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H abiar de los valores o las virtudes es quizá para muchos un tema que raya en lo 

"cursi", para otros, un tema desconocido o confuso y tal vez para los menos afortunados algo 
que dejó de existir hace ya algún tiempo. 
Si bien es cierto en México, la familia como piedra angular de la sociedad, es la que fomenta 
los valores desde la infancia, al paso de los años éstos se modifican con la personalidad de los 
individuos y el contexto que viven a lo largo de su vida (entre otros factores). 
De ahí que valores como la tolerancia, la voluntad, la justicia, la caridad, entre otros, sean 
cuestiones casi olvidadas y se puede decir que hasta utópicas. 

El ritmo de vida que se vive en México es tan intenso, que poco a poco se va olvidando 
de los detalles, de las cosas importantes, lejos de los bienes puramente materiales. 
Para algunas personas -en el mejor de los casos- se viven pensando en lo que podrían hacer 
para cambiar al mundo, algunos cambiar al país, los que menos a su colonia o comunidad, su 
familia ... y no es que esté mal, por soñar aún no se pagan impuestos. Pero más que un sueño, 
esto podría~· una realidad si ubicamos nuestros alcances y comenzamos por cambiar noso
tros mismos ... 

Cada uno de nosotros somos capaces de transformar para bien o para mal lo que 
ocurre alrededor de nosotros con nuestra actitud. El único "detalle" es que la mayoría des
conoce esto. Y la frase -«es cuestión de actitud» se vuelve exclusiva, en la bandera de los 
optimistas, que insertados en un «mundo real» no tiene cabida. 
La actitud no es cuestión de elitismo; todos tenemos una actitud ante la vida y ésa es la que 
nos encamina hacia nuestra misión, sea cual sea. 

Algunos lugares ofrecen mejorar cuestiones que sólo tienen que ver con el físico: gimnasios, 
deportivos, clubes, estéticas, centros de salud y belleza, spas, etc. 
Otros utilizan la neurolingüística como herramienta para la autosuperación y el incremento 
de la autoestima y de esta manera crear mejores relaciones interpersonales. 
De las cuestiones espirituales, pocos se ocupaban hasta hace un tiempo, cuando parecen 
haberse puesto de moda los centros que dan clases de meditación, Tai- Chi, la famosa Yoga, 
entre otras disciplinas traidas del Oriente. 

Esto más que ser una moda, es un reflejo de la era que estamos viviendo; donde el 
conocimiento se dispone a quien quiera tomarlo. La tecnología abre nuevos caminos cada 
día y entre ellos, el usó del Internet ha sido el más revolucionario al proporcionar conoci
miento "ilimitado" a quien tenga acceso a este medio. 



-

El riesgo que implica es, que el conocimiento es tan vasto que podemos perdemos con faci
lidad si no tenemos claros nuestros propósitos. Y es que ise descubren tantas cosas! que es 
imposible no sumergirse en ese mundo de información. 

Por eso es que siempre se necesita de un guía. De esta manera es que han surgido los grandes 
Maestros en la Humanidad como el Buda, Rama o Jesucristo (por mencionar algunos) que 
cumplieron su misión de dirigir a sus pueblos hacia mejores caminos. 

Ya en épocas más recientes, para ser exactos en el siglo XX, surgen nuevos Maestros 
que difundirán el conocimiento que tan celosamente había sido guardado y conducir a los 
pueblos del mundo hacia un modo de vida mejor en el nuevo milenio. Así surgen el Dr. Serge 
Raynaud de la Ferrierre, y en México el Dr. José Rafael Estrada, entre otros. 

El primero viene a Latinoamérica después de largos años de estudio, a fundar las bases de la 
Era de Aquarius con la Gran Fraternidad Universal (GFU), que pretende •colaborar en el 
desarrollo de la cultura holística sin fronteras (sin discriminación de raza, sexo, nivel escolar 
o condición social). Fomentando de esta manera el desarrollo de valores o virtudes, en el Ser 
Humano, a través del estudio, del conocimiento de uno mismo, de cuerpo físico, mental y 
espiritual. 

Siguiendo esta línea, el Dr. José Rafael Estrada funda en México el Instituto de Desarrollo 
Humano (IDH). Y a lo largo de 23 años, se han creado centros en las principales ciudades de 
la República Mexicana con el único fin de fomentar el desarrollo de la conciencia del Géne
ro Humano, a través del hábito sano de vida, fomentando valores que permitan tener una 
condición y cultura de paz, tolerancia y comprensión. 

Creando Identidad Espiritual surge de una necesidad de contribuir a que esta labor 
permanezca vigente. Que el IDH Ciudad de México, sea reconocido por sus características, 
y pueda continuar colaborando en el desarrollo de la conciencia. 

Para ello se consideró apropiado crear una identidad gráfica, que de alguna manera reflejara 
precisamente, el desarrollo, la evolución, sin dejar la espiritualidad. 
Es importante aclarar, que la espiritualidad -para mucho exclusiva de la religión- •es posi
blemente sagrada o simplemente conectada al urú verso. No necesariamente religiosa, aún 
expansiva, desde luego; un anhelo de trascendencia de lo vana! y lo cotidiano. Una tenden-
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cia a cuestiones del alma, de una paz interior y exterior•1• Esta espiritualidad es de la que se 
habla en este trabajo; ciertamente tiene que ver con la religión, al ser un estado interior que 
nos conecta con lo «supremo». 

Por eso es que no se puede hablar de una religión en especifico, por que no existe una sola 
que sea universal. «La GFU no es una religión, sino una institución cultural de tipo interna
cional que busca la UNION de todas las filosofías ... no se está en contra de nadie ni de nada, 
sino para todos y todo •. 2 

El Dr. de la Ferriere propuso una síntesis de las religiones, que más que eso se toman como 
filosofías, como una manera de tomar lo mejor de cada una. Ya que el hombre a lo largo de 
los siglos ha tomado la religión como parte de su cultura y su vida. En el desarrollo de las 
civilizaciones muchas de ellas las llamadas «antiguas civilizaciones» -llámese egipcios, chi
nos, mayas, aztecas, etc.- hicieron de la religión un instrumento para conectarse con lo sa.
grado, con lo «alto», el «ser supremo». 

De esta síntesis, de la Ferriere escribió que «todas las enseñanzas convergen en su 
esencia con las que trae la Misión del Aquarius, por que todas las doctrinas poseen una 
misma base que permanece inmutable en cada doctrina. Lo que cambia son los rituales ... 
deseo para la humanidad la más amplia comprensión que puede venir solamente de una 
mayor tolerancia ... sólo así los hombres podrán tener: la Fe de un cristiano, las Vtrtudes de 
un hindú, la Integridad de un budista, la Sabiduría de un taoista, la Disciplina y Control 
de un musulmán ... haciendo de todas estas concepciones una síntesis».3 

Es por ello que cada uno de los capítulos de este trabajo, retoma uno de estos valores 
y desarrolla un tema relacionándolo con ellos. 
Creando Identidad Espiritual, es así, una síntesis de diversas disciplinas inmersas en un 
género informativo e indicativo como lo es la identidad gráfica (ya se verá por qué se prefie
re este término, al de identidad corporativa). 

El c;¡pítu lo 1. Fe, es una introducción de toda esta corriente de pensamiento hacia 
la apertura del conocimiento en una reflexión precisamente sobre <~conocimiento, creer, 
tener fe ... ». Se habla también de la GFU como antecedente del !DH, y de éste en sus valores 
y características. 

1 Extracto de una página web, www.artandculnue.com 
'Raynaud de la Ferriére, Serge. Unificac<ÓTI Global, México, GFU, 1994, pp. 120 y 121 
3 Ibídem. pp. 130 y 131 
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El Glpffalo 2. Virtw:!es, habla de la comunicación, sus procesos, sus medios, sus 
modelos, etc. para continuar con el diseño gráfico y la comunicación visual, derivando de 
ella: la percepción, la imagen, la forma, la semiótica -y lo que implica- además de incluir 
algunas figuras retóricas, entre otras cosas. 

El Glpí't.afo 3 !ntegtíd¡¡d, hace un recorrido por la identidad gráfica, las distintas 
definiciones y los elementos que la integran. 

El Glpí'ta lo 4 S¡¡biq u tí¡¡, incluye la metodología y habla del método utilizado para la 
elaboración de este proyecto, terminando con la propuesta de identidad gráfica. 

Finalmente se ofrece una Conclusión de lo que ha sido el proyecto, como Disciplin~ y 
Control. 

. 
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1 C21prfu lo.1. Fe 

1.1 El Conocimiento 

Conocimiento, creer, tener fe .•• 

La entrada de un nuevo siglo trae al mundo diversas especulaciones acerca del origen, 
misión y fin de la humanidad. 
LDe dónde venimos? lqué o quién nos trajo a este mundo? lcuál será nuestro final? son sólo 
algunas de las interrogantes que en el transcurso de los años, no se sabe aún si serán resuel ... 
ras. 
La religión y la ciencia que hasta hace tiempo se consideraban materias separadas, se demos
trará que como las partes de un todo, se complementan; ellas han intentado dar su versión 
del origen de las cosas, mostrando cada una •su verdad». 
Pero, iquién puede decir qué es verdadero y qué no lo es?. La verdad es única pero se ha 
dispersado. 
Hoy la visión de la verdad es relativa, porque todos tenemos distinta información. Nuestra 
educación, valores, principios, lugar de nacimiento, status socio ... económico, etc. todo es 
parte de nuestra formación como seres humanos y nos viene heredada de nuestros padres, 
del entorno en el cual nos desarrollamos; nosotros podemos «programar» esta información 
diariamente, por el •simple• hecho de vivir. 
Lo importante aquí no es recabar un cúmulo de información, sino procesarla, analizarla, 
«digerirla» y utilizarla, lqué estamos haciendo entonces con toda esa información?. 

El hombre tiene la maravillosa facultad de pensar, de razonar •pensar, significa no sólo cono
cer el nombre y la relación de las cosas que nos rodean, distinguir lo claro de lo obscuro o lo 
bello de lo feo; pensar es más que eso, es la cualidad de razonar para vivir cada vez mejor, 
para conocer cómo vivíeron nuestros antepasados, para saber cómo piensan los demás, para 
que no existan los misterios que sean obstáculos a nuestra condición de huéspedes en la 
Tierra».1 

Raynaud de la Ferritle, Serge. La magia dd saber. los Centros de Estudio Preinictátic05, lección 1, México, 
Servicio Iniciánco Esoté:ico de la GFU, :i.. f, p. 3 
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El conocimiento abre nuevos caminos, da opciones. Frecuentemente los humanos li
mitamos este conocimiento al sentido de la vista, es decir, sólo conocemos lo que hemos 
visto y entonces creemos en ello. Conocer es saber, tener experiencia, es sufrir, distinguir. 
Creer en algo o en alguien da por cierta su existencia, habla de nuestra fe. 

