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Múicoes uno de los paises que cuentan con una 

tradición artesanal de gran valor artístico con 

muy viejas ralees, pero que tiene una vigencia 

contemporánea, ya que es uno de los campos 

más dinámicos de la creación mexicana. 

Como ejemplo de ello se pueden mencionar 

las figuras de barro, los textiles, el papel amate, 

los juguetes de madera, y asl, se podría hacer 

una larga lista de las artesanías con sus estados 

de donde son representativas. "Más de cuatro 

millones de mexicanos de muy diversas regiones 

de/ país realizan su trabajo creador en lapidaria, 

cuero, orfebrería, madera, cartón, cerámica, tex

tiles, o cestería. La mayoría de las veces pertene

cen a pueblos donde e/ quehacer artistico forma 

parte de la vida cotidiana, donde los viejos trasmi

ten a todos los miembros de la comunidad, desde 

niños, las artes de bruñir, laquear, hilar, tejer, 

tornear, o pulir'V1J. 

INTRODUCCION 

Pero de todas las artesanlas, la que nos atañe 

es una, que ha nacido exactamente en la ciudad 

de México conocida con el nombre de "afebri

jes" y que se ha escogido para el presente tra· 

bajo, por ser una de las artesanías que si bien 

representan a la capital de México a nivel in

ternacional y no solo eso, sino que en la actua

lidad se ha catalogado ya como una obra de 

arte. En la tierra de su nacimiento su conoci

miento y su difusión no haya sido acorde con la 

importancia que merece, corriendo el riesgo 

de que esta tradición joven pueda diluirse. Lo 

anterior es tan palpable, ya que en lo personal, 

a pesar de ser una admiradora de las artesanlas 

mexicanas yo no conoda la de los alebrijes, 

hasta hace poco, cuando ojeaba una revista, me 

impresiono de los alebrijes su gran colorido y 

su estética particular, lo que me motivo a to· 

maria como tema en la propuesta gráfica del 

presente trabajo. 



Debido a esta problemática, se planteo la 

solución de su difusión a través de un soporte 

gráfico como es el cartel ya que es un medio 

masivo de comunicación, sobre la exposición 

que llevaría el nombre de "Alebrijes, un paso 

de la artesanía al arte". 

Para dicha exposición se pensó en varias insti

tuciones y se e!igió el Centro Cultural I Arte 

Contemporáneo, por ser una de las corpora

ciones que se encarga de difundir el arte 

mexicano a nivel nacional e internacional, ade

más de que cuenta, con los medios de comu

nicación necesarios, para cubrir a nivel masivo 

la difusión que requiere una artesanía de alto 

nivel como son los alebrijes. 

Dentro de esta institución se realiza un diseño 

ya establecido en el cartel, que al ser un medio 

tan versatll y al tener la exposición un carácter 

tan singular, no se puede desperdiciar la gran 

riqueza de elementos tanto en forma como en 

colorido que nos ofrecen los alebrijes y que se 

pueden retomar a través de la ilustraci6n en 

el cartel cultural. Para lo que se hace necesa

rio proponer un diseño, sin perder de vista que 

la imagen gráfica que resulte de la propuesta, 

represente el carácter de la exposición, refleje 

la imagen que maneja la institución y que 

también, sea capaz de inducir al espectador 

para llevársela como si fuera un cuadro. Para 

cumplir con dos objetivos: comunicar y el ser 

un objeto de decoración. 

Para lograr lo anterior se hace necesario co

nocer a fondo lo que es la ilustración, como se 

ha desarrollando, cuantos tipos de ilustración 

existen, como se ha catalogando en base a la 

aplicación que se le da, y sobre todo sus ca

racterísticas en el cartel, que se definiran a 

través de su desarrollo histórico.Asimismo se 

tratara de establecer como en la actualidad se 

puede hablar de distintos tipos de carteles por 

la función social que cumplen. 



Al tomar en cuenta que la propuesta gráfica se 

realizara en base al desarrollo de la investigación. 

En el primer capítulo se hablará de la ilustración, 

en el segundo del cartel y en el tercero de la pro

puesta. En este último, se comenzará con la de

finición de las características de la ilustración en 

el cartel cultural, posteriormente se analizará el 

tema de la exposición y el cartel de la institución. 

Para finalmente, proponer la solución gráfica del 

cartel, que se explicara a través de la teoría de 

diseño gráfico que se utilizo en su realización. 

Una vez terminada la tesis se espera lograr la 

creación de un cartel.que a través de la definición 

de las caracteristicas de la ilustración en el cartel 

cultural, sea capaz de influir en el público de dos 

formas. En primer lugar, para que asista a la 

exposición, cumpliendo así, con la difusión de la 

artesanía; yen segundo lugar, que logre hacer del 

cartel un objeto que llame la atención para que el 

público lo desee adquirir por la estética de sus 

elementos gráficos. 





Definición y clases 

Cuando nos referimos a la ilustración, automá

ticamente evocamos en nuestra mente imáge

nes llenas de colorido. Ciertamente la ilustra

ción en un principio se compone de imagen, 

pero no una imagen arbitraria, esta imagen 

deberá representar una idea, complementar 

un texto o describir una información, esto es 

lo que se conoce como ilustración. Va a apoyar 

visualmente los artículos de revista, los carte

les, las portadas de libros o cualquier medio de 

comunicación que requiera su uso. Al pensar 

en la portada de una revista de arte, jamas 

ancontraremos la foto de un deportista o 

visceversa ya que la ilustración siempre debe 

ser coherente con lo que se quiere comunicar. 

Dentro de la ilustración podemos encontrar 

tres clases. La primera es aquella que busca 
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representar toda una historia completa, sin 

necesidad de apoyarse en ninguna clase de 

título o texto que le sirva como punto de 

referencia, es la ilustración de portadas de 

revista, sobrecubiertas de libros por mencio

nar algunos. La segunda, al contrario de la an

terior, comprende la ilustración de un título, 

un slogan o un estribillo, es el caso de los car

teles, letreros, anuncios de revista y toda ilus

tración que se base en un texto pequeño. Este 

tipo de ilustración tiene como misión principal 

reforzar el mensaje. La última clase, tiene su fin 

en llamar la atención, representa la idea incom

pleta, para lograr de esta forma, que el espec

tador se interese en leer el texto en busca del 

significado de la imagen que despertó su curio

sidad. Es el caso de algunos anuncios o entra

das de artículos de revista. 



Síntesis histórica 

Para llegar a definirse la ilustración como tal y 

separarse totalmente de la pintura paso mucho 

tiempo en la historia. El hombre siempre tuvo 

la necesidad de comunicarse y una de las 

formas de las que se valió para expresar sus 

ideas fue el medio gráfico. Prueba de ello son 

las pinturas rupestres de las grutas de Altamira 

{lig. 1 ), en Santander, encontradas en 1869, en 

ellas se puede observar por ejemplo, una manada 

de bisontes que tienen una gran expresividad 

gráfica lograda a través de subrayarla imagen con 

carboncillo negro. Otro gran testimonio del 

arte pictórico prehistórico se encuentra en las 

imágenes de la gruta de Lascaux, en Montignac 

(Francia), aquí el arte es naturalista reflejo de 

un pueblo que se dedicaba a la caza y vivia en 

la naturaleza. Las herramientas que se utiliza

ron en esta época fueron ias piedras negras o 

maderas carbonizadas sobre fondos claros que 

después se coloreaban con una caña, para 
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fl¡. 1 Bisonte, deblle de b cueva de Alumir.a 

fl¡. 2 Dibujo sobra ubb u/in. 

b imagen ~e muad¡ por perfiles a 

tinti, hechos con pincel. 

fl¡. l Dei.lle del ~co de b tumba 

de Seti en T ebas. 



posteriormente ser fijados con sustancias 

oleosas o bien clara de huevo. Estos materiales 

fueron evolucionando con el tiempo. Otro 

antecedente de la ilustración, lo encontramos 

en la civilización egipcia que en sus represen

tación pictórica muestra en las decoraciones 

de los murales al fresco del tercer milenio y la 

época de Roma, el uso de dibujos que les ser

vían como estructura, algunas veces estos di

bujos se realizaban en tablas calizas (fig. 2) co

mo si fueran bocetos previos, el dibujo básico 

se plasmaba con pincel para después aplicar la 

técnica de coloración. Una de estas técnicas 

era la pintura encáustica, (o sea, la cera caliente 

y otra parecida a la acuarela que se elaboraba 

con pigmentos en polvo que se mezclaban con 

goma arábiga o tragacanto), ejemplo de esto 

son los frescos de las tumbas egipcias (tig.3), 

donde podemos observar la singular forma de 

representar la figura humana ya que dibujaban 

simultáneamente tanto la vista frontal como el 

perfil. Aunque estos son antecedentes de la 
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expresión gráfica del hombre tienen una rela

ción más directa con la pinwra que con la 

ilustración en si. Sin embargo, es importante 

mencionar a las diferentes culturas que tuvie

ron que ver con la evolución de los materiales, 

ya que a ellos se debe el desarrollo de la ilus

tración asi como a el invento de nuevas técni

cas de impresión. 

