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Resumen

En la historia gráfica de Cuba, el cartel, tiene una 
rica tradición. Sobre todo en la segunda mitad del 
siglo XX este medio de comunicación visual definió 
una manera de hacer que lo distinguió nacional e 
internacionalmente. Este trabajo pretende un acer-
camiento al cartel cubano realizado por nuevas ge-
neraciones de diseñadores a partir de la década de 
los 90 y hasta la actualidad.

El aporte de este estudio está encaminado a dar 
luz sobre la producción más joven de cartel, sus 
principales problemáticas, quienes y desde que 
contexto la realizan, el impacto social que tienen, 
rasgos que la caracterizan y el análisis de algunos 
canales que favorecen el desarrollo y gestión del 
cartel en la actualidad, entre otros.

Como material imprescindible para la investigación 
se ha recopilado en formato digital una muestra de 
más de 300 carteles que podrá servir de base para 
elaborar un banco de datos sobre el tema, resul-
tando un material de consulta para estudiantes, 
profesores e investigadores. 

El diseño que utilizamos para la investigación que 
es de tipo cualitativa y descriptiva, así como los 

métodos y procedimientos que se emplearon para 
arribar a los resultados. La observación estructu-
rada del repertorio de carteles a nuestro alcance 
y las entrevistas a diseñadores y otros expertos, 
resultaron una fuente de inestimable valor para la 
obtención de los datos necesarios.

En el marco teórico se abordaron las posiciones 
sobre comunicación visual y el cartel de reconoci-
dos conocedores del tema, además de hacer refe-
rencia a los estudios sobre cartel cubano hechos 
por prestigiosos autores del patio y que sirven de 
antecedente al presente trabajo.

Como resultados se describen, analizan y valoran 
elementos que a nuestro juicio marcan a la produc-
ción de carteles que son objeto de este estudio, 
teniendo en cuenta el contexto en que se ha de-
sarrollado.

Las conclusiones resumen los principales rasgos 
que caracterizan a la producción de carteles he-
chos por jóvenes a partir de los 90, mientras que 
las recomendaciones sugieren un grupo de accio-
nes que pueden contribuir al conocimiento, desa-
rrollo y promoción del mismo.





Índice

I Introducción
 1.1  Una presentación necesaria 13
 1.2 Diseño de investigación 14

II Desarrollo  
 2.1 Diseño de comunicación visual, definiciones y reflexiones 19
 2.1.2 Apreciaciones acerca del cartel 21
 2.1.3 El cartel como soporte de comunicación, acercamiento a su génesis y evolución 22
 2.2 Cuba y el cartel 26
 2.2.1 Perspectivas de diferentes autores 26
 2.2.2 El cartel cubano: antecedentes y otros medios de comunicación visual 27
 2.2.3 El cartel en la seudorrepública 30
 2.2.4 El cartel y la Revolución 32
 2.3 El escenario cubano de los 90 y sus efectos en el cartel. Rasgos
  que caracterizan al cartel 37
 2.3.1 Algunos canales de gestión y promoción del cartel en la actualidad 41
 2.3.1.2 El Instituto Superior de Diseño y el cartel 42
 2.3.1.3 Instituciones culturales 52
 2.3.1.4 Los concursos y exposiciones de carteles 56
 2.3.1.5 Los eventos 64
 2.3.1.6 Las campañas 69

III  Conclusiones 75

IV  Recomendaciones 79

V  Bibliografía 83

VI  Anexos   89 
  





I. Introducción
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I Introducción

1.1 Una presentación necesaria.

«Es indudable que nuestro cartel 
tiene características nacionales determinadas 

por las condiciones en que hemos hecho 
historia desde el triunfo de la Revolución…» 

Alfredo Rostgaard1

1 Entrevista ofrecida a Marina Rodríguez para su libro El cartel cubano. Conversando con Rostgaard, Editora Política, 1999

Cuando se habla de la cultura visual cubana y de 
nuestra historia gráfica en particular, no puede 
dejar de mencionarse una manifestación que hizo 
escuela en nuestro país por su calidad, compromi-
so social y el sello identitario que logró. Nos re-
ferimos al cartel cubano contemporáneo y tal es 
así que el mismo es codiciado por coleccionistas 
y estudiosos del tema en el mundo, referido en li-
bros clásicos de Historia del Diseño y en múltiples 
materiales digitales y audiovisuales.

El período comprendido entre las décadas del 60 
y 70 del pasado siglo es conocido como la Época 
de Oro del cartel cubano. Un decenio después este 
legado estuvo sumido en la inercia y el referente 
más fuerte continuó siendo el de la época prece-
dente. Hoy, queremos creer que otro escenario se 
vislumbra para este medio de comunicación que 
pasó por derecho a formar parte insoslayable de la 
cultura visual cubana. 

Hay abundante información y estudios sobre las 
décadas del 60, 70 y aún sobre los 80. No así sobre 
el período que comienza a partir de 1990, donde 
prácticamente existe un vacío de información. Esta 
investigación responde a la necesidad de estudiar 
algunas problemáticas que atañen al cartel cuba-
no producido por jóvenes a partir de los 90. Por la 
cercanía en el tiempo este período ha sido poco 
abordado por los investigadores, constituyendo 
un material prácticamente inédito para trabajar, 
por otro lado permite recoger los hechos y viven-
cias antes de que el tiempo comience a borrarlas 
de la memoria.

El resultado de esta investigación aportará ele-
mentos nuevos, datos y valoraciones sobre la 
historia más reciente del cartel en nuestro país, 

con un enfoque desde el diseño de comunicación 
visual. Estudiar este segmento de la producción 
joven y trabajar en la recopilación de nuestra me-
moria gráfica, con información de primera mano 
(la de sus principales protagonistas) contribuirá 
a ofrecer un material que amplíe el saber en este 
campo, lo que puede resultar útil para estudiantes 
y profesores de diseño, así como para estudiosos 
del cartel en Cuba. 

Estudiar procesos en pleno movimiento resulta 
complejo, porque no es posible apreciar tenden-
cias, aproximarse al cartel cubano hecho por jóve-
nes en el período que va de 1990 a la actualidad 
es un riesgo que se correrá, por ser este un fenó-
meno tan reciente, vivo, cambiante, donde aún las 
pautas no están asentadas. Intentar indagar en las 
causales que han movido el diseño en este perío-
do, comenzando a compilar y a evaluar sus resul-
tados.
 
La fuerte depresión económica de los 90 en Cuba 
generó un contexto hostil a todas las producciones 
materiales y espirituales, la creatividad del cuba-
no entonces se puso a prueba. En la gráfica de este 
período, específicamente en el cartel, lo anterior 
se evidencia con una producción que si bien es 
muy limitada en cantidad, es abundante en crea-
tividad, llamando la atención de entendidos y se-
guidores del tema.

Otro aspecto que no se puede soslayar es el hecho 
de que precisamente en este período ven la luz las 
primeras graduaciones del Instituto Superior de 
Diseño Industrial (hoy Instituto Superior de Dise-
ño). Estos jóvenes llenos de ímpetu, con nuevas 
herramientas y formación académica, intentando 
hacer la gráfica a su manera, han ido creando una 
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nueva visualidad que hay que tener en cuenta. Ser 
profesora de este centro universitario por más de 
veinte años, me ha permitido un acercamiento a 
esta problemática desde la formación misma del 
diseñador.

Se abordará el tema desde una óptica que tenga 
en cuenta el contexto y la época en que se desa-
rrolla esta producción cartelística. El estudio se 
realizará privilegiando problemáticas y canales de 
gestión del cartel, aunque será necesario analizar 
obras para fundamentar y ejemplificar.

En el análisis, el cartel será considerado como un 
medio de comunicación visual, cuyo objetivo es 
trasmitir un mensaje a un destinatario, pero tam-
bién como producto cultural que puede enriquecer 
la cotidianidad y en ocasiones trascender su obje-
tivo meta deviniendo en pieza de colección.

En la realización de este trabajo es fundamental 
el estudio y análisis de carteles hechos por las jó-
venes generaciones. El repertorio utilizado se cir-
cunscribe a la Ciudad de la Habana, que es donde 
mayormente se producen y donde realmente tenía-
mos las posibilidades de acceder. De este conjunto 
que nos permite construir nuestro discurso se ha 
tenido en cuenta tanto carteles de profesionales 
como de estudiantes, impresos o no. Es sintomá-
tico que la gran mayoría de la producción de car-
teles de este período corresponda a estudiantes o 
graduados del Instituto Superior de Diseño.

Para acercarnos a este conocimiento además de 
trabajar con los carteles como unidad de análisis, 
consultamos los criterios de diseñadores y espe-
cialistas, así como intercambiamos sistemática-
mente con profesores y estudiantes de la carrera 
de Comunicación Visual del ISDI.

Estamos seguros que este es solo el comienzo, 
pues tanto el cartel joven como los estudios que se 
le dediquen, llegarán a estar a la altura y el reco-
nocimiento social que otrora tuviera nuestro cartel 
cubano.

Este trabajo pretende sentar un modesto prece-
dente a partir del cual generar futuras investiga-

ciones o monografías tendientes a esclarecer más 
el desarrollo de esta actividad proyectual en nues-
tro país. Una aproximación en detalle al período 
que nos ocupa exigirá nuevas investigaciones que 
aborden otras áreas de la comunicación visual con 
gran proyección en los últimos tiempos, como el 
diseño de identidad, la señalética, el diseño de 
softwares y páginas web. 

1.2 Diseño de investigación

Problema de investigación.
Esta investigación responde a la necesidad de es-
tudiar el estado del cartel cubano producido por 
jóvenes diseñadores a partir de 1990. Por la cer-
canía en el tiempo de este período aún no ha sido 
suficientemente abordado por los investigadores, 
constituyendo un material prácticamente inédito.

Preguntas problemas.
¿Quiénes, donde y bajo que motivaciones produje-
ron el cartel en Ciudad de la Habana en la década 
del 90? ¿Cómo influyó el escenario de los 90 en 
Cuba en los derroteros que tomó el cartel hecho 
por jóvenes? ¿Qué vías o canales han propiciado o 
gestionado el desarrollo y promoción del cartel en 
Cuba a partir de 1990? ¿Qué rasgos caracterizan la 
producción cartelística cubana hecha por jóvenes 
en Ciudad de la Habana a partir de 1990?

Objetivos

General
• Estudiar la producción de carteles hechos por jó-
venes diseñadores cubanos a partir de los 90 en 
Ciudad de la Habana. 

Específicos
 • Identificar las principales problemáticas que ata-
ñen al cartel como producto de comunicación en la 
producción hecha por jóvenes a partir de 1990 en 
Ciudad de la Habana.
 • Analizar cómo el contexto de los 90 en Cuba in-
fluyó de manera particular en la producción carte-
lística hecha por jóvenes en Ciudad de la Habana.
 • Estudiar algunos de los canales que han favoreci-
do la gestión y promoción del cartel realizado por 
jóvenes desde la década del 90.
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores
Cartel Imagen fija acompañada de un texto 

que excede rara vez las veinte pala-
bras y esgrime un único argumento, 
además está hecho para ser pegado 
y expuesto a la vista del transeúnte. 
(Abraham Moles)

Soporte plano de comunicación visual 
y reproducción múltiple, cuyo objetivo 
es trasmitir un mensaje, compulsan-
do a la acción o la reflexión. Por lo 
general está conformado por imagen 
y texto, aunque también puede tener 
solo uno de estos dos elementos. Su 
eficiencia comunicacional guarda 
relación directa con la eficacia de sus 
valores estético-comunicativos.

Factores:
socioeconómicos
históricos y culturales 
tecnológicos
académicos
Recursos:
formales
conceptuales

 Producción 
cartelística 
joven

Referida a los carteles realizados a 
partir de la década de los 90, por 
jóvenes diseñadores, se incluyen 
estudiantes y graduados del ISDI, así 
como diseñadores no egresados del 
ISDI.

Temáticas
Valores estéticos comuni-
cativos
Concursos y exposiciones
Premios
Impacto social

Jóvenes 
diseñadores

Los diseñadores cubanos que realiza-
ron carteles a partir de la década del 
90 y hasta la actualidad.

Estudiante o egresado 
del ISDI
Diseñador que desarrolla 
su labor a partir de los 90 
y no es egresado del ISDI

Período 
Especial en 
Cuba

Situación extraordinaria que se 
presentó en Cuba a partir de 1990 
debido en lo fundamental a causas 
externas, caracterizada por una aguda 
escasez de combustible, materias 
primas, alimentos y otros medios, por 
la disminución drástica de los niveles 
productivos y la caída del nivel de vida 
de la población. Para enfrentar el mis-
mo se hizo necesaria la adopción de 
un amplio conjunto de decisiones de 
carácter económico, político, y social 
con el objetivo de resistir el embate de 
la crisis, adaptar la economía nacional 
a las nuevas condiciones y reinsertar-
se en el escenario económico inter-
nacional, sin renunciar a los logros 
fundamentales de la Revolución.

Limitaciones económicas
Posibilidades 
de reproducción gráfica
Búsqueda de soluciones 
alternativas

Tradición 
cartelística 
cubana

A la tradición y el modo de hacer cartel 
en Cuba y que ha sido reconocida in-
ternacionalmente, sobre todo el perío-
do enmarcado entre las décadas del 60 
y 70 del pasado siglo y que se conoce 
como Época de Oro del cartel cubano.

Temáticas
Autores
Valores 
estético-comunicativos
Impacto social

 • Valorar un repertorio de carteles realizados por 
jóvenes diseñadores en Ciudad de la Habana a 
partir de 1990.

Hipótesis
La producción cartelística de los jóvenes diseña-
dores en Ciudad de la Habana a partir de los 90 
está condicionada por el difícil contexto socio eco-
nómico del Período Especial en Cuba, la existen-
cia de una fuerte tradición cartelística en nuestro 
país, las promociones de diseñadores graduados 
del ISDI, el dominio por estos profesionales de re-

cursos expresivos y de comunicación muy contem-
poráneos, así como el manejo de las herramientas 
informáticas. 

 Diferentes canales han contribuido al desarrollo y 
promoción de carteles realizados por jóvenes dise-
ñadores cubanos en Ciudad de la Habana a partir 
de 1990. Dicha producción es portadora de rasgos 
distintivos y de una nueva visualidad, lo que hace 
necesario tenerla en cuenta a la hora de estudiar la 
historia gráfica más reciente de nuestro país.
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Tipo de Investigación. 
El estudio se ha realizado desde una perspectiva 
de análisis cualitativo, con un diseño no experi-
mental porque nos basaremos en variables que ya 
existen en la realidad sin accionar sobre las mis-
mas, sino con un enfoque retrospectivo.

Además será de tipo transeccional descriptivo 
pues pretende presentar un panorama del estado 
del cartel a partir de la década del 90, no con un 
sentido evolutivo, sino con análisis parciales de 
diferentes problemáticas.

Métodos y procedimientos empleados.
Para el estudio de este segmento de nuestra gráfi-
ca se utilizaron fuentes primarias, pues los análi-
sis se basaron en la observación directa del objeto 
de estudio y las entrevistas a protagonistas del fe-
nómeno estudiado. También se emplearon fuentes 
secundarias producto de la revisión de literatura 
sobre el tema.

Los métodos de obtención de información han sido 
los siguientes:

1 Revisión bibliográfica y documental. Los conte-
nidos se ficharon y procesaron utilizándose funda-
mentalmente para conformar el marco teórico de 
nuestro estudio y aportar elementos en los resul-
tados obtenidos.

2 Evaluación especializada de un repertorio de car-
teles realizados a partir de los 90, por jóvenes. El 
análisis se realizó desde una perspectiva históri-
ca cultural y desde el diseño como disciplina. Se 
trabajó con un criterio censal pues se revisaron y 
ficharon todos los carteles realizados por jóvenes 

en Ciudad de la Habana, a que se pudo acceder (ya 
fueran impresos o en soporte digital).
A partir de estas fuentes se escogió un grupo re-
presentativo para ejemplificar en el trabajo, para 
los que se tuvo como criterio de selección:
• Carteles realizados en el contexto académico. 
• Carteles que han promocionado eventos.
• Carteles presentados y carteles premiados en 
concursos.
• Carteles referidos por la literatura especializada.
• Carteles que sin estar en las anteriores catego-
rías contienen elementos que permiten ejemplifi-
car las argumentaciones planteadas.

Como criterio de exclusión, y por considerar que 
por sus características el estudio de estos pueden 
generar otro tipo de investigación. No se seleccio-
naron los carteles de:

• Promoción de productos y servicios (por lo gene-
ral se sitúan en centros comerciales).
• Divulgación científica (por lo general se sitúan en 
consultorios médicos, policlínicos y otras áreas de 
salud).

3 Entrevistas estructuradas con un criterio de 
muestreo intencional a: 

• Diseñadores de varias generaciones, para cono-
cer su percepción del problema estudiado, además 
se les preguntó acerca de su obra personal y se re-
cogió información (datos, imágenes digitales). 
• Expertos en el tema, estas entrevistas tuvieron 
diferentes objetivos de acuerdo a nuestros intere-
ses y las esferas de acción de estos especialistas, 
ya fuera la crítica, la promoción y divulgación, la 
investigación y la docencia.

Fuente de información Técnicas y Métodos Repertorio utilizado
Diseñadores gráficos Entrevistas 13

Otros especialistas Entrevistas 6

Soportes gráficos Observación estructurada 360
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Diariamente convivimos con el diseño, en nuestra 
casa, trabajo o lugares de descanso, es por eso que 
por lo general se sale del foco de nuestra atención. 
Tanto el diseño industrial como el de comunicación 
visual permiten desarrollar las actividades diarias 
en forma espontánea, natural. Normalmente en 
nuestra vida cotidiana (a menos que seamos espe-
cialistas del tema) no nos detenemos a observar la 
silla en que vamos a sentarnos o la disposición de 
las teclas del ventilador, más bien nos limitamos 
a usarlos y esperar de ellos que nos sirvan bien. 
Igual pasa con los soportes comunicacionales, es 
raro que la persona común se detenga a ver como 
están diseñados avisos, etiquetas, envases, perió-
dicos o libros, más bien se enfrascan en el conteni-
do que los mismos trasmiten. Esto no quiere decir 
que las piezas de comunicación no sean capaces 
de darnos disfrute visual y puedan llegar a consti-
tuirse en verdaderos productos culturales por sus 
altos valores formales y conceptuales.

Los elementos o signos que componen las piezas de 
comunicación se disponen de determinada manera, 
en un espacio dado y con determinados criterios 
estéticos o de gusto, sin embargo, lo anterior no 
implica necesariamente un resultado de buen dise-
ño. Para que exista realmente un criterio de diseño 
estos signos o elementos deberán responder al ob-
jetivo comunicativo para el que fueron creados.

El término diseño gráfico, tiene su origen en la expre-
sión latina Ars Graphica, entendiéndose como el arte 
y la maestría de la escritura. Sobre la intervención 
del diseño gráfico en áreas comunes a la escritura y 
al arte, resulta interesante la opinión del diseñador y 
teórico español Enric Satué quien afirma que esta le-
gal y leal bigamia le ha costado, hasta hoy, la más os-
tensible indiferencia por parte de ambas vertientes.1 

1 Satué, Enric. El diseño gráfico desde sus orígenes hasta 
nuestros días, Alianza Forma,Madrid,1990, pág. 14

II- Desarrollo 

2.1 Diseño de comunicación visual, definiciones y reflexiones.
 

Diseñar es una actividad intelectual, cultural y social  

Jorge Frascara

Mientras que la Asociación Internacional de Dise-
ñadores Gráficos, ICOGRADA, enuncia la siguiente 
definición acerca del tema en cuestión:
 
El Diseño Gráfico es una actividad intelectual, téc-
nica y creativa involucrada no solamente con la 
producción de imágenes sino con el análisis, la or-
ganización y los métodos de presentación de solu-
ciones visuales a los problemas de comunicación. 
La información y la comunicación son las bases 
de una vida independiente alrededor del mundo, 
ya sea en las esferas del intercambio económico, 
cultural o social. La tarea del diseñador gráfico es 
la de proveer las respuestas correctas a los proble-
mas de comunicación visual de cualquier orden en 
cualquier sector de la sociedad.� 

Acerca de los temas de comunicación visual y los 
profesionales que se dedican a ejecutarlo han 
emitido sus criterios investigadores, profesores y 
diseñadores, entre otros. La mayoría coinciden en 
considerar que esta área de la producción humana 
contribuye al desarrollo de las relaciones entre los 
hombres. 

Josef Müller-Brockmann, reconocido diseñador 
suizo y autor de textos sobre diseño asegura que 
La palabra y la imagen son los puentes que unen a 
los seres humanos. Ellas dan soporte a la relación 
entre el mundo físico e intelectual y el mundo so-
cial. Ambos instrumentos de comunicación no han 
dejado de evolucionar, enriquecerse y diferenciar-
se en el transcurso de las épocas.� 

Jorge Frascara, teórico del diseño y profesor de 
arte y diseño en la Universidad de Alberta, Cana-
dá, plantea que en las palabras diseño de comu-

2 Consultada en www.icograda.com
3 Muller-Brockmann, Josef. Historia de la comunicación visual. 
Gustavo Gili, Barcelona, 2001, pág 18
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nicación visual están presentes los tres elementos 
que definen esta actividad un método: diseño; un 
objetivo: comunicación; y un campo: lo visual.� 
Esta definición de Frascara es muy práctica y fácil 
de asumir a la hora de clarificar el campo de acción 
del diseño de comunicación visual. Considera que 
el diseño es una disciplina que se encarga de la 
producción de comunicaciones visuales dirigidas a 
afectar el conocimiento, las actitudes y el compor-
tamiento de las personas, las cuales juegan un rol 
fundamental. Asegura que Toda pieza de comuni-
cación visual nace de la necesidad de trasmitir un 
mensaje específico, se crea porque alguien quiere 
comunicar algo a alguien.� 

En esta definición aparece la comunicación como 
área que da razón de ser al Diseño Informacional, 
algo con lo que coincidimos plenamente. Entendi-
da esta comunicación no solo como la transmisión 
de una información sino como la activación de un 
proceso más complejo en que mensaje y receptor 
deben interactuar. No tiene sentido que se creen 
bellas formas y se escriban textos en reconocidas 
familias tipográficas, si las ideas a trasmitir caen 
en saco roto y los destinatarios no reciben la co-
municación adecuadamente, lo que quiere decir 
que los mueva a pensar o a hacer algo, que es el 
interés del emisor del mensaje. 

Sobre lo anterior Humberto Eco en su ya clásico 
Tratado de Semiótica General define claramente 
que estamos ante un proceso de comunicación, 
siempre que la señal no se limite a funcionar como 
simple estímulo sino que solicite una respuesta in-
terpretativa del destinatario.6 

Mientras que Frascara opina que el rol de las comu-
nicaciones visuales no termina en su producción y 
distribución, sino en su efecto en la gente. La mo-
tivación para su creación y el cumplimiento de su 
propósito se centra en la intención de transformar 
una realidad existente en una realidad deseada.7

 

4 Frascara, Jorge. Diseño gráfico y comunicación, Ediciones 
Infinito, Buenos Aires, 1988, pág. 21 
5 Ibid. pág.26 
6 Eco, Humberto. Tratado de semiótica general. Editorial Lu-
men, Barcelona, 1991.pág.24
7 Frascara, Jorge. Diseño gráfico para la gente. Ediciones Infini-
to, Buenos Aires, 1997, pág. 19

Ambos autores aciertan en que las decisiones to-
madas en la construcción de los mensajes deberán 
tener en cuenta en primer lugar la realidad exis-
tente de las personas y la realidad a la que se de-
sea arribar después que estas se encaren con los 
mensajes, si no se logra esto entonces la comuni-
cación no habrá cumplido su objetivo.

El diseñador gráfico al trabajar en la interpreta-
ción, el ordenamiento y la presentación visual de 
las comunicaciones, debe conocer a fondo tanto 
los problemas de forma como de contenido y la 
manera en que estos mensajes se multiplicarán. 
El proceso de diseñar comunicaciones visuales 
requiere de razón, de dominio técnico, de poseer 
una vasta cultura, pero también requiere de gusto, 
de intuición. Puesto que los pasos racionales de 
la conceptualización en la acción de diseñar, así 
como los datos que ofrece la investigación deben 
estar acompañados por un proceso creativo, des-
de el punto de vista de la contribución al desarrollo 
cultural que el objeto visual debe hacer. 

Frascara afirma que «el diseño gráfico es fundamen-
talmente comunicación humana» aseveración con 
la que concordamos, por lo que pensamos que el 
objetivo meta del diseñador debe estar encaminado 
a lograr la comunicación y no a la creación de un có-
digo personal que solo los especialistas entiendan.

Por supuesto que la calidad de la forma de un men-
saje favorece la comunicación y además aporta va-
lores culturales que trascienden la estricta función 
operativa del diseño. Sin embargo conceder aten-
ción excesiva a lo estético en el diseño, olvidando 
otros parámetros comunicacionales, tecnológicos, 
económicos y de contexto pueden llevar una solu-
ción meramente estilística, que puede disminuir la 
eficacia comunicacional. 
 
El hecho de que excelentes soluciones de diseño 
se hayan transformado en material histórico o pie-
zas de colección desbordando de esta manera el 
objetivo para el cual fueron hechas no se contra-
dice con lo anterior. En estos casos por lo general 
ha interesado la excelencia estética y no la eficacia 
comunicacional, aunque muy bien las dos pueden 
ir unidas y es como en realidad debe ser.



Diálogo entre el diseño de comunicación visual y la sociedad cubana. 21

Lo cierto es que cuando los valores estéticos con-
tribuyen de manera directa a la percepción de un 
mensaje, a su memorización y favorece la acción, el 
diseño será mejor logrado. Claro está que la efecti-
vidad de una pieza de comunicación visual no puede 
medirse solo sobre la base de su calidad estética, 
será necesario analizar si el enfoque estético elegi-
do es adecuado porque actúa de manera coherente 
con los objetivos perseguidos.

Cuando la comunicación supera el objetivo para el 
cual ha sido creada y logra una solución que pro-
porcione goce en los observadores, a través de la 
experiencia de lo bello y lo inteligente, entonces 
estamos en presencia de un producto cultural que 
enriquecerá la vida cotidiana.

2.1.2 Apreciaciones acerca del cartel.

El cartel como soporte gráfico y comunicacional no 
escapa a las anteriores reflexiones y aunque dentro 
del diseño gráfico es de las áreas más expresivas 
y por ende generalmente está condicionada por la 
subjetividad individual del autor, sigue mantenien-
do la meta de trasmitir un mensaje y mover a la ac-
ción. Pues este como otros medios gráficos desti-
nados a la persuasión, pretende con sus recursos 
verbales e icónicos y el factor sorpresa, provocar 
en el individuo, una modificación de su conducta. 
Diseñadores famosos, teóricos reconocidos y tam-
bién importantes representantes de nuestra carte-
lística lo definen así:

A. M. Cassandre: ...el cartel es un medio para un fin.

Abraham Moles: El cartel es una imagen fija acom-
pañada de un texto que excede rara vez las veinte 
palabras y esgrime un único argumento, además 
está hecho para ser pegado y expuesto a la vista 
del transeúnte.  

Jorge Frascara: El cartel es un área del diseño gráfi-
co la cual se acerca mucho al arte, como lo pueden 
ser también la cubierta de libros y la ilustración.
  
Alfredo Rostgaard: el cartel debe gritar por tamaño 
y forma, el hombre no va a la calle a ver carteles, 
este tiene que impactarlo…

Gerardo Mosquera: un impreso que traslada su 
mensaje tanto por la imagen gráfica como por el 
texto que reproduce…

De una forma u otra coinciden en que el cartel es 
un soporte de comunicación visual sintético, im-
pactante que tiene que lograr mucho con poco, 
con una economía de medios, además por las ca-
racterísticas de este medio debe ser capaz de esta-
blecer una relación motivacional con el receptor.