«La mayoría juzga una sustancia con sus ojos únicamente, sin poner el espíritu, por
que nuestras facultades sensoriales están limitadas a percibir nuestro mundo, de allí la in
comprensión hacia otros planos. Además de los cinco sentidos, hay que añadir las funciones 
espirituales y psíquicas, pues sino, icómo concebir los misterios? El error en el campo del 
conocimiento, reside en concebir como irreal todo lo que la ciencia oficial no ha examinado 
todavía.»2 

i.Qué crea el conocimiento? ciertamente el estudio, la experiencia de vivir, de impregnarse. 
De qué sirve memorizarse 10 mil libros o uno quizá, tal vez una frase o una palabra, sino la 
~vivimos», la hacemos parte de nosotros. 
Una creencia puede adquirirse mediante un estudio, una observación, de vivenciarla, de 
hacerla nuestra. •La verdadera fe es espontánea y no tiene nada que ver con ninguna otra 
facultad•. 
No es como algo que compramos en el super. Todo lo que se haya hablado o escrito será inútil 
si no hay una búsqueda, una investigación profunda en la vía correcta: del que quiere saber, 
que hace un esfuerzo, busca seriamente, «por que siente que algo existe fuera de este mundo 
visible, mecánico, automático e insensato».3 

El conocimiento intelectual es indispensable para tener del mecanismo universal una idea 
justa con la cual podremos elevar nuestro espíritu mediante la pura inspiración. Esa raíz 
objetiva y positiva de la ciencia, o al menos del saber, es el cimiento de la fundación del 
edificio más subjetivo que deseamos construir para llegar a Dios. 4 

A lo largo de la historia del mundo, siempre han existido los humildes y los poderosos, el tipo 
de gente que no se conforman con vivir por vivir, tampoco en adquirir conocimientos fríos 
de distintas materias; ellos aspiran a la realización de la mente superior, han empezado a 
pensar por sí mismos, buscan la sabiduría._ 

•Su plano intuitivo les hace percibir la Divinidad y la Unidad del TODO, es lo que se llama 
evolución (acción positiva). Despertando a la importancia de vivú; el individuo deja atrás 
conceptos, prejuicios, ideas preconcebidas y desea simplemente, ser mejor, pensando no sólo 

2 Raynaud de la Ferriere, Serge. La magia del saber, Bases de Ascrología, lección N.6-A, México, 
Servicio lniciárico Esotérico de la GFLJ, s. f., p. 3 

'Raynaud de la Ferriere, Serge. Los grandes mensa¡ es, La señal divina, s. p. L, p. 365 
'Raynaud ele la Ferriere, Serge. Yug, yoga, yoguismo, s. p. L 75 
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en superarse sino en servir impersonalmente a su hermana la humanidad. En este campo le 
es preciso tomar como amigo el sacrificio, disciplinarse, ser impersonal y, cuando esto flore ... 
ce, surge el yogui. 
En esta evolución ya nada le detiene, rompe las barreras de los sentimientos egoístas al diri· 
gir su mirada hacia la senda que lo ha de conducir a realizar el hombre perfecto. 
Hombre perfecto: es el que ha alcanzado un equilibrio perfecto.• 5 

1.2 La Gran Fraternidad Universal 

Orígenes 

La fundación del Doctor Serge Raynaud de la Ferriere, es una institución que trabaja 
bajo el nombre de «GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL•. 

La Gran Fraternidad Universal (GFU) fue fundada en Caracas, Venezuela, por Dr. Serge 
Justinien Raynaud de la Ferriere, el 21 de marzo de 1948 (alinicio de la nueva Era de Aquarius). 

La Gran Fraternidad Universal cuenta con representaciones en más de 50 países. En el con· 
tinente Americano y en países de otros continentes sus Consejos Ejecutivos y los miembros 
activos se consagran a la dinámica misional para bien del género humano. El Consejo Supre
mo con su Sede Central en Caracas, Venezuela, y los Consejos Ejecutivos establecidos casi 
siempre en las capitales de los demás países, así como los Consejos Subalternos de la GFU a 
cargo de las zonas departamentales, están a disposición de todos los interesados sin distin· 
ción de raza, credo, condición social o cultural. 

La Gran Fraternidad Universal está mundialmente establecida como una Institución de 
Reeducación Humana, se encuentra registrada en la UNESCO, sección 11 cat. llI, y procura 
colaborar con todas las instituciones de cultura, protección a la infancia, beneficiencia, gru
pos de estudios espirituales, asociaciones esotéricas, clubes rotarios, etc. 
En el Artículo Nº 5 de los 22 Estatutos Universales, dice: «La GFU es absolutamente apolí
tica y no pertenece a ninguna secta secreta o particular, ni a una religión, como tampoco ella 
misma es una religión o secta, sino simplemente una Facultad de Enseñanza de Síntesis, un 
Movimi~nto de reeducación, una Orden Espiritual de tipo Universai».6 

5 Ibídem .• pp. 19, 36, 37 y 44 
'Raynaud de la Femere, Serge. llrujicadón Global, México, GFU, 1994. p. 18 
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La Era de Aquarius 

En marzo de 1948 como lo evidencia un conocido fenómeno astronómico (la prece
sión equinoccial), el Sol, en su movimiento aparente de retrogradación (un grado cada 72 
años) ha penetrado en la constelación del Aquarius (signo del Aguador). 7 

En "pleno año 2000 estamos aún en la transición entre dos Eras (de Piscis hacia Aquarius), 
de la obscuridad a la luz, de la ignorancia hacia el Saber, en una Era de comunicación, de 
intercambio, de interacción. 
•Es una especie de resurrección de una materia, de una humanidad estática y confusa en su 
espíritu universal, hacia una Existencia Plena, un cielo Abierto y una consciencia expandi
da, que nos permite una espiritualidad práctica y cotidiana, en lugar de una creencia inerte, 
al alcance del hombre común, con todas las posibilidades abiertas para la realización inte
rior, en el propio seno de sí mismos y lograr ser Uno con el Uno, para aquel que quiera 
hacer el esfuerzo consciente•.8 

El motivo de divulgar esto que había sido hasta hoy rigurosamente conservado en secreto, 
corresponde a razones de orden cósmico. El hecho es que entramos en una Nueva Era en la 
que •todo lo que fue oculto va a manifestarse•.' 

Según el orden de evolución de todas las cosas, en esta oportunidad de la historia, la mirada 
de la Inteligencia Divina se ha posado en el Continente Americano y más particularmente 
en Latinoamérica. En otra época el Oriente Medio y la Cordillera del Himalaya fue de donde 
surgieron, vivieron y enseñaron los Grandes Maestros de la Humanidad. 
Ahora toca el turno a Latinoamérica, y durante los siguientes 2000 años será sede de la más 
alta filosofía; aquí fructificarán las cualidades del pensamiento ya no por un afan materialis
ta, sino de acuerdo al altruismo que distingue a esta Era y que tiende a una nueva sabiduría.10 

Principios Básicos 

La GFU es una Institución Cultural Mundial. Está constituida con el propósito de 
lJNIR en un conjunto armónico todos los grupos científicos, las asociaciones artísticas, los 
movimientos que participan en una divulgación de principios para el avance y la evolución 
de la humanidad sin privilegios de raza, color, creencia, cultura, sexo, edad o nivel de com
prensión. 

7 Raynaud de la Ferriere, S. Op.cit., p. 36 
8 Raynaud de la Ferriere, S. Ibídem.. p. 9 
9 Raynaud de la Ferriere, S. !búlem., p. 42 
'°Estrada, José Rafael Ensefumzas de la Nue11a Era, Monterrey N.L, México, GFU (Colegio Solar del Sur), 

1990, cap. Il, pp. 1 y 11 



El principio didáctico tiene por objeto dar a cada ser humano su verdadero valor sin preten· 
der canalizar los espíritus. 

La Gran Fraternidad Universal, no tiene como fin el convertir o imponer sus puntos de vista, 
sino únicamente exponer con lucidez los problemas que apasionan a la Humanidad, sin 
parcializarse por la gran cantidad de concepciones en boga.11 

La GFU establece Institutos de Perfeccionamiento Integral del Ser Humano en donde se 
estudian y practican en forma científica las gimnasias y disciplinas milenarias tales como: 

Yoga 
Judo 

Karate 
Cosmobiología, etc. 

todas ellas enfocadas hacia el conocimiento de las Leyes Naturales para aprovechar al máxi· 
molas capacidades existentes dentro de nosotros mismos. 

Está caracterizada por un principio de •reencuentro de los manantiales de práctica y respeto 
de toda creencia, de universalidad, donde la fuerza y el valor de cada uno servirán a la comu
nidad entera para el bienestar de todos, a fin de evitar las apropiaciones egoístas y personalistas 
de ventajas adquiridas sobre los planos material, intelectual y espiritual.• «Todo su programa 
espiritual se resume en un esfuerw colectivo para la regeneración de la especie humana, con 
un propósito amplio y dominador de los grandes problemas que rigen la vida a fin de detener 
el desarrollo completo y armonioso de los valores que dan al ser humano toda su nobleza•.12 

Objetivos y actividades 

El objeto de esta organización es reunir la Ciencia, el Arte, la Religión y la Didáctica 
para una mejora intelectual y una reeducación espiritual, en una constitución de misión 
pública, por medio de la fusión de todas las sectas, asociaciones, sociedades humanitarias, 
filosóficas, científicas, artísticas, esotéricas, religiosas e iniciáticas. 
la idea es, no solamente participar en los diferentes aspectos del pensamiento humano, sino 
«traer libremente a toda la familia humana, hacia la posibilidad de que cada cual pueda 
expresarse a sí mismo en el dominio que desee, desplegando sus actividades, tanto en un 

n Raynaud de la Ferriere, S. La MQ&ia del Saber, loo centras de escudia; pre~iructáticos, lección 1, op. ar.., p. 253 
"Raynaud de la Femere, S. Grandes Mensa¡es, s. p. i., p. 114 
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plano exotérico {cursos para iletrados, escuelas para niños, dispensarios, maternidades, asis~ 
tencia a los necesitados, ayuda a los prisioneros, etc.) como esotérico (Colegios lniciáticos, 
G:,lonias para idealistas, formación de instructores, etc.).» 13 

Todo se puso en movimiento por la Gran Institución, incluyendo servicios sociales con 
métodos ortodoxos y otros; Escuelas; Colegios de Sabiduría que dan enseñanzas científi
cas así como místicas, y también implican al Arte, las colonias de la GFU que han dado asilo 
a refugiados, dispensarios para ayuda a los enfermos, así como reuniones culturales o 
artísticas que han favorecido el despertar de las nuevas vocaciones. 14 

1.3 El Instituto de Desarrollo Humano 
Línea Solar del Sur 

Orígenes 

El Instituto de Desarrollo Humano (IDH)es una institución educativa fundada por el 
Dr. José Rafael Estrada, el 21 de marzo de 1977 en Torreón Coahuila, siguiendo los princi
pios del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere de la Institución creada el 21 de marzo de 1948 en 
Caracas, Venezuela. 