Entre las culturas que utilizaron la ilustración 

en la decoración de textos podemos citar a las 

de Asía y Medio Oriente. Por ejemplo, en la 

culwra hindú la ilustración era utilizada en los 

textos profanos los cuales se realizaban sobre 

ladrillos, tablillas o en tejidos de algodón, la 

herramienta fué el pincel, además, también se 

ilustraron códices los cuales se hadan sobre 

hojas de palmera. La introducción del papel fue 

importante para el desarrollo de la ilustración 

en esta cultura, ya que a partir de este hecho 

se comenzaron a hacer ilustraciones de gran 

valor artistico que se fue perdiendo a medida 
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quetol'llaron un carácter popular. En Ja cultura 

islámica la ilustración se encuentra en los ma-

nuscritos en los que es notable el uso de Ja fi

gura humana pero más aún en la miniatura; se 

sabe que los miniaturistas estaban bien organi

zados ya que contaban con sus propios talleres 

donde ilustraban poemas y cuentos épicos. La 

cultura japonesa también cuenta con ejemplos 

de ilustración en los textos religiosos a partir 

de siglo XII d. de C., la cual se caracteriza por 

el uso dinámico de la línea. Pero es en Europa 

donde se va a dar el precursor de Ja ilustración 

de los libros impresos con Jos llamados Libros 

de Horas (fig . .e). que comúnmente se produ

cían en talleres en Jos que existía un escribano 

y un artista que trabajaban en estrecha colabo

ración. La técnica utilizada en estos libros era 

el temple {técnica que consistía en mezclar la 

clara de huevo con pigmentos en polvo) sobre 

papel avitelado o pergamino. En el Renacimien

to un descubrimiento muy importante para la 

representación gráfica es el uso de la perspec-
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fl¡. S Detalle de un dibujo de Alberto Ourero que representa el uso de un rnmo ~dibujar en penpectiva. 

fla:. 4 Mini:atur:a del Libro de Hora del Duque de Beny. 
Unos de los mU celebr:ados por su rmesuí:a. 

fl¡. 6 A Gutemberg se debe el Invento y 

perfectionvn;ento de la ~renta 

de tf1o móvd :a tin¡les de siglo XV. 



tiva, siendo importantes las teorías de Fillipo 

Brunelleschi a este respecto. La importancia 

de este descubrimiento radica en el hecho, de 

que a partir de este momento se va a realizar 

una ilustración técnica con todo el detalle que 

esta requiere, prueba de ello son los dibujos 

técnicos y arquitectónicos de Leonardo da 

Vinci y Alberto Durero (fig. 5) que se conser

van de esta época. Y es así, en el S. XV cuando 

se desarrolla la ilustración de libros que eran 

grabados en madera. A finales de esta época 

Gutemberg (fig. 6) inventa la imprenta de tipo 

móvil y después la perfecciona permitiendo así 

la reproducción de ilustraciones que se carac

terizaron por su imagen narrativa o bien se 

hadan simplemente para ser reproducidas. 

Los medios de impresión siguieron evolucio-

nando, en el S. XVI el grabado en madera luchó 

con el aguafuerte y el grabado en planchas de 

cobre, pero en el S. XVII dio paso definitivo a 

estas dos últimas técnicas de impresión, el 

estilo que domino fue el barroco con sus 

l 11 

1 

decoraciones recargadas y así se hizo impor

tante la ilustración del grabado que se hacía de 

las capitulares para la primera página de los 

libros. En el S. XVI 11 Alois Senefelder inventa la 

litografía, siendo este el primer medio plano

gráfico, ya que antes de este invento todas las 

impresiones que se hacían era a partir de una 

superficie en relieve. Sin embargo, el grabado 

en madera se va a seguir utilizando en el S. XIX 

en las revistas ilustradas de la década de 1830 

a 1840, ejemplo de ello es la revista inglesa The 

lllustrated London News que contaba con 

ilustraciones en blanco y negro muy bien rea

lizadas. Las innovaciones siguieron, el color se 

introdujo en las ilustraciones de libros gracias 

a la cromolitografía y al establecimiento de la 

pintura a la acuarela, técnica que permitio la 

reproducción de grandes planchas de color en 

los libros. Otra de las invenciones del S.XIX es 

la fotografía, que dió la posibilidad de crear un 

realismo total, paulatinamente fué introdu

ciéndose en la ilustración de revistas; las pri-



meras ilustraciones que se conservan de esta 

técnica datan de 1880. la constante evolución 

de las técnicas de impresión permitió a los 

ilustradores reproducir semitonos, lo cual se 

logró superponiendo los colores primarios 

por medio de tramas, lo que hizo accesible la 

reproducción de libros con ilustraciones a co

lor a precios más bajos. Pero este medio siguió 

desarrollándose al introducirse la linea negra 

(keyline) y asf la impresión se realizo a partir de 

cuatro colores utilizando pinturas más sólidas 

en la reproducción. Hasta este momento nos 

damos cuenta que la ilustración se daba en los 

libros y revistas, pero a partir de la segunda 

mitad del S. XIX surge la publicidad ampliando 

el campo del ilustrador con soportes como el 

periódico y los carteles. la aparición del cine 

a finales del S. XIX y su aplicación en el campo 

del cine animado, asf como su crecimiento y su 

consolidación en el S. XX, ocupo a muchos 

artistas gráficos que utilizaron la ilustración 

como es el caso de Walt Disney, etc. La te-

/ 'ª 

levisión continuó reforzando esta actividad, al 

utilizar la animación en series de caricaturas o 

en anuncios comerciales. 

En la actualidad el ilustrador cuenta con una 

gran variedad de materiales e instrumentos ha

ciendo más rica su obra como lo es el aerógra-

to•. En pleno siglo los medios de comunicación 

se han desarrollado y ampliado enormemente, 

creando así múltiples campos de trabajo para 

la ilustración, tal es el caso de la ilustración di-

gital por medio de la computadora que ha es

tablecido su propio estilo. Sin embargo a pesar 

de toda la tecnología existente, el ilustrador 

actual al igual que los ilustradores de los siglos 

pasados, necesita la misma capacidad de ob

servación para poder plasmar gráficamente las 

ideas que sirven para lograr u na verdadera comu

nicación. Y es de esta manera como la ilustra-

ción fue evolucionando hasta tomar sus pro

pias características, dependiendo del tipo de 

información y a los soportes gráficos. 

•Nota: El aeró¡n.fo es un instrumento que pcrmllt pmw mcdante un chorro 

dccolorliquidopulverzt1da.Elcontroldccncchorradctolordeptnde,cn1ran 

manera. de 11 presión del aire que produce b pu!Yerinción, de la con11ncntia de la 

p111tu!'ll y de la disWltia entre el:acr6'n.fo y b. supcrkie que 1tetQ pll'ltatldo. 



I " 

Tipos de ilustración 

La ilustración se puede dividir en base al campo 

donde se vaya a utilizar, existen cuatro tipos 

de ilustración: 

La primera es la ILUSTRACION EDITOlllAL, que 

se utiliza en los artículos y portadas de revista, 

en los comentarios de las noticias de los pe

riódicos y en el contenido de los libros, ya sea 

en la portada o en el interior de estos, toman

do en cuenta el carácter de la información que 

manejen. Este tipo de ilustración deberá refor

zar y realzar los textos, generalmente esta re

lacionada con ideas y conceptos que se quieren 

comunicar al lector, por lo que son imágenes 

con un alto grado connotativo. 

Dentro de este campo se encuentra la re

vista, caracterizándose por el uso de il us

tración actual, esto se debe a la inmensa va

riedad de temas que se manejan, a la gran canti-



dad de revistas que salen a la venta y a la rapidez 

de su producción, recordemos que hay revis

tas que se publican periódicamente. Otro de 

los soportes dentro del campo editorial es el 

periódico, en el cual existe la tradición de uti

lizar caricaturas de corte humorista en las sá-

tiras políticas. Las secciones de fin de semana 

y de ocio también requieren de ilustración, es 

que tienen la peculiaridad de sP.r sumamente 

decorativas y por último en lo que respecta a 

los periódicos, las tiras de historietas que ge

neralmente aparecen en la edición dominical 

cuentan con un estilo que depende tanto del 

ilustrador que la realiza como del carácter del 

periódico. Como último soporte gráfico den

tro de esta división se halla el libro, en él la 

ilustración de portadas es esencial, deberá 

guardar coherencia y ser capaz de transmitir el 

tema del libro, para lo cual se hace necesario 

leer todo el texto en el caso de ilustrar un pa

saje en especial, o bien leer una sinópsis para 

así poder establecer el tema, además la ilustra-
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ción deberá lograr una integración con el texto 

del título y el del autor. Dentro de este genero 

existe el libro infantil que cuenta con caracte

rísticas propias. La imagen que se maneja debe 

de ser totalmente narrativa, tanto en los inte-

riores como en la portada, por lo que a veces 

se hace difícil su creación, ya que la portada de

be resaltar en comparación con el interior del 

libro. El estilo de ilustración se basa dependien

do de la edad del niño al que va dirigido, con el 

fin de captar su interés. 

El segundo tipo, es la ILUSTRACION INFORMA

TIVA utilizada en gráficas, estadísticas, señales 

de tráfico, diagramas, en dibujo técnico, médi

co, botánico o arquitectónico, de forma que la 

ilustración haga más fácil la lectura de la infor

mación que suele ser extensa, tediosa o espe

cializada. Para su elaboración requiere de gran 

detalle y conocimiento profundo en algunos 

temas, las imágenes se definen por su carácter 

realista, figurativo y denotativo, como en la 



ilustración técnica que tiene la particularidad 

de mostrar los objetos tridimensionales en un 

medio que como ya sabemos es bidimensional, 

esta ilustración es el complemento de los tex

tos que se siguen al pie de la letra, por lo que 

no es valida la interpretación personal, ya que 

debe representar fielmente lo que se esta ex

plicando en el texto. "Los ilustradores tienen que 

saber equilibrar el grado de detalle y de informa

ción con la legibilidad y fa utilidad"Cll. Otra rama 

de la ilustración informativa es la ilustración 

arquitectónica, se requiere de un ilustrador 

con conocimiento especializado del área, así 

como el dominio de la perspectiva; sus técnicas 

y variantes, asi como la teoría de las sombras 

y los reflejos. La ilustración arquitectónica es 

la técnica de presentación de los diseños o la 

descripción de ambientes reales o imaginarios, 

es de dos tipos: la ilustración que requiere 

ajustarse casi exactamente a lo que el arquitec

to necesita, contando con pocos elementos 

secundarios, y la ilustración que tiene un uso 
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más general, son las imágenes de interiores y 

exteriores en plazas, centros comerciales y 

requieren de elementos como ambiente, vege

tación, figura humana y autos, En la ilustración 

de mapas y diairamas, es necesario tener 

conocimientos básicos de cartografía en la rea

lización de mapas y un alto grado de ingenio 

para hacer interesantes los diagramas y las es

tadísticas que cuentan con tanta información, 

Otro tipo de ilustración es la científica, que 

se divide a su vez en ilustración médica, en la 

cual se debe tener un conocimiento especiali

zado del tema que se va a ilustrar, ya que los te

mas son totalmente científicos, exige una gran 

habilidad en el dibujo ya que esta ilustración de

be ser totalmente figurativa; y en ilustración 

&otánica y de historia natural que se carac

teriza por el uso de imágenes de exagerado de

talle lo cual se logra con una minuciosa obser

vación, se debe tomar en cuenta el diseño y la 

tipografía ya que constantemente se acompa

ñan de leyendas o anotaciones detalladas, 



El tercer tipo, es la ILUSTRACION PUBLICITA

RIA, que se encarga de promocionar o vender 

algo, en general este tipo de ilustración utiliza 

imágenes que se caracterizan por su gran im

pacto visual, por su sencillez para poder cap

tarse y apreciarse con rapidez y por su alto 

grado connotativo, En ocasiones esta ilustra

ción deberá crear la imagen de un producto o 

ser capaz de atraer la atención dentro de la 

gran variedad de imágenes que se nos presen-

tan ante la vista, pero en general servirá como 

anclaje para atraer a un público en específico. 

