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« El hombre es una criatura, sintesis unica de 

materia y eopiritu, que dotado de inteligencia y 

voluntad no 66 un objeto mas de la naturaleza, 

sino una Persona, un sujeto libre y responsable 

con una vocacién unica e intransferible que tras- 

ciende al tiempo y a la historia. 

Por ser portador de una dignidad sagra- 

da, es superior a todos los demas seres mate- 

riales. Como Persona, todo hombre, es sujete 

de deberes y derechos anteriores a toda gocie- 

dad : log cuales deben ser reconocidos y prote- 

gidos por ella. 

Social por su naturaleza, capaz de trans- 

formar el mundo en su provecho, de progresar, 

de construir su sociedad y vivir conforme a su 

propia dignidad, el hombre esta abierto a valo- 

res trascendentes como la verdad, el bien, ia 

Justicia... a los que naturalmente agpira y a los 

que tiene derecho porque de ellos depende su 

auténtica felicidad y realizacion. 

Todo hombre tiene derecho a los bienes 

materiales y espirituales necesarios para de- 

garrollarse integra y ordenadamente, confor- 

me a 6u dignidad de Persona Humana, y alcan- 

zar su fin que solo puede lograr con el ejercicio 

personal y responsable de su libertad.



1 UPAER Naturaleza y Destino de la Universidad 
.Principios 

Generales; El Hombre y la Sociedad, Puebla 1983. 
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La sociedad es natural y necesaria para 

el hombre. En ella nace, en ella se educa y ella le 

proporciona los bienes indispensables para su 

pleno desarrollo. A ella debe servir contribuyen- 

do ala realizacién del Blen Comin, del que han 

de participar todes los miembros de la sacie- 

dad. 
En la sociedad cada hombre tiene su pro- 

pio lugar; y como persona libre y responsable, 

consciente de sus deberes y derechos aporta 

gu esfuerzo al servicio de sus semejantes y a 

la construccién de una sociedad ordenada y 

justa. Hombre y Sociedad, se implican é inte- 

gran mutuamente. Uno sin otra son mutilacio- 

nes deformantes ». ! 
Bajo esta posici6n, claramente humanis- 

ta, podemos darnos cuenta que la disciplina del 

disefio grafico, no e6 una actividad aislada y 

mucho menos el producto de la casualidad, por 

el contrario es una contribuci6n al bien social, 

golventando las necesidades de comunicacién 

y logrando un equilibrio en las actividades hu- 

manas. 
Asi, este es un papel muy importante para 

el profesional en esta area y en particular para 

el presente estudio; donde en el ambito de la 

ensefianza del disefio grafico en la universidad, 

realmente ha sido uno de los puntos que define 

como débiles o faltos de atencién por parte de 

la academia; reflejandoge en una falta de efec- 

tividad en el Area de comunicacién en los tra- 

bajos de los alumnos; teniendo una clara im- 

precigién en la distincién e identificacién de los 

elementos estructurales de su propuesta gra-



2 Charies Morris, Eundamentos de la tearla de los 
signos, Paidés Comunicacién, Espafia, 1985. 
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fica. Parte de la razén de este extravio, es la 
falta de concepcidn del disefio grafico corno una 

actividad inter y multidisciplinaria que atiende 

a la necesidad de comunicaci6n visual, donde 

gon muchos los elementos que actiian de ma- 

nera externa e interna para definir la propues- 

ta final. Estos elementos son |os diferentes 

signos que conforman el mensaje lingtilatico y 

grafico, por lo tanto muy lejos de considerarse 

como elementos de una idea, seran tomados 

como partes activas y materia prima de nues- 

tro trabajo. Siendo esto asi, lo que correspon- 
de hacer, eS proponer una solucién metodolégi- 

ca ala resolucién de problemas de comunica- 

cién visual en el disefio grafico, basada en el 

estudio de los signos: la Semldtica, entendién- 

dola como una ciencia y herramienta de las cien- 

cias, como dice Charles Morris;? eg cierto que 

ha sido muy polémica la posicién de esta disci- 

plina, por sus procedimientos practico - tedri- 

co - metodolégicos de la interpretacién de la 

realidad; pero entendiendo al signo como parte 

de la naturaleza del migmo hombre, su cultura 

y logrando mensajes que no solo comuniquen 

sino que formen un egpiritu critico y de opcio- 

nes para una sociedad en crisis, se puede to- 

mar a la Semiética como un instrumento Util, 

para esa traduccion entre la idea conceptual y 

la representaci6n grafica de la misma. 
Pero independiéntemente de dar este 

enfoque en la academia, existe una realidad 

incierta cuestionable de la validacién de la 

disciplina del disefio grafico en el medio social; 

ésto provocado por la falta de reconocimiento,



no de lo que hace el disefiador grafico, ni de lo 

efectivo de los resultados del mismo, sino de 

los procesos que sigue para la obtencidn de esos 

resultados, ésto es provocado, debido a que 

muchos disefiadores graficos ya en el medio 

profesional, proyectan y justifican sus 

productos de disefio en bage a investigaciones 

poco profundas y a razones muy limitadas, 

casuales, cotidianas, improvisadas , forzadas 

a log lineamientos que le pueden dar los pocos 
libros que co-noce, los escagos apuntes que 

guarda de la licenciatura o a la experiencia 

adquirida por el accidentado ejercicio de la 

profesién, siendo que la realidad, aunque 

desconocida o no percibida por el migmo 

diseflador eo que, si se debe generar una 
metodologia a partir de los conocimientos que 

   

    

   

    

adquirié en la licenciatura, pero depurada y 
adicio-nada con |a experiencia de la practica, el 

problema es que gabe que tiene que atender 

muchos factores variables internos y 

oe externos para resolver la propuesta 

grafica - y puede tener un resultado 

& estético aceptable y hasta 
sobresaliente-, pero siempre existe la 

we duda gi no falté algo que atender y gi 
«ae® ésto no cuestionard la intencionalidad 

de 3u disefio. o provocara situaciones 

@& incémodas con cuestionamientos no 

aa esperados por parte de nuestro cliente o 

receptor final, que al estar mas familiarizado 

, con el problema, resultan argumentos 

Co ee oeeional de Diseto Grdfica, sorprendéntemente validos, que al no haber sido 

ixtapa’93. consgiderados nos obligan a dar justificaciones 
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improvigadas que no siempre resultan ser tan 

convincentes, llevandonos a un estrado donde 

se cuestione la efectividad del disefio ofrecido. 

Esta efectividad siempre es medida por 

las consecuencias que provoca en el espectador 

y sus actos como respuesta, pero en especial 

en nuestra disciplina aunque ocupamos todos 

los gentidos para comprender, entender y 

proyectar nuestros objetos diseflados, tiene 

primordial importancia, el sentido de la vista, 

66 a través de ésta que llegan nuestros 
mensajes a nuestros receptores ¢ infiere una 

reaccion, involucrando indiscutiblemente al 

disefio grafico en un proceso social de 

comunicaci6on y particularmente un problema de 

comunicacién visual. 
Es por ésto que partiendo de un andlisis 

bAsico de la disciplina del disefio grafico -aclaro, 
no pretendo resefiar a la disciplina-, propongo 

como punto de partida o continuacién, el inicio 

de la busqueda de una serie de elementos que 

a través del estudio de la historia, de la 

Semidtica y de la comunicacién grafica, nos 

lleven a generar una metodologia de inves- 

tigacion -sin pretender obtener una teoria- que 
permita a los estudiantes de disefio grafico, 

encontrar o generar los elementos para una 

semidtica particular de los mensajes visuales 
ycon ello dotar a este futuro disefiador, de una 

herramienta -que no es la Unica- que ademas 

de permitirle ver un panorama mas completo 

de los elementos a considerar para el desarrollo 

de productos graficos, le permita estructurar 

un sistema que garantice la efectividad de los



  
“La piedra en la vereda también e6 camino...” 

Puebla, mayo 1995 
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mismos. 

Esta inquietud y preocupacién que da 
motivo al tema de mi tesis, es resultado de la 
acertada visién integral del disefio que mis 
excelenticimos Maestros dela Academia de San 

Carlos supieron inculear en mi espiritu de 

disefiador grafico. A través de sus insuperables 
catedras en el posgrado, pude aprender muchas 

cosag y romper muchos paradigmas, abrién- 

dome un panorama amplio de opciones para 

degarrollarme como un verdadero profesional; 
pero sobre todo su calidad humana fue el mejor 
ejemplo y sello que ha marcado mi vida, 
permitiéndome ver la problematica social no con 
los ojos del cuerpo sino con los del alma, dan- 

dome herramientas para integrarme en el area 

de \a comunicacién grafica y ofrecer un mejor 
servicio a la sociedad. Gracias por prepararme 

a ocupar una condicién profesional privilegiada.



   Capitulo 1 

EI Disefio Grafico 

 



Los Origenes 

J eridgewater, Peter, Introduccién al DiseKo 
Gréfico.Editoriat Trillas, México, 1992. 
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«El disefio de la historia, es la historia del 
disefio»....2 esta frase del prominente disefia- 
dor Ivan Chermayeff nos resume la dificil tarea 

de determinar una fecha exacta de los origenes 

del disefio grafico tal y como se conoce hoy en 

dfa. No se puede determinar con exactitud el 
inicio de esta profesién, pues el disefio grafico 
ha existido siempre; algunas fuentes marcan que 

desde la prehistoria ya se realizaba dise?io, des- 

de el momento en que el hombre necesitaba sa- 
tisfacer sus necesidades de comunicacién y su- 

pervivencia, através de mensajes graficos plas- 

mados en las paredes del las cuevas utilizando 

su creatividad, légica y color entre otros ele- 

mentos. 

En el curso de la historia estas necesida- 

des han sido resueltas dia con dia por diferen- 

tes personas incluyendo escribas, impresores y 

artistas. Sin embargo el diseflador grafico con- 

temporaneo es heredero de un distinguido lina- 

je : Los escribas sumeriog, quienes inventaron 

la escritura, las aportaciones en esta misma 

Area de griegos y latinos, los artesanos egip- 

cios, que combinaban palabras e imagenes en 

manuscritos de papiro, los impresores chinos 

que utilizaban sus tipos méviles de manera, los
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a) Figuras petroglfficas de animales y signos la- 
brados y pintados en rocas en los EEUU, b) Ca- 
racteres alfabéticos de \as cartelas de Tolomeoy 

Cleopatra, ¢) Pictograflas de escritura de huesos 
y conchas, atribuidas al legendario TsAng Chien. 
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ilustradores medievales asi como los impreso- 

res y paradores de tipografia del siglo XV, que 
disefiaron los primeros libros impresos euro- 

peos, posteriormente los libros alernanes ilus- 

trados, los genios tipograficos del siglo XVIl, la 

tecnologia industrial de los siglos XVIil y XIX, la 

fotografia y nuevos métodos de impresién, el 

cine y tantas propuestas de la era moderna, 

como las escuelas de artes y oficios y poste- 

riormente lag academias de disefio. Todos for- 
man parte de una rica herencia de historia del 

disefio grafico. 
En todos los aspectos, esta es una tra- 

dicién anénima ya que el valor social y los lo- 

gros estéticos de los disefiadores graficos, 

muchos de los cuales han sido artistas 

creativos de extraordinaria inteligencia y vigién, 

no han sido suficientemente reconocidos. 
Fue a mediados del siglo XVI cuando el di- 

sefio de tipos se separé de la impresidn, gra- 
cias a Claude Garamond y Jacobo Sabon. Las 
primeras ilustraciones se imprimieron con gra- 

bados en madera hasta que Gutembery intro- 
dujo los tipos méviles metAlicos a mediados del 

aiglo XV. 
EI siglo XIX vio avanzar la tecnologia dela 

impresién, después de que durante siglos no 
habia tenido ningiin avance. A mediados de ese 

siglo, el disefio grAfico se integré en las areas 
de envase, pregentacién exposicion y publicidad, 
y 3¢ establecié como una profesién, el disefio 

grafico continud evolucionando através de nue- 
vag ideas y técnicas en arquitectura industria, 
ingenieria, tecnologia y comercio.



4 philip B. Megge, Historia de! Diseflo Gréfico, 
Editorial Trillas, México 1991. 
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El disefio fue evolucionando y sus carac- 

teristicas através del tiempo han sido cada vez 
m&s complejas. Adentrandonos mas exacta- 
mente a la historia del disefo grafico podemos 

llegar a la conclusién que en el periodo 1890 - 

1930 5¢ aceleré la evolucién en el arte de van- 
guardia y en el diseflo. El Art Nouveau creé el 

“disefio grafico”, no solo como un medio de co- 

municacién de ideas nuevas, sino también para 
su expresién. Artistas como Toulouse Lautrec, 

disefiadores industriales como Feter Beherens, 

arquitectos como Franklloyd Wright y Charles 

Reniemackintosh, Hevaron el “nuevo estilo” al 
disefio grafico, consagrando cada uno a Su 

manera, las artes graficas como medio serio. 

En todo el mundo se dan actividades ar- 

tisticas - practicas como el sistema de impre- 
gién. En Inglaterra surge William Morris que es 

el principal impulgor de “artes y oficios” he ahi 
quienes lo consideran como padre furndador del 

disefio moderno; quien traté de resaltar la im- 
portancia del arte en contra de los que el con- 
sideraba la vulgaridad del digeflo y la manufac- 

tura de las mercancias producidas en masa, el 

daba 9u trabajo la conviccién de que “el arte 
debia hacerse por la gente y para la gente con 

un placer para el que lo hace y el que lo disfru- 

ta”.4 
Con un nuevo enfoque de disefio surge la 

Bauhaus, escuela de arte y diseflo, fundada en 

1919 por el arquitecto Walter Gropitis; donde 

se integraron una estructura formal para la 

ensefianza de las artes graficas que lievé inevi- 
tablemente al agentamiento de estas artes



  

  

      
  

  
  

  
    
  

  

    
  

      
    

  

  
  

a) Portada para la Utopia de Tomas Moro, Johann Froben 
(Impresor), Hans Holbein (llustrador), afio 1518. b) Pa- 
gina de La historia de la lianura resplandeciente, William 
Morrls, 1894. c) Cublerta de Ver Sacrum, Koioman Moser, 
1899. d) Cubierta de folleto para Anchor Linoleum, Peter 

Beherens, 1906. 

S eric Satud, El disefio arAfico, deede los orlgenes 
hasta nuestros dias, Alianza Forma, Madrid Esp. 

1988. 
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como una nueva disciplina de disefio. La Bauhaus 

brinda grandes aportaciones volviendo al dise- 

fo funcionalista; pretendia formar estudiantes 

que le fueran igualmente buenos en el arte y en 

los trabajos manuales, y ademas artesanos 

funcionales con orientaciones funcionales. La 

filogofia de la escuela era “reunir el arte y la 

tecnologia”. * 
Tiempo después, el papel del disefador 

grafico gané aceptacién en Estados Unidos, 

donde ta produccion y publicidad masiva, junto 
con el cine crearon la necesidad de disefladores 

especialistas. 
En los ditimos 6O afios la variedad de ti- 

pos de letra se han incrementado enormemen- 

te. Nombres importantes durante este periodo 

fueron : Eric Gill ( 1882-1940), artista y tipd- 

grafo que disefid las familias de tipo Gill Sans y 

Perpetua; Stanley Morrison (1889-1967), quien 

fue congultor de la Monotype Corporation, di- 
sefd el tipo Times y difundié a nivel comercial 

muchos otros caracteres, y Adrian Frutiger, 

quien disefié la familia de tipo Universal en 1957. 
La ciencia y la tecnologia ejercen un efec- 

to cada vez mas directo en el disefo, propor- 

cionan nuevos medios graficos a ilustradores y 

disefadores. 
Los circuitos electrénicos, micropro- 

cesadores e imagenes generados por compu- 

tadora, amenazan con alterar radicalmente las 

imagenes de nuestra cultura con la entrada a 

nuestro pale, de articulos de diversos paises 
infiuyendo y confundiendo al digefio mexicano 

con el de éstos.



  

  

    
  

      
  

  

        

    
  

a) Portada de! periédico dadaleta « El Corafién Barba- 

do », 1922. b) Primer selio de la Bauhaug, 1919. ¢) Uiti- 

mo sello de la Bauhaus, d) Portada con base en un gra- 

bado en madera para Europalsche Graphik, atio 1921. 
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EI disefio grafico al igual que otras esfe- 

ras de la actividad humana estd experimentan- 

do profundos cambios, respondiendo a la nue- 

va eta de los sistemas de circuitos electréni- 

cos, a medida que se involucran con el conjunto 

de medios graficos, disefio de sistemas y grafi- 

cos por computadora. 
Las herramientas estan cambiando con 

la tecnologia, pero la esencia del diseflo grafico 

permanece inalterable. Esa esencia es la capa- 

cidad de traducir ideas y conceptos a formas 

visuales y poner orden en la informacién. 

