencia de 
que se utiliza la superficie de e~ 
lor, texto vaciado y el área infe
rior en blanco, con lo que se lo-
gra también, un equ~librio y movi
miento virtual. 

En el cuarto y dltimo (fig. 
'300) se rompe con la secuencia, 
aplicando sólo una figura delinea
da, y empleando color en un espa-
cio pequeño, con la intención de 
provocar una llamada de atención. 

El manejo del circulo en los 
carteles se justifica porqu~ lci 

58 Adrian Frutiger, p.31 
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figura formal utilizada en ~stos, 
responde a la conf iguraci6n misma 
del hombre. 

En cuanto al manejo de la far 
rna en dichos carteles, es una s!n= 
tesis estructural de una persona 
sobre una red triángular. 

Debido al empleo del triángu
lo y el texto, a continuación rea
lizamos su análisis. 

5.1.1 El Triángulo 

Figura formada de tres l!neas 
que convergen en un punto, creando 
ángulos de 60° (fig. 34A), y de 
acuerdo a lo expresado por Adrian 
Frutiger58, que cuando dos lineas 
oblicuas forman un ángulo, éstas, 
crean una impresión de movimiento 
o de dirección. Las lineas del 
triángulo corno consecuencia, crean 
tres direcciones (fig. 34B) con lo 
que se hace más evidente el rnovi-
rniento. Por tal motivo, conforme 
a la cita de Rudolf Arnheim antes 
hecha, el movimiento es la incita
ción más fuerte a la atención. 

De igual forma el triangulo 
tiene como base una horizontal y 
por ello produce una sensación de 
firmeza y estabilidad. Consideran 
do que estas lineas poseen una re
lación básica del hombre con su en 



torno, representan el equilibrio 
fundamental en la naturaleza y en 
el propio hombre. 

5. l. 2 El Texto 

El tipo de letra que se eli-
gi6 para el diseño de los carteles 
es la que Ray Murray59en su manual 
de técnicas le llama seminegra ti
po inglés y que comercialmente se 
le conoce como helv~tica medium 
(fig.35). 

Esta elecci6n se debi6 a los 
siguientes motivos : 

Por convenir a la Psicología 
Gestalt y principios de sirnplici-
dad y econorn!a de la visión : 

- Sencilla en su estructura 
por carecer de orlas, empa~ 
tarnientos, lágrimas, apéndi 
ces. 

- Por constituirse en un solo 
bloque, tanto por la letra 

59 Ray Murray, Manual de Técnicas, pp. 
138, 139 

60 Conseio Interamericano Qe Seguridad 
Socia tomo II, p. 1022 

61 Ivan Tubao, p.72 
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misma como por la composí-
c i6n del texto. 

La composición se logro dis-
tribuyendo el texto, procurando 
una integraci6n con la imagen, con 
lo que favoreci6 a la teor!a ges-·· 
t~ltica, proporcionandole estabili 
dad visual a la imagen por la dis~ 
posici6n horizontal del texto y la 
verticalidad de la letra. En con
secuencia esto rtltimo, logra un 
equilibrio importante en el espec
tador. 

El tamaño (192 puntos) y el 
grosor (1 cm) del tipo selecciona
do está acorde a las recomendacio
nes que sugiere el consejo intera·· 
mericano de seguridad socia160, en 
su "Manual de Seguridad" torno II, 
con el prop6sito de permitirle al 
observador una mejor legibilidad 
(fig. 36). 

Otra -de las razones por la 
que seleccionarnos este tipo fu~ 
que en la encuesta realizada se 
mostraron varios (fig.37), y las 
personas se inclinaron mas por el 
texto que aqu! empleamos, lo que 
se cornprob6 con la inforrnaci~n ob
tenida. En relaci6n a la utiliza
ci6n de los textos vaciados y en 
negro, decirnos : 

- Negro sobre superficie en 



blanco (ler. lugar) por con 
traste máxirno6 l. 

- Blanco sobre fondo rojo (5° 
lugar) por contrastefl2. 

5.2 Color 

El color que aplicarnos fué el 
rojo. Debido a que Robert Scott63 
en sus "fundamentos de diseño" nos 
dice que cada matiz posee una lon
g~ tud de onda y dependiendo de su 
frecuencia es la intensidad del co 
lor, siendo el rojo el de máxima 
longitud (fig.38). 