Se dedica principalmente a la re-educación de la Humanidad siguiendo los 4 principios 
básicos: 

Ciencia 
Arte 

Filosofía 
Didáctica 

siendo éste último del que más se ocupa. Pretende impartir esa educación integral donde 
comprende al Ser Humano como un todo: cuerpo, mente y espíritu a través de un Programa 
de Desarrollo Humano (PDH) implantado por el Dr. José Rafael Estrada, que incluye tres 
principales disciplinas: Yoga, Tai-Chi y Arte Marcial Filosófico {Kung-Fu). 

"Raynaud de la Ferriere, S. Unificación Global, ap.eit., p.p. 16, 17 y 78 
"Raynaud de la Ferriere, S. Propósitos Psicológicos, Tomo l, s. p. i., p. 63 
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Este instituto pretende fomentar el desarrollo de la conciencia del género humano a través 
del cultivo de diversas disciplinas como: el hábito sano de vida, desarrollo de virtudes, ejer
cicios físicos y mentales, además de valores que permitan tener una condición y cultura de 
Paz, Tolerancia y Comprensión, integrando a estos principios las plantas, los animales y toda 
la naturaleza en sí. «Lo esencial es que sean capaces de llevamos a la conservación de nues
tros ideales y a su realización práctica en la vida»." 

Disciplinas 

Yoga. En sánscrito significa UNIÓN. Es un conjunto de técnicas físicas, psíquicas y 
espirituales, tendientes al desarrollo y perfeccionamiento del ser humano; es un modo de 
vida que brinda una posibilidad de realización interna. 

El sistema de realización que proporciona la yoga se da a través del conocimiento. 
Llegar a ser un yogui «es simplemente una cuestión de evolución por medio de la voluntad, 
una ascención por medio del saber, una adquisición de sabiduría».16 

La Yoga, en lo que se refiere a cultura física, es típicamente una gimnasia oriental, apacible, 
que se basa sobre principios no de fuerza sino de resistencia; más que una práctica de 
energía, su ritmo es de una estética de flexibilidad. 

La yoga no es una demostración de poderes o de control: es una actirud mental, una toleran
cia de los principios, un mínimo de necesidades, una sucesión de experiencias psíquicas para 
realizar plenamente la escasa importancia del mundo y la realidad de la Sublimación.17 

Tui Chi. Es un arte marcial blando que se emplea para desarrollar el chi o energía 
interna. Es una disciplina basada sobre antiguos métodos de respiración y revitalización di
señados para fortalecer órganos internos y tranquilizar la mente. Además de ser una discipli
na de auto~conciencia sutil y poderosa es una herramienta para estar en contacto con nues~ 
tro ser interno. 
El Tai Chi es un arte de meditación que consiste en realizar movimientos lentos, suaves y 
circulares regidos por la mente y coordinados por la respiración. El movimiento fluye en 
forma natural y armónica para equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu integrándolo como 
un todo. 

1 ~Estrada, José Rafael. Enseñanzas de la Nueva E Ta, cap. III, op.aL, p. 2 
16 Raynaud de la Femere, S. 'ri.t.g, :toga. yoguzsmo, p. 161 
"lbidern., p.p. 161 y 162 
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El arte de la armonía interior es un milenario sistema de actividad corporal, que mediante el 
dominio y el control de la respiración, facilita lo que de otra manera toma más esfuerzo: la 
concentración profunda, el equilibrio entre reposo y el movimiento, el Yin y el Yang, lamen
te y el cuerpo. 

Kung-Fu. Es la unión entre el cuerpo fisico y la mente, es como una Yoga en movi
miento. Es una cuidadosa preparación física y mental para desarrollar cualquier hábil esfuer
zo sin interferencia del intelecto ni de las emociones. 

Es una disciplina milenaria que mejora la salud física y facilita la concentración mental a 
través de técnicas de fortalecimiento orgánico, danzas tradicionales, defensa personal, com
bate deporrivo y una sólida formación en valores. 

Organización 

Existe una Coordinación Internacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a su 
vez se dividen en coordinaciones nacionales en países como Australia, Alemania, Suiza, 
Suecia, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Brasil (don
de se está iniciando) y por supuesto México. 

Hay también coordinaciones estatales o locales en cada ciudad, donde hay encargados do
centes, administrativos, de recursos financieros y del PDH en todos los niveles. 

Se clasifican en ciudades A, B, C y D. 
Las ciudades A requieren una infraestructura material y hlllllana ya establecida, con cierto 
número de alumnos, que en la actualidad ninguna ciudad tiene, ya que al ser una institución 
de Servicio Social, el personal docente no percibe salario alguno (trabajan como una labor 
altruista) y el dinero que ingresa (proveniente de las colegiaturas) se ocupa para la construc
ción de casas Sede y manutención de la Casa Hogar para niños desamparados en León, 
Guanaj uato. 

Las ciudades B . Existen cinco ciudades de este tipo en México: Distrito Federal, León, 
Monterrey, Puebla y Guadal ajara; cuentan con una infraestructura menor que permite tener 
casa propia y personal de base. 



Las ciudades C. Requieren cierto número de alumnos, docentes y personal administrativo 
que no están dedicados completamente a la institución. 

Las ciudades D. En este apartado se encuentran los alumnos que se atienden a través de 
correspondencia de la Coordinación Nacional o Internacional. 

Además, en la Ciudad de México, el edificio alberga otros organismos filiales como: 

La Sociedad Internacional de Salud Natural 
El Consejo Cultural Mundial y 

El Instituto Internacional de Ciencias Albert Einstein. 



C~pítu lo 2. \li1-tudes 

2.1 Comunicación 

ZPor qué estudiar la comunicación si el objeto principal de este estudio es la identidad 
gráfica? Si se entiende la identidad, como un conjunto de circunstancias que distinguen a 
una persona o cosa de las demás dándole características diferentes, en ese sentido una iden
tidad comunica algo y es a su vez un medio para comunicar. 

Definiciones 

L a comunicación no sólo ha formado parte en la evolución de la humanidad sino que es 
inherente a ella; si bien el mundo nunca hubiera sido el mismo sin la comunicación. 
La comunicación, palabra agotada y gastada de tanto usarse en la que numerosos estudiosos 
han dedicado tiempo tratando de definir el proceso y el modelo más adecuados, además de 
implicar múltiples factores e interactuar con otras áreas. 

Pero, ¡Qué es la comunicación? Según el diccionario «Comunicación» viene del latin 
communicati.o, communicationis =comunicación, participación; y de ahí se derivan las diver
sas definiciones que se han dado a este término: 
Del Diccionario Enciclopédico Larousse, «comunicar» es hacer partícipe a otra persona o 
cosa de algo que se tiene. 
John Fiske nos dice. «es hablar uno con otro, difundir información•.1 

Antonio Paoli habla de la comunicación como «el acto de relación entre dos o más sujetos, 
mediante el cual se evoca un significado •. 2 

Una definición más completa es la de Gerbner donde menciona que la comunicación •es la 
interacción social por medio de mensajes, mensajes que pueden codificarse formalmente, 
mensajes simbólicos o sucesos que representan algún aspecto compartido de la cultura•.3 

Blake en una definición un tanto paradójica define la comunicación como •un proceso, es 
específica pero también general y su alcance es a la vez amplio y limitado•.• 

Hablamos entonces de la comunicación, como un acto o un proceso de transmisión, en algu
nos casos, ya que hay quienes afirman que sólo hay comunicación si el receptor del mensaje 
es afectado por éste, como una «intención consciente de influir sobre su comportamiento>.5 

1 fiske, John. lntroduccúln al Estudio de la Cmmmicación, Colombia, Norma, 1984, p. 1 
'Paoli, Antonio. Comunicación e Información, México, Trillas, 1983, p. 
3 Gerbner citado por' Blake, Reed H. Una Taxonomia de Concepros de la Comunicación, Méxi:o, Nevomai; 1991, p. 3 
• Blake, Reed H. Op. ci!., p. 3 
5 Ibídem., p. 4 
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A este respecto Aristóteles define el estudio de la {comunicación) retórica como «la búsque· 
da de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance» Deja asentado que la 
meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de 
llevar a los demás a tener su mismo punto de vista.6 

Fue el primero en proponer un modelo para estudiar la comunicación en el que incluye tres 
componentes importantes: el orador/ quien habla, el discurso/sobre qué habla, el auditorio/ 
quién lo escucha.7 

Yo sumaría la definición de González Llaca que dice: «al comunicarme, busco la 
comprensión ... busco producir un comportamiento conforme a mi deseo. Quiero ganarme la 
atención, obtener para mi esfuerzo el interés y luego quizás el reconocimiento, la adhesión 
concreta. Aspiro penetrar profundamente en mi interlocutor y de alguna manera conducirlo 
hacia mis pretensiones».8 

Si el objeto de comurúcar es poner en común, para que haya una buena comunicación es 
importante saber a quién me dirijo, qué le quiero decir, cómo influyo en él o qué quiero de él. 
Entonces el objeto de la comunicación sí lleva una intención, sino de persuadir sí, de crear 
algún efecto en el receptor. iQué buscamos al comunicamos? Tal vez cubrir una necesidad 
de poder, de interacción, por -«socializar», por amor ... lCuál es la razón de comunicarnos? cito 
nuevamente a González Llaca: «Los hombres para entrar en contacto entre sf deben buscar 
puntos recíprocos de referencia, de identificación del uno con el otro ... buscar lo que tengo 
de semejante con mi interlocutor, como un punto de referencia para establecer un puente 
mental que me permita entregar lo que ofrezco y recibir lo que busco»9• 

J. Lazar ya habla de la comunicación como una Ciencia, que ha dejado atrás esta concepción 
de la comunicación limitada al estudio de la persuasión. La comunicación ya no es sólo 
estudiada por sociólogos, psicólogos, matemáticos o politólogos sino que se abre convirtién
dose en una disciplina bien establecida. 
La Ciencia de la Comunicación busca entender la producción, el tratamiento y los efectos de 
los símbolos y de los sistemas de signos mediante teorías analizables, incluyendo generaliza
ciones legítimas que permitan explicar los fenómenos asociados a la producción, al trata· 
miento y a los efectos. 10 

Entramos de lleno entonces al esrudio del proceso de la comunicación. 