Se tiende al estilo realista con el fin de repre

sentar y realzar al producto aunque no se des

carta el estilo abstracto que se utiliza en oca

siones donde esta justificado. Se tiene presen

te en todo momento al público al que se va a 

dirigir la imagen, por lo que el color en ocasio

nes se utilizara para relacionar a un grupo es

pecífico de consumidores, a través de la psico

logía del color. Esta ilustración abarca una gran 

variedad de soportes gráficos como son: los 
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Ejemplo de llustnc:lón publlcltaria en poruda de disco. 

Eterrf>lo de llustrac:lón publlcltarla en emp;ique. 

Ejemplo de llustraclón publlcltaria 
en can.el 



la C~aft.b. W¡,lt Üi1My, desde SUS inicios. <l exp'o~do l¡ inimadón en el cine. 

11 print~ utllinndo ~métodos tndidon~ y en b. ¡ctualid'l..d se 
h<1. ¡poyado de medios digitales. 

Ejemplo de b. Uus.tn,dOn utiUmh. en 

aninuc.ión de televisión 

125 

empaques, los fonogramas, los calendarios, los 

puntos de venta, los souvenirs, los anuncios de 

revista, los volantes, los carteles (que se expli

can en el siguiente capitulo), etc. 

Por último se encuentra la ILUSTRACION que se 

utiliza en la T.V., en el CINE y en el VIDEO, aqul 

se utiliza exclusivamente en la animación que 

será dibujada, este tipo de ilustración conlleva 

un gran trabajo ya que se requieren de muchos 

cuadros de imagen para completar un movi

miento en la pantalla, generalmente los fondos 

y los personajes se hacen por separado. Pero 

en general en estos tres medios, el storyboard 

es donde se usa más la ilustración, ya que per

mite plantear los encuadres que se requieren 

antes de ser filmados. El storyboard es la forma 

de presentar la secuencia de los guiones de 

algún anuncio de T.V., de una película o un video. 

En ocasiones se mezcla la ilustración con los 

medios mencionados anteriormente, con lo que 

se crea un resultado muy rico e interesante. 





(1) Slrnicoat. john. El Qctd IV bjstofll y U! )en¡gic, pq. J 

(2) Centro de ewtudcs econ6mitos 7 socW dclttrterfY'll,lndo. AC. 

~~ . .,.,, 

Definición 

El cartel es un medio de comunicación de ma-

sas que se encuentra en las calles, en los ande

nes del metro o en otros lugares, debido a esto 

una de sus características principales es la lec

tura rápida. Seduce, educa, informa, denuncia 

y vende en un lapso muy corto de tiempo. Está 

cargado de un gran valor estético y magnetis

mo visual. "El texto escrito se reducirá a lo 

imprescindible -un nombre, una frase breve, una 

dirección-, el resto de la infonnación debe darlo la 

imagen'~'>. A través de su forma y su lenguaje 

debe ser capaz de ser recordado o incitar a la 

acción. lo importante en el cartel es "encontrar 

un emblema, un motivo expresivo, que con su 

forma y su color, en un mensaje sintético, en una 

visión dara, sea capaz de atraer la atención del 

transeúnte aquel individuo que pasa rápido sin 

detenerse, y hacia quien la información va desti-

29 

EL CARTEL 

nada''<1l. En el cartel el simbolismo es de gran 

importancia ya que a través de él, se pueden de

sarrollar los diversos aspectos del tema. 

Por lo tanto podemos concluir que el cartel es 

un medio de comunicación de masas formado 

a través de dos elementos: una información 

textual breve y la imagen donde recaerá lama

yor parte del mensaje caracterizándose por su 

facilidad y rapidez de lectura, por su simbolismo, 

por su magnetismo visual, por su sintesis en el 

mensaje, y por su carácter estético; de manera 

que sea capaz de atraer al espectador y dar el 

mensaje de un solo vistazo. 

El cartel se basa en dos recursos principales pa

ra lograr su fin: el lenguaje formal y la tecno

logía de producción. Como lenguaje formal, te-



nemos a las diferentes técnicas para lograr la 

imagen, estas son, el dibujo, la pintura, la foto

grafía y la tipografia, las cuales deben de lograr 

una armonización en cuanto a espacio-forma y 

función, de manera que el mensaje tenga una 

forma y sea coherente. 

En cuanto a la tecnología de producción se en

cuentran las diversas técnicas de impresión 

artesanal y los sistemas de reproducción in

dustrial. La buena conjugación de estos dos re

cursos permitirá al cartel alcanzar el nivel de 

calidad y cantidad en su mensaje. 

Síntesis histórica 

Como antecedentes del cartel podemos men

cionar al libro impreso y a la tradición de uti

lizar programas y anuncios en color en los cir

cos o en las ferias, asi como, los anuncios de las 
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corridas de toros. El surgimiento del cartel 

según Barnicoatse dio gracias a la evolución de 

la litografía en cromolitografía y a la obra de 

Ju les Chéret, que comenzó a pintar carteles a 

través de planchas litográficas que le permitian 

la impresión de grandes espacios. Chéret pintó 

muchos carteles que están ligados a la pintura 

mural, ya que "combinan /a técnica dela interpre

tación tradicionales del gran arte mural con otro 

ingrediente esencial: el sentido del idioma popu

lar''(ll . Para la creación de sus carteles se cree 

que posiblemente se inspiro en los programas 

decorados de los circos, ya que las imágenes de 

sus carteles de cierto carácter impresionista se 

caracterizaron por su sentido frívolo y picares

co. En cuanto a técnica utilizó llamativamente 

el color negro, las figuras lisas entrelazadas y 

sin relieve. El estilo de Cheret influyo en los 

artistas jóvenes de su época ya que a través de 

él comprendieron que la importancia del car

tel residía en ser un medio capaz de expresar 

las ideas en una forma directa y sencilla. Henri 

(J) Barnicmt, Op. Cit.. pa¡.12.16. 



Cartel de Ju les Cheret para el Moulin Rouge de Parh 

Canelde 

JulesCheret 

de estilo 
'""mionlsu. 

Cartel de T ouluse Uutrec. aqui se puede apreciar b 
lnfluencb de Cheret y b diferencia de estilo. 
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de T ouluse Lautrec influenciado por Cheret, 

creó un estilo inspirado en los grabados japo

neses. Este artista alejará al cartel de la pintura 

de caballete y las ilustraciones de los libros, 

además de establecer el carácter directo del 

cartel como forma artistlca. 

En un principio el cartel fue realizado por 

pintores, por lo que se corisideraba como una 

extensión del arte y su función era principal

mente decorativa, así también los carteles se 

hadan de manera naturalista pero posterior

mente este naturalismo dio paso a la decora

ción con corrientes como el art noureau, 

corriente que es considerada como una de las 

más importantes del cambio de siglo. Esta 

corriente estaba unida a lo nuevo en sus ele-

mentos plásticos, a los grabados japoneses 

(como la obra de Touluse Lautrec que perte

nece a esta corriente) y a los elementos flo

rales. Se utilizo en todos los países de Europa 

y también en Estados Unidos, aunque en Aus-



tria y Alemania los carteles tendieron a un rea

lismo expresionista su decoración era al estilo 

art nouveau. Dentro de esta corriente uno de 

los principales exponentes es Alphonse Mu

cha. Dentro del estilo art nouveau el arte sim-

balista afectó al cartel, las imágenes se aleja

ron de las formas naturalistas y se buscó el 

simbolismo de la imagen a través de íconos que 

expresaron tanto lo profano como lo sagrado. 

En 1890 el "boom" del cartel se dejo sentir, se 

hadan ediciones para coleccionistas y en Fran

cia se realizaban exposiciones de carteles. A 

finales del siglo XIX la corriente artistica 

expresionista de formas emocionales y bri

llantes colores, influyó significativamente en 

los carteles y les dio un mayor magnetismo 

visual. De las técnicas que se manejaron en el 

cartel se puede mencionar el gesto distor

sionado o empaste y la pincelada gruesa. Para 

1900 la decoración floral se transformó en un 

diseño más abstracto. 
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C~l del hUngaro Alphonse Mucha. cartel 

de estilo art nouveau. 

Uno de 

los primeros 
arteles 
futurtstas 
del Inglés 

Me. Kauffeer 

Cartel de estilo simbolista de 

autor anónimo. 



(4) Roman. la mjodi opulenta. pa¡. 198. 

En el primer medio siglo de vida del cartel, los 

movimientos artisticos del siglo XX que tuvie

ron su origen en los años de 1900 a 1917 influ

yeron en su desarrollo, algunas corrientes co

mo el fUturismo, el cubismo, el expresionismo, 

el constructivismo ruso, el surrealismo, y el 

hiperrealismo que se consolidaron en el se

gundo periodo de la escuela de Bauhaus en 

Dessau (la escuela de la Bauhaus fue creada en 

1919 en Weimar gracias a Walter Gropius, en 

1925 es expulsada de Weimar y se instala en 

Dessau . En 1933 es cerrada debido a proble

mas políticos) marcaron el estilo de diseño de 

los carteles. 