La necesidad de comunicarse visualmente 

con imAgenes claras y creativas, para relacio- 

nar a la gente con la vida social, econémica y 

cultural, siempre va a existir y los disefadores 

graficos tienen la responsabilidad de adentrar 

las nuevas tecnologias y expresar el espiritu de 

su tiempo, inventando nuevas formas y mane- 

ras de expresar ideas. 
El disefiador siempre ha resguelto proble- 

mas dentro de las limitaciones de la tecnologia 

aun mas con la impresién laser y graficas ela- 

boradas por computadora. La nueva tecnologia 

s6lo girve para cambiar o incrementar los 

parémetros con los que los diseRadores tienen 

que trabajar, y nunca sustituye de hecho al pro- 

ceso de disefo. 

Es por esto que la historia del diseflo gra- 

fico continia dia a dia y corroboro |a frase ini- 

cial de lvan Chermayeff al principio de este ca- 

pitulo: “El disefio de la historia, es la historia 

de disefio...”.



13. Diccionario Enciclopédico Larousse 

14 Bridgewater, Peter, intraduccién al disttio 

16 

Vol. tl, pag. B03 
Barcelona, Esp. 1992. 

@rAfico, Editorial Trillas, 

México. 1992. 

op. cit. pag. 10 
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“El disefio grafico e¢ arte y técnica de 

traducir ideas o conceptos en imagenes y for- 

mas visuales. Requiere saber preparar y dispo- 

ner los distintos elementos graficos: dibujos, 

fotos, textos, rétulos, etc., que integran obje- 

tos tan diversos como la pagina de un periddi- 

co, un libro, una revista, un anuncio, la portada 

de una publicacién, un envase, una invitacién, 

un imprego, etc. El disefio grafico exige, por tan- 

to, conocimientos de las técnicas de composi- 

cién é impresién, diagramacién, confeccidn, 

maquetacién, ete.” 
“Ge le llama disetio grafico a la transfor- 

macién de ideas y conceptos en una forma de 

orden estructural y visual” 4 
“El disefio grafico acta como mediador 

que lleva un mensaje del cliente al consumidor” 
16 

Después de haber leido esta lista de de- 
finiciones nos podemos dar cuenta que no en- 
contramos una definicién clara sobre el Digefio 

Grfico, y a lo mas que ge llega es a citar sus 

aplicaciones, con que se relaciona, a donde esta 

orientado, conectado o arraigado, en qué se 

basa, como acta, que requiere, ... pero nunca 

se determina a ciencia cierta lo que es en reali- 

dad. Ya de hecho esto es un problema para po- 

der aspirar a tener el reconocimiento al cual 

me referia en la introduccién de esta tesis, pero 

antes de apresurarme a sacar conclusiones 

vamos a escuchar que nos responden algunos 

personajes del diseflo grafico a la misma pre- 

gunta.



Entrevistas 
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Vale la pena aclarar que esta encuesta 
se aplicé a profesionales reconocidos en el me- 
dio profesional nacional é¢ internacional del di- 

sefio grafico y de antemano agradezco su ge- 

nerosa aportacion. 

A continuacién en primera instancia nom- 

braré al pergonaje y daré su lugar de origen, 
inmediatamente después ou respuesta textual 

a la pregunta 2que es el disefio grafico o un 

disefiador grafico?. 

Mtro. Gonzalo Alarcén, México. 
“E| Diseflador Grafico es un comunicador 

grafico que utiliza elementos (graficos) para dar 

un mensaje, su funcién es quitar del mundo to 
que no girve, poner un orden en el mundo con 

signos y simbolos...”. 

D.G. Carlos Celorlo, México. 

“El Disefiador Grafico es un comunicador 
que utiliza elementos como: color, tipografia, 

fotografia, etc., para comunicarse... El proble- 
ma de que no ge valora al disefiador fuera del 
medio, e¢ la ignorancia de la gente al no cono- 

cer que elo que el disefiador hace. La base del 
disefio és la creatividad”. 

D.. Peter North, E.U. 
“El Diseflador Grafico es... Poesia publica 

ilustrada, es algo poderoso y algo destructivo. 

Es una persona creativa con energia, con la res- 

ponsabilidad de mejorar el mundo con mente 

abierta”.
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y dando a conocer la que hacemos. Un diseflador 

lucha por ser cada vez mAs humano, un huma- 

no que 6s ya por siempre disefiador”. 

Mtro. Luis Carlos Herrera, México. 
“El Disefio grafico y el digefio en general 

gon disciplinas para lograr de manera volunta- 

ria e internacional un concepto o significado en 

el usuario o consumidor del objeto disefiado a 

través de la forma y la funcién de los medios 

materiales. El disefiador debe ser sensible al 

contexto social para el cual disefia. Es respon- 

sable no solo del 4rea comercial del digefio, sino 

del rea educacional, social, religiosa, cultural, 

politica donde exista la necesidad de comuni- 

car o formar mensajes que llequen a los recep- 

tores y cumplan de manera efectiva su cometi- 

do”. 

D.G. Joan Costa, Eepafia. 
“El Disefio Grafico es disefio de informa- 

cién, es decir, disefio de comunicacién. El tra- 

bajo del disefiador grafico va dirigido a la per- 

cepcién visual, a las sengaciones estéticas y 

sensitivas y al conocimiento. El digeflador debe 

ser intelectual, abierto a todo para ger libre; 

conocedor de su cultura.” 

Mtro. José Chavez Huacuja, México. 
“El Disefio Grafico es el encuentro con los 

elementos que componen una idea transporta- 

da a la grafica; que a su vez da a la sociedad 

una vigién y un conocimiento de las diferentes 

posibilidades de mostrar los aspectos distin-
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tos de un producto, con maxima calidad”. 

Me pude dar cuenta que las definiciones 
que me fueron dadas difieren entre sf por ser 

una opinién personal y en base al resultado de 

Sus experiencias, pero en esencia se manejan 

una serie de conceptos comunes que me atre- 
veria a resumir en lo siguiente: 

“El Disefio Grafico es el resultado deun 

proceso creativo basado en una metodologia, 

cuya finalldad es satisfacer necesidades de 

comunlcacl6n visual en una sociedad de ma- 

nera funclonal y comprensible, mediante el 

adecuado empleo de elementos graficos eig- 

nicos y simbélicos a través de un lenguaje”. 

Por lo tanto para poder hacer una pro- 

puesta de como hacer nuestro trabajo como 

disefladores, tenemos que saber antes que 

nada, como se generan los signos, conocer y 

entender a la clencia de log signos: 
La Semidtica.



   Capitulo 2 

Historia de 

La Semidtica 
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Cuando de algtin modo se trata de 
hablar de los elementos que conforman los 
mensajes visuales como una teoria, tarde o 

termprano nos encontramos con los conceptos 
de iconigmo o de iconicidad, debido a que este 
tipo de mensajes se consideran como procesos 

iconicos de significacién, por tener la propiedad 
de equivaler a los objetos de los cuales son 
gignos. 

Para hablar de una teoria de los signos, 
primero tendré que comprobar, si los mensajes 
visuales est4n sometidos a alguna codificacién 
y asi ger susceptibles a un tratamiento 
semidtico. 

Materia prima, por lo tanto de esta 
tesis, serA analizar al signo desde distintas 
reflexiones, definir una estrategia para generar 
una metodologia dentro del contexto del digefio 
grafico y aplicarla a un caso practico. Para ésto 
me permitiré comenzar a abordar algunas 
consideraciones histéricas y adentrarme en el 

tema. 

El hombre no solo se diferencia de los 
demas seres vivos por su condicién bioldgica, 
sino fundamentalmente porque el posee la 
capacidad de dar nombre a las cosas y 
diferenciarlas entre of. Ademas esto lo hace 
para catalogar y ordenar al mundo para un 

mejor entendimiento y convivencia en el; 

generando para ello estructuras, como el
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lenguaje, que le permita expresar diversos 

pensamientos y lograr una efectiva 

comunicacién. 
Esta gituacion nos lleva a un escenario 

donde se encuentran el hombre, las cosas y el 
nombre de las cosas. El estudio de las relaciones 

entre estos elementos se remontan a la 

antigtiedad, surgiendo una oposicién clasica 
entre la remigién natural a la realidad y la 
remisién convencional. 

En su inicio log tedricos griegos 
plantean la hipdtesis de que “la iconicidad es la 
base de la imagen visual, y que podemos leer la 
imagen porque la reconocemos como una 

imitacin de la realidaad”.16 
HerAclito, defiende la tesis de la 

“naturalidad” y por lo tanto la postura de que 
la tarea del lenguaje es adecuarse a lo real y 

nombrarlo, planteando una relacion entre la 
globalidad del discurso y la estructura del ser 

en general, teniendo que ser el lenguaje un espejo 

de la realidad. 
Parménides, por el contrario dice que el 

lenguaje es un engafio, dice que la palabra es 
algo impuesto y por lo tanto una aplicacién de 
etiquetas a cosas que gon ilusorias. En su 

escrito el “Feri Physeos” “sobre la naturaleza”, 
se mencionan reflexiones basicas que gerviran 
como partida para posteriores fildsofos; por 

ejemplo : “No puede decirse lo que no es", “No 
6¢ encuentra el pensamiento sin aquello que lo 

expresa”, y “Los hombres han acordado nombrar 

las cosas y han asignado sefiales a estas 

cosas” }7 

For otro lado es también Heraclito el que 
ocupa por primera vez, refinéndose a este tema,



  18 Romeo, Luigi, Heraclitus and the foundations of 

semintics, VS 15, 1976 

19 Beuchat, Mauricio, La filosofla de! lenquaje en los 
eclegos 

Thesis 9, México, UNAM, 1981 
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el termino “signo” en un fragmento donde dice 
“A menos que esperes lo inesperado, nunca lo 
encontrarAs. Porque es duro descubrir y dificil. 
Una armonta escondida es mejor qué una 
aparente. A la naturaleza le gusta esconder, EI 

seftor, cuyo oraculo esta en Delfos, ni habla ni 

oculta, pero da un signo (0 significa)”.18 
Si Herdclito no esta tomando la palabra 

“gigno” como solo un indicador para nombrar 
los “signos externos” como el humo lo es con 

respecto al fuego, pudiera decirse que aqui 

encontramos un origen real de una teoria 

semidtica. 
Se tendra entonces para empezar, por 

un lado, una posicién que plantea que las 

palabras corresponden a las cosas por 

naturaleza y por otro lado la posicién de que 

entre las palabras y las cosas solo existe una 
relaciOn de caracter arbitrario. 

Quienes defienden la posicién de 
arbitrariedad del signo, en un principio, son los 

Sofistas. Esta posicién ge tiene que analizar 
en bage al contexto en que vivieron, una sociedad 
basada en la palabra, en donde el lenquaje es 

un ingtrumento indigpensable para triunfar y 
los Sofistas son los maestros de la retérica, 
es decir el arte de la perauasién por medio del 

discurso. 
Son los Sofistas, segin comenta 

Beuchot, que el punto de vista se hace 

antropocéntrico: “el hombre estatuye los 
nombres conforme a la ley porque él mismo es 
la ley o medida de todas las cosas”. 

Esta posicién coloca a la palabra como 
el objeto de la comunicacién y no como el medio 

para persuadir a los oyentes. Indicando, que al 

descubrir esta autonomla en la palabra,
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garantiza e| poder de la misma pudiéndole 
asignar nuevos usos. Si las palabras no tienen 
uh solo significado, entonces sé podran emitir 
digtintos discurgos, sobre la misma realidad y 

ademas todos serlan correctos. 
esto no puede ser, Gorgias comenta que 

la palabra es el medio por el cual nos 
expresamos, pero no es el objeto: “la palabra es 
con lo que declaramos, pero la palabra no es 
sustancia, ni seres, sino palabra, que es distinta 
alas sustancias”. 19 

Beuchot menciona, que el hombre 
domina las cosas mediante las palabrag, pero 
que , a través de ellas, domina el Animo del 
oyente con respecto a lag cosas, y que este 
dominio tiene caracter de ley que pega sobre la 

mente a través de la razon de los que escuchan 
sus discursos, 20 

Esta visién de la palabra hace que la 
atenci6n de los estudios se centre no tanto en 

la palabra, sino enel funcionamiento del lenguaje. 
Es mas adelante, a partir de Platén, que 

agrega un nuevo elemento de discusién, el 
concepto, modificando toda la estructura de! 
gigno. 

Es en el didlogo, el “Cratilo” donde se 
aportan nuevos conceptos sobre los signos yé él 
lenguaje, enfrentando a la clasica oposicion 
natural y arbitraria: Dentro del didlogo, 
Hermégenes dice “que los nombres son 

convencionales y representan cosas a aquellos 
que establecieron la convencién y sabian las 

cosas de antemano, y esa convencién es el tinico 

principio de correcci6n...”. 2! 
Mientras que Cratilo afirma “la 

representacién por semejanza con la cosa 

representada es absoluta y completamente
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op. cit., pg. 169 
pagina 27 

superior ala representacién por signos al azar” 22 
Pero Sécrates propone un argumento 
intermedio, donde lo estrictamente necesario 

para la significacién es el uso convencional, 
aunque algunos sonidos sean naturalmente 

ms apropiados para dar ciertos significados: 
las palabras gon herramientas para distinguir 

aquello de lo cual se estA tratando; si no 

tuviéramos lenguaje, habria que sustituir 9u 

funcién por medio de gestos o sefias, pareceria 
suponer que las partes de un discurso sean 

gestos o sefias imitados por la voz: un nombre 

“es una imitacién vocal de eso que se imita y 

quien imita con su voz nombra lo que imita”. Fero 

lo que se imita en el lenguaje no son las 
propiedades sensibles y evidentes, sino su 
esencia. por eso “si alguien puede imitar esa 
naturaleza esencial de cada cosa por medio de 
letras y silabas, mostrara lo que es realmente 
cada coga”.23 

Platén en resumen logra una admirable 

sintesis de la naturalidad y la convencionalidad 

del lenguaje. Donde los nombres son en parte 

naturales, porque gon imagenes de la naturaleza 

de las cosas, pero convencionales porque 

dependen de la relacion que se establezca con 

6u uso y $u institucién. Estas dos partes se 
integran dinamicamente al lenguaje, pero Flaton 
marca todavia una inclinacién a lo natural. 

Mientras que Platén nos presenta su 

vision naturalista, Aristételes abordard una 
convencionalista. Para El el lenguaje es una 

interpretacion o expresién del pensamiento y le 

atribuye una facultad comunicativa, pero oi el 

lenguaje y la comunicacién son convencionales, 
es natural que tenga el lenguaje |a facultad de
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comunicar. 
En 9u obra Foética , su pagaje mas 

conocido dice que “las palabras son simbolos o 
signos de las afecciones o impresiones del alma; 
las palabras escritas son signos de las palabras 
habladas. Al igual que la escritura tampoco el 
lenguaje es el mismo para todas las razas de 
hombres. Fero las afecciones mentales en sf 
miomas, de las que estas palabras gon 
primariamente signos, gon las mismas para 

toda la humanidad, como lo gon también los 
objetos, de los que esas afecciones son 
representaciones, semejanza, imagenes o 
copias”, 24 

Es en este parrafo donde Aristételes 
se separa de Platén, pues piantea la posibilidad 
de una interpretacion diferente del mensaje, 
dependienda las convencionalidades bajo que se 
de el mensaje. Esto favoreceria para darle al 
lenguaje una caracteristica de convencional. A 
partir de tales concepciones, Aristételes va 
construyendo en su Retdrica y en el Organon, 
teorias que rebasarian a las de Platon. 

Aristételes plantea que las palabras, 
aunque te llevan a las cosas, son signos de las 
afecciones del alma. Por lo tanto, entre las 
cosa reales y los conceptos las relaciones son 
de simnilaridad, o sea naturales, pero la relacién 
entre los signos y las cosas es convencional 
porque entre ellos estan los conceptos. 

Es en Aristételes donde por primera vez 
se ericuentra la propuesta de un esquema 
triddico del “signo”, que prevalece hasta 
esquemas de nuestros dias como los triangulos 
de Ullman y de Ogden y Richards. Los tres 
elementos propuestos por Aristételes son: El 
semainon, el semainomenon y el pragma.
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SEMAINON, que ¢e refiere al signa en sentido 
propio, pero con entidad fisica. 

SEMAINOMENON, que ¢ aquello que se dice 
del signo, el sentido. 

PRAGMA, que es el objeto al que se refiere el 
gigno, pudiendo ser una accién o un 
acontecimiento. 