Del mismo modo coincide James 
Hogg64 en su libro "Psicología y 
artes visuales" en considerarle de 
mayor intensidad. 

Otra de sus propiedades, es 
que ofrece al espectador una sensa 
ción de acercamiento, y desde el -
punto de vista semántico, citarnos 
a Osvaldo López65, en su obra "Est~ 
tica de los elementos pléisticos",-

62 Ibid, p. 72 

63 Robert Scott, Los fundamentos de dise 
~· p.12 

64 James Hogg, Psicología y artes visua
~. p.319 

quien senaia que el rojo para el 
hombre de la prehistoria tiene una 
relaci6n biológica con todo lo que 
significa poder vital, siendo esen 
cialmente activo, además añade, -

· que el rojo era preferido por rela 
cionarse con la sangre y con el -
fuego, es decir, con la vida y la 
destrucci6n; y que la mayoría de 
las tribus tenían a bien aceptar 
esa analogía. 

Algunas asociaciones de los 
colores a las que hace referencia 
Osvaldo López se muestran en la ta 
bla de equivalencias66 (fig.391. 

Así observarnos que el rojo en 
la sociedad actual se emplea coman 
mente, en señales para connotar pe 
ligro y en símbolos para signifi-= 
car sentimientos de amor, entre 
otros significados. 

Las connotaciones del color 
en el espacio gráfico dependerán 
del pigmento que se emplee, es de
cir, éste influye en la forma o 
~ormas, por ejemplo en nuestros 
carteles si en lugar del rojo uti
lizamos azul, los significados de 
la forma ser!an en relación a éste 
t1ltirno. 

Santiago de Gracia67 nos seña 
la que hubo preferencia del rojo -
sobre blanco, ésto lo comprobarnos 
en la encuesta realizada. Y en 
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Cada uno de los matices del espectro posee una determinada longitud de 
onda. que es posible medir con un espectrómetro. 
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virtud de gue hay gran variedad de 
tintes del rojo, se eligió el tono 
aplicado en los carteles, de un se 
lector, el 199c, cuya composici6n-
es: 

12 partes de magenta 
4 partes de amarillo 

- 75% 
- 25% 

Este tono al contener un 25% 
de saturaci6n ele amarillo ,que es el 
croma que más se aproxima a la luz 
y por tanto, tiene la caracter!sti 
ca de provocar la sensación de -
acercamiento, el rojo resultante 
posee una iluminaci6n tal, que pro 
duce una mayor vibraci6n a aquél -
rojo con influencia o saturaci6n 
de un 25% de negro. Lo anterior 
evidencia que, el rojo, segün el 
caso se inclina a la brillantes o 
a la obscuridad y como consecuen-
cia, segün análisis expuesto por 
James Hogg6~ sobre matiz, satura-
ci6n y luminosidad nos dice: "A ma 
yor luminosidad del rojo correspoñ 
de una sensaci6n psicol6gica de ma 

65 Osvaldo L6pez, op.cit., p.48 

66 José Manuel G. García De.la Torre, De 
coración J Psicolo~ía, lámina 6, en':: 
tre las p g. 92 y 3 

67 Ivan Tubao, op.cit., p.72 
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yor calor"; por_consiguiente con69 
forme lo que senala Osvaldo Lt'Spe·z: 

"Existen co•lores que por su 
vibración avanzan y otros por 
la misma razón retroceden; 
los tonos cálidos (rojos, ama 
rillos) dan la sensaci6n de -
proximidad y los fríos (azu-
les, verdes) tienden a provo
car lejania". 

5.3 Análisis Serniol6gico 

El análisis que presentamos a 
continuación, del cartel "A", (fig 
30A) se basa en el método semiol6-
gico, a través de los mensajes: de 
notativo,connotativo y lingü!sticO. 