6 Aristóteles citado por Davtd Berlo en El Proceso de la Comunicación, Buenos Arres, Ateneo, 1991, p. 7 
7 Aristóteles, El Arte de la Retórica, mado por Edmundo González Llaca en Teoría y Práctica de la Propaganda, p. 74 
" González Llaca, E<lroundo. Teoría y Práctica de la Propaganda, México, Grijalbo, 1981, p. 71 
' Ibídem., p. 72 
"Chafee y~ citada; por Lazar. Juchth en La Oencia de la OnriwUcaciá>, MéJOCo. Pubhcaciones Cruz, 1995 p. 6 



Procesos 

Empezaremos por definir la palabra •proceso•. Y sobre esto yo tengo mi versión en
tendiendo el proceso como algo cambiante, pero que conlleva una evolución, un tratado, un 
método, no retrocede al principio -pero se apoya en él- siempre va adelante, en desarrollo, 
buscando nuevos cambios. 
D. Berlo llama proceso a : •cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a 
través del tiempo ... cualquier operación o tratamiento continuos)¡-. 11 

En la comunicación se habla de un proceso y aquí es difícil decidir cuál es el principio y cual 
el fin, dónde empieza y termina cada uno; en este «cambiar• la comunicación se rehusa a ser 
estática. No se limita al lenguaje hablado o escrito, ya que le antecede la imagen, requiere de 
técnicas y éstas a su vez implican diversos factores que el desarrrollo de la cultura ha propor
cionado o ha impuesto en muchos casos. 

Ya que toda comunicación se produce dentro de un conrexto cultural, hablemos de la culru
ra citando a D. Berlo: •La cultura está constituida por las creencias, los valores, las formas de 
hacer las cosas, y los modos de conducirse que el hombre comparte».12 

F. Prieto añade a las creencias las ideas, y nos dice que las ideas pueden traducir y ampliar las 
creencias, serían entonces algo subjetivo •una nueva sensibilidad de la realidad• que puede 
incluso intervenir en el rompimiento de algunas creencias, y cita a Ortega y Gasset: •La 
cultura es el sistema vital de las ideas de un tiempo•.13 

Así es como las ideas van a dar a la cultura su matiz de renovación y la van a marcar con 
ciertas características, como ejemplo pondremos La Edad Media, aquel tiempo en que el 
conocimiento estaba reservado a ciertos sectores de la sociedad, sólo la gente con cierto 
estatus tenía acceso a ese conocimiento. Reinaba •la cultura de la desinformación• las ideas 
que se manejaban en ese momento marcaban un ocultismo, hoy en día el conocimiento de 
los libros se abre a quien quiera tomarlo, pero también se han creado nuevas ideas que mar
can la cultura de nuestros días, como una •cultura de la informática, de la tecnología» y que 
también será accesible sólo a unos cuantos. 

La cultura tiene influencias importantes, e interactua en la vida del ser humano. Berlo en un 
seguimiento de la cultura dice que ésta influye en la personalidad; las necesidades biológicas, 
en la organización social; el conocimiento, en las actitudes; el lenguaje en el pensamiento; 
éste en la opinión; las opiniones en los sistemas sociales, y éstos en los estados biológicos. 

u Berlo, David. El Proceso de la Comimicación, op. ciL, p. 7 
12 lbidem., p. 124 
13 Prieto, Francisco. Cultura y Comunicación, México, Ediciones Coyoacán, p. 33 



Ninguno es principal, ninguno es básico. Todos los factores discutidos se hallan relacionados 
con los demás. 14 

El hombre en sociedad, requiere relacionarse, pero tiene características propias, «la comuni ... 
cació¡i puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, a 
la transmisión o recepción de mensajes». Los mensajes son eventos de conducta que se ha
yan relacionados con los estados internos de las personas. 15 

Estoy de acuerdo con J. Lazar al decir que «el individuo ocupa un lugar central en el proceso 
de la comunicación.,.>.16 Todo comunica, indica, da una idea de algo, pero está claro que para 
producir o recibir mensajes necesitamos de un código, es decir tener el conocimiento previo, 
de «hablar el mismo lenguaje• tener si no la misma información, sí un punto donde haya 
convergencia y se produzca la decodificación y por tanto interacción del mensaje. 

El comportamiento individual varia de acuerdo al contexto y se utiliza para prever el com
portamiento social. A esto añadiremos una interesante y completa clasificación que hace 
Scheflen 17, en donde divide los comportamientos comunicativos en seis categorias: 

I. Comportamiento vocal 
-Linguístico 
-Paralinguíst1co 

IL Comportamiento Kinés1co 
-Movimientos corIX>rales, excluida la «expresión facial. 
, Elementos que provienen del sistema neurovegetativo 
y comprenden la coloración de 1a piel, la dilatación de 
la pupila, la actividad visceral, etc. 

-La postura. 
-Los ruidos corporales. 

III. Comportamiento táctil 
IV. Comportamiento territorial y proxém:ico 
V. Otros comJX>rtamientos comwlicativos como la ellllsi6n de olores. 
VI. Comportamiento en cuanto a indumentaria, cosmética, omamentac16n, etc. 

Todo esto en el marco de la comunicación interpersonal que como menciona J. Lazar 
«es la base de todas las comunicaciones humanas».18 

"Serlo. D. Op. cit., p. 125 
"Ibídem., p. 12 7 
"Lazar,Judich. La Ciencia de la Comwucaaón, op. m., p. 47 
"Schef\en., Sistemos de la Comunicaaón Humana, s.p.1., 19M. p. 151116'\ 
"Lazar. J. Op. cit., p. 50 
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Pasemos ahora a la comunicación masiva, que no es exclusiva de un individuo y se 
caracteriza por ser una actividad colectiva que trae nuevos valores al proceso llevándolo a 
un ámbito social y al incluir como J. Lazar menciona tres componentes esenciales que son: 
la masa de la audiencia, los comunicadores y la práctica camunicadonal.19 

Y en estos nuevos valores la audiencia se va a caracterizar por su amplitud, heterogeneidad y 
anonimato y por ser un grupo de individuos dispersos en el espacio que pueden pertenecer 
a diversos estratos sociales: sexo, edad, profesión, religión, etc. 
Nacen también los comunicadores que desconocen a esta masa de la audiencia en cuanto a 
que no hay una relación directa o interpersonal, pero que sin embargo intentarán influir en 
el comportamiento de esta masa tratando de establecer patrones de comportamiento toman
do en cuenta sus características para emitir mensajes de manera organizada formando parte 
de alguna estructura o empresa. 
Lo que distingue a la comunicación de masas es su rápidez de transmisión, y la accesibilidad 
que tiene llevándola hacia un consumismo; asilos individuos son los que determinan la 
utilización de los mensajes y los medios en función del cumplimiento de sus necesidades. 

Medios 

Los medios van a darle a la comunicación las herramientas para darse a conocer. Ellos 
también han tenido una evolución y ésta a su vez a jugado un papel importante en el desa
rrollo de la comunicación. ~El medio es básicamente la forma técnica o física de convertir el 
mensaje en una señal capaz de ser transmitida a través del canal•.20 

Todos los medios poseen características similares, pero también rasgos específicos. Como 
rasgos generales, los medios poseen según J. Lazar:21 

~ -La producción y la distribución del conocimiento; 
1-la creación de canales que permitan enlazar a los individuos; 
ll -el carácter abierto a todos; 

1-el libre consumo (no imponen ninguna obligación para los individuos: 
cada uno puede participar o negarse a hacerlo); 

!i -su carácter de industrias de bienes y servicios 
1 (constituyen industrias florecientes); 
ll! -su reglamentación por las leyes de cada sociedad. 

"Lazar. Judith. La Ciencia de la Conumicadón, op. ciL, p. 61 
"'Fiske, John. Introducdón al Esrudio de la Camunicación, op. ciL, p. 12 
21 Lazar. J. Op. ciL, p. 62 
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Esto por supuesto dentro de un contexto económico, político, cultural y social que cada país 
dará al uso de sus medios, y que dependerá del grado de desarrollo del país, su cultura o la 
voluntad de los individuos. 
Vemos que «la comunicación obedece a un sistema de lenguaje y a sus códigos, es decir, a un 
sistema de significados compartido por los miembros que pertenecen a una misma cultu
ra.»22 

J. Fiske23 define tres categorías principales para los medios: 

l. Medios Presenciales: voz, cara, cuerpo; utilizan medios •naturales» de la palabra hablada, 
las expresiones, los gestos, etc. Requieren de la presencia del 
comunicadar ya que él es el medio; se restringen al aquí y ahora, 
producen actos de comunicación. 

11. Medios Representativos: libros, pinturas, fotografía, escritura, arquitectura, decoración 
interior, jardinería, etc. Utilizan convenciones culturales y estéticas 
para crear un <<texto» de algún tipo. Son representativos, creativos, 
construyen un texto que puede registrar los medios de la categoría !, 
pueden existir independientemente del comuni.cador. Producen obras de 
comunicación. 

!l. Medios Mecánicos: teléfono, radio, televisión, telex (aquí me atrevo a incluir también el 
Internet), son transmisores para las categorías l y JI. 
Utilizan canales creados por ingeniería, sujetos a mayores exigencias 
tecnológicas afectados por inferencias del nivel de exactitud que los 
representativos. 

Estas categorías fluyen unas de otras y es importante no sólo pensar en sus diferencias, sino 
también pensar en sus similitudes y el por qué la gente escoge uno u otro medio, y si alguno 
no está disponible, puede escoger otro que de igual manera pueda cubrir sus necesidades. 
Recordemos que en cada época los individuos van a dar a los medios de comunicación la 
importancia y el auge necesarios para existir. 

Tomemos como ejemplo a la escritura, que esperó el nacimiento del papel y la tinta, para 
posteriormente con el nacimiento de la imprenta lograr su máxima expresión que cambiaría 
por completo el rumbo de la vida social y la comunicación humana, haciendo posible la 
difusión del <<saber» que como ya se había mencionado, estuvo reservado sólo para unos 
cuantos. 

"Ibídem., p. 73 
21 Ftske, John, op. ctt., p. 13 
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Los nuevos medios, incluidos en esta clasificación de Fiske como medios mecánicos1 

se van a valer de los avances de la tecnología, que nosotros hemos tenido la oportunidad de 
vivir y ver nacer -como en el caso del Internet· pero que como todos tendrá que pasar la 
prueba del tiempo y para no ser sólo una moda y quedar en el ol,ido o como pieza de museo. 
Y en este apartado me permito citar a Jaime Goded quien alguna vez escribiera: ~ •.• una vez 
que un medio de comunicación deja de ser una novedad se vuelve aecesible para todos, el 
tiempo que se le consagra refleja, en una sociedad dada, un equilibrio entre el tiempo dedi
cado al trabajo, al sueño, a los trabajos domésticos y a los ocios .•• mientras más vasta y rica es 
una sociedad, más amplitud hay en la gama de opciones que los medios de comunicación 
pueden ofrecer ...• .24 

Modelos 

En un modelo de comunicación existen tres elementos base que interactuan durante 
el proceso de comunicación: Un emisar envía un mensaje a través de un canal hacia un 
receptor. 
Este modelo va a ser más o menos complejo dependiendo de los elementos que en él se 
integren, como pueden ser varios individuos o la técnica y el medio que se haya elegido, 
además del tipo de comunicación que se trate sea interpersonal o masiva, verbal o no verbal. 