A partir de los años veinte el diseñador gráfico, 

nuevo técnico de la forma y del color va a 

aportar al cartel otra dimensión, el de ser con

siderado como un medio de información. "A la 

vez, el transito del viejo cartel-pintura al nuevo 

cartel-diseño plasmó gráficamente un des

lizamiento de la hegemonía de la escuela de París 

1 JJ 

a la de la nueva Bauhaus alemana, aunque esta 

evolución no aniquiló definitivamente, ni mucho 

menos, al viejo cartel "decorativo''4>. Es impor

tante mencionar que el cartel no solo tomo 

elementos de las corrientes sino que también 

influyo en la pintura como en el caso específico 

del surgimiento del pop art, que proponia e

vocar la civilización contemporánea, a través 

de la extracción de imágenes del mundo de la 

publicidad como el cartel. 

Las dos corrientes basadas en la realidad que 

aportaron experimentos tipógraficos fueron 

el futurismo y el cubismo, en el primero se 

utilizaron citas de tipografía caótica asi como 

en el dadaísmo; el segundo introdujo el collage, 

que aun hoy es una técnica a la que se recurre 

en el diseño de carteles. 

Movimientos como el constructivismo que 

basaba sus diseños en la construcción geo

métrica de las formas, y el estilo de Stijl que se 



limitaba al uso de colores simples y contornos 

cuadrados o rectangulares surgidos de la Bau

haus, que en un principio se apoyaron del cu

bismo tuvieron una mayor influencia en el car

tel. Dentro de los países que siguieron más de 

cerca el estilo de los movimientos artisticos de 

la Bauhaus se encuentra Suiza que tuvo dos 

clases de diseño, uno en el que la imagen era 

realista con rótulos sencillos y formales, el 

segundo consistia en simplificar bidimen

sionalmente al objeto con lo que se creaba un 

símbolo, de esta técnica surgió la creación del 

cartel abstracto. Uno de los más importantes 

diseñadores que utilizó los elementos de los 

movimientos artísticos en los carteles publici-

tarios de los años treinta, fue el francés Ca

ssandre (seudónimo de Jean Marie Moreau), 

con un estilo cubo-futurista. Utilizó rara vez el 

montaje fotográfico pero sus diseños están 

cuidadosamente trabajados. "Curiosamente, la df. 

vulgadón del cubismo aplicado por Cassandre a sus 

figuraciones, acabó por desembocar en el estilo 
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(S)l\oman,Op.cil.p'l.191. 

denominado más tarde como art deco ·~si. El art 

deco se basaba en formas geometrizadas y en un 

naturalismo estilizado heredado del artnouveau. 

Por otro lado hablando del cartel decorativo 

entre los años 19 IOy 1939, evolucionó depen

diendo de los factores locales decorativos de 

cada pais. Por ejemplo en Austria y Alemania 

se retornó a una interpretación decorativa del 

realismo con artistas como Ludwing Holhwein 

y Lucian Bernhard, que utilizaron el dibujo liso 

y el diseño simplificado. Dentro de las corrien

tes artísticas decorativas se puede mencionar 

al surrealismo que utilizo la yuxtaposición de 

elementos de los dadaístas, así como el ele

mento sorpresa, ya que se crearón imágenes 

realistas inesperadas, utilizando elementos co

mo la iluminación teatral y las alargadas som

bras de Salvador Dalí y de Chirleo. El surrea

lismo será utilizado posteriormente, a partir 

de la década de los cincuentas y aun más ade

lante. También es importante mencionar que 
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durante los años veinte y treinta, la viñeta de 

los comics y los dibujos animados influyeron 

sobre el humor en los carteles, artistas como 

Charles Loupont y Cassandre utilizaron las 

técnicas del comic. 

Contrariamente a lo que estaba pasando en el 

continente europeo, a partir de los años veinte 

Estados Unidos llevará al cartel a un estilo 

completamente realista a veces adoptando una 

expresión humoristica. A través del uso de la 

técnica del aerógrafo que servirá para repre

sentar el volumen de los objetos, el fotomontaje 

y la fotografía en color que se incorporará a 

partir de 1919 en toda la publicidad y en es

pecial en el cartel, se logrará el estilo natura

lista que llegará a un hipemalismo, para fa

cilitar la lectura y tener un mayor impacto en 

el público masivo. Este estilo se acentuará más 

al crearse en este país el tablón de anuncios de 

dimensiones muy superiores al cartel y que se

rá colocado en las autopistas. 



Hasta este momento es importante hacer un 

alto para hablar del cartel político, que es

tableció sus características propias con la 

Primera Guerra Mundial y la Revolución 

Soviética, y que fue evolucionando con los 

movimientos políticos de otros paises. En 

un principio el cartel político dependió del 

estilo dictado por el arte y la publicidad 

comercial, generalmente estos carteles 

eran el reflejo de la moda en decoración o 

del idioma popular. Durante la Primera 

Guerra Mundial existieron dos tipos de 

carteles, uno que se referia al recluta

miento y a los prestamos de dinero para la 

guerra, y otro que ponía de manifiesto las 

atrocidades que el bando contrario reali

zaba, en este último el estilo no se des-

prendió de la formula comercial que se 

utilizaba para resolver los carteles comer

ciales, un ejemplo de ello es el cartel de 

Alfred Lette que comprometia al especta

dor y cuya fórmula en cuanto a imagen fue 
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copiada en otros paises. Los carteles de la 

primera etapa de la Revolución Soviética 

se caracterizaran por el uso de elementos 

de las corrientes como el constructiyismo 

y el futurismo, pero sobretodo con el 

realismo socialista que representaba en 

forma verista la realidad del cambio que se 

estaba produciendo en esos momentos a 

través de un realismo expresivo. Esta téc

nica penetró en el cartel de la Guerra Civil 

Española que se caracterizó por el uso de 

nuevas técnicas como el fotomontaje. Du

rante la Segunda Guerra Mundial el cartel 

no tuvo ningún cambio significativo ya que 

el cine y la radio fueron los medios más 

usados en la comunicación. A partir de 

1945 los carteles cambiaran en cuanto a 

contenido y se tratará de difundir la ideo

logia de la antiguerra. Y para los años se

senta surge el cartel ideológico tanto po

litico como de manifestación los ideales de 

esa época. "Los carteles, banderas y cuadros 
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de James 
Montgomery 
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formub 
delette 

Cartel polftlco cubano autor ~ónimo. 
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cuadros del gobierno comunista de Ch ir.a han 

hecho una espectacular aportación a la his

toria mundial del cartel. Al igual que en 

occidente, algunos diseños de este tipo se 

inspiran en el arte popular''C61. Entre los 

carteles que más se destacan se encuen

tran los que representan de gran tamaño a 

los dirigentes y a los símbolos del partido, 

influidos por las técnicas del realismo 

socialista. Los carteles de la Revolución 

Cubana estarán resueltos con las técnicas 

de la publicidad comercial, de los carteles 

psicodélicos, del Arte Pop, del comic o del 

cinematógrafo de los norteamericanos, con 

lo que el cartel cubano se alejará de la 

representación naturalista. Lo que es un 

hecho curioso que estas técnicas usadas 

para difundir el consumismo serán utiliza

dos para difundir la ideología anticapitalista, 

este hecho también será observado en los 

carteles polacos. 
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Regresando a Ja evolución del cartel, los carte

les de los años cuarenta y cincuenta debido a 

la crisis de Ja guerra hizo que los elementos del 

diseño del constructivismo y del grupo del 

estilo de Stij/ se degeneraran y asl la nueva 

sociedad condujo al cartel a un nuevo estilo 

manierista, que retomaría con mayorfuerza la 

influencia de las técnicas cinematográficas para 

su realización. "En cualquier caso, la publicidad 

en cine y televisión redujo la importancia del cartel 

en la publicidad visual, al menos en lo que se 

refiere al desarrollo de una nueva imaginería''(7). 

Como reacción a este estilo realista fotográfi

co que fue utilizado mayormente por los suizos 

surge el cartel cómico. 

A partir de los cincuenta el humor se volvió en 

un humor negro que no solamente fue utiliza

do en los carteles sino también en las comedias 

teatrales y las del cine, el dadaísmo fue una de 

las corrientes artlsticas que serian utilizadas 

para lograr este tipo de humor. El surrealismo 
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será nuevamente utilizado en la década de los 

cincuentas, pero de una forma diferente: "tras 

las terribles revelaciones de fa guerra que tenninó 

en 1945 y Ja inquietante paz que siguió, Ja 

publicidad ha recogido en general los aspeaos 

más siniestros y terroríficos de la imaginería 

surrea/ista'V8l. A través del fotomontaje se han 

logrado imágenes que caen en el humor y en el 

absurdo, estas técnicas seguirán siendo utiliza

das en la época actual. 

Para los años sesenta y setenta las imáge

nes de los carteles se hicieron cada vez mas 

atrevidas, se recurria a los estilos pasados, 

Jo importante era apelar a los sentidos más 

que a la razón, la función del cartel será la de 

crear un entorno y es de esta actitud que sur

ge el poster en Londres como un medio de 

protesta tanto en las artes como en la ideolo

gía, siendo su fin no el de vender sino simple

mente ser un elemento de decoración basán

dose solo en imágenes. 

(l)eamitoat.Op.cLpa¡ llO. 

(8) Samicoat. Op. cit. pa¡ 167. 



Cartel de Robert Me. Cby. represenutivo de b 

década de ios sesenta. 

CALDER 

Cmel de b decida de los setenta. realindo 
por Alelwlder Calder. 

Cmel de b Se¡unda Bienal lntemaclonal del Cartel. 
referente a ios quintentos años de b l!eg¡da de Colón a Amt!rica. 
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El cartel seguirá su evolución en la década de 

los ochentas y noventas, no habrá un estilo a 

seguir, el cartel se retroalirnentará a través de 

todas las fórmulas ya utilizadas dependiendo 

de la imaginación del diseñador y del público al 

que será dirigido, así corno a las necesidades 

de comunicación; también las diversas técnicas 

de la computación serán integradas en la reso

lución de las imágenes que en ocasiones crea

rán un estilo propio. Es importante mencionar 

que en México se realiza la Bienal Internacional 

del Cartel desde el año de 1990, con lo que se 

puede observar la gran variedad de estilos que 

se han retomado de las diversas técnicas que 

se usaron durante la evolución del cartel y que 

siguen utilizándose en la actualidad. 

