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1 objetivo principal del pre
sente trabajo que incumbe 
a la función del diseñador 
consistió en solucionar un 

problema de co.municación. Aquí se plantea la 
necesidad de promover los textiles tradicionales 
mexicanos. y si bien el dis..:ilador en forma directa. 
no los promueve. indirectamente si, ya que le co
rresponde resolver esta necesidad por medio de la 
elaboración del soporte visual que considere más 
adecuado. 
Mi inquietud al realizar este trabajo surge como una 
preocupación. Con este comentario pretendo hacer 
notar que día con día en México se van olvidando 
las tradiciones de una cultura ancestral vigente sólo 
en algunas regiones. Esto se debe a que actualmente 
nos encontrarnos bombardeados por un sin fin de 
artículos de consumo y modelos de conducta prove
nientes del país vecino (E.U.), los cuales se 
absorven rápidamente gracias a los medios de comu
nicac1on. Por esta razón decidí que este trabajo 
tuviera un carácter completamente cultural, tradi-

cional indígena y mexicano; pero a la vez que 
hiciera uso de un soporte de comunicación accesible 
a todos para su difusión y venta. 
Al realizar la investigación pude advertir que los 
textiles indígenas son portadores de una riqueza cul
tural con una extensa variedad en cuanto a colorido, 
diseño y elaboración; por lo tanto me enfoqué hacia 
dos estados de la República Mexicana (Nayarit y 
Oaxaca). Debido a las diferencias existentes entre 
los textiles de una región y otra encontré que era 
indispensable representar a los textiks por estados, 
cada una con sus características propias. 
Esta tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos: 
los dos primeros se centran en una investigación pre
via al tema sobre el cual se realizó el trabajo gráfi
co: y los dos últimos se enfocan a todos los aspectos 
en relación al diseño e ilustración del proyecto. 
En el primer capitulo se parte de las generalidades 
del vestido respecto a sus funciones: utilitaria. mági
ca, estética y como necesidad individual de distin
ción. No podía pasar tampoco desapercibido aquí. el 
fenómeno de la moda que se extiende a todos los 



campos, no sólo al del vestido, donde se encuentra 
presente un tipo de comunicación social. En cuanto 
al proceso tecnológico industrial que ha sufrido el 
diseño textil y de modas, se puede afirmar que el 
primero tiene un predominio estético. mientras que 
en el segundo resulta más importante la utilidad del 
abrigo. 
Las tres estructuras del vestido. nos remiten a cada 
una de las partes que conforman esta unidad; la 
primera esta comprendida por las líneas. formas, 
colores. etc. (imagen); la segunda son las palabras 
que la describen (verbal) y la última es el vestido 
real (tecnológico). 
Los factores que modifican al vestido son de dos 
tipos: los que se encuentran en su entorno y los que 
tienen una relación estrecha con el individuo. 
Ambos iníluyen en la estructura del vestido y por 
medio de éstos se reílejan las características de una 
sociedad y su época. Este primer capitulo concluye 
con una breve información histórica de la indumen
taria tradicional indígena, donde se describe la fun
cionalidad y sencillez del vestido prehispánico y el 
uso de materias primas como:fibras de plantas sil
vestres .. tiras de pieles de animal. algodón. plumas 
de colores. etc. Posteriormente con la Conquista 
Española se generó un cambio en su indumentaria al 
introducirse el uso de la blusa para las mujeres y el 
cal1.ón y la camisa de tipo europeo para los hom
bres. De esta forma fue cambiando el traje de los 
indígenas y se comenzó a perfilar el traje de la china 
poblana y el charro. ambos símbolos nacionales. 
Actualmente la moda mexicana ha evolucionado y 
seguido el patrón extranjero, americano o francés, y 
aunque en ciertos momentos se intentó crear una 

11 

moda mexicana, existieron y aún existen obstáculos 
que han impedido su desarrollo. 
La investigación contenida en este capitulo la con
sideré necesaria porque para poder resolver el pro
blema de la difusión de los textiles mexicanos. 
necesitaba tener un conocimiento amplio sobre el 
vestido. 
De la misma forma que en el capítulo anterior. la 
información presentada aquí está enfocada a una 
de las partes del proyecto referente a los Estados 
de Nayarit y Oaxaca. Por esta razón dediqué una 
sección que comprende las características del ,·esti
.do huichol y de la tehuana. Y ~a que la indumen
taria indígena y su diseño al ser una manifestación 
del arte popular no puede ser estudiado de manera 
aislada. sino que se encuentra vinculada a otros sis
temas. también se incluyó bre,·emenle u1~ estudio 
socio-cultural y ambiental. 
Resulta interesante ver cómo se desenvuelve la cul
tura huichol en un ambiente geográfico que se 
mantiene aislado e inaccesible por los profundos 
barrancos y elevados picos que conforman su oro
grnfia. 
En cuanto a su organización socio-cultural se 
advierte que responde a las características ambien
tales de la región en la que habitan. haciendo de su 
cultura un ejemplo del arraigo que tienen a sus tradi
ciones. Sus actividades giran en tomo a su religión 
dentro de la cual son elementos importantes de su 
mitología el mai;.. el venado y el peyote. En sus 
objetos religiosos: !lechas. escudos e incluso en su 
propio traje plasman un símbolo que es muy impor
tante para ellos: el venado. 
La indumentaria del grupo huichol se ha conservado 



casi intacta a pesar de que ha adoptado el uso de 
telas comerciales o la joyería de chaquira. Su di
seño textil casi siempre se basa en un contexto reli
gioso lleno de simbolismos. que por lo general son 
bordados en punto de cruz o mediante el uso de 
cuentas. En este capitulo también se estudiaron sus 
características antropométricas y psicológicas: 
respecto a los primeros se puede decir que los hui
choles son un grupo que posee características 
homogéneas y ·típicas de los indígenas. Respecto a 
los segundos. su principal característica es que son 
alegres y sensibles. Muy diferentes y hasta con
trastantes son las características del grupo ubi<;:ado 
en el Itsmo de Tehuantepec. los zapotecas. La 
región en la que están establecidos está muy comu
nicada y esto ha dado lugar a que sea un pueblo he
terogéneo con diYersidad de tipus. Su carácter ·.:is 
extrovertido y llenen apego por las conmemora
ciones y !iestas religiosas: así como por los sones y 
el ba;le. El diseño textil del tn\je de la tehuana se 
basa en la imitación de ílor0s. plantas y figuras 
geométricas. En la actualidad. el diseño y estruc
tura de este traje tan representati "º está constante
mente iníluenciado por los cambios de la moda. 
En el capitulo tres se desarrolla todo lo que involu
cra al diseño. la ilustración y la publicidad. Aquí se 
presentan las generalidades del arte comercial, sus 
medios y las características que son necesarias para 
llegar a un público medio. 
Más adelante se estudia al cartel como un medio 
efimero de comunicación con ciertas características 
como la modernidad. el buen gusto. el color, la 
complejidad. el dinamismo. la iconicidad, el 
tamaño y el erotismo. 

-------·· .. --------

El cartel cumple di\'ersas funciones. la principal es 
de información pero aunado a ésta se encuentran las 
funciones de persuación. de economía. de seguri
dad. educadora, ambiental. estética y creadora. De 
acuerdo a éstas. los carteles se dividen en tres 
grandes grupos: comerciales. políticos-doctrinarios 
y culturales. El tratamiento gráfico que se les de a 
los carteles dependerá de los objeti\'os que el di
señador necesite plasmar en éstos: algunas veces se 
emplea la fotografia. la tipografia. la ilustración o 
una combinación de estos recursos. 
En ilustración. se puede elegir entre \'arias técnicas 
al igual que en la fotografia o en la tipografía. pero 
cualquiera que sea la orientación grá!ica elegida se 
tienen que tener en cuenta los elementos de diseño 
En este capitulo se mencionan los elementos concep
tuales. \'Ísuales. de relación y prácticos. 
Con respecto a la ilustración. me enfoqué al estudio 
de la representación de modas o del vestido 
Comencé por describir como era y se usaba anterior
mente. hasta la importancia que ha adquirido actual
mente en las principales tiendas de los Estados 
Unidos. En México también se usa este tipo de ilus
tración. aunque en menor grado. 
Este tipo de ilustración está subdividido en tres 
áreas: la primera corresponde al diseño de modas. 
la segunda al periodismo y la tercera a la publicidad 
y al trabajo editorial. Cada una de estas áreas hacen 
uso de la ilustración de modas con un estilo y fin 
diferente: por lo tanto sus características también son 
diferentes. Sin embargo. existen ciertas coll\ en
ciones como las proporciones. moviemientos, poses. 
expresión facial. pliegues. superficies texturales ' 
composición de la ilustración. que toman en cuenta 
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las diferentes áreas para representar al \·estido. 
El cuarto y último capitulo corresponde al proyecto 
gráfico. es decir al diseño del cartel. En éste men
ciono las caracteristicas. el proceso de elaboración, 
elección de elementos de disei'lo, técnica y formatos 
de los dos carteles elaborados. 

IV 
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CAPITULO UNO 

I¡ n· €l··u··· m· .~. ·-·· .. ·~t ... ;· a·-·.· ·"1·~i· _,.......,. ·_ · · -· -__ ,_·-en ~·~ .. ~r '-a 
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· :~ i sel vestido un portador de 
··.'~-,'~ ; .. ;1 información que a través 

. · ·. \ ..... de los elementos que la 
"'".. componen, de los mate-

riales con que está fabricada y de las características 
de sus combinaciones, nos comunica y sugiere cosas 
que sin él no podríamos conocer. Con el tiempo el 
traje se va modificando por diversos factores: así 
mismo el traje indígena mexicano ha cambiado 
como se menciona más adelante. 

La indumentaria tradicional indígena tiene 
una extensa y variada expresión decorativa y artísti
ca comprendida por las numerosas regiones en las 
que se encuentra dividida la República Mexicana. 
El material que presentó en este capítulo se enfoca 
específicamente a dos zonas textiles: una corres pon-

diente a Nayarit (al oriente) y otra al Istmo de 
Tehuantepec para las cuales se elaboró un cartel por 
cada región. 

1.1. FUNCION DEL VESTIDO. 

El hombre al igual que los animales ha tenido 
que sobrevivir a su medio, por lo tanto ha estado 
obligado a mejorar las condiciones de su existencia. 
Desprovisto en un "nivel orgánico"' pero dotado de 
inteligencia no sólo ha dominado su medio, también lo 
ha modificado según sus necesidades; una de las cuales 
ha sido protegerse de las inclemencias ambientales. 

El hombre primitivo se vistió con la piel de 
los animales que la caza le proveía, de esta fonna el 

1 Squiciorino Nicola, El vestido habla: Consideraciones ps1co
socio/ógicas sobre la indumentaria, pág. 43. 



CAPITULO UNO 

vestido cumplió en un primer momento una función 
utilitaria. 

Más adelante adquirió implicaciones de 
carácter mágico; cuando con el fin de atraer las fuerzas 
naturales y perfeccionar su cuerpo, el hombre lo modi
fica con pinturas, tatuajes y adornos. En este sentido la 
indumentaria cumple una función mágica empleada 
para necesidades urgentes a las que el hombre no 
puede hacer frente por sí solo; como la protección con
tra enfermedades y la suerte en la caza o guerra. 

Con la gradual desaparición de las motiva
ciones utilitarias y mágicas, estos ornamentos llegan a 
tener una "función estética".' Aquí el hombre siente 
un placer al arreglarse, al hacer ostentación de un 
aspecto externo; agradable estéticamente al llevar una 
vestimenta con formas más refinadas . 

Otra función importante del vestido está rela-
. eionada a_ la "necesidad individual de distinción"' , de 
comunkar a los demás sus características. cualidades y 
actividades que desempeña (distinguirse a sí mismo o a 
su grupo social). 

En los pueblos primitivos la diferenciación en 
la ornamentación depende de factores naturales como 
la edad, sexo y capacid.1dcs personales. 

En el actual sistema de la moda, son otros 
factores sociales y económicos los que influyen en el 
vestido (este punto es tratado en l~ sección 1.3.). 

1.2. LA MODA 

El término moda, proviene del latín 
modus que significa medida, manera, armonía y 
abarca un amplio campo. Para la moda no existen 

'Jbidem., pág. 45. 
'Jbidem., pág. 48 
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limites porque no está ligada a ningún objeto 
específico; mas bien consiste en una forma espe
cial de comportamiento ante las más diversas 
situaciones y frente a los objetos más variados. 
De esta forma el individuo primero comienza por 
modelar el cuerpo, imponerle una actitud y 
después se extiende a todas sus ocupaciones, 
modos de comportamiento, ideología, intereses y 
objetos que lo rodean: edificios, muebles y el 
mismo vestido; todo se transforma siguiendo el 
ritmo de la moda. 

Asl "la moda constituye un principio de 
configuración cultural universal que no 
sólo puede abarcar y configurar el cuerpo 
del hombre en su conjunto, sino también 
todos sus medios de expresión".' 

La moda en la búsqueda de nuevas pers
pectivas cambia constantemente en un ritmo de 
períodos breves que están regulados socialmente, 
en los cuales se manifiestan determinados 
movimientos que modifican el sistema tradicional 
"exaltando el presente, lo fugaz y lo efímero".' 

Uno de los tantos campos que abarca es 
el del vestido y que actualmente se ha convertido 
en un objeto de consumo; es decir que adquirió 
gran importancia para la sociedad desde el 
momento en que la vestimenta se liberó de su fun
ción primitiva (protección). 

La moda es un código de signos (no 
lingüísticos) que participa en la formación de un 
tipo de comunicación social. Esta última tiene 

• Koning René, Sociologia de la moda, pág. 20. 
'Lipovestky Gilles. El imperio de lo efímero, pág. 10. 



por objeto: 

"significar la relación entre los hombres y 
en consecuencia entre el emisor y el recep
tor. Los códigos sociales son una organi
zación y una significación de la sociedad. 
Los significados son allá los hombres o los 
grupos y sus relaciones. Pero el hombre 
es el vehículo y la sustancia del signo, es 
a la vez el significante y el significado."r, 

Los signos en este tipo de comunicación 
son dos: sociales lógicos y sociales afectivos (estéti
cos). Los que proceden de la lógica indican dónde 
se encuentra ubicado el individuo y el grupo en l.a 
jerarquía, organización política, económica e institu
cional. De la afectividad se derivan los que expre
san emociones y sentimientos experimentados por 
el individuo o el grupo con respecto a otros indi
viduos o grupos. Por ejemplo, en la moda , son sig
nos de un s1a111s social, el tipo de ropa, el auto que 
conducimos, los muebles que usamos, etc. 

El deseo de idcnti ficarse con un prestigiado 
grupo social origina la adopción de signos que los 
ca-racteriza. Pero esos signos son abandonados 
entonces por los miembros del grupo que rechazan 
esa identificación. 

El continuo uso de los trajes típicos aún 
existente en algunas comunidades indígenas, 
responde a este código de signos, que los identifica 
con su grupo étnico. Por tanto conservan su forma 
de vestir a pesar de los constantes cambios que se 
dan en el campo de la moda del vestido. Por otro 
lado, integran algunas prendas actuales o caracterís
ticas de éstas que modifican en parte su vestimenta. 

'Guiraud Pierre. la semiologia, pág. 108. 

CAPITULO UNO 

l.2.1. EL PROCESO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL EN EL DISEÑO TEXTIL Y DE 
MODAS 

En el siglo XVIII los europeos separaron 
las bellas artes de las utilitarias y simultáneamente 
se consolidaban las ciencias y las tecnologías 
mecánicas. De esta forma aparecen como divisiones 
técnicas del trabajo humano, las tecnologías, las 
artes y las ciencias. 

La tecnología es una "disciplina 
aminada a producir nuevos y útiles pro
cedimientos (o técnicas), herramientas y 
materiales. Por extensión, la tecnología 
involucra igualmente la reproducción 
indus-trial, tanto la manufacturera como la 
masiva de bienes y de males (los béli
cos)materialcs, de medios de producción y 
de recursos para organizar y controlar las 
conductas humanas'". 

A partir de 1750, con la Revolución 
Industrial, la función de la tecnología ha avanzado 
rápidamente y ha transformado radicalmente el hábitat 
humano y al hombre mismo con lo que dio lugar al 
nacimiento de las diferentes áreas del diseño. En este 
momento la capacidad del hombre de inventar y de 
industrializar masivamente los productos llega a su 
apogeo . Por otro lado, la toma de conciencia de los 
diseños se suscita debido a que el avance tecnológico 
suprime o transforma alguna actividad manual o 
crea una nueva por la demanda. Durante la indus
trialización masiva de los productos útiles, que se dió 
en el siglo XIX (aparición de la electricidad ;. 
denominada segunda Revolución lndusrial), éstos 

'Acha Juan. Introducción a la leorla de /os diseños. pág. 96 
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cobran gran impo11ancia ante la necesidad de embelle
cer los productos industriales. Posteriormente se pre
senta una división técnica del trabajo industrial y la 
aparición de los diseñadores como introductores del 
trabajo estético. Esto implicó la sistematización del 
aprendizaje de las actividades del diseño y la difusión 
del concepto de lo bello por pura funcionalidad pn:ícti
co-utilitaria (fusión de belleza y utilidad práctica en el 
producto). Por lo general, cada área del diseño (gráfi
co, industrial, arquitectónico, textil, de modas, etc.) 
pasa por las mismas etapas y algunas de ellas se dan 
en la misma época. Respecto al disclio textil y de 
modas nos referimos a continuación. 

El textil es una artesanía que desde casi sus 
inicios presenta una división técnica del trabajo (tin
toreros, tejedores, proyectistas). En el siglo XVIII se 
transfromó en una industria man u facturcra; para .el 
siglo XIX logró perfeccionamientos en el telar y 
estampado, y a finales del siglo avanzó en la fabri
cación de tintes artificiales. El diseño textil surge 
después de la electrificación de los telares y de su 
producción masiva en este siglo. En cuanto al de 
modas se presenta posterionnente, cuando en 1945 se 
difunde por el mundo la confección en serie 
(desarrollo laboral y el maquinismo de la vestimenta). 
La alta costura no está considerada dentro del diseño 
de modas porque se dirige a boutiques y es altamente 
selectiva. 

"En ténninos generales, en el discílo lextil 
resulta incuestionable el predominio de la 
belleza fonnal sobre la utilidad, imprecisa 
por variada, no así en el dise11o de modas, 
en el cual resulta imposible evitar que 
priviligiemos la utilidad o el placer 
biológico del abrigo"' . 

'Ibídem .. pág. 103. 
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El diseño textil y de modas son aprovecha
dos como tecnología humana en los países capitalis
tas para fortalecer la estructura social y la diferencia 
de clases; mientras que en las naciones socialistas 
sirven de reforzamiento en la individualidad al lado 
de la solidaridad socialista. 

1.2.2. LAS TRES ESTRUCTURAS DEL VESTI
DO. 

Estas remiten a vestidos distintos porque 
cada uno de ellos están hechos con materiales dife
rentes. La primera es el vestido-imagen, que se pre
senta fotografiado o dibujado, en el cual los mate
riales son formas, líneas, superficie, .colores, y la 
relación es espacial (estructura plástica). 

La segunda es el mismo vestido, pero·trans
formada en lenguaje; es decir que sus materiales son 
las palabras, que lo describen y su relación es sintác
tica (estructura verbal). 

El modelo que guía la información transmi
tida por estos dos primeros vestidos pertenecen a la 
tercera estructura, la del vestido real, y que sólo 
puede ser tecnológica. Sus unidades son: 

"las trazas diversas de los actos de fabri
cación, su fines cumplidos, materializa
dos: una costura, es lo que se ha cosido, 
un corte, es lo que ha sido cortado; te
nemos pues una estructura que se consti
tuye al nivel de la materia y sus transfor
maciones, no de sus representaciones y 
sus significaciones"' . 

• Roland Barthes, E:/ sistema de la moda, pág. 18. 
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Respecto al vestido descrito, una técnica 
común que se emplea para transformar un objeto en 
lenguaje, es la descripción, que tiene tres funciones 
principalmente. Una de ellas se refiere a la inmovi
lización de los niveles de percepción: es decir que el 
lenguaje obliga a detener la percepción del vestido 
en determinado componente. Por ejemplo lijar el 
nivel de lectura en su tejido, en su cinturón, en el 
accesorio que lo adorna. 

Otra de sus funciones es el conocimiento, 
permitiendo información que la fotografía o dibujo 
ofrece vagamente o simplemente no ofrece y por lo 
tanto ayuda a captarlo más concretamente (esta fun
ción se encuentra muy presente en las revistas de 
modas). 

Por último, la función de énfasis, donde la 
palabra parece aumentar elementos visibles de la 
ilustración: el cuello grande, la ausencia de botones, 
la línea ensanchada de la falda, etc.. El comentario 
que se hace del vestido de5taca ciertos elementos, 
para atirmar su valor; se nos habla de ciertas partes 
mientras se olvidan otrasde esta forma se describe 
un vestido fragmentario ( tig. 1 ). 

1.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA 
MODA. 

La palabra moda se utiliza actualmente 
para designar los continuos cambios que se observan 
en el campo del vestido y que se v'~ condicionado 
por ciertos factores determinates de la estructura del 
mismo. A continuación se mencionarán los más 
importantes. Comenzaré por los generales que con-

5 



figuran su entorno, y finalizaré con los que están 
más ligados al individuo. 

1.3.l. GEOGRAFÍA. 

Un condicionante importante y el más ge
neral de todos los factores que influyen en el vesti
do es la adaptación al medio geográfico. La diferen
cia de climas: frío, cálido, lluvioso, seco, etc. 
influyen directamente en la materia, el color y la 
forma del vestido. Encontramos diferencias nota
bles en el atuendo de un esquimal y el de un habi
tante de los trópicos: sus trajes son funcionales en 
el ambiente en el que viven. 

En nuestra sociedad capitalista el sistema 
de la moda ha establecido dos temporadas, 
Primavera-Verano y Otoño-Invierno, para las cuales 
la industria previamente ha producido determinados 
trajes en colores preestablecidos que estarán de 
moda durante la nueva temporada. 

1.3.2. LUGAR Y TIEMPO. 

El vestido pasa a ser de una"defensa o 
protección del cuerpo humano a una de 
las más complicadas convenciones 
sociales".w 

En este sentido la indumentaria se ve sujeta a factores 
como el lugar y la hora. Se puede elegir ya sea la 
indumentaria cotidiana. la de vestir, el traje deportivo 
o el de noche, todo de acuerdo a la ocasión. 

1
" Rivit:re Margarita,¿ la moda comunicación 

cación?. pág. 32. 
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1.3.3. RECURSOS NATURALES. 

La estructura del traje y la moda también se 
ve condicionada por los recursos naturales existentes 
en el área geográfica donde se encuentra situada la 
sociedad. La abundancia de la materia prima en cada 
una de las regiones ha permitido la diferencia en al 
composición y la forma del traje. Con el desarrollo 
de las comunicaciones, el intercambio de recursos 
como la seda de oriente, el lino de Egipto y demás 
materiales "hacen más universales las diferentes 
modas". 11 

Hay que hacer notar también que el exce
dente o escasez de determinada materia prima deter
minará modas bastante concretas. 

1.3.4. CONCENTRACIONES HUMANAS. 

Resulta significativo respecto a la moda 
actual el número y la cantidad de personas que viven 
juntas y forman pueblos o ciudades. De este factor 
dependerá la rapidez de expansión y popula
rización de la moda. 

Por ejemplo en los importantes núcleos de 
consumo, como lo son las ciudades, nacen las 
nuevas modas que se expanden a todos los lugares 
donde son consumidas inmediatamente, además de 
llegar en forma más rápida a la masificación, a la 
estandarización y al consiguiente cansancio de las 
sucesivas modas. 

En contraste, las pequeñas concentra
ciones, aldeas y pueblos son conservadoras en el 
cambio de indumentaria porque se manifiesta un 

" lbidem., png. 34. 
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gusto preferente por la adquisición de bienes 
durables, por lo que aún continúan con la tradición 
del traje típico. 

1.3.5. COMPOSICION DE LA POBLACION. 

Su distribución por capas sociales en cuan
to a edad y sexo es importante, ya que de su composi
ción variará el interés y consumo de la moda. 

Así mismo cualquier aumento o disminu
ción de alguno de los grupos por los que está confor
mada la sociedad, influirá en la nueva moda; la 
industria entonces fabricará toda clase de objetos de 
consumo para satisfacer las necesidades del mercado 
cuantitativamente más grande. 

El sexo ha dado origen a dos tipos 
de traje: el masculino y femenino, 
adoptando formas especificas para 
cada uno. El vestido como lo cono
cemos actualmente htiende a resaltar 
las diferencias iniciales entre hom
bres y mujeres"." 

Al tomar en cuenta la edad, los jóvenes han 
sido importantes para la industria la mayoría de las 
veces porque ha sido el mejor mercado de consumo 
que acepta fácilmente las nuevas modas, "incluidas 
las más absurdas''." 

Por lo general los mayores son más tradi
cionales, aunque para algunos esta moda joven les 
proporciona el ideal de una nueva juventud. 

"Ibídem., pág 85. 
"Ibídem .• p¡\g 93. 

1.3.6. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

Antiguamente las personas que emigraban 
a otros lugares del mundo eran el vehículo de 
propagación de su cultura y tenfan cierta influencia 
sobre la indumentaria, las modas y las costumbres 
del lugar. 

Actualmente los movimientos migratorios 
que tienen una influencia decisiva en estos tres ele
mentos mencionados, suelen pasar desapercibidos 
por las características de la comunicación casi 
instantánea y de alcance mundial que los medios de 
difusión ofrecen. Como resultado del conocimiento 
inmediato de las nuevas modas se llega a una uni
formización. 

1.3.7. ESTRUCTURA SOCIAL. 

En nuestra sociedad, el vestido ha sido 
importante para "situar a los. individuos en cualq(iier 
lugar de la escala social"." La imagen social del 
individuo dependerá del papel que cumple en la 
sociedad. 

Un ejemplo histórico de como el status fue 
determinante en la estructura del vestido y el 
adorno, lo encontramos entre los Aztecas: 

"Cada clase social tenla estrictamente 
reglamentado el uso de diversas calidades, 
colores, emblemas, adornos y decorados 
en las prendas y el largo de la indumen
taria. El número de mantos que se le per
mitla llevar a un individuo dependla de su 
jerarqula sacerdotal o militar. Los mantos 

"lbidem., pág 44. 