Otra aportacion importante de 
Aristételes la constituye su tratado de 

Retérica . Esta obra esta estructurado en tres 
libros. El primero esta destinado a lo que hoy 
conocemos como emisor, es decir, a la 
concepcién del discurso desde el andlisis del 
orador, el segundo libro se destina al puiblico 
receptor, al mensaje, a \a significacién que 
produce una estructuracién adecuada de éste. 

Analicemos ahora los conceptos 
de Aristételes sobre el signo con un ejemplo 
grafico que ayudara a clarificarlos. 

Tomemos el cartelde la Pelicula 
“Daniel, El Travieso” 

Este cartel utiliza colores 
brillantes en todos sus componentes, se basa 
en {a ilustracién para la solucién grafica. La 
composicién es simétrica, simple y cotidiana, 
haciendo alucién a una calle suburbana de una 
poblacién norteame-ricana, sé incluye al 
protagonista y sus juguetes, imperando la 

actitud del mismo. 
El objeto al que se refiere este 

cartel (el referente o pragmara) es multiple: la 
alegria, |a travesura, el dinamismo, la inocencia, 

y la precocidad; todo se materializa en la imagen 

de Daniel y su contexto.



25 vodoroy, Tzvetan, Teorlas del ofmbola 
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EI designante o significante 
(semeion) e6 el cartel en sf mismo, es esa 

materializacién que el concepto (referente) 
necesita para hacerse visible y acercarnos al 

significado (lo designado). 
Es el cartel con sus elementos 

graficos como formato, color, imagen y 

tipografia los que sirven de designante o 
gignificante (semeion). 

Y por ultimo, lo designado 
(semainomenon) que es la interpretacién, el 
significado que el cartel tendra en cada uno de 

los receptores de acuerdo a ou experiencia e 

ideologia. 
La gituacién de la conven- 

cionalidad entre los significantes y conceptos, 
pero la naturalidad, entre la relacién de 
conceptos y cosas se deja atras el radical 

convencionalismo de los gofistas dando pago a 
nuevas reflexiones. Los estoicos retoman la 
clasica oposicién entre lo natural y lo 
convencional para inclinarse hacia el 
naturalismo diciendo “lag expresiones 

naturalmente estan vinculadas con las cosas 

porque los significados, que son captados por 
los conceptos o pensamientos, dirigen a la 

mente de modo natural hacia las cosas 

designadas, hacia |a realidad”, y para que 
existan los significados, “consiste en ser 

capases de producir una representacién mental 

por la cual se vincula al signo lingtifstico con la 

cosa designada”. 26 
Enla perspectiva de los estolcos 

vale la pena destacar la divisién que hacen para 

estudiar al signo, lo dividen en significante y 

significado. La intencién de dividirlo de esta 

forma no es aislarlos entre af, sino mAs bien es
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destacar su carActer asociado; es decir cada 
uno de los elementos son objeto de andligis, pero 
cada uno en funcién del otro; uno no puede 
existir gin el otro: el humo es signo de que hay 

fuego, pero uno no puede existir gin el otro, 
donde la asociacién del humo con el fuego se 
vuelve un fndice, un indicador: “hay humo” por lo 

tanto “hay fuego”, siendo entonces el hecho, un 
signo indicativo de un juicio antecedente, 

Estos juicios en particular 
hacen que el estudio de log signos, ademas de 
que 9¢ egtudien desde un enfoque lingiitetico 
se piense en que existen signos no lingilisticos. 

Otro autor que en la etapa 
medieval de nuestra historia aporta elementos 
importantes en el desarrollo dela semidtica es: 
San Agustin. 

San Agustin retoma y sintetiza 
los conceptos que propone Aristételes y los 
estoicos; para él, el signo verbal (verburn) no 
designa ni el objeto en of (res), que queda 
siempre fuera dela comunicacién, ni el concepto 
én st (notio}, sino la idea que nos hacemos a 
propésito de un objeto, la manera en que nos 
hacemos a propdésito de un objeto, la manera 
en que ¢ refieja en nuestro espiritu; a esto le 
llama dicibile, que, en forma sonora, 9€ convierte 
en dictio, que es, segtin la terminologia de los 
estoicos, el gignificante agociado a un 

significado. 27 
Una de las reflexiones mas 

importantes que hace San Agustin es, la 
distincién entre las cosas que no son signos y 

las que, siendo cosas, son también signos: “Tada 
ingtruccién es 0 acerca de las cosas 0 acerca 
de los signos; pero las cosas sé aprenden por 
medio de signos. Uso la palabra “cosa” en
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sentido estricto para significar lo que nunca 
se emplea como signo de otra cosa: por ejemplo, 
madera, piedra, ganado, y otras cosas de esa 
especie. Sin embargo, no la madera que usd 
Moigés para endulzar las aguas, nila piedra que 
usd Jacob come almohada, ni el camero que usd 
Abraham en lugar de su hijo; estas, aunque son 
cogas, on también signos de otras cosas. Son 
signos de especie diferente a los que nunca sé 
emplean, excepto como signos de otras cosas; 
de aqui puede entenderse que llamo signos a 
aquellag cosas que sé€ usan para indicar otra 
cosa. Consecuentemente cada signo es también 

una cosa porque lo que no €s una cosa no eS 
nada. Pero no toda cosa, sin embargo, 6 2igne 

2 

Con esta distincidn al signo se 
le otorga una categoria de uso, lo cual le da 
una justificacién de tipo social y una dimension 
intencional centrada en el hombre y lo que 
piensa. San Agustin afirma que lag palabras 
no son los signos de las cosas, sino los signos 

de un pensamiento de las cosas. Lo que 
comunica no son las cogas, sino un 
conocimiento o punto de vista sobre las cosas. 

Como |o comenté cuando 
comencé a hablar de San Agustin, él es en ou 
reflexién sobre el signo, el primero que piantea 
un andlisis m4s amplio dei signo, no solo del 
lingtifetico, sino de todos los demas existentes, 
un dominio semidtico. 

Posteriormente pueden encon- 
trarse sefialamientos sobre el signo, pero no 

desde un punto de vista globalizante, este es 
el caso de Santo Tomas de Aquino, que define 
al gigno, como aquello que en sf mismo nos 
manifiesta otra cosa, a la cual no conocemos
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que se realizan importantes descubrimientos 
como la imprenta, vista como la posibilidad de 
hacer llegar todas estas reflexiones y nuevos 
conocimientos a muchisima gente, se descubre 
América, un continente nuevo donde poder 
explorar contextos diferentes y poner a prueba 
los conocimientos adauiridos y se da paso al 
Renacimiento, la visién de un nuevo mundo, una 
redefinicién cultural. El latin deja de ser la 
lengua oficial para dar paso al desarrollo de las 
lenguas que las religiones imponian. En el terreno 
filogdfico y cientifico aparecen nuevos métodos 
y ciencias que proponen la nueva vista de 
conquista areas no exploradas. 

Ante estos surgimientos, la 
institucion religiosa oe ve forzada al recurrir a 
érganos represivos tales como la inquisicién 
para no desmembrarse. Sin embargo, la filogofia 
siguié llevando el ello religioso pues asi convenia 
a las clases en el poder, aunque lentamente se 
gesté un cambio caracterizado por no buscar 
mas las semejanzas, sino la renovacion a través 
de la participacion, accién y cuestionamiento 
del hombre y ya no la mera contemplacién. 

En esta efervescencia de 
cambio, las investigaciones sobre el signo 
parecen distanciarse del caracter de signo 
global, para enfocarlas mas en el estudio de la 
palabra escrita, es decir, en los signos 
tipograficos. Podemos detectar ya una 
inquietud por lo que significaba la letra tanto 
como por su forma como por la palabra que 
transmitia, lo cual facilitaria la ilustraci6n de 
textos. 

Estos primeros libros ilustra- 
dos, entre ellos la Gramatica Castellana de 
Antonio de Nebrija, tendrian gran aceptacion y
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demanda en el recién descubierto nuevo 
continente. 

Ello se debid a que constituian 
el nico contacto de los habitantes de estas 
tierras con los tittimos adelantos sobre retérica 
en Europa. 

En este terreno de ja retérica 
se dieron notables aportaciones dadas por las 
publicaciones de personajes como Tomas Moro, 
Luis Vives, Giordano Bruno, é incluso Francis 
Bacon y Galileo Galilei. 

Estos fildsofos siguen anali- 
zando a los signos bajo los criterios de las 
escuelas tradicionales de lo andlogo o de lo 
semejante, donde no se pueden hacer 
“abstracciones precipitadas”. 
Sin embargo, consideran ya la posibilidad de una 
abstraccién que no sea analégica. 

En este punto de transfor- 
macién tiene especial importancia la filosofia 
de Thomas Hobbes, quien en sus escritos como 
el Leviatan manifiesta el criterio de que “el 
objeto es una cosa, y la imagen o ilugion otra”. 
Este principio dejé su profunda influencia en loo 
posteriores pensadores encabezados por 

Antoine Arnauld, quienes redactaron la 
Grammaire Generale et Raissonée, texto que 
marcé durante los siguientes dos siglos todo 
tipo de investigacién linglistica. 

Este pensamiento aborda una posicién 
gemidtica diciendo que “hablar e6 explicar sus 
pensamientos por medio de signos que los 
hombres han inventado para ese fin’ y por tanto 
“el signo debe considerarse en el contexto de 
una relacién de representacién: un objeto 
concebido como representacién de otro, es 
entonces el signo de ese otro objeto. Fero el
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término “signo” no sélo se aplica a ese primer 
objeto, sino también a la idea de ese objeto ya 
la generada por el objeto representado”, 
Reforzando el caracter del signo como 
arbitrario. * 

EI siglo XVII se caracteriza por 
la bisqueda de semejanzas y similitudes y esta 
Grammaire defiende el analisis del signo en dos 

vertientes: significado y significante sin tomar 
en cuenta un tercer elementos referencial, el 
objeto o referente que es el que nos concede la 
posibilidad de ver al signo como resultante de 
una practica social. 

Una vez derribada la posicién del 
signo como analogo al objeto y parecido a Dios, 
se abren las puertas para el racionalismo deli 
aiglo XVIII, aunque esta nueva interpretacién no 
significé el olvido de la retérica anterior que de 
hecho sigue usdndose hasta nuestros dias, 
desde luego, con las adaptaciones pertinentes. 

Durante este siglo XVIII el 
estudio del gigno deja de enfocarse en su 
estructura para atender mds de cerca 
aspectog como su funcionamiento. 

Ello se debié a la necesidad de 
fortalecer el poder de comunicacién de los 
signos ya que los textos impresos de estos 
afios ya se hacian en varios idiomas y no nada 

mas en latin. Asi, la comunicacién visual 
adquiere gran importancia pues es necesario 

facilitar su difugién. El signo se enriquece al 
adquirir paulatinamente un nivel retérico en lo 
vigual, digtinto del que alcanza en la palabra; y 
por otra parte, al mezclarse con la imagen visual 
8€ crearon nuevos lenguajes que permitieron un 

mayor acercamiento con el pueblo, 
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22 5 Rabade y E. Garcla, 
Jhon Locke, Engayos sobre el entendimiento 
bumano. 
Editora Nacional, Madrid, 1960 

35 GW. Leibniz, 1765, Nuevos ensayos sobre et 
entendimlento humana, 
Editora Nacional 
Madrid, 1977 
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Fara la Semiética, este siglo es decisivo ya que 
se generan las bases actuales de esta ciencia 
mediante dos escuelas fundamentales para los 
siglos venideros, el Emplirismo creado por John 
Locke y el Racionalismo sustentado por 
Gottfried Wilhelm Leibniz. De hecho, por primera 
vez aparecen textos especificos sobre los 
principio de la entonces llamada Semidtica o 
doctrina de la degignacion de los pensamientos 
y de las cosas. 

Es importante conocer la 
propuesta que nos hace Jonh Locke acerca de 
las palabras, é| nos dice que “aun cuando las 
palabras (...) sdlo pueden significar propia ¢ 
inmediatamente las ideas que estan en la 
mente del hablante (...) on también sefiales de 
las ideas en las mentes de otros hombres con 
los que se comunican, por que de lo contrario 
se expresarian en vano y no podrian hacerse 
comprender”, es claro con esta definicion, que 
el lenguaje se vuelve parte impregindible de la 
convivencia social, donde la transmisibn de esas 
ideologias depende de la efectividad de la 
estructura comunicativa.32 

Gottfrlied Wilhelm Leibniz, 
critica a Locke en cuanto a la arbitrariedad del 
signo, en el sentido de que la je palabras “no 
vienen determinadas por una necesidad natural, 
mag, sin embargo, no deja de estarlo por razones 
naturales, en las que el azar tiene su parte, o 
morales, en las que interviene la eleccién”. 9 

El andlisis que propone Leibniz 
ya no eg atomista y su atencién no se centra 
en la relacién de ideas individuales, sino en la 
interpretacion icénica o diagramatica y la 
evaluacién de las relaciénes sistematicas entre 
las ideas.



34 Garroni, Emilio, Re-conocimiento de la Semiética 
Editorial Concepto 
México, 1979 

Uno de estos escritos que 
continua esta tendencia es el Organdn del 

aleman Johan Heinrich Lambert, donde entre 
otras cosas dice que “el lenguaje no es sélo 
necesario en si, sino que interviene en el estudio 
de los signos de cualquier clase”. 34 Agi, 
podemos decir que a partir de este momento 
ha nacido una ciencia propia de los signos, casi 
al mismo tiempo que la térmica de Fahrenheit, 
la electricidad con Voita o con Watt, que la 
psicologia fisiolégica con Destutt, o que la 
historia evalutiva con Buffon. 

Uno de los primeros autores 
especificos de esta nueva ciencia es 

Giambattista Vico, quien estudia las 
posibilidades que tienen los lenguajes como 
“creadores de imagenes” y en alguno de sus 
escritos donde analiza el simbolo, ilega a 
describirlo como “un signo que significa otros 
signos”. 

Con estos estudios y diserta- 

ciones 9¢ cierra este importante capitulo para 

dar paso al estudio de la semidtica moderna. 
Es un hecho que en este breve 

resumen histérico no he nombrado a todos los 
personajes que de algun modo han reflexionado 
sobre la semidtica, o ciencia de los signos y de 

hecho a los que nombro, no es mi intensién 
desarrollar a profundidad toda su teoria, mas 
sin embargo si proponer un antecedente como 
base para trabajar en una semidtica con mas 
cuerpo como lo es la de dos grandes autores 
considerados “padres” de esta ciencia: Feirce y 
Saussure.
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Sin tratar de restar importancia a las 

investigaciones de otros autores y siendo rea- 

listas en el sentido de que sus trabajos no tu- 

vieron la importancia , ni la proyeccién de los 

trabajos como los de personajes que a conti- 

nuacién nombraré; Dos son los autores cuyas 
reflexiones en torno de los signos han infiuido 

mas decididamente en el pensamiento contem- 

poraneo. 
For un lado, encontramos los plantea- 

mientos emanados del Curso de Lingiifstica 

General, de Ferdinand de Saussure, de incues- 

tionable importancia para los estudiosos del 

gigno lingiifetico y de la lengua en general, que 

trataré mas adelante; por otro, las intuiciones 
programaticas elaboradas por Charles Sanders 
Peirce, quien ha esclarecido los fundamentos 

para una teoria general de los signos para una 

semidtica, cuyas aplicaciones se extienden por 

todos los campos comuni-cacionales, por to- 

das las disciplinas, por todos los lenguajes, y 

entre cuyos seguidores o digcipulos histéricos 

podemos contar a autores dela talla de Roman 

Jakobson, Umberto Eco, Charles Morris a nivel 
internacional, y a Juan Manuel Lopez Rodriguez 

y Roman Esqueda por cuanto hace a la pro- 

puesta semidtica mexicana. 

Charles Sanders Peirce, nace en 
Cambridge, Massachusetts, el 10 de septiem- 

bre de 1839 y muere el 9 de abril de 1914. 35 

La obra de Peirce, importante sustento 

teédrico de la practica del disefio y la comunica- 
cién grafica, por cuanto nos permite el acerca- 
miento exhaustivo a la naturaleza del objeto 
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respectivo, no fue, sin duda, producto exclusivo 

de la mente privilegiada de este autor; sus con- 

ceptos son el resultado de la investigacién y la 

reflexién profundas en torno al pensamiento de 

grandes maestros que, desde la antigiiedad y 

durante siglos han desarrollado una historia de 

los signos. 

Tan trascendente resulta para el 

diseflador conocer todas aquellas intuiciones 

como acceder al proceso que desemboca en el 

quehacer de una lingiiletica visual conformada 

a través de la practica de los signos en las so- 
ciedades y en sus tiempos. 

Fara esto, hemos de citar, como anfitrio- 

nes indigpensables, para no perdernos en ese 

intrincado camino trazado por la semidtica, a 

la poética y la retérica, pilares del conocimien- 

to humano de la antigiiedad, extraviadas por el 

pensamiento popular de las centurias inmedia- 

tamente anteriores a la decimonona y reencon- 

tradas con la aparicién industrial de la Comu- 
nicacién masiva y la publicidad. 