Según Abraham Moles el receptor sólo puede cam-
biar su comportamiento ulterior en la medida que 
recibe de otra parte o de otra persona algo diferen-
te de lo que ya se conoce, y no es una pura y simple 
repetición de los elementos que ya posee. De esta 
manera los estímulos le son útiles al receptor solo 
si le aportan algo nuevo, diferente, y esta cantidad 
de originalidad para un receptor es la magnitud 
de información. Si traspolamos estos conceptos al 
soporte comunicacional que nos ocupa un cartel 
tendrá mayor valor informativo cuando la idea que 
expresa le dice al receptor algo diferente de lo que 
ya conoce, o esa, cuando aporta algo nuevo a su 
repertorio cognoscitivo sobre un tema X. 

Para lograr la eficacia de un cartel es importante 
darle al receptor la impresión de descubrimiento. De 
esto se deduce que la significación o valoración de 
un cartel para un espectador está en el valor informa-
tivo que tenga dicho mensaje para este receptor.

Aquí debemos tener en cuenta el siguiente ele-
mento, el cartel dentro de los medios de comuni-
cación visual es uno de los más expresivos, o sea 
de los que más se interrelaciona con el arte, con lo 
estético y generalmente está condicionado por la 
subjetividad individual del autor.

El diseñador de carteles debe anticiparse a las re-
acciones del espectador y prever un fenómeno que 
está dado a dos niveles: el nivel semántico y el nivel 
estético. El primero relacionado con el significado, 
con el sentido del mensaje que se manifiesta a tra-
vés de elementos sígnicos, y el segundo relacio-
nado con lo formal estilístico, con sus cualidades 
sensualistas. Por supuesto que como soporte que 
se va a reproducir de manera múltiple, el sistema 
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de impresión que se vaya a utilizar está entre los 
aspectos imprescindibles a tener en cuenta, pues 
no se hace nada con un original excelente si no se 
prevé como quedará la solución final.
 
El cartel como medio comunicacional por lo general 
contiene texto e imagen, elementos que se jerarqui-
zan de acuerdo a los intereses del mensaje a comu-
nicar. Como tendencia general el mensaje isomor-
fo tiene el predominio en los carteles al utilizar la 
imagen como elemento que comunica mucho más 
rápido por ser percibida de manera global, el im-
pacto de la imagen es ampliamente utilizado como 
recurso comunicacional. Aunque también existen 
excelentes carteles resueltos solo con tipografía. En 
la historia del diseño hay abundantes ejemplos y en 
la actualidad las tendencias contemporáneas se sir-
ven mucho de los tipos por su poder comunicativo y 
su valor expresivo como formas.    

El tema o argumento, es la esencia del mensaje, 
este se codifica de acuerdo a las posibilidades co-
municacionales del medio, aspirando a que en el 
acto comunicacional se decodifique y dicha esen-
cia pueda verbalizarse. Generalmente en el buen 
cartel no aparece explícito y requiere de una parti-
cipación activa del receptor.

El repertorio de signos no es dominado en su tota-
lidad ni de igual manera por toda la audiencia, el 
dominio de los signos es más homogéneo en su ni-
vel denotativo y muy variado en su nivel connotati-
vo. Precisamente en el ensamblaje de estos signos 
es que basa la producción de comunicaciones, al 
lograr un cartel que además de informar sea su-
gestivo e insinuante a partir de provocar en el es-
pectador, mediante la solución formal, reacciones 
afectivas. Tales efectos deben lograrse en un tiem-
po corto, pues aunque el tiempo perceptual del 
cartel es dominado por el espectador, este debe 
ser breve. Por lo general el cartel se percibe en un 
contexto urbano y compite con otros elementos 
que también emiten mensajes, por lo que debe ser 
capaz de emerger entre ellos.

Para favorecer una rápida interpretación del cartel 
generalmente se trata de lograr con una economía 
de signos y de los medios gráficos utilizados. Sin 

embargo tendencias contemporáneas de la gráfica 
no privilegian la comunicación clara y directa, de-
jando al espectador en ascuas frente a una ambi-
gua imagen y una multiplicidad de significados.

2.1.3 El cartel como soporte de comunicación, 
acercamiento a su génesis y evolución.

Entendemos pertinente exponer un breve acerca-
miento histórico a este medio de comunicación 
humana, pues el mismo nos ofrecerá un marco de 
referencia que contribuirá a entender mejor las 
condicionantes y dinámicas en que se ha desarro-
llado desde su surgimiento.

La necesidad de comunicación siempre fue par-
te esencial de la naturaleza humana. Siendo la 
comunicación visual un digno representante de 
esta intención, la cual desde la antigüedad hasta 
nuestros días ha variado en su naturaleza formal 
de acuerdo a las épocas históricas y diferentes cul-
turas, pero en su origen siempre ha estado la nece-
sidad de trasmitir el contenido de un mensaje.

En la antigüedad los medios de comunicación vi-
sual fueron objetos de culto, posteriormente exis-
tieron algunos métodos de repetición y transmisión 
de información anteriores a la imprenta, como los 
papiros, códices, manuscritos iluminados, libros 
xilográficos, etc. Fue con el invento desarrollado 
por Gutemberg que la comunicación impresa inició 
una vasta transformación, condicionada casi siem-
pre por la evolución tecnológica, elemento impres-
cindible para la rápida y exacta multiplicación de 
un determinado original.

La representación del lenguaje hablado ideado por 
los fenicios y escrito en soporte de piedra, arcilla 
o papiro en el segundo milenio a.n.e. nos muestra 
ya el empleo de una cuadrícula elemental para or-
ganizar la superficie de trabajo y facilitar la comu-
nicación.

Siempre es recurrente como el ejemplo más anti-
guo, el anuncio público sobre soporte de papiro 
encontrado tres mil años atrás en la ciudad egipcia 
de Tebas, en el cual se ofrecía una recompensa a 
la persona que devolviera un esclavo prófugo. Este 
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por supuesto no fue el único, en Tebas como en 
otras ciudades de la antigüedad se utilizaron otras 
tentativas comunicativas vinculadas sobre todo a 
la actividad comercial.

Son ancestros también los grabados anunciando 
los eventos teatrales de la clásica Atenas, las pin-
turas murales que avisaban de las funciones del 
circo romano y los anuncios de los heraldos de ca-
ballería de la Edad Media entre otros. 

La aparición de la xilografía a mediados del siglo 
XIV en Europa y la invención de la imprenta mecá-
nica en el siglo XV son pasos fundamentales en el 
nacimiento de la imagen seriada. Fue con el inven-
to desarrollado por Gutemberg que la comunica-
ción impresa inició una vasta transformación, sin 
embargo la oralidad siguió siendo hasta el siglo 
XIX el principal vehículo de comunicación. A partir 
de aquí la evolución tecnológica, se convirtió en 
un elemento imprescindible para la rápida y exac-
ta multiplicación de un original. 
Con la invención de la litografía a fines del siglo 
XVIII, la cual se perfecciona con el uso del color en 
las primeras décadas del siglo XIX, entra el cartel a 
una nueva fase evolutiva. 

La Revolución Industrial con sus avances técnicos, 
las transformaciones tipográficas, la invención 
de la fotografía crean las condiciones en el siglo 
XIX para una divulgación nunca antes vista de la 
imagen seriada. En la prensa escrita proliferan los 
anuncios y los carteles cubren literalmente pare-
des completas en ciudades como París. Los fabri-
cantes que tenían que promocionar sus productos 
en un mercado cada vez más amplio y solvente 
desencadenaron una ola para promocionar todo 
tipo de material impreso como carteles, periódi-
cos, catálogos, etc. Los fundidores entraron en 
competencia para satisfacer de lleno a los clien-
tes. Crean tipos más gruesos, grandes y vistosos, 
se produce todo un Boom tipográfico.

El cartel, medio privilegiado dentro del diseño de 
comunicación visual se diversificó en sus temas, 
formatos y estilos, integrándose desde entonces 
de manera insoslayable a la cultura visual con-
temporánea. A pesar de esto los cartelistas deci-

monónicos no pudieron desprenderse del lastre 
artístico-artesanal de la época que convertía un 
afiche en una excelente pieza de decoración, pero 
no siempre en una comunicación efectiva. A la his-
toria del diseño han trascendido ejemplos por sus 
excelentes cualidades estéticas, aunque no siem-
pre estuviera muy claro el producto o servicio que 
promocionaban.

En Inglaterra, la gráfica Victoriana se traduce en 
abigarradas composiciones, que atentan contra la 
transmisión eficaz del mensaje, en ella el criterio de 
ornamentación traspasa la función comunicativa.

En todo caso la persistencia en usar la imagen 
de la reina Victoria como elemento protagónico 
en carteles y etiquetas comerciales traducen más 
la idea del poder monárquico que el producto o 
evento que anuncian. Por lo tanto, la forma visual 
lograda más que comunicar confunde. El uso del 
texto tampoco ayuda a la legibilidad del mensaje, 
pues combinan diferentes estilos y familias tipo-
gráficas, mezclan tipos de varios tamaños, grosor 
y color, usan en un mismo cartel tipos industriales 
y caligráficos. 

Los tipos de madera permiten el aumento de tama-
ño de las letras y la diversidad de formas. Además 
de un particular gusto por viñetas, orlas, decora-
ciones de estilo antiguo, toda una ornamentación 
frívola, que si bien es capaz de llamar la atención, 
su difícil comprensión dificulta mover a la acción. 
La presencia de ruidos visuales atenta contra la 
comprensibilidad del mensaje. Mejor suerte en 
cuanto a comunicación corren los carteles tipográ-
ficos norteamericanos con un uso eficiente de la 
tipografía industrial y una clara intención de legi-
bilidad en sus mensajes.

La producción de mensajes gráficos se une a la cri-
sis ambiental y de diseño que prevalece durante 
casi todo el siglo XIX.

A mediados del siglo XIX el redescubrimiento co-
mercial del Japón por los europeos contribuye a 
dinamizar la cultura del viejo continente. Gran 
cantidad de productos orientales llegan a Europa y 
junto a ellos, las apreciadas xilografías con su ca-
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pacidad de síntesis, su composición bidimensio-
nal y asimétrica, el refinamiento en el tratamiento 
cromático y su amor por la naturaleza. Ello influyó 
en las concepciones artísticas europeas.

El movimiento moralizador de Arts and Crafts in-
glés y posteriormente el Art Nouveau, fueron de 
los primeros en aprovechar la lección japonesa. 
Trataron de poner un mayor orden visual al caos 
tipográfico y de ornamentación que el gusto Vic-
toriano impuso en la mayor parte de esta centu-
ria, ambos pusieron énfasis en la tan deseada 
unidad formal. Esta intención a escala ambiental 
se traduce en el diseño gráfico en la utilización de 
elementos coherentes, ya sean inspirados en mo-
tivos medievales o en la naturaleza, como lo hizo 
el Arts and Crafts o el papel protagónico de la línea 
(geométrica o de libre configuración) en el caso del 
Art Nouveau, inspirada casi siempre en elementos 
del mundo natural. 
 
En ambos al coherente tratamiento de elementos 
gráficos, se une una exquisita terminación. En el 
Art Nouveau los carteles son capaces de llamar 
poderosamente la atención con imágenes de gran 
calidad formal y originalidad, el lenguaje gráfico le 
ha ganado la batalla al pictórico, pero todavía es 
demasiado evidente la alta valoración que se da a 
la decoración la que compite con el mensaje que 
se quiere comunicar. 

En el Art Nouveau era común encontrar un diseño 
hermoso, pero que no comunicaba a nivel estéti-
co el mensaje para el que había sido creado. Bien 
conocidos son los carteles de Alfons Mucha para 
cigarrillos JOB, excelentes soluciones formales, 
con una carga simbólica en las imágenes pero con-
fusos en sus mensajes.

Un criterio opuesto a este es manejado por los car-
telistas alemanes de inicios del siglo XX. Fueron 
ellos quienes llevaron el cartel hacia una forma 
expresiva más acorde con su función. La relación 
entre nivel de efectividad del mensaje y lenguaje 
formal utilizado aquí es muy evidente. Con una 
imagen sencilla del producto en primer plano, so-
bre un fondo neutro, se atrae la atención rápida-
mente sin posibilidad de ambigüedades o dobles 

lecturas, reforzándose la imagen con un texto cla-
ro y corto, logra patrones modélicos de manera es-
cueta y directa.

Lucien Bernhard es un ejemplo donde el cartel co-
mercial se ha reducido a su más estricta función 
informativa. Nos encontramos así ante una nueva 
estética gráfica basada en la economía de medios 
para lograr claridad en el mensaje. Aquí simplici-
dad es sinónimo de calidad. Otro ejemplo clásico 
es el trabajo de Peter Behrens quien desarrolló 
para la empresa alemana AEG una identidad tanto 
en productos como en gráfica donde los criterios 
modernistas de simplicidad y eficiencia marcaron 
su estilo, su incursión pionera en el tema es con-
siderado hasta hoy antecedente de los conceptos 
actuales de Imagen Corporativa.

Durante la primera mitad del siglo XX, el mundo 
experimentó grandes cambios políticos, económi-
cos, sociales, técnicos y culturales. El movimiento 
de las Vanguardias artísticas incidió de manera 
determinante en el universo de la comunicación vi-
sual marcando con sus nuevas ideas una nueva di-
rección en el diseño y en los modos de percepción. 
Su ruptura formal y conceptual incidirá de manera 
importante en los cambios que a partir de ese mo-
mento tendrá la tipografía y el diseño gráfico.

Algunas tendencias como el Constructivismo, con-
siderada dentro de las vanguardias rusas pionera 
en las ideas de unir el arte con la técnica y el Neo-
plasticismo influyen de manera determinante en 
una gráfica que va contra el estilo ornamentalista, 
proponiendo una forma limpia, abstracta, simbóli-
ca, con un sentido de claridad en el mensaje. Plan-
tea Gerardo Mosquera, reconocido crítico de arte 
que los diseños constructivistas son de un rigor 
extraordinario y que se caracterizan por el énfasis 
en una tipografía sobria, sin adornos, propia del 
aspecto maquinista general de los diseños, por el 
uso de la foto y el fotomontaje, con frecuencia cu-
briendo todo el plano, y, en general, por el mismo 
rigorismo racional de las proposiciones de dise-
ño industrial y arquitectónico del productivismo8. 
Diseñadores de los años veinte como El Lissitzky, 

8 Mosquera, Gerardo. El diseño se definió en Octubre. Editorial 
Arte y Literatura, Ciudad de la Habana, 1989, pág. 274
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Rodschenko, John Heartfield, y Jan Tschichold tra-
bajaron una forma nueva de comunicación, vincu-
lada a los conceptos del Primer Racionalismo y el 
lenguaje de las Vanguardias, legando al diseño 
gráfico contemporáneo importantes presupuestos 
conceptuales y formales. Sin embargo considera-
ciones más actuales sobre muchos de los trabajos 
producidos por los diseñadores de vanguardia 
de los veinte, ven en la obsesión por una estética 
limpia y descontextualizada y la tendencia a las 
formas abstractas una limitación para alcanzar la 
audiencia a la que estaban dirigidos.

La idea de simplicidad como característica de buen 
diseño continuó presente por varias décadas, 
mientras que hacia los 50 se desarrolló el consen-
so de que no solo simple era equivalente de bueno, 
sino también era equivalente de más legible.9 

Gran eficacia comunicativa alcanzaron los carteles 
bélicos tanto de la Primera como de la Segunda 
Guerra Mundial. En ellos la carga emotiva apela 
directamente a la sensibilidad del espectador. La 
gráfica de guerra alemana encontró excelentes so-
luciones con una fuerte carga simbólica, para apo-
yar la ideología nazi de raza superior.

Paralelo a esto se van perfilando nuevos criterios, 
los cuales valoran que los mensajes para despertar 
interés deben además potenciar la emotividad. La 
obra de Cassandre es una evidencia de ello. Influi-
dos por la estética cubista, sus carteles evidencian 
un amor por la tecnología, gran poder de síntesis, 
gigantismo en las escalas, composición en diago-
nal, influencia del aerodinamismo de los 30, todo 
en función de atraer poderosamente la atención a 
partir de potenciar la imagen como elemento comu-
nicacional, estableciendo un nexo de empatía entre 
el espectador y el cartel a través del concepto de 
modernidad.

Hacia los 50 se desarrollaron teorías que junto a la 
simplicidad de la imagen priorizan la pregnancia, 
ejemplo de lo cual es el estilo tipográfico interna-
cional. El diseño Suizo tuvo como principal caracte-
rística el uso de la fotografía y la tipografía sans se-

9 Frascara, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Ediciones 
Infinito, Buenos Aires, 1989. pág 42 

rif, la ausencia de ornamentación, todo en aras de 
lograr una comunicación rápida y efectiva a partir 
de la objetividad. 

Otro momento importante sin duda en la historia 
del cartel es a partir de la década del 60 en que se 
produce un renacimiento del cartelismo a nivel in-
ternacional, tanto del comercial, como del político, 
cultural y el de bien público. Vinculados al Pop Art, 
los conciertos de rock y la cultura hippie, se desarro-
lla una tendencia cartelística de temática cultural, 
que aunque bastante efímera marcó una particular 
manera de hacer en la comunicación visual. Nos 
referimos al cartel sicodélico, el cual se aleja deli-
beradamente de los criterios de mensajes claros y 
directos en aras de trasmitir efectos sensoriales 
que hagan alusión a los producidos por el consumo 
de alucinógenos (muy comunes en los menciona-
dos conciertos), aún cuando se ponga en riesgo la 
lectura de la información al trabajar los textos como 
formas orgánicas que se entrelazan, y se mezclan 
con las imágenes. 

También marcó pauta en esta época y hasta hoy es 
referente obligado de los cartelistas la gráfica con-
ceptual, por el interés en lograr un fuerte impacto 
visual con una imagen sorprendente y cargada de 
contenido. La misma une a un alto valor estético 
una clara intención comunicativa, donde como su 
nombre lo indica el peso de los conceptos es fun-
damental, poniendo todos los recursos gráficos 
en función de trasmitir una idea. De lo anterior se 
desprende una prioridad en el contenido y no tanto 
en el tipo de lenguaje utilizado que es muy diverso. 
En la gráfica conceptual se aprecia un comprome-
timiento social, una sensibilidad hacia los grandes 
problemas de la humanidad que son plasmados con 
gran fuerza expresiva, imágenes de fuerte impacto 
visual, textos breves y claros, la comunicación se 
busca a través de la reflexión. Son exponentes im-
portantes de esta gráfica conceptual la escuela de 
Nueva York, el cartel polaco y el cubano.

La Postmodernidad con sus múltiples disyuntivas 
alcanzó hacia los 80 al diseño gráfico. A claridad 
y abstracción, oponen complejidad y figuración, a 
autenticidad epocal, historicismo, a claridad en el 
mensaje, ambigüedad, a prioridad en la comuni-
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cación, revalorización del gusto por la decoración, 
a unidad formal, vitalidad desordenada. Se apre-
cia una intelectualización en las formas que por lo 
general van más a complejizar el mensaje que a su 
simplificación. Los textos lejos de hacerse legibles, 
son de difícil comprensión, por la libertad con que 
están situados, o sus disímiles tamaños, texturas, 
etc., a esto se ha llamado «gráfica blanda». 

El repertorio visual utilizado es muy amplio, en él 
se aprecian desde revivals de épocas anteriores, 
apropiaciones y uso de técnicas manuales a formas 
inusitadas logradas con las herramientas de la com-
putación. Elementos de la sociedad de consumo son 
reutilizados, codificándolos de una nueva manera. 
Lo que sitúa a los diseñadores en la disyuntiva de 
si es posible lograr una comunicación eficaz a partir 
de códigos postmodernos o si simplemente cam-
bian los criterios de comunicación.

Por otro lado hacia las dos últimas décadas del si-
glo XX el concepto de cartel en la calle se pierde 
hasta cierto punto, no podemos obviar que a par-
tir de la década del 60 se perfila de manera clara 
la sociedad consumista y que la comunicación se 
orienta de manera importante al mercado. A par-
tir de aquí el cartel comienza a ser desplazado por 
otros medios de comunicación de mayor impacto 
social como revistas, vallas, televisión y páginas 
web. Su función social cambia, se vuelve más eli-
tista, el cartel pasa de aviso emergente a pieza re-
cuerdo o souvenir de un evento. 

2.2 Cuba y el cartel.
2.2.1 Perspectivas de diferentes autores. 

La gráfica y específicamente el cartel en Cuba ha 
sido objeto de estudio de prestigiosos especialis-
tas tanto del patio como extranjeros, sobre todo el 
producido entre las décadas del 60 y 70, conocida 
internacionalmente como Época de Oro del cartel 
cubano.

En fecha tan temprana como 1969, Edmundo Des-
noes publica su primer trabajo acerca de los carteles 
de la Revolución Cubana, haciendo una valoración 
de la importancia y empuje de este medio de comu-
nicación con las masas dentro del proceso revolu-

cionario. Un año más tarde en su artículo «El cartel 
y el lenguaje de las artes visuales», establece una 
comparación entre los carteles cubanos y polacos, 
los cuales estaban ejerciendo una influencia impor-
tante en los diseñadores del patio. Posteriormente 
en la literatura especializada se ha considerado al 
cartel cubano, junto al polaco y al producido en la 
escuela de Nueva York, como exponentes funda-
mentales del llamado cartel conceptual. 

El primer estudio más completo sobre el cartel cuba-
no, el cual ha devenido en referencia obligada para 
los estudiosos del tema lo realizó la Dra. Adelaida 
de Juan, investigadora, crítica de arte y profesora 
de la Universidad de la Habana. Su acercamiento 
lo realiza desde una perspectiva historiográfica, en 
dicho trabajo publicado a fines de los 70 aborda el 
problema como un asunto del arte, partiendo de rei-
vindicar la gráfica como manifestación plástica que 
se utiliza para la difusión masiva. Acerca de lo cual 
reflexiona:

No hay una dicotomía entre diseño utilitario y di-
seño artístico: un diseño será más utilitario cuanto 
más artístico sea. Y por supuesto, toda obra de arte 
lo es cuando mejor adecuada esté a su cometido. 
Todos conocemos el Molino Rojo en París porque 
fue Tolouse Lautrec quien hacía sus carteles: ese 
anuncio funcionó en su época -y sigue funcionan-
do- porque era una obra de alta calidad estética, 
perfectamente adecuada a su función.10 

La Dra. De Juan también hace hincapié en la fun-
ción ideológica y educativa de los carteles y por 
supuesto en su valor estético, situando a la gráfi-
ca como un exponente apreciable de la cultura, la 
cual considera como «el hecho más novedoso del 
ambiente plástico» en la época a que se hace refe-
rencia, logrando convertirse rápidamente en parte 
esencial de nuestra visión.11

Resulta interesante que en los artículos de los 70 
por un lado se legitima el lugar del cartel como arte 
considerando que poseía como valor en si mismo 
la posibilidad definitiva de su contemplación como 

10 De Juan Adelaida, «La belleza de todos los días» En: Pintura 
Cubana. Temas y variaciones. UNEAC, La Habana, 1978. pág. 
181
11 Ibid. pág. 192
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obra de arte1� pero a la misma vez se entiende su 
indiscutible papel dinámico de comunicante de 
nuevo tipo.1� 
 
De la década del 70 es también el primer acerca-
miento a nuestra gráfica por autores extranjeros. 
Los norteamericanos Susan Sontag y Dugald Ster-
mer publican en Nueva York su libro «The art of Re-
volution», devenido posteriormente en un clásico. 
El material presenta una selección acuciosa de los 
ejemplos más significativos del cartel cubano de 
la Revolución, el cual desbordando los límites co-
municacionales trascendería como pieza de gran 
valor cultural.

En la propia década del 70 aparecieron artículos de 
otros autores extranjeros, sobre el cartel cubano 
de la Revolución, en publicaciones periódicas eu-
ropeas. Entre ellas: Bildende Kunst de Berlín y la 
conocida Interpressgrafik de Budapest.

Mientras que en Cuba el cartel continuó siendo 
tema de interés de múltiples ensayos y compila-
ciones. Entre los autores que lo abordaron cabe 
mencionar a Manuel López Oliva, Marisol Trujillo, 
Pedro de Oraá, Sara Vega, Nelson Herrera Ysla, Je-
sús Vega, Mirta Muñiz, entre otros. Sus enfoques 
son por lo general aproximaciones a determina-
das zonas de interés, que van desde estudios de 
autores o centros productores de carteles como 
el ICAIC y la OSPAAAL, a reclamos del derecho del 
cartel a ser visto como pieza de arte, o la visión de 
este medio como algo útil y bello. Por lo general 
coinciden en la función formativa y culturizadora 
del cartel, lo que se potencia con su reproducción 
múltiple. Estos y otros autores afirman que un pun-
to de partida para la valoración del cartel cubano 
es su nivel estético y técnico y la adecuación a su 
contenido. A partir de la década del 90 se aprecia 
un aumento en el número de publicaciones dedica-
das al tema del cartel cubano de cine.

Es el libro «La imagen constante. El cartel cubano 
del siglo XX» del Dr. Jorge Rodríguez Bermúdez, 

12 Oraá de, Pedro. «Trayectoria del cartel cubano». En: Visible 
e Invisible, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006. pág. 
292 (originalmente este artículo se publicó en Revolución y 
Cultura, no 78, Febrero 1979). 
13 Ibid. Pág. 294

investigador y profesor de la Facultad de Comu-
nicación Social de la Universidad de La Habana, 
publicado en el 2000, el estudio más completo y 
actualizado sobre el tema. 
 
El ensayo de Bermúdez abarca el estudio de la 
gráfica producida en Cuba a lo largo del Siglo XX, 
presenta una evolución histórica y estética, con 
análisis de la obra de dibujantes, diseñadores e 
instituciones, más representativas de esta mani-
festación. Minucioso, profuso en hechos y anécdo-
tas inéditas, fruto de las entrevistas a los principa-
les involucrados. 

La presente investigación toma como referente los 
estudios anteriores a que se hace mención, pero 
sobre todo es deudora de este último libro. El cual 
en su capítulo final titulado «De vanguardia un 
pelo», apunta aspectos generales sobre la gráfica 
de los 90, punto donde comienza y sobre el que 
pretende profundizar este trabajo, que abarcará 
también el inicio del siglo XXI. 

2.2.2 El cartel cubano: antecedentes y otros 
medios de comunicación visual. 

Cuando se habla del cartel en Cuba, hay momentos 
y manifestaciones gráficas que no se pueden de-
jar de mencionar, aunque no sean propiamente el 
soporte al cual dedicamos el estudio. Las mismas 
constituyen un antecedente imprescindible a todo 
lo que vino después, conocido como Época de Oro 
del Cartel Cubano, base sustentadora de la gráfica 
joven que hoy nos ocupa.

Las primeras imágenes de Cuba eran por lo general 
visiones fantasiosas, casi siempre hechas desde 
Europa. Es en 1763 que son publicadas en Londres 
las primeras imágenes verídicas de la isla, a tra-
vés de 12 grabados al aguafuerte realizados por un 
francés, Dominique Serres. El motivo: el ataque de 
la Escuadra inglesa a la Ciudad de La Habana. La 
visión de su puerto, sus fortalezas, de una ciudad 
rodeada de mástiles y velas fue recurrente en es-
critos y pasajes de la época. 

En 1723 se introduce la imprenta en Cuba, este 
despertar de la isla a la imagen impresa y múlti-
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ple convivía con algo que lo antecedió desde épo-
cas anteriores, imágenes pintadas en fachadas y 
paredes de los establecimientos, incluso algunas 
dieron nombre a las calles donde se hallaban si-
tuadas. 