En nuestros días la importancia de el cartel ra

dica en que es un medio de comunicación eco

nómico, eficiente y vigente. Su desarrollo ha sido 

tan grande que ya se puede hablar de una división 

basada en la función que ejerce en el espectador. 



Tipos de Cartel 

Dividiendo al cartel por su función social, 

podemos decir que existe cuatro tipos de 

carteles: el cartel comercial, el cartel políti

co, el cartel social y el cartel cultural. A 

continuación se da una breve introducción de 

esta división. 

El CARTEL COMERCIAL, tiene como función 

crear necesidades de consumo, promover un 

producto o servicio con fines de lucro. Es un 

medio de promoción y venta, por lo que en 

oca sienes para su realización se requieren 

estudios de mercadotecnia. Se puede decir que 

dentro del mismo cartel comercial existen dos 

variantes: la primera, presenta al producto y la 

segunda, informa de las características o cua

lidades del producto o servicio. 

El CARTEL POL(TICO este tipo de cartel persua

de ideológicamente ya sea imponiendo o amena-
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zando, es decir es un consumo de ideologia po

litica. Su eficacia radica principalmente en la 

estrategia de acción que la campaña o partido 

político maneje, pero sobretodo de la buena 

relación que se establezca entre el mensaje y 

la comunidad. 

El CARTEL SOCIAL pretende aportar solucio

nes y promover actitudes para resolver pro

blemas de salud, contaminación, pobreza, etc. 

Lleva implícita la invitación a una acción social. 

Es el caso de carteles en contra de la droga

dicción, las campañas de vacunación, los even

tos deportivos, por mencionar algunos. 

Por último, el CARTEL CULTURAL se encarga 

de promover actividades artisticas, intelectua

les, científicas y educativas. Informando de 

algún evento que se va a realizar. De este tipo 

de cartel es el presente trabajo, en el siguiente 

capitulo se analizaran las características de su 

imagen para la realización de la propuesta. 
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La ilustración en el cartel cultural 

Para comenzar el desarrollo de la propuesta 

gráfica del presente trabajo, se hace necesario 

analizar las características de la ilustración en el 

cartel cultural. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el 

cartel cultural tiene como objetivo principal el 

informar al espectador de todos aquellos even

tos o actividades que se encuentran dentro del 

extenso campo cultural. Esto es, tanto activida

des artisticas, científicas, educativas y todo 

aquello que se relacione con la promoción o el 

desarrollo de la cultura. 

En este tipo de cartel se guarda ante todo el 

buen gusto y el gran sentido artistico que no se 

debe perder, es decir, la imagen será sutil, sedu

cirá y no será agresiva como en el cartel co-

145 

LA PROPUESTA 

mercial, ya que tratará de incitamos para acudir 

a una conferencia o a visitar algún estado para 

conocer su cultura, o simplemente asistir a una 

función de teatro. Al decir que la imagen es sutil, 

no quiero decir que se pierda el "atrapa- ojo" tan 

característico en cualquier tipo de cartel. 

En cuanto al estilo de ilustración que se utiliza 

en el cartel cultural, se puede afirmar que no 

existen reglas que establezcan un estilo a se

guir, sin embargo, es en este tipo de cartel don

de se han realizado las más interesantes y crea

tivas imágenes. Encontramos imágenes resuel

tas a través del grabado, de abstracciones, de 

estilos pictóricos y el uso de la fotografía. El 

estilo de la imagen dependerá del tema que se 

maneje; será ante todo la representación del 

círculo cultural al que se destinará el cartel, ya 



que no se resolverá de la misma forma un 

cartel para un taller de niños en el que será 

importante el color, a un cartel para una ex

posición de retablos, donde seguramente se 

reflejará el carácter sobrio y conservador de 

los mismos. 

Como ejemplos del uso del cartel cultural 

podemos mencionar los que se realizan para: 

congresos, convocatorias de concursos o be

cas, talleres de actividades culturales, obras de 

teatro, muestras cinematográficas y exposicio

nes en general, de este último realizaré la pro

puesta gráfica que consistirá en crear la ilustra

ción para el cartel de la exposición: "Alebrijes, 

un poso de la artesanfa al arte" 

Antes de empezar a analizar el tema del cartel, se 

muestra a continuación una serie de carteles 

culturales, con el objeto de que se pueda obser

var la variedad de estilos que se puede utilizar 

para resolver la imagen de un cartel cultural. 

CARTELES CULTURALES 

Mitsuo lúuui '"Hlroshlma apela" 1989 

lkko T <1.nab "Instituto de Artes Aslatlcas" 1981 

I 

Alepndro M•galbnes "Plistlcos" 1993 



i .. 1 



Alebrijes 

Donde termina la artesanla y comienza el arte. 

Para saber qué son, cómo son y cómo surgen los 

alebnjes se transcribe a continuación un artículo 

de la revista "Escala", escrito por Edgar Anaya. 

publicado en el mes de abril de 1996; y cuyo titulo 

sirvió para crear el slogan del cartel: 

NI dragones ni dinosiurios; seres fantásticos y maravillosos 

surgidos de lo mis profundo de la creatividad del artesano 

mexicano. Judas deformados o pesadillas materbliza.das, nltan 

del absurdo a nuestro mundo y nos impresionan con sus 

actitudes, expresiones y colores. México, tierra de leyendas, 

tradiciones yarcesanlas, no podía ser la excepción al respecto. 

En nuestro país han nacido los alebrijes, criaturas surrealistas 

con carácter totalmente nacional. Sólo aquí, en la tierra del 

nahua!, podía haber nacido esa. ·quimera mexicana· pan 

contribuir con esa larga lista de seres fantásticos, y pan 

identificamos, como a China sus dragones. 
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Como expresión más aabada de la artonerb mexiawl. el 

alebñie tiene hond" raíces ent!rnd" en el pmdodeesrepueblo 

y, como es común denominador de él. raíces bifurcadas. Por un 

lado el aricter español y por otro, el indigena. De España llegó en 

la Colonia la manufactura de figura de cartón. B oficio fue 

enseñado a la población indígena y así nacieron múltiples figuras: 

las tradicionales piñat3S, los famosos judas, con el tiempo, sus 

p1rientes losa/ebrijes. Como en otns manifestaciones artesanales 

o artísticas, el sentimiento indígena se ve plasmado en estas figuras; 

en las formas fantistias y de gran expresividad; en neutTOS y 

llamativos colores. Don Pedro de Linares (fallecido en enero de 

1992), aben de una prestigiada y típica familia de artesanos 

cartoneros de la ciudad de México, los Linares, es considerado el 

padre de los alebrijes. B los creó en los años aiarentas, yla calidad 

de sus O"abajos como la aportación que ha hecho con los mismos 

a 11 cultu n. nacional le valieron ser reconocido como •el mbjmo 

cartonero de México•, además de haber recibido el Premio 

Nacional de Cienci3S y Arte 1990, en la modaíidad de Arta 

Tradicionales Populares, de manos del presidente de la Repúbtia. 



El ~eñor Pedro Una.res cn.b;i.j:indo en ~u u!l~r. ¡¡ b dereth;i. ~e ob~erv;i b emuctun. de cartón de un :llebrije. 
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El propio don Pedro explicó así como nacieron. esas criaturas: 'Y o 

inventé los alebrijes hace algunos ai\os. porque yo estuVe bien 

malo; inclusive ya me daban por muerto. Cua~do estaba en ama 

era cuando tenía visiones de extraños animales monstrUosos 

porque yo veía animales: caballos o burros con alas. o animales 

muertos con formas humanas. Entonces est:os sueños que yo tenía 

como revelación me hicieron pensar en ha.cerios de cartón y fue 

así como nacieron los alebrfjes •• Comentaba además don Pedro 

que el nombre que dio a estas criaturas es el sonido que les 

escuchó a ellas mientraS bailoteaban: "alebrije" • alebrije • "olebri¡e •• 

Mito o realidad, el alebrije ha pasado así a enriquecer las brgas fif¡s 

de la artesanía mexicana y a revalorillrel arte de la cartonería.Por 

cierto que estos trabajos tienen un especial valor para laci~dad de 

México por ser una de las pocas artesanías oriundas de este luga.r: 

ciudad de México, la de los ancestrales ahuehueteS y los juguem-

nes alebrijes. Resulta curioso que mientras el judas, las alaveras 

y ouas figuras de cartón se han identificado con la das e social baja 

o media-baja de nuestro pueblo, por su carácter festivo, de juguete 



popular y tradicional , el alebrije se ha destinado para el turismo 

y la cbse social ala o media·alta con los recursos para adquirirlos, 

teniendo fines decorativos. 

¡Como se hace un alebrije? Todo es cuestión de paciencia; se diría 

que el alebrije es en si la paciencia materializada.Todo comienza 

por un diseño único yb.ntistico que dentro de su feaJdad conserva 

cierta estétia, estructun.r este diseño en tres dimensiones con 

carrizo o alambre (los materiales tradicion•les) quizi sea la parte 

mis compleja. El alebrije nunca queda como se planeó; se va 

improvisando, y el mismo va pidiendo su forma. terminado el 

"esqueleto" se procede a forrarlo con varias capas de papel 

corriente impregnado con engrudo hasta formar así cartón resis· 

tente. La última etapa. quizá la mas emocionante es el decon.do, 

la pintura (vinílica) multicolor que se esparce por su cuerpo sin 

esa timar variedad y detalle, donde un rosa mexicano junto a un 

verde no se ve mal sino que se ve muy bien. Un;i capa de buniz d;i 

el último toque de brillo y protección, con lo que el alebrije habrá 

nacido, haciendo voltear las miradas y provocando las mis diversas 

excl;imadones: "¡Qué feo." pero qué bonitot. El alebrije es 

entonces 30 por ciento creatividad, 30 por ciento color y 30 por 

dento p:aciencia. El diez por ciento restante es gusto y emoción. 
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como en toda nuestra artesanfa. El alebrije es nuestro color y 

nuestra fantasía compendiados en una figun.. fiereza, abigarrado 

colorido y formas únicas (con diversas partes de animales tradicio

nales, o totalmente fantásticos) son elementos que an.cterinn 

en lo fisico a esta creación del surrealismo a la mexiana. 