Shannon y Weaver plantean un modelo básico en el que la comunicación es un proceso 
lineal sencillo: 

?uenre~ 

tr.fi:wnHOÓo trailS'"'l·sr ~ dli:stino 

~~¡ 1=~-C~D 

¿ 
fig. 1 Modelo básico de comunicación de Shannon y Wez.ter 

"Goded, Jaime. Los Medios de la Comunicación Colectiva, México, UNA\.! Fac. Gencias Políticas, 1976, p. 155 
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En el modelo de Shannon los elementos se describen de la manera siguiente: 
La fuente es el origen de las decisiones, va a decidir qué mensaje enviar o a seleccionar uno de 
un conjunto de mensajes posibles. 
El transmisor convierte el mensaje seleccionado en una señal que se envía a través del canal al 
receptor. 25 

La señal es la forma física de un mensaje (ondas de luz, impulsos eléctricos, etc.). 
El canal es el recurso físico por medio del cual se transmite la señal. 
El receptor es el elemento que capta las señales. 

La principal preocupación de este modelo fueron las cualidades del canal. Plantean tam
bién 3 niveles de problemas en su estudio de la comunicación: 

Técnicos 

Semánticos 

Efecuv1dad 

¿con qué exacntud pueden transmitirse 

los símbolos de la comunicación? 

¿con qué precisión los símbolos transrmten 

la significación deseada? 

¿Con qué efectividad el significado recibido 

afecta la conducta en el sentido deseado? 

Los problemas técnicos van a referirse a la exactitud de las transferencias de símbolos desde 
el emisor hasta el receptor, es decir cómo llega el mensaje del emisor al receptor. 
Los problemas semánticos van a relacionar la similitud que hay entre la interpretación que 
el receptor da y la intensión que el emisor envía. 
Por último los problemas de efectividad vendrán de acuerdo a como qfectó el mensaje al 
otro; ya hablamos de que en la comunicación busco crear algún efecto en el receptor, influir 
en él, en su comportamiento. 

Existe otro elemento que es el ruido, éste puede modificar la calidad de la transmisión 
y en algunos casos hasta impedirla sin que sea la intención de la fuente. 
La redundancia se incluye en el modelo aumentando la precisión en la decodificación; se 
define como aquello que es predecible o convencional en un mensaje. Este nivel de probabi
lidad y convención lo va a determinar la experiencia que tengamos del código, el contexto y 
el tipo de mensaje. 

zs Frske, John, op. en., p. 3 



El código es un sistema de significado común para los miembros de una cultura. Se compone 
de signos, de reglas y convenciones que determinarán cómo y en qué contexto van a ser 
utilizados estos signos y de qué manera pueden combinarse para tOrmar mensajes más com~ 
plejos. 26 

.Sería muy complejo explicar todos y cada uno de los modelos de comurúcación ya que no es 
tarea principal de este trabajo, sin embargo creo conveniente mencionar sólo las caracterís~ 
ricas principales de cada uno a manera de referencias: 

Lasswell en 1948, propone un modelo para el análisis de comunicación de masas, basado en 
un proceso de persuasión y que puede utilizarse en diversos tipos de comunicación: «lQuién 
dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto?»27 

Newcomb en 1953 presenta un modelo triangular, y es el primero en plantear el rol de la 
comunicación en una sociedad o en una relación social donde el objetivo es mantener el 
equilibrio dentro del sistema social. 

Gerbner para 1956, enlaza el mensaje con la realidad, llevándonos a cuestiones de percep
ción y significado además de explicar el proceso de comurúcación en dos dimensiones: una 
perceptual o receptiva y otra comurúcativa y de control. 

En 1957 Westleyy MacLean amplian el modelo de Newcomb introduciendo un nuevo ele
mento que es el proceso de decidir qué y cómo comurúcar, donde la necesidad de informa
ción aumenta y la manera de satisfacerla es a través de los medios. 

El modelo de Riley y Riley se crea en 1959; este modelo incluye a su estudio del proceso de 
comunicación al medio ambiente en donde se desarrolla el acto de comurúcación acentuan
do el aspecto social haciendo una relación entre la comurúcación masiva como proceso 
social particular y la sociedad en su conjunto.28 

"'Ibídem., p. 14 
Z1 Lazar, J. Op. cit., p. 98 
"Ibídem., p. 106 



En el apartado anterior referente a la comunicación nos dimos cuenta de que prácti
camente todo comunica; al conocer los elementos que hacen posible la comunicación pode
mos «escoger» lo necesario para dar a nuestro mensaje una correcta intención y que el re
ceptor lo capte del modo más óptimo y como menciona González Llaca « ... conducirlo hacia 
mis pretensiones>>. 

Al conocer al público al que quiero dirigirme y sus caracteñsticas, sabré qué decirle y cómo 
quiero hacerlo, lo que de ninguna manera garantiza que reaccione de una forma específica 
porque de ahí vendrá la posibilidad que tenga de percibir y tomar lo que se adapte a sus 
necesidades (necesidades que la publicidad se inventa o crea aprovechándolas para vender). 

Las necesidades del hombre han sido clasificadas de muchas maneras, a lo largo de la crea
ción del mismo, éstas vañan de acuerdo a la cultura y se han intentado «cubrir• dando 
nacimiento a diversas formas de diseño. Y una de estas formas, de la que más nos atañe 
habla Luz del Carmen Vilchis: «De la necesidad de organizar los mensajes culturales que 
percibimos a través de la vista nacen el diseño gráfico y la comunicación visuah.29 

2.2 Diseño Gráfico 

Del diseño podemos decir que también es comunicación, al ser parte de un proceso de 
comunicación, donde todo objeto de diseño {arquitectónico, industrial y gráfico) es suscep
tible de ser interpretado por parte de los receptores ya que siempre conlleva un mensaje. «La 
función comunicativa del diseño incide en su capacidad transformadora, pertenece a su ca
pacidad informativa, tanto de lenguajes visuales, y se expresa en la relación dialógica que se 
establece entre el emisor y el receptor».30 

La palabra «diseño• viene del latín designare y quiere decir marcar, designar. 
Luz del Carmen Vilchis da una amplia definición del diseño en general: «diseñar es una 
actividad realizable en sistemas sociales de Instituciones por lo cual implica algún conoci
miento de las necesidades que en ellos se generan. Diseño es: una herramienta de trabajo, 
una actitud integradora~ una ciencia de encuentro, un humanismo, un medio operativo>>.31 

El diseño se encarga del estudio del comportamiento de las formas, sus combinacio
nes, su congruencia asociativa, sus posibilidades funcionales y sus valores estéticos captados 
en su integridad. 

29 VJclus, Luz del Carmen. Meuxiologia del. Diseño, México, Oaves Latmoamencanas, 200J, p. 53 
"'Ibldem .• p. 79 
"Ibldem., p. 38 



El trabajo del diseñador es muy amplio ya que su lenguaje se apoya de imágenes, colo
res, formas, sonidos, símbolos, etc., todos éstos son elementos básicos para la construcción 
de mensajes. 
Así el diseñador se encarga de ordenar y enlazar los elementos de diseño de manera que 
puedan ser comprendidos, asimilados y usados del modo más óptimo. 

En un principio se habló de «la necesidad de organizar los mensajes culturales que percibi
mos a través de la vista». A.D. Dondis en la «Sintaxis de la Imagen» señala que: «La expe
riencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el entorno y reac
cionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de la historia humana•. Y en 
un intento por clasificar a las artes visuales en artes aplicadas y bellas artes, brinda dos 
factores importantes para diferenciarlas: utilidad y estética. 
Menciona que la utilidad designa el diseño y la fabricación de objetos, materiales y demostra
ciones que responden a necesidades básicas. « •. .Así mediante el diseño y la decoración, el 
hombre puede dar a su trabajo una expresión individual y única, dejando a la estética la 
experiencia de la belleza y la perfección sensorial.. .• 32 

Esto es parte de la eterna «confusión» que surge entre la función y la forma; ahora se puede 
deducir el por qué una agencia de publicidad o mercadotecnia, que se encargan de otras 
cuestiones, piensan que el diseño es «el toque final». 
Pero el diseño implica un proceso en el que no podemos «los diseñadores• llegar al final. Este 
proceso es complejo y en él interactúan diversas disciplinas como la psicología, la sociología, 
la antropología, la economía y la semiología, por mencionar algunas, «implica tanto lo creativo 
como los procedimientos de solución de problernas ... »33 en los que hay que estar alerta si 
queremos lograr que el mensaje sea interpretado por e1 «receptor». 

2.3 Comunicación Visual 

La comunicación visual también considera los tres elementos básicos del proceso de 
comunicación: receptor, mensaje y emisor. 
Un receptor, refiriéndose al usuario del producto de diseño, y el mensaje al producto mismo. 
Estos, son aspectos fundamentales para que el diseñador pueda cumplir su objetivo adecua
damente.34 

;i Dorul;s, D. A. La Sintaris de la Imagen, México, Gustavo Gili, 1992, p. 15 
33 Vtlchis, Luz del Carmen. Op. ciL, p.107 
34 Prado León, Llha R., Faam-es faganómicos en el Diseño., México, Universidad de Guadalajara, 2000, p. 16 
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La comunicación visual dentro de todo producto de diseño, implícita o explícitamen
te, proporciona según su contexto determinado mensaje. Lilia R. Prado señala que los men
sajes pueden ser intencionales o casuales; y el diseñador trabajará con los primeros, al inten
tar proporcionar un significado intencional a sus objetos, gráficos o interiores. 

Dondis ya habla de los datos visuales para suministrar información, como una aproximación 
a la naturaleza auténtica de la realidad, donde la visión es una experiencia directa. «Los 
elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido: 
punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento ... son 
la materia prima de toda información visual que está formada por elecciones y combinacio
nes selectivas»35 y añade: f(Al ver, hacemos muchas cosas más: experimentamos lo que está 
ocurriendo de una manera directa; descubrimos algo que nunca habíamos percibido o posi
blemente ni siquiera mirado; nos hacemos conscientes, a través de una serie de experiencias 
visuales, de algo que eventualmente llegamos a reconocer y saber; contemplamos cambios 
mediante la observación paciente. Tanto la palabra como el proceso de la vista han llegado a 
tener implicaciones mucho más amplias. Ver ha llegado a significar comprender».36 

Este extracto del texto de Dondis nos lleva directamente a la percepción en donde el ver 
implica para la percepción visual un proceso fisiológico y psicológico muy complejo. 

2.3.l Percepción Visual 

Citando nuevamente a Dondis: • ... el acto de ver implica una respuesta a la luz>. Ella men
ciona que el elemento más importante y necesario de la experiencia visual es de carácter 
tonal y que todos los demás elementos visuales se nos revelan mediante la luz. Y pasan a ser 
secundarios porque el elemento tono es luz o ausencia de luz; entonces lo que nos revela y 
ofrece la luz es la sustancia mediante la cual el hombre da forma e imagina lo que reconoce 
e identifica en el entorno, que son todos los elementos visuales restantes como la línea, el 
color, él contorno, la dirección, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento, los cuales 
fueron mencionados anteriormente. 