Fodriamos comenzar el camino hace alre- 

dedor de veinticinco siglos, cuando los 

griegos reflexionaron sobre el signo, proponien- 

do un modelo triangular cuyos vértices se de- 

nominaron objeto, significante y significado. 

Este concepto, utilizado por los sofistas 

griegos; por Platén y por Aristételes, del cual 
ya hablé en capitulo pasado, es retomado por 
Feirce para conformar el modelo base de su teo- 

ria. Los romanos utilizaban también el modelo 
triangular para hablar de los signos. Incluso los 

chinos abordaron el asunto (i bien las practi-  
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cas culturales nos divorcian actualmente de las 

teorias orientales), seguin lo cita Juan Manuel 

Lépez en sus apuntes inéditos sobre la mate- 
ria: “Vale la pena recordar a un fildsofo 
confuciano llamado Heun-Teu, que por ahi del 

250 antes de Cristo se apunta el siguiente ra- 

zonamiento”: “Las cosas se nombran, son nom- 

bradase, con base en un acuerdo. Cuando esto 

ha sucedido a partir de la razon y se vuelve cos- 

tumbre es como se obtiene una designacién 

apropiada. La realidad sonora del nombre no 
tiene que ver con la cosa nombrada, sino con la 

razon” 36 
De Charles Sanders Peirce, sus principa- 

les reflexiones filoséficas han llegado hasta no- 

sotros indirectamente, al ser recogidas en gran 

parte por Charles Morris y a propésito de cu- 
yas interpretaciones, algunos estudiosos como 
Roman Jakobson dicen, que muchas cosas po- 

dian haberge entendido, antes y mas claramen- 

te 9i s¢ hubieran conocido verdaderamente las 

ideas centrales de Peirce en su palabra (Des- 

afortunadamente, como suele ocurrir con algu- 

nas mentes geniales, Peirce tuvo una vida disi- 

pada y tormentoga). 

El viejo triangulo deriva en Peirce como el 
de la conocida triada: 

OBJETO-REPRESENTAMEN-INTERPRETANTE, 

que sustenta su clagificacién signica, organi- 

zada segin tres tricotomlas que hos permiten 
el acceso al conocimiento del objeto a través 
de |a caracterizacién del mismo, de sus 
representaciones y su usuario. 

Evidentemente, como en su oportunidad  



57 detadalle, Gérard, Leer a Peirce hoy. 
Editorial GEDIGA, 

Barcelona, Esp., 1996 

pagina 43 

advirtiera Peirce, el proceso de la significacién 

no existiria si faltase alguno de los elementos 

triddicos, pues qué importancia puede revestir 
él representar lo desconocido, o cémo represen- 

tar la nada objetual, y mag, si no existiera un 

interpretante, para quién significar un objeto 

cualquiera. 

Procuraré explicar cémo opera el proceso 
semidtico, acercandome a las reflexiones que, 
en torno al signo ha hecho Feirce. 

En principio, reconozcamos en el signo, 

aquéllo que se utiliza para denotar un objeto 
concreto, abstracto o imponderable. 

Fara constituirse como tal, un signo ha 

de representar a aquello que /lamamos su obje- 

to. 

El signo, entonces, suele ser distinto de 

su objeto. Por supuesto, en ese orden de cosas, 

debe existir una explicacion, en el pensamiento 

o en la expresion, que sefiale por qué un signo 

determinado es propio de su objeto correspon- 

diente. Y esto presupone que el signo contiene 

cierta dosis de carga informativa. 

El mundo y la vida estan Ilenos de obje- 
tos y signos. Y la mayor parte de los objetos 

gon conocidos y reconacides por sus signos, 

todos estos de naturaleza material y de con- 

tenidos particulares. 

Agi, Peirce propone una clasificacion sig- 
nica, seguin tres tricotomias: 37 _ Ia primera, 

que agrupa los signos que son, en si mismos 

meras Cualidades, existentes reales particula- 
res o leyes generales; la segunda, si la relacién 

de los signos con sus objetos tiene un carac-  
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ter especifico de similaridad entre af, oi la rela- 
cién 6 existencias entre ambos o si la relacién 
del signo con gu objeto descanga en el 

interpretante; la tercera, en tanto el interpre- 

tante le asigne al signo la representatividad de 

hecho, como una posibilidad o de razonamiento 

creative. 38 

De esta forma, la primera tricotomia que- 
da compuesta por CUALISIGNO, SINSIGNO y 
LEGISIGNO, en donde el cualisigno es una cua- 

lidad que e6 un gigno al ser formulada y es el 

primer acercamiento al objeto (un color, un olor, 

una textura, un estado fisico); donde el sinsigno 

(que proviene de la raiz inglesa single, singular) 

€% una cosa o un hecho real que es un signo a 
través de sus cualidades, por \o cual involucro 

a varios cualisignos e incide en el reconocimiento 

del objeto por lo que es, por lo que podria ser y 
por lo que no es (una mega grande y fria, una 

hermosa mujer latina, el amor filial) y; en donde 

ellegisigno es una ley que es un signo, en tanto 

tipo general que por réplica, por convenciona- 

lismo, sé hace significante y en consecuencia 

involucra una serie de sinsignos que identifican 

al objeto (el “american way of life”, el concepto 

de “miss universo” y cualesquiera arque- 

tipificaciones). Conforme la segunda tricoto- 

mia, un signo puede llamarge ICONO, INDICE o 
SIMBOLO, en donde el fcono es el signo que se 
refiere a gu objeto por efecto de similaridad 
efectiva de caracter individual; es decir, que lo 
representa compartiendo con él caracteristi- 

cas de profunda identificacién de cualidades, 

existentes reales o tipos generales (en conse-  
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cuencia, deviene de los signos de la primera tri- 

cotomia, aunque guarda una relacién estrecha 

con el cualigigno); en donde el indice es un sig- 

no que ge refiere a ou objeto en tanto se ve 
realmente afectado por éste en virtud de una 

contigliidad efectiva de caracter social. Lana- 

turaleza del indice, si bien involucra de primera 

mano una suerte de fcono que identifica una 

cualidad comun que ejecutara el efecto de con- 
tigiiidad, puede descansar, segiin las circuns- 

tancias especificas, en un fcono, en un simbolo 

0 en ambos y; en donde el sfmbolo es un signo 
que se refiere al objeto que denota, por efecto 
de una similaridad asignada, de caracter 90- 

clal, con base en un convencionalismo hecho ley. 

Aaut, el simbolo no comparte necesariamente 

con 6u objeto caracteristicas de alta identi- 

ficacién, pero socialmente se le acepta como 

6u representacién precisa; o sea, se le asigna 

un "parecido'’, 39 
For lo que respecta a la tercera tricoto- 

mia, un signo puede ser identificado como 

REMA, DICISIGNO o ARGUMENTO, en donde el 

rema es el predicado basico. Es el elemento 
esencial de la estructura semantica. Si el rema 

desaparece, con él desaparece el significado; da 

sentido al enunciado, centra la informacié6n. 
En esta tricotomia, el dicisigno se constituye 
como un signo de posibilidad plastica que re- 
crea el sentido original; en consecuencia, 

involucra al rema porque retoriza los componen- 

tes del objeto con base en la experiencia plastica 

del entorno. Asi, es un signo de proposicién, 
pero no es concluyente. Deja \a interpretacién  
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abierta al receptor. Siempre resulta de la rela- 

cin de dos o mas signos y viene del rema, pero 
no esta constituido por él. 

El argumento, como signo concluyente, e5 

un signo de ley respecto de su interpretante, 

exponiendo la total naturaleza del objeto. El 
argumento involucra a todos los signos prece- - 

dentes; sin embargo, guarda una relacién mae 

estrecha con el legisigno, en tanto que es una 

ley general y con el simbolo, en tanto su acep- 

tacién convencional; conduce él razonamiento 

respecto del objeto. Nos Sleva a conclusiones 

inequivocas.40 
Relaciones como la de legisigno-simbo- 

lo-argumento, lag mantienen también: 

cuallelgno-icono-rema y sinsigno-indlce- 
dicisigno.Todos en su Ambito particular y e6- 
pecifico: como lo es el objeto, representamen y 

el interpretante, correspondiendo directamen- 
te al nivel pragmAtico, eintactico y semantico 
respectivamente. Es desde este punto de don- 

de posteriormente en el caso practico de esta 

tesis, utilizo el enfoque metodolégico de Feirce, 

e6 decir: Utilizar a la semidtica como un méto- 

do de produccién de andlisis de todo signo. 
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Toca el momento de hablar del segundo 

pengador contemporaneo de la teoria semidti- 
ca, Ferdinand de Saussure, nace en Ginebra en 

1857 y muere en 1913, un afio, antes que Feirce. 

Un comentario curiogo antes de comenzar, ni 
Feirce ni Saussure, sé conocieron, ni oyeron ha- 

blar del otro, no supieron en una palabra de la 
existencia del otro, lo curioso es el comin inte- 

rés por la regolucién del mismo problema: el sig- 

no. Pero definitivamente el interés de Saussure 

e9, estudiar al signo en su ambito social pero 

desde un punto de vista lingliista. Para este 
objetivo, cito textualmente a Antonio millan, 
quien en el pequetio libro de “El Signo Lingilisti- 

co”, hace una descripcién de la teoria 
gaussureana insuperable, y comiensa a hablar 

del signo lingUistico asf: 
Sauseure emplea el término 

“signo lingliistico”, en lugar de “palabra” o 
“nombre”, para evitar lag irnprecisiones a que 
estas voces pudieran prestarse dentro de una 
terminologia especializada. Para él, la lengua 
es un sistema de signos y las unidades que lo 
integran son signos lingiifsticos. + 

Segtin quedé establecido por 
Saussure, el signo lingiilatico es una unidad 
compuesta por dos elementos, o si Se quiere, 
por dos caras como las de una moneda. Uno 
de los elementos o caras es el significante o 
imagen acistica, y otro es el significado o 
imagen conceptual. 

El gignificante es el sonido, que 
constituye la parte del signo lingiiistico 
perceptible por el sentido del oido. De acuerdo 
con el ejemplo de la moneda, a fa cual nunca le  
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podemos ver las dos caras al mismo tiempo, ge 
puede decir que el significante es la cara, si no 
visible, sf audible del gigno. Esta es larazon por 

la que, a veces, se ha identificado falsamente 
al significante con el signo mismo. 

El significado es la cara no 
visible, es decir, no audible del signo. Es el 
contenido, la idea que nos despierta en la mente 
el estimulo de escuchar el significante. Y no se 
puede ver ni ofr, porque esta en la zona en que 
se encuentran las ideas: en la mente. 

A continuacién presento el 
esquema del signo linglifstico como lo hace 
Saussure: libro fig. 1 

Para tener una idea mae clara y 
saber distinguir con preciaion el significante del 
significado, tomemos, por ejemplo, los gindnimos 

“avin” y “aeroplano”, dos palabras que sin duda 
conocemos la mayorla de nosotros, aunque en 
México es mas usual la primera que la segunda. 
Ambag, avion y aeroplano, son dos significantes 
con un mismo significado: "avidn". fig. 2 

INDIVISIBILIDAD DEL SIGNO 
Con respecto al primer signo 

lingtifstico, conviene aclarar que la palabra 
“libro” no es signo lingiifstico nada mas en 
cuanto es una imagen acistica audible, sino que 
es signo lingiitstico en la medida que es un 
significante que conlieva un significado. No se 
puede concebir la existencia de los significantes 
de una manera aislada, sin que porten sus 
correspondientes significados, En efecto, no 
hay palabras vacias que quieran decir nada; no 
inventamos palabras sin que tengamos algo que 
nombrar. 

En cuanto al significado, tam-  
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poco cabe afirmar que éste puede existir aislado 
del significante. En apariencia podria pensarse 
que asl fuera, dado que el significante nace para 
nombrar algo que le preexiste. Sin embargo, ese 
algo que el gignificante va a nombrar no es el 

significado en el sentido especializado en que 
estamos empleando el término; ese algo que el 
significante va a nombrar es la cosa misma. Y 
la cosa no debe confundirse con la idea que nos 
hemos formado de ella por medio de la lengua, 

o sea, con el significado. Ei significado es la 
imagen de la cosa; y la imagen de algo nunca es 
la cosa misma, sino su imagen (si nos vemos en 

el espejo nunca confundimos nuestra imagen 
con nuestra persona, ni de qué lado estan una 
y otra). Por esta razén Saussure define al 
significado como la imagen conceptual de la 
cosa, y usa estos dos términos como sindnimos. 

EL SIGNO LINGUISTICO Y EL 
TRIANGULO DE ULLMAN 

Todo esto, en la semantica, la 
ciencia lingiifetica que estudia el significado de 
lag palabras, acostumbra representarse con el 

triangulo siguiente. fig. 3 
Seguin puede apreciarse, los 

elementos que ferman el tridngulo no ge 
relacionan en la misma forma. Como esta 
indicado por las flechags, entre el significante y 
el significado, 
entre ef significado y el referente, se establece 
una relacién directa. Entre el significante y el 
referente no se da una relacién directa (de ahi 
la inea punteada), sino indirecta, que se realiza 
a través del significado, que funciona como un 
puente entre ambos. Dentro det signo lingiifstico 
sdlo quedan incluidos dos elementos del  
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triangulo: el significante y el significado; el 
referente (la cosa) queda fuera de él. 

RELACION DEL SIGNIFICADO CON 
EL REFERENTE 

Después de aclarar que el 
significado no es la cosa misma, se estudiara 
cual es la relacién que hay entre ellos. La lengua, 
én el procedimiento de nombrar las cosas, nos 
proporciona un meécanismo precioso para la 
comunicacién y el conocimiento humanos, a 

través del cual podemos abstraer la realidad 
objetiva en conceptos, o sea, corwertir en ideas 
las cosas concretas. Fara ejemplificar esto, 
tomemos la realidad (el referente) silla de la 
que nos hemos formado el concepto 
(significado) "sila", representado por la palabra 
(significante) sila. 

No hay dos gillas completa- 
mente iguales en el mundo. fig. 4 Las hay de 
diferentes materiales: madera, metal, plastico, 
etc.; de diferentes colores: café, rojo, verde, etc.; 
de diferentes tamatios: chico, mediano, grande; 
gi son del mismo material, supongamos, de 
madera, las hay de cedro, caoba, pina, etc.; en 
fin, las hay con multiples diferencias. Todas y 
cada una de las sillas que existen son diferentes 
entre sf en algo, aun en el caso de dos que 
pudiéramos considerar iguales, éstas no 
podrian ocupar el mismo lugar en el espacio. 
Fero, a pesar de ser distintas, todas las sillas 
que hay en el planeta Tierra caben dentro del 
concepto“silla”. La lengua, por medio de esta 
capacidad de incluir en un solo concepto muchas 
cosas, simplifica el conocimiento del mundo y 
proporciona el instrumental necesario para 

comunicarnos gin gran dificultad. Imaginemos  
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lo caético, lo dificil que seria que cada una de 
las gillas del mundo, cada uno de los objetos 
que hay de esta misma clase, tuviera un 
significante distinto; la lengua no tendria miles 
de palabras como \as tiene, sino millones y 
millones que seria imposible memorizar. Todo lo 
cual nos prueba que no hay relacién directa 
entre la cosa (diversidad de objetos) y su 
nombre (unidad conceptual), y que la relacién 
entre la coga y su nombre se realiza a través 

de un concepto, que esquematiza, engloba y 
generaliza, y, en consecuencia, simplifica las 
c09a¢, la realidad. 

NATURALEZA DEL SIGNIFICADO 
Sin embargo, con esto, ain no 

estan resueltos todos los problemas que 
plantea el gigno lingtifstico. No hemos hecho 
otra cosa mas que observar que el referente, el 
significado y el significante son elementos 
distintos que no pueden ni deben confundirse. 
Todavia no se ha aclarado por completo la 
naturaleza del significado y del significante. 
Fasemos a estudiar ya no lo que hay fuera de 

ellos, gino lo que los constituye. 
El significado es la imagen 

conceptual que nos hemos formado de las 
cosas. La lengua funciona como un espejo dela 
realidad. El significado, en cuanto imagen de 
las cosas, s6lo nos permite apreciar ciertos 
rasgos de ellas y nos oculta otros, asi como en 

el espejo sdlo nos podemos ver el frente y no la 
espalda. Y, aunque ello Unicamente sea un 
ejemplo, puede decirse que el significado esta 
constituido por los rasgos de las cosas que nos 
es dado apreciar por medio del “espejo” de la 
lengua. Log rasgos que no pueden apreciarse  
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serlan la “espalda” de las cosas y és08 no 
constituyen parte de la imagen conceptual o 
significado. 