7 



CAPITULO UNO ----------------------------- ----· 

entretejidos de pelo de conejo o de pluma 
de aves, consideradas como preciosas, 
sólo podían ser usados por altos dignata· 
rios. El pueblo vestía trajes de ixtle, la 
fibra de maguey o palma silvestre, mien
tras que el fino ropaje de algodón tejido 
con toda c !ase de adornos se reservaba a 
las clases privilegiadas" 1~ 

1.3.8. INNOVACIONES TÉCNICAS. 

En nuestros días. la moda de gran impor
tancia económica para la industria textil que produce 
el vestido, se ve vinculada a ella y la aparición de 
nuevas técnicas provocará modificaciones en el 
traje. 

La expansión de esta industria en el siglo 
·XIX determinó el surgimiento de la industria con
feccionista. Por otro lado, el establecimiento de dos 
temporadas en la moda sirvió para dar salidas con
cretas y programadas a los diversos tipos de tejidos 
así como para efectuar una racionalización de su 
producción y amortizar su costo. 

Esto requería una nueva organización del 
mercado masivo y había que crear una cadena de 
distribución comercial para que el producto-moda 
llegara al consumidor. Como consecuencia de esta 
necesidad surgen los grandes almacenes. 

También muy importante para la industria 
textil lo es la prensa de modas, especie de catálogo 
de la producción cuya función es dirigir al público 
hacia los productos-moda que deben ser consumi
dos. Gracias a esta red comercial y a la propaganda 
adecuada, la moda puede llegar a ser masiva. 

H L Mompradé Electra y Gutiérrez Tonatiúh, lndumen1aria 
tradicional indígena, pág. 19. 
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1.3.9. MEDIOS DE DIFUSION. 

Los medios artísticos han sido minoritarios y 
de lenta influencia en la transmisión de las nuevas for
mas del vestir. 

La prensa, el cine (medio técnico y simultá
neamente también artístico) y sobre todo la televisión, 
medios técnicos, se han encargado de difundir las 
modas, los nuevos modelos estéticos y de conducta. 

1.3.IO. RELIGIÓN-IDEOLOGÍA. 

Estos son factores que influirán en la 
aceptación o rechazo de ciertas modas. El sistema de 
creencias y valores de la religión e ideología determi
narán lo que es correcto y lo que es incorrecto y 
aunque dichos valores tienden a ser estables, gradual
mente sufrirán modificaciones. Con respecto a lo que 
es moral e inmoral, la religión ha jugado un papel 
importante en la indumentaria limitando su uso: 

"fijándose en dos aspectos: el lujo y sobre 
todo el erotismo" 1

" 

En el siglo XVI durante la Conquista del 
Nuevo Mundo, el Cristianismo que se encontraba 
bajo el dominio de los españoles fue trascendental en 
las modificaciones del atuendo de los nativos. Los 
frailes y gobernadores al imponer su religión e ideo
logía prohibieron las "formas de adorno, corno las 
pinturas en la cara y el cuerpo"" . Escandalizados por 
la desnudez, obligaron a los hombres a usar camisas y 
pantalones en lugar de taparrabos, y a las mujeres no 
se les permitió llevar el pecho descubierto. 

" Riviere Margarita, Op. cit., pág. 60. 
11 Sa)'ers Ch loe, Disetios mexicanos: arte y decoración, pág. 6. 
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1.3.11. TRADICION, COSTUMBRES Y PRE
JUICIOS. 

La facilidad o dificultad con la que ciertas 
sociedades aceptan las nuevas modas dependerá de 
sus tradiciones, costumbres y prejuicios. 

Un ejemplo claro de este tipo de sociedad 
que posee una gran carga histórica de tradición son 
los grupos Huicholes. Ellos se han opuesto enérgica
mente a todo lo que les es extraño ya que conser
van gran parte de su cultura tradicional y continúan 
con la elaboración de sus propios trajes. 

Otro ejemplo es la permanencia de conven
ciones como el traje de luto, el traje de novia, 
etc.que se debe al conformismo imperante y.obsta
culiza los cambios en la moda. 

1.3.12. POLÍTICO. 

Los factores políticos como protección a 
la industria, de propósitos hegemónicos o de 
modas-símbolos son importantes en las modifica
ciones de la indumentaria. 

El poder político establecido que controla 
los medios de comunicación social determinará los 
nuevos modelos de conducta, al proponer o rechazar 
determina da moda. 

1.3.13. PROTECCIONISMO ECONOMICO. 

Para proteger a la industria económica se 
han empleado mecanismos como obligar al consumo 
de determinada materia: algodón, seda, lana, etc. 

Estos mecanismos actualmente tienen efecto en ter
ceros países. El exceso de producción de algún 
textil en un país específico invade, los mercados 
extranjeros, principalmente de los países tercer
mundistas, " que forzan su consumo a través de la 
publicidad"." 

1.3.14. HEGEMONICO-POLITICO. 

Un país al extender su influencia políti
ca o económica en un área concreta verá refleja
da también esta influencia en el vestido. 

En el área occidental los mecanismos 
dirigidos por los centros de decisión (el poder 
establecido) imponen sus ideas y s·u vestimenta a 
través de la llamada "moda oficial".'"' Ya quedó 
atrás la moda francesa, italiana, americana, etc. y 
se ha llegado a un proceso de integración en el 
que la vestimenta es internacional basada en 
prendas funcionales. Frente a ésta surgen los 
movimientos "anti""' que utilizan el vestido 
como medio de protesta, llaman la atención de l•1 
gente y propagan una determinada manera de 
pensar, un ejemplo es el movimiento hippie. 
Para evitar su influencia directa sobre la 
sociedad, el sistema de la moda las integra a la 
oficial, pero no para formar parte de lo estableci
do, sino como mecanismo de protección. 

"El vestido y la moda se configuran asi 
como elementos utilizables para extender 
influencias de tipo político"." 

" Rivi~re Mnrgariln, Op. cit .. pág. 80. 
"lbldem., pág. 83. 
1" /bldem .. pág. 80. 
"/bldem. 
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1.3.15. MODAS-SÍMBOLO. 

Los propósitos de extender alguna ideo
logía se basan generalmente en objetos específicos 
que pueden ser llamados "moda-símbolo"." Estos 
objetos diferencían a quien los lleva de los demás y 
son vehículo de información sobre el sujeto que las 
Nos conduce a identificar su ideología; recordemos 
por ejemplo el color negro de tas camisas que usa
ban los seguidores de Mussolini. 

1.3.16. CORRIENTES ARTISTICAS. 

Otros factores como tas corrientes artísticas 
influyen también en la indumentaria. La sucesión de 
diversas modas que siguen una misma tendencia se 
consolidan y evolucionan lrncia una forma más 
du~adera llamada estilo. Estas tendencias o corrientes 
artísticas normalmente se manifiestan en un campo y 
después se extienden a los demás. Et estilo encuen
tra su más clara expresión primeramente en el arte 
de cada época: arquitectura, pintura, escultura, 
mobiliario: en todos los objetos inanimados que 
rodean al hombre; incluso llega a modelar su imagen 
de acuerdo al marco mediante et vestido. 

En el arte como en ta moda se pueden 
observar dos tendencias: la recuperación de estilos 
pasados y ta creación nueva. Respecto al vestido 
actual, recientemente se encuentran innovaciones 
en el uso de nuevos materiales como plástico, 
metal, etc. Dichas innovaciones son producto de los 
cambios que se producen dentro de tas corrientes 
artísticas. 

1.3.17. MOTIVACIONES PSICOLOGICAS. 

Además de tos factores que configuran et 
ambiente donde se mueve un individuo, existen 
motivaciones que dependen de éstos y han influido a 
lo largo de ta historia en ta aceptación o el rechazo 
de las modas. Las cuatro principales motivaciones 
psicológicas son: 

"el deseo de integración social que el 
traje refleja; el deseo de diferenciación; 
del erotismo y de la saturación de la 
esfera del gusto"." 

1.3.17.1. DESEO DE INTEGRACION. 

La moda proporciona al individuo seguri
dad al saberse similar en su apariencia a los demás y 
no desentonar del entorno. 

En nuestra sociedad occidental et ser 
humano necesita gustar a tos demás para lograr inte
grarse, su aspecto físico es muy importante en t¡¡ 
clasificación social y vehículo de competencia entre 
tos individuos. Esta necesidad natural de inte
gración ha sido manipulada por et sistema actual al 
presentarte determinados modelos y valores estéticos 
que al aceptarlos te brindarán seguridad y como con
secuencia su integración a ta sociedad. 

1.3.17.2. DESEO DE DIFERENCIACIÓN. 

Aparentemente contrario al factor de inte
gración se encuentra el deseo de diferenciación y 

"lbidem., pág. 84. "Jbidem .• pág. 97. 
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originalidad; el hombre desea integrarse pero sin 
perder su propia identidad. La moda de hoy hace 
uso de estas dos actitudes que se nos presentan como 
contrarias; por un lado ofrece la seguridad de ser 
aceptados y por otro lado el deseo de originalidad, 
por lo cual genera una serie de slogans como 
"Distíngase y distinga ... ","Deslumbre a sus amis
tades ... "", etc. 

1.3.17.3. EROTISMO. 

Se había mencionado anteriormente que una 
de las funciones primarias del vestido consistió en 
proteger el cuerpo del clima. Gradualmente, llevar el 
cuerpo cubierto se convirtió en una costumbre, se 
engendró así un tabú sobre la desnudez del cuerpo o de 
ciertas_ partes del mismo. Con el tiempo surgen modí
ficaé:iones en el traje y de forma simult¡lnea se inicia 

"el juego de roinper el tabú: ocultar y 
mostrar, manteniendo lo que se ha 
convertido en un estimulo erótico,,.B 

Este juego es más evidente en las 
sociedades civilizadas especialmente en aquellos que 
se encuentran reprimidas sex.ualmente y que llegan a 
habituarse tanto a estos estímulos eróticos, que no 
pueden prescindir de ellos. 

1.3.17.4. SATURACION DEL GUSTO. 

Un último factor modificador de la estruc-

"lbidem 
"/bldem., pág. 100 
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tura del vestido ha sido la saturación del gusto o can
sancio de determinada forma de vestir y la búsqueda 
de novedades en la necesidad de un cambio estético 
que evolucionará con la propia sociedad. 

Las características de la moda a lo largo de 
la historia han sido el producto de los factores que se 
han mencionado. La combinación de estos condi
cionantes retleja en el vestido los valores de una 
sociedad y su época. Es entonces el vestido con su 
lenguaje propio un vehículo de información de la 
colectividad y el individuo. 

1.4. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA 
INDUMENTARIA TRADICIONAL INDÍGENA." 

Uno de los logros tecnológicos más impor
tantes de los antiguos indígenas mesoamericanos 
durante la etapa precolombina fue su industria textil. 

El arte de tejer, como es común a todos los 
pueblos, se encontraba casi exclusivamente en 
manos femeninas. Desde muy corta edad las nii\as 
aprendían y se ejercitaban en este arte; tejían bellos 
textiles para vestir a su familia, trajes ceremoniales 
para su uso en templos o en el caso de los pueblos 
sometidos al Imperio Azteca se tejían grandes canti
dades de mantas como pago a los tributos (fig. 2). 

Pueden considerarse dos las etapas de las 
artes textiles americanas. En la primera etapa los 
primeros materiales empleados para al tejido por el 
"sistema de urdimbre colgante"" fueron las fibras 
duras, de plantas silvestres, las tiras de pieles de ani
mal y corteza de árboles. 

Durante la segunda etapa comenzó a uti-

1' L Mompradé Elcclra y Gutiérrcz Tonatiúh. Op. cit .. pp. t3-65. 
1'/bidem., pág. 15. 
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2. Matricula de tributos. México, Museo Nacional. 

!izarse la fibra de algodón silvestre y como conse
cuencia de las necesidades de dicha fibra se inventó 
el "huso americano .. " (malacatl para los nahuas), 
que consiste en un disco sencillo de piedra o barro 
cocido, de 6 a 8 cms. de diámetro, con tronco cóni
co, y un orificio central en el que se ajusta un astil de 
madera de diferentes largos y gruesos, con unas 
muescas en el extremo opuesto al disco (que actúa 

------·------ --------·---------- ·---
11 lbidem. 
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como volante) para enganchar la libra por hilar. Se 
hace girar con los dedos de la mano derecha y la 
fibra se prepara mediante la rotación del malacatl 
con la izquierda. El "telar de otate o telar de 
cintura"''' surgió ante la dificultad de tejer el hilo de 
la nueva fibra mediante el sistema de urdimbre col
gante que se tejia con los dedos. 

"Este tipo de telar consiste en una trama 
de hilo circular, sujeta a dos palos (enju
llos o enjulios) en sus extremos, que 
sostienen y arman la urdimbre, cuyos hilos 
van distribuidos y anudados sobre ellos. El 
extremo sujeto al árbol se coloca a unos 2 
metros de altura y el extremo inferior se 
sujeta alrededor de la cintura de la tejedora 
por un ceilidor de cuero llamado meca
pa!. Un tercer enjullo se coloca cerca del 
inferior para enrollar en él más t:irde la 
parte ya tejida de la tela.Los hilos de la 
urdimbre se ordenan cuidadosamente en 
dos capas superpuestas entrecruzadas, 
operación muy delicada, pues de ella 
depende la unifonnidad de la tela ."" 
(fig. 3) 

Además del algodón que constituyó una 
de las principales materias primas de la cultura 
mesoamericana, las plumas de colore·s vivos fueron 
de suma importancia en el decorado de las prendas. 
Entre otros materiales empleados para el mismo fin 
se encuentran las conchas, caracoles, objetos de 
cobre, oro, plata y pedrería de distintos colores. En 
cuanto a la técnica del teñido, la industria textil 
alcanzó un desarrollo considerable y obtuvo una 
amplia gama de c.:ilores usando tintes de origen 

1
Q lbidem. 
"' L. Mompradé Electro y Gutiérrez Tonatiúh , /ndumentar:.i 
tradicional indígena, pág. 53. 



3. Telar de cintura. La cejedora de vida. 

vegetal, animal y mineral. 
La estructura de la indumentaria prehispánica 

era simple y funcional y ha logrado perdurar a través 
de las centurias (fig. -l). El traje usado por Jos hom
bres fue el ma>:t/al, taparrabos con el que se ceñían Ja 
cintura, dejando un cabo colgado por delante y el otro 
por atrás. El tilma// era una capa o manto cuyas puntas 
se anudaban sobre el pecho o sobre alguno de Jos hom
bros, dejando Ja abertura hacia un lado; otra forma de 
uso que permitía mayor movilidad era pasar el manto 
por debajo del brazo y atarlo sobre el hombro contrario 
(fig. 5). Los nobles usaban esta prenda de material de 
algodón suntuosamente decorada con plumas o estam
pada con sellos. discos de madre perla o placas de jade; 
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para los plebeyos, estas mantas se tejían con ixtle. 
Las sandalias (cact/i) que usaban los hom

bres contaban con una suela tejida de muy diversos 
materiales como Ja fibra de agave, piel de ocelote o 
gamuza y de una piedra azul muy delgada. Esta suela 
iba sujeta al pie por medio de correas o cordones. Los 
reyes y grandes señores llevaban Jos talones pintados y 
dorados, su calzado iba adornado con oro y pedrería. 
Esta forma de adorno se prohibía a toda Ja gente del 
pueblo. 

En cuanto al cabello, todos Jos aztecas Jo 
llevaban largo y peinado de diferentes maneras; en 
ocasiones Jo cubrían con vistosos plumajes y tocados 
de distintos materiales que eran usados en las ceremo
nias. 

Las mujeres usaban el huepilli. una especie 
de camisa ancha sin mangas para cubrir el torso. Los 
huipiles que vestían las seiioras eran labrados y tejidos. 
El lienzo rectangular con el que las mujeres se 
envolvían desde Ja cintura hasta por debajo de las 
rodillas llamado cuitl lo sostenían con una faja o ceiii
dor tejido (fig. 4). 

~~tt-f 
·----- --·-- - -·-- - --·- - -

~~ti tf 
4. Indumentaria tradicional de los mexica' 
Indumentaria tradicional indígena. 
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S. y 6. Indumentaria de hombre y mujer. 
Indumentaria tradicional indígena. 

El cabelfo lo traían largo y suelto o trenza
do con hilo grueso de algodón. 

· La sencillez de las prendas que usaban· 
hombres y mujeres se complementaba con la variedad 
de adornos que usaban: 

"joyas de oro, jade, piedras preciosas, 
conchas, arracadas en las orejas, pen
dientes en el labio inferior y en las narices, 
gargantillas, collares, pulseras, brazaletes, 
tocados de plumas, de madera, de fibras, 
de cuero, y de papel de coneza del árbol 
de ámate." 11 

La persona que vestía con mayor lujo debía 
ser el rey, ante el cual los grandes señores debían 
cambiar su ropaje fino por prendas de ixtle o cubrir
los como signo de humildad. El rey usaba diferentes 
trajes de acuerdo a las circunstancias; vestía uno 

"lbidem .. pág. 21. 
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para las causas civiles, otro para las criminales y en 
todos los actos públicos llevaba su tocado. 

(águilas), 
En el ejército, la orden de los cuachictin 

"llevaban el pelo atado en la coronilla de 
la cabeza con una cinta roja y se adorna
ban con bello plumaje del que pendfan 
unos ramales con borlas en los cabos que 
les caian sobre las espaldas tantas cuantas 
hubieran sido sus hazañas". 11 

Los guerreros tigres se distinguían porque 
llevaban la cabeza metida dentro de una cabeza de 
tigre hecha de madera u otro material junto con una 
armadura manchada que se asemejaba a la piel de 
esas fieras. 

Todos los soldados empleaban escudos 
(chimalli) de otate y cañas entretejidas de algodón 
grueso y cubiertos con plumas; y los de los .nobles 
de láminas redondas de oro o de grandes conchas de 
tortuga. 

Respecto a los trajes que usaban los sacer
dotes, éstos eran sencillos coino los que vestía el 
pueblo pero se distinguían porque se teñían las 
partes visibles del cuerpo, llevaban el cabello largo y 
trenzado con gruesos cordones además de usar una 
manta negra en forma de velo sobre la cabeza. En 
las fiestas principales usaban vestidos más elabora
dos y con las insignias del dios al que celebraban. 

Estas fueron las características de la indu
mentaria que las diferentes clases sociales usaban 
pero a partir del siglo XVI con la Conquista españo
la se dio una evolución en el vestido. Se introdu
jeron en el México indígena innovaciones en la rama 
textil que la enriquecieron con sus nuevos diseños. 

"lbidem .. pág. 22. 



materiales, instrumentos y técnicas, pero por otra 
parte desaparecieron las más destacadas expresiones 
artísticas que habían alcanzado como la suntuosa arte 
plurparia o la orfebrería. 

Una de las principales aportaciones de la 
cultura occidental que generó un cambio indígena fue 
la adopción de una nueva técnica en el tejido. El 
telar de pedal (fig. 7), un nuevo aparato empleado en 
la manufactura de telas de lana involucró por primera 
vez al hombre en esta actividad, mientras la mujer se 
encargó de lavar, cardar, devanar y tel'lir la lana, pero 
continuó tejiendo en el antiguo telar de cintura. 
Otros nuevos instrumentos de trabajo que se 
emplearon fueron la rueca, las cardas, el uso de la 
lana, el gusano de seda, el cultivo del lino y el 
cál'lamo. 

En lcis primeros afias de la Colonia, cuando 
se instituyó la encomienda, se aprovechó la habilidad 
de los indígenas para la manufactura textil. En poco 
tiempo se estableció un próspero comercio interior y 
exterior con la venta de las prendas que los encomen
dados les tributaban a los espaiioles (encomenderos). 

La creciente demanda de artículos básicos, 
de ropa proveniente de Europa, la falta de puertos 
apropiados y los peligros en su transportación fueron 
aprovechados por el comercio ilícito en el que par
ticipaban contrabandistas y corsarios. 

Posteriormente se estableció el comercio 
con Oriente mediante las recién conquistadas 
Filipinas. Del pueblo llamado Parián, partían anual
mente dos navíos cargados de productos comerciales 
que requerían los mercados de la Nueva Espal'la y de 
Europa. 

Estos navíos llegaban al puerto de 
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Acapulco donde se organizaban ferias para comer
ciar las mercaderías traídas del Asia. 

Durante el período Colonial se estableció el 
régimen gremial y las instituciones del obraje y el 
taller artesanal. 

Las leyes permitían únicamente a 
españoles, indios y mestizos dedicarse al oficio de 
tejedores, excluyéndose a negros y mulatos. 

En los talleres artesanales y obrajes se 
elaboraban desde las mantas más sencillas hasta las 
telas de tipo europeo sujetas a especificaciones como 
medidas, número de hilos de la trama, uso de canti
dades específicas de colorante y alumbre según el 
peso y el tamal'lo de la lana. 

Simultáneamente la industria textil indíge
na continuó la producción de sus textiles en 

7. Telar de pedal. La tejedora de vida. 

15 



CAPITULO UNO ----------·---· ----·. ·-------·-------

pequeños talleres autorizados por los españoles. 
Su producción fue de autoconsumo y en 

pequeñas cantidades para la venta en tianguis. 
Después de la conquista española, las 

antiguas leyes indígenas que reglamentaban la indu
mentaria y el uso de diversos adornos desapareció al 
igual que la jerarquía indígena en el vestido. De esta 
forma todas las clases sociales adoptaron el suntuoso 
traje de la aristocracia indígena aunque con ciertas 
modificaciones impuestas por sus bajas posibili
dades económicas (fig. 8). Actualmente encon
trarnos esta vestimenta en las comunidades indíge
nas con los cambios naturales que se han generado a 
lo largo del tiempo y nos muestran en menor grado 
la influencia española. 

La indumentaria femenina tuvo un cambio 
considerable al introducirse el uso de la blusa tipo 

. europeo; .en algunas regiones calientes donde las 
mujeres usaban únicamente el enredo para cubrirse 
de la cintura hacia abajo, o en clima frío donde 

8. Indios de la Sierra en el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Litografía de C. Neve!. 
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9. Litografía sobre la indumentaria de tipos populares sobre 
la Plaza Mayor y la Catedral de México. C. Neve\. 

vestían el quechquemitl, que no cubría por completo 
el busto fueron obligadas por los misioneros a 
cubrirse el busto y dentro de la Iglesia de.bían 1 levar 
un paño sobre la cabeza. 

La mujer indígena continuó vistiendo su 
huipil que se vio modificado por el cuello circular y 
las mangas llegaban hasta el codo, al mismo tiempo 
disminuyó de tamaño el quechquemitl mientras la 
blusa crecía en belleza al lucir magníficos bordados. 
Las mujeres que vivían en las ciudades adornaban 
sus camisas con cintas de colores en el cuello, el 
centro del pecho y los bordes de las mangas. Sus 
trajes se vieron influenciados por los vestidos traídos 
de España, de telas floreadas, faldas plegadas y 
adornos como peinetas, broches de metal, etc. 
Complementaban su atuendo con adornos de cuentas 
de vidrio, rosarios, medallones, crucifijos, monedas 
de plata, chaquira, lentejuelas o con aretes y collares 
de perlas al estilo español (fig. 9). 



La indumentaria tradicional del hombre 
cambió radicalmente debido al contacto más fre
cuente que tenían con los españoles y por las nuevas 
leyes que obligaban a los indígenas a usar el calzón 

· y la camisa de tipo europeo. Aunque los indígenas 
adoptaron el vestido europeo, lograron desarrollar un 
estilo propio en su indumentaria. El sombrero que 
los caciques usaban como signo de distinción llegó a 
ser de uso común entre los indígenas (fig. 1 O). 

El rebozo aparece en el momento en el que 
se forja el mestizaje al igual que el sarape, elaborado 
éste con el telar de pedal y que muy pronto desplazó 
a las mantas andaluzas y las tilmas. 

En 1532 se cultivaron por vez primera eri 
México el lino y el cáñamo cuya producción 
adquirió importancia durante el siglo XVI, pero a 
finales de siglo se prohibió su cultivo; lo mismo 
sucedió con el cultivo de seda que llegó a ser impor
tante e·n los siglos XVI y XVII, sin embargo en el 
año de 1679 la Corona española prohibió la pro
ducción de seda. 

En la época de la colonia existieron leyes 
que regulaban el uso del traje con el propósito de 
mantener el status de los diversos grupos que con
figuraban la población de la Nueva España. El 3 I 
de julio de I 582 se dispuso que ninguna negra, 
mulata o mestiza usara el traje indígena, debiendo 
usar el de española. 

En la ley de 1 I 1 de febrero de 1571 se 
prohibió el uso de oro, perlas y seda a toda mujer 
negra, libre o esclava y mulatas; pero si estaba casa
da con un hombre español se le permitía llevar 
"zarcillos de oro, con perlas y una gargantilla, y en 
la saya un ribete de terciopelo"", también podía traer 
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10. Indumentaria de fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Grabado de Bocquin·Fossey 

una mantilla que le llegará poco más abajo de la cin
tura. 

El lujo con el que vestía la sociedad colonial 
llegó a incrementarse de tal forma que superó en 
esplendor a la propia corte de Madrid. 

Las medidas tomadas por la Audiencia 
mediante la ley llamada "de vestidos"-" , dictada 
desde 151 O por el rey de España fracasó al ponerse en 
práctica. Esta ley trató de limitar el lujo excesivo sin 
embargo los pobladores de las Indias gastaban lo que 
ganaban en ricos atavíos. Se fabricaban prendas en 
materiales finos como el lino, seda, damasco, gamuza. 
raso, terciopelo, telas bordadas en plata, y adornos de 
oro y plata. 

La corte novohispana se vestía de negro y 
se adornaba con cruces nobiliarias y cadenas de oro 
con medallas. Para el siglo XVIII el vestido se ve 
influenciado por la moda francesa de colores ale
gres, ya que en Europa es la costura de este país la 
que manda y todos hasta España la usa o la copia. 

"L Mompradé Eleclra y Gutiérrez Tonaliúh, Op. cit., pág. 29. 
u Ibídem. 
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11. Indumentaria tradicional de provincia. "Las poblanas". 
Litograf1a de e_ Neve!. 

llegando también a México por el colonialismo 
españoL 

El peinado se ahueca y se adorna con pe
drería; ramilletes de perlas, llores, mariposas artifi
ciales, peinetas, y los hombres usan pelucas con 
rizos sedosos. 

A finales del siglo XVIII o principios del 
XIX surge el traje de China poblana. Este traje lla
mativo "pertenecía a una clase inferior, socialmente, 
y de no muy buena reputación''." La china 
poblana vestía una camisa-·de muselina blanca con 
olánes, adornada con flores, pájaros y grecas bor
dadas en punto de cruz. La falda, al principio esta
ba confeccionada en tres franjas de seda adornadas 
con cintas doradas, flecos y olánes. 