5.3.l Mensaje Denotativo 

Siendo este mensaje lo prime
ro que se percibe y no teniendo 
otra implicación semántica que la 
sola descripción de lo que se ve 
en el cartel, decimos: que es el 
espacio comprendido por una forma 
geometrizada que representa a dos 
personajes entrelazados en posi---

68 James Hogg,op.cit., pp. 314,316 

69 Osvaldo López, op.cit., p.51 



ci6n opuesta y diagonalmente. Una 
de ellas cubierta de roJo, en tan
to la otra cubierta solo a la mi-
tad; delineado en negro (forma y 
texto) sobre una superficie en 
blanco. 

5.3.2 Mensaje Connotativo 

Este mensaje se caracteriza 
por ser el trasfondo sem~ntico de 
la forma, que radica en la manera 
corno se encuentran los personajes 
implicando en ~stos, el color. Di 
cha imagen del cartel rertne conno= 
taciones de transfusión de sangre 
y rºn ello despertar el altruismo 
de las personas. · 

5.3.3 Mensaje Lingil!stico o Fun-
ci6n de Anclaje 

Al texto le corresponde reali 
zar la función que explicarnos en 
el cap!tulo de serniolog!a. 

Al decir "tu ayuda es vital" 
estarnos centrando al observador a 
que decodifique adecuadamente el 
mensaje y en caso de la sola irna-
gen sin texto, las connotaciones 
dependerán de la interpretación 
del receptor. 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 

AZUL ·.o 
VIENTO ~ 

CURVA ~ 

ESPIRITUAL ~ 

TRANQUILIDAD -

PAZ 

FRIO 

soso 

NEUTRO 

RITMO 
LENTO 

BLANDO o 

AMARILLO 

CUERDA 

RECTA 

ESTETICO 

ANSIEDAD 

ALERTA 

NORMAL 
MEDIO 

AGRIO 

FEMENINO 

NORMAL 

o ROJO o 
PERCUSION 

PASION 

SENSUAL 

AGITACION 

VIOLENCIA 

CALIDO 

SALADO 

MASCULINO 

o DURO D 
Parte de la Tabla de equivalencias de Osvaldo L6pez, 
Anexo s/pág,, Decoracion y Psicología de José Manuel G. 
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CONCLUSION 

Es indiscutible que ahora más 
que nunca, la comunicación juega 
un importantisimo papel en todas 
las esferas de las relaciones huma 
nas; ello debido a los esquemas so 
cio-pol!ticos planteados para el -
desarrollo de los pueblos, que re
quieren el avance fundamental de 
la ciencia y la tecnología.~ 

Inmersa en este marco de refe 
rencia, la comunicación es utiliza 
da por el hombre cada vez con ma-~ 
yor conocimiento, razonamiento y 
fines practicas. En este sentido, 
la comunicación ya no se maneja so 
lo por el sentido comrtn centrado -
en el empirismo; por el contrario, 
su manejo se vuelve t~cnico y pro
fesional, adecuado a las caracte-
r!sticas psicosociales y antropol6 
gicas de la poblaci6ri, mediante ei 
quemas sintetizados para facilitar 
su comprenci6n y sobre todo su 
aceptaci6n. Sobre esto citamos a 
la profesora Donis A. Dandis que a 
través de estudios referidos a la 
condici6n humana le han permitido 
encontraL los elementos estructura 
les para poder llegar con mayor 
conciencia al ser humano. 

La comunicaci6n gráfica tiene 
un lugar preponderante en la vida 
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social, cuyo campo de acci6n es am 
plio. Específicamente en la elabo 
raci6n de carteles intervienen una 
serie de procedimientos que impli
can tomar en cuenta tanto el fun-
c ionamiento del proceso comunicati 
vo, como los fundamentos estructu= 
rales de diseño estudiados por la 
semiolog!a; en la medida que se co 
nazcan las implicaciones de estos
y su integraci6n para la consecu-
ci6n de unos objetivos determina-
dos, se conseguirá producir carte
les adecuados a un contexto socio
cultural que concuerde con la rea
lidad de nuestro pa!s; y en gene-
ral contribuir a la soluci6n.de 
problemas de comunicaci6n gráfica. 
Al mismo tiempo nos permitirá con
tar con bases te6rico-prácticas pa 
ra el desenvolvimiento de nuestra
actividad profesional. 

La inteligencia visual incre
menta el efecto de la inteli
gencia humana. 

Donis, A. D. 
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