Lilia R. Prado propone el estudio de la percepción visual desde el punto de vista fisiológico y 
psicológico. 

15 Dondis, D. A. Op. cir.., p.53 
;o lbúlem., p. 19 
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Proceso Psicológico 

Como proceso psicológico la percepción visual está compuesta de tres elementos: aten
ción, sensación y percepción. 

La atención va a permitir la selección de estímulos del medio ambiente que serán 
percibidos, a través de funciones básicas como son el seleccionar el estímulo visual, retener 
la imagen vista y posibilitar las respuestas de la persona ante el estímulo visual. 

La función de la sensación es la recepción del estímulo específico -energia radiante
para el receptor visual -el ojo- y constituye el proceso de acción de los estímulos sobre los 
receptores. 

La percepción se va a encargar de interpretar e integrar la información que es recibida 
en el cerebro, y que da como resultado la imagen mental que elaboramos acerca de determi
nado objeto o estímulo visual y su encuadre en un modelo conceptual preexistente. En este 
proceso efectúa el ordenamiento y la asociación de las diferentes sensaciones en imágenes 
integrales de cosas y hechos, con la interpretación personal, y por tanto subjetiva. Estas 
acciones son producidas por el aprendizaje. 37 

Proceso Fisiológico 

Jacques Aumont desde un punto de vista fisiológico define la percepción como un 
tratamiento por etapas sucesivas, donde una información llega por mediación de luz y entra 
en nuestros ojos. Esta información es codificada, sólo que aquí los códigos son reglas de 
transformación naturales (no son arbitrarias ni convencionales) que determinan la activi
dad nerviosa en función de la información contenida en la luz. Esta decodificación significa 
que nuestro sistema visual es capaz de localizar y de interpretar ciertas regularidades en los 
fenómenos luminosos que alcanzan nuestros ojos. Tres caractéres de la luz son afectados por 
estas regularidades: intensidad, longitud de onda y distribución en el espacio. 38 

Esta definición complementa •el acto de ver~ del que hablaba Dandis anteriormente. 
Lilia R. Prado ubica tres elementos fisiológicos necesarios para que se lleve a cabo la comu
nicación por medio del sistema visual: el ojo, los nervios ópticos y el cerebro. Ella considera 
necesario el conocimiento del funcionamiento del ojo para entender el proceso fisiológico 
de la percepción visual. 
El ojo es una esfera compuesta básicamente por tres tipos de capas: La escieTótica, la coroúles 
y la retina. 

37 Para un estudio más completo sobre los elementos del proceso psicológico de la percepción, será conveniente 
revisar el apartado de Psicología de la percepción visual, donde se define más ampliamente el esrudio de la 
percepción en general con cada uno de erros elemenros. Prado León. Lilia R, Factores Ergonómicos en el Diseño, 
México, Universidad de Guadalajara, 2000, pp. 15-27 

38 Aumont, Jacques. La Imagen, Barcelona, Ediciones Paid6s Ibérica, 1992, p. 23 
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La esclerótica es la capa que recubre el globo ocular, con excepción del frente. Es una mem
brana fibrosa, opaca y resistente para protección del ojo (es lo blanco del ojo). 
La coroides es una membrana delgada, aterciopelada, con células de pigmento negro; se 
encuentra en contacto con la esclerótica. Su función es evitar la degradación por la luz 
extraviada o reflejos internos de la imagen formada. 
La retina es una superficie sensible a la luz que recibe a la imagen. Se encuentra en contacto 
con la coroides. En ella se proyectan invertidas las imágenes y de ahí se transmiten al sistema 
nervioso central. La retina contiene los neuroreceptores sensibles a la luz: los conos y los 
bastones. De ella parte el nervio óptico, por lo que se dice que es una extensión del mismo. 

La córnea es una prolongación de la esclerótica, es transparente y también cumple con 
la función de protección del ojo, pero en la zona frontal; no contiene vasos sanguíneos. 

La conjuntiva es una membrana delgada y transparente, continuación de la piel facial 
que cubre el frente del ojo. 

El iris es una lámina opaca y circular que rodea la pupila y está colocada detrás de la 
córnea. Constituye una prolongación de la coroides y puede variar de pigmentos (el "color 
de los ojos'": cafés, negros, verdes, azules,etc. lo va a diferenciar esta estructura). 

La pupila consiste en una abertura transparente en el centro del iris, su función es 
regular la entrada de luz que se proyecta en la retina. 

El cristalino es un lente semirígido de membranas claras colocado inmediatamente 
detrás del iris, cuya función es la creación de imágenes. También recibe el nombre de lente. 

La fóvea es una zona de la retina localizada en el área central que resuelve la imagen 
con mayor detalle y color. En ella se encuentran la mayor parte de los conos (cinco millones 
de conos y casi ningún bastón). Comúnmente, la más pequeña área de sensibilidad de la 
fóvea es para el verde, luego el rojo, después el amarillo y el azul. Muchas de las acciones de 
la visión ocurren en ella. 

Los conos son elementos fÜtosensibles responsables de las sensaciones cron1áticas (co~ 
lores) y de la agudeza visual y sensibles a estín1ulos luminosos de niveles altos. Existen siete 
millones de conos distribuidos en toda la retina. 

'•' .. 
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Los bastones al igual que los conos, son elementos fotosensibles, pero solamente a la 
presencia o ausencia de luz ~sensaciones acromáticas (blanco, negro y gris)~ y a estímulos 
luminosos. Hay aproximadamente 130 millones de bastones en la retina. 

El globo ocular tiene dos cámaras; el humor acuoso, que es un líquido claro, llena la 
cámara frontal y el humor vítreo llena la cámara posterior. 

Los músculos oculares que sujetan el ojo controlan sus movimientos, de manera simul~ 
tánea a los dos ojos. Los músculos ciliares controlan el enfocamiento, por lo que se activan 
cuando se ven objetos que se encuentran más cerca que 6.6 metros. Los músculos del iris 
controlan la cantidad de luz que penetra al ojo. 

fig. 2 Anatomía del OJO 

GJn esta información de las partes del ojo y su funcionamiento se pueden numerar las 
etapas en el proceso fisiológico de la percepción visual (también extracto de Lilia R. Prado, 
Factores Ergonómicos en el Diseño):39 
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l. La luz penetra al ojo por la pupila. En ella se regula la entrada de luz 

(mayor abertura cuando se requiere de mucha luz y menor abertura en el 

caso contrario) p:>r la acción del iris. 

2. La luz pasa al cristalino, donde se enfoca y crea la imágen. 

3. La luz llega a la retina, donde las células sensibles a ésta -conos y 

bastones- reciben la estimulación de la energía radiante. 

4. los bastones y los conos se encuentran conectados con las neuronas ~ 

células nerviosas-, mismas que pasan el estímulo al nervio óptico, AqlÚ ha 

habido una conversión del estímulo original, de energía radiante (luz) a 

energía nerviosa. El punto en donde inicia el nervio óptico en la retina se le 

denomina punto ciego; nombre que recibe porque en éste no existen conos ni 

bastones, por lo tanto no pueden experimentarse ahí sensaciones-percep

ciones visuales. 

5. El nervio óptico llega al cerebro y se reúne con su par -el nervio del ojo 

contrano- en el qui.asma óptico. Éste tiene como función la redistribución de 

las fibras nerviosas y tiene forma de X. 

6. Después de la redistribución de los nervios,las ft.bras resultantes se 

llaman tractos ópticos. Éstos penetran en los cuerpos geniculados. 

7. De los cuerpos geniculados los tractos ópticos se conectan con las ra~ 

diaciones ópticas. 

8. Las radiaciones ópticas se conectan con los lóbulos occipitales derecho 

e izqwerdo de la corteza cerebral. 

El estudio de la percepción explica la necesidad de conocer el funcionamiento del ojo para entender 
en su proceso fisiológico el cómo vemos. El proceso es el mismo para todas las personas; dando por 
hecho que el acto de ver implica una respuesta a la luz, esta respuesta y su representación, serán 
diferentes en cada individuo por condiciones propias de éste como la edad o el sexo, adentradas en 
un contexto socral, cultural e ideológico. La percepción visual es esencial en el aprendizaje, en la 
representación de la realidad. El conocimiento de ella en sus dos niveles (psicológico y fisiológico) 
permite que el diseñador logre hacer llegar el mensaje deseado al receptor. 

Así podemos concluir este apartado con algo de Dandis: «Expandir nuestra capacidad de ver signifi, 
ca expandir nuestra capacidad de comprender un mensaje visual. La visión ... es parte integrante del 
proceso de comunicación que engloba todas las consideraciones de las bellas artes, las artes aplica~ 
das, la expresión subjetiva y la respuesta a un propósito funcionah .. 40 

}9 Prado León, U.lia R. Op. c1[., pp. 29-31 

'°Dond1s, D. A. Op cit., p. 20 



2.3.2 Imagen 

En este apartado se menciona la imagen en diferentes aspectos -mental, visual, inte
gral- dentro del proceso de percepción , y podemos decir que la finalidad de la percepción 
visual es la imagen: el lcómo vemos? y Zqué vemos?; por ello es conveniente tratar a la 
imagen más a fondo, lcómo creamos imágenes visuales y hasta imágenes audi"bles? lqué es 
una imagen?. 

Imagen viene del latín imago ( de la misma raíz ím:imita:re). «Imagen es la representación 
figurada -es decir, forma de una figura, ya sea visible o audible- de un modelo original. La 
imagen es la imagen de algo que la preexista. Por lo tanto ella es una realidad que cabalga 
entre lo real {el modelo) y lo ficticio (la representación)».41 

El término de imagen está íntimamente ligado a la comunicación visual y a la percep
ción. La fuerza de las imágenes a sido transformada en cada época y cada sociedad. 12. fuerza 
comunicativa que tiene una imagen es la mejor «arma» que sabiéndose utilizar puede traer 
grandes beneficios a sus creadores. 
J udith Lazar menciona cinco aspectos resaltables de la imagen:42 

• Es anterior a la escritura. 
• Durante siglos sólo fue accesible para una minoría, 

es hasta el siglo XVIII cuando se pone al alcance de todos; 
y a finales del siglo XIX es como se convierte en un verdadero 
medio de comunicación con el descubrimiento del daguerrotipo. 

,, Su función esencial es atraer la atención. 
• Es polisémica. Su interpretación exige un esfuerzo por parte del destinatario. 
• Tiene una poderosa fuerza de comunicación de •verdad». 

La imagen se define como •una representación de la realidad· es subjetiva, y requiere 
de la experiencia del sujeto quien la •usa». 
Abraham Moles menciona que la función más objetiva de la comunicación es: transmitir 
~<lm.ágenes». Esta transferencia se realiza a través de canales artificiales y naturales; así «ima; 
gen» se designa a un sistema de datos sensoriales estructurados, que son producto de una 
tnisma «escena». 