Posteriormente se hizo de lana en color 
rojo, verde o azul, estampada con flores y hojas 
sobre las que se bordaban lentejuelas de oro o plata, 
los llecos y galones dorados que se agregaban a la 
falda la hacían más vi3tosa. La entrefalda siempre 
era de algodón blanco con hilados y orillas tejidas a 

"lbidem., pág. 30. 
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ganchos. Las chinas llevaban una pañoleta en el 
cuello y el rebozo sobre el pecho con las puntas de 
macramé caídas sobre la espalda; se peinaban con 
dos trenzas enrolladas en la cabeza formando una 
corona. Lucían collares de cuentas de papelillo o de 
corales, y los aretes de oro. Las zapatillas que usa
ban eran de raso de colores brillantes (fig. 11 ). 

"Entre los hombres del campo se empieza 
a perfilar -ya desde la Colonia- la figura 
del charro".~ 

Su traje se deriva principalmente de la vesti
menta del campesino de Salamanca aunque también 
tiene influencia de los jinetes navarros y andaluces en 
prendas como el sombrero. Las botas son de influen
cia franco-rusa introducidas por los franceses durante 
la intervención francesa (fig. 12). Este traje evolu
cionó en su estructura, actualmente es de color negro, 
lleva un saco hasta la cintura con botonaduras de plata 

12. Indumentaria tradicional del primer tercio del siglo XIX. 
Litograf1a de C. Nevel 

" Ibídem .. pág. 31. 



y pantalón ajustado a la pierna. 

"Por tradición. es símbolo genuino 
nacional y de la historia ha surgido su 
gallarda estampa. Se le recordará como 
lo del alegre tomador y romántico 
trovador en la reja colonial. el valiente 
que con el zarape al brazo tenia duelos 
con daga y puilal. El bravo soldado 
insurgente. lanzador de ca11ones en 
1863. pero sobre todo el temible centau
ro de la Independencia··:· (fig. 13) 

Como la estampa nacional femenina queda 
la china poblana que se cuela en la gesta y el anhelo 
libertario que lturbide en 1821 realiza cuando con 
Guerrero firma el Plan de Iguala. 

"Asf la china poblana, famosa por su 
fervor patrio. baila a los insurgentes. al 
imperio - con lturbide - a la Reforma 
con J uárez, a 1 l m peri o con 
Maximiliano. y entra al siglo XX como 
el prototipo nacionalºº". (fig. 14) 

Estos trajes, fueron creados por el pueblo y 
para el pueblo; mientras que en las altas esferas, la 
moda era de importación española o francesa y 
después más acentuado con la Invasión francesa. a 
mediados del siglo XIX. 

Actualmente la indumentaria de las comu
nidades indígenas ha evolucionado y son pocas las 
prendas de origen prehispánico que aún se usan. 
Sólo en los pueblos más conservadores, las mujeres 
visten el huipil o el quechquemitl y el enredo. 

El traje del hombre, completamente amesti-

11 Valdiosera Berman Ramón. 300 01ios de moda me:cicana, pág. 171. 
"Ibídem. 
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13. Traje de charro. 
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1-1. Trnje de china poblana. Bob Schalkwijk. 
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zado conserva algunas características del atuendo 
antiguo, corno el no usar botones, ni hebillas y el 
sostener los calzones por medio de ceñidores o 
fajillas, el calzado típico son los huaraches y el 
taparrabos que únicamente es usado por los tarahu
maras. 

Para 191 O se va a imponer un nuevo orden 
de cosas con la Revolución Mexicana. La moda 
revolucionaria de La Valentina. La Adelita (mujeres 
populares de la tropa), fue de trajes campiranos: 
blusa de cuello alto con pechera plizada y escarola
da, manga larga, falda más arriba de los tobillos. de 
dos olanes, anchos sombreros y cananas terciadas en 
el pecho. 

En este momento, México rompe con la 
influencia europea y vuelve a la esfera yanqui. La 
moda. hasta nuestros días es de influencia netamente 
americana o con patrones franceses, pero reproduci
da por la industria norteamericana. Sin embargo la 
vestimenta indígena y colonial, permanece intacta 
con los trajes regionales. Para los actuales grupos 
indígenas ha sido el lazo de unión entre los miem
bros que conforman su comunidad y una forma de 
distinción de su grupo étnico. 

Por lo general se puede identificar el grupo 
al que pertenece determinado traje observando su 
aspecto general, el tipo de tejido, el color o la dis
tribución de los elementos, como veremos más ade
lante en la indumentaria del huichol y la tehuana. 

1.4. MODA MEXICANA DE 1940-1969 

La forma de vestir del mexicano en los 
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tiempos modernos dejó atrás los trajes tlpicos para 
lucir entonces una moda universal que los tiempos 
actuales y el sistema capital is ta ofrece a todos. La 
moda, personalidad exterior de una época y una 
sociedad, en México seguía siendo americana o 
francesa y no había nadie quien intentara hacer algo 
por ir al ritmo del nuevo México que despertaba con 
personalidad propia. 

El c.Jesconocim icnto de los materiales 
autóctonos, los tejidos de hilos finos. de seda, los 
elaborados deshilados, los bellos bordados y sobre 
todo el acervo de nuestras culturas pasadas en su 
tipo y personalidad impidió la creación de una moda 
mexicana que la u ti 1 izara como fu en te de 
inspiración. Los diseñadores de moda, no la consi
deraban elegante. ni refinada si la comparaban con 
la de los griegos o con las creaciones traídas de 
París. Aqu_cllos qL1c se atrevían a darle un toque 
mexicano a sus creaciones de línea cosmopolita con 
personalidad nuestra. eran criticados. Decian que 
'"querían vestir de indios a los mexicanos"'''. A partir 
de 1946 se da una serie de campañas para impulsar y 
valorar la moda mexicana mediante artículos y docu
mentales sobre la importancia de la suntuaria en 
México. de exhibiciones gráficas, desfiles de modas 
de trajes indígenas, etc. 

Para 1949 se empezó a exportar moda me
xicana, que causó novedad en Nueva York con el 
colorido de los estampados y el rosa mexicano. 

Los diseños que se hacían aquí y las telas 
pintadas impresionaban a los extranjeros y la 
vestían, mientras que en México, los ricos, preferían 
vestirse con la ropa francesa o americana. 

En 1950 la moda mexicana cosmopolita, se 

"lbidem., pag. 183 
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difunde en el ámbito mundial con el rebozo por 
medio de nuevos diseños y bordados, nuevos 
colores, reportajes, promoción de desfiles interna
cionales, gasto de dinero en modelos, fotógrafos, etc. 
Lo positivo de esta tarea fue que se impuso la prenda 
nacional en las capitales del mundo y que los rebo
ceros tuvieron su auge. Más adelante no se 
prosiguió con la campai1a y como es bien sabido, 
para mantener la novedad de un producto. es nece
sario modernizarlo, crear nuevas lineas de colores, 
etc. , lo cual no se realizó y dejó de interesar al 
pllblico. En este año, Valdiosera, diseñador mexi
cano, presenta en el "Segundo Salón internacional 
de la Moda''(que se llevó a cabo en The Fashion 
Wing Philadelphia Museum of Art) dos modelos 
muy o~iginales. El más importante de ellos fue de 
forma cuadrada, amplia y funcional (al estilo del 
huipil mexicano). Llamó la atención el diseño ya que 
en ese momento, la moda oficial era ajustada, ele 
lineas prominentes, anchos. cinturones y faldas 
largas. Más tarde esa línea íba a transformar el coil
cepto de la moda con. la aparición de lo que los 
franceses llaman chemise. Este estilo causó· 
impacto en los jóvenes de los años sesentas. Por lo 
que se ha visto en la historia de la moda mexicana es 
evidente que no existe un apoyo en el diseño de 
modas en México. 
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qui se integran varios 
aspectos de los dos 

,<, .. <:\ grupos étnicos en su 
··"·~. contexto cultural 

tradicional y el 
entorno ecológico donde se encuentran ubicados. 

Lra investigación realizada acerca del 
vestido y sus características junto con la infor
mación presentada ºen esta sección, funcionó 
como antecedente en el proceso que se sigue al 
enfrentar un problema de diseño. 

2.1. MARCO GEOGRAFICO DE LA ZONA 
HUICHOL. 

El grupo étnico huiche! se encuentra 
ubicado al norte del estado de Jalisco y al oriente 
de Nayarit; y un reducido número vive en el sur 
de los estados de Durango y Zacatecas. 

Este grupo está asentado en una de las 
regiones más aisladas e inaccesibles de México, 

que está atravesada por la Sierra Madre 
Occidental. En tres grandes regiones está dividi
do el territorio, en el que trabajan los huicholes. 
La primera comprende la franja costera que va 
del norte de la laguna de Aguas Bravas hasta la 
zona de las Varas. Esta región, aunque no está 
habitada por los hu icholes es. importante porque 
es una zona de cultivo, trabajada por éstos 
durante varias semanas de la temporada se,:a: 
también acuden a la costa para cumplir .con los 
rituales en Aramara y otros lugares sagrados de 
los alrededores.' · 

La segunda región habitada por los hui
choles, que viven dispersos entre ceras y mesti
zos, comprende los valles y cerros cercanos a la 
región de Ruiz y Acaponeta en Nayarit. 

La tercera región y la más importante de 
las tres es la del río Chapalagana, ya que ahí se 
encuentra concentrada la mayoría de los miem
bros de la etnia conformada por cinco comu
nidades: San Andrés Cohamiata y su anexo 
Guadalupe Ocotán, Santa Catarina 

'González Martlnez Juan Manuel, los hu/cho/es, ganaderos 
prósperos de Jalisco. pág. 12. 
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Cuexcomatitlán y San Sebastián Teponahuaxtlán 
y su anexo Tuxpan de Bolaños. dispersas todas 
ellas en rancherías ubicadas a una altura inter
media sobre el nivel del mar.' 

Los límites geográficos de la zona hui
chol son: al oriente la zona de Bolaños. al norte 
la barranca de Chapalagana. al poniente la 
Barranca de Huajimic. y al sur el caiión de 
Camotlán. Nayarit (ver mapa, fig. 1 ). 

Esta región cuenta con elevados picos 
qu·e van de mil a 3 mil metros de altura. profun
das barrancas y tortuosos cañones formados por 
numerosos ríos que corren por la región en todos 
sentidos. formando un complicado sistema 
hidrológico que tiene como eje principal el ríu 
Chapalagana. Este río de abundante caudal 
atraviesa de norte a sur la amplia barranca. par, 
tiendo a la mitad la zona. 

En la zona huichol existen grandes con
·trastes. en cuanto a condiciones geogrúricas y 
climáticas. El clima es generalmente moderado. 
con inviernos secos en las partes altas y caluroso 
en las barrancas: a mediados del mes de junio y 
hasta mediados de octubre comienza la cstación 
de lluvias. La vegetación también es diversa por 
la .variedad de zonas que hay en el territorio hui
cho 1. Se encuentran por ejemplo amates. 
mezquites. sauces y guajes en las partes medias. 
Del tipo de bosques mixtos son: los bosques de 
pino, cedro, madroño, encino. abeto, ébano. fres
no y nogal. Otra en menor proporcion de la zona 
árida o sem iárida como: matorrales desérticos o 
xerofíticos, pastizales, y vegetación halófila.' 
Aquí abundan las cactáceas como el nopal, 

~ Rnjsbaum Ari. Los lwicholes: versión preeliminar. pp .. 21. 22. 
• 1.Ñ.1.. Cuadernos de ubicación regional de la población indlgcna 
de Jalisco. colección de estudios económicos rcgionall!s. pág. 8. 
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2. Zona hu icho\. Coru=<'m de venado. 

órgano. biznaga, cardo. pitahaya, así como cha
parrales de huisache. Ante la variedad de especies 
vegetales. también existe una gran variedad de 
especies animales, entre ellas se puede mencionar 
el venado de cola blanca, el gato montés, jaguar. 
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zorra, coyote, jabalí, mapache, liebre, conejo, 
paloma. víboras. chachalaca. huilota y pavo sil
vestre, otros animales que se ven por la región son 
el gavilán, aguililla, tecolotc. cuervo, urraca azul, 
zanate, lechuza. guacamaya, cotorra. alacranes de 
varias clases, culebras y serpientes diversas.' 

La falta de vías de comunicación. no ha 
permitido un fácil acceso a la zona habitada por 
este grupo étnico (fig. 2). El transporte interco
municario se realizó hasta hact: unos pocos aiios a 
caballo o a pie y todo contacto con el exterior sólo 
por medio de avionetas. Hasta 198-1 se estableció 
la comunicación terrestre provenientes uno del 
estado de Zacatecas y otro de Bolaiios. 

2.2. SISTEMA SOCIO-CULTURAL. 

Esta sección comprende las car:1ctcrísticas 
del grupo étnico huichol desde su apariencia y psi
cología como individuos. hasta sus formas de orga
nización social, política. económica y religiosa ya 
que la información de su riqueza cultural fue 
importante al establecer las características de las 
imágenes que se destinaron para el diseño del car
tel. 

2.2.1. ORGANIZA.CIÓ:\' SOCIAL. 

El grupo étnico huichol vive en pequeiios 
ranchos integrados por varias casas que se encuen
tran ubicadas cerca de una fuente de agua. La dis
tancia que hay entre un rancho y otro varia. aunque 

' Sistema Bancos de Comercio. La economfa del Estado de Jalisco. 
colección de estudios económicos regionales, pág. 3. 
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generalmente se encuentran muy alejados. Es fre
cuente que cambien de residencia para estar al 
cuidado 

"del cultívp de maiz o del ganado. o 
para escapar de situaciones 
conflictivas"s. 

Cuando llega la época de invierno, los hllicholes se 
trasladan a las barrancas. 

Las personas que tienen algún cargo cere
monial, viven en la cabecera de la comunidad. mien
tras los demás miembros se localizan dispersos en 
las rancherías y cuando hay alguna festividad o cere
monia se reúnen. 

Las familias de los huicholes son grandes y 
están formadas por el jefe de la familia. que es la 
persona de más edad. su esposa o esposas. sus hijos. 
hermanos y hermanas. con sus fo.111i1 ias y primos.· 

En el matrimonio se practica la endogamia y 
es permitido el divorcio en caso de esterilidad del 
hombre o la mujer o por malos tratos. 

2.2.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

Como ya se había mencionado anterior
mente. el territorio huichol. el que ellos consideran 
como propio. está formado por cuatro comunidades 
en Jalisco y una en Nayarit. Cada una de estas 
comunidades es independiente una de otra en cuanto 
a autoridades y organización. es decir que cada una 
tiene su propio gobierno. 

La organización política de los huichoks 
está conformada por cuatro autoridades seculares: 

'González Martinez Juan Manuel. Op. Cit .• pp. 17, 18. 



" gobernador, juez. capitán, y alguacil o 
alcalde"'. 

El gobernador es el que tiene la opinión decisiva en 
la mayor parte de los asuntos comunales y preside 
los juicios. El capitán actúa bajo las órdenes del 
gobernador y representa la fuerza policiaca. El 
alguacil, es el carcelero que multa, apresa y obliga a 
trabajar a los delincuentes en las tierras del gober
nador por algún tiempo. 

Otro de los personajes importantes son los 
llamados Kawiteros. ancianos virtuosos que a lo 
largo de su vida sirvieron bien a su comunidad. Los 
Kawiteros cumplen con obligaciones civiles y reli
giosas. Ellos son los encargados de elegir a los 
sucesores de los oficiales del gobierno. El cambio 
de gobierno es cada aiio y se le conoce con el nom
bre de Cambio de \'aras. Tambi<!n existe un consejo 

· integrado- por los gobernadores anteriores y los 
ancianos que analizan y deciden sobre los asuntos de 
mayor importancia. 

2.2.3. ECONOMÍA. 

Entre las principales actividades económicas 
de los huicholes se encuentra la agricultura tradicional. 
Básicamente se cultiva maíz. frijol. y calabaza. Sus 
tierras son comunales y de muy mala calidad, para las 
que se emplean diferentes sistemas de siembra como 

"el procedimiento de la roza. con el sis
tema que llaman coamil. utilizando la 
estaca de madera o coa. Para el barbecho 

' /bidem .. pág. 18. 
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3. Habitación huichol. 

se emplea la yunta de bueyes y el arado 
de madera y la reja"'. 

.•. «;¡ 

La ganadería es otra de sus actividades 
económicas debido a que en el área en que habitan 
existen grandes extensiones de pastos. 

Para algunas familias, la cría y venta del 
ganado es la principal fuente de ingresos. Los hui
choles crían ovejas para obtener la lana. En época 
de secas o en invierno la gente se dedica a la elabo-. 
ración de sus artesanías, y cuando las provisiones 
escasean, se ven obligados a alquilar su fuerza de 
trabajo en las plantaciones de tabaco, o en el corte de 
caña. 

2.2.4. VIVIENDA.' 

Los huicholes viven en pequeños ranchos. 
en planicies chicas junto a las barrancas (fig. 3): en 

' lbidem .. pág. 1 S. 
•Ibídem. 
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las altas mesetas o en las montañas. 
Sus casas son de adobe aunque también las 

hay de piedra a veces recubierta con lodo y carrizo 
entrelazado o entretejido; los techos son de paja y 
los pisos de tierra apisonada. Por lo general las 
casas son pequeñas y con una sola habitación que es 
usada para dormir y cocinar. aunque hay otras que 
tienen dos habitaciones. 

Tienen también construcciones adicionales 
que están colocadas sobre cuatro palos de madera a 
cierta. altura sobre el sucio, con techos de paja y que 
sirven para almacenar el grano. 

Junto a las casas habitación se pueden 
encontrar pequeñas casas de adobe llamadas ririki o 
casas de Dios. Estas construcciones son templos 
dedicados a deidades o antepasados importantes para 
la familia. Cada casa tiene un patio. donde realizan 

_la mayor parte de las actividades. 

2.2.5. RELIGIÓN 

La mitología es muy importante para los 
huicholes. es la expresión de aquello que sucede en la 
eternidad, en el tiempo sagrado. Por medio de los 
ritos, el huichol revive este tiempo sagrado, ya que 
hace resurgir de las cosas la dimensión divina. 

Es experiencia. es el mcidelo de las acciones 
que tienen un sentido para la sociedad, es el mundo 
de los dioses, y todo aquello que entre en contacto 
con lo sagrado debe estar debidamente preparado. '' 

Una característica importante de su religión 
es la asociación entre el maíz, el venado y el peyote. 
Muchas de las fiestas, rituales y la mitología giran 

• Rajsbaum Ari, Op. cit., pág. 33. 
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alrededor de éstos. El maíz siempre ha sido el princi
pal alimento de estas comunidades. al igual que el 
venado, cuya carne se ha consumido desde hace 
mucho tiempo. Mientras el maíz y el venado son el 
alimento de los huicholes. 

"el peyote es la carne de los dioses, el 
medio más importante que se usa para 
trascender el mundo profano"'". 

.t. Peregrinación huichol. Cora:ón de \'enado. 

'"Ibídem .. pág. 39. 
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Estos tres elementos de la m itologia repre
sentan la vida y su sustento. 

Los huicholes son grandes viajeros, y 
aunque no tienen una fecha fija para realizar sus via
jes por lo general se lleva a cabo durante la tempora
da seca, entre noviembre y mayo. Antes de estas 
peregrinaciones. la comunidad se prepara con ora
ciones, rituales (fig.4) y ofrendas que llevarán a los 
dioses (flechas sagradas, velas adornadas con cintas 
de colores, jícaras con dibujos hechos con chaquira, 
figuras de niños y animales). " 

Otra de las actividades rituales que realizan 
los huicholes, es la cacería del venado y siempre 

5. Silla. El art<.! simbólico y decoratirn de las h11icholes. 

" lbidem .• pág. 45. 

.... ,.,,,, ·,-;:¡ 

6. Disco del Abuelo Fuego, cara inferior. El arte simbólico 
y decorativo de los h11icholes. 

para cumplir con algún objetivo religioso. 
Entre algunos objetos ceremoniales de los 

huicholes se encuentran los siguientes: discos, sillas 
(fig. 5) , y taburetes, flechas ceremoniales, escudos 
frontales y dorsales, ojos. 

Los discos, son elaborados de madera. 
arcilla o ceniza volcánica solidificada y en estos se 
encuentran representados los dioses más importantes 
(fig. 6). Estos objetos varían en tamaño y represen
tan el dominio del dios o la diosa con dibujos sim
bólicos, grabados o pintados de sus atributos y rela
ciones con el mundo (se pintan de varios colores). 
Se encuentran generalmente en las casa de los dioses 
o en templos. Los huicholes los elaboran para 'º' 
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7. Flechas del Abuelo fuego. El ane simhólico y decormivo 
de los h11icholes 

dioses como el abuelo fuego, el Bisabuelo Cola de 
Venado, el Padre Sol, el Sol Poniente, el Hermano 
Mayor (dios del viento o del aire), la Abuela 
Crecimiento, la Madre Maíz, la Joven Madre 
Aguila. etc." 

Las sillas y los taburetes, son objetos con
vencionales que se asemejan a juguetes: su finalidad 
es que los dioses se sienten en ellos (fig. 5). Estos 
expresan adoración por algún dios, oraciones y peti
ciones." 

Las ílechas ceremoniales, junto con sus 
aditamentos y decoración, simbolizan las necesi
dades y deseos de los individuos. En acontecimien
tos de importancia, el huichol· confeccionar una 
ílecha como ofrenda a algún dios. Este es un objeto 
simbólico de uso común para el individuo, la familia 

i;o Lumholtz Carl. El arte simbólico y decorati\'o de los lwicholes. 
pág. 51. 
'·' lbidem .• pág. 105. 
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o la comunidad. las tlechas a veces se decoran con 
trazos en zigzag, que representan el rayo, simbólico 
de la velocidad y la fuerza de la ílecha; las líneas 
longitudinales paralelas indican su trayectoria'' 
(fig. 7). 

El escudo frontal simboliza el broquel: pero 
antiguamente también representó el rostro o aspecto 
de un dios o persona (fig. 8). Por lo general son 
redondos, aunque también los hay angulares con un 
número variable de lados. Se sujetan en una tlo:l:ha o 
se cuelgan del techo, dentro de las casas del dios. 
Los escudos frontales se elaboran 

"entretejiendo tiras de bambú con hilos 
de algodón. o estambres de colores en 
forma de disco. a la vez que se tejen 
diseños simbólicos ". 11 

8. Escudos frontales del Padre Sol. El arte simbólico y 
decorativo de los h11icholes 

" /bidem .. pp. 123-125. 
"lbidem .. pág. 154. 
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Los escudos dorsales representan ple
garias, como pedir lluvias a buenas cosechas; es la 
protección contra el color del sol y defensa contra el 
mal. Se elabora con tiras de bambú atadas con hilo 
o fibra de una corteza y en ocasiones con estambre; 
otros son de hierba gruesa. hilo blanco y estambre 
azul obscuro (fig. 9). 

El llamado ojo, es un objeto en forma de 

9. Escudos dorsnles del Hem1ano Mayor y de la Abuela 
del Crecimiento. El arte simbólico y decorativo de los /micho/es 
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1 O. Ojo de la Madre Agua Oriental. El arte simbólico y 
decorativo de los huicho/es. 

cruz, elaborado con tiras de carrizo o paja, entretejida 
en forma diagonal con estambre de varios colores. 
Los colores que se usan dependen de la de la deidad 
a la que están dedicados (fig. 10). 

El ojo se puede atar a la cabeza de un niño. 
en !lechas ceremoniales. clavados de manera perpen
dicular al piso o colgados de los techos de las casas d" 
los dioses. Para los huicholes este objeto simboliza 
poder y sirve para entender las cosas desconocidas. 

"La oración que expresa este objeto 
simbólico es que la vista del dios quede 
tija sobre el suplicante."'" 

El diseño del ojo también se encuentra pr'-'· 
sente en otros objetos ceremoniales como los objct"' 
frontales y dorsales; en su indumentaria. represent.1· 
do en fajas, cintas y bolsas. 

" lbidem .. pág. 21 S. 
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1 t. Traje del hombre)- mujl.!r huiclwl. L.11t..Jc.!doru di.! \'Ida 

2.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE 
IIUICHOL. 

El aislamiento en el que vivía el grupo hui
chol hasta hace pocos años. estableciéndose en las 
altas cumbres de las montañas de Nayarit y Jalisco. 
ha favorecido a la conservación de sus costumbres. 
su religión y su concepto del mundo. 

Su indumentaria a diferencia de otros gru
pos ha conservado muchas de sus características en 
el transcurso del tiempo, sin embargo el traje típico 
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de las mujeres tiende a desaparecer mientras el 
atuendo del hombre continúa casi intacto. 

Una característica peculiar de este pueblo que 
gusta de adornarse en fom1a ostentosa, es que el hombre 
viste en fonna más llamativa y lujosa que la mujer. 

El atuendo de la mujer consiste en un enredo 
d.: manta que llega hasta la pantorrilla o el tobillo, borda
do .:n la parte inferior con punto de cruz. La parte 
d.:lantera del enredo se tablea con muchos pliegues y se 
sujeta con un cef\idor de lana qu.: todavía se teje en el 
tt:lar d.: cintura. La blusa de manta es ancha, llega hasta 
la cintura y se lleva suelta. tiene un pequeño cuello alto. 
está cerrada por la espalda y al frente se adorna con 
alforzas verticales (fig. 11 ). 
Las mangas son largas tem1inando en un puño ajustado 
qu.:. 

··al igual que el pecho de la prenda. esta 
adon1;ido con mús bord.-idos". 1

' 

12 y 13. Pinturas faciales. La tejedora de vida. 

P Castclló Teresa y Mapelli Carlota. El traje indígena en .\fé.tico. 
pág. 87. 
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Sobre la blusa visten a veces un quechquemitl 
que ellos llaman ricuri y está fomiado por dos cuadros 
sobrepuestos de manta blanca, los lados adyacentes se 
cosen dejando en el vértice una abertura para que pase la 
cabeza. Tiene una franja alrededor bordada en punto de 
cruz. con figuras humanas y de animales, y otros borda
dos en las puntas del quechquemitl que caen sobre el 
pecho y la espalda. 

Actualmente los Huicholes tienden a con
feccionar estas prendas (enredo y blusa) con telas 
floreadas de algodón o percal comercial y con paliacates 
rojos o azules (en el caso del quechquemitl). 

1-1. Traje-Hombre hu icho l. !nd11111e11taria tradicional 
indígena. 