Sobre este particular la estudiosa de la gráfica cuba-
na y crítica de arte Dra. Adelaida de Juan escribió:

A fuerza de ver las pinturas comerciales en taber-
nas, sastrerías, fondas, carpinterías, farmacias, 
tiendas, tiendas de mercerías, las obras anónimas 
son nombradas popularmente; y esos nombres 
quedan fijados en la historia por la denominación  
de los sitios donde se encontraba el muro pintado: 
calles como las de Águila, Ángeles, Jesús Peregri-
no, plazas como la del Vapor; esquinas como las 
del Macaco. El Cangrejo, el Sol.1� 

Más tarde empezaron a proliferar anuncios de 
negocios y comerciantes y también grabados de 
estampas costumbristas. En Cuba, los primeros 
anuncios de prensa datan de 18��, fecha que ya se 
enmarca en un período de prosperidad económica, 
social y cultural de la Isla, de manifiesto en la esfe-
ra de la impresión con la introducción de prensas 
mecánicas de alto rendimiento.15

La cromolitografía y la industria del tabaco
El desarrollo de la cromolitografía en el siglo XIX, 
como ya se ha mencionado anteriormente, proveyó 
a la gráfica de un lenguaje colorido y brillante. A la 
imprenta, se suman en la primera mitad del XIX, los 
talleres litográficos, como medio de reproducción 
múltiple, imprescindible ya con los requerimien-
tos de la sociedad decimonónica. La Litografía de 
la Sociedad Económica Amigos del País (1838) y la 
Litografía Española de los Hermanos Costa (1839) 
son los dos talleres litográficos más importantes 
de la Habana colonial. 

La industria del tabaco, segundo rubro de expor-
tación cubano, fue uno de los temas más tratados 

14 De Juan, Adelaida. «La belleza de todos los días». En: Pintura 
Cubana. Temas y variaciones. UNEAC. La Habana, 1978, pág. 
177
15 Rodríguez Bermúdez, Jorge. La imagen constante. El cartel 
cubano del Siglo XX. Editorial Letras Cubanas, La Habana, pág. 
10 

por la gráfica, desarrollando un amplio repertorio 
de imágenes a todo color, gracias al gran desarro-
llo que adquirió la cromolitografía en la segunda 
mitad del Siglo XIX. Se introducen novedosas téc-
nicas de impresión por la necesidad de promo-
cionar el tabaco, el cual comenzó a ser conocido 
no solo por sus bondades y aroma único, sino por 
la inigualable exquisitez de toda la gráfica que lo 
acompañaba. 

Un amplio repertorio de elementos de identifica-
ción demostró la habilidad, dominio técnico y sello 
identitario logrado para un producto genuinamen-
te cubano. La gráfica hecha para el tabaco se situó 
al nivel de calidad y reconocimiento internacional 
que el producto que promocionaba.

El Habano empezó a mostrarse en las Exposiciones 
Universales, en época tan temprana como las fe-
rias internacionales del siglo XIX, entre ellas: Lon-
dres 1851, Filadelfia 1876 y París 1889. Cuba, en 
su condición de colonia, participó como provincia 
ultramarina de España. El tabaco, junto al azúcar y 
algunos de sus derivados cosecharon importantes 
premios. Mientras que en 1900 en París la gráfica 
obtuvo sus primeros lauros internacionales: la lito-
grafía asociada al tabaco obtuvo premio y también 
las publicaciones El Fígaro y la Escuela Moderna. 

Las revistas ilustradas
Los primeros veinte años del siglo XX abrieron una 
época de cambios sustanciales en lo tecnológico, 
social, político, económico, artístico; Cuba a pesar 
de su condición de país neocolonial, y dependencia 
de los Estados Unidos no escapa a esto. La moder-
nidad en la vida y en el arte llegaba fundamental-
mente desde Europa. La gráfica, particularmente 
las revistas ilustradas de las primeras décadas del 
siglo abrieron el camino a esta modernidad inau-
gurando un lenguaje visual de vanguardia, que 
nuestra pintura tardaría un poco más en adoptar.

Publicaciones como El Fígaro, Revista de Avance, 
Social y Carteles y nombres como Jaime Valls, Ra-
fael Blanco, Conrado Massaguer y Enrique García 
Cabrera están ligados a los albores de la gráfica 
realmente moderna en nuestro país, al utilizar re-
cursos que se despegaban del lenguaje pictórico y 
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moverse dentro de patrones que tenían en cuenta, 
la economía de recursos, la síntesis, la visualidad 
gráfica, la composición tipográfica, las posibilida-
des de reproducción y sobre todo el interés por la 
comunicación. Sobre esto la Dra.Luz Merino Acos-
ta, quien ha estudiado el tema a profundidad plan-
tea que «la nueva visualidad en esta veta moder-
nizadora, abre una nueva manera de discursar que 
pone en crisis la imagen dibujística académica».

Algo que caracterizó a estas publicaciones fue el 
empleo de técnicas novedosas para su reproduc-
ción, en ocasiones pioneros a nivel internacional, 
tal es el caso de la revista Social, impresa desde 
1917 totalmente en offset, a todo color. Se conoce 
que solo cuatro años más tarde es que esta nove-
dad es utilizada en otras revistas del mundo. 

En Cuba, las revistas ilustradas desempeñaron un 
papel protagónico, en la entrada a la modernidad 
en el área de la comunicación visual. La nueva sen-
sibilidad o sentimiento que abre la vanguardia se 
expresará no solo en nuevas imágenes y patrones 
de recepción, sino a través de canales de corte teó-
rico como los manifiestos y las revistas. Textos en 
los cuales se entrelazan sintonías diferentes: la pro-
blemática sociopolítica, posturas antimperialistas, 
conciencia neocolonial y la creación artística.16 

La revista Social es el ejemplo más completo de 
esta nueva propuesta de imagen, la misma se eri-
gió en modelo de las revistas de su época y abrió 
el camino hacia el diseño gráfico contemporáneo17, 
asentando su ilustración renovadora en la estética 
del Decó, donde la organicidad entre el texto y la re-
presentación, la simplificación de la imagen, el cro-
matismo plano, actúan como elementos unificado-
res de los mensajes contenidos en la publicación.

La publicidad
Si hacia los años 20 y 30, nuestra gráfica es ex-
ponente de un proceso de búsqueda de identidad 
nacional y aprovechamiento de los mejores valo-
res de la vanguardia internacional, de procedencia 
Europea fundamentalmente, en contraste las déca-

16 Merino Acosta, Luz. «Nueva imagen desde la cotidianidad». 
En: Arte Cubano, # 1, 1996, pág.37
17 Ibidem. 

das del 40 y 50 muestran un proceso de paulatina 
norteamericanización de formas y estilos.

Al término de la 2da Guerra Mundial, se produce 
un período de relativa prosperidad económica ge-
nerado por la reanimación de la industria azucare-
ra, principal sustentadora de la economía cubana. 
Los intereses norteamericanos en la isla aprove-
charon esta situación en la construcción de más 
hoteles, más restaurantes, más centros nocturnos. 
Se promueve la Habana como ciudad paradisíaca 
de amor, disfrute, juego, dando una visión dis-
torsionada de la realidad cubana y sus profundas 
desigualdades sociales. 

El incremento de la industria turística y la actividad 
comercial, se tradujo en un ascenso de la publici-
dad. Cuba se convierte en el laboratorio de prueba 
de la publicidad norteamericana para América La-
tina, por lo que se abren escuelas privadas para la 
enseñanza del dibujo publicitario en la Habana y 
en otras ciudades del país. Incluso desde el año 
1955, se oficializó en la Universidad de La Habana 
la Escuela Profesional de Publicidad, que otorgaba 
el título de Profesional Publicitario.

Con las enormes contradicciones políticas, econó-
micas y sociales, que vivía nuestro país. Con la de-
pendencia total de los Estados Unidos y los gobier-
nos entreguistas y corruptos de turno, Cuba llegó a 
ser en la década del 50 una potencia mundial en el 
campo de la publicidad, de manera totalmente pa-
radójica la publicidad mostraba entonces un desa-
rrollo pujante dentro del subdesarrollo general.18 

Soportes de todo tipo contenían mensajes publi-
citarios de productos y servicios, carteles, vallas, 
lumínicos, anuncios en publicaciones periódicas, 
plegables, tarjetas postales, souvenirs, entre 
otros. Con un lenguaje que se ajustaba perfec-
tamente a los códigos de preferencia y patrones 
modélicos de los 50, anunciaban una isla paradi-
síaca, para un turista norteamericano fundamen-
talmente. Por otro lado el cine, la radio, incluso 
la novedad estrenada en los 50, la televisión se 
hicieron eco de las múltiples campañas que des-

18 Rodríguez González, Marina. El cartel cubano. Conversando 
con Rostgaard. Editora Política, 1999, pág. 7
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de Cuba, se lanzaban a América Latina y al Caribe 
de habla hispana. 

Baste decir que en nuestro país por estos años 
existían múltiples Agencias publicitarias, por solo 
mencionar algunas: Guastella, Siboney, OTPLA, 
Mestre y Conill, Soria y Ruiz, Interamericana, Mc 
Cann Ericsson, Survey y Publicidad, departamen-
tos de publicidad de Crusellas y Sabatés.19 En las 
cuales se reunieron talentos de las más diversas 
profesiones vinculadas a la comunicación, los 
cuales imprimieron un sello muy particular a la 
publicidad en nuestro país. Resulta interesante 
descubrir que los anuncios junto a los patrones de 
glamour estadounidense aparecen la chispa crio-
lla y otros elementos que descubren la cubanía de 
sus autores.

En las agencias trabajaban prestigiosos escritores 
como José M. Carballido Rey, Marcos Behmaras e 
Iris Dávila; directores de televisión como Roberto 
Garriga, Ernesto Casas y José A. Sierra; diseña-
dores como Raúl Martínez, Guillermo Menéndez, 
Céspedes y Sergio Ruiz; fotógrafos como Menció, 
Fuentes, y los Korda… Los mas variados creadores- 
músicos como Bebo Valdés, Eduardo Saborit o Ñico 
Saquito- imponían su sonoridad en los llamados 
jingles. Cantantes como Benny Moré, Celia Cruz y 
Ramón Veloz interpretaban las más populares pie-
zas de comunicación. También poetas, algunos de 
la talla del Indio Naborí, formaron parte de los gru-
pos creativos de las agencias de publicidad.�0 

2.2.3- El cartel en la seudorepública

El cartel como medio comunicacional, durante 
la seudorepública convive con múltiples medios 
que de una manera u otra aportan elementos con-
ceptuales o gráficos a su lenguaje. Un hecho que 

19 Como parte del proceso de nacionalización de las empresas 
extranjeras, al triunfo de la Revolución, estas agencias de 
Publicidad fueron intervenidas, creándose en su lugar dos 
agencias. Por un lado, el Consolidado de Publicidad en 1960 
que perduró hasta 1961, como una sección del departamento 
de Industrialización del INRA y que fuera la entidad que asu-
mió de manera integral toda la propaganda de la Campaña de 
Alfabetización. Por otro se fundó Intercomunicaciones como 
agencia oficial de publicidad (también duraría hasta 1961) la 
cual asumiría los anuncios de los ministerios y también de los 
productos.
20 Muñiz, Mirta La publicidad en Cuba. Mito y realidad. Edito-
rial Logos, La Habana, 2003, pág. 43

no se puede soslayar es la temprana llegada de 
la serigrafía a Cuba, proveniente de los Estados 
Unidos. Introducida en 1910 como método nove-
doso y económico de reproducción para disímiles 
superficies, todo parece indicar que ya entre 1939 
y 1942 comenzó a utilizarse para reproducir car-
teles.
 
Se desarrolla en tres vertientes fundamentales: la 
cultural, la comercial y la política:

La primera referida fundamentalmente a fiestas 
populares como los carnavales y verbenas, para los 
cuales el lenguaje podía moverse desde los más 
tradicionales y pictóricos, hasta el uso de recursos 
gráficos de la modernidad, ejemplo de lo cual son 
los carteles para carnavales que realizara Enrique 
García Cabrera utilizando los códigos del Art Decó. 
También los carteles cinematográficos, hicieron su 
aparición con cierta sistematicidad desde la déca-
da del 40 y comienzan a sustituir en nuestras salas 
de cine a los importados que venían acompañando 
a las películas extranjeras.

Era la época del star system y en Cuba estaban en 
pleno auge las cinematografías mejicanas, argen-
tinas y norteamericanas. De esa época rememora 
el diseñador y serígrafo Eladio Rivadulla Martínez, 
quien por más de 60 años ha estado vinculado a la 
historia gráfica de Cuba, y que solo en la década 
del 50 diseñó y produjo más de un millar de carte-
les (algo que pudimos constatar en su propia casa 
donde atesora una importante colección personal) 
que las distribuidoras de películas en Cuba nece-
sitaban carteles para promocionar los filmes y que 
de ser posible fueran propuestas económicas y al 
gusto de los cubanos.

Crear carteles de cine de forma integral, es decir 
diseñarlos e imprimirlos en silk screen, en la técni-
ca de serigrafía artística, con el objeto de que las 
distribuidoras cubanas de películas extranjeras los 
utilizaran para promover copias nuevas de películas 
viejas, con diseños conceptualmente diferentes a 
los carteles extranjeros, con las imágenes de los ac-
tores sobredimensionadas, con un colorido de ma-
yor brillantez, como tradicionalmente preferían las 
mayorías. Cualidad que ofrecía el sistema impresor 
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y que yo tenía presente porque el cine desde su es-
treno fue una manifestación popular, no elitista.�1 

Los rostros de Libertad la Marque, Jorge Negrete, 
Pedro Infante, Carlos Gardel, atraían a las salas os-
curas sin importar apenas el título de la película. 
A tal efecto Rivadulla tuvo sus primeros encargos, 
siendo muy joven para lo cual empleó un inteligen-
te recurso de economía. Dejar una franja en blanco 
debajo de los rostros sonrientes en primerísimo 
plano de los actores, en la cual se podía rotular di-
rectamente el título del filme en cuestión y de esta 
manera emplear el mismo cartel serigrafiado para 
varias películas.22 

Los carteles comerciales podían formar parte de 
una campaña publicitaria, como un soporte co-
municacional más o podían actuar como medio 
independiente. Por lo general su lenguaje estaba 
apegado a los patrones de la gráfica comercial nor-
teamericana.

La tercera temática importante tenía sus momen-
tos clímax en las épocas de elecciones, períodos 
durante los cuales tanto en las ciudades como en 
las zonas rurales, aparecían múltiples ejemplos 
de pasquines electorales, impresos sobre papel 
o cartón, generalmente en serigrafía y como re-
gularidad presentaban al rostro del candidato en 
primer plano, nombre, número de la boleta, el 
emblema o lema del partido político a que perte-
necía y alguna de sus promesas. Algunos autores 
atribuyen la invención del pasquín electoral ilus-
trado al caricaturista y publicista Conrado Mas-
saguer.

21 Eladio Rivadulla, entrevista realizada por la autora en fecha 
22 de Junio del 2006.
22 Otro ejemplo de ingenio y economía de recursos es el cartel 
de Tarzán (diseñado en 1942) que tenía como objetivo promo-
ver toda la serie de estos filmes norteamericanos de aventu-
ras, muy taquilleros por aquel entonces. Dichas películas eran 
protagonizadas indistintamente por los actores Johnny Weis-
smuller o Herman Brix, por lo que el diseñador tuvo la idea de 
realizar un cartel que pudiera servir para ambos, de manera 
que redujera los costos de impresión. Para lograr esto emplea 
el recurso del comic para representar al rey de la selva, de este 
modo la misma imagen se utilizaría para los dos actores.
 Precisamente este cartel impreso en 1943 ha sido valorado 
por coleccionistas, galeristas y especialistas norteamericanos 
como un precedente del POP ART, por la novedosa forma en 
que se agranda y utiliza el recuadro de la tira cómica, recurso 
característico de la obra del artista norteamericano Roy Lischs-
tenstein más de una década después.

Sobre este tema los diferentes autores tienen sus 
puntos de vista, por ejemplo:

Mirta Muñiz sostiene que generalmente reprodu-
cían en fotografía fotos de los candidatos que as-
piraban al voto en los fraudulentos procesos elec-
toreros de la seudorrepública. Su contenido era 
engañoso, su calidad ínfima y su vida efímera.�� 

Mientras que el artista Aldo Menéndez sostiene 
todo lo contrario Para mí el pasquín político tiene 
un alto nivel de creatividad, estaba muy extendi-
do, habían gente que no eran ni artista y cogían 
una foto y la metían ahí como fuera. Tipo de artista 
espontáneo, popular o aficionado, que no había 
pasado por escuelas, a veces daba cosas delicio-
sas…24 

Por otro lado el investigador Eladio Rivadulla Pérez 
asegura que el irresistible deseo de los candidatos 
políticos de aquellos tiempos de hacer y multipli-
car masivamente en serigrafía su propia imagen 
en pasquines y de colocarlos en muros, y postes 
de alumbrado, debe entenderse no sólo como vía 
de promoción, sino como forma de prestigiarse.�� 
Otra valoración interesante y hasta con un toque 
de humor es contada a nosotros por el diseñador 
Eladio Rivadulla Martínez. Según él, muchas veces 
los candidatos expresaban abiertamente a los rea-
lizadores de pasquines el deseo de que su imagen 
se asemejara a la de los actores del cine latino-
americano, por eso no es raro encontrar similitud 
entre la manera que se representa el rostro de un 
político y el modo en que es tratada la imagen de 
un galán de cine.

Como podemos apreciar este tema tiene varias 
aristas y ameritaría un estudio más acucioso. De 
más está decir que este cartel político convivía con 
otra gráfica revolucionaria legítimamente popular 
que aparecía de manera clandestina en muros y 
paredes, y también en publicaciones como Bohe-

23 Muñiz, Mirta. La publicidad en Cuba. Mito y realidad. Edito-
rial Logos, La Habana, 2003, pág.83
24 Cita de la entrevista realizada a Aldo Menéndez, por Eladio 
Rivadulla Pérez en febrero de 1990 y que aparece en su libro 
La serigrafía artística en Cuba.
25 Rivadulla Pérez, Eladio. La serigrafía artística en Cuba. Edi-
ciones UNION, 1996, pág. 47
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mia, La Semana, Mella, Zig-Zag donde personajes 
populares, como el Bobo de Abela, el Loquito de 
René de la Nuez y el perro Pucho creado por Mar-
cos Behemaras y Virgilio, burlando la censura de 
prensa, arremetían «ingenuamente» contra los re-
gímenes tiránicos y corruptos. Posteriormente el 
Bobo, el Loquito, Julito 26, el perro Pucho y hasta 
Elpidio Valdés han acompañado a diversas gene-
raciones de cubanos, como símbolo de cubanía y 
rebeldía.

2.2.4- El cartel y la Revolución.

Revolución, eres una
paloma que va volando

de noche bajo la luna,
en la soledad montuna,

todos a una voz de mando,
contigo pasan soñando,
paloma que vas volando

de noche bajo la luna.

Nicolás Guillén

El 1ro de enero de 1959, se produce el triunfo de 
la Revolución y con ella ocurre un vuelco radical 
en la historia de la isla. Cien años de lucha fueron 
necesarios para que Cuba, fuera realmente dueña 
de sus destinos, primero la dominación españo-
la, después como neocolonia de los Estados Uni-
dos, este país sufrió cada día los desmanes de 
gobiernos entreguistas. Con la Revolución llegó 
la libertad, el poder en manos del pueblo, las le-
yes revolucionarias. Repasar los carteles de este 
período es una manera de entrar en contacto con 
nuestra historia, pues este medio ha sido desde la 
época más temprana un reflejo de la vida nacional. 
La historia de la Revolución puede leerse en sus 
carteles políticos. No ha existido momento impor-
tante en el que no haya estado presente el apoyo 
gráfico, respuesta coherente y consecuente con el 
propio desarrollo revolucionario.26 

A tan solo unas horas de conocerse la noticia de 
la victoria del Ejército Rebelde sobre la tiranía, en 
las calles habaneras lucieron sus colores rojinegro 
los primeros ejemplares de un cartel con la imagen 
de Fidel y texto breve, impreso en serigrafía, que 
hasta hoy es considerado como el primer cartel de 

26 Palabras de presentación del catálogo Treinta Momentos, 
publicado por la Editora Política en 1998.

la Revolución. Su autor, Eladio Rivadulla aún relata 
con emoción el modo en que concibió y realizó, los 
primeros cien carteles de la naciente Revolución 
durante la madrugada del 1ro de Enero de 1959.27 
El afiche en cuestión marcó un punto de ruptura en 
el hacer de su autor y de alguna manera anunciaba 
los derroteros gráficos del nuevo período. 

Las primeras imágenes de la Revolución, fueron 
fotográficas. No hubo un acontecimiento impor-
tante de estos años que no fuera documentado 
fotográficamente. Entre ellos, las imágenes del 
triunfo, los héroes, las concentraciones populares 
y la campaña de Alfabetización.

Desde el triunfo mismo de la Revolución en Cuba 
se potenció el desarrollo de todas las artes, así 
como el libre acceso a su disfrute por el pueblo en 
aras de fomentar el conocimiento tanto de la cul-
tura nacional como de los mejores valores inter-
nacionales. La gráfica y específicamente el cartel 
jugó un decisivo papel en la intención de lograr 
una rápida y efectiva comunicación con las ma-
sas populares. La nueva realidad dinámica, cam-
biante, volcada hacia grandes transformaciones 
sociales. La épica revolucionaria necesitaba un 
lenguaje donde temas como política, economía y 
cultura se presentaran de manera clara, inequí-
voca, potenciando su tarea más importante: la 
comunicación.

Al hablar de la génesis de nuestro cartel político 
no se pueden desestimar algunos pequeños anun-
cios impresos, los cuales con poquísimos recursos 
trasmitían un mensaje directo y de adscripción to-
tal a la Revolución, entre ellos uno que apareció en 
las puertas de miles de hogares cubanos de todo 
el país y que solo con dos palabras trasmitía un 
contenido político que todos entendían, nos refe-
rimos a: Gracias Fidel. Por otro lado en respuesta 
a las presiones de la Asociación de ganaderos que 
trataba de impedir el reparto de tierras, los revo-
lucionarios utilizaron el cartel que decía: Pero la 
Reforma Agraria va. En zonas rurales fundamental-
mente se podía leer otro cuyo contenido tendría 
una significación de compromiso y apoyo incon-

27 Testimonio brindado por el diseñador en entrevista realizada 
por la autora con fecha 19 de Julio del 2005.
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dicional a la campaña de Alfabetización, el mismo 
afirmaba: Aquí vive un brigadista. 

Durante los tensos momentos de los primeros años 
de la Revolución en que se impone a toda costa 
salvaguardar la Patria, fue importante el rol del 
cartel como medio rápido y directo de comunicar-
se con las masas y exhortarlas a defender el país. 
La consigna «A las Armas», explicitada en el cartel 
de Roberto Quintana es un ejemplo de lo anterior. 
En esa época las tiradas en offset de los carteles 
alcanzaban hasta 40 000 ejemplares, mientras 
que las tiradas en serigrafía eran de dos a tres mil 
ejemplares.

El cartel político no podía dejar espacio a la confu-
sión, en su interés de reafirmación nacional y revo-
lucionaria, por lo que se imponían mensajes claros 
directos, aún a costa de lastrar su contenido formal.

En un inicio estos fueron muy simples, a veces con-
vencionales, sin mayor atractivo visual y hasta con 
influencias del Realismo Socialista ruso. La gráfica 
conmemorativa era por lo general demasiado icó-
nica y evidente además de no lograr una concep-
ción de integralidad en el diseño, imágenes y tex-
tos parecían andar cada uno por su lado. El diseño 
hecho en 196� para el noveno aniversario del �6 
de Julio muestra un brazo hipertrofiado que aplas-
ta con el puño un gusano que parece gritar.28 

La gráfica política no alcanza realmente un nivel 
de calidad hasta finales de 1965, en que empezó 
a prevalecer una conceptualización de la imagen, 
atendiendo cada vez a una relación más estrecha 
con el símbolo. En estos momentos el cartel foto-
gráfico, era el que mejor se adaptaba, a los fines 
políticos, por su alta iconicidad. Un ejemplo de efi-
ciencia comunicativa a partir de una foto y un texto 
corto, es el cartel concebido en 1962, durante la 
crisis de Octubre, por Juan Ayús, a partir de una 
fotografía realizada por Alberto Korda a Fidel en la 
Sierra Maestra. El uso de la frase «Comandante en 
Jefe. Ordene», no necesita más explicación, ni deja 
lugar a dudas de la decisión del pueblo de defen-
der la revolución amenazada.

28 De Juan, Adelaida. Pintura y Diseño gráfico de la Revolución, 
Universidad de la Habana, Ciudad de la Habana, 1983, Pág. 111

Poco a poco fueron encontrando su propio lengua-
je, con un mayor despliegue de originalidad e in-
cluso funcionando a veces como un sistema, tal es 
el caso del conjunto de diez carteles premiados en 
1969, durante el Primer Salón Nacional de Carteles 
de la COR (Comisión de Orientación Revoluciona-
ria). La propuesta de diez carteles funciona como 
unidades independientes o como sistema donde 
se lee la palabra Revolución, sus autores: Faustino 
Pérez, José Papiol y Ernesto Padrón.

En la temática política se destacó la gráfica de la 
OSPAAAL, organismo de solidaridad con los pue-
blos de Asia, África y América Latina. La solida-
ridad era un tema sin precedentes en el país. La 
Conferencia Tricontinental en 1966 fue la puerta 
para la comunicación con luchadores de varios 
continentes. El concepto de solidaridad constituyó 
el fundamento ético de sus emblemáticos mensa-
jes visuales. Entre 1966 y 1968 la OSPAAAL im-
primió 102 carteles con tiradas en offset de 5000 
ejemplares.

Hojear los carteles de Solidaridad nos lleva a per-
cibir la rica integración de contenido con forma, 
que van, desde la ilustración gráfica, el trabajo 
artesano de maquetas tridimensionales, al retrato 
al óleo o a la foto impactante, con el texto breve, 
movilizativo, en cuatro idiomas�9. 

Los carteles de la OSPAAAL evidenciaron un len-
guaje novedoso para el tema y un nada tradicio-
nal uso de imágenes, como es el caso del Cristo 
Guerrillero (Rostgaard, 1969), como símbolo del 
movimiento revolucionario Latinoamericano en los 
60. La lograda síntesis conceptual de esta imagen, 
hace innecesario el texto para comprender el pro-
fundo significado connotativo de la misma. 

La Dra. Adelaida de Juan señala además como 
elemento interesante en la cartelística de la 
OSPAAAL el contrapunto logrado entre elementos 
de la cultura tradicional de los pueblos en cuestión 
y el elemento contemporáneo que simboliza la lu-
cha armada. Un ejemplo que evidencia la anterior 

29 Muñiz, Mirta. La publicidad en Cuba. Mito y realidad. Edito-
rial Logos, La Habana, 2003, pág.185
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aseveración y además muy bello formalmente es 
el cartel todos Con Viet nam (Ernesto Padrón, 1971), 
donde la vista superior de los típicos sombreros 
vietnamitas, crean una trama de círculos muy agra-
dable, que establecen un contrapunto con la forma 
rectilínea de los fusiles que empuñan las personas 
que los usan.

Para un país, que se esfuerza en salir adelante, te-
mas tan cotidianos y necesarios como el ahorro de 
agua, electricidad o materias primas son impres-
cindibles. Es por eso que las campañas de bien 
social y dentro de ellas el medio comunicacional 
cartel, han tenido su lugar en la gráfica de la re-
volución. 

La primera campaña de bien público se hizo para 
la Alfabetización. Para las brigadas Conrado Bení-
tez se concibió emblema, símbolo, bandera, him-
no, uniforme, cartillas, anuncios de prensa, radio, 
televisión. El jingle Alfabetiza, alfabetiza cubano, 
que Cuba te premiará por ese gesto martiano, fue 
cantado por todos los artistas cubanos.�0 

Más tarde se desarrollaron otras campañas como 
fueron las de Vida Limitada para el ahorro de ener-
gía, la de los Cascos Blancos de la construcción, 
para la limpieza de las ciudades, las de salud pú-
blica para hervir el agua, la vacunación, etc.