"Costa, Joan. La Imogen Global, España. CEAC, 1987, p. 182 
"Lazar, Judith. La Ciencia de la Comunicación, op. d!., pp. 80-81 
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La imagen como transmisión durante el proceso es objetiva al relacionarse con «obje
tos»; se convierte en subjetiva al ser «percibida» por el receptor, que como sujeto, tiene 
características que lo hacen diferente de cualquier otro dentro del proceso psicológico y 
fisiológico de la percepción, que como ya se mencionó requiere de experiencia, además de 
estar centradas en el contexto social, cultural e ideológico del sujeto. 

«La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del 
entorno óptico (universo perceptivo), susceptible de subsistir a través de la duración y que 
constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de comunicación (fo
tografía, pintura, ilustraciones, esculturas, cine, televisión).43 

Las imágenes se dividen en imágenes fijas e imágines móviles. 
La imagen al ser una experiencia subjetiva, sería riesgoso definirla por sí misma como 

«visual> limitándola al proceso fisiológico de ver, ya que hay quienes añaden las imágenes 
mentales y auditivas. 

Moles en su estudio de la imagen señala: « ••. en nuestra mente la imagen es una cosa y siendo 
aún más precisos, diríamos que se trata de un objeto, ya que es fabricada. Es hoja de papel, 
trozo de película, tela, lienzo y marco. En todo caso se tratará siempre de un producto obje
tivamente relacionado conmigo; es algo que, en todo caso, permanece a través del tiempo y 
por tanto puede ser dominado en sus causas. Si el mundo fuera invadido por las imágenes, 
eso significaría que lo fue por la materialización de éstas, al sugerir la idea de un <~exceso» de 
nuestro entorno a través de nuestra iconoteca».44 

Respecto a lo anterior, es cierto que en algún momento pensamos que estamos invadidos de 
imágenes, que sería adecuado proponer una «ecología de las imágenes». El mundo actual 
está inmerso de imágenes y éstas han evolucionado a la par de los medios o canales que las 
transmiten, conceptualizando nuevamente la imagen desde otros puntos de vista; por ejem~ 
plo, al ser tratadas por la computadora y el scaner, que cambian nuestra forma de «ver>} y 

«recibir» imágenes que cada vez son extractos menos relacionados a la «realidad natural» del 
mundo que estamos viendo y viviendo. 

¿Qué caracteriza una imagen? 
Según Moles una imagen se caracteriza entre otros aspectos, por su grado de figuración que 
corresponde a la idea de representación a través de la imagen de objetos y seres conocidos 
intuitivamente a través de nuestra vista como pertenecientes al mundo exter;ior. 

" 3 Moles, Abraham. La imagen, México, Trillas, 1991, p. 24 
H fbíJem., p. 33 
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De este grado de figuración Jacques Awnont dice que para poder percibir la forma, requeri
mos que ésta tenga bordes; construimos la forma por el sistema visual pero necesitamos de 
cierto tiempo para identificarla (recordemos a Dandis y •la observación paciente•) aún si la 
figura es sencilla como un círculo, un triángulo o un cuadrado, además de la correcta ilumi
nación. De no ser así sólo tendremos conciencia vagamente de lo que hemos visto sin saber 
bien qué. 
•La representación de la forma requiere tiempo .. .la prolongación de la presentación hace 
identificable la forma».+s 
Es decir requerimos de un grado de contemplación que nos permita definir lo que vemos. 
Las imágenes mejor •logradas» o mejor •entendidas-, son aquellas que permiten ese grado 
de contemplación que pueda hacer que el receptor sea un espectador y tome su tiempo para 
llegar a la interpretación. 

Aumont hace especial hincapié al papel del ojo, que es el mismo para todos, es decir, la 
percepción de las imágenes, mientras pueda separarse de su interpretación, es un proceso 
propio de la especie humana, que sólo ha sido más cultivado por ciertas sociedades. En un 
grupo de individuos, en un estudio intercultural de la percepción visual, donde nunca han 
sido expuestos a ésta, se demostrará que cuentan con una capacidad innata para percibir los 
objetos figurados en una imagen y su organización en conjunto, siempre y cuando se les 
proporcionen los medios de utilizar ésta capacidad, explicándoles qué es una imagen. Él dice 
que si la imagen es arbitraria, inventada o plenamente cultural, su visión, será casi inmedia
ta; esto obviamente pensando sólo en el proceso de visión -al percibir un objeto, se tiene que 
reconocer su forma primeramente-, el interpretar -ya se ha mencionado- requiere de cierto 
tiempo y otros factores. 

Forma 

En el entendido de que para percibir una imagen hay que reconocer su forma, defina
mos 1qué es la forma? 
Para Lilia R. Prado: La forma es el aspecto visible del contenido, por tanto, cuando se perci
be una forma se representa algo y, en este sentido, es la forma de un contenido. La forma 
define un objeto como un todo, separándolo de los objetos que la rodean.46 

La forma tiene como función el informarnos acerca de la naturaleza de las cosas a través de 
su aspecto exterior. '«La forma no se percibe sólo como forma de una cosa concreta, sino 
como una clase de cosas, la forma es semántica».47 

"Aumont, Jacques. Op. cit., p.72 
" Prado León, Lllia R. Op. dL, p. 49 
H Ibídem., p. 50 



Luz del Carmen Vilchis define: « •• .la forma, como un conjunto final de elementos exigidos 
por su función, remite a la actitud o aptitud operativa y emite un mensaje visual que influye 
en la consideración sincrónica del conjunto».48 

La forma fue definida más ampliamente por la Teoría de la Gestalt gracias a Koftka, 
Koehler, Meteger, Wertheimer, Arheim, Wellek y Lewin. 

Teoría de la Gestalt 

La Teoría de la forma o Gestalttheoríe es todo un estudio de la forma en el aspecto 
psicológico de la percepción visual; esta teoría busca en los principios de la organización 
perceptiva, la constitución de un todo como conjunto y su función a partir de las partes. 

A. Moles señala que: da forma es el sentido de la imagen; (así por ejemplo las esquinas o los 
ángulos de una figura geométrica son más importantes que sus lados). La forma resiste a la 
deformación, a la perturbación, tiene una especie de fuerza de impregnación de la concien~ 
cia del espectador: llamamos pregnancia a la fuerza de la forma. Ella es quien va a organizar 
el movimiento de los ojos que buscan el descubrir un sentido en la imagen, y a medida que la 
forma se hace más fuerte el movimiento se vuelve más estereotipado»49 

La Teoría de la Gestalt se basa en 13 leyes: 

l. El todo es diferente a la suma de sus partes. 
2. Una forma es percibida como un todo, independientemente 

de las partes que la constituyen. 
3. Ley Dialécuca: Toda forma se desprende sobre un fondo al 

que se opone. Es la mirada quien decide si «X» elemento del 
campo visual pertenece a la forma o al fondo (principio IN/ 
OUT). (Fig. 3) 

4. Ley del Contraste: Una forma es tanto mejor percibida, en 
la medida en que el contraste entre el fondo y la forma sea 
más grande. (Fig 4) 

5. Ley del Cierre: Tanto mejor será una forma, cuanto mejor 
cerrado esté su contorno. (Fig. 5) 

tllVUchis, Luz del Carmffi. Op . .:u., p.63 
tQ Mol~. Abraham Op . ._·u., pp. +9-50 

F1g. 3 Ley D1aléct1ca 
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~ 6. Ley de Camplenci.ón: si un contorno no está completamente 
~- cerrado, el espíritu tiende a cerrar este contorno, incluyen, 
2:: do allí los elementos que son más fáciles de incluir en la 
~ 
;::;: forma. (Fig. 6) 
;-";' 7. Noción de Pregnacia: La pregnancia es la cualidad que carac
_:.~ teriza la fuerza de la forma, que es la dictadura que la forma 

_-·.··.·¡ ... ~-.. 8 ~_: ~obderel el ~ovimi:,~~~ ~e loUs ojo:· _ 
1 

d , 
~ • , , ""-"''° nvananza ,o,,..,.,gu;a: na torma res!Ste a a etor-

rnación que se le aplica, y lo hace de manera tanto mejor 
cuanto que su pregnancia sea mayor. 

-~:..=-.·.·.~ .. · 9. Principio de Enmascaramiento: Una forma resiste a las pertur-
~ baciones (ruido, elementos parásitos) a las que está sorne ti_ 

~ ~:~~~=~~:~~!;. ~)rá mayor si la pregancia de la imagen 
.,,.,.._ 
~ 10. Principio de Birklwff: una forma será tanto más pregnante, e 
::_ cuanto mayor sea el número de ejes que posee. 

ª 

11. Principio de Proximidad: Los elementos del campo perceptivo 
que están aislados tienden a ser considerados como grupos o 
como formas secundarias de la forma principal. 

12. Principio de la Memoria: Las formas son tanto mejor 
percibidas por un organismo cuanto mayor sea el número de 
veces que hayan sido presentadas a ese mismo organismo en 
el pasado. 

13. Principio de]erarquización. Una forma compleja será tanto 
más pregnante cuanto que la percepción esté mejor orien~ 
tada de lo principal a lo accesorio1 es decir, que sus partes 
estén mejor jerarquizadas.50 

• 

• 
ft 

\7 
• 

o .,._/¡ 
'\Í~ _.. : 

.:::. ......... --l 

fig. 4 ley del Contraste Fig. 5 Ley de! Cierre 

50 Esta lista es un extracto del libro de Abraham Moles, op. cit., p.50 

Fig. 6 ley de 
Complención 

F1g. 7 Principio de 
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Clasificación de las imágenes 

Las imágenes también han requerido ser clasificadas a lo largo del tiempo, ya sea 
por sus valores o sus funciones. Aumont menciona tres clasificaciones que hace Amheim 
en 1969 a cerca de los valores de la imagen y su relación con lo real:51 

a) Valor de representación. La imagen representada es la que representa cosas concretas. 
b) Valor de símbolo. La imagen simbólica es la que representa cosas abstractas. 
e) Valor de signo. Una imagen sirve de signo cuando representa un contenido cuyos caracte.
res no refleja visualmente (como en las señales). 