CAPITULO DOS 

Usan el cabello suelto o con un fleco recortado 
sobre la frente, en algunas ocasiones lo atan con cintas 
angostas de algodón o lana tejida en colores vivos. 
Como tocado llevan un quechquemitl sobre la cabeza o 
un paliacate con la punta colocada sobre la frente y los 
lados contiguos anudados en la nuca. 

Para las fiestas ceremoniales se "pintan las 
mejillas con círculos rojos"" (fig. 12) , y los labios con 
crayones comerciales o con grasas mezcladas con pintu
ra en polvo de color rojo. En las mejillas se pegan los 
pétalos de la flor sagrada del tolo que forma el diseño de 
la misma. 

El traje típico de los hombres consiste en una 
camisa o cuarri, que anteriormente se tejía de lana y 
actualmente es un lienzo de manta doblado a la mitad y 
abie110 por los costados el cual forma dos faldones (uno 
anterior y otro posterior). Al centro del lienzo se le hace 
una abertura en forma de T para formar el cuello. El 
largo de la camisa· de aproximadamente 1.05 cm llega 
casi hasta la rodilla y tiene un ancho de 80 cm. Las man
gas largas son de fom1a rectangular, se dejan abiertas y 
solamente se unen en el puño (fig. 15). . 

En las partes donde se unen las prendas, como 
por ejemplo la unión de las mangas a la camisa, se usa el 
bordado de punto de cruz multicolor. Esta misma punta
da se emplea para bordar la orilla inferior y los hombros 
de la camisa, en colores rojo, azul y negro. Estos diseños 
representan venados, águilas, flores de tolo y grecas. 
Sus bordados llevan algún detalle sin terminar, las 
hebras que cuelgan de sus trajes son la creencia de que 
en esta fonna prolongarán su vida. 

Algunos Huicholes han sustituido esta camisa 
bordada por otra de tela comercial floreada en algodón. 

Los pantalones rectos son anchos y de manta 

"L. Momprad~ Electra y Gutiérrez Tonatiúh. Op. cit . • pág. 121. 
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15. Sombrero hu icho\. /11d10nc1llariu tradú . .:ional indígena 

bordada en la pa11c in lerior (franja ancha Je hasta 40 
cm.). Antes eran cortos, pero ahora llegan al tobillo: en 
ocasiones los enrollan a medio muslo. 

Los ceñidores o fajas de lana que son anchas 
(20 cm.) sirven para sujetar el pantalón y la camisa. 
mide11 de tres a cuatro metros, de largo (fig. 14). Son 
tejidas en el telar de otate, con la técnica de tela doble en 
colores negro, café y blanco: en sus diseños representan 
"serpientes, hu les, relámpagos y flores"'" , en el borde 
exterior del ceñidor cuelgan varias.hebras tinas de color 
rojo. La técnica de la tela doble es de sumo grado de 
dificultad al fonnarse en paralelo dos urdimbres y tejerse 

" Ibídem .. pág. 1 11. 
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dos telas separadas que se conectan para formar el diseño 
al intercambiarse los hilos de una y otra urdimbre. Los 
diset'ios encima de estas fajas se colocan otros ceñidores 
más delgados de lana y algodón y sobre ta cadera se aco
moda una hilera de pequeñas bolsitas de manta profusa
mente bordadas unidas por un cordón en la parte supe
rior y adornadas en las esquinas inferiores por borlas de 
lana roja. 

También son imprescindibles en su indumen
taria los morrales (rarais), cuyas asas crnzan el pecho en 
fornrn diagonal desde el hombro opuesto. 

Estos morrales son tejidos en el telar de cintu
ra, en los colores naturales de ta fibra. En punto de cruz 
se le bordan elaborados disefios de animales, pájaros y 
flores muy parecidos a los del traje. 

Los Huicholes en las tiestas se llegan a adornar 
hasta con doce morrales al igual que con las fajas, 

"se ponen encima todas las que poseen 
por mero despliegue de ostentación".'" 

Para el traje de gala también se hacen bolsas de 
chaquira en técnica de anudado con diseños semejantes a 
los de punto de cruz. En los vértices inferiores llevan 
unas borlas de estambre que cuelgan y las orillas se 
rematan también con este material. El asa de la bolsa es 
una faja angosta de lana tejida a mano. 

Una prenda esencial del traje de gala es una 
pequeña capa (/!larra), fonnada por un cuadro de manta 
doblada en fomrn triangular usado sobre los hombros y 
se ata con unas cintas que salen de los extremos de la 
capa. En las esquinas lleva una tira de !Tanela roja y se 
adorna con franjas de bordados simbólicos que caracte
rizan a los bordados huicholes. Los sombreros, elabora
dos por los hombres son : 

="M. Zings Robert. los huicho/es, una tribu de artistas. tomo 11 
p~g. 456. 
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"de tejido doble de pahnn. ala ancha, ligera
mente levantada, ribeteada con una tira de 
franela y copa baja decorada con un anillo de 
estambre de lana ulred~dor de la pm1c más 
alta y una borla en el centro "."(fig. 15) 

Lleva adornos sobre el ala como cruces de fieltro rojo y 
del borde cuelgan capullos de madroño o p.:zufías de 
venado, anillos de chaquira, pequeños triángulos de este 
material, caitones triangulares o cualquier otro elemento 
decorativo. Cón una cinta se detienen el sombrero para 
que no se caiga. los mara\..:anes o sacerdotes adornan sus 
sombreros con plumas y los peregrinos del peyote con 
colas de ardilla. 

Los hombres llevan el cabello de la misma 
fomrn que las mujeres. 

El calzado que usan es el huarache. fabricado 
con la piel del vacuno. las correas las pasan entr~ los 
dedos por el talón y las atan en los tobillos. Tanto 
mujeres como hombres. compl<:mcntan su atuendo con 
joyería elaborada de chaquira. Ellos mismos hacen sus 
collares, anillos. aretes. pectorales y brazaletes con 
disefíos tradicionales en varios colores (antes sólo usa
ban blanco y azul). Los hombres también suelen llevar 
colgada del cuello una pequefía bolsita bordada y un 
espejo pequefío que les es muy útil cuando se pintan la 
cara con dibujos simbólicos. Estos dibujos son repre
sentaciones de la nuíscara de un dios y sirven como ple
garias para obtener un beneficio como lluvia, buena 
sue1te en la caza o ricas cosechas." (tig. 13) 

Como ya se había mencionado un objeto 
sagrado para los 1-luicholes y que todavía usan es el lla
mado ojo de dios, símbolo que expresa la esperanza de 
protección divina." 

" L. Mompradc Elcclra y Gutiérrez Tonaliúh. Op. cit .• pág. 112. 
"Castclló Teresa y Mapclli Carlota. El traje indígena en Mé.<ico. 
pág. 88. 
'' /bidem .. pág. 89. 

CAPITULO DOS 

2.2.6.l. DISEÑO TEXTIL. 

Todos los diseños que usan los huicholes en 
morrales, camisas. fajas y faldas, son representaciones 
del mundo animal y vegetal, de los fenómenos naturales. 
de objetos que son valiosos para la economía doméstica 
y la vida religiosa de su tribu. Su diseño 

"funciona dentro de un contexto 
sagrado. El simbolismo de su arte es 
religioso casi en su totalidad"ll ~ 

sus diseños significan plegarias solicitando algún benefi
cio, protección o veneración de un Dios. 

Las t(tjas y cintas que llevan atadas a la cintura 
representan a las serpientes de lluvia y los diseños que la 
adornan son las marcas que muestran los reptiles reales 
en su lomo, tal y como los ve el indígena. Estas son pk
garias para atraer la lluvia y los beneficios de cosecha 
abundante, buena salud y larga vida.'' 

Los bordados de animales como el puma. tign: 
y úguila son oraciones para pedir la protección y adenü~ 
la adoración por la deidad a la que pertenecen. La flor 
de totó, que como el maíz crece en temporada húmeda 
es símbolo de esta planta y súplica de cosechas abun
dantes. A estos diseños. también se han introduciJ,, 
otros elementos de influencia extranjera corno el acern. 
el arpa de boca, el caballo, etc. · 

Las cuentas de vidrio de colores han contribui
do también al embellecimiento y una fácil ejecución ck 
sus diseños simbólicos.'" 

A continuación, se presenta un cuadro e'"' 
ejemplos del disefío textil huichol y sus princip:1k 
características, de acuerdo a su forma, organizaci•·:· 
diseño decorativo, símbolo y color. 

''M. 7.ings Roberto. Op. cit .. pág. 288. 
'' Lumhohz Carl. Op. cit .. pág. 325. 
"lbidem . • pág. 332. 

.... .. _, 
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GRUPO 
Prenda: bolso 
llll.•diclas: .11.8 cm. (alto) 
1natcriu pri1na: lana sin tcfiir 
té<.·nica de ch1buración: telar dl! cintura 
técnica de tejido: tela Johlc 

Prenda: bolso úc bandolera 
medidas: 22.8 cm. 
materia prin1a: hilo acrílico 
técnica de elaboración: telar de cintura 
técnica de tejido: tela dohlc 