Un magnífico ejemplo, que ha devenido en clásico 
del cartel cubano y referente obligado es el afiche 
de Félix Beltrán premiado en el Primer Salón Nacio-
nal de Carteles de 1969. La propuesta de fondo ne-
gro, solo con la palabra Clik en amarillo aludiendo 
al sonido que se produce al accionar el interruptor 
de la luz al apagarlo, hace gala de lograr una rápi-
da comunicación con un máximo de síntesis con-
ceptual, una ejecución nítida y recursos mínimos.

Los carteles culturales fueron los primeros que lo-
graron unir a los valores estéticos una alta eficacia 
comunicativa. La temática cultural es más propicia 
a la experimentación gráfica que la propaganda 
política. Estos carteles abrían más espacio a la 
creatividad individual, a las tendencias de van-

30 Muñiz, Mirta, La publicidad en Cuba. Mito y realidad. Edito-
rial Logos, La Habana, 2003, pág.186

guardia de la plástica y la gráfica tanto nacional 
como internacional. Los principales emisores del 
cartel cultural fueron: el Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas y el Instituto de Arte e Industrias 
Cinematográficas, también la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba y La Casa de las Américas.

De esta última un ejemplo sobresaliente y citado 
en casi todos los estudios sobre cartel cubano, la 
pieza diseñada por Alfredo Rostgaard para el Pri-
mer enCuentro de la CanCión Protesta, celebrado en 
1967. En este paradigmático cartel una rosa con es-
pina sangrante utilizada como metáfora visual se 
convierte en símbolo de la canción revolucionaria. 
Posteriormente la mencionada flor se convirtió en 
emblema del movimiento de la Nueva Trova.

El cartel de cine logró una calidad coherente, un 
alto nivel de efectividad gráfica en cuanto a im-
pacto visual, valores estéticos y poder comuni-
cativo. Desde su comienzo se caracterizó por su 
sentido de ruptura con los carteles tradicionales 
del starts system, en lugar de los rostros edulco-
rados de los protagonistas utilizó el acercamiento 
inteligente y mediante la razón al contenido del 
filme, influyendo de esta manera en el gusto del 
público al cual hacía espectador activo y no pasi-
vo, porque los carteles del ICAIC estaban concebi-
dos para hacer pensar al receptor, más que para 
darle respuestas.

Maestros como René Azcuy, Antonio Pérez (Ñiko), 
Eduardo Muñoz Bach, A. Fernández Reboiro, Alfre-
do Rostgaard, Morantes, supieron hacer arte de 
un medio que estaría al alcance de todos, en los 
muros, en las puertas de los cines y en las «som-
brillitas» las cuales se convirtieron en el soporte 
por excelencia de los carteles cinematográficos. 
Su sello distintivo fue el método de reproducción 
serigráfico y la limitación de recursos de todo tipo: 
pocas tintas y soportes inadecuados.

Sin embargo, las limitaciones funcionaron como 
detonante para la creatividad, que fue entonces la 
mejor arma para la escasez. Los carteles cubanos 
de cine probaron cuanto se podía hacer con poco, 
bastaba el ingenio, para que salieran excelentes 
soluciones solo con dos o tres tintas y hasta so-
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bre soportes tan modestos como el papel craft o 
incluso el papel de periódico. Precisamente sobre 
papel periódico el diseñador Rafael Morantes lo-
gró un excelente cartel para el documental muer-
te al inVasor (1961), que hasta hoy asombra por la 
ingeniosidad de la solución, al dejar ver parte del 
soporte no recubierto por tinta serigráfica, en for-
ma de soldaditos de papel recortados, que aluden 
a los mercenarios que vinieron a Playa Girón. 

Otro memorable ejemplo de lo anterior es el afiche 
de Antonio Fernández Reboiro, para el filme japo-
nés Harakiri, en 1964, el cual es el primer cartel de 
cine cubano en obtener un premio internacional. 
La valorización del espacio blanco y el lenguaje 
abstracto le aporta a esta pieza un alto grado de 
conceptualización, siendo un ejemplo de síntesis, 
economía de medios y una comunicación efectiva. 
El trazo de carácter gestual en rojo trasmite la sen-
sación de algo rasgado, lo que nos lleva inmedia-
tamente a relacionarlo con el hecho de rasgar la 
piel con el samurai en el acto del harakiri.

El humor ha sido un componente presente en nues-
tra gráfica, con contenido humorístico se han logra-
do memorables ejemplos. Eduardo Muñoz Bach, ha-
cía que el espectador pensara riéndose. Un ejemplo 
es el cartel realizado en 1976 para el filme francés 
Los tres mosqueteros, donde una sola figura tiene 
en sí las piernas de los tres espadachines, los que 
nos sugiere rápidamente el lema de los mosquete-
ros «Todos para uno y uno para todos». 
 
El cartel cinematográfico demostró la capacidad de 
nuestros afichistas para comunicarse con eficien-
cia utilizando multiplicidad de lenguajes, desde el 
extrovertido y multicolor Bachs hasta el lenguaje 
contenido de René Azcuy quien llevó la gama de 
colores a la expresión mínima del blanco y el ne-
gro. En ocasiones a estos dos colores Azcuy añade 
un tercero como elemento sorpresivo e impactan-
te, tal es el caso del archiconocido y mundialmente 
famoso Besos roBados (1970). 

Si bien es cierto que la creación de símbolos y el 
uso de la imagen conceptual como elemento para 
trasmitir ideas es un elemento unificador, el cartel 
cubano se ha caracterizado por la diversidad de 

lenguajes. De la Época de Oro nacieron novedosas 
soluciones, resueltas con una técnica artesanal, 
gran economía de medios gráficos, síntesis com-
positiva, espacios vacíos, asociación de imágenes, 
pocas tintas y colores planos, textos cortos y una 
alta eficacia comunicacional. 

Los carteles de la década del 60 y 70 nacieron con 
una estética muy particular marcada por la impron-
ta de la inmediatez y por su técnica de impresión 
serigráfica (como única opción prácticamente) con 
la que se lograba la autenticidad de un original, por 
lo artesanal del método, en una reproducción múl-
tiple. De tal manera que estas piezas desbordaron 
los límites epocales y comunicacionales para las 
que fueron creadas, trascendiendo al futuro, con 
un sentido exacto de lo cubano.

Al referirse al tema de la producción cartelística 
de la Revolución no se puede soslayar un even-
to que fungió como promotor de la gráfica tanto 
impresa como inédita y que por años fue lugar de 
encuentro obligado. El Salón Nacional de Carteles 
26 de Julio, surge en 1969, llegando a constituir-
se en una cita nacional. 

Las inquietudes de los realizadores por exponer 
su trabajo gráfico y la necesidad de confrontarlo 
con otros creadores del país, conllevaron a la ins-
tauración de este espacio propicio para el deba-
te. La calidad y riqueza de la cartelística cubana 
del momento se erigió en la condición ideal para 
la aparición del salón como evento que concentró 
en sí el espíritu de toda una época.

La sede de la primera edición fue el Pabellón 
Cuba por estar ubicado en una de las arterias 
más importantes de la Ciudad de La Habana, en 
el corazón de La Rampa. Ya este primer encuentro 
contó con la participación de más de doscientos 
carteles de setenta diseñadores, con un jurado 
compuesto por intelectuales de la talla de Edmun-
do Desnoes, Adelaida de Juan, Martha Arjona, 
Umberto Peña, Héctor García Mesa; y un Equipo 
Creativo encargado del montaje y la disposición 
de las obras e integrado por varios compañeros 
por cada una de las instituciones principales del 
mundo cultural.
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Los premios del Primer Salón resumieron los linea-
mientos que había seguido el cartel en la primera 
década de la Revolución:

• Explícito apoyo al programa revolucionario.
• Voluntad de ser inteligible a todas las esferas de 
la sociedad.
• Fines didáctico-educativos. 
• Economía de recursos en función de lograr una ex-
presión depurada del mensaje aunque privilegian-
do la figuración, que se servía del impacto que tenía 
la imagen de los protagonistas del proceso revolu-
cionario (sobre todo en los carteles iniciales).

Para su décima edición, en 1979, ya el Salón había 
llegado a su madurez, en la concepción del evento 
y en su carácter de proyección hacia el futuro. Sin 
embargo hacia los 80 esta cita comienza a decli-
nar en cantidad de participantes y calidad de las 
piezas presentadas. Se aprecian prejuicios contra 
un evento tan marcado y diagramado según la pro-
blemática política, (aunque no solo premiara esta 
temática) que definió con rigor una serie de esque-
mas o bases que consolidan un discurso unívoco. 
Lo cual da lugar a la repetición de fórmulas precon-
cebidas y limita las innovaciones en lenguaje.
 
Después, con las serias limitaciones económicas 
la participación de las provincias se redujo al mí-
nimo, el hecho de ser premiados no garantizó la 
impresión y posterior divulgación de los carteles. 
La credibilidad y prestigio del evento menguó, otro 
fue el tiempo en que este era un espacio de prime-
ra línea, por el cual los diseñadores se disputaban 
la participación. Otros concursos, casi todos oca-
sionales han tomado el lugar que otrora le perte-
neció por derecho propio a este encuentro.

Quizás uno de los pocos ejemplos de cartel emiti-
do por el DOR (Departamento de Orientación Re-
volucionaria) y que supera en solución conceptual 
y formal al que le antecede en la década del 70, es 
el de Humberto Trujillo, Y aHora, a alCanzar el noVeno 
Grado (1981). En esta propuesta de manera sencilla 
y agradable, el número 6 va girando hasta conver-
tirse en 9. Resulta evidente que la nueva meta des-
pués de alcanzar el sexto grado, será el noveno. El 
uso del color es eficaz, sobre el fondo negro desta-

can los números que van del amarillo, pasando por 
el naranja, hasta llegar al rojo, como meta final. El 
texto en rojo, legible, con un mensaje que no deja 
lugar a la confusión.
Los 80 han sido llamados por algunos el decenio 
gris en el cartel cubano y es que este período ado-
leció de una gráfica que más que buscar la origi-
nalidad que la caracterizó en las décadas prece-
dentes, trató de expresarse según los códigos y 
fórmulas de probada efectividad. En lo anterior 
influye de alguna manera el hecho de algunos de 
los maestros cartelistas de los 60 y 70 dejaron de 
expresarse en este medio, otros murieron, varios 
salieron de Cuba, y el relevo aún no existía, se pro-
dujo una especie de «bache» generacional que tar-
dó una década en ser llenado.

Resulta sintomático que los 80 sean precisamente 
un período de resurgir de la vanguardia plástica cu-
bana, con graduaciones de las Escuelas de Arte y del 
Instituto Superior de Arte, una hornada de jóvenes 
artistas inauguraron una etapa de efervescencia y 
creatividad. Sin embargo la gráfica que antes fuera 
protagonista pasó a desempeñar papeles secunda-
rios en el panorama cultural del país.

De esta ausencia de creatividad escapó de cierta 
manera la cartelística del ICAIC, que aunque en 
mucha menor cantidad que en la Época de Oro tra-
tó de mantener un nivel estético y una eficiencia 
comunicativa acorde a su bien ganado prestigio 
nacional e internacional.

A pesar de este escenario los eventos culturales 
siguieron constituyendo uno de los espacios pri-
vilegiados para las funciones difusoras y comuni-
cativas de la gráfica. La Bienal de la Habana por 
ejemplo utilizó desde sus inicios, en 1984, el cartel 
como soporte promocional. Para las tres Bienales 
desarrolladas en los 80 el diseñador seleccionado 
fue Umberto Peña considerando su prestigio y lar-
ga trayectoria dentro del diseño cubano, sin em-
bargo a nuestro entender solo la propuesta de la 
segunda Bienal se acerca con mayor nitidez al es-
píritu del evento. El mensaje se desplaza al plano 
metafórico a través de expresiones sugerentes de 
la plástica cubana y alcanza una mayor personali-
zación del evento en sí mismo.
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Resumiendo se puede plantear que de alguna ma-
nera el cartel en los 80 no pudo superarse a si mis-
mo, cierta inercia ganaba ámbito y se conjeturaba la 
desaparición de la cartelística. Entendámoslo: ocu-
rría que el tiempo de la epicidad había alcanzado su 
cresta histórica y la iconografía nacida para reflejar-
la debía tomar otros derroteros o no seguir.�1 

Precisamente a los derroteros que toma el cartel 
cubano en el decenio siguiente se dedican los epí-
grafes siguientes.

2.3.  El escenario cubano de los 90 y sus efec-
tos en el cartel. Rasgos que caracterizan al 
cartel.

Los últimos diez años del siglo XX, fueron particu-
larmente difíciles para los cubanos. El arribo de la 
década de 1990 fue brusco y traumático, la desapa-
rición de la URSS y del Campo Socialista Europeo, 
con su consecuente estructura económica y la diso-
lución de organizaciones como el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME) trajeron aparejados para 
nuestra isla, dependiente en casi su totalidad del 
comercio con los países del mencionado bloque, 
una abrupta ruptura de nuestra estabilidad econó-
mica. Similar a la ya ocurrida en 1959 cuando de-
pendíamos por entero del comercio con los Estados 
Unidos y nuestras relaciones se cortaron de golpe.

La economía cubana sufrió entonces más que una 
depresión, la crisis alcanzó los diferentes sectores 
de la sociedad. Solo la voluntad política de la Re-
volución y la firme decisión de los cubanos a re-
sistir pudo hacer que sobreviviéramos al tremendo 
colapso económico. 

La crisis y la estrategia de reestructuración para su-
perarla condicionó una situación social de natura-
leza cualitativamente nueva. Comenzó entonces lo 
que en Cuba se llamó el Período Especial como vía 
para enfrentar y resolver nuestros problemas desde 
adentro.El mismo tiene un conjunto de efectos sobre 
toda la vida de la sociedad y cada uno de los grupos 
que la conforman, transformando desde los sectores 

31 Oraá de, Pedro. «Trayectoria del cartel cubano». En Visible 
e Invisible, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, pág. 
291-296

claves en que se apoya la economía, hasta las con-
diciones de trabajo y de vida de las distintas clases, 
capas y grupos sociales, sus orientaciones de valor 
y expectativas, y la propia estructura social de la so-
ciedad.�� De repente todo comenzó a acabarse, los 
buques soviéticos de la «abundancia» empezaron 
a extrañarse, la economía cubana bajó a niveles de 
subsistencia mínima, la palabra resistencia se hizo 
cotidiana. La vida del cubano tiene entonces una di-
námica diferente, limitaciones de todo tipo pusieron 
a prueba su ingenio y su voluntad. Las soluciones 
fueron insospechadas. 

El nuevo escenario, como es de suponer, influyó en 
los caminos que tomaría el diseño en Cuba a par-
tir de entonces. La reorganización del sistema em-
presarial cubano conllevó a acciones en búsqueda 
de la eficiencia. Las Empresas vieron en el diseño 
de comunicación visual una posibilidad para su 
renovación y cambio de imagen en las nuevas cir-
cunstancias. Se produce entonces, a mediados de 
los 90, un incremento de la demanda de signos de 
identidad visual (logotipos, símbolos) por parte del 
sector empresarial y en sectores de fuerte creci-
miento como la industria turística.�� 

Si embargo como bien plantea Alicia Puñales en 
su tesis el «incremento de la demanda de servicios 
de diseño no es homogéneo» ni en las diferentes 
esferas, ni en todo el país. Por ejemplo el diseño 
editorial se vio grandemente afectado por la dra-
mática disminución de todo tipo de publicación 
impresa, incentivándose las publicaciones digita-
les. El cartel, soporte de comunicación visual que 
nos ocupa, es de los que corre peor suerte, incluso 
algunos lo consideraron agotado. A propósito de 
este fenómeno, el Dr. Jorge R. Bermúdez refiere 
este agotamiento del cartel, otrora paradigma de 
la cultura visual de vanguardia de la revolución cu-
bana, se identificó con la crítica coyuntura econó-
mica y social que inauguraba el llamado período 
especial… De hecho dentro y fuera del país muchos 
dieron por acabado el cartelismo cubano.�� 

32 Domínguez, María I. y Maria Elena Ferrer. Jóvenes cubanos 
expectativa en los 90. Editorial de Ciencias Sociales, La Haba-
na, 1996, pág. 2
33 Puñales Sosa, Alicia. Tesis de Maestría «Diseño de Comuni-
cación Visual en Organismos de la Administración Central del 
Estado». La Habana, Diciembre, 2005
34 Rodríguez Bermúdez, Jorge. «La otra pared. El cartel cubano 
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En los 90 la demanda de carteles bajó a niveles 
mínimos, las limitaciones económicas influyeron 
fundamentalmente en esto. Hasta los clientes tra-
dicionales del cartel como el ICAIC, al tener depri-
midas sus producciones cinematográficas, apenas 
encargaban carteles. No obstante lo anterior, en 
este período y posteriormente a partir del 2000, 
muchos de los clientes para los carteles provienen 
del ámbito de la cultura, por lo que esta temáti-
ca es privilegiada para trabajar. De esta forma se 
promocionan espectáculos musicales y teatrales, 
festivales de ballet, ferias del libro, exposiciones y 
eventos cinematográficos entre otros.

Sin embargo, estos rasgos no se mantienen inal-
terables en todo el período estudiado, el modo de 
hacer cartel va conformándose y ajustándose se-
gún varíen las condiciones. Por ejemplo durante 
el primer lustro de los 90, con una solicitud real 
prácticamente nula, la autogestión es fundamen-
tal para materializar los carteles, evidenciándose 
protagonismo en la voluntad personal. Mientras 
que a partir de 1999, coincidiendo con una mejoría 
económica en el país, se comienzan a manifestar 
signos de recuperación en el cartel y las institucio-
nes culturales que tradicionalmente se sirvieron 
de este medio de comunicación retoman paulati-
namente su uso. La voluntad personal, sin dejar 
de existir, comienza a ceder paso a las acciones 
institucionales.

Por otra parte 1989 significó un año importante 
para el diseño cubano, al producirse la primera 
graduación de profesionales del diseño con nivel 
universitario, con una sólida formación académi-
ca y una capacidad instrumental para enfrentar las 
nuevas tecnologías. 

Este nuevo contexto generó un nuevo tipo de gráfi-
ca, como en décadas anteriores, condicionada por 
las limitaciones económicas y la búsqueda de alter-
nativas para encauzar el diseño de comunicación 
visual, por una parte. Y por otra los nuevos profesio-
nales y el empuje de otros medios de comunicación 
(de más fácil acceso y masividad) tienen el protago-
nismo que décadas atrás tuvo el cartel. 

de los 90» En: Revista Arte Cubano, No. 1 – 2000, pág. 64

Los 90 no se caracterizaron por aquella invasión 
cotidiana del cartel en los espacios públicos; al 
contrario, este medio estuvo confinado a recintos 
cerrados y exposiciones, con tiradas muy limitadas 
en ocasiones gestionadas y autofinanciadas por los 
propios autores. Este aspecto comenzó a manifes-
tar en el cartel rasgos que lo diferencian (en este 
primer lustro de los 90) del de épocas anteriores. 

Al no recibir encargos de carteles, los jóvenes di-
señadores, optan por hacer un cartel sin cliente, 
respondiendo más a una necesidad de creatividad 
individual que a una necesidad real de comunica-
ción. Este cartel sin encargo social, autogestionado, 
se sitúa entonces en la frontera del arte, nace como 
pieza de exposición, de colección y de debate.

En este sentido ya desde fines de los ochenta co-
mienza a producirse entre los más jóvenes un fe-
nómeno nuevo, que si bien no fue lo más repre-
sentativo, si resulta interesante su análisis como 
elemento particular y diferente en nuestro ámbito 
gráfico. Me refiero a los llamados grupos de Inde-
pendientes, quienes en su momento constituyeron 
un elemento dinámico y polemizador en el contex-
to gráfico de la Ciudad de la Habana. 

De esta manera surgieron en los noventa, el Dúo 
Nudo(1988), Cau & Co Estudio(1993), Next Genera-
tion(1999), Gabinete Ordo Amoris, Reos, Spam, Lá-
grimas Negras, Horrorvacui, Libélula, Punta Je entre 
otros y al comienzo del siglo XXI, Camaleón (2002).

Un rasgo que los caracterizó fue el trabajo en equi-
po. Formados en su mayoría en la concepción de 
trabajo grupal que promueve el ISDI, continuaron el 
procedimiento luego de graduados. Incluso algunos 
grupos nacieron en el seno del Instituto al calor del 
taller preprofesional que se articula en 5to año de la 
carrera. Tales grupos no solo hacían carteles y dise-
ño gráfico en general sino que realizaban un traba-
jo de promoción cultural al fomentar exposiciones, 
publicaciones y debates sobre la gráfica cubana 
contemporánea, intercambios con diseñadores de 
otros países, entre otras actividades. 

Los carteles nacidos al calor de estos grupos no 
fueron conocidos por la cantidad que de los mis-
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mos hubiera en lugares públicos (por lo general 
los veían siempre las mismas personas vinculadas 
al tema por diferentes intereses, estudio, creación 
e incluso amistad), pero sí por lo novedosos y al-
ternativos, tanto en los temas, por la manera de 
tratarlos, como en la forma en que gestionaban y 
reproducían sus carteles. 

Por ejemplo el dúo Nudo, pionero en estas agru-
paciones, integrado por Eduardo Marín (graduado 
del Instituto Politécnico para el Diseño Industrial 
en 1988) y Vladimir Llaguno (graduado de la Aca-
demia de Bellas Artes San Alejandro) en los poco 
más de dos años que funcionó produjo alrededor 
de 30 carteles. Impresos en serigrafía en el taller 
René Portocarrero, con tiradas que oscilan entre 
diez y cincuenta carteles, por lo general fueron 
gestionados y financiados por los propios auto-
res. Los mencionados carteles se distinguen por 
el gran tamaño y diversidad de sus formatos, que 
pueden tener la forma de un periódico, una lata 
de refrescos o de leche condensada, una baraja, 
un tubo de pasta dental, un puño. En este caso el 
aspecto negativo para un medio de comunicación 
seriado, como pueden ser las limitaciones en la re-
producción se convierte en positivo por lo original 
del formato, que es recortado a mano por los pro-
pios diseñadores. Esto solo es posible por las can-
tidades mínimas que se realizan, lo que conlleva a 
que no pudieran ser vistos masivamente.

Mientras que Next Generation (1993-1998), liderado 
por José (Pepe) Menéndez y con trece miembros en 
su plantilla, se consideraron a si mismos como un 
grupo de promoción cultural, que entre otras cosas 
pretendía contribuir a la dinamización de un espa-
cio propio para el diseño de nuestro entorno.35

Por otro lado los proyectos de estos grupos co-
mienzan a subvertir el principio básico del di-
seño de dar respuesta a una necesidad concreta 
(en el caso que nos ocupa de comunicación) pro-
poniendo piezas en las que lo artístico supera lo 
funcional. Un ejemplo concreto es la Carpeta 8up 
carteles con burbujas, del mencionado grupo Next 
Generation, realizada en el marco de la VI Bienal 

35 Tomado del plegable de presentación del Grupo Next Gene-
ration de Cuba, 1995.

de Arte de la Habana de 1997 y la cual respondió 
claramente a una intención de insertar el diseño 
en el ámbito del coleccionismo.

Estos diseñadores, asumieron una postura como 
cronistas sociales. Observando la realidad social 
que los rodeaba, con ojo agudo y crítico, pero sin 
sentirse parte de esa realidad. Ni siquiera sienten 
la necesidad de garantizar la comunicación, pues se 
despreocupan si son tomados en cuenta o no, el fin 
último de estos carteles es su estética, aunque en 
su camino persiga la reflexión del público. Reflexión 
a la que solo se puede llegar después de un com-
plejo análisis, pues los recursos que usan son deu-
dores de la postmodernidad, exigiendo un público 
entrenado en la decodificación de imágenes.36 

Para citar un ejemplo mencionaremos una pieza de 
esta Carpeta 8up, el cartel del Grupo Spam (integra-
do por José Cueto y Jerónimo Pérez, ambos gradua-
dos del ISDI) la Hora de san martín. En esta propues-
ta, impresa en litografía, se destaca sobre el fondo 
de color rojo un recuadro rosa donde aparece un 
cochinito de alcancía. En el mismo se señalan las 
partes que lo conforman como si se tratara de un 
mercado cárnico. Por otro lado sobre el fondo rojo, 
se destacan tipos caligráficos, que se arremolinan y 
se apiñan cual juego tipográfico futurista. En ellos 
de manera críptica se puede leer No es fácil, frase 
que se puso muy de moda en los 90, para hacer alu-
sión a la situación económica del país. Aunque este, 
no es el único mensaje que de dicho cartel se des-
prende, la polisemia del mismo conduce a múltiples 
lecturas, lo que guarda relación directa con la nueva 
sensibilidad postmoderna.

Entre los rasgos que caracterizan a esta produc-
ción de carteles de los 90 y que en alguna medida 
se mantienen en el próximo decenio se pueden 
mencionar los siguientes:

Su objetivo meta no siempre es comunicar, tam-
bién se persigue la diversión, por lo que se pue-
de apreciar un carácter lúdico en los carteles. De 

36 Resulta interesante que el fenómeno que se produce en las 
artes plásticas en Cuba en la década del 80, con la producción 
de los jóvenes artistas, y el empleo de recursos y códigos de 
la postmodernidad no se comienza a manifestar en la gráfica y 
específicamente el cartel hasta los 90.
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lo que se desprende que el lenguaje ya no es tan 
claro ni tan directo, en ocasiones se le exige un co-
nocimiento previo al espectador para poder deco-
dificar los mensajes, significando esto un punto de 
ruptura con el afichismo precedente.

En esta producción se evidencia originalidad, nue-
vas imágenes como referente obligado a los nuevos 
tiempos, signos de la cotidianidad cubana pero re-
contextualizados, también apropiación de imáge-
nes de la plástica y la gráfica internacional. 

La acentuada presencia del humor que puede lle-
gar a la ironía, es reutilizado en una actitud pro-
blematizadora y va tomando forma como elemento 
identificativo de esta producción. Algo así es lo que 
ocurre con el cartel considerado el primero de este 
período la PlástiCa joVen se dediCa al BéisBol (1989), 
donde el clásico David de Miguel Angel acompaña 
su desnudez con una pieza nada clásica, un guan-
te de béisbol. Este ejemplo es una muestra de que 
lo clásico también puede ser chistoso, según sea 
el código que se imponga, en una franca reflexión 
sobre la comunicación y los valores canonizados 
por la sociedad.

El uso de recursos como la parodia e intertextua-
lidad. Metodológicamente se aprecia un tránsito 
del humor hacia la intertextualidad. En este sentido 

la parodia humorística y la intertextualidad predo-
minan en estos carteles proponiéndonos una com-
binación reflexión-distracción. Se puede mencionar 
en este caso nuevamente a la PlástiCa joVen se dediCa 
al BéisBol, y la mariraCHa Y la CuCaPosa, cartel en el que 
se ponen de relieve la letra de una poesía humorís-
tica (¿Qué le pasa a la mariposa que no se posa en 
la flor de la calabaza….? Y la de la conocida canción 
mejicana (La cucaracha, la cucaracha, ya no puede 
caminar…) Los dos textos se imbrican en un com-
plejo juego de denotaciones y connotaciones.

Manejo y reciclaje de fuentes anteriores como 
modo de acceder a lo contemporáneo. El cons-
tante empleo de referencias en estos carteles 
se involucra con una característica que ha intro-
ducido la praxis postmoderna, es decir existe 
en ellos una tendencia hacia la reapropiación 
de imágenes más que a la creación de estas. La 
apropiación de códigos de la plástica y la gráfica 

La hora de San Martin

SPAM. 1997

La plástica joven se dedica al beisbol

NUDO. 1989
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anterior, la utilización de recursos de la cultura 
de masas, revalorizando elementos que pueden 
ir desde canciones infantiles a frases del grace-
jo popular, refranes, graffitis, transgrediendo así 
conceptos canonizados de: buena forma, textos 
legibles, comunicación clara y directa. El cartel 
cinematográfico marzel … a sPinetta es un ejemplo 
evidente de la cita al cartel pop de Raúl Martínez 
para la película cubana Lucía. También se Permu-
ta, parte de una apropiación de la gráfica popular. 
Este cartel simula el anuncio hecho a mano que 
habitualmente vemos colgado en las casas don-
de se permuta, legitimando de alguna manera el 
anuncio popular e improvisado.