A los rasgos que nos permite ver 
el “espejo” de la lengua llamémosles rasgoe 
dlstintivog, y, a los que no se pueden ver, raagos 
secundarios. El significado o imagen 
conceptual es, por tanto, un conjunto de rasgos 
distintivos. De ellos todos los hablantes 
tenemos una nocién muy clara. Si alguien nos 

pregunta qué es una “silla”, contestaremos, sin 
dudar, que es “un objeto con patas y con 
respaldo, que sirve para sentarse”, nunca se nos 
ocurriria contestar que es “un objeto café, 
hecho de madera y de tamafio mediano”. De 

estas dos definiciones, la primera corresponde 
al concepto “silla”, y la segunda, a nada en 
particular. La primera enumera los rasgos 
distintivos del significado “silla”, y la segunda, 
clertos rasgos secundarios que pueden darse 

en torno a la realidad gilla e, incluso, a cualquier 
otra cosa: un escritorio, un librero, una mesa, 
un banco, etc. Los conceptos “silla” y “banco”, 
por ejemplo, no pueden ser diferenciados ni 
definidos por los rasgos secundarios (“café”, “de 
madera”, “de tamafio mediano”), pero of, por los 
rasgos distintivos, de ahi su nombre (porque 
sirven para distinguir). 

Los significados “silla” y “banco” 
se diferencian porque presentan un rasgo 
distintive no comin en su definicién: 
Silla = “objeto con patas y con respaldo, se usa 
para sentarse”. 
Banco = “objeto con patas sin respaldo, se usa 
para sentarse” 

For tanto, debe quedar claro que 
la parte del gigno lingiiietico que Namamos
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significado o imagen conceptual esta 
constituida por un conjunto de rasgos 
distintivos, con los que generalizamos y 
convertimos en algo unitario a toda una serie 
de referentes diversos entre sf. Cada uno de 
los miembros de esta serie, cada referente, 

puede ser especificado por la lengua, gi se quiere, 
pero no con un golo signo, gino con la 
combinacién de varios signos. VYeamos a los 
ejemplos que siguen: 

|. Silla. 
2.Silla azul. 

3.Silla azul de fierro. 

4.Mi gilla azul de fierro. fig. 5 

El primero ge refiere a todas las 
sillas det mundo; el segundo, a las sillas azules, 
no a las verdes, ni a las rojas, etc. el tercero, a 

las sillas azules, pero no a todas, sino a las de 
fierro; y, el cuarto, no a todas las gillas azules 
de fierro, sino sélo a la mia. 

Nunca debe perderse de vista 
que una cosa es el estudio aislado de los signos 
lingiifsticos y otra el estudio de tas 
combinaciones entre ellos. Combinando signos 
podemos expresar y comunicar lo que queramos. 
Con un signo solamente establecemos una 
relacién entre un significante y un significado, o 
mejor dicho, nombramos algo. 

NATURALEZA DEL SIGNIFICANTE 
Espero que con lo anteriormente 

expuesto quede clara la naturaleza del 
significado. Ahora se precisara cual es la del 
significante. Este habla quedado definido como 
la parte del signo lingiifetico perceptible por el  
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sentido del oido. Esto es cierto, pero hay que 
distinguir algunos matices todavia. Si 
pudiéramos aislar de la pronunciacién de una 
palabra aquellos aspectos de la voz que nos 
informan si quien habla es un niffo, un joven oun 
adulto, un hombre o una mujer, y otros aspectos 
mas como los que delatan su procedencia 
geografica y su nivel sociocultural, entonces se 
tendria al significante puro, como lo concibe 
Saussure. 

El significante se encuentra en 
nuestra memoria despojado de esos aspectos 

de la voz. Es una imagen acistica y, aunque 
reincidamos en el ejemplo, repitAamosio una vez 
mas: la imagen de algo no es la cosa misma; en 
este caso, el significante o imagen actistica no 
es el sonido mismo, gino un conjunto de rasgos 

distintivos sonoros de los cuales guardamos 
recuerdo en\a mente, y que, en e| acto del habla, 
van acompafiados, al pronunciarse, por ciertos 
rasgos secundarios (aspectos de la voz que 

informan sobre la edad, sexo, procedencia 
geografica y nivel sociocultural del que habla). 
No hay mejor ejemplo para entender que el 
significante es una imagen acistica, que el que 
Saussure mismo cita: “Sin mover los labios ni 
la lengua, podemos hablarnos a nosotros 
mismos o recitarnos un poema”. En dicha 
gituacién lo tnico que hay en nuestra mente 
son rasgos distintivos,despojados de rasgos 
secundarios: imagenes actisticas, recuerdo del 

sonido que nos permite identificar los signos 
cada vez que los escuchamos. 

En resumen, el signo 

lingiiistico es una unidad formada por dos 
miembros que sé mantienen mutua eé 
indivigiblemente asociados: el gignificante que  



SIGNIFICANTE 

   
SIGNIFICADO    

   REFERENTE 

fig. 6 

pagina 55 

es el aspecto perceptible por el sentido del oido, 
yel significado, que es la idea que nos despierta 
enla mente dicho estimulo. El significado no es 
la coga misma, ni el significante es el sonido 
mismo. Uno es la imagen conceptual que nos 
hemos formado de las cosag, y, otro, la imagen 

actistica que nos hemos hecho del sonido. 

ARBITRARIEDAD DEL SIGNO 
RELACION DEL SIGNIFICANTE CON EL 
SIGNIFICADO 

Hasta aqui, se ha visto cémo 
funcionan, en relacién al signo lingtitatico, los 
elementos que integran el triangulo de Ullman. 
fig. 6 Vimos que las relaciones 
posibles son tres: a) significante con referente, 
de una manera indirecta, a través del 
significado, b) referente con significado; c) 
significante con significado. De acuerdo con la 
primera, se establecié que nombrar algo implica 
relacionar un nombre con una cosa; en cuanto 
a la segunda, la cosa $e convierte en un 
concepto; y, respecto a la tercera, el concepto 
€3 evocado en la mente por medio de un estimulo 
acistico. 

Veamos con detenimiento céro 
9é@ unen o $e interrelacionan estos dos ultimos 
elementos: el significante y el significado. 

Esta interrelacién se realiza 
bajo dos principios basicos: a) la libre eleccion 
del significante y b) una convencién social entre 

los hablantes; y un principio secundaria: la 
motivacion del significante, hecha por el 
contraste de un signo con los demas signos de 
la lengua. 

Fara Saussure, los dos primeros 
principios determinan la arbitrariedad del signo,  
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esto es, que, en general, el significante no tiene 
con el significado mas relacion que el fijado por 

7 . 
convencién de la comunidad hablante, entre una 
secuencia de sonidos y un significado. 

LA LIBRE ELECCON DEL SIGNIFICANTE 
Y LA CONVENCION SOCIAL 

Puesto que la lengua es un 
convenio, un acuerdo comin, inconsciente y 

colectivo, el significado y el significante quedan 
relacionados de manera convencional. A alguien 
sé le ocurre llamar aluminio a cierto tipo de 

metal, todos tos demas lo admiten, y la 

convencién queda establecida. Al primero que 
nombré ese objeto, pudiera habérsele ocurrido 
llamar a ese tipo de metal: aluminio, luminio, 
minio, inio, nio, etc.; pero fue la primera secuencia 
de sonidos la que se le ocurrid, aluminio, y, una 
vez admitida por la comunidad hablante, ya no 
puede ser modificada. De manera que, en 
principio, cualquier secuencia posible de sonidos 
de una lengua es aplicable a un significado, pero, 
una vez elegido un significante, todas las demas 
secuencias de sonidos quedan excluidas. For 
costumbre, consideramos que el significante y 

el significado son indivigibles, inseparables, al 
grado de que llegamos a pensar que a tal o cual 
significado no puede corresponder mas 
significante que el que tiene en nuestro habito 
lingiifstico. Basta con recordar que en el mundo 
existen muchas lenguas para darnos cuenta de 
que los significantes se unen a los significados 

de manera arbitraria, por medio de una 
convencion social; caga en espafiol, house en 
inglés, maison en francés, son distintos 

significantes que corresponden a un mismo 

significado en esas tres lenguas.  



  

Esta imagen corresponde a la seflal de trénsito 
para que los automéviles que circulan cerca de 

\a frontera, tengan culdado con tog indocumenta- 
dos, que cruzan desesperados el puente. 

fig. 7 

pagina 57 

De hecho, un diccionario bilingtie 

es una lista comparativa de los significantes 
que, en dos lenguas, se dan a unos mismos 
significados. Como la lengua es una convencion 
social, no podemos levantarnos un dia muy 
revolucionarios y llamar yuno al ‘desayuno’, 

chara a la ‘cuchara’, illo al 'cuchillo’, etc., a riesgo 
de que nadie nos entienda. La relacién que hay 
entre el significante y el significado es un hecho 
social que debe respetarse como usuarios de 
la lengua. fig. 7 

NO HAY RELACION NATURAL ENTRE EL 
SIGNIFICADO Y EL SIGNIFICANTE 

Todas estas consideraciones 
dan suficientes argumentos para rechazar ya, 
gin mas explicaciones, la idea de que el 
significado y el significante pudieran 
relacionarse de modo intrinseco, de una manera 
secreta e imperceptible. Si a cada significado 
correspondiera un significante especifico, 
emanado de la coga, como lo verde emana de 
las hojas del Arbol, no hablariamos mas que una 
sola lengua. El concepto ‘casa’ se llamaria casa 
en todas las lenguas del mundo, y no house, en 
inglés, maison en francés, uchi en japonés, etc. 

Sélo hay un caso en que parece 
existir relacion natural entre la cosa significada 
y su nombre, el de las onomatopeyas, que son 
palabras que tratan de imitar el sonido que 
produce algo: guauguau, por ejemplo, él ladrido 
del perro. Fero, en este caso no puede afirmarse 
que haya una relacién natural indiscutible entre 
la Coga y Su nombre, porque en todas las 
lenguas del mundo los hablantes oyen las 
onomatopeyas de manera distinta. En espafiol 
ofmos el ladrido del perro como guauguau, en  
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francés como ouaoua, en aleman como wauwau; 
el canto del gallo, que nosotros ofmos como 
quiquiriqut, los franceges lo oyen como coquericd 

y los ingleses como cock-a-doodle-do. Asi pues, 
no existe cosa alguna que esté expresada por 
el mismo significante en todas lag lenguas del 
mundo, ni las onomatopeyas. Lo que sucede 
con éstas, es que estan hechas bajo un tipo de 
motivacién acistica. 

LO MOTIVADO DEL SIGNO 
Al decir que la lengua relaciona 

de modo convencional un significante a un 
significado, no sé excluye que el primero pueda 
guardar alguna relacién motivada con referencia 
al segundo. El hablante tiene que respetar la 
convencion social por la que han quedado unidos 
los dos miembros constitutivos del signo, pero, 
como la lengua no es una dictadura, los 

hablantes pueden asimismo aplicar las 
motivaciones particulares que crean encontrar 
entre los elementos que componen el signo. 

La lengua es un sistema de 
signos aprendido inconscientemente. El 
usuario de la lengua no sabe bien cémo funciona, 
aunque la emplea sin mayor dificultad; pero en 
su afan de entender las cosas, trata, en cuanto 
puede, de acercar la lengua a Su manera 
particular de sentir y apreciar el mundo, Es 
decir, trata de hacer racional ese instrumento 
que maneja inconscientemente. Tal es lo que 
sucede cuando crea palabras como: chupa-rosa, 
gira-sol, mesa-banco, saca-puntag, etc. 

Estos gignos se encuentran 
motivados. Sus significantes han sido creados 

bajo ciertos principios de seleccién. El 
compuesto de que estAn formados se siente  
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definitorio de las cosas que nombran: chupa- 
rosa, nombra a un “pajaro que se dedica a 
chupar las rogas”; gira-sol a una “flor que gira 
para seguir el curso del sol”; mesa-banco, a 
un“agiento para los escolares, en el que la mesa 
yel banco forman una sola pieza”; saca-puntas, 
a un “objeto que sirve para sacar punta al lapi”. 
Los principios de seleccién bajo los que se han 
creado estos significantes radican en la 
existencia de otros signos que no se encuentran 
motivados (rosa, girar, sol, mega, banco, chupar, 
sacar y punta). Sin embargo, tanto los 
significantes motivados como los no motivados, 
guardan una relacién fija respecto a sus 
significados: \a que \a comunidad, de manera 
arbitraria, ha establecido entre ellos. Decimos: 
chuparroga, girasol, mesabanco, sacapuntas y 
no rosachupa, golgira, bancomesa, puntasaca, 

porque lo primero es lo que se ha establecido. 

Lo arbitrario y lo inmotivado del 

gigno no se contraponen. Si arbitrariamente 
hubiéramos determinado decir rogachupa en 
lugar de chuparrosa; solgira , en lugar de girasol; 
bancomesa en lugar de mesabanco; y 
puntagaca, en lugar de sacapuntas, no 
cambiaria para nada la motivacion de esos 
signos. 

Ademas, debe sefialarse que lo 
arbitrario es una caracteristica esencial ¢ 
inherente al signo, mientras que lo motivado es 
una caracteristica accesoria y secundaria al 

gigno. En efecto, todas las palabras de una 
lengua han sido creadas arbitrariamente, 
uniendo, por convencién social, un significante 
aun significado; y sdlo algunas palabras se han 

creado bajo algtin tipo de motivacion. 
Ya 9€ Indic6d que no existe mejor  
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prueba para demostrar la arbitrariedad del 
signo que la diversidad de lenquas que hay en el 
mundo, o sea, que una misma cosa se pueda 
nombrar de maneras diferentes (casa, house, 
maison, etc.). Sin embargo, pronto se da uno 
cuenta de ello; en una misma lengua suele 
llamarse a una misma cosa con diferentes 
nombres: el colibri, en México, acostumbra 
Namarse también chuparrosa, chupamirto, 
chupamiel, y chupaflor, segin la region 
geogratica en que se hable el espafiol. En cada 
lugar, el significante esta ligado a ou significado 
por una convencién social; sin embargo, en cada 
lugar, la motivacion se siente diferente, el 
compuesto no es el mismo: chupa-rosa, chupa- 
mirto, chupa-miel, chupa-flor. 

La motivaci6n es algo accesorio 
y secundario, que se puede llegar a perder gin 
alterar la identidad del signo. No se sabe, por 
ejemplo, ai la voz colibri, que es un préstamo 
que él espafiol tomé del arabe, era un signo 
motivado en su lengua de origen, pero su valor 
fundamental, esto es, nombrar a un tipo 
particular de pajaro, no se ha perdido. 

Como nosotros heredamos la 
lengua de generaciones anteriores y la 

legaremos a generaciones posteriores, es 
necesario que el lazo que une al significado con 
el significante sea perdurable. Esto se logra 
gracias a la convencién social arbitraria por la 
que quedan relacionados los dos elementos del 
signo. Y, por esto, los signos persisten y sirven 
a |a comunidad hablante, aunque se pierda la 
motivacién bajo la que pudieron haber sido 
creados. 

For ejemplo, pluma y papalote 
gon dos signos que siguen funcionando, a pesar  
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de haber perdido las motivaciones bajo las 
cuales fueron creados. Enla actualidad, cuando 
nos referimos al “objeto que sirve para escribir 
con tinta” por medio de la palabra pluma, 
dificilmente sentimos la asociacién con pluma, 
“parte que recubre el cuerpo de las aves”, porque 
hoy las plumas para escribir se fabrican con 
otros materiales. Papalote en el sentido de 
“juguete de papel que se vuela con un hilo” es 
un préstamo del néhuat! al espaftol. En ndhuati, 
papalot! también quiere decir “mariposa”, de ahi 
la motivacién, hoy perdida. 

LA LINEALIDAD DEL SIGNO 

EL SIGNO AISLADO Y LA 
COMBINACION DE SIGNOS 

Con lo expuesto en los paginas 
anteriores, se estudiaron todos los problemas 
que plantea el signo lingtifstico en su existencia 
individual. Como se agenté desde los primeros 
parrafos, el signo, en forma aislada, al relacionar 
una imagen actstica con una imagen 

conceptual, unicamente cumple la funcién de 
nombrar las cosas. Se indicé también que la 
lengua no se limitaba a funcionar como un 

diccionario, o sea, que no es un simple cataélogo 
de los nombres que se dan a las cosas. 

La lengua e6 un sistema de 
gignos al servicio de los hablantes cuyo fin es 
la comunicacién. Esta se establece no mediante 
el uso de signos aislados, sino por medio de la 
utilizacibn de combinaciones de signos. 