FORlVIA 

geométrica 

geométrica 

ETNICO 
ORGANIZACION 

simétrica especular 

simetría especular 



HUICHOL 
DISEÑO DECORATIVO SIMBOLC COLOR 

ZOO!VIORFO FITO MORFO GEOMETRICO 

aves plegarias negro 60% 
blanco 

t;;~ 
40% 

tlor tato lluvias, maíz, estrellas 

~ espirales(freno) manos entrelazadas 

~~~~~ 
vistas de perfil 

ciervo sustento y fertilidad amarillo 40% 
medio 

azul 60'?o 
cobalto 

~ 

~ 
39 
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GR.UPO 
Prl'ncla: hobo de hanUulcra 
n1cdidas: 17.7 x 22.8 cn1. 
1nntcrin prima: lana e hilo acrílico 
técnica de elabornción: telar de cintura 
técnicu de tejido: tela doble 

Prcncln: bolso de handolcra 
medidas: 17 .7 x 22.8 cm. 
materia prhna: lana e hilo acrílico 
técnica de elaboración: telar de cintura 
técnica de tejido: tela cJoh\c 

FORlVIA 

geométrica 

geométrica 

ETNICO 
COMPOSICION 

simétrica translatoria 

repetitiva translatoria 



HUICHOL 
DISEÑO DECORATIVO SIMBO LO COLOR 

ZOOMORFO FITO MORFO GEOMETRICO 

flor toto lluvia, maíz, estrellas amurillo 50'7c 
flor de ocho medio 

pétalos 

rojo naranja 50% 

fml~ 
~[§]~ 

gallos jóvenes plegarias rojo ..\0'7c 
verde 60% 
limón 

o 
o 
ºººº oºº 

41 
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GRUPO 
Prenda: hnlso de ham.lolcra 
medidas: 15.2 c1n. (alto) 
materia prima: cuentas y abalorios 
tén1ka de ll.'jido: malla 

Prenda: pernera de pantalón 
medidas: del bordad,, 39.3 cm. 
materia prima: tela comercial, hilo de 
algod6n 
técnica de claboraci6n: punto de cruz y 
puntada larga 
técnica de tejido: bordad.o 

FORMA 

geométrica 

geométrica 

ETNICO 
COl\!IPOSICION 

repetitiva translatoria 

simétrica 



HUICHOL 
DISEÑO DECORATIVO SIJVIBOLO COLOR 

ZOOMORFO FITO MORFO GEOMETRICO 

flor tolo 
lluvia, maíz, estrellas negro 35% 

rojo 65% 

~Ch cae 
parra plegarias 

~ 

plegarias 
caballos (prodece d~ patrones negro 5'7o 

contemporáneos) azul 5% 

~ 
claro 

~ magenta 5% 
verde 5% 
rojo 10% 
amarillo 30% 
blanco 40% 

plegarias 
bueyes (prodece de patrones 

contemporáneos) 

~~ * flor toto 
lluvia, maíz, estrellas 

43 
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GRUPO 
Prenda: faja 
medida:-.. :\ ~m. (alto) 
materia prima: cuentas 
técnica de tejido: malla 

Prenda: camisa masculina 
medidas: 44...1 cm. 
rnatcria prima: tela comercial, hilo de 
algodón 
técnica de elaboración: punto de cruz y 
punluda larga 
técnica ele tejido: bunh1..do 

FORMA 

geométrica 

geométrica 

ETNICO 
C01VIPOSICION 

repetitiva translatoria 

simétrica especular 



HUICHOL 
DISEÑO DECORATIVO SIMBO LO COLOR 

ZOOMORFO FITOMORFO GEOMETRICO 

ciervos sustento y fertilidad azul 50% 
ca balto 

~ 
rojo 50% 

aves 

~~ 
plegarias verde 5% gallos 

~ 
(prodcce de patrones azul 5% 

i 
contemporáneos) claro 

conejos azul 5% 

·6$ 
cobalto 

naranja 5% 
grecas rojo 10~· .. 

escalonadas amarillo 25°" 
lluvia blanco 45° .. 

lK 
cuenco doble* 

para guardar agua 

*El cuenco doble para agua es una formación natural parecida a dos calabazas unidas por un cuello delgado. Durante los'· 
estos objetos se llevan para tomar agua y para acarrear el 3gua sagrada que han de llevarse a sus casas. 

-+ 
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GRUPO 
Prenda: qw.~chqucmil 
medidas: del bordado 59.7 cm. 
ntntcria prin1a: lela comercial de algodón 
e hilo de algudün 
técnica ele elaboración: punto de 1.:ruz. 
puntada larga y punto de csi.:apulario 
técnica de tejido: bon.lado 

Prenda: bolso 
medidas: 19 cm. (cuadraJo) 
materia prima: tela de algodón 
técnica de clahoracicín: punto de cruz y 
puntada larga 
técnica de tejido: bordado 

FORMA 

geométrica 

geométrica 

ETNICO 
COMPOSICION 

repetitiva translatoria 

repetitiva lranslatoria 



HUICHOL 
DISEÑO DECORATIVO SilVIBOLO COLOR 

ZOOMORFO FITO MORFO GEOMETRICO 

águila bicéfala asociada con el dios del naranja 3% 

~¿ 
fuego, símbolo de la verde 79r 

dualidad del bien y del negro 20'7o 

~ mal rojo 30'7o 

- blanco 40'7o 

pavo ave dedicada al sol 

~ ). 
flor toto lluvia, maíz, estrellas 

espirales 

~ 
manos entrelazadas 

vistas de perfil 

flor toto lluvia, maíz, estrellas verde 10'7o 
blanco '1.0% 

~ 
azul 25'7o 
rojo 45% 

+ cruces cuatro puntos cardinales 



CAPITULO DOS 

2.2.7. CARACTERISTICAS ANTROPOMETRI
CAS.'' 

Los huicholes son de estatura media, miden 
l.65 mts.; de 43 individuos el 30% tiene una estatura 
de 1.63 mts., otro 30% mide 1.68 mts. y el resto, un 
término medio (fig. 16). 

El color de su piel es café-rojizo tenue; el 
saliente lateral de sus pómulos es pronunciado; tiene 
el cabello grueso, liso y recto; la barba y bigotes son 
casi nulos; la vellosidad en tronco y miembros es 
escasa y el peso en mujeres es de aproximadamente 
SO kg., mientras el de los hombres es de 58 kg. 

!, Villa Rojas Alfonso. Notas sobre los huicholes. pág. 14. 
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La pureza racial de este grupo es la que se 
conserva con mayor integridad que cualquier otro 
(!ig. 17). 

2.2.8. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS. 

Los huicholes poseen una personalidad 
agradable con cualidades como la generosidad, com
prensión, bondad, hospitalidad y un gran sentido del 
humor, de risa fácil y contagiosa. 

Los investigadores que han convivido con 
ellos. coinciden en que son un 

"grupo alegre, emocional y risueño y a 
menudo fácil de montar en cólera como 
de apaciguarse al instante,,!". 

Son personas sensibles, iriclinadas a llorar 
fácilmente en casos de infortunio o de dolor, aun1ue 
también es frecuente el llanto. convencional que no 
expresa emoción alguna, sino simplem·ente una C•':'

tumbre usada en determinadas circunstancias. 
Cuando conviven en grupo se mani!iest.i 

sentido del humor, se hacen travesuras o se die. 
chanzas y burlas. 

Entre sus defectos se pueden citar princi
palmente dos, la pereza y el robo, sin embargo, exis
ten diferencias notorias en la personalidad de cada 
uno. Algunos tienen un espíritu emprendedor, 
dinámico, ambicioso y progresista; otros de carácter 
abúlico, conformista y perezoso; y otros más son 
reservados, introvertidos, más apegados a la tradi
ción y a los deberes religiosos. 

!KJbidem .. 1 15. 
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17. ~1ujer hu ichal. Indumentaria trudicional indígena. 

2.3. MARCO GEOGRr\FICO DEL ISTl\10 DE 
TEHUANTEPEC {OAXACA). 

El Istmo oaxaqueiio se localiza al 
sureste del Estado de Oaxaca, colinda al norte 
con la zona veracruzana de las llanuras de 
Sotavento y la región Veracruz-istmo; al Sur con 
el Océano pacífico; al Oeste con el estado de 
Chiapas y al Oeste con la Sierra de Juárez. Esta 
región abarca los Distritos de Tehuantepec. y 
Juchitán (ver mapa, fig. 18). 

CAPfTULO DOS 

.:'":·~~ 

;·~, .. ~ 

2.3.1. DISTRITO DE TEHUANTEPEC. 

Cuenta con recursos hidrográficos abun
dantes y variados como los ríos Tehuantepec, 
Tequisquiapan, y Otates, la presa Benito Juárez, la 
laguna Superior, el Golfo de Tehuantepec, y las 
Bahías de San Diego, Grande y Mascalco situadas 
en el Océano Pacífico. 

Los climas que presenta esta región son 
cálido, cálido subhúmedo y semicálido subhúmedo. 
La temperatura va de 18.9º a 28.3ºC. las precipita
ciones pluviales van de 677.7 a 1409.0 mm. y se pre
sentan durante los meses de junio a septiembre. 

Las características principales de sus suelos 
son la fertilidad y por consiguiente de uso agrícola. 
En cuanto a la vegetación se encuentran bosques de 
pinos. monte bajo y pastizal. también hay selva con 
árboles como pino. oyamel. encino, ·guanacaste. 
caoba. guaje oscuro, ceiba, parola y palo de 
campeche. 

La fauna de este distrito está constituída 
por venado, zorra gris, armadillo, ardilla roja, pecarí, 
coyote, rata de campo, tlacuache, cacomixtle, águila. 
gavilán gris, víbora de cascabel, conejo montés. 
lechuza de campanario, gato montés, codorniz pinta. 
paloma de collar, sapo arbóreo, murciélago, gallina. 
mono arana, tepeizcuinte, tejón, mico de noche. 
iguana, zenzontle, y jilguero." 

2.3.2. DISTRITO DE JUCHITÁN. 

En lo que se refiere al distrito de Juchitán, 
su hidrografla está conformadas por los ríos de los 

!'I Secretarla de Gobernación. los municipios de Oaxaca. colección: 
Enciclopedia de Jos Municipios de México. pp. 191. 192. 
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Perros Ostula o Juchitán , Tamiltepec, Niltepec y 
Coatzacoalcos, las lagunas superior, Inferior y 
Oriental localizados en el Golfo de Tehuantepec y 
el Mar Muerto. 

La región presenta dos tipos de clima, el 
cálido húmedo y el cálido subhúmedo. La tem
peratura va de los 24.6ºC a los 27.6ºC. Las llu
vias varían de los 909.2 a los 2.254.6 mm. y son 
durante los meses de junio a septiembre. 

El tipo de suelos que existen en el 
Distrito, por lo general son de fertilidad alta o 
moderada, su utilización es agrícola y su uso en 
actividades forestales dependerá del clima y del 
tipo de suelo. 

La flora se compone de pastizales natu
rales y rabo de zorra, en los que se pueden encon
trar árboles de guanacastle y el totopaste. La 
fauna silvestre está formada por liebre, conejo 
montés, zorra gris. coyote. venado ·de cola blanca. 
águila, codorniz.rata de campo; cacomixtle, 
tlacuache, armadillo, pecarí,onza, puma, peces, 
anfibios y· aves."' 

2.4. SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

Al igual que todas las culturas de los 
grupos étnicos que existen en México, la de los 
habitantes del Istmo de Tehuantepec es muy 
valiosa y compleja. El conocimiento de su gente, 
sus tradiciones, fiestas, entorno ambiental, etc. 
<lió la pauta para obtener una mejor solución del 
problema de diseño presentado en este trabajo. 

"' lbidem .. pp. 110, 111. 

CAPITULO DOS 

2.4.1. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. 

Una familia típica tehuana está formada 
por un hombre y su esposa. sus hijos e hijas. un 
abuelo o abuela y quizás alguna tía viuda de edad 
avanzada. 

Existe entre los zapotecas de la región del 
ltsmo una institución de la organización social que 
domina al conjunto de las relaciones sociales. Esta 
institución fue llamada en forma antigua como gue
laguetza, pero se ha modernizado para dar lugar a 
guenda lisaa. 

Con este nombre de guelaguctza es cono
cida la festividad de las ocho regiones del Estado 
de Oaxaca organizada por el gobierno estatal; en 
donde se presentan bailes y danzas tradicionales de 
Oaxaca. Para los zapotccas la guclaguetza .:n sus 
comunidades significa una ayuda gratpita que ofre
cen todos al que lo necesita y que lleva consigo la 
obligación de la reciprocidad. Esta es una forma de 
cooperación casi familiar para ayudar a algún 
miembro de la comunidad por un motivo trascen
dental en su existencia, como por ejemplo la ma
yordomía de una festividad religiosa, una boda, un 
entierro, la construcción de una casa. un 
cumpleaños, etc." 

La guelaguetza, a pesar del proceso de 
actualización y de la penetración capitalista. se ha 
conservado pero en un proceso de modificaciones 
en su contenido. 

Actualmente las comunidades en Oaxaca 
son entidades políticas claramente delimitadas. 
Los municipios están agrupados en distritos; cada 
uno tiene cabeceras que poseen los principales mer-

'
1 Altamirano Jiménez Faustino. Asunción l.tlaltepec: Etnicidad 1 

política de 1111 pueblo =apoteca del Istmo Oaxaq11e1io, pp. 137-140 
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19. Habitación. Me:r:ico South. The /sthmus o/Telwantepec. 
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cados. Los gobiernos estatal y federal se hallan en 
un nivel superior y el gobierno local está representa
do por un ayuntamiento o consejo municipal. Los 
principales funcionarios del ayuntamiento son el 
Presidente Municipal, el Síndico y tres Regidores." 

2.4.2. ECONOMÍA." 

Las actividades económicas dominantes en 
el ltsmo de tehuantepec son la agricultura, 
ganadería, caza y pesca. 

En esta zona se cultivan maíz, frijol, café,· 
caña de azúcar, arroz, coco, plátano, mango. mamey, 
ajonjolí, cacao, sorgo, higuerilla y piña. También se 
explotan los bosques para obtener maderas finas y 
de construcción. En cuanto a la ganadería, existe la 
cría de ganado vacuno, porcino, caprino, lanar y se 
practica la avicultura. 

También se practican a<:tividades arte
sanales como son:· lapidaria, orfebrería, alfarería 
(ollas, juguetes de barro) talabartería, cestería. 
cerámica, hojalatería: se elaboran hamacas, redes de 
pesca y trajes típicos regionales. 

Otras de las actividades económicas son la 
minería, la industria, el turismo y el comercio. 

2.4.3. VIVIENDA." 

El tipo de casa en la que viven las familias 
del Istmo de Tehuantepec depende del estrato social 
y económico de la familia (fig. 19). 

Hay casas de palma de forma rectangular y 
de gran tamaño con doce postes que sostienen un 

•! White Cotton Joseph. los =apotecas: príncipes. sacerdotes Jl 
campesinos. pp. 275.276. 
"Secretarla de Gobernación. Op. cit., pp. t 12. 193. 
"Covarrubias Miguel. Op. cit. , pp. 328-332. 

-
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tejido de dos aguas hecho de paja. Las paredes son 
de un tejido plano que se hace con varas y se cubre 
con una mezcla de barro rosa, paja y piedras 
pequeñas. A 1 frente de la casa hay una puerta y en 
ocasiones una pequeña ventana en la parte de atrás. 

Otro tipo de vivienda perteneciente a un 
estrato social más elevado es la casa de barro, cuyas 
paredes tienen las mismas características que la casa 
de palma. El tejado de barro cocido, es de dos 
aguas; este tipo de casa tiene un corredor al frente y 
en uno de los extremos hay una plataforma de barro 
que se usa como cocina. 

El mobiliario de ambas casas está formado 
por hamacas, bancos pequeílos, butacas, banquillos 
rústicos, arcones con cuatro patas,· cacharros, 
grandes jarros, de barro para almacenar agua, uten
silios de cocin·a. etc. 

Las familias del rango social más privile
giado poseen casas de ladrillo, mortero, y yeso, que 
tiene el mismo diseílo de las casas de barro. sólo que 
sus paredes son de ladrillo y el techo de teja está 
mejor cimentado. Las paredes exteriores pueden 
estar enyesadas y pintadas. El mobiliario es similar 
al de las otras casas antes mencionadas, sin embargo 
es de mejor calidad (fig. 20). 

2.4.5. FIESTAS POPULARES. 

A lo largo de todo el año, en el Istmo se 
celebran fiestas, las más importantes son las del mes 
de septiembre en conmemoración de la 
Independencia. 

También las fiestas religiosas se celebran, 
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pero con más respeto y veneración. 
En estas celebraciones, una de las diver

siones que más gusta a los istmeños es el jaripeo, sin 
faltar los juegos artificiales que distraen al público 
durante la noche, además de las kermesses y los bailes 
populares. otras fiestas se celebran con procesiones de 
estandartes y música. En las celebraciones más vis
tosas hay des111es con carrozas decoradas, carreras de 
listones, serenatas, feria popular, convite floral y la 
tirada de fruta." 

'TiÑ lJEi 
~ 
k-~:l! 
~1 

20. Mobiliario. Mexico So111h, The lsthmus ofTehuantepec 

"Secretaria de Gobernación. Op. cit .• pp. t09. t89, 190. 
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El Istmo también es famoso por sus 
sones como la Sandunga, El Jarabe, la Pretona, 
La Llorona, La Juchiteca, La Tortuga, La 
Petenera, El Suspiro, El Gorrión, etc. Estos sones 
siempre van acompañados de los zapateados; el 
bailador se mueve con ligereza y la mujer con 
suavidad y ritmo."' 

21. Tehuana de principios del s XIX. lndumenlaria lradi
cional indígena. 

" Orozco Gilberto. Tradiciones y leyendas del /s/mo de 
Telr11a11tepec. pp. 57-60. 
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2.4.6. CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE DE 
TE HU ANA. 

El traje de la tehuana nació durante la colo
nia, cuando la influencia europea '·rompe con la 
tradición indígena (fig. 21 )"." Las nuevas imposi
ciones que se hicieron a la indumentaria indígena. de 
cubrirse por completo el busto y la introducción de 
nuevos materiales, modificaron en gran parte su 
atuendo. La indumentaria primitiva usada antes de la 
conquista fue un saco corto burdo, que hoy se ha 
transformado en un artístico huipil bordado a col
ores, mientras las faldas largas y amplias. susti
tuyeron al enredo. Para la confección de estas fal
das, se emplean de cinco a seis metros de tela. llevan 
una pretina y en la ori 1 la in feriar se adornan con un 
olán ancho o encaje plegado. El material que se usa 
es terciopelo rojo o rojo rubí y bordados eje flores en 
punto atrás; éstos 

"son tan tupidos (a veces sobrepuestos) 
que le dan a la tela una consistencia 
rfgida", 1M 

El fondo que se usa por debajo de la falda, sol:' 
mente se lleva puesto con el traje de gala; consb; ~ 
en una enagua amplia igual que la falda, es de mate
rial de algodón ornamentada con tiras bordadas o 
encajes finos superpuestos. 

Las faldas de uso cotidiano son telas suaves 
y de colores brillantes. La tela tiene buena caída, lo 
que permite lucir los pliegues sujetos a la pretina; el 
olán inferior de la falda llega casi hasta el suelo. 

Los huipiles de lujo, son también de ter-

" L. Momprnd~ Electra y Gutiérrez Tonatiúh. Op. cit . • pág. 66. 
" Banca Seríln. la tejedora de vida. pág. 90. 

-



22. Tehuana con tocado. 

ciopelo o raso y 1'1s flores se bordan con hilo de seda 
en colores llamativos (al estilo orient'11), haciendo 
juego con la falda ( fig. 23 ). 

A principios de siglo, los huipiles más finos 
se adornaban con anchos flecos de cordones de oro 
en la orilla inferior y en las bocamangas. 

El huipil de diario de las tehuanas es corto, 
llega hasta la cintura y está confeccionado en algo
dón o seda artificial. Generalmente es de color 
obscuro donde resaltan los adornos de los listones 
cosidos en forma de cuadro sobre el pecho y la 
espalda. Otro material empleado en la elaboración 
de esta prenda es el "raso con bordados a mano en 
máquina a punto de cadeneta''."' Se usa tradicional-

" lbidem., pág. 
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mente el color rojo, con dibujos bordados en dos col
ores contrastantes: amarillo limón y rojo, o amarillo 
y negro. 

Las formas geométricas de sus d isei'\os, 
tienen nombre como el jaguar, la jaibera: otras son 
tan elaboradas que parecen filigrana, por lo que los 
llaman costura de cái'\amo. 

Uno de los tocados más espectaculares en 
México, es el que usa la.tehuana, llamado huipil 
grande (vidani-ro) y que no se usa como vestimenta 
del cuerpo. Es de encaje blanco o de un color pálido, 
lleva un olán ancho en la orilla inferior (plisado y 
almidonado), en las bocamangas y el escote (fig. 22 ). 

Cuando no está puesta esta prenda, tiene el 
aspecto de un ropón de bautizo."' 

Este huipil de cabeza tiene diferentes usos: 
para ocasiones importantes (convites o para la calle) 
las tehuanas se cubren con el olán inferior, dejando 
colgado el huipi-1 por la es.palda, de esta forma el 
vaporoso olán se despliega alrededor de la figura 
dando mayor esplendor a la mujer. Cuando van de 
visita, el huipil se cuelga por los hombros del lado 
del olán inferior y el resplandor queda en la espalda. 
Para la Iglesia, se introduce la cabeza por el escote. 
de forma que el rostro quede circundado por el 
mismo. Ante el altar la novia también lo usa de esta 
misma manera, las mangas del huipil caen en los 
hombros como charreteras o como es más común
mente usado, una manga en el pecho y la otra sobre 
la espalda. Otra forma de usar este huipil es en 
forma de capa. En los trajes de luto, el cuerpo del 
huipil es negro, pero el olán inferior del cuello y 
mangas debe ser de encajes, tira bordada o tela fina 
de color blanco." 

'" lbidem .• pág. 91. 
"Orozco Gilberto. Op. cit . • pp. 25-26. 
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Complementan su atuendo. con una pro
fusión de alhajas, preferentemente de oro al que aso
cian con el sol. 

"En culto a él cuelgan en sus collares 
ahogadores, monedas de antiguos dólares, 
veintes y centenarios tnexicanos··.~:: 

23. Traje·tehuana. la tejedora de \.'ida. 

" Banca Serlin. Op. cit., pág. 90. 
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También usan los llamados engarzados. 
que son cuentas de azabache intercaladas con oro. 

Las tehuanas del Istmo se peinan con dos 
trenzas atadas en la nuca por cintas de seda en color 
fuerte (en especial el color amarillo), éstas forman 
un gran moño de varias lazadas adornadas con flo
res a un lado. Cuando no llevan el traje de gala se 
peinan con dos trenzas bajas en la nuca sobre la que 
colocan un peine clavado en el pelo y flores. 

Las mujeres del Istmo no usan calzado 
(excepto las que pertenecen a las mejores clases 
sociales), caminan descalzas con una jícara o mer
cancía sobre la cabeza. 

2..t.6.1. DISEÑO TEXTIL." 

La imitación de flores o plantas en la 
América aborigen se debió a la influencia extranjera, 
cuyo objetivo fue alejar de la mente de los nativos el 
simbolismo religioso de los ornatos que usaban. De 
esta forma los primeros misiones condujeron la 
creación artística de los indígenas hacia la elabo
ración de motivos vegetales. Algunos grupos 
conservaron este simbolismo, mientras otros, con el 
transcurso del tiempo lo perdieron para convertirse 
en diseños tradicionales o convencionales. 

El diseño textil del traje de la tehuana que 
es decorativo se transformó y se embelleció con 
los nuevos materiales y técnicas. introducidas por 
los españoles. En sus ejecuciones logra un fino 
acabado que con el tiempo se ha perfeccionado. 

Una caracteristica peculiar de las ist
meñas es que son fanáticas de sus propias modas. 

~· Covarrub: ·.tiguel. 1\-/exico South the /sthmus of Tehuantepec. 
pp. 246-251 



-··~······" 

i.J. (r.i ~'· 
....... · ·:~~ 

.... ,~ ' ' 

{!. :~l --·~ .. ~~:. ;.~~.··r' 

Les gusta vestir prendas coloridas y de materiales 
caros, tienen reglas inflexibles acerca de lo que 
es adecuado e inadecuado y lo que se debe usar 
en alguna ocasión específica. Los colores tradi
cionales de la tela, ya sea terciopelo o raso, que 
se usan para e 1 traje son: púrpura obscuro, rojo, 
carmesí o bermellón; sobre lo que se elaboran 
bordados tupidos de hojas y flores en punto atrás. 

flAC: •SPANISj.( POST•SPANISH 

24. Gráfica de la evolución del trajede la tehuana. Mexico 
South, The !sthmus ofTehuantepec. 
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Los materiales empleados para el traje solían lle
gar de Inglaterra, de las fábricas textiles de 
Manchester, fabricados especialmente para 
venderse en el Istmo, pero actualmente el merca
do ha sido capturado por fabricantes locales de 
México. 

En la actual id ad está de moda decorar 
los huipiles con una amplia franja elaborada con 
diseños geométricos hechos por medio de un pro
ceso laborioso. Se entrecruzan líneas superpues
tas de puntada de cadeneta en una máquina espe
cial de coser Singer. Los colores de estos borda
dos son los tradicionales contrastantes: amarillo 
limón y rojo para los huipiles de color púrpura, 
amarillo y negro para los rojos. 

Los diseños de los huipiles están sujetos 
también a los cambios de la moda. 
Gradualmente han sido más y más elab.orados, y 
siempre son introducidos nuevos diseños. 

Las mujeres de Juchitán habían desarro
llado un fino dibujo geométrico extremadamente 
complicado, al cual nombraron diseño de jaibera. 
Este diseño llegó a ser tan popular que fue adop
tado inmediatamente en toda la zona de 
Tehuantepec sin importarles el lugar de origen. 
Antes de que el diseño de jaibera estuviera de 
moda, se acostumbraba bordar los huipiles de 
dibujos de flores, con la llamada costura de 
cáñamo, parecida a la filigrana. 

En el siguiente cuadro se presentan 
algunos ejemplos de estos diseños. 
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GRUPO 
Prenda: hu1pil 
medidas: J5.5 l.:111. 

materia prima: tcn:iopclo e hilo 
técnica de elaboración: plumeado 
técnica de tejido: hon.lado 

Prenda: huipil 
medidas: 35.5 cm. 
materia prima: s.ltén blanco 
técnica de elaboración: bordado a 
mát¡uina (puntada de cadeneta) 
técnica <le tejido: bon.lado 

FORlVIA 

sintetizado 

sintetizado 

ETNICO 
COMPOSICION 

repetitiva 

simetría translatoria 



DISEÑO 

ZOOMORFO 

ZAPOTE CA 
DECORATIVO 

FITOMORFO 

hojas 
y 

flores 

GEOMETRICO 

estampado 
entrelazado 

COLOR 

rojo 
amari 1 lo 
rosa 
lila 
morado 
verde 
azul 

negro 
amarillo 
rojo 

30.0% 
22.5% 
22.5% 

5.0% 
5.0% 

10.0% 
5.0% 

5.0% 
47.5% 
47.5% 
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2.4.7.CARACTERÍSTICAS ANTROPOMETRI
CAS. 

"Los tehuanos son en su mayor!a indios 
zapotecas cuya sangre tiene ascenden
cia de casi todas las razas que hay en el 
mundo" "4

• 

Las tehuanas son famosas por su belleza 
y porte, y en la región existe una diversidad de 
tipos; hay tanto mujeres de piel morena con ojos 
negros. como mujeres de tez blanca, ojos claros y 
cabello rubio: algunas son altas y fornidas, mien
tras otras son bajitas y delgadas (fig. 25). 

Se puede observar en el pueblo, perso'nas 
de cabello lacio, negro. rizado y hasta crespo. La 
abundancia del cabello claro entre las castas indí
genas todavía predomina y el elemento indígerrn 
de la mezcla posee una belleza innata digna de 
reconocimiento. 

Los zapotecas son una raza bien parecida, 
de nariz respingada, boca carnosa y pequerla, 
labios sensualmente delineados y ojos grandes ras
gados y almendrados. Tienen la frente pequeña y 
ovalada y pómulos salientes. la mezcla de la raza 
indígena con la raza blanca ha dado corno resulta
do en algunas personas el contraste de una piel 
morena con el verde o tono castaño de los ojos. 

Los zapotecas son bien formados. de pies 
grandes y estatura pequeña. En Tehuantepec hay 
una gran tendencia por la exuberancia, admiran a 
la mujer de cuerpo exuberante, sólido y fuerte, 
mientras que el ser delgado para ellos es signo de 
mala salud. 

~ Covarrubias Miguel, El Surde México, pp. 301-304. 
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2.4.8. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS." 

Un rasgo muy característico de los zapote
cas es el orgullo que sienten por su raza y aunque 
sean muy pobres, siempre están dispuestos a 
demostrar que son tan capaces corno cualquier otro. 

Pese a que hay diferencias respecto al tem
peramento de los habitantes del Istmo por ser un 

25. Tehuana. !ndu111enraria rradicional indígena. 

"/bidem .. pp. 365-369. 



pueblo tan heterogéneo, existen ciertos rasgos que 
predominan en su carácter. 

Los zapotecas del Istmo son extrovertidos. 
alegres, casuales, desenvueltos, son poco conven
cionales y desinhibidos en su relación con sus seme
jantes. 

El comportamiento de los hombres respec
to al de las mujeres es diferente; ellas son más emo
tivas. llegan a hacer demostraciones dramáticas de 
sus emociones cn pliblico. mientras los hombres son 
huraños y reservados. 

Esta raza indígena también tiene la carac
terística de ser sumamente independiente, son indi
viduos emprendedores y dinüm icos. sin la descon
fianza que caracteriza a la actitud de los indios hacia 
los extraños. La mujer zapoteca posee una gran con
fianza en sí misma. con una independencia social y 
económica que la coloca a un nivel semejante a la 
del hombre. 

Otro rasgo representativo de los zapotecas 
es su espíritu de hermandad que une a los miembros 
de la comunidad. 

CAPITULO DOS 
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ifi eattel OOrriO 
MEDIO PUBLICITARIO 

orno ya se ha men
cionado , mi propuesta 
gráfica consistió. en la 
elaboración de dos 

carteles publicitarios que emplean como medio 
de expresión la ilustración de modas. 

Por lo tanto en este. capítulo se presenta 
información de las generalidades del cartel, sus 
tipos y características principales. Aunado a 
esto se exponen datos relacionados al dibujo de 
modas. 

3.1. PUBLICIDAD.' 

La .palabra publicidad actualmente en 
francés, posee dos acepciones. La primera se 
remonta al siglo XVII y se opone a lo secreto, 
confidencial y desconocido, es decir que se 
refiere a hacer público a los demás, algo. Su 
segundo significado que se puede calificar de 
comercial, deriva de la primera, y aparece hasta 

'Victoroff David. la publicidad y la imagen. pág. 11. 

la segunda mitad del sigloXIX. Hoy, también 
implica una nueva idea: de inclinación a la com
pra. 

La publicidad ejerce su acción, por un 
conjunto de técnicas comerciales que pretenden 
suscitar o incrementar el deseo de adquirir cierto 
producto o recurrir a algún servicio y· lo da " 
conocer al público. De esta forma, es a la vez un 
medio de di fusión y técnica de persuasión (para 
favorecer la venta). 

El uso de la palabra publicidad se reser
va únicamente para los mensajes difundidos por 
los grandes medios: televisión, prensa, cartclc'. 
radio, cine. 

Antes de entrar de lleno con informa
ción del cartel en el siguiente apartado se hablar.1 
sobre las características del arte comercial. 

3.1.1. EL ARTE COMERCIAL. 

La ilustración publicitaria que se empl_., 
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en anuncios, carteles, etc. no sólo cumple una 
función estética o de satisfacción para los sen
timientos del público. Aquí intervienen factores 
muy complejos con una finalidad de reacción y de 
estímulo objetivo. Esto quiere decir que la repre
sentación de formas deberá tener una relación con 
el producto o servicio que anuncie. Se presenta de 
una manera que logre causar la mayor impresión 
en el sector del público al que esté dirigido, con el 
fin de vender o prestar tal o cual servicio. Toda 
idea publicitaria debe ser interpretada gráfica
mente de una forma clara para poder llegar muy 
concreta al receptor, despertar su interés y conse
cuentemente llevarlo a la compra de un producto o 
servicio. 

En arte comercial, una sola ilustración 
puede dar todo su mensaje por sí misma o com
plementarse s;on un texto reducido para reforzarlo. 
También puede servir como introducción intrigante 
para un texto y que sea éste el que transmita la 
información, mientras la ilustración es el anzuelo 