La tipografía alcanza un carácter protagónico, al ser 
cada vez más acentuado del elemento tipográfico 
como elemento comunicacional y expresivo. Esta 
característica diferencia a la nueva generación de la 
de los 60 y 70. Mientras que en aquella la tipogra-
fía era un elemento pertinente fundamentalmente 
por su capacidad de hacer legible en el plano bidi-
mensional un texto lingüístico y casi nunca consi-
derada con sus mayores posibilidades expresivas, 
ahora sucede que ambas cualidades se potencian. 
Por ejemplo en el cartel Wolf Y la CaPeruCita roja del 
grupo Spam se propone una familia tipográfica, la 

Wolf, la cual como imagen ocupa prácticamente 
todo el formato del cartel, haciéndolo prácticamen-
te inteligible, ajustándose a lo que en la postmoder-
nidad se ha dado en llamar gráfica débil por su poca 
prioridad en la comunicación.

Sin embargo estos rasgos no se mantienen inal-
terables en todo el período estudiado, el modo de 
hacer cartel va conformándose y ajustándose se-
gún las condiciones varían. Por ejemplo durante 
el primer lustro de los 90, con una solicitud real 
prácticamente nula, la autogestión es fundamen-
tal para materializar los carteles, evidenciándose 
protagonismo en la voluntad personal. Mientras 
que a partir de 1999, coincidiendo con una me-
joría económica en el país, se comienzan a ma-
nifestar signos de recuperación en el cartel y las 
instituciones culturales que tradicionalmente se 
sirvieron de este medio de comunicación retoman 
paulatinamente su uso. La gestión devenida de la 
voluntad personal, sin dejar de existir, comienza 
a ceder paso a las acciones institucionales. 

2.3.1 Algunos canales de gestión y promoción 
del cartel en la actualidad.

En el acápite anterior se abordó la manera en que 
el escenario de los 90 en Cuba, coadyuvó a ca-
racterizar la producción de carteles realizada por 
los diseñadores más jóvenes. En este epígrafe se 
analizarán algunos elementos que de esa década 
a la actualidad han funcionado como canales con 
diferentes alcances y perspectivas propiciando el 
desarrollo, gestión y promoción de los carteles.

A continuación se exponen, algunos de ellos, que 
ya sea por la vía académica, de concurso o trabajo 
profesional han contribuido a que este medio de co-
municación visual con tan rica tradición en nuestro 
país, continúe vivo y en desarrollo en las generacio-
nes más jóvenes de diseñadores. A juicio de la auto-
ra algunos de estos canales en la actualidad son:

• El Instituto Superior de Diseño
• Instituciones culturales
• Los concursos y exposiciones
• Los eventos
• Las campañas 

La mariracha y la cucaposa

Raúl Cordero. 1997
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visual en nuestro país. El hecho de que en Cuba el 
cartel ha logrado un sello identitario hace que hasta 
hoy nuestra gráfica se nutra de este legado cultural, 
a lo que no está ajeno el contexto académico.

En los más de veinte años de existencia del Ins-
tituto Superior de Diseño el cartel ha sido un so-
porte recurrente dentro de toda la carrera, tanto 
en el plano curricular, como extracurricular, dando 
muestra de una vocación por el tema heredado de 
décadas anteriores.

Desde lo curricular.
En lo curricular el cartel como parte del taller de 
Diseño se imparte en 4to. Año de la especialidad 
de Comunicación Visual, sin embargo durante 
años fue práctica común que algunas asignaturas 
de años inferiores, como Psicología, Historia del 
Diseño y Dibujo hicieran uso del soporte con fines 
específicos, aún cuando los estudiantes no mane-
jaban todas las herramientas del medio.

Durante los primeros años del ISDI (en los 80) se 
llegaron a realizar ejercicios que culminaban con 
carteles de taller en 1er. Año, algo que hoy se con-
sidera muy prematuro. Por ejemplo en uno de es-
tos ejercicios los estudiantes debían diseñar tres 
piezas que funcionaran a la vez como mensaje 
independiente y como tríptico. Uno de estos tra-
bajos obtuvo mención en el Salón de Propaganda 
Gráfica 26 de Julio. 

Se llamó: reCuPerar, Para enderezar, Para reCtifiCar. 
Estas piezas de franca vocación racionalista, esta-
ban resueltas con una sola tinta de color rojo. So-
bre el fondo monocromático aparecían los clavos 
dibujados sólo por una línea de contorno blanco, 
pero con la diferencia de que en la primera pieza 
los clavos aparecían retorcidos y dispersos, en la 
segunda, un poco más derechos y organizados y 
en la tercera, perfectamente rectos. El clavo como 
objeto, es la metáfora que sustituye la realidad 
nacional, aludiendo al proceso de rectificación de 
errores y tendencias negativas en que se hallaba 
enfrascado nuestro país por los años 1987-1988. El 
autor, Roberto Chávez, continúa vinculado al cen-
tro como profesor en la especialidad de Diseño de 
Comunicación Visual.

2.3.1.2- El Instituto Superior de Diseño y el 
cartel.

Desde su fundación en 1984 el Instituto Superior 
de Diseño Industrial (Instituto Superior de Dise-
ño a partir del 2007), tiene la responsabilidad de 
formar profesionales de nivel superior que garan-
ticen el desarrollo y la continuidad de la actividad 
de diseño en Cuba. Para esto gradúa profesionales 
en las ramas del diseño industrial y el diseño de 
comunicación visual.

Entre los soportes de comunicación que manejan 
los diseñadores informacionales y que operan en 
el plano, el cartel posee una magia particular. Aún 
cuando reconocen que actualmente es fuerte la 
competencia con otros medios que son más eco-
nómicos, rápidos y de mayor alcance, no pueden 
sustraerse a la tentación de hacer carteles. Por otra 
parte, el afiche, todavía continúa siendo un medio 
capaz de lograr efectividad en la comunicación con 
una gran economía de recursos gráficos, cosa que 
desde siempre fue la esencia de esta profesión.

Lo anterior de alguna manera guarda relación con 
la tradición que tiene este soporte de comunicación 

Wolf y la Caperucita Roja

Jerónimo Pérez. 1997
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más adecuado al mensaje y al receptor al cual lo 
dirigían. 

Así, mientras estudiaban las formas y conceptos 
del Art Nouveau, el Art Decó, el Constructivismo 
ruso, el Neoplasticismo, o el Pop por mencionar 
sólo algunos temas, profundizaban en los conte-
nidos y disfrutaban diseñando un cartel de tema 

En Psicología I, la cual se impartió en 2do. Año de 
Informacional hasta el curso 2004-2005 (en el cur-
so 2005-2006 se integró el 2do año en un tronco 
básico específico común, cambiando la concepción 
de esta asignatura) los estudiantes debían construir 
mensajes persuasivos, donde utilizaran la imagen 
como elemento de analogía y el texto como recurso 
de carga afectiva. Por más de diez años se realizó un 
ejercicio donde los estudiantes debían demostrar su 
comprensión de esta materia mediante carteles de 
bien social y de propaganda. Como ya se ha mencio-
nado anteriormente, en 2do. Año los estudiantes no 
disponen de todas las herramientas necesarias para 
hacer un cartel, de lo que se infiere que los resul-
tados de este ejercicio en términos de diseño eran 
cuestionables. Con un dominio elemental del medio, 
los estudiantes realizaban sus mensajes persuasivos 
contra el hábito de fumar, el alcoholismo, la preven-
ción de accidentes de tránsito, el cuidado del medio 
ambiente, las posiciones antibelicistas y la defensa 
de valores humanos en general.

También hasta el curso 2004- 2005 las asignaturas: 
Psicología II, Ilustración y Envase se integraban en 
3er. año en un ejercicio final, que culminaba con el 
diseño de un envase y su cartel promocional, para 
un producto cuya marca habían propuesto antes. 
El objetivo del cartel era publicitar el producto, 
siendo obligatoria la referencia al nombre de mar-
ca y el producto. Cada una de las tres asignaturas 
evaluaban objetivos específicos y todas valoraban 
el resultado total del medio de comunicación, los 
recursos empleados para trasmitir el concepto y la 
eficacia lograda con el público meta.

Durante años Historia del Diseño I y II, asignatu-
ras de 3er. año desarrollaron un método de traba-
jo, donde los conocimientos históricos y teóricos 
se movían de lo discursivo a lo operativo. Como 
trabajo final de cada semestre los estudiantes de 
Informacional, debían utilizar como herramientas 
para realizar sus carteles códigos formales y con-
ceptuales de las tendencias del arte y el diseño, 
tanto del siglo XIX como del XX. Se escogía el car-
tel como medio de comunicación por las posibili-
dades que tiene para recrear un estilo específico, 
de esta manera los estudiantes seleccionaban el 

Recuperar para enderezar para rectificar 

Roberto Chávez. 1987-88
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libre, sirviéndose de los recursos del código es-
tudiado y contemporanizándolo. (Hacia el 2002-
2003 este ejercicio se dejó de hacer y se sustituyó 
por otro donde investigan los temas de la asigna-
tura y realizan presentaciones con imágenes pero 
no crean carteles, algo que es más coherente para 
el corte de esta asignatura teórica).

Como resultado de esta asignatura se organizó 
en noviembre de 1998 una exposición de carteles 
en conmemoración al Día del Estudiante titulada 
ConSumo Cuidado, en ella los jóvenes abordaron 
el tema del consumo y sus códigos con un sentido 
ético del diseño al poner al descubierto la manipu-
lación de imágenes para tal efecto, partiendo de 
manipularlas ellos mismos. Estos carteles al ser 
concebidos para exponer en el ISDI exigían del es-
pectador un conocimiento de la historia del diseño 
para poder lograr la interacción comunicativa. Ci-
taron y parodiaron a conocidos carteles y obras de 
arte como principal recurso para acceder a lo con-
temporáneo. Con la relación texto-imagen logra-
ron un contrapunto caracterizado por cierta carga 
de humor y/o ironía. Cada uno ensayó un camino 
diferente de símbolos, rejuegos, asociaciones, sin 
embargo todos tuvieron un denominador común, 
el tema era el diseño.

Es importante destacar la presencia durante los 
primeros años del ISDI de Ñiko, Morantes, Raúl 
Martínez, Ayala, Rostgaard y Villaverde, maestros 
cartelistas de la Época de Oro, unos por más tiem-
po, otros con estancias breves, todos dejaron su 
huella. Como también la dejó el chileno Hugo Rive-
ra, con su exigencia tipográfica, y el suizo Urs Graf, 
fiel representante del estilo tipográfico internacio-
nal, durante su transitoria estadía en Cuba.

Urs tutoreó en 1989 el diseño de los carteles para 
el Primer Encuentro de Diseño, para el cual se es-
cogieron dos propuestas de gran economía visual. 
Lo interesante en una de ellas fue la pregnancia 
que logró con la reversibilidad de los implementos 
de dibujo resueltos con una sola tinta. La tipogra-
fía Sans-Seriff en blanco se destaca sobre el fondo 
negro, todo fue hecho a mano. El autor del car-
tel, reconoce cierta influencia del japonés Shigeo 
Fukuda que por aquellos años visitó el ISDI. 

Por estas fechas se organizaban participaciones y 
envío de piezas a Bienales Internacionales como la 
del cartel de México (cosa que después coordinó y 
capitalizó Next Generation). 

Como ya se mencionó anteriormente el cartel den-
tro de la asignatura Diseño, se trabaja como un 
taller en 4to año de Comunicación Visual. En este 
aspecto vale destacar que por años el Instituto 
tuvo el privilegio de contar como profesor de esta 
materia con uno de los máximos exponentes del 
cartel en Cuba, Alfredo G. Rostgaard37 . Este maes-
tro de prestigio internacional siempre compartió 
docencia y experiencias con otros jóvenes profe-
sores egresados del ISDI.

Este Taller de sus inicios a la fecha ha sufrido la lógi-
ca evolución que el tema requiere. Originalmente se 
entrenaban fundamentalmente las habilidades ma-
nuales, casi todo se hacía de manera artesanal, se 

37 Rostgaard, además participó en el ISDI en talleres de diseño 
editorial, envase, tipografía. Realizó una exposición retros-
pectiva de su obra en 1999 y estuvo vinculado a ese centro de 
estudios hasta que su estado de salud se lo permitió Después 
de su muerte se han realizado concursos de carteles como 
homenaje póstumo en dos ocasiones.

Diseño en Desarrollo. 

Roberto Chávez. 1990
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recortaban y pegaban las letras, se dibujaba todo a 
mano, el uso de la computación era muy incipiente, 
posteriormente se fueron incorporando las herra-
mientas informáticas, hasta convertirse práctica-
mente en imprescindibles, lo que no quiere decir 
que se desestime por ejemplo la ilustración.

Las temáticas más trabajadas siempre fueron las 
de bien público y propaganda lo que denota la in-
tención de desarrollar en nuestros estudiantes un 
compromiso con los mejores valores humanos. En-
tre ellos: antibelicismo, antirracismo, los derechos 
del niño, lucha contra las adicciones como el ta-
baquismo, las drogas y el alcoholismo, prevención 
del SIDA, entre otros.

Casi siempre el taller de diseño de cartel ha apro-
vechado algún evento, o coyuntura importante 
del país, ya sea política, económica, social o cul-
tural. Lo cual le permite a estos carteles un vín-
culo directo con la realidad cubana actual y por 
otra parte le da la posibilidad, cuando no de im-
primirse y reproducirse al menos de exhibirse en 
una exposición. 

Del mencionado taller de cartel han salido múlti-
ples propuestas para participar en exposiciones. 
Entre ellas la del nuevo cartel Martiano celebrado 
en la Biblioteca Nacional en 1999, bajo el título 
Martí un hombre de todos los tiempos, en el 104 
aniversario de la caída en combate de nuestro Hé-
roe Nacional. En el curso 2002-2003 en el aula se 
realizaron trabajos para la exposición patrocinada 
por la Asociación de Publicistas de Cuba con el 
tema de los Cinco Héroes Prisioneros del Imperio, 
para la cual se lograron propuestas nada conven-
cionales. También desde ese mismo año, en coor-
dinación con el ICAIC y de manera sistemática, se 
han realizado en el taller los carteles para la expo-
sición paralela al Encuentro de Jóvenes Realizado-
res, con excelentes resultados.

En el curso 2005-06, en ocasión de la novena edi-
ción de la Bienal Iberoamericana del Cartel en Méxi-
co, se trabajaron y enviaron al certamen un grupo de 
carteles de estudiantes de 4to año de Comunicación 
Visual, de ellos dos resultaron finalistas, aunque en 
general las propuestas son interesantes.

El eje temático fue la desertificación y las conse-
cuencias que genera en nuestro planeta este fe-
nómeno. En las propuestas de los estudiantes se 
evidencia un peso de la imagen conceptual, para 
trasmitir las ideas. Los recursos utilizados fueron 
diversos, por lo general se privilegió la imagen 
ilustrada, como portadora de diversos significa-
dos, mientras los textos se presentaron en peque-
ño puntaje pero muy legibles, también el humor 
y la sátira estuvo presente en varias propuestas 
como rasgo que va caracterizando la gráfica joven. 
Por lo general todas son resueltas con economía 
de medios gráficos.

Fueron varios los trabajos pero ejemplificaremos 
con dos:

El cartel no es sólo tierra seCa, la desertifiCaCión nos afeC-
ta a todos, del estudiante Kedgar Volta, fue uno de 
los finalistas. Presenta una cabeza de un hombre en 
una vista superior, bajo su pelo, su piel se presen-
ta como una tierra reseca y agrietada. La propuesta 
es un claro llamado a reconocer cuales pueden ser 
las implicaciones de la desertificación, que no solo 
la tierra se degradará, la degradación también al-
canza al hombre. El hecho de tomar la cabeza como 
símbolo de conocimiento y representarla como un 
suelo seco, está aludiendo a la esterilidad de pen-
samientos, haciendo un alerta a que el hombre 
tome conciencia y utilice su inteligencia a favor de 
la preservación de la tierra. Como podemos apreciar 
estas y muchas más lecturas pueden desprenderse 
de este sintético cartel, todas se apoyan en la cru-
deza de la imagen y el texto corto que la refuerza. El 
cartel se resuelve con economía de medios pues en 
el fondo blanco se destaca la figura sintética y con 
pocos colores, mientras que en el texto las palabras 
tierra seca se destacan por el color.

Mientras que …miles de laGos del norte de euroPa Han 
Perdido todos sus PeCes a Causa de las lluVias áCidas, se 
apoya en la comicidad de la imagen. El mensaje es 
muy serio y va encaminado a denunciar el efecto 
que provocan los desechos tóxicos, provenientes 
principalmente de las centrales térmicas sobre la 
naturaleza. Sin embargo se establece un contra-
punto entre lo serio del texto y lo humorístico de 
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la imagen que representa al diablo parado sobre 
una nube y orinando la tierra. Los desechos del 
diablo rojo, personaje maligno, son las lluvias áci-
das. Aquí la estrategia de comunicación entrelaza 
la sonrisa con la reflexión, este es otro de los re-
cursos de la postmodernidad. La solución formal 
es simple destacando el color rojo del diablo en la 
esquina superior izquierda y con la imagen volada, 
sobre el azul del cielo que ocupa todo el formato. 
Es un ejemplo de cómo con recursos mínimos se 
puede trasmitir un mensaje complejo.

A partir del curso 2005-2006 el cartel como sopor-
te comunicacional deja de abordarse como unidad 
temática fundamental en el taller de Diseño de 
4to año, fundamentada esta decisión en el crite-
rio de que el mismo es uno de los tantos medios 
que trabaja el diseñador. No obstante, por el in-
terés que el tema tiene entre los estudiantes de la 
especialidad de Comunicación Visual, se mantiene 
como una asignatura opcional la cual se propone 
contribuir a que no se pierda esta tradición de la 
gráfica cubana a partir de crear un cartel inteligen-
te. Actualmente sus profesores, combinan la expli-
cación de aspectos de la historia del cartel, con la 
enseñanza de métodos creativos para abordar el 
diseño de este soporte. 

Campaña, es también un Taller de 4to año, en el 
cual como su nombre lo dice se desarrollan cam-
pañas de diversos temas, ya sean publicitarias o 
de bien público. Se trabajan de manera coherente 
diversos medios y por supuesto casi siempre entre 
ellos se propone algún cartel. 

Precisamente como parte del ejercicio docente de 
esta asignatura en el curso 2002-2003, cuatro es-
tudiantes integrantes del grupo Camaleón, tuto-
reados por el profesor Ernesto Niebla realizaron las 
propuestas que se enviarían a la Bienal del Cartel de 
Bien Público en Sao Paulo, Brasil. Estas propuestas 
de campaña en bien de las personas de la tercera 
edad y para la defensa de los derechos de la mujer, 
obtuvieron el primer y segundo lugar (Gaucho de Oro 
y Gaucho de Plata). En dichas piezas llama la aten-
ción que no se dirige a las personas de otras edades 
para instarlos a que cuiden y protejan a los mayores 
como generalmente suele presentarse, sino que el 
mensaje a comunicar parte de los propios protago-
nistas, las personas de la tercera edad.

Las soluciones tienen carácter testimonial, pues 
hacen referencia fotográfica y onomástica a tres 
ancianos cubanos. El discurso visual de los tres 
carteles está concebido como sistema al mantener 

...miles de lagos...

Ariel Cardoso. �006

No es solo tierra seca...

Kedgar Volta. �006
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elementos constantes. El texto «no solo llegan los 
años…» funciona como pie forzado para las ideas 
particulares de cada cartel, los cuales se corres-
ponden con la particularidad de cada anciano im-
plicado. Un segundo elemento es la presencia de 
un objeto personal, que cobra carácter simbólico 
y que se halla en sintonía con la idea que rige el 
cartel. Es también reiterativa la utilización de foto-
grafías y datos personales, así como citas pertene-
cientes a los personajes.

A nivel formal, destaca la utilización de los colores 
rojo, verde y amarillo, de manera muy expresiva, 
abarcando todo el formato y haciendo un llamado 
de atención al cartel. El resto de los colores que se 
utilizan –blanco, negro, amarillo y rojo- no alteran la 
armonía cromática pues son utilizados moderada e 
inteligentemente en el tratamiento de la tipografía.

La idea que prima en estas propuestas concierne a 
la posibilidad y al derecho que tienen los ancianos 
de disfrutar esta etapa de la vida con renovadas 
fuerzas, con jovialidad, con alegría. El tema, pre-
sentado a través de las individualidades relativas 
al amor, la vocación y la distracción cobra carácter 
impersonal y universal y logra convertirse en un re-
clamo de respeto hacia los ancianos y las vivencias 
que estos aún son capaces de emprender.

Mientras que las tres propuestas presentadas para 
reclamar el derecho de la mujer, se movieron con-
ceptualmente desde posiciones más satíricas y 

crudas. En este caso se abandona la fotografía por 
la ilustración, las imágenes logran gran impacto vi-
sual por el contraste sobre el fondo negro y por lo 
que cada una significa.

Las propuestas son resueltas con gran economía 
de elementos gráficos y de colores. Los colores 
empleados: el negro para el fondo, el rojo para los 
elementos protagónicos y el blanco como soporte 
de la tipografía. En el caso del título, es notable 
como se altera el tamaño de la fuente, para la a 
de nosotras, pues se intenta dejar claro que se 
trata de un asunto propio de las mujeres, y no de 
los hombres, ni tan siquiera de los hombres y las 
mujeres al unísono. Por la carencia de referencias 
precisas el discurso se hace universal en lo concer-
niente al respeto de los derechos femeninos.

El las tres piezas hay ingenio, son portadoras de 
alegorías al usar el plato de la comida del animal 
doméstico (perro o gato) con nombre de mujer, un 
utensilio de cocina quebrado y un zapato femenino 
con espuelas. Estas imágenes se cargan de signifi-
cados connotativos, que son apoyados por los tex-
tos: nosotras somos personas, nosotras podemos 
elegir y nosotras decidimos cambiar.

En el Taller Preprofesional de 5to año, los estudian-
tes deben asumir encargos reales y argumentar 
sus propuestas de diseño a los clientes. Los asun-
tos a abordar son variados así como los soportes a 

Campaña en bien de las personas de la tercera edad 

Camaleón. �00�
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trabajar, siendo común que en ellos se proponga 
algún cartel. 

La Práctica Laboral, a partir de 3er año, en mu-
chas ocasiones se han proyectado carteles, que 
por lo general han formado parte de campañas. 
De las más representativas: La campaña contra el 
mosquito Aedes aegypti, Campaña antiadicción, 
Campaña para el ahorro de energía, donde se han 
propuesto carteles interesantes. 

Desde lo Extracurricular
No solo desde la docencia se han diseñado carteles 
en el ISDI, lo extracurricular ha sido una vía de ca-
nalizar iniciativas y de producir carteles con diversos 
fines, por ejemplo, los aniversarios del ISDI y otros 
eventos a los que la universidad ha estado vinculada 
han sido buen pretexto para diseñar carteles. A lo lar-
go de estos años se han hecho carteles para Eventos 
Deportivos, Jornadas Científico Estudiantiles, activi-
dades culturales, marchas y movilizaciones.

Por otro lado los estudiantes de diseño siempre han 
estado muy motivados a participar en concursos, 
es así como el cartel generado por los estudiantes 
del ISDI ha sido acreedor de reconocimientos, lo 
que ha ido en incremento en los últimos años. Ya 
en 1990 el Salón Nacional de Gráfica 26 de Julio 
otorgó el Segundo Premio a un cartel hecho en el 
ISDI, resuelto con gran economía de recursos e im-
preso en serigrafía en el taller del ISDI. Sobre un 
fondo blanco dos lápices y un cubo como símbolo 

del tema diseño, presentados con trazos simples 
y pocos colores. En la parte inferior y de manera 
caligráfica, el lema «Para crear lo útil», que por 
aquellos años identificaba al Instituto. 

De ahí en adelante carteles de estudiantes y egre-
sados han resultado premiados en diferentes con-
cursos nacionales e internacionales. Entre ellos el 
convocado por el ISDI y la UNEAC en conmemora-
ción al XXX Aniversario de la caída del Ché en com-
bate, concurso del Nuevo Cartel Martiano en 1999, 
concurso para hacer nuevas versiones de carteles 
a antológicos filmes cubanos en 1999, la Bienal de 
carteles de Bien Público de Sao Pablo, ya mencio-
nada anteriormente, concurso por el 400 Aniver-
sario del Quijote en el 2004, concurso de carteles 
Pablo y la guerra civil española en el 2006. Lo que 
evidencia el nivel conceptual, calidad estética y ri-
gor técnico de las propuestas.

También de manera extracurricular se han desa-
rrollado proyectos interesantes que han logrado 
movilizar a estudiantes interesados en el tema 
del cartel, algunas veces han sido conducidos por 
profesores y otras son los propios alumnos los que 
han llevado a efecto tales iniciativas. Ejemplifica-
remos con algunos de los primeros y otros de los 
más recientes:

Video Club del ISDI
Desde 1987 y hasta 1990 funcionó un grupo de 
estudiantes que hacía carteles para el Video Club 

Campaña en defensa de los derechos de la mujer 

Camaleón. �00�
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del ISDI. Cada semana se diseñaba un cartel pro-
mocional para la película a estrenar. Los estu-
diantes involucrados y la docente que coordinaba 
esta actividad veían el filme con 15 días de an-
telación, lo discutían y escogían quien asumiría 
el encargo. Se exponía el original realizado en 
cartulina canson, pues no había posibilidades de 
imprimir estos carteles y más tarde estos pasa-
ban a formar parte de la galería de carteles ex-
puestos en las paredes de la propia sala de video. 
Los afiches tenían la característica de ser hechos 
totalmente a mano, empleando diversas técnicas 
como el aerógrafo, la tempera o el lápiz de color, 
las soluciones fueron bien interesantes.

Fueron precisamente carteles de cine los que por 
primera vez se expusieron fuera del recinto uni-
versitario, en el marco del Festival de Cine Latino-
americano de 1987, el mismo grupo de estudiantes 
antes mencionado realizó carteles promocionales 
para las películas latinoamericanas en competen-
cia. Estos se presentaron en los bajos del Hotel Ha-
bana Libre en la Sala de 23 y M.

Posteriormente en el marco del X Festival se orga-
nizó otra exposición, en el mismo lugar con carte-
les homenaje a Charles Chaplin, allí se exhibieron 

20 originales diseñados por seis estudiantes de 
3er. Año de Informacional. En estas propuestas si-
guiendo la mejor tradición del cartel del ICAIC el 
énfasis recaía en el contenido de los filmes y no en 
las imágenes de sus actores.

Proyecto ZOOM
El proyecto ZOOM funcionó en el Anfiteatro del 
parque Almendares entre los años 2005-2006, 
cuyo objetivo estuvo encaminado a crear un espa-
cio para la presentación de materiales audiovisua-
les inéditos realizados por jóvenes creadores. Con 
una frecuencia mensual se presentaban los audio-
visuales, precedidos de un performance y como 
colofón una propuesta musical que respondía a la 
dinámica de las obras elegidas en cada ocasión. 
Esta iniciativa logró aglutinar a un grupo de estu-
diantes de 4to año de la carrera de Comunicación 
Visual, que diseñaron los carteles para dichos cor-
tometrajes. Algunos de los mencionados audiovi-
suales fueron presentados al evento de jóvenes 
realizadores organizado por el ICAIC, por lo que los 
carteles hechos a tal efecto también fueron utiliza-
dos para el otro evento.