Finalmente, veremos este tiltimo 
aspecto de los signos, o sea, la manera como 
$e combinan.  



fig. & 

Cocke esoeles) 
fig. 9 

  

fig. 10 

fig. 11 
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LA CADENA HABLADA Y LA LINEALIDAD DEL 
SIGNO 

Cuando se habla los signos no 
aparecen de un modo desordenado: fig. & 

Sino que aparecen en forma 
ordenada, encadenados entre sf: fig. 9 

A esta combinacién de 
signos ge le llama cadena hablada. 

EI principio general que permite 
la existencia de la cadena habiada es el de que 
dos signos nunca pueden ocupar el mismo lugar: 
fig. 10 

Esto determina que los signos 
sé den linealmente, seguidos unos de otros: 

fig. 11 
Imaginemos un cuadro en el que 

estuviera pintada una escena marina en la que 
ge viera un faro en medio de la noche y unos 

barcos alo lejos. Ahora, comparemos el cuadro 
con el siguiente comunicado lingiifstico: “El faro 
gula a los barcos en la noche”. En el cuadro, no 
vemos primero el faro, luego la luz del fare, el 
mar y los barcos, sino que lo vemos todo junto 
yal mismo tiempo. En cambio, en el comunicado 
lingiifetico, no oimos todas las palabras ala vez, 
al mismo tiempo, sino que oimos las palabras 
una por una; primero oimos la palabra el, en 
segundo, la palabra faro, en tercero, la palabra 
gula, etc. 

Con esto puede entenderse que 
los signos ge desarrollan en una linea en el 
tiempo, es decir, que 9€ suceden unos a otros y 

nunca pueden ser pronunciados dos a la vez. 
Esta caracteristica de los signos lingiifeticos 
s¢ deriva de la naturaleza actstica del 
gignificante, que es una secuencia de sonidos. 
Si en el communicado no pueden aparecer dos  
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signos en el mismo lugar, es porque en el 
significante tampoco pueden pronunciarse dos 
sonidos al mismo tiempo. El significante no es 
un solo sonido, gino una secuencia de sonidos 
(vocales y consonantes). Los sonidos que lo 
componen guardan un orden lineal entre sf. En 
la palabra carro, en primer lugar se articula la 
c, en segundo la a, en tercero la rr.y, por ultimo, 
lao. St estos sonidos aparecieran en otro orden: 
primero la rr, luego la 0, la cy la a, tendriamos 
un gignificante distinto: roca. 

Lo migmo ocurre con el orden 
lineal de los signos en el comunicado. Si cambia 
de lugar algiin signo, puede variar el contenido 

de lo que se dice: 

El gato maté al ratén / El ratén maté al gato 

12 345/15 3 4 2 

Todo esto, para Saussure, 
constituye la linealidad del signo, en la que 
radica el mecanismo por el que unos signos 
puedan combinarse con otros, para hacer 
posible la comunicacién, 

LA IMAGEN GRAMATICAL DEL SIGNO 

La manera particular en que las 
palabras pueden ligarse entre of para formar 
los comunicados lingtifsticos rebaga los fines 
de estas paginas y pertenece mas bien al 
terreno de la gramAatica; pero no esta por demas 
sefialar que el lingiiista danés Louis Hjelmslev 
agregé al concepto de linealidad, de Saussure, 
el descubrimiento de un miembro mae dentro 
del signo: la imagen gramatical, importantisimo 
para explicar la existencia del comunicado.  



  

   
   

      

   

imagen 

conceptual    imagen 
gramatical 

    

     

  

imagen 
é 

acustica 

fig. 12 

semidtic- 

  

fig. 13 
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La imagen gramatical e9 el 

tercer elemento del signo y debe considerarse 
dentro de él, al lado del significante y del 
significado. fig. 12 

La imagen gramatical es aquella 
parte que conlleva las posibilidades combi- 
natorias de un signo con los demas signos de 

la lengua. fig. 13 
For ejemplo en el signo casa, hay 

una -a al final de la palabra, que es un sufijo de 
género femenino. Esto limita las posibilidades 
combinatorias de la palabra casa, que sdlo 
puede unirse a otras palabras de género 
femenino y no masculino. Asi, se puede decir: la 
casa, esta casa, casa blanca, y no el casa, este 

casa, casa blanco. Ademas, en el signo casa, 
hay ausencia del sonido final -3, con valor de 

plural. La ausencia de este sonido indica quela 
palabra casa es singular y que sdlo es posible 
combinarla con otras palabras de niimero 
singular. De manera que se puede decir la casa, 
esta casa, casa blanca; y no las casa, estas 
casa, 0 casa blancas. For tanto, la imagen 
gramatical del signo casa esta constituida por 

la -a final con valor de género femenino, y por la 
ausencia de -s final, con valor de nimero 
singular. 

En resumen, los signos aislados 
girven para nombrar las cosae, la comunicacién 
se establece combinando signos, las combi- 
naciones de signos son factibles porque el signo 
sé degarrolla linealmente, y las posibilidades 
combinatorias de los signos estan deter- 
minadas por imagenes gramaticales. 

Es asi como Saussure, en su 

teoria diddica, propone el establecer una 
relacién entre la palabras y las cosas para  



  
E! sentido de ia vista 
llustracién digital / Juan manuel Bada Dosal 
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lograr una armonia en el lenguaje. 

El estudio de estos dos perso- 
najes, Peirce y Saussure, junto con todo el 
antecedente histérico de otros personajes, 
forman el nuevo pensamiento de la semidtica 
moderna; pero al ver un panorama global, no nos 
va ha ser de mucha ayuda, tenemos que 
aterrizar en una semidtica particular, con un 
enfoque de igual modo, una semidtica para la 
comunicacién grafica es decir una vision 
funcionalista de la semiética aplicada a los 
problemas del diseflador grafico. 

Buscaré estonces que elemen- 
tos constituirian este tipo de semidtica, 
basada en un lenguaje de comunicacion grafica. 

 



   
   

  

Capitulo 

La Comunicaci6n 

Grafica 

 



  

IMAGE 
Esta imagen corresponde al logotipo del estudio: 
Disefio images, de Louisville, Kentucky. 
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La comunicacién visual o grafica, como lo 
pude leer de los expertos que anteriormente 

sito, requiere de una organizacion de elemen- 

tos dentro de una estructura, para que las ima- 
genes adquieran coherencia. Es necesario ha- 

blar de la sintaxie, la semantica, la codificacion, 

la monogemia y poligemia, la denotaci6n y |a 
connotacién, la pragmatica, y la retérica; para 
lo cual resulté exelente coneulta y apoyo los 

escritos de la Mtra. Ma. Eugenia Guerra, que a 

continuacién citaré como fundamento para 

nuestra metodologia con la cual resolverémos, 

mis alumnos y yo, los casos practicos que en el 

siguiente capitulo abordaré, Comenzaré por: 

La sintaxis del lenguaje visual. 

Si la sintaxis verbal estudia los signos 

dentro de la estructura linglifetica, la sintaxis 

visual analiza, entonces, la funcidén de los sig- 
nos visuales dentro de una estructura grafica. 

En el cago de las imagenes, la sintaxis 
consiste en la configuracién de signos dentro 

de un espacio bidimensional, y la constituyen 

también los elementos que permiten la organi- 

zacion de estos signos para la coherencia dela 

obra grafica como equilibrio, ritmo, armonia, 

tension, etc. 
Dentro de la estructura grafica, cada ele- 

mento es indispensable para \a funcién de los  



  

Logotipo: 
Disefio: Alfonso Garcla Reyes, 

Paloma ibafies 
Gloria Garcla Reyes / Dentista 
México, 1982 
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otros, y la inadecuada eleccién de alguno, o su 

ausencia, puede afectar al conjunto, ya sea al- 
terando el significado o suprimiéndolo. 

Puede decirse entonces, que la sintaxis 

es fundamental para la creacién de mensajes 

claros y comprensibles. 

Dentro de la estructura gratica, el espa- 

cio bidimencional es el soporte sobre el que se 

configuran los signos y es el elemento inicial 

para la elaboracién de cualquier imagen y, 90- 

bre todo, para la aplicacion de la sintaxis. 
El conacimiento del espacio (estructura) 

y de la funcidn y las relaciones de los signos 

facilita la produccién de mensajes graficos. 
La elaboracién de un mensaje visual se 

basa, principalmente, en la eleccién precisa de 

gignos, los que expresen mejor la idea que de- 

$e€a comunicarse, cuando sé combinan bajo cri- 

terios sintacticos, las unidades se perciben 

como relaciones y no de manera aislada, con lo 

que la comunicacién es mAs efectiva. 
La finalidad dela organizacién sintactica 

es siempre la traemision de algtin mensaje sig- 

nificativo. 

Los signos lingtifeticos se afectan unos 
4 otro, pues una misma palabra en diferentes 

contextos varia su significado: 
Dentro del lenguaje visual el contexto in- 

fluye sobre los signos y, por tanto, sobre el sig- 

nificado de las imagenes. 
Agi, todo lo que vemos se percibe como 

una totalidad y la manera como se perciba una 

forma, dependeré mucho de su ubicacién y su 

funcién dentro del contexto.  



Legotipo: 

Campatta Ecolégica SEDUE 
diseflador: Miguel Urbina. 
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Como se ha visto, la sintaxis es el ele- 

mento basico para la produccién de mensajes 
coherentes, en el caso de! productor de men- 

sajes graficos (con fines comunicativos), ade- 

mas de aplicar la sintaxis en la elaboracién de 
gus imagenes, debe tener presente, también, el 
proceso perceptivo del receptor lo que le permi- 

tira tener mayor control sobre el uso de los sig- 

nos y, en consecuencia, sobre el significado de 

los migmos. 

Semantica del lenguaje visual. 
La sintaxis estudia la funcién de las pa- 

labras, pero la organizacién de éstas se hace 
con el unico fin de trasmitir algdin mensaje por- 

tador de significado. Del estudio de este signi- 
ficado se encarga la semantica. 

La semantica estudia los signos, sus di- 
versos sentidos y las relaciones y cambios ope- 

rados dentro de diferentes contextos. 

El significado no se trasmite directamen- 

te de los objetos, sino a través de lenguajes 
convencionales, elaborados expresamente para 

significar la realidad. 

El sistema semantica fue creado para 
operar entre el mundo y la conciencia. 

La semantica esta estrechamente vincu- 

lada con la significacién, porque por medio dela 

significacibn se vinculan los signos a las cosas 

que los representan. 

La ordenaci6n de lo conocido, de lo que es 

comin y forma parte del entorno, su nomina- 

cién por medio del signo lingtiistico, para dife- 
renciar entre uno y otro abjetos, y entre uno y  



Logotipo: 
Comercial Quiflasa S.A. de CY. 
diseRador: Enrique Rivas. 

  

Logotipo: 
Propuesta/DiseRo Total 
digeRlador: José T. Saavedra Lépez. 
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otro 
fenédmenos, es la significacién. Puede decirse 
entonces, que la significacién es un proceso 

mental de asociacin de significantes y signifi- 

cados. 
Cualquier acontecimiento, sea visual, au- 

ditivo, tactil, etc., posee un contenido, definido 
por la significacion de las partes que al relacio- 

harse constituyen el significado. 

La significacién es un proceso intelectual. 
Al escuchar una palabra, los fonemas que la 

forman evocan la imagen que corresponde a la 

palabra escuchada. 

En el cago de las imagenes, el proceso es 

inverso: al ver un o varias formas se piensa en 

las palabras que la definen, es de cir, las image- 

nes remiten al texto que permite transformar 
hecho visual en conceptos, Conduce a la com- 
prensién, pue cualquier hecho intelectual esta 

relacionado con la compren si6n y por tanto con 

el habla. 

Los lenquajes articulado y grafico son 

interdependiente pues las palabras remiten a 

imagenes (a menos que se trat de conceptos 
abstractos) y las imagenes remiten a un texto 

lingtifstico. 
Se ha visto ya que el uso de signos no es 

caracteristica particular del lenguaje verbal, 

pues otros sistemas también utilizan signos, 

por tanto, el estudio semantica abarca tam- 
bién los signos visuales, como elementos de co- 

municacién. 
Cada configuracién visual encierra un tex- 

to significativo, suscita asociaciones de cosas,  



  

  

      

El mismo conjunto de figuras, 

variando su posicién y cotor. 
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de acontecimientos; crea agociaciones emocio- 

nales y conscientes, 

A la semantica visual le interesan los 
cambios que se producen, por ejemplo, cuando 

varia el color de una forma, o su posicién, esto 
es, el cambio en su significado. 

Los elementos utilizados para la compo- 

sicién como la fotografia, los colores, los dibu- 
jos y formas son diferentes tanto en sus ca- 

racteristicas como en su sentido plastico y 
asociativo, pero la adecuada integracién de 

éstos (articulaci6n) liga las diferencias trans- 

formandolas en un nuevo significado. 

La produccién de mensajes requiere el 

conocimiento del conjunto de elementos mate- 

riales y de su relacién semantica. La aplicacién 
de éstos crea el significado. 

La Codificacién. 
La codificacion es la integracion sistema- 

tica y convencion de signos. Esto da lugar a un 

uso particular de los mismos, cuanto mas 

estructurados y convencionales, mayormente 

significantes gon. 

El ser humano transforma sus sensacio- 

nes en experiencia las integra en estimulos 

percibidos en experiencias pasadas retine en su 

mente el conjunto. Fara la trasmision de di- 
chas experiencias, crea signos capaces de re- 

presentarlas y las integra en cédigos que le 

permiten la comunicacién con sus semejantes, 

aunque esta comunicacién sdlo puede darse 
cuando el cédigo es comprendido de manera si- 

milar por el conjunto de personas que lo utili-  



    

Logotipo: 
Ana Pedrero/fotégrafa y Retocadora 
diseflador: Ernesto PeRa. 

  

Logotipo: 
Dellano S.A. 
disefiador: Lance Wyman. 

ale: Eanes 
Logotipo: 
Dellano S.A. 
diseRador: Lance Wyman. 
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zan. 
E! cédigo de la lengua esta formado por 

los elementos fonéticos, morfolégicos, etc., los 

cuales se organizan y relacionan entre oi (sin- 

taxis). 
EI cédigo linglifstico da valor a cada uno 

de sus elementos y el cambio o la ausencia de 

algunos de ellos dentro de un contexto altera 

el significado del conjunto. 
En el caso de los signos visuales, \a codi- 

ficacién no ge realiza de la misma forma, pues- 

to que dentro del drea de las imagenes no hay 

unidades posibles de ser catalogadas rigida- 

mente, ya que los aspectos pertinentes de un 

mismo elemento pueden variar, de tal forma que 

un mismo elemento, en contextos diferentes, va- 

riara su significado. \gualmente, diferentes ele- 

mentos pueden llevar a un mismo significado. 

Aun asi, e9 posible codificar de alguna 
manera los signos viguales con base en cddi- 

gos de reconocimiento, los cuales ge refieren a 

los aspectos pertinentes, eo decir, aspectos 

fundamentales de lo percibido. De la selecciin 
de estos aspectos depende la posibilidad de 
reconocimiento del signo icénico por parte del 

receptor. 
La codificacién de los signos graficos esta 

condicionada por la forma de percepcién y de 

interpretacion del mundo, ya se de un grupo 

social o una cultura, en determinado momento 

histérico. Agi, el cddigo utilizado para dirigirse 
a diversas personas (médico, nifio, militar, etc.) 

sera diferente y aplicable en cada caso: el uso 

de formas y colores variara de acuerdo al re-



  

sonido de la letra 

¢ ‘A 3° 

algunas representaciones gréficas 
del mismo sonido “A” 

AAA ‘AL 

H oo O, = acido nitrico 
Cédiga cientifico 
Formula del Acido nitrico 

      

     
Realidad { hecha Arte... 

  

      
Cédigo estético 
Cartel / llustrador: Pedro Saxer 
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ceptor: 

El grado de codificacién de los signos vi- 
guales es distinto, ya sea mas o menos repre- 

sentativo, mAs o menos abstracto o sim-bdlico. 

Es quiza el gimbolo, definido como un signo con- 

vencional y universal, dentro de los signos gra- 

ficos, el mas codificado, preciaamente por su 

convencionalidad: 

Por su relacién con la significacién, la co- 
dificacién se divide en: 

a)cédigos clentificos 
b)cédigos estéticos 

a) Cédigoe cientificos. Cada ciencia po- 
see Su propio lengudje, bagado siempre en un 

sistema de significacién adecuado a sus nece- 

sidades. Dentro de estos cédigos, la relacién 
de los signos con su significado es precisa y 

convencional. Sus signos son arbitrarios y la 

relacién de significante y significado es 
hetamente convencional: 

b)Cédigos estéticos. Se forman a par- 
tir de las representaciones imaginarias o ana- 

logas, que han adquirido valor de signo en cuan- 
to son una forma de caracterizacién del mundo 

real: 

Aaul, la relacién entre significante-signi- 
ficado es abierta y el uso de los signos se basa 

en la aplicacion que de ellos haga el emisor. 
Se puede hablar entonces, de un cédigo 

expresionista, impresionista, etc. 