Por otr9 lado y contrario a lo que pudiera pensarse. el alebnje no 

es malo aunque quisiera serlo. No pasa de ser ingenuo, como un 

niño disfruado en la noche de brujas. Se dice que si alguien a dopa 

un alebnje sin importarle su "fealdad" y "agresividid", éste queda 

an agradecido que se encarga desde ese momento, de proteger 

a dicha persona usando precisamente esa cancterística.AI respec· 

to de su conduet1 el esaitor Héctor Aro.ya comena: 'Soluble al 

desdén_ vivíparo, nace vivo en las manos del artesano y a los pocos 

minutos de haber exhalado su prime,.; metifora.se tra.nsfonna en 

ánima protectora_ Animal de nuun.len libet2ria. soporta el 

cautiverio de las vitrinas y anaqueles, a ambio de gonrde Ja aten-

ción, el asombro y el cariño del amo que sepa contemplarlo con 

arrobo y admiración. Preaución: no se deje al alance del olvido• 

Cada vez mis reconocidos en México y el extranjero, en ex.pos¡. 

cienes y aparadores, los alebrijes han suscitado la polémica 



respecto a si deben ser considerados como artesanía o han pasado 

ya a formar parte del arte. Yo me atrevería asiOJarlos en la frontera 

donde tennina b artesanía. y comienza el arte. frontera por cierto 

poco clara. Lo que si res u la muy claro es que. artesanía o arte, los 

alebrijes han nacido pan que los disfrutemos.recordando siempre 

que son un mosaico mis, dentro de ese fantástico caleidoscopio 

que es México. 

Características de los alebrijes 

Del texto anterior podemos definir las siguientes 

características de los alebrijes, que servirán para 

la propuesta gráfica: 

• Son criaturas formadas de diversas partes de 

animales tradicionales o bien seres fantásticos de 

carácter artesanal. 

• Son figuras hechas con la técnica de la car

tonería mexicana, siendo su estrucwra de carri

zo o alambre, para cubrirse después con varias 
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capas de papel hasta formar una más resistente, 

a la que se le aplica color para finalmente ser recu

bierto de una capa de barniz. 

•Se caracterizan por una estética muy particular, 

ya que dentro de su monstruosidad como figura, 

existe una belleza en el colorido de sus texturas, 

los cuales son los elementos más importantes ya 

que le dan personalidad y sirven para identificarlos. 

En la actualidad, existen una variedad importante 

de alebrijes, los hay desde un tamaño mínimo de 

1 O centimetros hasta figuras de un metro de alto. 

Los alebrijes se han ido desarrollando o bien de

formando, ya que al ir investigando se encontró 

con que hay algunos que en lugar de estar hechos 

con cartón, se han realizado con papel amate y 

otros en su decoración han retomado dibujos de 

otras artesanías típicas de la república mexicana. 

En esta investigación se descubrió que se han 

realizado varias exposiciones de alebrijes en 



dependencias públicas de la ciudad de México, 

también existen talleres donde se enseña la 

creación de los mismos, y a nivel internacional se 

han dado a conocer gracias a la familia U nares, en 

lugares como Francia, Chicago, Cincinatti, los 

Angeles, etc., donde son reconocidos como una 

artesanía 100% mexicana y son cotizados a un 

alto precio, además de ser valorados por su gran 

riqueza artística. 

La importancia de esta artesanía radica en ser una 

de las pocas que han surgido en la ciudad de 

México, por lo cual es una lastima que en la misma 

ciudad donde se dio sucreación, losalebrijes sean 

poco conocidos y por lo cual corren el riesgo de 

que a la larga se pierda esta tradición. 

Debido a esta problemática se propone su difusión a 

través de un cartel para una exposición llamada 

"Alebrijes, un paso de la artesanía al arte", 

pensada para llevarse a cabo en el Centro Cultu

ral I Arte Contemporáneo, por ser una de las ins-

ALEBRIJES 
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titudones que cuentan con un alto prestigio y una 

gran difusión del arte nacional e internacional. 

A continuación se da una breve explicación de la 

forma de organización de el Centro Cultural I Ar

te Contemporáneo donde se podrá observar el 

porqué se ha escogido estl institución.Asimismo 

se realizara un análisis de su cartel, para poder 

realizar la propuesti gráfica. 

Centro CWbnl 

Arte Contemporáneo 

El Centro Cultural I Arte Contemporáneo es un 

complejo artlstko que fué abierto al público de 

la ciudad de México a partir de Noviembre de 

1986. Este centro en forma de atrio cubierto, 

cuenta con cuatro pisos y fue diseñado por los 

arquitectos mexicanos Sordo Madaleno y Aso

ciados. Está ubicado sobre la avenida Paseo de 
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la Reforma, a la altura de Polanco, en Campos 

Eliseos y Jorge Eliot. 

Su espacio de 2,665 metros cuadrados para ex

posiciones, se divide para albergar, separadamen

te, a tres instituciones de arte que operan bajo los 

auspicios de la Fundación Cultural T elevisa,A.C~ 

as! como fondos de la iniciativa privada. 

El primery principal componente de esta institu

ción es el llamado Centro Cultural/ Arte Contem

poráneo de donde deriva su nombre y esta 

dedicado a exposiciones de arte del siglo XX, as! 

como a las obras de arte de otras épocas que han 

influido profundamente en el arte del siglo XX, 

estls exposiciones son, tanto de la colección 

permanente o temporal, internacional y mexica

na, formada con pintura. tapiz, escultura. gráfica, 

y artes decorativas. Por lo cual se pensó en esta 

institución y precisamente en esta sala para llevar 

a cabo la exposición: "Alebrijes, un paso de la 

artesanía al arte". El Centro Cultural I kT1! 



Contemporáneo organiza y da apoye a exposi

ciones de arte mexicano en el extranjero e igual

mente colabora a las organizadas en la ciudad de 

México por instituciones públicas y privadas. 

B segundo componente se encuentra destinado 

al Centro Cultural / Arte Contemporáneo / 

Colección Fotográfica. Alberga la colección de 

más del ,400fotografias reunidas y seleccionadas 

por don Manuel Alvarez Bravo. La colección 

cubre la historia completa de la fotografía desde 

las primeras técnicas hasta las contemporáneas. 

Asi mismo se llevan a cabo exposiciones mo

nográficas y temáticas del acervo y de otras col

ecciones de México y del extranjero. Esta sección 

también cuenta, además del espacio de exposi

ciones de fotografía, con una sala de estudio 

abierta al público especializado. 

Por último, el tercer componente corresponde 

al Centro Cultural I ~Contemporáneo I Co

lección Prehispánica que custodia obras maes-
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tras del arte precolombino que hall sido reunidas 

en la última década por la Fundación Cultural 

Televisa, A.C. Esta colección contiene objetos 

que datan de los periodos del pre-clásico, 

clásico y post-clásico de la civilización mesoame

ricana, 1,000 a.C., a 1,500 d.C. Las cuales pro

vienen de diversas áreas geográficas de Méxi

co. Esta colección reúne esculturas, figurillas, 

vasijas, elementos arquitectónicos y platos 

entre otros. 

Además de todas estas salas antes menciona

das, el Centro Cultural I Arte Contemporáneo 

cuenta con una Biblioteca de Bellas Artes 

abierta a estudiantes y al público especializado 

de diversas instituciones, sala de audiovisuales, 

asi como con el espacio para conciertos, lec

turas, conferencias y otras actividades parale

las a las exposiciones. 

Como último comentario, el Centro Cultural I 

~ Contemporáneo ofrece un programa de 



extensión, diurno y nocturno, concursos so

bre artes plásticas y fotografía para niños, ado

lescentes y adultos, así como un programa que 

organiza visitas guiadas, previa cita, de martes 

a domingo. 

Análisis del cartel 

El cartel que se realiza para el Centro Cultural I 

Artl! Contemporáneo tiene una doble función, 

cumple con el objetivo de informar sobre las 

exposiciones que se llevan a cabo, pero sobre 

todo, es un cartel decorativo ya que se ofrece a 

la venta. El concepto que se maneja aqul, es 

ofrecer al público una replica de una obra dearte 

a un precio muy bajo. Debido a esto el cartel esta 

formado casi en su totalidad por una imagen 

fotográfica de una de las obras representativas de 

la exposición, aunque a veces, se hacen varias 

versiones de un mismo cartel dependiendo de la 

obra de arte o del artista. 
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B formato del cartel del Centro Cultural I Artl! 

Contemporáneo, tiene una dimensión de 63 x 93 

cm., impreso en selección a color y en papel cou

ché brillante. Su principal característica es el uso 

de la imagen fotográfica, en el cual, la uniformidad 

del diseño del cartel es a través de la tipografía. 

Se utilizan dos familias tipográficas, una con 

patines*, como tipografía principal que general

mente se utiliza para el título y otra de palo se

co, como tipografía secundaría en los datos, aun

que en algunos casos también se utiliza solo una 

familia para los datos y el título. El titulo que 

acompaña a la imagen siempre se coloca en el 

lado derecho en el formato horizontal y en la 

parte inferior en el vertical. Los datos de la fecha 

de la exposición y la dirección se integran en el 

logotipo del Centro Cultural I Arte Contemporá

neo, debido a que su diseño asf lo permite, siendo 

un rasgo característico en estos carteles. 

A pesar de haber eStablecido el Centro Cultural 

I Artl! Contemporáneo un estilo de diseño en su 

•Nota: W úmiliu tipo¡rifas scm Cl!Cpladas 

en el desam>llo de la propuestl f"'ÍÍCI. 



Ejemplo de un cartel de fomu.to horlzonul del Cenero CultunJ I Ane Conte~rineo 

E~lo de un cartel de formato vertical del 
Centro Cultural I Arte Conterf1>0rineo. 
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cartel, hay exposiciones que ahí se realizan que 

ofrecen una variedad importante de alternativas 

de diseño que no se pueden limitar a una simple 

imagen fotográfica de la obra. 