En los carteles para el Proyecto ZOOM, los cuales 
fueron expuestos en el ISDI y en la Facultad de Artes 

Para crear lo útil 

Ernesto Romero. 1990

Carteles de Chaplin 

Estudiantes de �ro. Informacional. 1987
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y Letras de la Universidad de La Habana, se apre-
cia un desnivel en las soluciones, algunas son in-
geniosas y de fuerte impacto visual, mientras que 
otras son pobres en creatividad y con poca eficacia 
comunicacional. De todos modos vale mencionar 
esta iniciativa estudiantil, el esfuerzo por insertarse 
con el diseño en un proyecto que originalmente no 
lo tenía concebido y lograr materializar y exponer 
sus propuestas. En las mismas se evidencia gran 
protagonismo de las imágenes las cuales pueden 
ser ilustradas, fotográficas y también creadas en la 
computadora, algunas veces con efectos abstractos. 
Por lo general son de un variado cromatismo, con 
fuertes contrastes. Las soluciones tipográficas son 
por lo general eficientes, con textos cortos, algunos 
ubicados de manera muy discreta aunque legibles, 
mientras que priman los que se presentan en diago-
nal o potenciando su carácter expresivo.

Concurso Homenaje a Rostgaard
Como actividad extradocente, este concurso se 
ha convocado en dos ocasiones (2005 y 2007) for-
mando parte de las actividades de la Semana de 
Diseño que organiza la Oficina Nacional de Diseño 
Industrial. Con el mismo se pretendía homenajear, 
desde el ISDI, la figura de este diseñador y a la vez 
reflexionar sobre la influencia de su obra en el di-
seño gráfico contemporáneo en Cuba.

Los carteles se diseñaron sobre la base de tres re-
quisitos:

• Apropiación de elementos gráficos de la obra de 
Rostgaard para expresar una idea.

• Descontextualización de una obra de Rostgaard 
para generar nuevas lecturas. 

• Desarrollar propuestas que evidencien el home-
naje al maestro sin que necesariamente se em-
pleen los recursos gráficos de su obra.

El recurso más empleado fue el de la apropiación 
de elementos de la obra de Rostgaard, aunque tam-
bién la descontextualización de una obra completa 
para lograr nuevos significados. El elemento de su 
obra más reiterado fue la rosa y la espina, lo que 
es lógico por ser este ícono todo un símbolo den-
tro de nuestra gráfica, además la espina sangrante 
ofrece múltiples posibilidades de significados.

Una propuesta interesante por el uso de un len-
guaje muy contemporáneo es el que obtuvo el 2do 
lugar en el 2007, aunque en el cartel aparece la co-
nocida rosa, la trama que se logra con la tipografía 
es un recurso postmoderno. Por otro lado las hue-
llas digitales en color rojo que gotean refuerzan el 
texto de «entrega total» que nos remite a la idea 
de la entrega del maestro al ejercicio de la gráfica. 
El predominio del blanco, rojo y azul remiten a los 
colores de la bandera cubana. Aún cuando lo abi-
garrado de la composición pueda atentar contra 
una rápida comunicación, consideramos bien me-
recido el premio por su carácter experimental. 

Animia
Es un proyecto estudiantil que desde el curso 2006-
2007, agrupa a quince jóvenes interesados en la 
animación y el video arte, con el objetivo de rea-
lizar trabajos experimentales. El único estudiante 
con alguna experiencia en animación es quien 
coordina el proyecto, los demás no contaban con 
conocimiento previo sobre el tema, por lo que co-
menzaron animando fotos, hasta llegar a realizar 
audiovisuales. Los trabajos realizados en el taller 
Animia38 se han presentado en el ISDI, en la Casa 

38 El nombre parte de las palabras animación, ánimo, anemia y 

ZOOM 

Aixa Rodríguez y Jorge Fernández. �007
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de la Poesía, en el New Media Festival de Seúl y en 
la Muestra Nacional de Jóvenes Realizadores. 

Aunque en sus inicios el proyecto Animia no conci-
bió hacer carteles, sus miembros y otros estudian-
tes que se sumaron después, diseñaron carteles 
para promocionar los videos, los cuales se impri-
mieron desde soporte digital y se expusieron en 
el ISDI. De ellos se ejemplificará con el cartel que 
utilizó el mini Festival de animación desarrollado 
en el ISDI para promocionarse. 

En el mismo una sugerente imagen donde se com-
bina fotografía e ilustración, es el foco de atención 
para el espectador. La relación de la misma con el 
tema de la animación experimental está dada por 
el personaje creado con partes de tazas, pies hu-
manos y alas de periódico. Los textos en blanco se 
destacan sobre el fondo azul, facilitando esto su 
lectura, sin embargo en términos generales el car-
tel resulta abigarrado y el orden jerárquico es con-
fuso, pues hay elementos como la mancha en la 
esquina superior derecha con el nombre del even-
to, unas siluetas de manos y una trama de fondo 
que no aportan nada nuevo al mensaje. 

según plantea el estudiante que coordina el grupo “el nombre 
es como una recta contra la anemia”.

Valoraciones generales

El cartel producido desde el ISDI no tiene como 
objetivo crear una pieza para exposición, aunque 
algunas veces utilice esta vía para darse a conocer. 
Su intención es construir una comunicación eficaz, 
por lo cual su énfasis está en lo comunicacional. 
Al enfrentar nuestros estudiantes un proyecto de 
cartel deben poner el acento en el concepto, la 
idea a comunicar debe ser clara, precisa, se bus-
ca realizar carteles inteligentes, pensados para un 
espectador activo. Con el paso de los años se fue 
transitando de un cartel totalmente manual a otro 
donde las herramientas de la informática se hacen 
prácticamente imprescindibles. 

En los estudiantes de diseño se aprecia una voca-
ción que va desde el apego a nuestra mejor tra-
dición cartelística, con un respeto grande por la 
obra de los maestros de los 60, dando fe de una 
continuidad gráfica, hasta soluciones que marcan 
una diferencia total y que tienen más de ruptura. 
Consideramos que esta herencia está más a nivel 
de concepto que en las soluciones formales, las 
cuales son legítimo producto de estos tiempos, 
con condiciones y motivaciones diferentes y por 
supuesto, nuevas tecnologías.

Homenaje a Rostgaard 

Pablo Monterrey. �007

Animia. Mini festival de animación
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Desde el punto de vista formal se utilizan multi-
plicidad de códigos que van desde la limpieza ra-
cionalista, al uso de citas, parodias e intertextua-
lidad postmoderna sin desdeñar el uso del humor 
e incluso en ocasiones, la ironía. Es importante el 
uso de imágenes metafóricas que se asocian con 
el contenido a expresar. 

Las imágenes por lo general no son fotográficas, 
en los últimos años se aprecia un predominio de 
la ilustración, tampoco se desdeñan las imágenes 
obtenidas a partir de la computación. El color se 
trabaja con un valor simbólico y expresivo. Se hace 
énfasis en el tratamiento de la tipografía, con un 
nivel de organización jerárquica importante, sien-
do las más usadas las familias que ofrecen mayor 
legibilidad. Se aprecia en los estudiantes de dise-
ño un interés y una habilidad en utilizar las fuentes 
por su valor expresivo, así como composiciones y 
juegos tipográficos, con los cuales se logran resul-
tados muy interesantes.

Aunque en los tiempos de las comunicaciones di-
gitales, el cartel, medio tradicional va siendo des-
plazado por otros, estudiantes y docentes del ISDI 
continúan considerándolo un medio que puede 
resultar muy útil y eficaz para la comunicación, en 
determinados contextos o eventos específicos.
 
2.3.1.3 Instituciones culturales

Otro canal que ha potenciado el uso del cartel como 
medio de comunicación en su labor de promoción 
son las instituciones culturales, entre ellas se han 
destacado en el uso de este medio: el ICAIC, La 
Casa de las Américas, la UNEAC, quienes cuentan 
con una larga tradición y un lugar bien merecido en 
nuestra historia gráfica.

El cartel para cine, impreso en serigrafía, en Cuba 
data de la década del 40. Al triunfo de la Revolu-
ción fue el cartel cultural y específicamente el car-
tel producido por el ICAIC el que marcó la delan-
tera en el uso de un lenguaje novedoso con altos 
valores estéticos y comunicativos, que imprimiría 
una manera particular e identitaria en el modo de 
hacer del cartel cubano.

Hacia los 90, la industria cubana del cine no esca-
paría a las limitaciones del Período Especial, lo que 
trajo como consecuencia que cada vez se produjeran 
menos filmes de factura nacional. Prácticamente los 
cines cerraron por condiciones técnicas y por no tener 
nada que exhibir en sus salas. La enorme depresión 
en la producción de películas cubanas tuvo su refle-
jo en el cartel cinematográfico39, por otro lado los 
talleres de serigrafía no contaban con los insumos 
necesarios, faltaron las tintas, los materiales de todo 
tipo (algo que no era novedad para los diseñadores), 
de lo que se desprende que solo existan unos pocos 
ejemplos de carteles en la mencionada década, a pe-
sar de que por estos años se ubicaron en el ICAIC los 
primeros diseñadores ya graduados en el Instituto 
Superior de Diseño Industrial.

En los primeros años de la década un filme cubano 
hace época: fresa Y CHoColate (1993). Una película que 
aborda un tema controvertido hasta el momento: la 
homosexualidad, pero que es mucho más que eso, 
habla de valores humanos, de amistad, de amor a la 
patria, de incomprensiones. El cartel que la anuncia, 
diseñado ya por un graduado del ISDI, posee enor-
me fuerza visual, lograda con la simplicidad del sig-
no. Dos manos que sugieren un abrazo, (memorable 
escena final) se destacan iluminadas sobre un fondo 
negro, el texto resuelto sobriamente, es un ejemplo 
de economía de recursos gráficos y cromáticos.

Significativo por el uso de recursos postmodernos 
resulta el cartel para la película el elefante Y la BiCi-
Cleta (1995), filme que desarrolla su trama en una 
isla irreal, donde suceden eventos que traspasan 
las fronteras de la lógica. El cartel hace una refe-
rencia extratextual al recurrir a la isla de la marca 
de cigarros Camel, pero en este caso el dromedario 
es sustituido por una jirafa.

Eduardo Marín, uno de los autores, relata sobre las 
motivaciones que lo llevaron a utilizar la jirafa y no 
el dromedario o el elefante del título de la película: 
Resulta que en esa época se trajo a Cuba por pri-
mera vez una pareja de jirafas para el zoológico 
nacional, y la televisión cubana hizo un reportaje 

39 En los 90 prácticamente solo se hicieron reimpresiones de 
carteles antológicos, los cuales se utilizaban como promoción, 
se empiezan a comercializar a partir del año 2002.
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sobre el hecho. Curiosamente a cada entrevistado 
que se le preguntaba sobre si había visto antes ji-
rafas en el zoológico cubano afirmaba que si, sin 
apenas dudar. En el mencionado lugar desde su 
fundación se construyó una casa para estos ani-
males, que nunca llegaron. Solo a mediados de los 
90 Cuba tuvo su primera pareja de jirafas. El por 
qué de que las personas entrevistadas respondie-
ran esto es una incógnita.�0 

Por lo que Marín, con gran sentido del humor y has-
ta de burla, utiliza como motivo para el cartel algo 
que nada tenía que ver con la trama de la película, 
pero si con el carácter irreal de la misma, una jirafa 
representada en el lenguaje del comic, situándola 
como elemento de gran impacto visual, que a la 
vez juega con la imaginación del espectador.

Un año que de alguna manera significa un punto 
de partida en la intención de revitalizar la produc-
ción de carteles del ICAIC, es, sin duda, 1999. El 
concurso que devino en la exposición: Ayer y hoy. 
Carteles de cine cubano, tenía la voluntad explíci-
ta, de «hacer visible la existencia de diseñadores 
capaces de hacer carteles», como expresara Sara 
Vega, especialista de la Cinemateca de Cuba y una 
de las organizadoras del proyecto. Ante la falta de 
películas se convocó un concurso para hacer carte-
les a cuarenta y dos filmes cubanos de otros tiem-
pos, para los que se diseñaron e imprimieron en 
serigrafía veinticuatro carteles, todos realizados 
por jóvenes diseñadores.

Con el arribo del nuevo siglo y al comenzar la re-
cuperación de la producción del ICAIC, empieza la 
revitalización paulatina de su cartel. También se 
producen carteles para semanas de cine de otros 
países, ciclos de directores famosos, aniversarios 
de la Cinemateca, festivales, etc. Por supuesto que 
las tiradas de hoy no se acercan a las de las déca-
das del 60 y 70, que podían llegar a los 1000 car-
teles en serigrafía, hubo incluso una etapa entre 
fines de los sesenta y principios de los setenta en 
que se producía alrededor de un cartel al día, lo 
que significaba más de 300 al año.41 

40 Sobre esta exposición se volverá en el acápite referido a 
Concursos y Exposiciones.
41 Datos ofrecidos por José Justino Martínez, quien por cua-
renta y cinco años ha dirigido y hecho carteles en el taller de 

Actualmente cada año se producen entre sesenta 
y setenta y cinco carteles, incluyendo los nuevos 
diseños y las reimpresiones, con tiradas que os-
cilan entre 150 y 300 piezas. Por lo general para 
la promoción de las nuevas producciones cinema-
tográficas se hacen tiradas de 200 carteles y para 
anunciar eventos se imprimen 150 carteles. Como 
dato curioso en el año 2007 en el Taller de serigra-
fía del ICAIC se imprimieron treinta y seis carteles 
realizados por jóvenes diseñadores.42 

La manera que hoy tiene el ICAIC de asumir el dise-
ño para sus carteles es la convocatoria a concurso, 
los participantes por lo general son diseñadores 
graduados del ISDI, entre los cuales algunos nom-
bres repiten con sus propuestas aceptadas e im-
presas en el Taller de Serigrafía del ICAIC. 

Un ejemplo interesante y divertido, resuelto con 
gran economía de medios y de gran eficacia comu-
nicativa es una de las propuestas que se realizaron 
con motivo del cuarenta y cinco aniversario de la 

serigrafía del ICAIC.
42 Datos consultados en los libros de registros del Taller de 
serigrafía del ICAIC, en Febrero del 2008.

El elefante y la bicicleta
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Cinemateca de Cuba. En dicho cartel se trabaja con 
la apropiación como recurso a partir de utilizar el 
famoso cartel realizado para dicha institución por 
Rafael Morante en 1961. En el cartel del 2004, a 
Chaplin se le coloca un gorrito de fiestas y el tex-
to 45 años encima del texto original Cinemateca 
de Cuba. Tanto el gorro como el texto se realizan 
con un alto grado de gestualidad y con brillantes 
colores (diferente del tratamiento en blanco y ne-
gro del cartel del original) lo que hace evidente la 
intención de destacarlos como algo agregado a la 
imagen de 1961. Incluso como elemento curioso se 
mantiene la firma de Morante junto a la del diseña-
dor que realiza la nueva propuesta.
 
Una pieza reciente, para promocionar un docu-
mental del ICAIC, precisamente sobre el cartel cu-
bano y que fue presentado en Octubre del 2007, 
es PoétiCa GráfiCa insular. Su fuerte cromatismo 
logrado a través del contraste entre naranja, azul, 
verde, amarillo y negro logran un eficiente impacto 
visual. La trama urbana hace alusión al fenómeno 
del cartel y su conexión con la ciudad. La selección 
tipográfica, su sobredimensión y su disposición 
en diagonal establecen una relación dinámica en-
tre texto e imagen, articulados en una obra que 
alcanza así un óptimo resultado en cuanto a valor 
comunicativo.

La Casa de las Américas, institución cultural cu-
bana de reconocido prestigio nacional e interna-

cional, ha mantenido por años un nivel alto en el 
diseño de sus producciones editoriales, cartelísti-
cas, etc. El trabajo de Humberto Peña en este de-
partamento desde los años sesenta, contribuyó a 
sentar las bases para la tradición de calidad que 
aún hoy se mantiene. 

Durante la década del 90 el diseño en la Casa de 
las Américas no quedó fuera de los avatares del 
Período Especial, es hacia 1999 que se comienza 
a evidenciar una recuperación en lo que al tema 
de carteles se refiere. El actual director de diseño, 
José Menéndez (egresado del ISDI) comenta sobre 
el interés de esta Institución en mantener la tradi-
ción de hacer al menos un cartel para sus eventos 
más importantes. Entre ellos: el Premio Casa, Pre-
mio a la Joven Estampa, Premio de Musicología, 
Premio de Composición y Mayo Teatral.

Logran materializar un promedio de cinco carteles 
cada año, en ocasiones no tienen posibilidades de 
imprimirlos, entonces realizan un único ejemplar 
en gigantografía, que es colocado a la entrada de 
la institución. Aunque prefieren la serigrafía como 
método de reproducción, de las cuales realizan pe-
queñas tiradas de alrededor de 150 carteles, tam-
bién usan el offset para lograr un mayor número de 
ejemplares.

En esta Institución se han generado muy buenos 
carteles, en este caso se ejemplificará con dos 

45 años Cinemateca de Cuba
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impresos en offset, uno concebido para el Premio 
de Composición (2004) y otro para el Premio Casa 
(2005).
 
El cartel impreso para el Premio de Composición 
2004 es tipográfico, la solución se organiza en 
torno a las letras P y C, las cuales se agigantan 
buscando formas abstractas que desbordan el for-
mato. El texto en blanco en la parte central inferior 
destaca sobre el fondo azul y la familia tipográfica 
sans-serif es muy legible. Por la sobriedad y ele-
gancia de esta propuesta concuerda perfectamen-
te con el tema al cual hace promoción. 

La propuesta para el Premio Literario Casa del 
2005, presenta una imagen central donde se com-
bina la fotografía trabajada y la ilustración, en ella 
una computadora sui géneris, está formada por 
una máquina de escribir, objeto que por mucho 
tiempo identificó a los escritores, y un monitor. El 
texto resalta en amarillo el año 2005 y las palabras: 
premio y casa, que son por las que comúnmente 
se conoce este evento literario. Lo que resulta una 
economía de tiempo para el espectador, que con 
solo una ojeada rápida, puede identificar de qué 
evento se trata, mientras que en un segundo ni-
vel de lectura encontrará los datos necesarios que 
complementan la información. 

El Ballet Nacional de Cuba (BNC) es otra reconocida 
institución cultural que entre sus medios promo-

cionales hace uso del cartel. El diseñador que de 
manera sistemática y por más años ha trabajado 
directamente en todo el diseño gráfico del BNC es 
Ricardo Reymena, quien incluso ha incursionado en 
el diseño de escenografía y vestuario. No obstan-
te otros diseñadores también han colaborado por 
momentos con la institución, dejando su estilo per-
sonal en carteles, vallas, folletos y revistas, entre 
ellos: Esteban Ayala, Antonio Fernández Reboiro, 
Lázaro García y de las nuevas generaciones, Khius-
tin Tornés.

El cartel de ballet, ha tenido una producción inesta-
ble, a la cual el público tiene acceso mediante la ven-
ta de los mismos en sitios específicos. Por lo general 
se diseña sobre la base pautas prefijadas y pueden 
distinguirse cuatro vertientes fundamentales:
 
• Promociona la Compañía como colectivo.
• Promociona un bailarín en específico, que ma-
yormente es una primera figura del BNC.
• Anuncia una obra vigente en el repertorio de la 
Compañía.
• Promociona eventos importantes de la Compa-
ñía, como festivales, cursos prácticos, etc.

Existe una tendencia general en el cartel de esta 
Compañía al predominio de la imagen sobre el tex-
to, como el elemento más importante del espectá-
culo, generando la expectativa del receptor. Como 
constante el diseño de estos carteles se apoya en 

Premio literario Casa de las Américas
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la fotografía como vía para captar de la imagen 
precisa, la cual puede estar manipulada o no, bus-
cando alcanzar efectos en la línea, textura, tono y 
distorsión de la imagen.

El cartel diseñado para el Diecisiete Festival In-
ternacional de Ballet de la Habana, celebrado en 
el año 2000, es un excelente ejemplo, apoya su 
solución en la fotografía, sobre el fondo negro se 
destacan iluminados los pies y manos de la baila-
rina, como elementos de marcada expresividad. La 
solución tipográfica es moderna y contrasta con el 
espíritu clásico de la fotografía, la selección del 
color amarillo es un fuerte llamado de atención al 
espectador, donde de manera clara y precisa se co-
munica el evento a que se le hace promoción.
Otras instituciones como la UNEAC, después del 
2005, están recuperando su capacidad de hacer 
carteles, mientras que el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales en este último año ha logrado 
materializar cuatro carteles para promocionar sus 
eventos.  

2.3.1.4-Los concursos 
y exposiciones de carteles.

 El cartel susurra, grita, sale al paso. 
Cuando asciende a las masas 

entonces trasciende. 
(Texto ubicado a la entrada 

del V Salón Nacional de Carteles 

�6 de Julio, en 197�)

Algo que ha caracterizado de manera particular el 
panorama del cartel, sobre todo a partir de la se-
gunda mitad de los 90 son los concursos y como 
consecuencia de los mismos las exposiciones. El 
hecho de que en este período las tiradas de carte-
les se hayan visto reducidas dramáticamente, de 
cientos por cada cartel a 50 o menos, los que corren 
con mejor suerte, pues otros no pueden superar su 
condición de original, (lo que en otro medio expresi-
vo es privilegio y que en un medio de comunicación 
visual como el cartel, es seria limitación) hace que 
los concursos sean vistos por los jóvenes diseñado-
res como una vía factible para materializar sus pro-
puestas y para darse a conocer en el medio. 

Los concursos y exposiciones han movilizado a gran 
cantidad de diseñadores de relevo. A continuación 

relacionamos algunas exposiciones, no son todas, 
son una muestra de la fuerza que en estos últimos 
años ha tomado el cartel para exposición (en los 
casos que se tiene el dato se menciona la cantidad 
de carteles expuestos). Resulta sintomático que la 
mayoría de los participantes y muchos de los lau-
reados son estudiantes o graduados del Instituto 
Superior de Diseño.

Exposiciones

1993- RCA Nudo. IV Bienal del Humor. Exposición 
del Grupo Nudo en el Museo Municipal de San An-
tonio de los Baños (25 carteles).

1995- The Next Generation Show, auspiciada por la 
Fundación Ludwing de Cuba. Centro Provincial de 
Artes Plásticas y Diseño, Luz y Oficios.

1996- Nuevos carteles cubanos 1990-1995, auspi-
ciada por la Fundación Ludwing de Cuba y el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales (27 carteles).

1997- 8up carteles (con burbujas) de Cuba. Taller 
de Serigrafía René Portocarrero. VI Bienal de Artes 
Plásticas de la Habana (carpeta de 8 carteles).

17. Festival de Ballet
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1997- «La imagen constante», en conmemoración 
al XXX Aniversario de la Caída en Combate del Gue-
rrillero Heroico, auspiciado por la OSPAAAL.

1997- XXX Aniversario de la caída en combate del 
Guerrillero Heroico auspiciada por la UNEAC y el 
ISDI, presentada en el Pabellón Cuba durante el 
XIV Festival de la Juventud y los Estudiantes.

1998- Fumar no daña la salud. Exposición retros-
pectiva del grupo Nudo, Centro de Desarrollo de 
las artes Visuales (25 carteles). 

1998-¡ConSumo Cuidado! realizada por estudian-
tes de 4to año de Diseño Informacional en saludo 
al día del estudiante. Centro de Información del 
ISDI (15 carteles).

1999- Salón HomenaJE!, ISDI, realizada por gra-
duados del ISDI en conmemoración de los 15 años 
de esta institución, auspiciada por el ISDI y Pre-
miun Publicity, expuesta en el ISDI y en el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales (64 carteles).

1999- Martí un hombre de todos los tiempos, por 
el 104 aniversario de la caída en combate de José 
Martí, desarrollada en la Biblioteca Nacional y con-
vocada por la cátedra de gráfica Conrado Massa-
guer de la Universidad de La Habana.

1999- Ayer y hoy: carteles de cine cubano, patroci-
nado por el ICAIC en el marco del 24 Festival de nue-
vo cine Latinoamericano (24 carteles de jóvenes).

2001- Diseño de fin de siglo. Gráfica cubana 1990-
2000, Centro de arte contemporáneo Wilfredo Lam 
(se expuso diseño de comunicación visual en di-
ferentes áreas como diseño editorial, portadas de 
discos, señalizacíón, identidad y carteles).

2002- Dos aceras. Gráfica contemporánea cubana. 
Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate.

2002- Instantes del cartel cubano del siglo XX. Ga-
lería de Arte 23 y 12.

2003- Exposición por el 150 aniversario del natali-
cio de José Martí, Biblioteca Nacional José Martí.

2004- 400 Aniversario del Quijote. Centro Hispa-
noamericano de Cultura, patrocinada por la Fun-
dación Caguayo, Comité Prográfica Cubana y la 
UNEAC (100 carteles).

2003-2004-2005-2006-2007. Carteles para el even-
to de Jóvenes Realizadores, ICAIC. Auspiciado por 
el ICAIC y el ISDI. Expuestos en el cine 23 y 12.(en 
total se han expuesto más de 100 carteles).

2005- 45 Aniversario Cinemateca de Cuba, Centro 
Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate. Se or-
ganiza en tres partes: carteles de cine realizados 
antes de 1959, carteles de cine realizados con 
posterioridad al Triunfo de la Revolución y carteles 
hechos por jóvenes diseñadores en homenaje a la 
cinemateca (8 carteles de jóvenes).

2004-2005-2006 y 2007- Compartiendo Sueños, 
Centro Hispanoamericano de Cultura, proyecto de 
colaboración entre diseñadores gráficos de Cuba y 
Estados Unidos, auspiciado por el Center for Cross 
Cultural Design del Instituto Americano de Artes 
Gráficas (AIGA), Centro Cultural Pablo de la Torrien-
te Brau y Comité Prográfica Cubana.

2006 - Pablo y la Guerra Civil Española, Centro Cul-
tural Pablo de la Torriente Brau. Repetida en Octu-
bre del 2007 en ocasión del Congreso mundial de 
Diseño ICOGRADA (50 carteles expuestos).

2006- ZOOM, Instituto Superior de Diseño, carte-
les realizados por estudiantes de 4to año de Co-
municación Visual (20 carteles).

2007- Carteles de Relevo, Centro Cultural Cinema-
tográfico Fresa y Chocolate, en el marco de la 6ta 
Muestra Nacional de Nuevos realizadores (52 car-
teles).

2007- Cuba Gráfica. Casa de la Américas. Retros-
pectiva de la gráfica en Cuba que abarca desde 
1959 hasta el 2007, en ella se exponen carteles de 
los jóvenes.

2007- Carteles por la diversidad cultural. Museo 
Nacional de Bellas Artes. Edificio de Arte Univer-
sal. Auspiciada por la Oficina Regional para Amé-
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rica Latina de la UNESCO y con la colaboración de 
ICOGRADA. En la misma participan quince cuba-
nos, de ellos ocho pertenecen a las nuevas gene-
raciones.

Desde diferentes perspectivas, desde las más 
pequeñas y modestas, hasta las más grandes y 
fuertemente patrocinadas, todas son importantes, 
pues han contribuido a incentivar con los concur-
sos y divulgar con las exposiciones (sobre todo 
cuando las posibilidades de reproducción son li-
mitadas) la producción cartelística de las jóvenes 
generaciones de diseñadores que hoy no es nada 
desestimable. Ellas han devenido en espacio de 
confrontación y encuentro de los diseñadores in-
teresados en el tema y una motivación para incur-
sionar en el tradicional medio. 