La comprensién de mensajes implica un  



  

  
      

Monoseria y polisemia 

Cartel / Disefador: Carlos Gayou Picazo 
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proceso intelecto en el que el emigor y el recep- 

tor utilizan el mismo cédigo, pero la compren- 

gién de cualquier mensaje sdlo puede lograrse 
por medios lingiifsticos. 

Monogemia y Folisemia. 

Dentro de los diversos lenguajes, existen 

gignos en los que un mismo significante tiene 

diferentes significados, y significados que pue- 

den trasmitirse por medio de diferentes signifi- 

cantes. A esta particularidad de algunos sig- 

nos ge le llama polisemia. 
En el lenguaje articulado, por ser un sis- 

tema que integra simultaneamente varios cé- 

digos, la polisemia es regla general: 
estribo= escalén que sirve para subir o bajar 

del autobus. 
estribo= huesecillo del oldo 

El lenguaje visual puede también, en algu- 

nos casos, ser polisémico: 
Otros lenguajes manejan cédigos mas es- 

trictamente sistematizados, en los que a un 

significado le corresponde tnicamente un sig- 
nificante; éste es el cago de los cédigos cientifi- 
cos, y g¢ habla entonces de signos 

monosémicos. 
La ambigitiedad de los signos, sean 

lingiifeticos o visuales, en parte, es provocada 

por el contexto. Aun cuando asf podria 
suponerse que dentro del mensaje el signo ten- 

dra un solo sentido, esto solamente sucede en 

algunos casos, cédigos cientificos, pues en los  



  

Denotacién/Connotacién 
Anunclo / Estacién de radio: Radioactive 98.5 
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codigos poéticos, pintura, poesia, etc., la 
polisemia es fundamental: 

Para los lenguajes estéticos, el uso de 

connotaciones es basico, la convencion es débil 

y se habla por eso de la obra abierta: donde la 
interpretacién del mensaje varia de acuerdo al 
receptor. 

La forma de percepcién del receptor defi- 
ne finalmente el significado de los mensajes 

estéticos, 
En ocasiones, el emigor elabora menga- 

jes con una intencién definida, éste es el caso 

del comunicador grafico, pero si el empleo de 

los signos no es adecuado, la comunicacién se 

distorsiona. 

El productor de imagenes elige sus sig- 

nos, de entre una diversa gama, y los dota de 

un sentido cuando los ubica dentro de una com- 

posicién grafica. Fara esto requiere, como ya 
se ha mencionado, hacer previamente un anali- 

sis, lo que le dara las bases para la elaboraci6n 
dé sus mensajes. 

Cuando los lenguajes verbal y visual se 

utilizan para elaborar mensajes que requieren 

objetividad, ugan signos monosémicos. Cuan- 
do se utilizan como medio de expresién sus sig- 

nos on polisémicos. 

Denotaclén y Connotacién. 
Se dice que el lenguaje tiene una doble 

funcién: légica y expresiva, o cientifica y artis- 
tica. 

Esta divisién opone consecuentemente 
los signos que, como ya ge ha visto, sé clasifi-  



  
Denotacién/Connotacién 
Anuncio / Papelerfas Lozano Hermanos 
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légicos. Otros, van mas alla de la denotacién, 
pasando entonces, al plano connotativo, donde 

la interpretacién es abierta, 
La denotacién y la connotaci6n 3e encuen- 

tran en estrecha relacién con la monogemia y 

la poligemia, pues en la denotacion la interpre- 
tacién del mensaje no va mas lejos de lo que 
comunican en gf los signos; en la connotacién el 

mensaje puede tener diversag interpretaciones, 

basadas éstae, en el modo de percepcidn del 
receptor, pues 6u experiencia, ideologia, cultu- 

ra, etc., definen finalmente el significado del 

mensaje. 

Log individuos que reciben un mensaje lo 

relacionaran con grupos sociales a los que es- 

tan adscritos; y consideraran negativo o posi- 
tivo, aceptable o condenable, el mensaje, segin 

ayude o no al buen funcionamiento de su o sus 

grupos de referencia... los diferentes grupos de 

referencia pueden cribar el contenido manifies- 

to y adoptar contenldos latentes... En casos 

de grandes prejuicios puede llegarse hasta la 

transformaci6n del mensaje en su opuesto. 43 
Por to que se refiere a la imagen, la 

denotacién correaponde al primer grado de in 

teligibilidad de esta imagen. 

La imagen connotada remite a significa- 

dos subjetivos, a interpretaciones propias del 

receptor, de su ideologia 
Cuando se percibe una forma, se le rela- 

ciona inmediatamente con una cierta clase de 

formas, dentro de una clasificacién primaria, y 

se habla del sentido denotativo; después, cuan- 
do sé le encuentra semejanza con formas, ac-  
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fig. 14 
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titudes o caracteristicas de otros elementos, 
y $e hacen asociaciones emocionales, se habla 

ya de connotaciones. 

La denotaci6n y la connotacién son ele- 
mentales para cualquier mensaje, ya sea verbal 
o visual, aunque siempre habrd alguna predo- 

minante que definira el caracter de la comuni- 
cacién: 

Pragmatica del Lenguaje Articulado 
y del Lenguaje Visual. 

La emigién de cualquier mensaje supone 
el deseo de comunicacién, su envio requiere de 

la organizacién de signos, los que con base en 

la clasificacin de la significacién en ciencias y 
artes, se dividen en légicos y expresivos. Su uti- 

lizacién estard definida por el tipo de mensaje 
que se elabore. 

Todo acto de comunicaci6n integra seis 
elementos: emigor, mensaje, receptor, contac- 

to, referente y cédigo. 
Alguien que desea comunicar algo, inme- 

diatamente se transforma en emigor de un 

mensaje, y lo trasmite por medio de signos. 

Quien recibe el mensaje eo el receptor. Este men- 

saje va a referirse a algiin elemento exterior, 
que es el referente. El uso de signos implica la 

utilizacién, en mayor o menor medida, de un 

codigo (que debe ser afin al emisor y al recep- 

tor para que haya comprensién). La trasmigién 
del mensaje requiere de un medio, que pondra 
en contacto al emigor y al receptor. fig. 14 

Roman Jacobson define seis funciones 

lingiifsticas las cuales corresponden a cada uno 

 



de los elementos del esquema anterior: 44 

La funcién referencial es e! referente 

[ Emotiva | La funcién emotiva es el emisor 
La funcién estética es el mensaje 
La funcién conativa es el receptor 

[. - La funcién fatica es el contacto 

fig. 15 La funcién metalingiifetica es el cédigo 

  

| Fatica | | Eetética || Referecial| | Metalingilistico | 
  

Estas funciones estan contenidas en 

todo mensaje, mezcladas en mayor o menor 

propocién, segtin el mensaje de que se trate. 
fig. 15 

1) Funcién referencial. Es fundamental 

en toda comunicacién, puesto que define la re- 

lacién del mensaje con el objeto a que se refie- 
re. Proporciona acerca de él informacién real y 
ob- 
jetiva, remite al caracter denotativo del men- 

saje. 

Esta funcién predomina en las ciencias 

exactas y en la légica, que por sus caracteris- 
ticas requieren informacion real. En este tipo 

de lenguajes, la comunicacién no debe dar lugar 
a diversas interpretaciones, por lo que dentrode 

los signos utizados aqui, un significante sdlo 

debe corresponder a un significado y viceversa. 

Un disefio casi siempre corresponde a una 

funcién propuesta de antemano (portada de li- 

bro o de disco, ilustracién infantil o clentffica, 
cartel ... } y va dirigido a alguien (receptor). 

For tanto, en los mensajes donde \o im-   
    

44 : bel a * , ideologla y metodologia del disefla, tie § ‘ . cance. sonal idea Git portante sea trasmitir informacion real acer 
Barcelona, 1981 ca del objeto del cual se habla, predomina la 

mare "20 SALE 
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funcién referencias Este es el cago, por ejem- 

plo, de una ilustracion cientifica. 
Es importante aclarar que, en este caso, 

cuanto mayor ea la necesidad de informaci6n 

objetiva, ser necesario, ademas, precisar {a 

idea con ayuda de signos lingifsticos. 

2)Funciédn emotiva. La funcién emotiva 
prevalece en los mensajes donde el emigor tras- 

mite sus puntos de vista, sentimientos y emo- 

ciones acerca del referente. Se basa principal- 

mente en las connotaciones, en el uso que de 
log signos hace el emigor con el objeto de co- 

municar. 

Visualmente, esta funcién predominara en 
los mensajes en donde el emisor tenga mayor 

oportunidad de expresarse: 

3) Funci6n estética. En ésta, el mensa- 
je es el elemento principal, pues pasa a ser el 

objeto mismo dela comunicacién. Aqui, el men- 

gajé ya no es sélo un instrumento de comuni- 

cacion, 
gino un medio de expresién. La funcién estéti- 

ca s¢€ encuentra particularmente en las artes. 

4)Funcién conativa. El objetivo de esta 
funcién es obtener una reaccién del receptor, 

afectando ya sea su inteligencia o su afectivi- 

dad. La funcién conativa abarca la oposicién 
que distingue la funcién referencias de \a 
emotiva, utilizando tanto lo objetivo-cognitivo, 

como lo subjetivo-afectivo para lograr su pro- 
posito: convencer. 
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En los mensajes visuales donde lo impor- 

tante 6 lograr que el receptor acepte como 

verdadero lo que dice el emisor, tratando, asi- 

mismo, de que el receptor acepte y adopte la 
opinion del emigor, predominara la funcién 
conativa, sobre todo, en la publicidad y en la 
propaganda. 

También se ejerce en la educacién, donde 
9€ pretende influir en el estudiante, no manipu- 
larlo. 

5)Funclén fatica. Su objetivo consiste en 
afirmar, mantener o detener la comunicaci6n, 

verificando si el canal esta funcionando ade- 

cuadamente y si el mensaje esta llegando o no 

a 6u destino. Su papel mas importante esta 

dentro de la relacién de grupo, donde llega a 

ger mas importante la prolongacién de la co- 
municacién, que la comunicacién misma. 

Fara la comunicacion grafica, sera funda- 
mental esta funcidn, para definir el medio a tra- 
vés del cual la comunicacién a enviarse \legard 
mas eficazmente al receptor: cartel, tv, pren- 

6a, medios electrénicos, etc. 

6)Functén metalingilistica. Se haya de- 
tras de todo mensaje. Remite al receptor al 

cédigo utilizado por el emigor, asegurando esto 

la comprensi6n dej mensaje. Tomando en cuen- 

ta que la comprension de conceptos se hace a 

través de la lengua, puede decirse que el Unico 
lenguaje que puede definir sus cddigos y des- 
cribirlos, es el lenguaje verbal. 

Si el principal objetivo de la funcién 
metalingtilatica es que el emisor reconozca el  
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poética, y, en menor grado, por la fatica, la 
referencial y la metalingufstica. 

La retérica fija la forma en que compren- 

deré el piiblico sus mensajes. El retérico trata 
de que adopten sus ideas, y lo logra a través de 

la persuasion emotiva; de la manipulacién de 
valores morales, estéticos, ideoldgicos, etc. 

Los mensajes retéricas son producto de 

una élaboracién programada. Se parte de una 

idea, de una serie de conceptos que se trasmi- 

ten utilizando un lenguaje figurado, es decir, los 

cambios de sentido. 

Los cambios de sentido son objeto de es- 
tudio de la semantica y constituyen, ademas, 
una 

parte fundamental de la retérica, pues, en al- 

gunos casos, permiten decir cosas que, lite- 

ralmente, son dificiles de mencionar. En otros, 
girven para dénominar nociones abstractas, 

satirizar, engrandecer, etc. 

El lenguaje retérico es un sistema, en el 
que el contexto es basico para definir el signifi- 

cado de los elementos. Es por ego que, aunque 

sé utilicen formas contrarias a las normas del 

lenguaje comin, el contexto indica al receptor 

qué no debe tomar los sentidos directamente, 

sino encontrar el significado connotado en el 

mensaje: 

Los cambios de sentido, tropos o figuras reto- 

ricag, son un procedimiento estilletica y, por su 

gran variedad, forman un amplio y variado jue- 
go sintdctico del que se vale el retérico para 
producir mensajes mayormente efectivos. Es- 
tos mensajes sélo cumpliran su funcién cuan- 

 



  

  

METAFORA     fig. 16   

4 Tapia, Mejandro, Dela Retérica a la Imagen, 
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México, 1991 
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do el emigor conozca diversos tipos de figuras 

retoricas y haga un uso consciente de las mis- 

mas. 
Dentro del 4rea del lenguaje visual, tam- 

bién se aplica la retérica. Para esto, el produc- 
tor de imagenes utiliza estrategias que resal- 

tan o enfatizan imagenes, con el fin de impre- 

sionar al receptor. 

La retérica de la lengua "viola" las nor- 

mags del buen lenguaje y de la légica. Dentro del 

campo de las imagenes, las normas que se 

tranggreden gon las de la realidad fisica. 

Las imagenes retéricas pueden represen- 
tarse por medio de formas mas o menos fieles 

a la realidad, o distorsionandolas, siempre con 

él fin de acentuar el! significado pretendido, y 

que no se infieran mas sentidos, o sentidos con- 

trarios a la idea principal. 

La retérica maneja principalmente los 

sentimientos del receptor y las asociaciones 
sensitivas. 

Existen, pues, gran cantidad de figuras 

retoricas, por lo que s¢ presentan aqui sdlo unas 
cuantas a manera de ejemplo: 

Metafora. 
Sustitucién de un término u objeto por 

otro que tiene semas comunes y donde una cosa 

9¢ entiende por medio de otra. Consiste en tras- 

ladar el sentido de una palabra, por otro figu- 

rado, que puede ser por similitud de forma, de 

funcién o de situacién. Su comprension exige 
un juego de asociaciones semAanticas en el re- 

ceptor. fig. 16 

 



  

Prosopopeya. 
Consiste en personificar objetos inanima- 

dog y animales dandoles cualidades propias de 
los seres vivientes, describiéndolos en accién, 
dirigiéndoles la palabra o haciéndolos hablar.46 

Es un tipo de metéfora que consiste en 
dar a lo inanimado una apariencia animada. 47 

Sinécdoque. 
Congiste en tomar una parte por el todo 

o el todo por una parte, el objeto recibe el nom- 
bre de otro con el cual s¢ encuentra en contac- 

  

  

  

           
to. 48 fig. 18 

PROSOPOPEYA 
fig. 17 

SINECDOQUE 
fig. 18 

46 Guerra, Ma. Eugenia, Imagen y Palabra, 

UA. 
Puebla, Pue. 1987 

47 ibid, Tapia, 1991 
48 ib(d, Guerra, 1987 
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HIPERBOLE 
  

  

  

  METONIMIA     

49 ibid, Tapia, 1991 

50 ibid, Guerra, 1987 

fig. 19 

fig. 20 
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Hipérbole. 
Expresion que exagera una idea o un ob- 

jeto semanticamente con el fin de subrayarlo. 
El resultado siempre es desproporcionado en 
relacién al contexto, y generalmente implica un 
aumento o disminucién desmedida del sentido 
con que se connota una cosa.*9 fig. 19 

Metonimia. 

en esta figura el objeto recibe el nombre 
de otro con el cual se encuentra en contacto, 
ocon el que tiene relacién: la causa por el efec- 
to, el continente por el contenido, lo fisico por 
lo moral...69 fig. 20 

Con este tema terminamos este capitu- 
lo, dando una visualizacién general de los ele- 
mentos y recursos que puede contener un men- 
saje visual, y como se puede estructurar una 
metodologia para dominar un panorama com- 

: tet 
pleto del fendmeno de la comunicaci6n visual. 
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Es claro, como lo manifesté al principio 
de este documento que la pretensién del mismo, 
es analizar el problema de la comunicacién visual 
en el disefio grafico desde una perspectiva 
semidtica, mas no el desarrollo o propuesta de 
una teoria, pues para ello tendria que hacer 
muchos mas estudios y Hevarlos a la realidad 

para adquirir tanto el conocimiento como la 
practica y poder modificar, cuestionar o 

proponer una teoria. Simplemente desde un 
analisis histérico de la semiética, planteo un 
escenario inicial, donde posteriormente los 
actores desarrollen sus papeles, en este caso 
la misma semidtica, la comunicacion visual y los 
elementos que las conforman; puestos en 
escena y entendiendo sus papeles y las 
alternativas para actuar, aplicarios a un caso 
practico , mediante una metodologla particular, 
que surja de las reflexiones sobre las tematicas 
anteriores. Dando una propuesta particular de 
solucion a los problemas de comunicacién visual 
en el disefio grafico. 