que lleva a la curiosidad del mensaje. 

El artista comerc ia·l tiene una gran 
responsabilidad, se desenvuelve con muchas limi
taciones, ya que su trabajo además de tener un 
propósito estético también tiene una finalidad 
práctica y de alto valor social orientada hacia la 
gran masa. 

La habilidad técnica y potencial de las 
ideas es escencial para atraer la atención del hom
bre medio. Estas ideas no deben ser representa
ciones abstractas e incompresibles, pues por lo 
general este hombre vive en un mundo de reali
dades materiales, absorto por el trabajo, proble-
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mas, necesidades, recreo y casi, si no es que abso
lutamente, sin tiempo para dedicarlo a una edu
cación artística o refinada. 

Para este público medio, las ilustraciones 
más atractivas e interesantes son las que sitúan al 
hombre o la mujer, en un mundo ideal al que él o 
ella aspiran: con un ambiente de felicidad. sin 
preocupaciones ni dolor. 

Aunque en ocasiones las representaciones 
de lo abstracto pueden funcionar, en el trabajo 
publicitario siempre serán más atrayentes las imá
genes naturales o la verdad idealizada. 

Difícilmente el hombre medio será atraí
do por imágenes abstractas y confusas o por el 
dibujo que está muy alejado de las formas natu
rales; es más atrayente para él lo inteligible y que 
no requiéra mucho esfuerzo mental. 

Toda ilustración debe ser clara en sus 
imágenes y embellecer lo anunciado. Cuando lo 
que se va a representar es la figura humana, las 
cualidades de su acción deben ser bien expre-. 
sadas (actitud violenta. de reposo. alegría, tristeza. 
tranquilidad, animación, etc.), además de ir com
plementada de un fondo que transmita claramente 
la sensación del ambiente. La figura debe de 
poseer las expresiones y los gestos adecuados. 
Los trajes, accesorios, una atmósfera bien resuelta 
y sobre todo muy expresiva causarán impacto en 
el lector. 

" La ilustración publicitaria debe exponer 
hechos que tengan una acción razonada y 
puedan sugerir una emoción." ' 

' Eugene Amold. Técnicas de la i/11stració11. pág. 44. 



Hay que tener en cuenta que la repre
sentación de un realismo excesivo y extremada
mente detallista lleva la atención del espectador 
hacia lo físico, y aunque es un aspecto escencial, 
lo que estimula las acciones humanas no son los 
hechos físicos sino los emotivos. 

3.1.2. LA SUGESTION 

" La sugestión es el medio de llevar 
e introducir las ideas en los demás, 
inspirándoselas e inclinándoles hacia 
ellas."' 

Esta sirve para crear respuestas positi
vas; todo lo que beneficie al hombre de la masa 
en su.propia persona, como por ejemplo el ali
mento, vestido, salud, comodidad, progreso. 
cultura y diversiones, es lo que le interesa. La 
ilustración publicitaria al mostrarle algo mejor 
de lo que él posee ( más agradable, bueno y 
económico) y la consecución de un beneficio; 
logrará atraer su atención. Generalmente en 
publicidad la sugerencia de lo bueno siempre 
será más positiva y constructiva que la sugeren
cia de lo malo. Por lo tanto al desarrollar una 
idea creativa hay que buscar hechos que aporten 
imágenes fundamentadas en un interés especi
fico y sirvan para despertar una respuesta y 
provocar deseos. 

'Ibídem. 
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3.1.3. LA LLAMADA. 

Esta es escencial en la creación del men
saje publicitario, y sigue un proceso que se 
divide en fases. La primera es óptica, donde el 
lector percibe la ilustración en sus 

"cualidades de linea, forma, valores 
y color; la segunda fase es emotiva 
y está concentrada en el interés 
humano; la tercera es de índole 
mental y corresponde a la cualidad 
clara y comprensible del texto."' 

La llamada visual se basa en el uso ori
ginal de los elementos forma, color y masa; y 
por una composición y contraste novedosos. 

Al hacer uso de la originalidad no se 
debe llegar al extremo de emplear lo muy estri
dente o exagera·do, pues por lo general, esto pre
dispone en contra y desvia .la atención. Siempre 
será mejor persuadir con sutileza mediante el Úso 
de combinaciones armónicas. 

Las llamadas psicológicas, alcanzan stf 
objetivo por medio de argumentos razonables, es 
decir que están basadas en hechos fríos y estáti
cos de carácter racional. Por las llamadas de 
asociac1on se establecen ideas que sirven de 
tema básico o enlace con el producto. Estas 
pueden relacionarse con sucesos de la historia. 
mitología, literatura, arquitectura, tradición, 
leyendas, costumbres, etc. 

Las llamadas por semejanza son aquéllas 
que relacionan las características del producto 

····--- ·---····----
'Ibídem. 
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con algún objeto que posea alguna semejanza 
con éste, por ejemplo: suave como una pluma, 
negro como el carbón, etc: En la llamada por 
contraste se relacionan las características del 
producto con algunas totalmente contrarias. 

Opuesta a la llamada racional, se 
encuentra la llamada emotiva. basada en el sen
timiento que actúa sobre los instintos y deseos. 
Esta es más poderosa que los pensamientos y la 
razón. Al desarrollar una idea que actúe sobre 
el deseo de placer, deberán ser utilizados ele
mentos de atracción con cuadros sugestivos y 
expresiones de gozo y satisfacción. Las imá
genes, directa o indirectamente. serv1ran para 
ejercer una acción potente sobre la sensación. 
El proceso que sigue toda idea s.e da por 

·· la llamada a la atención que estimule 
el deseo. despierte fa curiosidad y ase
gure el interés."~ 

3.2. GENERALIDADES DEL CARTEL 

El cartel sea de cualquier tipo responde 
a las circunstancias sociales y culturales del 
momento. teniendo un amplio _radio de acc1on 
demográfico y consecuentemente popularidad, 
además de satisfacer una necesidad de comuni
cación directa y eficaz. 

1 Ibídem 

Aunque "a menudo es efímero en 
su función, permanece colgado en 

"Medina Fernando. en la Segunda Bienal /11ter11acional del cartel 
en ,\léxico. pág. 20 
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nuestras paredes más que otros 
muchos medios gráficos. A pesar 
de su transitoria utilidad el cartel 
perdura fuera del tiempo, meticu-
1 os amen te conservado en 
colecciones y museos. testigo de 
los aconteciminetos de nuestro 
tiempo."'" 

Se dirige a una colectividad específica 
y anuncia algo pasajero en un momento ·:specífi
co con fines preestablecidos; es decir qu<.: es un 
medio de comunicación de masas. Su propósito 
es llamar la atención, primero atrae al receptor y 
'después lo informa (mensaje). 

"Asf el cartel es un signo cultural, 
además de informativo y estético". • 

Usa un lenguaje fácilmente legible y 
vivo. Se caracteriza por su impacto visual, su 
lectura rápida, breve y persuasiva. 

"Siempre anuncia. algunas veces infor
ma sobre una novedad y otras propaga 
lo conocido novedosamente." • 

Podemos distinguir en éste siete dimen
siones características: modernidad, buen gusto, 
color, porcentaje de complejidad, porcentaje de 
dinamismo, porcentaje de iconocidad, grandeza o 
tamaño aparente, porcentaje de erotismo; para 
los cuales elaboré el siguiente cuadro sinóptico. 

,. Tovar Rafael. en la Segunda Bienal Internacional del cartel en 
México Op. cit .. pág. 9. 

111 Acha Juan. las nuevas superficies gráficas (diseño gráfico, car
tel, cine), en Arte y Sociedad: Latinoamérica. vol. 2. pp. 241-243. 



CARACTERISTICAS 
DEL CARTEL 

MODERNIDAD 

BUEN GUSTO 

COLOR 

PORCENTAJE DE 
COMPLEJIDAD 

PORCENTAJE DE 
DINAMISMO 

PORCENTAJE DE 
!CONICIDAD 

GRANDEZA 
o 

TAMAÑO 
APARENTE 

PORCENTAJE DE 
EROTISMO 

.. , ·., ~.~~ 
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Uso de elementos inéditos, audaces, nuevos símbolos 

CONNOTAC!ONF..S Evitar las combinaciones anárquicas 
ESTET!CAS de forma y color 

J No puede ir en contra de tabucs y prejuicios 
CONNOfACIONE.S , ·o de contenido indecente. aunque a veces se 

MORALES ve precisado a subvertir esos valores 

Su buen uso posee un alto grado de podi:r de seducción por estar 
ligado a fenómenos físicos, emocionales y afectivos 

Debe ser accesible y emendible 

Se logra con la integración de: 
composición 
organización rítmica 1 
fuerzas internas-tensiones I ~n~¿i!:'miehto 

Orado de esquematizacíón o abstracción de los elementos 

Su comprensión depende de que recubra total o parcialmente el 
campo visual del receptor 

Depende del uso de recursos persuasivos 
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3.2.l. FUNCIONES DEL CARTEL.• 

Siendo uno de los soportes gráfico
visuales más importantes de nuestro tiempo, y 
que cubre un amplio campo, cumple por su 
necesidad de comunicación con varias funciones. 
Puede afirmarse que el cartel sea de cualquier 
tipo, abarca casi todas, pero siempre se va a 
incliar más hacia alguna de ellas (ver cuadro de 
funciones). De acuerdo a esto los hay de tres 

DE 
INFORMAC!ON 

DE 
PERSUACION 

ECONOMICA 

DE 
SEGURIDAD 

EDUCADORA 

AMBIENTAL 

ESTETICA 

CREADORA 

FUNCIONES 

Su obJe11vo es 1ransn11t1r 111fonmtc1ón, dar a cono
cer los Objetos Je consumo. scrvicios o cvcnlos 
del quehacer humano 

1\ 1ravCs de s1gnllic<1dos de canictcr ideal y cmo11-
vo. tratara de convencer o sc:duc1r al consumo de 
un produc10. SCT\'ICIO o C\'ClllO 

Su cx1gcnc1a.pnmmJ1al es "la clkac1a paru vender. 
hacer vender y a la vez reclutar nuc\.:os y a la vez 
reclutar nuevos consum1dorcs." 

Por medio de fbn11as e 11J1ágcncs sugerentes. prcscllla 
una n:alidad am10111os..1 v fücd, sm1sfac1cndo la lll."Ccs1-
dad de sc:gundad y ali:cl¡; que s1cn1c el consumidor 

Se da por el uso de elementos nUC\.OS que obliga 
al receptor a rce.:;trur.:1urar sus háh1tos pcrccpll\ os. 
cductlndolo visualmente 

Debe proponer la búsqueda de calidad para que el 
entorno urbano logre cumplir su función decora~ 

tiva o con1empla11va. 

Además de comunicar l1ene un valor csté1ico. 
mediante la combinación de sus formas. colores y 
compos1c1ón. 

Contribuye a originar en el receptor una nueva 
acrnud. una imaginación crcdorn de significados 
propios e interprc1ac1ones frente a las cosas y 
hechos que se le presentan. 

" Lerfn Rueda Andrés Gerardo. Análisis de la estructura básica 
que conforma el cartel. pág. 12- 15. 
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l. l. Cartel-Japón-Paz. Takashi .4kiyama 

tipos: los comerciales, los político-doctrinarios y 
los culturales. 

El objetivo del cartel político-doctrinario 
no es precisamente vender objetos de consumo, 
sino una ideología que convenga, propiciar reacciones 
o formas de conducta, o modifiar actitudes que 



interesen al estado o colectividad (fig. 1.1, 1.2, 
1.3 ). 

El cartel cultural se orienta hacia actividades 
intelectuales o artísticas y se inclina más a su rurn;ión 
informativa, estética y creadora (fig. 2.1, 2.2). 

El tercero, el cartel publicitario o comer
cial se detalla en la siguiente sección. 

3.2.2. EL CARTEL COMERCIAL.'º 

En publicidad se llama medios, a los sis
temas, formas o vehículos que emplea la agencia 
de publicidad y el cliente de la misma para hacer lle
gar al público o futuro consumidor, el anuncio de 
una marca, producto o un servicio dado. 

Los medios publicitarios están divididos en 
seis grupos: la prensa, la televisión, la radio, la pu
blicidad exterior, la publicidad directa y otros 

'" Parramón José Ma .. Publicidad, técnica y práctica, pp. 45. 58. 
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1.3. Cartel-Japón-Paz 91. Tadahiko Ogawa. 

medios menores. 
El cartel se encuentra incluído dentro del 

grupo de la publicidad exterior, que en muchas cam
pañas publicitarias ha llegado a ser un elemento pri
mordial. Se consideran carteles las vallas anun
ciadoras que se encuentran en el paso de las ciu-

7\ 
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dades y carreteras, los anuncios pegados en los 
medios de transporte como autobús y metro, las 
pancartas adosadas en la carrocería de éstos, los 
grandt;s paneles con anuncios en estaciones del 
metro, del ferrocarril, etc. 

El cartel comercial tiene la función de ser 
un recurso que estimule la capacidad de consumo de 
las masas. Para lograr esto, por lo general emplea 

TEQUILA 

2.1. Cartel-México. Tequila. German ,\/onta/1•0. 
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señuelos como la belleza, el erotismo, los estereoti
pos y los ideales de elevada posición social. Incita 
al consumo, nos crea necesidades y nos recuerda 
las ventajas del producto y el prestigio de su con
sumo (fig. 3.1, 3.2). 

méXlC0'92 

2. 2. Cartel-México. 2' Bienal de video en México. Isaac 
Toporek. 
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3.2.3. ORIENTACION GRAFICA DEL CARTEL. 

Los carteles no tienen límites en cuanto a 
tratamiento o estilo. El diseñador puede elegir entre 
una amplia gama de posibilidades creativas para 
resolver cualquier problema de comunicación y 
obtener buenos resultados que en el cartel son 

"como un grito: nos sorprende, nos 
susurra y nos informa,,. 11 

El estilo en términos de alfabetidad visual, 
puede ser considerado 

" una categorla o clase de expresión 
visual conformada por un entorno cultu
ral total"'." 

De acuerdo al criterio de Dandis D. A .. 
casi todos los productos de las artes gráficas se clasi
'fican en cinco grandes categorías vistas a lo largo de 
la historia del hombre: primitivo. expresionista, 
clásico, embellecido y funcional. De estos se 
derivan estilos y escuelas menores con característi
cas de una o varias de estas categorías generales. 

Con respecto al tratamiento, podemos clasi
ficar al cartel dentro de tres campos: el cartel 
fotográfico, el tipográfico y el ilustrado. 

En el primer campo. la fotografía se utiliza 
cada vez más, ya que con su buen uso, habilidad e 
imaginación tiene mucho que aportar. Hay veces en 
que puede proporcionar mejor la autenticidad que se 
requiere en diseños específicos, donde su cualidad 
documental es muy valiosa para ciertos carteles. Por 
otro lado, esa realidad que logra captar la cámara. se 

11 Santiago Poi .en la Segunda Bienal Internacional del cartel C?n 
México. pág. 22. 
"Dandis D. A .. la sintaxis de la imagen, pág. 149. 
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3. t. Cartel-Japón. Princesa. princesa. Imagen de cartel para 
un C.D. /sao S11:11ki. 

3.2. Cartel-Japón. Princesa, princesa. Imagen de cartel parn 
un C. D. lsau S11:11ki. 
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vcrá nwditicada si sc .:111pl.:a11 los .:kctos csp.:ciales qu.: 
brinda la fotografía co1110: distorsión. solarizados. 
toto111ontajes. etc. (fig. 4) 

Dentro del campo dd cartel tipog1~ilico. se hacc 
evidente el uso exclusivo ele las letras. No hay que olvi
dar que éstas son signos con valor decorativo propio; y 
las posibilidades creativas que se tienen frente a este ele-
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1111.:ntu S1.)ll inn1L·ri:-;as t~1111bién. Lo in1portante es que si.: 
utilicc cn función dc su dicacia y adccuación al tema 
(!lg. 5). 
El tercer campo. abarca la ilustración ampliamente usad;i 
por los eartclistas. Como una fonna de expresión gráfica. 
se dcs..:nvt:clve clc 111;inem activa como un proceso 111ent:1I 
que depende de factores como la observación, la lógica. 
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el conocimiento de la fonna,el color, la luz y la habilidad 
técnica del artista para poder realizar una interpretación. 
Las técnicas que pueden ser usadas aquí son numerosas: 
acuarela, aerógrafo, acrílicos, grafito, etc. (fig. 6.1, 6.2). 

Por último, quiero hacer notar las ventajas que 

S. Cartel-Hungrla. Tanque/ Banco/ Oriental.Ofah Gyorgy. 
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tiene el dibujo en la publicidad, porque mi propuesta grá
fica resultó en la elección de la ilustración para la elabo
ración de lbs carteles. 

Por su poder de expresión es"capaz 
de fijar una imagen en la memoria del 
consum idor" 1

' 

" Parramón José Ma .. Técnicas de la publicidad. pág. 132. 
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6. Cartcl-Mcxico. América hoy. 500 ai\os después. Victor 
Rodrigue:. 

cuando posee estilo y carácter propio y que además 
de expresivo no se limita a ser una copia absoluta
mente realista, imitación de la fotografía. Para anun
ciar productos como tejidos de fantasía y prendas de 
vestir de gran calidad el dibujo , tiene buenas posi
bilidades de interpretar mejor las exigencias del 
mensaje. Cuando su objetivo es reforzar el recuerdo 
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IDENTIDAD 
CULTURAL 

6. Cartel-México. Identidad culrural y globalización. Germán 
Momalvo. 

y quedar grabado en la memoria, el medio más 
apropiado es la ilustración, o la pintura también. 

"Ibídem. 

"Un ejemplo son los carteles y vallas 
publicitarias que emplean en mayor 
número, imágenes dibujadas y pintadas 
que las fotográficas."" 
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3.2.4. ELEMENTOS DE DISEÑO EN EL CARTEL." 

Estos tienen una estrecha relación entre sí y 
unid.os detenninan Ja apariencia definitiva y el contenido 
de un diseño. Son aplicables no sólo al caitel sino a todos 
Jos medios visuales y se clasifican dentro de cuatro gru
pos: elementos conceptuales, visuales, de relación y 
prácticos. La composición de estos elementos es un pro
ceso fundamental en Ja resolución de un problema gráfico 
que consiste en seleccionarlos, organizarlos con unidad y 
a1111onía para que expresen una idea de la manera 111ás 
electiva. En publicidad, de su correcta aplicación depen
den el efecto y potencialidad de atraer al t:spectador. 

3.2.5. ELEMENTOS CONCEPTUALES. 

Son los que sirven de esquema. en nut:stro 
diseño, parecen estar presentes pero más bien ·son 
imaginarios. Dentro de este grupo se distinguen: el 
punto, la línea, el plano y el volu111en. 

El punto es la unidad más simple que indica 
posición pero no ocupa una zona del espacio. En la 
co111posición del cartel. el punto principal o focal es el 
centro de interés máximo establecido por una coinci
dencia de líneas (tig. 7). 

La linea es un punto en movimiento que tiene 
largo, pero no ancho y está limitada por dos puntos. El 
recorrido de un punto se transforma en linea con una 
posición y dirección definidos. Ésta, forma Jos bordes 
de un plano. La base de todo arreglo, radica en una 
estructura lineal que a su vez define las formas: las que 
no tienen existencia sin líneas de contornos (tig. 8). 
Además tienen un gran poder expresivo ya que por 

11 Wong Wucius. Fundamentos del diseño bi· y rri·dimensional. 
pp. 11y12. 
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IXI 
7. Punto. 

8. Estructura lineal. 

9. Estructura geométrica. 

medio de ella conduce la vista a algún lugar del 
cuadro. La combinación de líneas genera estructuras 
geométricas como el triángulo, cuadrado y círculo 
(fig. 9). 

Al plano se Je considera como el recorrido 
de una lfnea en movimiento que define Jos limites 

-;
/ 
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10. Línea conjuntiva. 

extremos de un volumen. Tiene largo. ancho. pero 
no grosor. 

El volumen es el movimiento de un plano 
que tiene una posición en el espacio. En los diseños 
bidimensionales, su volumen es imaginario. 

3.2.6. ELEMENTOS VISUALES. 

Son aquellos elementos conceptuales que 
se hacen visibles cuando tienen forma. color, textura 
y medida. En un diseiio. son los que predominan 

·porque realmente son los que podemos percibir. 
En el diseño de un carte 1 por lo general 

intervienen dos componentes importantes: la imagen 
y la tipografía; ambas poseen los elementos antes 
mencionados. 

La forma está estrechamente ligada a la 
línea y se define por el contorno de los objetos o fi
guras. 

"Todo objeto tiene una forma propia 
que se reconoce fácilmente, as( como 
cualquier agrupación de dos o más 
objetos tiene una forma de grupo deter
minada por la línea conjuntiva que los 
encierra"." (ílg. 10) 

'" De Sagaró Juan. Composición artís.-:ca. pág. 16. 
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Al agrupar las formas, hay que buscar una buena 
composición, analizando sus proporciones y cuali
dades de superficie y de tono. Este últi1110 es la 
intensidad de oscuridad o claridad del objeto visto 

.. Las variaciones de luz. o sea el tono. 
constituyen el medio con el que distin
guimos ópticamente la complicada 
información visual del entorno··. -

El color es utilizado ampliamente en sus 
diferentes variantes: los del espectro solar. los neu
tros, y sus variaciones tonales y cromáticas. 

Mediante el color, una forma se distingue 
de otras. Por otro lado. se emplea como un medio 
de comunicación por ser un elemento lleno de sig
nificados, además de atraer la atención del especta
dor. Su poder de persuasión, interés y realce lo 
consigue por los contrastes y armonías que estimu
lan la sensación emotiva. 

El color y la textura se encuentran ínti111a
mente ligados. ésta se refiere a las características 
que tiene la superficie de una figura. Así encon
tramos superficies rugosas. suaves, lisas, decoradas. 
opacas, brillantes. blandas o duras. La textura se 
puede clasificar en dos categorías: visual y táctil. 

La primera se refiere a aquel la clase de tex
tura bi-dimensional que puede ser vista por el ojo 
aunque también evoca sensaciones táctiles. 

La segunda es aquella que no sólo es visi
ble al ojo, también puede sentirse con la mano. Se 
eleva sobre la superficie de un diseño bi-dimensional 
acercándose a un relieve tri-dimensiona\. 

La medida. es el tamaño que tiene una 
forma dada y es muy relativo en términos de magni-

"Dandis D. A .• la sintá:cis dela imagen. pág. 61. 
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11. Dirección. 12. Posición. 

1111 .. l l•••I 
13. Espacio. l .t. Gravedad. 

tud y pequeiiez (físicamente es mensurable). ya que 
depende en que contexto ubiquemos a la forma, si 
en el de la escala o en el de la magnitud. El tamaiio 
de una forma se define cuando existen otras formas 
con las cuales se pu..:da comparar (no puede existir 
lo grande sin lo pequeiio) o por su relación con el 
campo visual o el entorno. Es importante hacer 
notar que mediante la perspectiva se expresa el cam
bio de tamaiio y forma de las cosas según su distan
cia; también refuerza las representaciones bi
dimensionales de la realidad donde el volumen no es 
real, más bien está implícito. Por medio de la 
manipulación tonal del claroscuro Uuego de luces y 
sombras) y el uso de la línea es más evidente el 
efecto que produce la perspectiva. 

3.2.7. ELEl\IEl'o'TOS DE RELACION. 

Son los que determinan la ubicación y la 
interre-lación de las formas en un disefto; entre éstas 
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se encuentran la dirección, pos1c1on, espacio y 
gravedad, movimiento y ritmo. 

La dirección de una forma depende de la 
relación que tiene respecto al observador, al marco 
que lo contiene y a otras formas cercanas. Hay cua
tro direcciones básicas: vertical. horizontal. diago
nal y curva (fig. 11 ). 

La posición depende de la relación que 
tiene la forma de acuerdo a la estructura del diseño 
(fig. 12). 

El espacio puede estar ocupado por una 
forma o estar vacío. En la composición el espacio 
debe estar repartido en partes interesantes. tratando 
de evitar una igualdad excesiva, dando como resul
tado una impresión monótona (fig. 13 ). 

La gravedad produce una sensación no 
visual. sino psicológica. De esta manera tendemos 
a atribuirles a las formas cualidades como: pesantez 
o liviandad, estabilidad o inestabilidad (fig. 14). 

El movimiento depende de factores como 
la acción, donde 

"reside la mayor parte de la vitalidad 
que atribuimos a la representación de un 
objeto"." 

Otro factor que aumenta su potencia aními
ca es la dirección. Es importante que en toda com
posición exista un control del movimiento de los 
ojos sobre la obra con la finalidad de mantener la 
atención del observador dentro del cuadro y que 
inconscientemente, aprecie la obra en su conjunto. 

El ritmo es una sucesión armoniosa de for
mas. proporción de tamaños, movimientos de 

" De Sagaró Juan .. Op. cit .• pág. 30. 
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líneas. valores y colores que al estar equilibrados 
hacen que la vista recorra el cuadro sin dificultad. 
También sugiere repitición, fluidez, acción y 
movimiento. 

3.2.8. ELEMENTOS PRACTICOS. 

Estos elementos también son importantes en 
el contenido y alcance de un diseño. Aquí se dis
tinguen tres grupos pincipalmente: representación, 
significado y función. 

Por medio de la representación se puede 
reproducir la información visual que se deriva de la 
realidad (experiencia visual básica y predominante) 
y la cual comprende tres niveles: el representa
cional. el simbólico y el abstracto 

En el representacional, la realidad se ve 
reproducida de la forma mús fiel. Pero además, la 
información visual que. se obtiene mediante los 
diferentes niveles de la experiencia directa del ver. 
está dada por la interpretación individual. 

El simbólico. en su proceso de abstracción, 
reduce los detalles visuales al mínimo y simplifica 
las formas. El objetivo de un símbolo es que además 
de verse y reonocerse se pueda recordar y repro
ducir. de ahí que no deba emplear una gran cantidad 
de información detallada. En ciertos casos, es nece
sario educar al público respecto a su significado. 

En el abstracto, también se da un proceso 
de reducción de lo que vemos a elementos visuales 
básicos. Presenta varios niveles: desde información 
visual representacional (específica en su referencia), 
hasta la más abstracta (más general y abarcadora). 

80 

.'::' 1 -.,,, 

.,• 

"Lo abstracto transmite el significado 
esencial, pasando desde el nivel 
consciente al inconsciente, desde las 
experiencias de la sustancia en el 
campo sensorial directamente al sis
tema nervioso, desde el hecho a la 
percepción"." 

El elemento práctico de significado se hace 
presente cuando transporta un mensaje. En el cartel 
se ponen en relación dos sistemas de signos: un 
lenguaje verbal (comunicación verbal) y un lenguaje 
visual (comunicación visual): es decir texto e imagen. 
El primero se desenvuelve con signos lingliísticos y el 
segundo con signos icónicos. Estos dos sistemas con
juntamente nos comunican determinada información. 

La composición total debe manifestar y re
presentarº su propósito. Al considerar el mensaje y la 
finalidad del cartel lograremos tener un control del 
contenido: es decir. que la manipulaci<•n de los ele
mentos en un arreglo mediante el uso de las técnicas 
visuales nos ofrece una serie de alternativas de las que· 
podemos elegir la más funcional de acuerdo a las 
necesidades del mismo. Estas técnicas 

"existen en forma de dipolos sobre un 
espectro continuo, o como aproxima
ciones contrarias y disimiles al significa
do''.'" 

En la sección que corresponde a la fase de 
visualización en el proceso creativo, se dan ejemplos 
de su uso (capítulo 4). 

La función que tiene un diseño, se hace pre
sente cuando sirve a determinado propósito. En el 
caso del cartel ya se han mencionado sus funciones. 

'"' Dondis D. A .. Op. cit., pág. 97. 
"/bidem .. pág. t 29. 



3.2.9. FORMATO Y DIMENSIONES DEL 
MARCO REAL EN EL CARTEL." 

El marco de un cartel, considerado como los 
bordes del mismo, de acuerdo a su proporción define 
cualidades emotivas muy diferentes que transmite a las 
líneas y unidades contenidas dentro de su formato. 

El último contorno de limitación que es el 
marco, debe armonizar con el contorno del grupo y a 
su vez con las líneas de los objetos o figuras. 
Generalmente encontramos en el cartel formatos rec
tangulares que van desde los de forma vertical acentua
da o si se le cambia de posición, los que se definen con 
una forma horizontal, hasta algo intermedio con ten
dencias a las formas cuadradas. 

Hay varias medidas de carteles, las más 
comunes que se utilizan para el publicitario son la de 
70 x 100 cms. El cart..-:1 de esta medida generalmente 
se fija en paredes o muros. También es corriente el 
uso del cartel de media hoja de 50 x 70 cms., un cuar
to de hoja de 35 x 50 cms. y un octavo de hoja de 25 x 
35 cms. Los ca11eles de estas dos últimas medidas son 
usados preferentemente en el interior de tiendas y 
comercios, o en vidrieras, cristaleras y escaparates. 
Este tipo de cartel es considerado como un medio que 
forma parte de la llamada publicidad en el punto de 
venta. Otro de medida novedosa es de 30 x IOOmts. 
Por último las vallas o panca11as son por lo común de 
3 x4m. 

3.3. ILUSTRACIÓN DE MODAS." 

Las formas creativas usadas por la fotografia 

" Parramón José Ma .• Op. cit., pág. 62. 
:: Jennings Simon. Tire complete guide to advanced illustratíon · 
and design. pág. 32. 
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durante este período, casi han acabado con el uso 
tradicional del dibujo de modas (dibujada a mano). 
Anteriormente, los artistas dedicados a esta especiali
dad, eran tan famosos como hoy día lo son los fotó
grafos. Nombres como Erté, George lepape, Ed11ardo 
Benito, Paul lrihe. Drian, He/en 
Dryden y otros más comenzaron su carrera con el pe
riódico francés de modas de 1900 titulados Ga=e11e du 
Bon Tun. Este fue el inicio de las revistas de modas: 
con características completamente diferentes a lo que 
hoy son. Los dibujos entonces se imprimían en linea) 
luego cada uno era coloreado a mano. Más tarde en 
1920 aparecieron las revistas Vague y Harper \ 
Ba=aar, donde figuraban trabajos de los artistas mú' 
representativos de la época. De esta forma. eran cono
cidos e identificados con determinada publicación. 

En los cincuenta hubo un constante dccli\<: 
en su medio, pero ahora se presenta un cambio con 
una nueva perspectiva. l'vluchas revistas innovadoras 
como Vanity en Italia, la Afode en Peinture en París: 
periódicos como el New York Times en la sección ck 
modas, el ~Vomen s IVear Daily, ambos en Estadc" 
Unidos y tiendas departamentales de la alta mod" 
como Bloomingdale '.\' y 1\Iacy '.\' en Estados Unid"' 
emplean el trabajo de ilustradores donde se ha origina