Las palabras de Sara Vega para el catálogo de la 
exposición Carteles de releVo refirman el criterio 
anterior el mérito de estas exposiciones es la de-
mostración de la existencia de diseñadores con 
imaginación y talento…

A continuación se hará referencia a algunas de las 
exposiciones mencionadas anteriormente, de las 
cuales se ha logrado tener acceso a mayor infor-
mación:

A partir de los 90 faltaron los recursos para hacer 
cine pero no faltaron las iniciativas para hacer car-
teles, 1999 marca un reinicio, aunque tímido, de 
nuestro cartel de cine. La idea de hacer nuevas ver-
siones de carteles a carteles cubanos de antológi-
cos significó el punto de partida. A tal efecto se con-
vocó a estudiantes y profesionales noveles del arte 
y el diseño. Sara Vega y Alicia García, especialistas 
de la Cinemateca de Cuba, fueron las promotoras de 
este proyecto, que se materializó en un concurso de 
carteles y una exposición con el nombre de «Ayer y 
Hoy. Carteles de Cine Cubano». En la misma fueron 
expuestas veintisiete piezas realizadas por jóvenes, 
acompañadas de las piezas de décadas anteriores 
que les sirvieron de referente. 

En el catálogo de la exposición Sara y Alicia expre-
saron:

Es evidente que los nuevos carteles están realiza-
dos por diseñadores formados en escuelas espe-
cializadas, por el dominio que poseen de los re-
querimientos del medio como el manejo apropiado 
de la tipografía, la excelente utilización del color 
y una certera apropiación de códigos formales y 
conceptuales. Así cumplen, con claridad y sencillez 
el objetivo de informar y promocionar el filme en 
cuestión. La sabia utilización del humor y la ironía 
están presentes en las obras en que estos se vuel-
ven necesarios por el género del filme. 

De esta experiencia surgieron interesantes propues-
tas, algunas con un grado de difusión muy alto como 
es el caso del cartel para el dibujo animado VamPiros 
en la HaBana. Con una enorme economía de medios 
que recuerda a clásicos del cartel cubano y un acer-
tado sentido del humor, insinúa el rostro de un vam-
piro con sólo la representación de dos ojos malvados 
y una boca con colmillos sangrantes sobre un fondo 
negro. La boca resuelta tipográficamente es a la mis-
ma vez el título de la película. Un colmillo coincide 
con la primera letra de vampiro y el otro con la última 
vocal de la palabra Habana pero invirtiendo la A in-
geniosamente. Por la el gran rendimiento gráfico de 
esta imagen impactante, sencilla y de fácil reproduc-
ción, el diseño del cartel se ha utilizado en pullovers, 
gorras y souvenires de variados tipos.

Otros carteles que nacieron como fruto de este 
proyecto y dignos de mencionar son: CiClón, la Be-

Vampiros en la Habana

Nelson Ponce. 1999
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lla de la alHamBra, Por Primera Vez Y memorias del suB-
desarrollo, entre otros.
Un año importante para el nuevo cartel político fue 
1997, fecha en que se conmemoró el XXX Aniversa-
rio de la muerte del Ché en Bolivia, con la presen-
tación de dos exposiciones de carteles, fruto de 
sendos concursos. Las propuestas presentadas, 
premiadas o no, se caracterizaron por ofrecer una 
imagen renovada, diferente, para el tema del gue-
rrillero heroico.

La respuesta de los jóvenes diseñadores fue co-
herente con los nuevos tiempos, dando una visión 
del héroe a través de su prisma generacional y de 
la significación que a treinta años de su muerte, 
este revolucionario tenía para ellos. 

Entre las características que particularizaron a esta 
nueva hornada de carteles de asunto guevariano, 
son de destacar la casi total ausencia de referente 
fotográfico, una metaforización epistemológica y 
una interacción mayor entre el mensaje textual y el 
propiamente visual del cartel.�� 

Se premiaron dos carteles diseñados por jóvenes 
graduados del ISDI, Cortar por la línea de puntos... 
y Hasta la Victoria Siempre. 

Cortar Por la línea de Puntos..., es una solución de 
síntesis conceptual y gran economía de medios 
gráficos, resuelta con un elemento simbólico, la 
boina y solo dos colores, negro y blanco. La comu-
nicación se logra con la participación activa que se 
sugiere al espectador, el texto que incita a la ac-
ción, que se completará con la otra Y PeGar Bien alto. 
Conceptualmente está dando la idea de la talla de 
esta figura y el alcance de sus ideas. 

Hasta la ViCtoria siemPre, es más lírico, también más 
colorido. Los ojos del Ché se elevan al cielo en for-
ma de pájaros, con una solución formal bien dife-
rente de la anterior, de nuevo se alude a la altura 
de sus ideas. En ambos hay un sentido de perma-
nencia del estar aquí y ahora, de la vigencia de su 
pensamiento.

43 Bermúdez Rodríguez, Jorge. “La otra pared. El cartel cubano 
de los 90”. En: Rev. Arte Cubano, #1, 2000, pág. 69

Quizás otros más controvertidos pero fieles a su 
época son las propuestas ¿dónde estás CaBallero 
Gallardo? y a CHé. El primero de nuevo alude a la 
boina símbolo, pero esta vez está prácticamente 
oculta por latas de refresco, en una época en que 
todo es bueno para comercializar, hasta la figura 
del Ché se ha manipulado para vender, otro sig-
nificado también puede leerse, en el actual mun-
do de comercialización ¿dónde han quedado las 
ideas del Ché?. Por su parte el cartel a Ché evoca 
la sacralización del personaje, bien es sabido que 

Cortar por la línea de puntos

Osmany Torres. 1999

Hasta la victoria siempre

Paris Volta. 1999
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en la Higuera lo veneran como santo. Pero en esta 
propuesta el motivo de adoración viene de las re-
ligiones afrocubanas, al utilizar elementos como: 
girasol, coco, plátanos, vela y tabaco. Ambos car-
teles proponen más de un nivel de lectura, si bien 
el concepto que trasmiten es claro, los medios de 
que se sirven son diversos, le ofrecen al especta-
dor varios niveles de reflexión en consonancia con 
tendencias contemporáneas de la gráfica.

La conmemoración en 1999, del 104 aniversario de 
la caída en combate de José Martí marca otro im-
portante concurso, en este caso es dedicado a la 
figura de nuestro Héroe Nacional. Su título martí un 
HomBre de todos los tiemPos estaba marcando el de-
rrotero de esta exposición. La dimensión humana 
de Martí lo trae hasta nuestros días, como alguien 
que puede convivir en nuestro convulso mundo de 
hoy. Los jóvenes cubanos quienes desde niños co-
nocen esta figura y su obra, ofrecieron una visión 
renovada del tema. 

Un Martí vestido con ropas actuales, la imagen 
cotidiana en el papel moneda de un peso donde 
se sustituye la palabra peso por verso. También se 
hace referencia a la casita de la calle de Paula, en 
este caso utilizando un ícono muy contemporáneo, 
el del sistema operativo Windows. Tampoco se ol-
vida el busto de Martí, la figura escultórica más 
repetida en Cuba, el diseñador titula martirio a su 

cartel pues la base del busto está llena de graffitis 
con marcas de productos como Nike y Fila. 
Estos carteles de tema político al igual que los 
anteriores presentan una contemporaneidad en 
su lenguaje, sitúan el personaje histórico en el 
momento actual, rodeándolo de elementos y pro-
blemáticas que en su tiempo no tuvieron. Pudie-
ran parecer incluso irreverentes por lo que estos 
hombres significan para nosotros, sin embargo en 
lugar de ese término, preferimos llamarlos legíti-
mos, pues son sinceros con su tiempo.

Pablo y la guerra civil española, fue una exposi-
ción de significación particular por el tema tra-
tado, particularmente difícil para los jóvenes por 
su distancia histórica y complejidad conceptual y 
el gran número de participantes con interesantes 
propuestas de diseño. 

…inesperado o sorprendente es que, a setenta 
años del acontecimiento que los convoca, una nue-
va generación de diseñadores gráficos, represen-
tada por una docena de nombres con verdadera 
vocación para el cartel, haya asumido la interpre-
tación gráfica de un trascendental hecho histórico 
(la Guerra Civil Española) y de uno de sus prota-
gonistas destacados (Pablo de la Torriente Brau) 
desde presupuestos estéticos y comunicativos re-
presentativos de la contemporaneidad.44

44 Rodríguez Bermúdez, Jorge. Palabras para el catálogo de 

a Ché

Daniel Cruz. 1999

un hombre de todos los tiempos

Grupo SPAM. 1999



Diálogo entre el diseño de comunicación visual y la sociedad cubana. 61

Pablo de la Torriente Brau fue uno de los cubanos 
que se solidarizó con la República española vio-
lentada. Viaja a España desde su exilio en Nueva 
York con recursos propios, como corresponsal de 
guerra. Se mantiene en el frente republicano por 
tres meses y allí muere. Sus escritos de esta época 
constituyen un testimonio de valor y resistencia. 
Para España y el mundo esta verdad quedó plas-
mada en el Guernica de Picasso, para Cuba, en la 
obra de Pablo de la Torriente Brau.

Los sucesos de la guerra, que con tanta intensidad 
fueron contados por Pablo, se encuentran recogi-
dos también en los carteles de apoyo a la República 
española. Es por eso que resulta sugerente que el 
Centro Pablo honre con un concurso de carteles el 
aniversario de la guerra civil española y de la caída 
del intelectual cubano. El hecho de que este tema 
haya logrado motivar la participación de cuarenta 
y ocho jóvenes diseñadores, es una evidencia que 
los mejores valores del hombre son imperecede-
ros y mantienen su vigencia aún frente al tiempo y 
la distancia geográfica.

El hecho de unir dos conmemoraciones, a nues-
tro entender complejiza la conceptualización en 
el acto de diseñar, pues cada uno de los temas 
requiere de una adecuada interpretación y codi-
ficación como mensaje. Sin embargo los jóvenes 
diseñadores lograron plasmar este hecho trascen-
dental en la historia cuya antigüedad sobrepasa 
los 50 años desde presupuestos eminentemente 
contemporáneos y sin renunciar nuestra la mejor 
tradición gráfica.

Los carteles premiados y los seleccionados para 
la exposición, en su mayoría, plantearon sus pro-
puestas desde presupuestos comunicativos y es-
téticos con preferencia del lenguaje analítico, en 
detrimento del literal. El símbolo devino estrategia 
de codificaciones que buscaron manifestarse a tra-
vés de dos amplios cauces expresivos: el de prefe-
rencia a una figuración más o menos realista, con 
referente fotográfico o ilustrado y el que se apoyó 
fundamentalmente en la tipografía. De tal modo, 

la exposición de carteles Pablo y la Guerra Civil Española, en 
ocasión del Congreso Mundial de Diseño ICOGRADA 2007.

las propuestas a ambos temas, el icono Pablo 
como imagen fotográfica o caligráfica (la firma o 
fragmentos de sus textos) asume la función de in-
dividualizar el heroísmo de todo un pueblo, cuan-
do no visibiliza el hecho histórico en cuestión.

El cartel que se alzó con el primer premio, utiliza 
el símbolo de ascendencia figurativa. Es un cartel 
adscrito a la mejor tradición cubana, que retoma 
un significante muy usual en este caso, la pluma 
de escribir, cargándola de sentidos, al caer un hilo 
de sangre de su punto central. La economía de me-
dios, tanto en el manejo de los recursos expresivos 
como en el uso del color (rojo y negro), recuerda a 
los mejores carteles de cine de René Azcuy. La pro-
puesta logra una integralidad en la composición 
entre la sobresignificación de la imagen emplea-
da, la valoración del espacio vacío y la correcta 
ubicación del texto y selección de su puntaje, para 
una estricta función informativa.

El segundo premio, igualmente propone una con-
ceptualización del mensaje con base a la figura-
ción. En este caso un fusil que en lugar de bayone-
ta, lleva un lápiz, con el que se escribe el nombre 

Homenaje a Pablo de la Torriente

Kelly Nuñez. �007
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Pablo. Su claridad expositiva y corrección, lo dis-
tancian hasta cierto punto, del discurso visual do-
minante que alcanzó niveles más originales.
El tercer premio,se inserta en el grupo de los tipo-
gráficos, línea que propició algunos de los mejo-
res momentos de la exposición. Sustentado como 
otros tantos en un verso de la «Elegía segunda» de 
Miguel Hernández: …Porque este es de los muer-
tos que crecen y se agrandan. Y que el autor parte 
arbitrariamente en aras de la composición. El nom-
bre del héroe se agiganta, desborda los límites del 
formato, mientras el rasgo de la letra se colorea de 
rojo tornándose en gota de sangre, lo que logra un 
complemento entre metáfora visual y verbal. 

La única mención correspondió a un cartel influen-
ciado formalmente por la abstracción, dada por la 
textura visual que logra con el uso del papel estruja-
do. Sin embargo este mismo papel logra trasmitir el 
concepto de algo desechado por Pablo en su rabia 
contra la guerra. Esta idea se apoya en el texto …no 
tengo ganas de estar escribiendo mientras ladra 
tanto cañón por ahí… El cual se presenta en un pe-
queño puntaje apenas perceptible y que recuerda a 
las letras hechas con la máquina de escribir. 

El concurso fue reñido y la alta calidad de las pro-
puestas que respondieron a la convocatoria hizo 
que la exposición se integrara no solo por los car-
teles premiados, sino también, por los finalistas 
del concurso. 

Con motivo de la inauguración de la menciona-
da exposición, Víctor Casaus, director del centro 
Pablo expresó: «es una expresión que posee una 
historia hermosa con momentos esplendorosos en 
la década de los 60 y que podría y, seguramente, 
podrá alcanzar nuevamente las riquezas que dejó 
de tener».

Los ejemplos analizados y aún los que no hemos 
tratado aquí demuestran la vocación de estos jó-
venes, en su mayoría graduados del ISDI, por con-
tinuar la mejor tradición de nuestra gráfica, pero 
apostándole a la contemporaneidad, al entusias-
marse con un genuino tema político y de valores 
humanos, valerse de determinados códigos forma-
les, del peso de la imagen conceptual, el poder de 

síntesis, de reflexión sobre distintos matices del 
tema, pero con una búsqueda de originalidad re-
novada.
Carteles en concurso para 
la Muestra Naciona de Jóvenes realizadores

A partir del 2002 la muestra de Jóvenes Realiza-
dores ha abierto una nueva senda al audiovisual 
cubano. La misma está concebida para que partici-
pen los jóvenes talentos del Instituto Superior de 
Arte y sus filiales, el Instituto de Radio y Televisión 
y los Telecentros provinciales, la Escuela Interna-
cional de Cine de San Antonio de los Baños, La 
asociación Hermanos Saíz, RTV Comercial y crea-
dores independientes. Paralelo a este evento de 
realizadores cinematográficos, a partir del 2003, 
se organiza un concurso cuyo colofón es una expo-
sición de carteles para estas producciones. Orga-
nizado por especialistas de la Cinemateca de Cuba 
y con la participación de profesores y estudiantes 
de 4to año de Comunicación Visual del ISDI cada 
año se diseñan carteles para dicha muestra. 

En las aulas del ISDI el profesor de cartel guía el 
proceso, mientras los estudiantes tienen libertad 
para escoger los recursos comunicacionales que 
se avengan al material fílmico seleccionado por 
ellos. Las restricciones son pocas púes estos car-
teles, solo se imprimirán digitalmente y en peque-
ño formato.

La primera selección se realiza en el ISDI y después 
en el ICAIC, un jurado de especialistas escoge y pre-
mia las mejores propuestas. Se evalúa la síntesis 
y el valor comunicativo de los carteles, si es eficaz 
para captar la atención del público y motivarlo a vi-
sitar las salas de proyección. De esta experiencia 
se han logrado excelentes carteles, a continuación 
mencionaremos algunos de los premiados:

I y II Muestra, 2002-2003 (en la II se presentaron 
también los carteles para la I edición) Vida extra y 
al ComPás del Pilón, destacan por el impacto creati-
vo de sus propuestas. El enigma que se oculta tras 
el primero contrasta con la lucidez del segundo, el 
cual destaca por sus elementos expresivos resal-
tados por el uso de colores cálidos y la proporción 
exagerada de la figura.
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dos Hermanos, capta muy bien la esencia del cor-
tometraje. Se refiere al tránsito de dos tipos de 
moneda en nuestro país, el dólar estadounidense 
y el peso cubano, símbolos de encuentros y desen-
cuentros históricos. La imagen adquiere una con-
notación simbólica sugerida por la metáfora que 
encierra el texto.

III Muestra, 2004
el HamBre, obtuvo el primer premio, por su perfecta 
adecuación al tema de la película. Triunfa la ex-
presividad cromática a través del fondo rojo que 
ocupa grandes áreas, una imagen de gran impacto 
visual y con una adecuada utilización de la tipogra-
fía que resulta muy legible. 

IV Muestra, 2005
En esta muestra participaron más de treinta estu-
diantes, con más de 80 carteles. 

en Vías de extensión fue uno de los premiados, repre-
senta el desarrollo rural del proyecto de la Univer-
sidad Agraria de La Habana. La propuesta logra un 
agradable contraste cromático entre el verde y el 
negro y establece una proporción equilibrada en-
tre el bloque tipográfico y la figura del centro infe-
rior del cartel. 

zaPPinG, para muchos el mejor cartel de la mues-
tra, la gran fuerza expresiva de la imagen ilustra-

da, es una representación del negro fantasma que 
atormentó al protagonista. Resuelto en solo tres 
colores, rojo amarillo y negro, se sirve del fuerte 
contraste cromático. El título de la propuesta fíl-
mica se destaca en tipografía caligráfica, sobre un 
recuadro reservado en blanco.

V Muestra, 2006
Good BYe lolek, fue acreedor del primer premio. Un 
cartel logrado con gran peso simbólico de la ima-
gen conceptual, la matriuska, que hace referencia 
a la antigua URSS. La muñeca de madera destaca 
por su color en un entorno donde todo es blanco 
y negro. El segundo premio recayó en el cartel 
suBjetiVismo, donde un gran signo de interrogación 
conformado por un cable eléctrico y en color rojo, 
crea tensión en el espacio gráfico donde se ubica y 
representa un objeto simbólicamente, elimina a su 
vez toda la información superflua y deja únicamen-
te lo esencial: un teléfono, que representa la duda 
de una llamada incógnita.

VI Muestra, 2007
model toWn, galardonado con el primer premio, es 
un excelente ejemplo de síntesis conceptual y eco-
nomía de medios gráficos. Con pocos elementos y 
colores logra trasmitir la idea del material fílmico, 
además funciona muy bien sobre cualquier fon-
do en que se pegue resaltando la figura central. 
Mientras que la propuesta que obtuvo el segundo 
premio, un cartel para el cortometraje 72 Horas, es 

Al compás del pilón

Idania del Rio. �00�

Zapping

Marwin Sánchez. �00�
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fiel continuador de la tradición del cartel de cine 
cubano de la Época de Oro, en el cual es bastante 
fuerte la referencia a René Azcuy.
Se puede decir que tanto en las propuestas pre-
miadas como en todas las demás, en total alcanzan 
la cifra de 108 carteles, se aprecia un diálogo entre 
la tradición cartelística cubana y los presupues-
tos estéticos y comunicativos de la contempora-
neidad. Los estudiantes de diseño, en su mayoría 
demuestran un dominio técnico, con prevalencia 
de la computación como herramienta para dise-
ñar y una capacidad para resolver los problemas 
comunicacionales sin necesidad de caer en lo me-
ramente figurativo. Se expresan a partir de ele-
mentos conceptuales que resultan perfectamente 
decodificables. En estas propuestas se evidencia 
una clara intención de lograr un cartel imaginativo 
e inteligente, donde la razón y la reflexión deman-
dan de un espectador activo.

2.3.1.5 Los eventos.

Entre los canales que contribuyen a la difusión del 
cartel están los eventos, los cuales pueden utilizar 
este medio de comunicación para su promoción, 
pero también en ocasiones el propio evento puede 
generar alguna exposición colateral de carteles. Los 
de tipo cultural por lo general han privilegiado el 
uso de este medio, pero también los eventos de di-
seño entre otros han utilizado de manera sistemá-
tica este soporte. El análisis de este acápite tomará 
como ejemplo algunos eventos que en la década del 
90 y el comienzo del siglo XXI se han servido del car-
tel como medio comunicacional para su promoción. 
Entre ellos: la Bienal de la Habana, la Feria del Libro, 
los eventos de Diseño desarrollados por la Oficina 
Nacional de Diseño Industrial y el evento de Jóvenes 
Realizadores, organizado por el ICAIC.

Bienal de La Habana

Desde su comienzo en 1984 la Bienal de La Habana 
se ha servido del cartel entre otros soportes pro-
mocionales. Como ya se mencionó en un capítulo 
anterior la responsabilidad del diseño del carteles 
en los 80 recayó en el conocido diseñador cubano 
Umberto Peña. El diseño de los carteles de las tres 
Bienales de los 90 lo asumió el diseñador Lázaro 

Enrique. Sin embargo, las normativas primordiales 
de la imagen gráfica no tuvieron un cambio sustan-
cial con las anteriores. 

En 1991, para la cuarta Bienal, el diseñador intentó 
captar la esencia temática «Desafío a la coloniza-
ción» a través de cuatro manchas de colores que 
combinan espacios más oscuros al centro y otras 
áreas más claras alrededor en alegoría de la zona 
denominada periferia u otro con sus prácticas cul-
turales diversas, pero deudoras y en muchas oca-
siones regidas por los designios de su centro. Este 
motivo se repite en cada una de las esquinas del 
cartel en evidente acentuación de la 4ta edición 
del encuentro y reserva el espacio central para el 
texto informativo: identificación, fecha y centro 
promotor, aún no aparece explícito el tema central 
del evento. 

El poder de abstracción expresiva que prima en el 
concepto del cartel orienta su enfoque hacia un 
espectador agudo y conocedor del evento. Su po-
der de convocatoria es nulo para la mirada de un 
público amplio. Si la propuesta de la cuarta Bienal 
intenta refrescar la imagen sobrecargada del even-
to anterior y logra una ligereza visual del diseño, 
su mensaje sigue siendo críptico como el de algu-
nos eventos anteriores. Los recursos expresivos 
cambian sustancialmente del sedimento fotográ-
fico prevaleciente en la década del ochenta hacia 
búsquedas creativas con soluciones basadas en la 
alegoría y alta codificación del mensaje gráfico.

«Arte, sociedad y reflexión» fue el tema central 
de la Quinta Bienal de La Habana. La imagen del 
cartel se rige por los principios informativos de la 
mayoría de las piezas anteriores, coincidiendo en 
la ausencia de asidero temático que deviene en 
ausencia comunicativa al perder de vista la posibi-
lidad de trasmitir los objetivos fundamentales de 
la Bienal. La ambigüedad de las formas emplea-
das nos habla de una composición con aspiración 
arquitectónica, de espíritu constructivista en el 
diseño del número de la Bienal, apuntando lige-
ramente el concepto de diversidad que prima en 
la pretensión temática del evento. El cartel no al-
canza una integración e identificación efectiva del 
evento al proponer un mensaje ambiguo y con pre-
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dominio de recursos gráficos en su composición 
sin un trasfondo conceptual legible. La presencia 
del cartel en la calle resulta literalmente nula, lo 
cual continúa acentuando el carácter especializa-
do de dicho evento.

La sexta Bienal tuvo como lema central «El indi-
viduo y su memoria». El cartel logra gran síntesis 
formal y conceptual distinguida por la aplicación 
de imágenes icónicas (altamente significativas) 
sobre un fondo neutro. La asociación de figuras 
estilizadas con la indeleble huella de la presencia 
humana a modo de desvanecimiento, nos introdu-
ce en la idea de la memoria. Como resulta habitual, 
también demarca la edición del evento cultural a 
través de la imagen y la tipografía, sin embargo, la 
lectura rápida de la imagen se queda en el sustrato 

más superficial como simple asociación numérica, 
al carecer de la imprescindible identificación te-
mática de la Bienal. 

La séptima bienal, celebrada en el 2000 marcó un 
hito de cambio en la visualidad y cualidades gráfi-
cas de la actividad. En este caso y durante las Bie-
nales del 2003 y 2006 el diseñador para la imagen 
gráfica del evento fue Pedro Juan Abreu, egresado 
del ISDI y quien desde su graduación trabajó como 
diseñador en el Centro de Arte Contemporáneo Wil-
fredo Lam. El vínculo establecido entre el arte y los 
nuevos medios de comunicación constituyó la esen-

cia temática de dicho evento; para el cual el dise-
ñador inauguraría una nueva fase visual. La sesión 
del año 2000 comenzaría el milenio con propuestas 
postmodernas que versaban sobre las nuevas for-
mas artísticas en la era de la comunicación virtual. 

Para este presupuesto el cartel utiliza los cons-
trastes cromáticos entre azul y verde para evocar 
la multiplicidad de lecturas que suscitan. De esta 
manera el impacto visual se logra con la jerarqui-
zación de la letra «B», concebida como forma de 
gran valor expresivo, la misma deviene en imagen 
continental, al insertarse en medio de un fondo 
que rememora el océano sobre el que se tienden 
las innumerables redes electrónicas para la comu-
nicación digital. 

La preeminencia tipográfica establece una de las 
diferencias de diseño reconocidas en el cartel; la 
presencia de frases cortas y palabras aisladas con-
tribuyen a integrar el discurso temporal del evento 
con las pretensiones programáticas, por ello apa-
recen a medio camino Instalar y Artes Visuales de 
tres continentes. Uno de los principales logros del 
cambio de visualidad que experimenta el diseño 
gráfico en la Bienal de La Habana está vinculado 
a la combinación del identificador del evento y su 
temática en el soporte unitario del cartel.

El lenguaje directo y explícito de los años ochen-
ta le cedió el puesto a la creatividad formal como 
tendencia del cartel cultural proyectado para la 
Bienal desde el decenio del noventa. El trabajo de 
diseño mantiene ganancias de la década anterior 
al ser deudor de la imagen metafórica e icónica 
para la expresión de una idea; aunque se advier-
te otro cambio en el lenguaje, al despojarse de la 
simplicidad característica de los 80 asumiendo un 
discurso de mayor complejidad formal. 

Para la 8va Bienal, el diálogo establecido entre el 
Arte y la Vida constituye el móvil fundamental de 
la polaridad cromática del cartel y la penetración 
de formas sinuosas en la rectitud casi rectangular. 
El impacto de la imagen se logra a partir de la re-
lación figura – fondo la letra «B» con los planos de 
color. El tipo al estar fragmentado sugiere formas 
abstractas, más que partes de una letra. La identi-

7ma. Bienal de La Habana
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ficación tipográfica del evento favorece la repeti-
ción de una de las cualidades gráficas enunciadas 
anteriormente por el diseñador que consiste en la 
presencia de la «B» funcionando como identifica-
ción explícita y alegórica.

La tipografía en este cartel juega dos roles, ambos 
de igual importancia, uno como forma y el otro para 
comunicar claramente toda la información necesaria 
al evento, como: tema, fecha, centros auspiciadores.

El fuerte contraste entre el color naranja y azul, 
funcionan de manera simbólica y aluden a la vida 
como tema del evento. El diseño concebido para 
este cartel logra captar el tema central del evento 

lo que propicia el diálogo y la eficiencia comunica-
tiva con el espectador. 

Para la novena edición de la Bienal, en el año 
2006, la relación entre la imagen gráfica y la temá-
tica obtuvo resultados loables. Por primera vez en 
la historia de la Bienal de La Habana, se realiza el 
sistema gráfico completo, el cual está vinculado a 
la producción del identificador o logotipo, la valla, 
el cartel, las credenciales, el catálogo, el spot pu-
blicitario y los restantes espacios donde se incluye 
la imagen de la Bienal.

En esta propuesta las figuras humanas ocupan el 
espacio protagónico en el contexto de la ciudad. La 
imagen y el texto se integran de manera armónica 

en la composición, tanto las siluetas en movimiento 
como la tipografía dispuesta en diagonal acentúa 
el tema de las Dinámicas de la Cultura Urbana. La 
constante acción de la imagen seleccionada y su 
representatividad del contexto urbano nos muestra 
una acertada opción visual del concepto temático 
de la Bienal, mientras que su proyección de color 
rojo alcanza una gran resonancia plástica. 