En el caso de las artesanías mexicanas y en el caso 

especifico de Ja exposición: "Alebrijes, un poso 

dela artesanía al arte", el tema ofrece muchas 

posibilidades por su gran riqueza en cuanto a 

colorido y forma se refiere, ya que se pueden 

aprovechar estos elementos para aplicarlos en la 

gráfica a través de la ilustración. De esta forma, 

surge la necesidad de hacer un nuevo diseño de 

cartel, dependiendo del carácter de cada exposi

ción y así cambiar el concepto del cartel, que en 

lugar de ofrecer una replica de arte, se ofrezca 

una obra gráfica que sea acorde tanto a la imagen 

de la institución como al carácter de las exposi

ciones, sin perder de vista que se logre la creación 

de un cartel decorativo. La propuesta gráfica 

para lograr este objetivo se desarrolla en el 

siguiente punto. 



Desarrollo de 

la propuesta gráfica 

A continuación se muestran los bocetos y se 

explica la forma en que se resolvió el cartel. Se 

menciona la teoría de diseño en que se basó la 

propuesta, desde la composición, la tipografía, el 

formato, la estructura, y el color. 

Bocetos 

En los tres bocetos que se presentan a continua

ción, el elemento que se mantuvo igual, fue el de 

integrar los datos al logotipo; ya que es la forma 

en que el público identifica a la institución. 

En el primero se trato de representar la ma

nera en que se hace un alebrije y el efecto ya 

acabado, lo cual no se logró dar a entender, a 

pesar de que la composición era interesante. 

En el segundo, la composición se veía desequi-
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•Nota: pan. conoa:r todas bs técnas de comuniación visual por medio de 
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Oondis.Andrca.~pa¡i.129·1'46. 

librada y un poco agresiva. Para el tercer bo

ceto, que fue el definitivo, el concepto que se 

trato de representar, se derivó de las caracte

r[sticas más representativas de los alebrijes, 

que son, la variadas texturas, la forma casi mons

a-uosa y el gran colorido de su cuerpo. 

Se buscó la creación de un alebrije que denO'o de 

su forma monSO'Uosa, no fuera agresivo ante el 

espectador. Sino por el cona-ario que llamara la 

atención, por sus diversas texturas que fueron 

sintetizadas y dispuestas de tal manera que re

presentaran la variedad, sin caer en lo recargado 

o exagerado. La imagen incompleta del alebrije. 

hace una Invitación a la imaginación, para que el 

público consa-uya en su mente la imagen total. 

El fondo tiene como objetivo reforzar el concep

to de la variedad de texturas. Se realizo a partir 

de la abstracción, de la manchas más comunes 

que se dibujan en los alebrijes. Este concepto se 

vera reforzado con la aplicación del color, que 
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será mostrada y explicada mas adelante, al igual 

que el arreglo tipográfico del titulo. 

La composición 

La composición, es la organización y la relación, 

de un conjunto de elementos gráficos que se per

ciben como un todo. 

Una de las formas de consa-uir una composición, 

es a través de las técnicas de comunicación visual 

que defineAndrea Dandis, por medio de dipolos*, 

como son, el equilibrio/inestabilidad, regularidaclt' 

irregularidad, econom[a /profusión, etc. En esta 

explicación solo se mencionan las técnicas que 

se aplicaron en la propuesta del cartel: 

La asimetría, se consigue a través de la variación 

de elementos y posiciones, de tal manera que los 

pesos logren un equilibrio visual en la composi

ción. En la propuesta del cartel la asimetría es 



evidente; ya que la imagen del alebrije, que es la 

más grande, al estar colocada a la izquierda de la 

composición, hace que el mayor peso se concen

tre en ese lado. Sin embrago, Ja composición se 

logra equilibrar, con la textura del fondo y el texto 

que se colocó en el extremo superior derecho 

del cartel. De esta forma se logra el equilibrio 

visual, resultando una composición interesante. 

La regularidad, consiste en el desarrollo de un 

orden, que se basa en algún método en el que no 

se aceptan desviaciones. Esta técnica se aplicó en 

la textura del fondo, ya que se colocó sobre una 

red, que será explicada posteriormente. En este 

acomodo lógico se puede adivinar que después 

de las cuatro últimas manchas del lado superior 

del cartel, siguen otras tres en la misma posición 

y con la misma separación que las que aparecie-

ron antes. 

La unidad, es el equilibrio adecuado de diversos 

elementos que se perciben visualmente como 
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una totalidad. En el :arte! se puede observar 

como el fondo, la tipografía y el alebnje se logra

ron integrar como si fuera una sola imagen. 

La actividad, refleja el movimiento por la repre

sentación o la sugestión. Esta técnica se refleja, 

por la posición de la imagen del alebrije, que nos 

da la sensación de movimiento, al igual que las 

letras inclinadas del titulo del cartel. 

La coherencia, es cuando la composición esta 

dominada por una aproximación temática unifor

me. En el cartel esta técnica se basa en que cada 

uno de los elementos de la composición corres

ponden al tema de los alebrijes, la textura del 

fondo, el mismo alebrije y la letra que se escogió 

por su forma angulosa, que es una de las carac

terísticas representativas de sus formas. 

La secuencialidad, es cuando los elementos 

gráficos se disponen según un esquema rítmico. 

Esta técnica se utilizó en el fondo, ya que como 
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se dijo anteriormente, esta basado en una red, Jo 

que nos dio una secuencia lógica en el acomodo 

de las manchas. 

La episodicidad, expresa la desconexión o co

nexiones muy débiles, sin abandonar el significa

do global. En el arreglo de la tipografía del titulo, 

esto es patente, ya que la palabra alebrijes al no 

estar formada por la misma tipografía, divide a la 

palabra, esto se hizo tomando en cuenta el 

sentido fonético de la misma, sin embargo no se 

pierde el significado. 

lat~grufía 

La tipografía, es lo que comúnmente se deno

mina como letra. La tipografía tiene una anato

mía, ya que la posición de las letras en los tipos 

no es arbitraria, todas ellas comparten zonas 

comunes que se hallan definidas por cuatro lí

neas imaginarias, que son: línea de base, altura 



de la x, trazos ascendentes y trazos descenden

tes. Estas líneas definen el espacio que permite 

leer las letras agrupadas en palabras y las 

palabras agrupadas en líneas. A su vez la 

estructura de una letra cuenta con nombres 

especfficos que son: contorno interior, rasgo o 

patln, panza, espolón, asta o fuste, brazo, pie, 

cruz. lóbulo, ojo, ligadura y bucle. Que se 

muestran en la figura de la derecha. 

Dentro de la tipografía se puede hablar de dis

tintas familias, que se determinan por las carac

terlstlcas de rasgos comunes, la división más co

nocida es la siguiente: 

Romana, se caracteriza por tener una estructu

ra de zonas gruesas y delgadas, y por contar lo 

que se conoce como patines. A su vez, esta fa

milia se divide en romanas antiguas y romanas 

modernas, la diferencia radica en que la primera 

los patines son curvos, mientras que en la segun

da, los patines son rectos. 
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fripcias, esta familia al igual que la romana 

cuenta con patines, pero se diferencia porque 

todas sus zonas son del mismo grosor y los án

gulos siempre serán rectos. 

Manuscritas y cursivas, esta familia es una 

derivación de la letra manuscrita. La cursiva no 

está unida, mientras que la manuscrita aparen

ta estar unida al formar las palabras. 

Ornamentales, son todas aquellas que no 

corresponden a ninguna familia ya sea, romana, 

egipcia, cursiva o de palo seco. En algunos ca

sos la tipografía esta laboriosamente dibujada 

o en otros corresponde a algún periodo del 

arte, por lo que se les podría considerar como 

de "moda". 

Palo seco, son aquellas tipografías que no 

tienen patines y de trazo uniforme. En algunos 

casos los trazos curvos se adelgazan ligeramen

te en el punto donde se unen con los rectos; 



aunque esta modificación sirve para mantener 

la apariencia óptica de uniforme grosor. 

La tipografía del cartel corresponde a la familia 

romana antigua, ya que sus rasgos se relacio

nan en su forma a las extensiones angulosas de 

la imagen del alebrije. Además, esta familia 

frecuentemente es aplicada en los diseños de 

eventos artisticos, por lo que el público esta 

acostumbrado a identificarla con el arte, que 

fue uno de los atributos que se pretendía dar 

en el cartel. 

El titulo del cartel, a su vez se compuso de otra 

familia, la cursiva, al igual que el subtitulo. Esta 

familia se eligió con el propósito de darle 

dinamismo al arreglo tipográfico, además de 

hacerlo llamativo e interesante. La división del 

titulo se baso en el sentido fonético de la 

palabra "alebrije", y su disposición en el cartel, 

se encuentra justificada con un plan lógico que 

se explicara posteriormente. 
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El formato 

B formato es la medida y la posición que se le da 

al cartel. "Como medida internacionat el cartel 

publicitario común mide 70 x I 00 centímetros. fs 

corriente también el cartel de media hoja, un cuarto 

y un oáavo de hoja, 50 x 70 cms. 35 x 50 ans. y 

25 x 35 cms. respectivamente."C1>. Para formatos 

especiales, el tamaño se puede determinar, to

mando en cuenta la medida del papel y el medio 

de impresión. B tamaño del cartel es de 65 x 92 

cms. que se determinó por derivarse de la medi

da de un pliego papel couché de 70 x 95 cms .. ade

más de ser un rectángulo armónico rafz de dos, 

que se explicará posteriormente. También se 

tomó en cuenta que la impresión se realizarla en 

selección a color, por lo que esta dimensión nos 

da un buen espacio para el rebase que se requie

re en el refine. A pesar de haber pensado en otros 

formatos, este se eligió por ser un tamaño gran

de y porque un formato vertical es dinámico a 

comparación de uno horizontal que es pasivo. 



la estructura 

Es la base que nos sirve para distribuir y ordenar 

las partes de un todo. Existen tres diferentes ti

pos de estructura que son los siguientes: 

La red; esta formada a través de módulos idén-

tices que se repiten y que están unidos uno del 

otro por uno de sus lados de manera tangencial. 

La retícula; al igual que la red, esta formada por 

módulos idénticos que se repiten, pero la dife

rencia es que se hallan separados uno del otro 

por un espacio al que se le denomina constante. 