do una demanda en la nueva e interesante área creati
va. 

Entre los más prominentes de los Estad·,, 
Unidos se pueden citar a Antonio lópez, Van Ho1"' 
Steven Stipleman. Barbra Pear/man. Roh,·1: 
Passantino, Albert Elia, Robert foung, Kenneth /'.. 
Block y Stravinos. 

La ilustración debería ser usada más ju: 
con la fotografía o combinados como piezas in.~ 
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15. Diseño surrealista para J ·t111ity Thc ~:omplt!te guide to 
mfranced illustration and design 

viduales de trabajo artístico o ambas como colección 
a lo largo de cualquier publicación que necesite imá
genes . La revista italiana Vimity, por ejemplo hace 
una buena combinación de los dos medios en sus 
publicaciones (fig. 15) los que no deberían ser com
parados por ser di fe-rentes; más bien hay que criti
carlos o elogiarlos por sus cualidades y característi
cas en forma separada. 

En México. este tipo de dibujo es fre
cuenten,ente empleado en libros enfocados a la 
industria del vestido y enseñanza de la confección. 
Se puede afirmar que el figurín es un elemento de 
suma importancia por guardar una estrecha relación 
con el trazo plano. Este último es un patrón base 
(molde) cuya elaboración llevará a la materialización 
del diseño dibujado (el vestido ya confeccionado). 
De no tener como referencia esta ilustración, el lec
tor no tendría una información completa de las 
características del traje (fig. 16. I, 16.2). 
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t 6. J. Figurin. Aprenda corte de ropa para niña y adulta .. 
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FIGURIN 

16.2. Figurfn. Aprenda corte de ropa para niña y adulta .. 

Jf.;ufrin;r!i· 
Erdu . .;ír:i,.- de 
t1ilm1l JfaJ;:¡ 

17.1. Ilustraciones para la revista "Ultima Moda". 
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La revista "Ultima Moda", en sus publica
ciones también recurre a este medio. Su finalidad es 
la misma que el ejemplo anterior. sin embargo pre
senta una diferencia en su representación: ésta es 
más estilizada, con diversidad de poses y mayor 
detalle en la textura de la tela (fig. 17.1, 17.2). 

17.2. Ilustraciones para la revista "Ultima Moda". 
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20. Ilustración para "Liverpool"· 
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21. Ilustración para "Liverpool". 
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23. Ilustración para "Sears". 

22. !lustración para "El Palacio de Hierro". 25. Ilustración para dar a conocer las nuevas tendencias. 
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24. Dibujos de Manuel Méndez . 

. '", .. 
:, 't. 

26. Ilustración para dar a conocer las nuevas tendencias. 
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3.3.l. CLASIFICACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN 
DE MODAS. 

MEDIOS 
IMPRESOS 

1 

Catálogosde 
promoción 

DISEJ'/ODE MODAS 

1 

(lig. 27. 28) 

Agencias de 
moda 

1 Periódicos 
DISB'IO EDITORIAL 1 Revistas 

Libros 

PUBLICIDAD 
l Empaques 1 

E11quek1S 

l Tiendas 
dcpartamcnlales 

MEDIOS 1 
AUDIOVISUALES l DESFILES 
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Repones de 
cokcción 
~fucstrnrios o 
carta de color 
Muestrarios de 
tela 

Exhibidores: 
pduqtx:ria 
bdJczii 
ropa de noche 
ropa de dla 
mpa deportiva 
trajes 
accesorios. etc. 

3.3.1.l. DISEÑO DE MODAS u 

Los diseñadores de moda usan el dibujo 
como un método para plasmar sus ideas cuando están 
trabajando en una colección (fig. 29). Esto requiere 
una serie de bocetos que sugieran el aspecto de las 
prendas y sobre todo sus proporciones. 

27. !lustración para un catálogo de la temporada primavera-verano 89 

"Jcnnings Simon. Op. cit., pág. 23. 
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28.llustración para un catalogo de la temporada otoño
inviemo 87-88. 

El diseñador antes de elaborar una prenda o 
cortar algún diseño, comienza primero por dibujarlo. 
La prenda terminada puede cambiar en gran medida 
respecto a la representación inicial, pero es la base 
de la idea del diseñador. · 

Los bosquejos de los diseñadores jóvenes 
son tomados para ser interpretados de acuerdo al 
estilo de la casa de modas. Esto puede incluir toda 
o sólo una parte de su idea original. En esta área es 
importante que las ideas sean trabajadas con línea 
clara. Aquí se incluyen las indicaciones de cómo se 

CAPITULO TRES 

29. Tratamiento estilizado. The complete guide to advanced 
ilustra/ion and design. 
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30. Dibujo en el área de diseño de modas. 

corta; confeccioria y termina la prenda. También 
se indican las costuras que son usadas. la p.osición 
da los botones. los cierres, las bolsas, etc.(fig. 30).
Estos aspectos son más técnicos, pero el dibujo 
conserva las características de la ilustración de 
modas, con un estilo y personalidad propia. Este 
tipo de imágenes es usado por agencias de modas 
cuya ocupación es predecir las tendencias o estilos 
de la moda y dar información relacionada con los 
fabricantes dedicados a la industria del vestido. El 
dibujo es el medio perfecto para proporcionar esta 
información que no se ha visto realizada en térmi
nos reales, es decir que las prendas no se han 
materializado aún y permanecen como proyectos. 
Usualmente este tipo de ilustración llega a tener 
una línea de dibujo precisa, ésta muestra la forma, 
proporciones y detalles con indicaciones de color y 
textura de la te la. 
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3.3.1.2. PERIODISMO." 

En el periodismo de modas. donde las últi
mas colecciones son presentadas diariamente en tos 
periódicos, se emplea un tipo de dibujo más libre y 
sin tantos detalles. De esta forma se puede represen
tar mejor la información precisa y correcta de las 
prendas en papel de periódico que la fotografía. 
porque resulta más eficaz y económica una línea 
firme y negra que los grises de la fotografía. 

El artista puede hacer resaltar las propor
ciones de la prenda y enfatizar los detalles impor
tantes de una colección , Así llama la ntención del 
espectador hacia las características significativas que 
en algunas colecciones son muy evidentes ( fig. 31 ). 
De esta forma se muestra claramente la tendencia 
del diseñador; por ejemplo una c·amisa larga puede 
dibujarse más larga si se exageran las características 
principales que identifican a la prenda diseñada. 

El dibujo empicado en esta área debe 
basarse en la realidad y aunque el ilustrador es libre 
de usar su estilo e imaginación no puede llegar al 
extremo de deformar el diseño del vestido. 

3.3.1.3. PUBLICIDAD Y TRABAJO EDITORIAL. 

Aunque podría parecer que la fotografía es 
el medio más favorable en la industria del vestido. 
ahora algunos vendedores y fabri.cantes de ropa de 
los principales centros de la moda se han inclinado a 
usar la ilustración de modas no sólo como un instru
mento directo de ventas, sino también como una 
imagen e identidad corporativa.'' Algunos directores 

:~Ibídem. 

" Millcr Bill. "Van Horn's purpose" en Step-by-Step Grapliics. 
pág. 56. 



31. Ilustración que enfatiza la exagerada longitud de la 
silueta. 
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de arte que trabajan con modas, consideran que esta 
propuesta gráfica funciona muy bien en la creación 
de la identidad de tiendas departamentales o para 
una línea de productos en particular, ya que la ilus
tración produce un impacto total por ser un trabajo 
artístico ( tig. 32,33,34). 

32. Ilustración para una revista promocionando una tiend¡i l!~ 

ropa de Singapur. 

l¡ 
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34. 36. 
34. Ilustración para una con1paf\ia de can1isas usnda en una exhibición. The complete g111de to acbanced 1lfustratwn and design. 
35. Diseños creados para una tienda departamental de E. U. Re\'1sta Step-hy-Step 
36. Ilustración de aulopromoción. 

Se ha llegado a confiar tanto en estas pro
puestas, que han formado parte integral de la mer
cadotecnia y de estrategias publicitarias. Tiendas 
departamentales de Estados Unidos como 
Bloomingdale's, BcrdofGoodman, Filene's (fig. 35) 
y Neiman-Marcus han usado el trabajo de ilustradores 
en campai1as publicitarias con un éxito total. 

Lo característico de sus ilustraciones es que 
además de estilizar las figuras que visten la prenda, 
ellos crean un ambiente, un escenario propio y algunas 
veces también dibujan a otros personajes. Realidad y 
fantasía se combinan, y permiten al espectador tomar 
parte en la escena creada por el artista.,. 

En la creación de una imagen el ilustrador 
requiere solamente dar una impresión de la ropa, sin 
mostrar todos los detalles (fig. 36), a pesar de esto no 
deja de expresar en su ilustración sensibilidad, el estilo 

"lbldem. 
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de la colección dt: ropa y una ambientación. 
Para la venta de determinados trajes es nece

sario que el artista los ilustre con mayor detalle. En 
algunas ocasiones, el ilustrador tiene que realizar un 
trabajo artístico de un anuncio porque las prendas son 
monótonas y carecen de personalidad, por lo tanto se 
espera que con un poco de imaginación y estilo pueda 
hacerlas lucir más atractivas. 

El trabajo editorial para revistas es el más 
prestigiado que puede tener el artista y probablemente 
el menos lucrativo; sin embargo de aquí puede obtener 
mucha publicidad personal (al ser conocido su trabajo 
en la revista) para trabajar en otras áreas como la 
publicidad que es la mejor pagada. Aquí también las 
más innovadoras ideas y estilos son usados. Gracias 
a procesos de reproducción de alta calidad. casi 
cualquier medio puede ser empleado como el grafito. 
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tinta, acuarela, plumones, pastel, técnica mixta, etc. 
El estilo de dibujo puede ser individual: es 

importante dar a las figuras dibujadas una actitud que 
vaya de acuerdo a la ropa y quizás también con un 
movimiento apropiado. Por ejemplo para un traje ele
gante de noche, las poses deben ser sofisticadas y los 
modelos, del tipo de hombre y mujer que podrían usar 
esa ropa. Las caras en los dibujos son impo11antes ya 
que la gente busca identificarse con el estilo y el artista 
debe hacerlos sentir atractivos. por eso hay que elabo
rar ilustraciones lo más atractivas e interesantes posi
bles y con carácter." 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA 
ILUSTRACIÓN DE i\IODAS. 

En esta especialidad a pesar de la variedad de 
estilos, cambios y técnicas empleadas en la repre
sentación del vestido, se conservan ciertas conven
ciones que a continuación serán descritas detallada
mente. 

3.4.t. LAS PROPORCIONES" 

Las diferentes razas tienen proporciones muy 
variadas. incluso entre individuos que pertenecen al 
mismo grupo existen diferencias. Al referirse a la pro
porción de la figura en el dibujo de modas, se habla de 
un balance apropiado que surge como necesidad de 
idealización, de identificación 'del espectador con ésta. 
Sin embargo hay ejemplos en los que la forma 
humana, particularmente las piernas, cuello y cabeza 

,. Jennings Simon. Op. cit .. pág. 34. 
=• Yajima lsao. Costume drawing, pág. 4. 
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son expresados con un estilo que los deforma para dar 
a la ilustración una imagen fresca y de poder. Esto se 
da porque es más interesante la exageración que el 
mantener un balance completo. 

Hay tres tipos de proporción más usadas por 
los ilustradores de hoy para expresar su sensibi-lidad e 
individualidad, y estas son 8: 1, 9: 1 y 1O:1. 

La proporción 8: 1 significa que la forma 
humana desde lo alto de la cabeza hasta la punta de los 
pies puede ser dividida en ocho partes iguales (fig. 3 7). 

37. Proporción l :8. Fashion lllustration 2. expresing texfl.• 

lj . 
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tomando la medida de la cabeza como unidad base: con 
esta proporción se obtienen imágenes equilibradas. El 
balance de la ilustración es particularmente evi
dente cuando el espectador o ilustrador enfoca su 
línea de visión en el área del pecho o torso del 
modelo (fig. 38). 

En el caso de la proporción 9: 1, el foco de 
atención está en el área de la cadera por lo que el 
ángulo de visión estará ligeramente inclinado hacia 
arriba. En la ilustración, la cabeza y cara parecen 
más pequeñas ya que están localizadas muy lejos 

38. Línea de visión. 
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del área de la cadera. Un objeto parecerá más 
grande o más pequeño de acuerdo a la distancia 
que lo separa del espectador. y debe ser dibujado 
desde un punto de vista realista y lógico. 

Muchos diseñadores usan la proporción 
1O:1 por la imagen dinámica que se obtiene. 
Mientras las ilustraciones basadas en estas formas 
de medidas parecen ser atractivas, en el diseño de 
las prendas en muchos casos se genera un gran 
desequilibrio por la di fcrencia existente entre la 
realidad y el diselio del traje. Cuando se aplica la 
proporción 1O:1, la línea de visión es enfocada 
hacia arriba del área del muslo y las rodillas. Así 
como la cabeza representada parece más pequclia. 
los pies localizados más cerca del espectador son 
dibujados más grandes. los hombros son amplios y 
el cuello, brazos y piernas deben ser más largos de 
lo normal, produciéndose una deformación de la 
figura, sobre todo al usar lii proporción de 13: 1 
(fig. 39). 

:3.4.2. MOVIMIENTO Y POSES. 

El conocimiento de la forma y el 
movimiento del cuerpo humano es necesario para 
proyectar la relación existente entre la estructura 
del vestido y la expresión del cuerpo, por medio de 
la cual el traje cobrará vida. Hay que tener en 
cuenta que el cuerpo humano es tridimensional y 
por lo tanto el vestido también lo es. Ambos están 
constituidos por un frente, espalda y lados. 

Al realizar la ilustración de la figura 
humana, no sólo se debe mantener un balance en 



39. Proporción 13: 1. Fashion i//11stration 2 expresing textures. 

ioda Ja ilustración, sino también en Ja posición y 
tamaño de Jos componentes de Ja prenda, como por 
ejemplo, cuello, bolsas. etc.''' 

El cuerpo humano realiza cuatro tipos 
básicos de movimiento: flexión, estiramiento, con
tracción y torsión. Todos estos movimientos se 
llevan a cabo por la rotación de las articulaciones 
de muñecas, codos. hombros, cuello, torso, ingle y 
tobillos a excepción de la -torsión que no puede 
producirse en las rodillas y dedos.'" 

El vestido al estar íntimamente ligado a la 
expresión del cuerpo, debe ser representado de la 
forma más atractiva. Esto quiere decir que la pos
tura o la pose más conveniente representará mejor 
la estructura y diseño del traje. Se puede experi-

~·· Yajima Jsao. :\.fode drawmg nude. pág. 2. 
"'Ibídem. pág. 4. 
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mentar con una gran variedad de poses, pero entre 
las más empleadas están las siguientes: poses rígi
das, poses en forma de L. poses en forma de S. 
poses frontales, poses posteriores y poses oblicuas 
.En las posiciones donde el cuerpo humano está de 
pie, es importante recordar dónde se localiza la 
pierna de apoyo, ya que el centro de gravedad 
cambiará hacia el lado donde la cadera se mue\·C: 
y siempre será la pierna a.'<ial." 

Aquí el talón del pie axial debe ser dibu
jado cerca de la línea central. También hay que 
dibujar Ja pierna que no es axial más larga que la 
otra. 

A continuación se presenta un cuadro con 
las poses más empleadas. 

'
1 Kumagai Kojiro. Fashion illustration 2 expresing lextuf.es. í' ¡i 

12-16. 



CUADRO DE 
Poses rlgidas: Generalmente cuando una posición del 
cuerpo es recta y de pie, la persona da una impresión 
rigida y fria, por lo tanto es mejor evitar el uso de esta 
pose. 

Pose oblicua frontal 
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Poses en fortna de L: El cuerpo llega a tenl!r unn posi
ción en fon11a de L. al voltear la cabeza y movt:r las 
caderas hacia un lado. Esto añade n1ovi111iento a la 
expresión haciendo que la ilustración sea más agradable 
a la vista. 

Poses oblicuas: Con el cuerpo en posición oblicua, el 
lado derecho e izquierdo parecen ocupar diferente espacio 
con respecto a la linea central y dependiendo del ángulo 
en el que es visto. Este tipo de poses lucen más atractivas 
cuando el movimiento muestra forma de Lo S. 



POSES 
Poses en forma de S: La linea central es una curva en 
fonna de S. El cuerpo femenino generalmente es dibuja
do en esta forma ya que resulta muy atractiva desde 
cualquier angulo de visión. Un ejemplo histórico de 
esta posición es la Venus del Milo. 

Poses posteriores: Para estas poses hay que poner aten
ción en la longitud del cuello y la posición de los pies. 

Poses frontales: En posición de pie. conviene dibujar el 
cuerpo con las caderas hacia un lado. dando a la silueta 
fonna de S o L. También hay que cambiar la posición 
de las piernas de acuerdo al diseño de la prenda. Para 
faldas amplias. separar las piernas y para faldas ajus
tadas. mantenerlas juntas. Con resp0cto a la linea del 
centro, ambos lados deben de ser iguales. 

Pose con pierna axial. 
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3.4.3. EXPRESIÓN FACIAL." 

En el dibujo de modas, es importante que 
las caras sean atractivas. Esta es la parte más intere
sante del· cuerpo porque expresa claramente las 
emociones. El rostro con un cambio ligero en el 
ángulo o posición de los ojos, nariz, boca y cejas 
puede mostrar una expresión diferente, ya sea de ale
gría, tristeza, llanto. enojo, seriedad, etc (flg. -!O). 

Es necesario el estudio de la cara, porque 
cada una es dil'erente y su forma cambia con la edad. 
Ésta se ve afectada con el tiempo por la obesidad y 
las arrugas. 

40. Expresiones básicas del rostro. Mode drawingface. 

1~ Yajirna lsao. 1Hode drawingface. pp. 2.4. 
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La expresión del rostro es determinada por 
el movimiento muscular de ésta. El movimiento de 
la boca, el cerrar de los ojos y fruncir el ceño, son 
funciones comunes a todos, sin importar las diferen
cias raciales o de la edad. La cara al igual que el 
cuerpo, puede ser dibujada desde diferentes ángulos 
y puntos de vista (flg. 41 ). 

3..1.4. PLIEGUES. 

Los drapeados o pliegues son un elemento 
esencial de la expresión del vestido. Las caracterís-
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41. Composición de tres rostros empleando un balance triangular. Mode drawingface. 

99 



CAPITULO TRES 

42. Diversos tipos de pliegues. Dibujando la cabeza y el cuerpo h11111a110. 

ticas de éstos dependen por una parte del carácter y 
la cualidad del tejido y por otra del movimiento y la 
acción del modelo.u 

Los drapeados pueden dividirse en dos 
tipos: aquellos cuya forma es creada por el diseño 
del traje y los que son creados por la conjunción de 
los movimientos del cuerpo. Los pliegues pueden 
ser de diferentes tamaños y adoptar formas distintas 
(fig. 42). Éstos se pueden formar por las protuberan
cias del cuer¡:-0, como CI saliente de las rodillas, 
hombros. pecho, caderas y pro111 inencias posteriores; 
siendo más evidentes en el traje. femenino (fig. 43). 
También hay otros pliegues que se originan por pun
tos de depresión "a los que se llama a veces frunci
dos"" (fig. 44). Los fruncidos se deben a articula
ciones dobladas (rodillas, muñecas, codos), a la 
flexión del torso, a pliegues creados por el diseño de 
la prenda (faldas plisadas, mangas plisadas, etc.) y a 
influencias externas que provocan cierta presión 
sobre la tela del traje (fig. 45). 

Algunos pliegues tienen un punto de sostén 
interno o externo del que cuelga el ropaje por su 
peso. La tensión manifestada por las líneas que se 

" Maker A.H., Nuevo disetlo del jig11ri11. pág. 29. 
• Ham Jack. Dibujando la cabe=a y el cuerpo humano, pág. 109. 
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43. Pliegues formados por protuberancias del cuerpo. 
Dibujando la cabe=a y el cuerpo humano. 
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44. Fruncidos. ' . D 'b11jando la cabeza y e 1 cuerpo humano. 

" Ibídem. pág. 1 1 O. 

CAPITULO TRES 

dos por protuberancias del cuerpo. 45 Pliegues forma 1 cuerpo humano. 
Dibujando la cabeza y e . 
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abe•a y el cuerpo . es Dibujando la c - . 'ón en los phegu . 46. Tens1 
humano. 
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los primeros tienen una calda tirante formada por 
pliegues que no son estrechos, los segundos tienen 
una calda suave formada por pliegues múltiples y 
estrechos. 

3.4.S. SUPERFICIES TEXTURALES. 

En la ilustración de modas y sobre todo en 
el diseño del figurín es importante la repre
sentación de las texturas o superficies de los tej i
dos. 

\, •f:..-Y.'7_ q 

1··· ;~ '' 
A.ji,¿_, 

.t7. Superficies texturales.A/ode drawing costume. 
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-t8. Superlicics tcxturalt:s.1\1/ode drulving costume. 

Antes de comenzar la ilustración es nece
sario conocer las características y materiales que 
las conforman, así como la sensación visual y tácül 
que transmiten."' Esto incluye aspectos como suavi
dad, aspereza, grosor, finura, opacidad, brillo y 
transparencia de la tela. 

Las arrugas, fruncidos y la calda que 
forma la tela variará de acuerdo al tipo de tejido, 
por lo que es importantisimo su estudio. 

Una vez conocida la clase de tejido, la 
solución gráfica que se dé a la cualidad textura! 
debe ser sencilla y bien definida (fig. 47). Cuando 
los materiales son muy parecidos o cuyas diferen
cias diflcilmente se distinguen hay que enfatizar 

~ Maker A. H .. Op. cit .. póg. 30. 
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estas diferencias. 
Para expresar las características del tejido 

se pueden emplear varios instrumentos y técnicas 
cómo: el scratch o haciendo hendiduras en el 
papel; raspando superficies ya p_intadas antes de 
que sequen ; usando la acción repelente del agua: 
frotando con el dedo una superficie; o usando una 
goma o papel tissue; colocando un papel sobre una 
superficie rugosa y frotando con algún material el 
papel: usando un collage de técnicas y otras más 
(fig.48). Al hacer uso de la combinación de varias 
técnicas se puede lograr la expresión de diferentes 
materiales." 

49. Superficies texturales.Mode drawing costwne. 

,. Yf\iima lsao. A4ode drawing costume, pág. 32 
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3.4.6.COMPOSICIÓN DE LA ILUSTRACIÓN " 

Los dibujos de modas generalmente tienen 
un solo elemento, pero para algunas soluciones grá
ficas de carácter publicitario es necesario represen
tar varias figuras situándolas en un ambiente o en un 
fondo que sea adecuado a las características de la 
prenda. 

La composición. al igual que en todas las 
artes debe tener un orden y ritmo en sus elementos 
para lograr una belleza. 

Progresivamente en la ilustración se han 
estado empleando novedosas formas de composición 
que han dejado atrás a la representación rígida y 
pasiva de la figura, con un fondo de cortinas recogi
das y un pedestal al lado. Estas nuevas formas de 
expresión hacen uso de composiciones en diago
nal. úngulos desusados, diversidad de puntos de 
vista: de pájaro, desde muy' lejos, muy cercana, 
escorzado, etc (tig. 49). 

Cuando se dibujan varias figuras en grupo 
hay que tratar de relacionarlas y evitar que miren a 
lugares diferentes como si las demás no existieran. 
De acuerdo al espacio, algunas figuras pueden estar 
sentadas y otras de pie, tratando de organizar una 
composición agradable y dinámica, sin llegar a usar 
la rígida línea de frente. 

Después de que se ha elaborado una com
posición satisfactoria hay que proceder al estudio de 

. los posibles efectos de la luz en sus más diversos 
ángulos. 

Un aspecto importante de la ilustración de 
modas es que en su composición, el elemento más 
importante debe ser la figura y que sobre la figura 

"Maker A. H .. Op. cit .. pp. 36, 37. 
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tiene que dominar a su vez, el traje. 
El fondo·por lo tanto no debe ser demasia

do detallado que llegue a restar interés a la figura . 

.. . , f'~ ..... :. " 
•• 1 ...... ~ ., • ~ •• ~ , • 

\ 

50. Composición de una ilustración de modas. Mode 
drali·ing costume. 
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por el contrario su objetivo es resaltarla (fig. 51 ). 

51. Composición de una ilustración de modas. Mode 
drawing costume. 
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1 diseñar un carte 1 o 
cualquier otro proyectQ 
de diseño gráfico, se 
sigue un proceso que 

comprende una previa investigación referente al tema 
sobre el cual se va a trabajar. Posteriormente, en la 
etapa creativa nos enfrentamos al problema de cómo 
presentar nuestras ideas, decidiendo que elementos son 
esenciales o los idóneos para lograr que el mensaje sea 
transmitido. En este momento se va experimentando 
con éstos, analizándolos, modificándolos y desplazán
dolos en el espacio. Es así como se llega a la compara
ción de las diferentes soluciones gráficas que se han 
creado, pennitiendo que el trabajo se vaya refinando 
en las diferentes etapas de su desarrollo. 

Este capítulo comprende el proceso que seguí 
en la elaboración y diseño de la ilustración del cartel. 

4.1. DISEÑO DEL CARTEL 

Ya se han mencionado en el capítulo ante-

-----· -------------------
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rior, las características del cartel publicitario, sus 
dimensiones más usadas y el fin que persigue. 

Mi propuesta gráfica consistió en la elabo
ración de dos carteles publicitarios correspondientes 
a dos zonas textiles de la República Mexicana, cuyo 
objetivo por un lado es atraer la atención del turista 
nacional o extranjero a l.a compra de los textiles 
mexicanos y por otro informar sobre las característi
cas de los trajes típicos y su portador (el huichol y la 
tehuana), proyectando el valor qut:: tienen por la 
calidad en la elaboración, disefio, colorido y carga 
tradicional de los mismos. 

4.1.t. FORMATO Y DIMENSIONES. 

Ambos factores deben tomarse en consi
deración antes de iniciar el diseño de un cartel, y una 
vez establecida la información que ha de comunicar 
y el lugar donde se colocará y los elementos de di
seño a considerar se pueden determinar sus posibles 
formatos y dimensiones. 
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En este caso los carteles que elaboré serán 
exhibidos en museos y centros artesanales. De 
acuerdo a las restricciones que se dan para sus 
dimen~iones respecto a las medidas del papel, elegí 
en principio para el cartel de Nayarit dos formatos. 
Ambos son rectangulares y de medidas 70 x 31 cms. 
(l/3 de pliego de 70 x 95 cms.) y el otro 47.5 x 35 
cms (1/4 de pliego de 70 x 95 cms.). 

E 
u 

o 
r-

É 
u 
o 
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1/3 

95cm. 
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Para et cartel de la región oaxaqueña elegí 
también dos tamaños, uno de 57 x 43.5 cms (1/2 
pliego de 57 x 87) y otro de 70 x 4 7 .5 cms ( l /2 
pliego de 70 x 95). 

108 

1/2 

95 cm. 

1/2 

87 cm. 

4.1.2. ELEMENTOS GRÁFICOS. 

Para los carteles realizados determiné 
dos componentes importantes en su diseño: la 
imagen y la tipografía. Respecto a la primera 
elegí la ilustración por las posibilidades de 
abstraer la realidad en un nivel de repre
sentación que fuera más adecuado al tipo de 
proyecto y por el poder de fijación que tiene en 
la memoria del consumidor. Los textiles abarcan 
una amplia variedad de artículos como: servi
lletas, morrales, bolsas, cintas, fajas, camisas, blusas, 
vestidos. faldas, etc. De todos estos seleccioné a la 
indumentaria para representarla en los carteles. 

La imagen juega un papel importante en 



publicidad. considerada uno de sus principales 
medios de expresión. El vehículo de informa
ción que empleé para su difusión fue el cartel; 
uno por cada estado (Oaxaca y Nayarit) pues sus 
características en cuanto a diseño y colorido 
varían de un lugar a otro de la República. 

La representación de estos tejidos y bor
dados podia ser de dos formas: como obras 
estáticas o con el movimiento y gracia que les 
dan sus portadores. De las dos alternativas elegí 
la segunda aplicando los recursos que ofrece la 
ilustración de modas. 

Por último la tipografía usada en los 
títulos, está dividida en dos: principal y secun
daria. El mensaje publicitario creado, fue el 
mismo para los dos carteles. 

En la· primera frase se invita al especta
dor a conocer los textiles -"CONOCE NUES

·TROS TEXTILES"-, siendo la palabra co.noce,-la 
llamada de atención y en menor grado de impor
tancia," NUESTROS TEXTILES". Esta es con
siderada como la tipografía principal. 

Dentro de la secundaria, el texto men
ciona la procedencia de los tejidos y sus atribu
tos. Los títulos "OAXACA y NAYARIT", 
tienen mayor jerarquía y en segundo lugar una 
breve información de las características de sus 
artículos "CALIDAD, BELLEZA Y 
TRADICIÓN". Por último un texto informativo 
o ficha técnica refiriéndose al traje en particular. 
Para el estado de Nayarit, es el siguiente: "Para 
los huicholes, sus trajes son una expresión de las 
ideas religiosas que impregnan la existencia de 
su pueblo. Son plegarias permanentes." 

--·-----------·-·-----
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El texto del cartel del estado de Oaxaca 
es el siguiente: " El traje de fiesta de la tehuana 
nació durante la colonia, cuando la influencia 
europea rompe con la tradición indígena". 

Es importante también establecer la 
forma, el tipo, las proporciones y colocación de 
las letras para que así formen una unidad armóni
ca con la ilustración, ya sea integrándose a ella o 
considerándose como elementos separados. Más 
adelante se presenta una serie de bocetos refe
rentes a estos componentes del cartel. 

4.2. ILUSTRACIÓN DEL CARTEL. 

Ya se ha definido el contenido del men
saje, los posibles formatos y los elementos gráfi
cos a considerar: imagen y texto. Recordemos 