La presencia gráfica de la Bienal en las calles se lo-
gró a través de la disposición y aprovechamiento de 
las vallas urbanas, también en la prensa plana y la 
televisión, mientras que el cartel estuvo limitado a 
los espacios expositivos y su venta como souvenir. 

La Bienal de La Habana es un ejemplo de cómo la 
inserción del diseño ha contribuido positivamen-
te a la configuración de una imagen nacional e 
internacional de dicho evento. En tanto el cartel 
como soporte promocional dentro de su sistema 
de identidad ha alcanzado rasgos formales y con-
ceptuales que están en consonancia con el rango 
del evento. 

Feria del Libro
 
Uno de estos eventos masivos que se ha erigido, 
año tras año, desde su comienzo en 1982, como 
acontecimiento cultural relevante del país es la Fe-
ria Internacional del Libro de la Habana. El flujo de 
público ávido de lectura que transita por sus sa-
las cada año, confirma su éxito rotundo; conquista 
que en gran medida se debe a la amplia cobertura 
promocional con que cuenta esta cita con el libro.

Cada edición ha tenido su cartel promocional, pero 
estos han adolecido de falta de creatividad, apoya-
dos en la imagen fotográfica fundamentalmente se 
les ha superpuesto el texto, sin mayores pretensio-
nes conceptuales. Es una propuesta del 2005 la que 
nos ocupa, por lo interesante y fresca de su solu-
ción, la misma rompe con las propuestas anteriores. 
El encargo se le hace a un egresado del ISDI.

Los carteles promocionales realizados para la 14 fe-
ria, privilegian la imagen por encima de la tipogra-
fía, y retoman la gráfica como su arma fundamental. 
El lema de «Leer es crecer» se fundamenta con la 

8va. Bienal de La Habana
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imagen ilustrada de un niño que crece infinitamente 
con la lectura, y parece salirse de los márgenes del 
soporte, con lo que se logra la intención comunica-
tiva al trasmitir claramente el concepto que puede 
ser perfectamente entendible para el público am-
plio al que está dirigido. Esta constituye una de las 
soluciones más audaces con las que han contado 
los carteles de presentación de la Feria del Libro de 
la Habana; imagen cuya gran eficacia comunicativa, 
hizo que funcionara para soportes de tan diferen-
te tamaño como vallas y credenciales. En el cartel 
seleccionado el texto pequeño en la parte inferior 
es perfectamente legible. Consideramos que la 
propuesta tiene un adecuado rendimiento gráfico, 
pues con pocos recursos se logra trasmitir el men-
saje. El método de impresión utilizado fue el offset, 
que responde a las necesidades de tiradas de gran-
des cantidades de ejemplares.

Encuentro de Diseño 

La Oficina Nacional de Diseño Industrial y el Insti-
tuto Superior de Diseño desde 1990 han organiza-
do y desarrollado eventos científicos con el tema 
del diseño, algunos de estos orientados a la en-
señanza y a temas académicos y otros orientados 
al diseño como profesión, los cuales han devenido 
en la actual Conferencia Internacional de Diseño 
Forma, evento que se desarrolla bianualmente. 

Tales encuentros de diseñadores siempre han con-
tado con su cartel promocional, los cuales han sido 
realizados por diseñadores jóvenes del propio sis-
tema o incluso por estudiantes del ISDI, durante 
sus prácticas laborales. La imagen alegórica (nun-
ca ha sido fotográfica) de cada propuesta guarda 
relación con el slogan del evento que cambia cada 
año, como constante se mantiene el nombre y 
número del encuentro, así como el año en que se 
efectúa. 

Se ejemplificará con algunos de los carteles impre-
sos para tales eventos. Para el Primer Encuentro 
de Diseño, se realizaron dos propuestas, a una ya 
se hizo referencia anteriormente en el acápite del 
ISDI, por ser diseñado en sus aulas como parte de 
un taller docente, los demás se concibieron desde 
la ONDI (Oficina Nacional de Diseño Industrial). 

Uno de los más interesantes por su concepción 
sistémica es sin lugar a dudas el conjunto diseña-
do para el cuarto Encuentro de Diseño, desarrolla-
do en 1996. Impresa en serigrafía, esta propuesta 
se destaca por la capacidad de resolver la comu-
nicación con muy pocos recursos y un alto grado  
de creatividad. Aprovechando el color de fondo 
de las cartulinas, cada una diferente, se resuelven 
los mensajes con solo tres tintas: negra, violeta y 
azul. Cada pieza funciona de manera individual y 
se refiere a los temas del evento (función del dise-
ño, economía, ecodiseño y turismo) y todas juntas 
conforman un sistema en el cual el número cuatro, 
es el centro, alrededor del cual se organiza, de 
manera dinámica la información. Aunque las solu-
ciones privilegian la tipografía, cada pieza cuenta 
con un elemento ilustrado que alude al tema del 
cartel. 

Para el quinto Encuentro, de 1998, el tema versó 
sobre la globalidad, la identidad y los estilos de 
vida. Don Quijote y Sancho Panza fueron el símbo-
lo identificativo del evento, pero como elemento 
diferente, el hidalgo cabalga sobre el burro y el 
escudero lo hace sobre Rocinante. Esta singular 
pareja aparece como elemento constante en los 
cuatro carteles que se produjeron a tal efecto. Las 
propuestas fueron diversas, desde una variante 
muy sobria y económica, de fondo blanco sobre 

14 Feria Internacional del Libro
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el que se destacan los personajes como elemen-
to central y el texto que anuncia el evento, hasta 
una variante de gran cromatismo que se sirve de 
los recursos del Pop y de alguna manera remite 
al trabajo del artista y diseñador Raúl Martínez, 
cuando repite los rostros de héroes. Mientras que 
otra en blanco y negro, cuenta una historieta con 
los personajes hasta dejarlos en el camino rumbo 
al Palacio de las Convenciones, sede donde se de-
sarrollaría el encuentro. Una variante que rompe 
conceptualmente con las anteriores por ser una 
solución mucho más abstracta y no tener como 
protagonistas a Don Quijote y Sancho Panza es la 
que tiene como elemento central una forma en es-
piral compuesta por el número V repetido y que a 
la vez alude a la esfera del mundo con el tema de 
la Globalidad. Con el predominio del ocre y el ne-
gro resulta muy agradable formalmente y de gran 
contemporaneidad. Aunque se incluyen diferentes 
tipografías, incluso caligrafía, la composición está 
bien estructurada, por otra parte, aunque existen 
varios focos de atención en el cartel el resultado 
no es caótico, lográndose una jerarquización de la 
información a trasmitir. 

El cartel del sexto Encuentro de Diseño se desta-
ca por ser una propuesta tipográfica, la cual tiene 
como eje central el número seis concordando con 
el evento. El lema: Con sexto sentido, ubicado en 
la parte superior y el nombre y año del evento al 

centro del formato, logran una comunicación efi-
ciente. La repetición del año 2000 en el que se 
inserta el número 6, logra formar una trama muy 
agradable y refuerza la información. 
Muestra Nacional de Nuevos Realizadores

Desde el año 2002 en que realizó la primera edi-
ción de la Muestra de Jóvenes Realizadores, cuyo 
objetivo ha estado encaminado a potenciar las 
realizaciones audiovisuales de noveles creadores 
hasta la actualidad, este evento ha contado como 
parte de su sistema de identidad con un cartel pro-
mocional, el cual en sus primeras cinco ediciones 
se le encargó al diseñador Pedro Juan Abreu y en 
su sexta y séptima al diseñador Raúl Valdés, am-
bos graduados del ISDI.

La propuesta como es tradición en el cartel de cine 
cubano, ha sido impresa en serigrafía, resuelta en 
rojo, blanco y negro, siempre ha contado con un 
elemento icónico que vinculado al mensaje tipo-
gráfico han logrado un conjunto orgánico. Cada 
muestra con un elemento figurativo diferente, al-
gunos con alusión directa al medio cinematográfi-
co como la silla del director, otros de vocación más 
surrealista mezclando ruedas, platillos voladores, 
tenedores y aletas de tiburón. En todos los carteles 
el texto acerca del evento es perfectamente legible, 
y cuenta con los elementos necesarios para lograr 
la información necesaria. En resumen el cartel para 

4to Encuentro de Diseño
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la muestra de nuevos realizadores ha fomentado 
un discurso e imagen propios desde la sugerencia, 
para un evento experimental, logrando una efecti-
vidad en la comunicación.
Este evento a su vez cuenta con un concurso de 
carteles para los cortometrajes de los nuevos rea-
lizadores, los cuales son expuestos durante la se-
mana en que se desarrolla el evento, los mismos 
fueron mencionados anteriormente en el acápite 
relativo a concursos y exposiciones. 

2.3.1.6 Las campañas.

Las campañas se conciben de manera integral con 
el uso de múltiples soportes de comunicación, 
donde cada cual desempeñará un rol importante 
en el desarrollo de la misma. No siempre se con-
cibe el uso de carteles en las campañas, pero de 
hacerlo, este medio debe coexistir como una par-
te más del sistema. En Cuba el tipo de campañas 
que más se trabaja son las políticas y las de bien 
público. Como ya se ha expuesto anteriormente la 
temática política ha tenido en el cartel cubano un 
lugar privilegiado, con épocas doradas y ejemplos 
memorables. La temática de bien público aunque 
en menor cuantía también atesora paradigmáticos 
ejemplos.

Para los jóvenes diseñadores estas líneas, son un 
reto a la creatividad unida a un estricto sentido de 

la comunicación. Hacer buena gráfica política re-
sulta un empeño complejo, pues si en un cartel de 
temática cultural, por las características de lo que 
promocionan, se puede gozar de más libertades 
estilísticas y mensajes polisémicos, en los de cor-
te político y social, el mensaje necesita ser claro 
y sin ambigüedades, independientemente de los 
recursos expresivos que se utilicen.

Al revisar buena parte de la producción cartelística 
hecha por jóvenes diseñadores a partir de los 90 
se encuentran abundantes ejemplos de cartel cul-
tural, no así en las temáticas políticas y de bien so-
cial. No obstante las características de este nuevo 
cartel político diseñado como parte de campañas 
hacen que merezca la pena dedicarle un acápite.

El diseñador Ernesto Niebla, egresado del ISDI y 
quien se ha dedicado al tema de la gráfica políti-
ca, ha definido tres elementos de la naturaleza de 
los contenidos políticos en la comunicación social, 
ellos son:
 
«Su naturaleza cíclica, como por ejemplo las efe-
mérides.»
«Su largo mantenimiento en el público y en el de-
bate social, lo que hace que estén sometidos a un 
desgaste intenso.»

III Muestra de Nuevos Realizadores
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«El alto nivel de saturación en el público respecto 
a los temas políticos.»45 
Lo anterior apunta con claridad que la propaganda 
política demanda de una concepción dinámica e 
innovadora, capaz de trasmitir sus comunicacio-
nes sin causar aburrimiento (y mucho menos re-
chazo) en el espectador, ante un mensaje que por 
lo general ha visto otras veces, o lo verá por largo 
tiempo.

Por otra parte por lo general la propaganda políti-
ca se hace en condiciones de premura, por lo que 
el tiempo que se dedica a desarrollar conceptos y 
arribar a soluciones es corto, lo que por supuesto 
no es justificante a diseños desacertados para la 
comunicación política. 

El análisis se centrará en la Campaña CUBA vs 
BLOQUEO del 2004 y en la Campaña LA INJUSTICIA 
TIEMBLA del 2006. Esta nueva gráfica política se 
realiza desde el Grupo Creativo del Consejo de Es-
tado, sus campañas incluyen vallas y spots televi-
sivos, entre otros, pero el análisis se centrará en el 
que el medio de comunicación que nos ocupa.

En los carteles que forman parte de la campaña 
contra el bloqueo realizada en el 2004 se aprecia 
un protagonismo de la imagen, apoyándose en el 
uso de la fotografía, realista e impactante. La com-
posición es muy limpia, bien equilibrada, de gran 
eficiencia en la comunicación. Los textos, algunos 
bien sobrecogedores refuerzan la idea de las con-
secuencias negativas del bloqueo a Cuba. 

Por ejemplo el cartel donde aparece la foto de Mei-
bys, paciente oncológica de tan solo cinco años 
reforzada con el texto Y Yo tamBién quiero Curarme… 
resulta una propuesta muy dramática y en su mo-
mento bien polémica, en ella el discurso político 
pasa a ser testimonio personal Transformó un en-
frentamiento a veces visto sólo como político-ideo-
lógico, (por las propias distorsiones del discurso) 
en un enfrentamiento de valores humanos radical-
mente opuestos, trascendente más allá de fronte-
ras, posturas políticas o religiosas: vida vs muer-

45 Niebla Chalita, Ernesto. «Algunas opiniones sobre la socia-
lización de la política a través de la imaginería de la comuni-
cación social en la Cuba actual.» En: Revista Espacio# 11, año 
2007. La Habana 

te.�6 Formalmente la imagen de la niña se destaca 
sobre el fondo neutro, debajo, en una franja de co-
lor negro aparece el título Cuba VS Bloqueo, don-
de el nombre de Cuba destaca por su color rojo, 
además el hecho de estar resuelto en la misma 
tipografía caligráfica que se utiliza para el equipo 
Cuba de béisbol, hace que tenga una connotación 
de lucha y victoria.

Mientras que otra propuesta de la misma campa-
ña, Pero jamás Podrán quitarme la músiCa la cual hace 
referencia a Brenda, estudiante de la Escuela Ele-
mental de Música, no tiene la carga dramática 
del anterior cartel aunque si testimonial. El cartel 
logra una imagen más lírica, a tono con el tema a 

que se refiere. La niña, aún cuando no tiene violín, 
lleva la música dentro, la foto es elocuente. En la 
parte inferior se repite el rectángulo negro con el 
texto Cuba VS Bloqueo.
Aún cuando ambos carteles, como soportes de la 
misma campaña, utilizan similares recursos gráfi-
cos. Al referirse cada uno a aspectos diferentes del 
bloqueo, logran connotaciones diferentes, a par-
tir de los hechos que cuentan y de las imágenes 
empleadas. Al preguntar a los diseñadores sobre 
este particular argumentan que siempre han trata-

46 Niebla Chalita, Ernesto. Ibid. 
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do de producir sus propias imágenes, las que tie-
nen un protagonismo en carteles y vallas. Tratan 
de acotarlas y concentrarse en los elementos que 
aporten a la idea o el concepto que se quiere co-
municar. Para lo que utilizan las propias palabras 
de los protagonistas sin tratar de interpretarlas de 
esta manera se reduce las posibilidades de que el 
público perciba intenciones de manipulación en lo 
que se le está comunicando.�7 

Las personas que aparecen fotografiadas no son 
modelos, son seres humanos reales afectados di-
rectamente por el bloqueo, los textos parten de 
sus propias palabras. Los diseñadores tratan de 

utilizar rostros con los que la gente pueda sentir-
se identificadas48. Es cierto que los rostros de los 
niños y el texto, cuando este alude a sus enferme-
dades es bien dramático, pero acaso ¿el bloqueo a 
Cuba no lo es?
La campaña LA INJUSTICIA TIEMBLA, se genera en 
el 2006, como respuesta en su momento a la in-
minente liberación del terrorista Luis Posada Ca-
rriles. Se sustentó en conceptos como la denuncia, 
la sátira y la ironía. El slogan de la campaña es la 

47 Niebla Chalita, Ernesto. Ibid. 
48 García Espinosa, Pedro. Presentación sobre gráfica política 
actual en Cuba, durante la VI Semana del Diseño, 25 de mayo 
del 2006.

conocida frase que pronunciara Fidel en la despe-
dida del duelo de las víctimas del sabotaje a un 
avión cubano en Barbados y en cuyo atentado tuvo 
responsabilidad directa Posada Carriles.

Una línea de estos carteles se basa en utilizar fotos 
de Posada y homologarla con la imagen de Bush, 
presidente de los Estados Unidos que ha apañado 
a este asesino, también se ha utilizado la imagen 
de Hitler, por la connotación que como asesino ha 
tenido en la historia de la humanidad. Las imáge-
nes se manipulan y se asocian a símbolos de muer-
te, peligro. Particularmente interesante resulta la 
propuesta de cartel tipográfico donde se logra un 

rejuego con las palabras la muerte esPosada, 
al destacar en color rojo, es y Posada, a la vez 
que unas esposas enlazan a MUERTE con POSADA. 
Resulta eficiente la comunicación lograda con la 
sobriedad tres palabras y un elemento figurativo, 
demostrando como con ideas se pueden trasmitir 
varios conceptos importantes sin necesidad de 
utilizar muchos elementos.

El reverso de la anterior propuesta es el cartel el 
asesino, pues en este, prima la ironía. El cartel es 
una suerte de sátira a los carteles de cine norte-
americanos, en el mismo se derrocha color. Las 

pero jamás podrán quitarme la música...

Grupo Creativo Consejo de Estado. �00�

Posada & Bush Company

Grupo Creativo Consejo de Estado. �006
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imágenes de Bush y Posada Carriles, con cínica 
sonrisa ensangrentada aparecen en primer plano 
como los rostros de los actores protagonistas de 
un filme de Hollywood. La mano de Posada como 
centro del cartel porta una granada. Debajo en el 
texto El asesino, como supuesto título del filme, se 
sustituya la letra L por una pistola. Realmente es 
una propuesta abigarrada, con un confuso orden 
de jerarquía en imágenes y texto, solo justificado 
en el hecho de que el cartel está sirviéndose de 
una estética que utiliza estos principios para sa-
tirizarlos.

De la misma campaña otra serie de comunicacio-
nes, se basa en el uso de objetos que se pueden 
utilizar para torturar y matar, los mismos logran 
veracidad con la representación fotográfica. To-
dos estos objetos están ensangrentados y tienen 
la marca Posada & Bush Company. Los cuchillos, 
manoplas y pistolas, resaltan sobre el fondo blan-
co, también logra llamar la atención el nombre de 
la campaña en blanco sobre un recuadro rojo. Lo 
mismo en carteles, que en vallas o spots televi-
sivos, estos mensajes son muy fuertes, en ellos 
contrasta lo pulcro del diseño con lo agresivo y por 
momentos grotesco de las imágenes.

El asesino

Grupo Creativo Consejo de Estado. �006

Valoraciones Generales

En la actualidad, se aprecia que el cartel en su 
esencia comunicativa se mueve tanto hacia la re-
cuperación de espacios de los cuales ha desapa-
recido, como al rescate de la calidad que otrora 
tuviera este medio en nuestro país.

En cada uno de los canales de promoción y gestión 
analizados, se evidencian síntomas que hacen 
prever un futuro provechoso para el diseño de co-
municación visual y en especial el cartel.
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III- Conclusiones

Como se ha podido apreciar en el trayecto de esta 
investigación, a partir de los 90 comenzó a emer-
ger en nuestro universo visual  una producción de 
carteles en un contexto bien particular como fue 
la Cuba del Período Especial, lleno de limitaciones 
económicas que repercutieron directa e indirecta-
mente en el mundo de la gráfica, dependiente en 
gran medida de los recursos materiales y la tecno-
logía. Sin embargo en este escenario las esferas 
del diseño de comunicación visual no tuvieron un 
desarrollo homogéneo, mientras algunos sin larga 
tradición en nuestro país, como la imagen e iden-
tidad de empresa eran altamente solicitados por 
empresas y organismos, otros como el diseño edi-
torial y el cartel corrían peor suerte. La depresión 
absoluta de la industria poligráfica llevó a que las 
publicaciones en Cuba se redujeran al mínimo, 
mientras que la ausencia casi total de encargos y 
clientes conducía al cartel cubano por el camino 
de la extinción como medio de comunicación efec-
tivo y de alto valor cultural. Comenzando el nuevo 
milenio y coincidentemente con la recuperación 
económica del país este panorama fue cambiando 
de a poco. 

A lo que se le suma en el período las nuevas gene-
raciones de diseñadores, graduados en el Instituto 
Superior de Diseño con una sólida formación pro-
fesional. Herederos de una tradición que emergió 
en los 60 vinculada a una épica revolucionaria, 
creadora de una estética tan revolucionaria como 
el proceso mismo que la engendró, donde las pie-
zas comunicativas trascendieron al futuro, desbor-
dando los límites para los que fueron concebidas. 
Resulta interesante que el entorno de escasez, 
como ya pasó en los 60, no fue un freno absoluto 
para el desarrollo del cartel, al contrario los dise-
ñadores con talento e imaginación, hoy como ayer 
se sobrepusieron a las dificultades.

La de hoy es una época y una realidad diferente, 
no es precisamente el cartel el medio privilegiado 
para la comunicación, otros medios han ocupado 
su lugar. Tampoco es la calle el lugar que cotidia-
namente invaden como lo fue décadas atrás, el de 

hoy se ha visto confinado a un margen estrecho de 
circulación y a ediciones limitadas.

El antológico método de impresión serigráfico y la 
manualidad que impuso un sello a nuestra carte-
lística han cedido paso a las nuevas tecnologías 
y los nuevos métodos de impresión con lo que el 
resultado final es por lógica diferente. 

Aún cuando se aprecia un sentido de continuidad 
con las generaciones que los anteceden, en el peso 
conceptual de las imágenes, ya sean originales o 
retomadas, la recurrencia a símbolos, la economía 
de medios en búsqueda de una eficiencia gráfica, 
hay una ruptura en la complejidad de estos men-
sajes. Los carteles de hoy no es suficiente mirar-
los de pasada para recibir de inmediato lo que nos 
proponen, la interpretación se hace más compleja 
porque trabajan con códigos que interactúan entre 
si. Todo lo cual habla del manejo de recursos de la 
postmodernidad.

A nuestro juicio la producción cartelística hecha 
por jóvenes diseñadores a partir de los 90, ha es-
tado signada por el contexto de manera general, 
el cual evidentemente ha ido cambiando en estos 
diecisiete años y por las particularidades que ins-
tituciones, temáticas, eventos, intereses, necesi-
dades de comunicación, han tenido, las cuales han 
determinado de alguna manera los rasgos que la 
caracterizan.

Sin ánimo de establecer pautas, pero con el inte-
rés de que lo explicado hasta ahora en el presente 
trabajo pueda quedar plasmado de manera clara y 
concisa, se precisarán las principales problemáti-
cas y rasgos que a juicio de la autora caracterizan 
la producción cartelística cubana hecha por jóve-
nes en Ciudad de la Habana a partir de 1990:

Período de 1990-1999.

• Fuertes limitaciones económicas del Período Es-
pecial que influyeron negativamente en el desarro-
llo y producción de carteles.
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• Existencia de profesionales jóvenes del diseño 
con capacidad instrumental para enfrentar el me-
dio de comunicación visual.
• Presencia en las aulas del Instituto Superior de 
Diseño de reconocidos maestros de la gráfica cu-
bana como profesores.
• Ausencia casi total de encargos de carteles, por 
las propias limitaciones del período, situación que 
posteriormente cambia gradualmente.
• En las instituciones prácticamente no se hacen 
carteles y las tiradas son muy limitadas. Como 
dato curioso del período está la autogestión de 
impresiones de carteles por los mismos autores, 
por lo general oscilan entre 10 y 50 piezas. 
• Surgimiento de grupos de jóvenes diseñadores 
independientes, con intereses comunes, funda-
mentalmente en el primer lustro de los 90.
• Surgimiento en el seno de estos grupos de un 
cartel sin encargo social (de temática libre), se 
conciben como pieza de exposición. Comienza ha-
cia 1993 el fenómeno de diseñar carteles con el fin 
de exponerlos.
• La temática cultural es la que más se trabaja, es-
tos carteles se reproducen fundamentalmente en 
serigrafía, e incluso algunos en litografía.
• La temática política y de bien público se trabaja 
menos y queda reservada fundamentalmente a la 
participación en concursos, sin embargo es bien 
interesante y nada tradicional la manera en que se 
aborda este nuevo cartel político y social.
• Poca repercusión social del cartel que no llega a 
un público amplio, por lo general se mueve en un 
público de entendidos.
• Hacia el segundo lustro de la década, comienzan 
a desarrollarse concursos como vía de incentivar y 
promover la realización de carteles, estas iniciati-
vas son institucionales.

Período 2000-2007

• Recuperación paulatina de la producción del car-
tel en consonancia con la recuperación económica 
del país.
• Las iniciativas personales para gestionar y pro-
mover el cartel van cediendo paso a las acciones 
institucionales.
• Instituciones tradicionales en uso de este medio 
comunicacional, como el ICAIC, a partir de 1999  

fueron recuperando sus producciones. Otras como 
la Casa de las Américas y la UNEAC, también han 
experimentado un grado de recuperación del car-
tel en los 2000.
• Los eventos institucionales se han servido del 
cartel como medio de comunicación para promo-
cionarse.
• Continúan los concursos y exposiciones de carte-
les, en los que se aprecia una alta participación de 
estudiantes y graduados del ISDI.
• En el Instituto Superior de Diseño continúa el 
interés por este medio comunicacional de tanta 
tradición en nuestro país, manteniendo su presen-
cia tanto en el ámbito docente como en la esfera 
extracurricular.
• En el período se aprecia un aumento en las cam-
pañas políticas con el uso del cartel como soporte 
comunicacional.

Concluyendo se puede afirmar que entre los jóve-
nes diseñadores cubanos aún persiste el interés 
hacia este medio de comunicación, en el cual se 
evidencia la presencia de elementos de continui-
dad con los de la Época de Oro del cartel cubano, 
sobre todo a nivel del peso del concepto, a la vez 
que ruptura con la estética de épocas preceden-
tes al disponer y manejar recursos formales de la 
postmodernidad. El cartel realizado por las actua-
les generaciones es continuador de nuestra mejor 
tradición al dar prioridad a las ideas y empeñar-
se en lograr altos valores estético-comunicativos, 
para un público inteligente y activo ante el medio 
de comunicación.

Es prematuro hablar de un renacer de la cartelís-
tica nacional, sin embargo al enfrentarnos a esta 
parte de producción más joven lo hacemos con la 
sensación de estar asistiendo al nacimiento de 
una nueva etapa en el devenir de nuestro cartel,  
la que sin duda se habrá de mencionar cuando se 
hable del cartel cubano de estos tiempos.
 
 



IV. Recomendaciones





Diálogo entre el diseño de comunicación visual y la sociedad cubana. 79

IV- Recomendaciones

Después de este acercamiento al cartel hecho por 
jóvenes en el período de 1990 a la actualidad, 
entendemos pertinente realizar un grupo de re-
comendaciones que pueden contribuir al conoci-
miento, desarrollo y promoción del mismo.

1. Continuar este estudio ampliando el repertorio 
a otras temáticas que en este trabajo no han sido 
abordadas, como: cartel comercial, el turístico y el 
de bien público producido por el Ministerio de Sa-
lud Pública.

2. Que este estudio sirva de punto de partida a 
futuras investigaciones o monografías sobre el di-
seño de comunicación visual en Cuba a partir de 
los 90 en otras ramas, de manera tal que se pueda 
ir completando el conocimiento sobre la historia 
más reciente de la gráfica en nuestro país. 

3. Que se trabaje en la elaboración y preservación 
de un banco de datos digital debidamente docu-
mentado de los carteles realizados por estudian-
tes y profesores del Insitituto Superior de Diseño, 
pudiendo ampliarse a los egresados.

4. A continuar generando desde el ISDI, como insti-
tución académica de diseño, concursos de carteles 
en temas y fechas que se estimen convenientes.

5. Teniendo en cuenta que el cartel cubano ateso-
ra una rica tradición, que durante las décadas del 
60 y 70 esta producción alcanzó tal calidad y sello 
identitario en nuestra cultura, llegando a ser va-
lorado nacional e internacionalmente; se hace ne-
cesario aprovechar este legado histórico-cultural y 
promover en los estudiantes de diseño el interés 
por conocerlo y trabajar en este medio de comuni-
cación visual.
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