La trama; es el conjunto de líneas que de manera ho

rizontal y vertical establecen un ritmo ascendente 

y descendente, tanto progresivo como regresivo. 

La estructura que sirvió para colocar las manchas 

de la textura del fondo del cartel, fue la red, ya 

que nos da una secuencia lógica en su acomodo. 
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También la cornposici6n se puede basar en 

rectángulos ydivisionesáureas, armónicas o sub

arm6nicas•. En este caso se explica la ralz de 2. 

que pertenece a un rectángulo armónico y que se 

utilizó en la elección del tamaño y en la compo

sición del cartel. 

B rectángulo annónico es la figura geométrica, 

que se obtiene, de un cuadrado cuya base pasa 

a ser la medida de los lados menores, y su diagonal 

la medida de los lados mayores. "La relación o 

proporción de sus medidas es e/ número l. 414; 

porque la diagonal de un cuadrado mide igual a la 

raíz cuadrada de dos'{ll. B método aritmético es 

el siguiente: Se divide entre 1.414, si el lado co

nocido es el mayor, si es el menor se multiplica 

por el mismo número. 

En la figura de la izquierda se muestran las líneas 

gulas que resultaron de la división secuencial de 

los lados del formato. Se observa como los 

bloques de texto y la imagen se colocaron en 



relación a dichas líneas. En algunos casos las 

diagonales que pasan por las guías sirvieron 

para dar la inclinación y/o la dirección, como en 

el ojo que concuerda con el rasgo curveado de 

la "J", Jos cuernos de la cabeza, los dedos de ía 

mano, etc. 

El color 

El color es Ja cualidad que poseen las superfi

cies de las formas, estas reflejan o dejan pasar 

ciertas radiaciones de luz blanca y absorben 

otras produciendo en la retina aquellas sensa

ciones que distinguimos como amarillo, azul, 

etc., esta percepción se modifica por diversos 

factores estimulantes como son la fatiga o las 

preferencias individuales. 

En cuanto a la teoría del color existen opinio

nes y terminologías que difieren entre sí, la si

guiente explicación se baso en la teoría del ca-

':/·~\···· 
.... 

Primer boceto de color. 
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lor de Andrea Dondis de su libro la Sintaxis de 

Ja Imagen, por parecernos una teorla de fácil 

compresión. 

Se puede decir que el color tiene cuatro cuali

dades: tono, matiz, saturación y brillo. El tono 

se refiere a la intensidad de oscuridad o la da-

ridad del color, es decir, son las variaciones de 

luz. El matiz, se dice que es el mismo color. 

Existen tres matices primarios: amarillo, rojo y 

azul. Cada matiz tiene significados psicológicos 

que se dan a través de su asociación, por ejem

plo: el rojo, es emocional y activo, el azul es 

pasivo y suave, etc. Cuando se mezclan dos ma

tices primarios, tenemos como resultado uno 

secundario, y así sucesivamente. La saturación, 

se entiende como la pureza de un color en 

comparación con el gris. Se compone de mati

ces primarios y secundarios, son los colores 

neutros. La última cualidad del color es el 

brillo, va de la luz a la oscuridad, es el valor de 

las gradaciones tonales. En el brillo la presencia 



o ausencia de color noafectl. al tono que es cons

tlnte, ya que puede haber dos colores diferentes 

pero con el mismo brillo. 

En Ja propuesta gráfica Jos colores que se eligie

ron dependieron de Jos diferentes matices mas 

representativos de los alebrijes. Para hacer que 

la combinación resultara agradable y llamativa se 

decidió que los matices de la figura del alebrije 

tuvieran el mismo brillo, para darle la sensación 

de volumen se utilizo la variación del tono, de ma

nera que se crearan sombras a través de super

ficies planas. En las figuras de las paginas anterio

res se muestran los dos bocetos de color, de los 

cuales se eligió el segundo por ser más llamativo. 

La reproducción 

La reproducción se refiere a la manera en que 

se imprimirá el cartel. Existen diferentes me

dios de reproducir un cartel, como la serigrafia. 
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Ja selección a color, Ja litografia. etc. Este cartel se 

reproducirá a través de la selección a color; en un 

principio se había pensado en la serigrafía. pero 

debido a la cantidad de tintas que se ocuparían el 

costo sería muy elevado, por otro lado la selec

ción a color es la técnica de impresión que se 

utiliza comúnmente en la impresión de los carte

les del Centro Cultural I Arte Contemporáneo. 

Básicamente la selección a color consiste, en la 

superposición de cuatro tramas, cyan, magenta. 

amarillo y el negro, que van formando los diferen

tes colores. 

El "dummie" del cartel se realizó perfectimente 

con los colores definitivos. Se le dio un rebase de 

lcm. por lado, y se colocaron los registros de 

corte y de color que servirán como guías en la 

impresión. A continuación se tomo una diaposi

tiva del "dummie", la cual se llevaría a la foto

mecánica donde se realizan los negativos, dicha 

diapositiva tendrá la indicación del porcentaje de 

ampliación, para la reproducción del cartel. 
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La ilustración es una de las herramientas 

básicas del diseñador gráfico, ya que por medio 

de ella, logra plasmar las ideas o conceptos que 

se quieren dar a entender gráficamente en un 

mensaje. A través de esta investigación me di 

cuenta que la ilustración, no es solo la técnica 

y la habilidad manual, sino que implica un 

proceso de pensamiento creativo que depen

de de cada uno de nosotros, y por medio del 

cual se pueden resolver los problemas a los 

que nos enfrentamos día a día en nuestra 

actividad como profesionales en el campo del 

Diseño Gráfico. 

Uno de los principales objetivos fue lograr 

definir las características de la ilustración en el 

cartel cultural para aplicarlas en la propuesta 

gráfica, por lo que en el primer capítulo no se 

mencionaron las técnicas de la ilustración, que 

si bien son importantes, lo era en mayor 

CONCLUSIONES 

medida explicar los diferentes tipos de ilustra

ción. Sin embargo, debido a que en la mayoría 

de las fuentes bibliográficas que existen de este 

tema, se le da mayor importancia a la explica

ción de las técnicas y a los materiales, que a la 

división de la ilustración y más aun, a las ca

racterísticas de cada uno de los soportes 

gráficos de diseño; opte por una explica

ción general basada en el campo de aplica

ción de la ilustración. 

En el segundo capítulo referente al cartel, la 

síntesis histórica la enfoque de tal manera que 

se puedan distinguir los diferentes estilos de 

ilustración, que se fueron retomando y aplican

do de las corrientes y las vanguardias artísticas. 

La división del cartel la realice de la expe

riencia, la observación y el criterio propio, 

debido a que no existen teorías que mencionen 

esta división. 



En el desarrollo de la propuesta gráfica, co

mencé con una breve definición de las ca

racterlsticas de la ilustración en el cartel 

cultural que resultaron del análisis de los 

dos capltulos anteriores. En cuanto a lo que 

es la propuesta en si, habla pensado resolver la 

ilustración para insertarla en el diseño del car

tel de la institución. Pero conforme fui ahon

dando en el tema de la exposición, cambio el 

concepto y decidi no solo crear la ilustra

ción sino también proponer un diseño, que 

fui desarrollando conceptualmente a través 

de las caracterlsticas de los alebrijes, y en 

su lado gráfico de la teorfa de diseño, que 

sirvió para su realización técnica. La teorfa 

de diseño la fui explicando a través del desa

rrollo de la propuesta, con el propósito de 

darle un seguimiento y no solo leer el con

cepto sin saber como se fue aplicando. 

El cartel que realice para la exposición "Ale

brijes un poso de lo artesanía al arte" 

trata de cumplir con el objetivo de comu

nicación, ya que pretende atraer la aten

ción del espectador por medio de su esté

tica y su colorido, a través de dar una idea 

general de lo que son los alebrijes por me

dio de una imagen en la que se retomaron 

las características mas importantes de la 

artesanla como son la textura, el variado 

color y la forma casi monstruosa, que fue

ron los conceptos que se utilizaron en la 

realización del cartel. 

Otro de los aspectos que tome en cuenta, 

fue el de no descuidar la imagen de la insti

tución, esto se hizo por medio del análisis 

y el manejo de la tipografía, además de que 

se suavizo el color del alebrije con la so

briedad del título y el color del fondo, dán

dole asl una categorfa de arte y no solo el 

de una artesanla popular, que es uno de los 

conceptos que maneja el Centro Culwral I 

Arte Contemporáneo en sus carteles. 



Al termino del presente trabajo pude con

cluir, que las características de la ilustra

ción en el cartel cultural no se hallan esta

blecidas, ya que en el diseño gráfico la crea

tividad es sumamente importante; sin em

bargo, lo que sí se puede decir es que las 

soluciones gráficas dependen de un buen 

análisis del mensaje y del sector al que es

tará enfocado. El estilo de ilustración en

tonces, depende de la consideración de los 

puntos mencionados anteriormente, pero 

más aun de la capacidad gráfica y creadora 

de cada diseñador. 

En lo personal, creo que cuando estamos 

cursando la carrera de Diseño Gráfico, nues

tra principal preocupación al realizar una 

ilustración, es hacer una imagen muy atracti

va, muchos se esfuerzan por lograr el ma

nejo de la técnica, aunque esto es impor

tante, porque nos permite la ilimitada va

riedad de estilos y posibles soluciones de 

un problema gráfico, creo que es más 

importante aprender a lograr que las imá

genes hablen por nosotros, y de esta for

ma lograr una comunicación verdadera a 

través del análisis de los problemas que se 

nos presentan diariamente. 

Como último comentario quisiera exhor

tar a los estudiantes que lean el presente 

trabajo a que realicen su tesis, ya que si bien es 

un trabajo arduo en cuanto a investigación y 

a redacción se refiere, es una experiencia 

sumamente satisfactoria en su culminación, 

ya que nos permite enfrentarnos a un proble

ma real, aplicando todos o la mayoría de 

los conocimientos que adquirimos en nues

tra preparación profesional, por lo cual es 

importante no tomarla como un tramite 

más o como un gran problema, ya que todo 

depende del tiempo, la constancia y la habi

lidad que cada uno de nosotros deseamos 

imprimirle a nuestro trabajo. 
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