que son dos los carteles ilustrados correspondi
entes a su estado. (Nayarit y Oaxaca) y aunque 
habrá diferencias entre uno y otro, su constante 
será la representación de la figura humana 
vistiendo el traje típico de su región (elemento 
principal). Por otra parte habrá que situar a los 
personajes dentro de su contexto cultural y ambien
tal (elemento secundario). En la solución gráfica 
de la imagen se tomó en consideración las posi
bilidades que brinda el dibujo de modas o del 
vestido. 

Para facilitar la elección de los elemen
tos antes mencionados, elaboré varios cuadros 
que agrupan las características fisicas y de vesti
menta de cada grupo étnico; otros más referentes 
a su sistema cultural y ambiental. 
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CLIMA 

Inviernos 
secos 

caluroso en 
las barran-
cas 

SOCIAL 

organizados 
en ranchos 

familias 
grandes 

110 

ZONA HUICHOL 
SISTEMA AMBIENTAL 

OROGRAFIA HIDROGRAFIA FLORA FAUNA 

elevados picos río Chapalagana amates venado 
pmfündas brnmncas mezquites ~ato montés 

tortuosos caílones sauces Jaguar 
gllajcs zorra 

topogmfia pino coyote 
escarpada cedro jabalf 

madr011o mapache 
encino conejo 
ébano paloma 
fresno puvo silvestre 
nogal alacranes 
órgano serpientes 
pithaya lechuza.etc. 

FORMAS DE ORGANIZACION 

POLITICA ECONOMICA VIVIENDil RELIGION 

cuatro autori- agricultura: 1naiz. peque11as n1itologia 
dades seculares frijo I, ca la baza. casas de ritos 

ganadería adobe elementos importantes: 

a11esania'; maíz. venado. peyote 
peregrinaciones. ca 
ccria del venado. 
objetos ceremoniales: 
discos, sillas, ílechas 
escudos, ojos, etc. 

CARACTEIUSTICAS 
ANTROPOMETRICAS 

ESTATURA 1.65 mts. 

COLOR DE PIEL café-rojizo tenue 

PO MULOS pronunciados 

CABELLO grueso, recto 

CARACTERISTICAS 
PSICOLOGICAS 

personalidad agradable 
gran sentido del humor 
sensibles 
inclinados a llorar fücilmente 
también montar en cólera o 
apacigu=e al instante 

-----~-... ---------------------
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ZONA DEL ISTMO 
SISTEMA AMBIENTAL 

CLIMA OROGRAFIA HIDROGRAFIA FLORA FAUNA 

cálido suelos fértiles de ríos abundantes pino venado 
uso agrícola oyamel zorra gris 

cálido encino annadillo 

subhúmedo 
gummcaste ardilla roja 
caoba coyote 
guaje rata de can1 po 

semicálido oscuro tlacuache 
ceiba cacomixtle 
palo de águila 
campeche vibora 

conejo montCs 

FORMAS DE ORGANIZACION 

SOCIAL y POLITICA ECONOl\'llCA VIVIENDA FIESíAS POPUL\RES 

familia agricultura casa de paja jaripco 
ganadería casa di: han-o fuegos a11i ficiíllcs 

institución: guelaguetza pesca kc1111es~s 

caza muebles: bailes populares 

explotación de hamacas, ban- desfiles 

maderas finas quillas rústicos procesiones 

artesanias janas de barro. ferias 
utensilios de sones y zapateado 
cocina 

CARACTERISTlCAS 
ANTROPOMETRlCAS 

COLOR L>E PIEL morena o blanca 

PO MULOS salientes 

CABELLO lacio, negro o 
güero 

OJOS negros o e Jaros. 
grandes v almen-
arados . 

NARIZ nariz respingada 

lxx:a CiUTIOSa \. 

LABIOS pequei1a, deli;1eada 
pcquer1a) o\'alad..'1 

CARACTERISTlCAS 
PSlCOLOGlCAS 
DE LA MU.JER 

extrovertidas 
alegres 
casuales 
desenvueltas 
poco convencionales 
deshinibidas 
emotivas 
independientes 

1 l 1 
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CARACTERISTICAS FISICAS DEL 
TRAJE HlJICHOL 

material color composición forma y can ti-
dad de pliegues 

camisa manta blanca tela delgada cantidad renu-
crudo lar de pliegUes 

caída suave 
pantalón manta blanca tela delgada Íf:,'ltnl al rulterior 

cn1du 
sombrero tejido Je palma paja rígida no tiene 

morral tcjiJo de.: libra varios tejido g111cso pocos pliegues 
m1tuml y caída rígida 

huaraches piel dc \acuno crudo rígida no tiene 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL 
TRA.JE DE TEHUANA 

mntcrinl color composición forma y e.anti-
dad de pliegues 

huipil tcrciofX.'IO b<.1r- varios tela gn1esn pocos pliegues y 
dado rígidos 

falda tcrciop;lo bor- varios tela gruesa pocos pi iegues y 
dado rígidos 

fondo enc~je y tir..i blanco tela delgada muchos pliegues 
bordada y suaves 

tocado cncqjc y tira blanco tela delgada muchos pliegues 
bordada y suaves 

Para el cartel del estado de Nayarit seleccioné 
del sistema ambiental de la zona huichol características 
de su orografia: elevados picos y topografia escarpada; 
y de la fauna al venado por ser importante en su religión. 

112 

En cuanto a sus características antropológicas consideré 
importante conservar las mismas. La psicología de los 
huicholes es muy variable, pero me incliné más hacia el 
tipo de personalidad apacible. De su religión elegí un 
objeto ceremonial: el disco. Las caracteríticas fisicas del 
traje huichol, deben tenerse presentes en el momento 
de representarlos y optar por la mejor técnica 
(trmamicnto gráfico). 

Con lo que respecta a los elementos elegidos 
para el cartel del estado de Oaxaca, de sus características 
antropológicas me incliné más al tipo característico Je 
tez morena. Psicológicamente, la tehuana se define 
como una mujer alegre y emotiva, por lo que se refleja 
en su representación este temperamento. Trabajé tam
bién con la idea de los bailes populares y como comple
mento las jarras de bmTo. 

4.3. VISUALIZACION. 

Ya definidos los panímetros para la elabo
ración uel proyecto, comenzamos con una de las etapas 
iniciales en la que se realizan esbozos tentativos. En este 
proceso es conveniente y más fácil trabajar nuestros 
diseños en una escala reducida y a proporción. Para esta 
fase se tomó en consideración el uso de las técnicas 
visuales y se trabajó conjuntamente con 'el texto. color ~ 
con los fonnatos ya mene ionados. 

En todos los bocetos se enfatizó la figura del 
indígena con su traje típico y se aplicaron los elemerll<'' 
culturales del estado correspondiente. Sobre esta
propuestas de primera generación seleccioné alguna, 
de ellas para trabajar la misma idea con sus diferente:' 
alternativas. 



4.3.1. BOCETOS PARA EL CARTEL DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 

Proporciones 70 x 31 cm. 

Elementos: 
Huichol 
montaiias 
venado 
disco 
texto 

1. La composición en este bosquejo se centra en un 
tema aislado e independiente que enfatiza la figura 
del huichol. Técnica de singularidad. 

2. Para dar un efecto de reposo elegí una técnica de 
representación estática llamada pasividad . 

·------------- ··-- ----------
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Elementos: 

1 Huichol 
;·.·· ~ . ... : ... 

montaiias 
·~ venado 

disco ~I 
texto z 

3. Técnica visual de pasividad 

l 1.-:. 
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Proporciones 47.5 x 35 cm. 

NAYARIT 

BOCET04 

4. Técnica visual de pasividad. 

S. Técnica visual de singularidad. 

Elementos: 
Huichol 
montañas 
disco 
texto 

En las siguientes fases del proceso de visu
alización, se realizaron otros bocetos con las pro
puestas 1 y 4. Aquí presento dos opcíones para cada 
uno. 
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Elementos: 
Huichol 

montañas 
disco 
texto· 

BOCETO 5 
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VARIANTES DE LA PROPUESTA 4. 

CONOCE 

Después de analizar ambos bosquejos, 
se descartaron sus variantes, por estar conforma
dos por elementos seccionados que distraen la 
atención de la figura indlgena. Por otro lado, 

CAPITULO CUATRO 

Elementos: Huichol, montañas, disco, texto 

___ CONOCE 
/- . . -•·. ·,"-... 

'· 

BOCETO 7 

aunque la pose del huichol tiene un punto de 
vista poco común que refleja superioridad y 
poder, no permite apreciar al traje en su total i
d ad.·. 

1 1 5 
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VARIANTES DE LA PROPUESTA l. BOCET09 

Cnoce 
~stros textiles 

calidad 
belleza 

y 
tradición 

NAYARIT 

De las dos alternativas del boceto 1, se 
eligió la variante 9 para trabajar el original. En la 
siguiente sección se detalla. 

Considero importante mencionar que en 
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BOCETO 10 

1 

'."I' 
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Q>noce 
nuestros textiles 

caliclé1d 
belleza 

y 
tradición 

NAYARIT 

esta etapa de elección de tipografía, su tipo. su posi
ción en el cartel. su color y colores para el fondo. 
se aprovechó la herramienta que la tecnología mo
derna nos ofrece en el campo del diseño gráfico. Por 



medio de la computadora el proceso selectivo resultó 
rápido y rico en posibilidades permitiendo hacer 
cuantos cambios fuerari necesarios en forma casi 
instantánea. 

4.3.2. COMPOSICIÓN-CARTEL DEL ESTADO 
DE NAYARIT. 

Las dimensiones de este cm1el son de 31 x 70 
cm. con un recuadro acentuado de forma vertical. 
Este tipo de marco, 

"determina un fácil juego de equilibrio 
y altura. Su impresión es de elevación 
y encajable en toda representación que 
requiera una expansión ascendente o 
descendentc". 1 

Las líneas base configuradoras del esquele
to de la composición. son una vertical seccionada 
por una ligera curva. la que ve compensada su sen
sación activa. es decir de movimiento. La línea ver
tical tiene un efecto de ascención. sublimidad, per
manencia. estabilidad. dignidad y fuerza. Tanto el 
formato como la estructura línea. enfatizan y dan un 
carácter monumental a la figura del huichol encerra
do dentro de una envolvente rectangular. Sobre la 
línea curva están colocados ·los montes circunscritos 
en formas triangulares superpuestas, sugiriendo per
manencia y tranquilidad (ver esquema 11 ). 

Las proporciones del personaje indígena 
son las reales. de siete cabezas, por lo tanto la repre
sentación es realista en un nivel cuya información 

'De Sagaró J .. Composición artfstica, pág. 16. 
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visual conserva sus rasgos característicos sin llegar a 
ser extremadamente detallado. Se determinó que 
éste fuera el punto de mayor interés. 

La información representacional de los 
montes se trabajó hasta llegar a una síntesis de sus 
elementos básicos guardando una conexión con la 
realidad. Esto quiere decir que a pesar de la reduc
ción del detalle visual la imagen retiene algunas de 
sus cualidades reales. 

Para aumentar la potencia del punto princi
pal se estableció un contraste en sus dimensiones y 
posición de la figura humana. Ésta se repite como 
reflejo en el extremo opuesto del recuadro en forma 
de sombra y en un tamaño inferior. Otro factor que 
contribuyó a que este elemento adquiriera interés 
radicó en no situarlo al centro del cuadro. más bien 
colocarlo separado de los otros componentes que In 
rodean y con suficiente espacio liso. . 

El equilibrio manejado en esta composición 
fue asimétrico o informal porque, como se puede 
advertir, la disposición de los pesos son desiguales. 
La figura del huichol se acerca al borde izquierdo 
del recuadro, pero se compensa por su imagen refle
jada y la tipografía que ambas se acercan al borde 
derecho. El tipo de letra usado es óptima. El texto 
principal está formado en un bloque de dos líneas: 
la tipografía fue manipulada para lograr un estilo 
nuevo y atrayente. En él se conjugan la "C" en alt::is. 
mientras en la cavidad que forma esta letra se intro
duce el restante de la palabra (onoce). en el misnw 
tamaño y forma. Con las dos palabras siguient<.:s 
que forman el título (nuestros textiles) se formó la 
segunda línea, en un porcentaje inferior. El título d..: 
menor jerarquía (calidad, belleza y tradición) ticn<.: 
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una justificación centrada con un arreglo en cuatro 
líneas usando el mismo tipo que el anterior en un 
tamaño menor. El texto se enfatiza con una pleca 
formada por un motivo característico de los diseños 
textiles huicholes (la flor de totó) y lo separa del 
que se refiere al lugar de procedencia (Nayarit). La 
palabra Nayarit se trabajó en altas con un puntaje de 
40. 

La ficha técnica forma un bloque de tres 
líneas en 24 p. 

El recorrido visual en la composición tiene 
el siguiente orden: se lleva la atención del receptor al 
punto dominante, que es la entrada al cuadro. En 
este caso la trayectoria visual va de abajo hacia arri
ba, se centra primero en la figura del huichol , se 
sigue al texto principal, después en forma descen
dente continúa su recorrido por la imagen reflejada 
junto con las montaiias y por último. llega al texto 
secundario (v~r esquema 12). 

La técnica visual aplicada al cartel es la 
singularidad. Su principal efecto consiste en la 
transmisión de un énfasis específico centrando la 
composición hacia un tema aislado e independiente, 
en este cartel, hacia el huichol. 

En este cartel el personaje se encuentra en 
tercera persona; es decir que la imagen recurre al 
ÉL, donde aparece representado de perfil (no mira 
al destinatario sino es éste el que mira al personaje o 
personajes). Aquí la implicación o proyección (fun
ción de la publicidad que se centra en el destinatario 
intentando conmoverlo) del público se efectúa por 
transferencia de los sentimientos de éste sobre los 
personajes de la imagen, dando pie también a un 
relato. 
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4.3.3. TECNICA. 

La selección de la técnica más adecuada ha 
de ajustarse a las cualidades del trabajo. El carácter 
de determinada técnica influye poderosamente en la 
sensación que pretenda transmitir. 

El objetivo del diseiio de la ilustración 
consistió en la elaboración de un cartel cuyo 
tratamiento fuera. su ti I; así que se determinó traba
jarlo con la técnica de acuarela. Por otro lado, 
tomando en cuenta las características físicas del traje 
huichol descritas en los cuadros ya antes vistos; la. 
representación gráfica de los pliegues y caída suave 
de la tela requirió de un tratamiento que consiguiera 
interpretar estas cualidades, y ésta fue la conve-
niente. 

'En los fondos de la ilustración se hizo 
uso del aerógrafo por la ventajas que tiene este 
instrumento de abar~ar grandes ár<.!as y en especial 
las degradadas. Para hacer destacar la textura de los 
bordados del traje huichol, apliqué lápices de color. · 

El soporte sobre el cual realicé la ilus
tración fue papel corsican grueso.de color blanco y 
superficie lisa. Las acuarelas usadas fueron del tipo 
liquidas concentradas. Con el aerógrafo se 
emplearon acrílicos diluidos con agua. 

4.3.4. COLOR. 

Los colores tienen el poder de transmitir un 
estado de ánimo o sensación. La intención de este 
diseiio radicó en proyectar una atmósfera de tran
quilidad que tuviera una relación armónica con la 
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pose del personaje huichol. En la composición se 
emplearon principalmente colores claros. Estos 
expresan suavidad y un ambiente etéreo. 

Para dar una sensación de profundidad, se 
aclararon los tonos de la lejanía en colores fríos (vio
leta y verde) que corresponden a las imágenes de las 
montañas y para acentuar el primer término se 
usaron los cálidos (amarillo. naranja y rojo) en la 
figura del hu icho l. 

Los colores aplicados al fondo fueron: para 
el cielo el color azul brillante en degradado hacia el 
blanco y para la tierra. el negro en degradado al 
blanco. 

.. El azul se asocia con el firmamento y 
la esperanza; tambien es símbolo de 
melancolía y de colma. Refleja la tran
quilidad y la pasividad; lo sensible y el 
afecto:·: 

•• El negro se encuentra del lado positi· 
vo. tiene significados de: misterio, 
solemnidad y profundidad. 
Combinado con el blanco significa 
humildad. resolución y prudencia."' 

El amarillo fue usado especialmente en el 
traje del huichol. Este es un color luminoso que se 
opone a los colores fríos. El amarillo: 

"Signitica luz, claridad, fuerza. cer
canía. atracción. Posee una condición 
alegre. risueña. de retlexión. lo cual 
da una impresión marcadamente grata 
y confm1able."' 

'Ortiz Georgina. El significado de /os colores. pps. 96, 97. 
'Ibídem .. · pag. 103. 
'lhidem. pag. 90. 
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En el texto se aplicaron colores de relación 
con respecto al fondo. Azul oscuro para la palabra 
"conoce" y su complementario naranja en "nues
tros textiles". Este mismo color se usó en dos 
diferentes tonalidades para la tipografia secundaria 
"calidad, belleza y tradición" . "Nayarit'", y la 
ficha técnica. 
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4.4. BOCETOS PARA ELCARTEL DEL ESTADO 
DEOAXACA. 

Proporciones 70 x 47.5 cm. 

BOCETO 14. 

Elcmcn tos: 
Tehuana 
textiles 
texto 

14 y 15. La técnica visual empleada para estos 
bocetos fue la fragmentación que es la descom
posición de los elementos y unidades de un dise
ño en piezas separadas que se relacionan entre sí, 
pero conservan su carácter individual. 

16. Aquí se representa el movimiento de la 
falda de la tehuana, técnica visual que corres
ponde a la actividad. 
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Elementos: 
Tehuana 

texto 

BOCETO 15. 

'! ... ': 

coNOC.E 
~ 

OAY..ACA 

17. Una técnica visualmente eriquecedora usada 
en este bosquejo es la profusión, de característi
cas recargada y detallada en el diseño. 

En las siguientes fases del proceso de 
visualización se realizaron otros bocetos con las 
propuestas 16 y 17. Para éstas trabajé con dos 
poses· (ver ilustración 18 y 19). 

La primera es frontal y un tanto rígida; 
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mientras que la segunda opción seleccionada 
tiene una expresión de soltura y movimiento que 
favore el carácter emotivo y alegre de la tehuana. 
Ésta se trabajó en dos formatos (ver ilustración 
20). El de dimensiones más pequeñas se descartó 
por la falta de espacios. Para trabajar el original 
elegí esta última propuesta que en el siguiente 
apartado se detalla. 

4.4.1. COMPOSICIÓN- CARTEL DEL ESTADO 
DEOAXACA. 

Las dimensiones de este cartel son de 

BOCETO 16. 

Elementos: 
Tehuana 
jarra de barro 
texto 
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70 x 47.5 cm., con una forma que tiende a ser 
cuadrada y baja, más adecuada para paisajes 
quietos y escenas de movimiento horizontal. 

Las líneas base configuradoras del 
esqueleto de la composición son básicamente 
curvas construidas sobre un óvalo. Esta estruc
tura lineal y la forma geométrica en la cual se 
encuentra circunscrita la figura indígena sugie
ren gracia y movimiento •. además atraen por su 
fácil ondulación y feminidad (veresquema21). 

Las proporciones del personaje son de 
nueve cabezas; esto quiere decir que la repre
sentación de la información visual se estilizó 
pero conservan relación con la realidad. Su 

Elementos: 
Tehuana 

jarra de barro 
texto 

BOCETO 17. 
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18. Pose frota!. 
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silueta tiene las piernas más largas y el torso más 
corto. La deformación del figurín cumple un 
propósito; enfatizar la falda de la tehuana que en 
este cartel es el punto de mayor interés. Se puede 
advertir además la atracción d.e este elemento por 
el movimiento sugerido y reforzado en el olán de 
la falda. 
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El equilibrio manejado en este diseño fue 
simétrico o formal porque la disposición de las 
formas a ambos lados del eje central son casi los 
mismos. 

El tipo de letra usado aquí es Optima, el 
mismo que se aplicó al cartel del estado de 
Nayarit. El texto guarda un equilibrio simétrico. 

19. Pose en tres cuartos. 
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Al centro y en la parte superior se encuentra colo
cado "Conoce nuestros textiles" y de la misma 
forma. pero en la parte inferior está •·oaxaca". 
En el primer tercio del recuadro está situado a 
ambos lados del eje la tipografía secundaria. Del 
lado izquierdo, la ficha técnica y del derecho 
"calidad, belleza y tradición". 

El recorrido visual en la composición 
tiene el siguiente orden: se lleva la atención del 
receptor al punto dominante, que en este caso es 
la falda de la tehuana seguido de la palabra 
"Oaxaca". Después se centra en el torso de la 

20. Pose en formato 57 x 43.5 cm. 
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figura indígena continuando hacia el texto princi
pal; se desvía a la derecha con la frase "calidad. 
belleza y tradición"; por último llega a la ficha 
técnica ( ver diagrama 22). 

La técnica visual aplicada a este cartel es 
la profusión, que ... 

"visualmente es enriquecedora y va 
asociada al poder y la riqueza. 
Embellece el diserio mediante la 
ornamentación y la representación 
detallada".' 

En esta ilustración, la profusión radica 
en el bordado detallado del vestido. 

En ésta el personaje se encuentra en una 
posición de tres cuartos, desempeñando un papel 
ambiguo en la figuración publicitaria. siendo 
siempre más o menos enigmático. 

ºNos hallarnos. semánticamente, en 
el universo del matiz: misterio. 
tentación, narcisismo, introversión. 
introspección. ensueílo. área de lo 
incierto y de lo delicado. pero tam
bién área de la sensibilidad. cuando 
los rostros dejan de cumplir una fun
ción para revelar una psicologfa."' 

4.4.2. TECNICA. 

Para este cartel experimenté con varias 
técnicas. Tomando en cuenta las características 
físicas del traje de la tehuana; tela pesada, burda. 

'Dondis A. D .• la sintá.<is de la imagen. pág. 135. 
'Victoroff David, la publicidad y la imagen. pág. 81. 
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con bordados profusos y de pocos pliegues, 
comencé a trabajar en la textura real izando prue
bas con lápices de color, citras más con scratch 
acrílicos y texturizador. 

Para el original de la ilustración seleccioné 
el texturizador porque con este material se obtuvo 
la 111ejor representación de los bordados y el olán 
del vestido. Su manejo fue de la siguiente forma: 
con una espátula se colocó una porción sobre la 
superficie del papl!I y con un peine se raspó la 
superficie del mismo formando unos surcos. El 
siguiente paso consistió en pintarlo con acrílicos 
una vez que estuvo seco. 

El aerógrafo se usó en la elaboración del 
degradado para el fondo. El soporte sobre el que 
trabajé fue papel corsican grueso, blanco y de 
superficie lisa. Otros materiales también emplea
dos fueron el tcxturizador y acrílicos .. 

.i . .4.3. COLOR. 

El objetivo de este cartel es proyectar una 
at111ósfcra festiva y alegre, que se relacione con· la 
pose desenvuelta de la tehuana. 

En la composición se emplearon princi
palmente colores brillantes y fuertes contrastes 
que transmiten una sensación de movimiento y 
excitación. 

El color del fondo es violeta en degrada
do al amarillo, su contrastante. 

"El violeta produce el efecto de una 
excitación libre, de alegría."' 

'Ortiz Georgina. El significado de los colores. pág. 98. 
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El vestido conserva sus colores originales: 
negro con flores en color naranja y hojas verdes 
matizadas a111bas hacia el amarillo. El negro y el 
blanco sirven de mediadores entre los colores 
brillantes. 

Para la tipografía se aplicaron colores de 
relación con respecto al fondo violeta; todo el texto 
excepto •·nuestros textiles" es de color magenta. y 
este último de color blanco. 
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n nuestra tarea de comuni
cado res, de antemano 
sabemos que el diseño no 
sólo cumple una función 

estética cuyo objetiYo sea únicamente la búsqueda 
de una apariencia e:xterior agradable. sino que 
además por medio de su e:xpreslón ,·isual debe trans
mitir un mensaje. 
En la solución de determinado problema de diseño. 
el comunicador se enfrenta a encontrar la solución 
óptima que cubra todas las necesidades requeridas 
por el t•ab~jo La conclusión de este proyecto puede 
ser considerada la solución gráfica que se encontró 
para la difusión y Yenta de los te:xtiles tradicionales 
me:xicanos: es decir las obras finales obtenidas. De 
esta conclusión principal se desglosan otras que a 
continuación presentaré. 
El lengu~je nos ha permitido a Jo largo de la historia 
comunicarnos de diferentes formas. encontrando 
por ejemplo en Ja pintura. la arquitectura y otras for
mas de e:xpresión. información en la cual se ve 
renejada una sociedad entera. Una de las razones 

·-----------·------·--'----

por las que elegí al ,·estido como el elemento Yisual 
más importante en el cartel se debe a Ja información 
que posee por sus componentes. materiales y carac
terísticas. La indumentaria es por lo tanto una 
fuente de información que ha acompañado al hom
bre en sus diferentes etapas: .además de proteger o 
cubrir el cuerpo. identifica al indi,·iduo como miem
bro de una comunidad. Con tales bases puedo con
cluir que la representación del \estido (ri, ser para el 
hombre una forma mediante la cual se identifica con 
su grupo social) en un soporte gráfico resulta ade
cuada tomando en consideración que cada cartel es 
representati,·o de los estados correspondientes ya 
antes mencionados. 
El traje más característico del estado de Nayarit 
seleccionado fue el del huichol y para el estado de 
Oaxaca. el lujoso traje de la tehuana. He incluido 
además a la primera estructura del vestido (vestido
imagen) información complementaria: ··EJ traje de 
fiesta de la tehunna nació durante la Colonia cuando 
la iníluencia europea rompió con la tradición indíge
na·· ··Para los huicholes. su traje es una expresión de 
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fe que impregna la existencia de su pueblo... No 
sólo se presenta a los receptores tanto nacionales 
como extranjeros una estructura plilstica de formas. 
líneas. colores. superficies. etc.: también se incluye 
una estructura \'erbal transmisora de aspectos 
culturales de estos dos grupos étnicos por medio de 
1 as frases antes citadas. 
La indumentaria al igual que la sociedad se encuen
tra en constante cambio y nunca ha permanecido 
estática: asi mismo los medios que se han empleado 
para representar y transmitir las formas del \'estir 
también han cambiado. Por ejemplo. podemos ubi
camos en la región mesoamericana antes de la con
quista. cuando los códices. las estuatillas de arcilla 
y las pinturas murales nos ofrecían una percepción 
de los atuendos. Posteriormente. la pintura fue el 
medio a tra\ és del cual se difundieron las modas. sin· 
ser éste su propósito directamente. En la actualidad, 
importantes medios de comunicación social como el 
cartel. son utili/.ados para ,·arios fines. El cartel. a 
pesar de tener una función efímera es un medio 
accesible a todos y satisface el tipo de comunicación 
directa requerida para la difusión de los textiles. Por 
medio de los datos obtenidos a lo largo de la investi
gación acerca de las funciones del cartel he llegado a 
la conclusión de que las funciones principales 
implícitas en estas obras finales son: informativa. 
persuasi\'a. econ'ómica. estética y creadora. Los 
carteles elaborados están conformados por una serie 
de elementos culturales que dan a conocer la indu
mentaria tradicional de dos grupos étnicos: las imá
genes en éstos cumplen esta funéión y se comple
mentan con el lenguaje escrito. Al tener una función 
de persµasión se buscó emplear representaciones 
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no\'edosas y atracti\'as. pero que conservaran sus 
características originales. Por estos rasgos y fun
ciones los ubico en el grupo de cartel comercial pero 
constituidos por elementos culturales. 
El estudio y comprensión del lenguaje \'isual que 
hemos adquirido a lo largo de estos cuatro años de 
formación profesional y reafirmada en la in\'esti
gación para esta tesis. permitieron tener un mejor 
dominio de los elementos de diseño de los carteles 
elaborados. 
La aplicación de estos conocimientos. de los princi
pios. reglas y conceptos. facilitaron el control ~ 

capacidad en la organización 'isual de los disei'\os 
realizados. También quiero hacer notar que la previa 
investigación realizada en este trabajo. respecto al 
tema al que se refiere el diseño (características de la 
\'eslimenta de los dos grupos étnicos y del conte.'<to 
socio-cultural y ambiental) resultó indispensable en 
el desarrolle del proyecto: en especial en la etapa 
correspondiente a la elección de los elementos 
'isuales que configuraron la composición de los 
carteles. 
La orientación gráfica aplicada a éstos fue la ilus
tración. se obtu,·o con ello un concepto diferente e 
indi l'idual. Podemos mencionar en esta parte que el 
diseño y la ilustración guardan una estrecha relación. 
ambas materias cumplen como unidad una función 
concreta. El uso de imágenes tomadas de la infor
mación \'isual básica (de la realidad) conser\'a sus 
rasgos distintivos y permite su comprensión al estar 
al alcance de todos. De esta forma el espectador 
recibe una liel información de las características del 
traje. su portador y su entorno. El tipo de ilus
tración trabajada en estos carteles se ajusta a las 



necesidades de dar a conocer los textiles y su diseflo 
por medio de la representación del indígena vestido 
con la indumentaria típica de su región. Mediante 
los recursos del dibujo de modas se consiguió enfati-
1.ar los trajes trndicionales. desempeñando éstos un 
papel importante como elementos de mayor jerar
quía en el diseño del cartel. Otra de mis conclu
siones se refiere a la representación de los textiles. 
en donde pude observar que era más e:-;presiYa la 
figura del indigella por el movimiento de sus porta
dores y características de la vestimenta. 
Las obras finales obtenidas consistieron en dos 
carteles publicitarios en los que se integran los.per
sonajes indígenas dentro de su conte:-;to cultural. 
Para poder llegar a esta etapa última de elaboración 
de originales. fue necesario experimentar con la 
composición y técnicas de representación. has·ta 
haber logrado un trabajo eficaz. 
Es compromiso nuestro como comunicadores 
proyectar buenos diseños. estética y funcionalmente. 
pues al ser una forma de lenguaje gráfico que está 
abierta a un amplio número de receptores. deberá de 
contribuir a educarlos visualmente. 

--·---------··--------
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