Para poder hacer esta propuesta 
metodolégica, necesito empezar a llegar a 
algunas premigsas que me permitan desa- 
rrollarla: 

EI disefio grafico, es la actividad que 
realiza el digefiador grafico. El diseftador grafico, 
es el] profesional encargado de proponer y 
proyectar los procesos de comunicacién e 
informacion, en funcion de {a identificacién de 
necesidades, que permitan el funcionamiento 
social y la comunion del hombre con su entorno. 

 



El diseflador grafico, es un ser humano, trabaja 
y resuelve problemas de comunicaci6n visual de 
otros Sseres humanos. El ser humano es un ente 
complejo que por medio del sentido de \a vista 
percibe la mayoria de los fendmenos que se dan 
dé manera interna o externa en su entorno. E| 
ser humano mediante la percepcién, conoce y 
reconoce |a realidad donde vive; desarrolla este 
proceso fisico y psiquico condicionado por ia 
experiencia. Al desarrollar la capacidad de 
percepcion, desarrolla la actividad intelectual. 

EI percibir no es una posicién pasiva de 
conocer el mundo; es mas bien una actividad 
compleja, en la que un ser humano capta 
algunas propiedades de un objeto percibido, en 
relacién con las del ambiente que las rodea, y 
como lo dice Rudolf Arheim, reconocido teérico 
de la psicologia de la percepcién, desarrolla 
procesos de discriminacién y seleccion, de 
comparacién y de categorizacién. Basandose 
en estos momentos perceptivos se pueden 
degarrollar, en el disefiador grafico la capacidad 
de atencion y de andlisis, para lograr no solo 
una percepcién esquematica y global, sino Negar 
aun proceso de andlisis, que lo lleve a la gintesis 
del problema. También nos podemos dar cuenta, 
que los objetos gradficos que produce el 
digefiador, no sirven, ni valen por sf, ni en sf 
mismos, sino funcionan como portadores de 
contenidos de un mensaje que le sea 
significativo a otro ser humano, mediante ef 

reconocimiento de una estructura, que en base 
alo que conoce, reconoce su significado y lo hace 

propio, lo vuelve comin. 
Es claro que las imagenes, que seran la 

materia prima del diseflador grafico, son 
portadoras de una intencién y que gon 
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representadas por elementos estructurados 
mediante un lenguaje, para ser interpretadas 

bajo cddigos de significacién. Es por esto que 
la actividad del disefiador grafico, no se puede 
resolver con la aplicacién de una receta, la 
realidad compleja de un problema de 
comunicacién visual de un cliente, puede ser 
semejante a la de otro, pero su solucién obedece 
a lag condiciones particulares internas y 
externas del mismo cliente, por lo tanto las 
soluciones no necesariamente tienen que ser 

lag mismas. Pero el intentar proponer una 
metodologia que oriente o sugiera una serie de 
pasos ordenados y categéricos puede ser de 

gran ayuda, sobre todo que este orden 
propuesto, nos brinde el panorama mas 
completo, que nos permita visualizar todo 
elemento que afecten a nuestro mensaje, desde 
elinterior y exterior de los diferentes elementos 
del proceso de disefio. 

La Semidtica, ingisto, e9 solo una 
herramienta, de tantas que hay para solucionar 
este tipo de problemas, pero en particular en 
élia encuentro una estructura ordenada que me 
permite tener una visién completa e integral del 
fendmeno de la comunicacién visual; pero 
también quisiera aclarar que el tomar una 
posicién desde una semidtica general, seria un 
error pues caeriamos en generalidades, sin 
poder llegar a solucionar problemas concretos; 
mas bien me refiero a una semidtica particular 
de los problemas dela comunicaci6n visual. Esta 
semidtica se encargarA de identificar todos los 
elementos que interactuaran en este fendmeno 
y el modo en que se relacionan y binculan para 
ofrecer un estimado de los resultados. 

El tratar de aplicar todos los modelos 
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y propuestas de los diferentes autores, seria 

interminable y no necesariamente lo mas 

adecuado, la siguiente propuesta es el 
resultado de la observacién, andalisis y 
experimentacion de la disciplina del disetio 
grafico y la toma de elementos Utiles de las 
teorias estudiadas para el caso particular de 
la semidtica de la comunicacion visual. Ademas 
es importante definir el escenario y condiciones 
como sé va a desgarrollar el experimento: 

El lugar sera la ciudad de Oaxaca, 
México, la tematica: Disefio Editorial de 
Catalogos Promocionales mediante una 

metodologia semidtica, la ingtancia 
organizadora: Universidad Megoamericana de 
Oaxaca, realizadores: disefiadores graficos, 
integrantes del seminario de Disefio Editorial, 
Coordinador: Juan Manuel Bada Dosal, tiempo 
de realizacién 5 meses, del mes de enero al mes 
de mayo dé 1999. 

Desarrollo del proyecto. 

Partiendo de que el producto grafico 
resultante de este proceso, solo es un medio 
para transmitir el mensaje; este medio sé 
convertira en el discurso o argumento de 

nuestro diseflo, tomandolo a éste como un 
universo semidtico particular; y como tal debe 
responder a una serie de normas, como, 
condiciones de generacién o produccién y modos 
de emision , recepcidn e interpretacion. 

Con esta investigacién se provoca un 
acercamiento a este universo, comprendiendo 
sus origenes, razon de ser y estructura que 
sustenta su operacién, y ya que todo 
manifiesto grafico, por ser realizado por un ser 

 



  

  
  

            

Medio Mensaje 
Meneale Producto Publica 

Pragmatico Grafica Meta 
a) Sintdctico Semantico 

Verificaclin Verlficaclon 

  

Retroalimentacién ———»; 

Desonpsién det drea general de trabajo 

   

  

identificacién do Necastdades 

Eopecificacion del area 

Reconacimiente del cliente / valores 

  

  
Niveles de andlisis Semlétices 

(Pragmatico, Sintdctica, Semantico)     

I 
Elemente de prayectacion 

Generacl6n del objeto grafico 

Originales y produccién   
fig. 21 

Retroatimentaciin 
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humano inmerso en una actividad social, 
representa una forma de pensar y que podemos 
llamar “ideologia”, posee en sf un valor semidtico 
gujeto a interpretarse, entendiendo a todo 
signo que surja de esta interpretacién como 
resultado de esta practica social. 

El esquema del escenario de trabajo es 
el indicado en la fig. 21 

Defino enseguida la metodologia del 
ejercicio: 
Cada alumno dentro de su entorno social, 
identificarAé a un particular, empresa o 
institucion con necesidades de promocion 
mediante el disetio editorial de un catélogo. 
\dentificado y dado el visto bueno, ge procedera 
ala enunciaci6n de la necesidad, paso siguiente, 
él desarrollo del proyecto comenzando con la 
descripcién del Area de trabajo (disefio editorial) 
enfatizando funciones generales, definiendo la 

especializacién (diseflo de catalogos) y su 
problematica especifica, para hacer 
posteriormente un reconocimiento completo del 
cliente, mediante marcos referenciales 
histéricos, conceptuales, situacionales y 
legales. Este reconocimiento debe \levarnos a 

la generacién de una serie de juicios basados 
en analigis especializados de valores. 

La Semiética es aqui donde nos 
aportara tres niveles de andligis del fendbmeno 
o caso; el nivel Pragmatico, ligado a la practica 
del signo o a \o facilmente practicable que sea 
el signo para sus receptores; el nivel SintActico, 
que corresponde a establecer la conexién o 
encadenamiento de unos signos con otros 
mediante estructuras, relaciones y propiedades 
de los elementos, dando como resultado el 
texto, discurso o elemento grafico. Y el tercer 

OO 

 



nivel, el Semdntico, que es el nivel de 
interpretacién, el estado ideal que permite la 
significacién, Atendiendo asi \os tres elementos 
que conforman la estructura basica de 
comunicacion y base de sistemas paralelos y 
gimultaneos: El emigor en su contexto y 

necesidad de comunicacién visual, en el nivel 
pragmatico. El proceso de elaboracién de 
conceptos y materializacién del objeto grafico, 
en el nivel sintactico. Y finalmente en el publico 
receptor el nivel significative o semantico. 

Este andlisis nos llevara a determinar 
fielmente los conceptos a transmitir por el 
cliente para que posteriormente mediante 
estos conceptos en el desarrollo grafico, surjan 
las imagenes que portaran el mensaje. 

Definidas la estructura grafica y los 
elementos de disefio (tipografia, forma, color, 

etc.) se procede a la generacién del objeto 
grafico, mediante el proceso de disefio que et 
alumno elija, pudiendo usar el método 
tradicional de “bocetaje, maquetacién, 
originales y verificaci6n”. 

El producto grafico se verifica con el 
coordinador, cliente y el receptor, realizando una 
éevaluacién y retroalimentacién del proyecto. 

Como punto siguiente se mostrara el 

resultado del trabajo de los alumnos, aclaro que 
por limitacién de espacio y tiempo de estudio, 
la muestra de trabajos es una seleccidn, y solo 
se veran secciones del catélogo como paginas 
tipo. 

EI disefio editorial, se encargara de la 
organizacién visual de todos los elementos 
graficos que constituyan el contenido 
informacional de nuestras paginas, asignan- 
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doles un lugar en la estructura de manera 
coherente, que clarifique la comprension del 

M uestra catdélogo como un todo. 

de Proyectos 

SERVICIOS 

  
Cliente: Copicentro 

@ Alumnos: Sandra Palancares Pérez 

~ y Juan Carlos Jiménez Salvador 
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Cliente: Museo de la Filatelia, Oaxaca 

Alumno: Oscar Avendafio Santiago 
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Cliente: Artista, Tiburcio Ortiz 

Alumna: Flor de Maria Nogalesa Galindo   
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de Proyectos 

  
Cliente: Alebrijes de Arrazola 

Alumno; Carlos Alberto Amador 

Cervantes   
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Cliente: Casa Jiménez 
Alumna: Maria teresa Lépez Lépez 
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Cliente: Cooperativa Guillermo Brena 

Alumna: Mirna Garefa Ortiz 
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Cliente: Tecnolégico de Oaxaca 
Alumno: José Francisco Martinez Guzman 
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Es un hecho que este tema, la 
Semidtica, es muy extenso y apasionante, 

apenas es una pequefia hebra de hilo, que 
comienzo a jalar y no ge lo que me espera 
adelante, lo migmo pasa con mi amada disci- 
plina: el disefio grafico, en donde se tiende cada 
vez mas a ser especializado. Pero \o importante 
no @& preocuparse por e| que pueda venir: 
después de realizar este documento, me siento 
mas fuerte, como ser humano, como profesional, 
como maestro; esta fortaleza me la da las 
ganas de vivir, el darme cuenta lo poco que 
conozco y lo mucho por descubrir. Todo comenzé 
por saber mas de los signos, pero esas 
pequeflas unidades del lenguaje, plantean la 
construcci6n del mundo en que vivimos, gin ellos 
no podriamos comunicarnos, son la base 
artificial construida por el mismo hombre para 
cimentar su futuro bagado en una convivencia 
arménica y sencilla. 

Cobraron vida en los seres humanos 
estos signos, para que ellos los pusieran en 
comin con otros hombres y hacerlos propios, 
comunes, con la tnica intencién de hacer la vida 
mag facil y entendible. 

Los signos son enormes titanes, base 

de nuestra lengua y respaldo de nuestras 

imagenes, complementandose de una manera 
integral, lenando todos nuestros sentidos, 

pareciera poético, y lo 69, pero como profesio- 

nales de la comunicacion gratica tenemos que 
cobrar conciencia de lo poderosos que gon los 
signos y que son la materia prima de nuestro 
trabajo. 
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La semiética como la ciencia de los 
signos, desde sus antecedentes histéricos mas 
antiguos, nos manifiesta en sus teorlas, el 
interés del hombre por explicar su mundo y 
meéjorarlo, y es mediante ja madurez de la 
digciplina que cada vez, al revisar nuevos 
autores, que la entendemos mejor y la hacemos 
nuestra. 

La semidtica puede ser una excelente 
herramienta de jerarquizacién, orden y 
pensamiento légico, que nos ayudaré a 
comprender a nuestros clientes y a detectar 

6us problemas, y con un diagnéstico completo 
de la problematica recurrir a esta metodologla 
para desarrollar los objetos graficos, porta- 
dores de conceptos y filosofias de vida. 

De ningtin modo planteo que la semidtica 
sea la Unica, ni la mejor forma de resolver 
nuestros problemas de comunicacién grafica, 
pero ja pongo a su consideracién como una 
herramienta que me ha sido muy util como 
persona, docente y profesional del disefo. 

 



  

Bibliografia 

104



Bibliografia 

pagina 105 

Aristételes, Obras, traduccién y notas de 
Francisco P. Samaranch (1457a) 

Editorial Aguilar, 

Madrid, 1984 

Arnauld, A. y Nicole, P. La logique ou L’Artde 

penser, 
F, Loringhoff y H. Brekle (ede.), 
Stuttgart, 1966 

Beuchot, Mauricio, La filogoffa del lenguale en 

la edad media, 
Thesis 9, UNAM 

México, 1981 

Beuchot, Mauricio, La filosofia del lenguaje en 

los ariegos, 
Thesis 9, UNAM 
México, 1981 

Biblioteca del disefio grafico, Disetio grafico 1, 
Naves Internacional de Ediciones, 

Barcelona, 1994 

Bridgewater, Peter, Introduccién al disefio 

Editorial Trillas, 
México, 1992 

Deladalle, Gérard, Leer a Feirce hoy, 
Editorial GEDISA, 
Barcelona, 1996



pagina 106 

  

Barcelona, 1992 

Garroni, Emilio, Re-conocimierto de la 

Editorial Concepto, 
México, 1979 

Gombrich, E.H., mage and code: scope ana imits of 

W. Steiner ed, 
Michigan, 1981 

Gonzalez Ochoa, Cesar, Imagen y sentido, 
Ed. UNAM 

México, 1986 

Gorgias, Fragmentos, 
Intr. y traduccion de F. Tapia, UNAM 
México, 1981 

Guerra, Ma. Eugenia, Imagen y palabra, 
Editorial UAF, 
Puebla, México, 1987 

Leibniz, G. W., 1765, Nuevos ensayos sobre el a 

Editoria Nacional, 

Madrid, 1977 

Lopez Rodriquez, Juan Manuel, Semidtica de 
icacion GrAfi 

UAM-AZC: Ed., 
México, 1993 

  

 



  

pagina 107 

  

Maynard Hutchis, R, San Agustin, D ina Crhisti 

Enciclopedia Britanica, 197& 

Medina, Cuauhtemoc, Disefio antes del disefia, 
Alianza Forma, 
México, 1980 

Megas, Philip B., Historia del disefio grafico, 
Editorial Trillas, 
México, 1991 

Millan, Antonio, El gigno lingiiistico, 
Editorial, Trillas 
México, 1996 

Morris, Charles, Eundamento de la teoria de 

Paidés Comunicacién, 
Espafla, 1985 

Mosterin, Jestis, Historia de la filosofia, 
Alianza Editorial, 

Madrid, 1984 

Platén, Cratilo, v. VI Loeb Clagsicat Library, 
traducci6n de H.N. Fowler, 
Harvard University Presa 

Cambridge, Mags, 1960 

Rabade, S y Garcia E. thon Locke, Ensayos 
sobre el 

Editoria Nacional, 

Madrid, 1980 

 



  
pagina 108 

Romero, Luigi, Herdclitus and the foundations * oemiotl 

VS 15,1976 

Satué, Eric, Eldisefio grafico, desde los 
origenes hasta 
nuestros dias, 
Alianza Forma, 

Madrid, Esp., 198& 

Sebeok, Thomas A., Sherlock Holmes y 

Charles ©, Feirce, 
Paidéa Comunicacién, 

Barcelona, 1987 

Swann, Alan, Bases del disefio grafico, 
28 edicion, Editorial Gustavo Gill, 
Barcelona, 1992 

Tapia, Alejandro, De la retérica a la imagen, 
UAM-Xochimiico, 
México, 1991 

Todorov, Tzvetan, Teorias del simboalo, 
Editorial Monte Avila, 

Caracas, 1981 

UPAEP, Naturaleza y Destino dela 
iverid 

Frincipios 
Generales; El hombre y la sociedad, 

Puebla, Pue., 1983


	Portada 
	Índice
	Introducción 
	Capítulo 1. El Diseño Grafico 
	Capítulo 2. Historia de la Semiótica
	Capítulo 3. La Semiótica Moderna 
	Capítulo 4. La Comunicación Grafica 
	Capítulo 5. Desarrollo del Proyecto Grafico
	Conclusiones 
	Bibliografia