Dentro de estas clasificaciones se pretende explicar lpara que se utilizan las imágenes? 
y para ello es conveniente explicarlo desde su función. 
« •• .las "funciones" de la imagen son las mismas que fueron también las de todas la produc
ciones humanas en el curso de la historia, que pretendían establecer una relación con el 
mundo en tres modos principales: 

a) Modo simbólico: Las imágenes sirvieron en un principio, esencialmente, como símbo ... 
los. Símbolos religiosos, que se suponía daban acceso a la esfera de lo sagrado mediante la 
manifestación más o menos directa de una presencia divina. 

b) Modo epistémico. La imagen aporta informaciones (visuales) sobre el mundoi cuyo 
conocimiento permite abordar, incluso algunos de sus aspectos no visuales. La naturaleza 
de esta información varia (un mapa de carreteras, una postal ilusrada, un naipe, una tarjeta 
bancaria, son imágenes; su valor informativo no es el mismo), pero esta función general del 
conocimiento se asignó muy pronto a las imágenes. 

c) Modo estético. La imagen está destinada a complacer a su espectador, a proporcionarle 
.';, sensaciones específicas. Esta función se relaciona con el arte, confundiéndose en algunos 

casos, cuando la imagen tiene algún efecto estético y puede hacerse pasar por una imagen 
artística.» 52 

En estás clasificaciones -háblese de valores o modos- se le da a la imagen un trata
miento de signo, o de símbolo y se le pretende dar carácter de representación. En el siguiente 
apartado, al tratar a la semiología, se tratará de explicar cada uno de estos términos. 

51 Aumoot, Jacques. Ot) cit., p. 83 
9 Ibídem , p. 84 



2.3.3 Semiótica f Semiología 

Dentro del estudio de la comunicación existen -como se ha podido constatar- diferen
tes modos de abordar el tema. Uno de ellos es el de la semiótica o semiología, el cual por ser 
más complejo es conveniente tratarlo de manera particular y más profunda. 

Semiología viene del Griego semeion: signo. Tiene por objeto todo sistema de signos inde
pendientemente de su sustancia: imágenes, gestos, sonidos melódicos, objetos, lenguas, códi, 
gas, señalizaciones, etc. 
Esta teoría fue creada por Ferdinand de Saussure y es llamada •la ciencia que estudia la vida 
de los signos en el seno de la vida sociah.53 

Esta ciencia enseña en qué consisten los signos y las leyes por las que son gobernados. 

Ch. S. Pierce, crea también una teoría de los signos con el nombre de semiótica. 

Saussure va a destacar la función social del signo, Pierce su función lógica. Mientras la se
miología estudia la vida de los signos, la semiótica sólo estudia los signos. 
Al final de la historia los dos términos son igualmente utilizados: Semiología para los euro
peos y semiótica para los anglosajones. 54 

Ya sea semiología o semiótica cada una aporta a su vez términos (que en algunos casos dife,, 
rencian entre sí) que es apropiado definir: 

La semiótica como ciencia de los signos y los significados recurre a la lingüística y a 
las artes hablando de obras de comunicación. Se ocupa de la interacción social del individuo 
como miembro de su cultura o sociedad. El mensaje, para esta ciencia, es una construcción 
de signos que produce significados al interactuar con los receptores. 
La semiótica consta de tres áreas principales para sus estudio:55 

l. El signo mismo. Se estudian [os diferentes tipos de signo, su manera de llevar los 
significados y la relación que tienen con sus usuarios. Siendo creaciones humanas, sólo pue, 
den ser comprendidos en función del uso que las personas hagan de ellas. 

2. Los códigos o sistemas de organización de los signos. Esta parte está dedicada al 
cómo en una sociedad o cultura son desarrollados diferentes códigos para la satisfacción de 
sus necesidades. 

53 Guiraud, Pierre. La Semiología, México, Siglo Veintiwio, 1995, p. 7 
" Ibídem., pp. 8-9 
55 John Rske, lrn:roducción al Estudio de la Com.unicaci.ón, op. cú., p. 34 
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3. La cultura, es parte importante ya que en ella operan los códigos y signos y da su 
existencia gr.acias a ellos. 

Cabe aclarar que la principal atención de la semiótica es para el texto. Utiliza el término 
«lector»1 ya que este debe implicar cierto conocimiento y la experiencia que tenga, para 
crear significados. 

Signo 

Para Pierce el signo viene a ser algo que de alguna manera o capacidad represente algo 
para alguien, creando en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más 
desarrollado. 

Saussure asegura que el signo consiste en una forma física y un concepto mental aso~ 
ciado; este concepto es a su vez una aprehensión de la realidad exterior. Solamente a través 
de los conceptos que la gente utilice, este signo se va a relacionar con la realidad. 

En el modelo de Pierce un signo va a referirse a algo diferente de sí mismo -es el objeto- éste es 
comprendido por alguien: espera crear un efecto en la mente del usuario -es el interpretante-. 
El interpretante es el concepto mental del usuario del signo, ya sea hablante o escucha, escritor o 
lector, pintor u observador.'° 

Significante, significado, significación ... 

Para Saussure la forma física como objeto tiene un significado. El signo se integra de 
un significante y un significado. El significante es la imagen del signo tal como se percibe, el 
significado es el concepto mental al cual se refiere. Aquí se añade al conjunto la «significa
ción» que es el resultante de la relación entre significante y significado. (Jig. 8) 
La relación en este estudio se lleva de la siguiente manera: 



---------- -

signo lingüístico o un concepto, también llamado marca. 

árbol ....., ______ _,,igniiica.nte Hace referencia del tipo de objeto, la asociación que se 

hace de ese objeto como lo perciben nuestros sentidos. 

-+-------sign.iñcado Cn referente o contenido que cada persona va a darle 
en base a su experiencia, con su parte de utilidad y 

funcionalidad pragmática. La imagen mental que nos 

produce. 

~---------significación Darle algo específico, se aspira a que se entlenda y se 

entienda bien. 

fig. 8 Relación significante. 
significado. significación 

A la relación entre significado y significantes se llamará relación semántica. La relación 
entre los signos y los sujetos que comparten el código relación pragmática; y por último a las 
relaciones que establecen los signos entre sí para formar enunciados se le denomina relación 
sintáctica. El poder identificar estas relaciones equivale a comprender la significación, ésta 
posibilita la comunicación mediante el lenguaje. 

Es necesario aclarar que las relaciones o asociaciones que se hacen entre significado y 
significante son arbitrarias, ya que intervienen d.it't:rentes factores como la experiencia del 
sujeto, la cultura a la que pertenezca y en ocasiones al idioma. 
Difícilmente vamos a crear un signo, de los elementos ya existentes podremos retomar algo y 
estructurarlo. 

Los modelos de Saussure y Pierce son semejantes al buscar el sentido en las reiaciones estruc
turales, solo que Saussure considera una nueva relación: la relación entre el signo y los otros 
signos en el mismo sistema; la relación entre el signo y los otros signos como aquello que 
podría ser pero no es. Los significados en este caso, son divididos y categorizados de la reali
dad para poder comprenderla. 

En la semiótica de Pierce el significado es un producto activo. Del resultado de la interacción 
dinámica entre el signo, el interpretante y el objeto, ubicado históricamente viene el sentido, 
que puede cambiar con el tiempo. Al acto de significar le llama •semiosis•. 



Pierce proporciona también tres categorias a los signos:51 (fig 9) 

[amo 

_/\_ 
fig. 9 Categorías de los signos sugún Pierce 

Indice: Mantiene una relación directa con el objeto al cual remite. El humo, por ejamplo, es 
un indicio de fuego. 
Icono: Relación de semejanza del signo con el objeto. (fig. 1 O) 
Símbolo: No hay una conexión o similitud entre el signo y el objeto; es una convención, 
algo que se quiere representar. «Los símbolos se manifiestan en un lenguaje de signos, pero el 
objeto iísico al cual se refiere el lenguaje es el que constituye el lenguaje propiamente habla
do del símbolo»58 , por ejemplo la cruz entre los católicos. Se encuentra un objeto, una forma 
material que está asociada a una idea abstracta. (fig. I 1) 

(Ver fig. 12 Icono-1rulicio-sírnbolo, pág. 101) 

• ti\ 
f1g \O \cono fig. \ l Símbolo 

Saussure tiene dos ma11eras de organizar los signos en códigos:59 

Paradigma: conjunto de signos de entre los cuales se escoge el que se va a usar (selec
ción), « ••• donde hay selección hay significado, y el significado de lo que seleccionamos está 
determinado por el significado de lo que no seleccionamos»."° 

Sintagma: Es el mensaje dentro del cual se combinan los signos escogidos (combina
ción). Lo importante en ellos son las reglas o convenciones aegún las cuales se hace la com· 
binación de unidades. Así un signo puede verse aiectado por los otros con los cuales se 
relaciona, su sentido lo determinará en parte, por su relación con otros signos en el sintagma. 

57 lazar, J. La Ciencia de la Comurucaci6n, op. cu .. , pp. 79~80 

"lbidem .. p. 80 
SQ Fiske, Jolm. Op. i:;¡t., p. 50 
"'Ibidem .. pp. 50-5 I 
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Al hablar del sentido del mensaje se puede incluir en él a la retórica, que viene a 
ofrecer elementos para dar un nuevo sentido al mensaje. 

Retórica 

Retórica viene de rétar que significa orador. Considerada también ·El arte de la orato
ria», o el arte de expresarse correctamente en público.61 

La relación de la semiología y la retórica se deriva del sentido que se da a los signos. 
La retórica fue considerada como •el arte de persuadir• por medio del discurso.62 

Su uso se ha tergiversado al ser utilizado por la publicidad principalmente, como medio de 
persuación o engaño. 

lPor qué a los diseñadores debiera interesamos la retórica? 
•El diseñador gráfico es, un productor de significaciones públicas cuyo medio de expresión 
son principalmente imágenes».63 

Alejandro Tapia en su estudio de la retórica de la imagen hace importantes aclaraciones a 
este respecto y ofrece esta técnica a través de diferentes figuras retóricas aplicables a la 
imagen. 

El sentido que los signos tengan se dará en función de lo que quieren decir y lo que significa 
en relación a un código. Existen dos formas de significación para esta relación: 

Sentido directo. Asume a los signos en su sentido literal. 
Sentido figurado. Parte de que el significado funciona de forma indirecta. 

El sentido figurado utiliza el significado de los signos fuera de su sentido habitual en expre
siones que adquieren por ello un efecto estilístico.64 

El sentido figurado busca producir nuevas significaciones llevándonos por la imaginación, 
para dar a entender otras cosas más de las que pudiera tener explícitamente. 

Si la retórica está relacionada con el lenguaje, icómo puede haber relación con la imagen? 
Las imágenes pueden ser comparadas con el lenguaje ya que éstas también se van a basar en 
un sistema de signos y van a oroducir significaciones. 

" Prieto Castillo, Daniel Retórica y Manipulación Masiva, México, Premia, 1985, p. 21 
62 Tapia, Alejandro. De la Retórica a la Imagen, México, UA\1-Xocbimilco,1990, p. 10 
63 Ibúlem., p. 10 
"Ibídem., p. 34 



Las figuras retóricas en la imagen, según Alejandro Tapia: «tienen que leerse como textos 
que producen una cierta organización y un cierto efecto en base a la aplicación de los ele
mentos que postillan sus fórmulas». 

Estas son sólo algunas de las figuras retóricas que Tapia hace referencia en su libro: 

Alusión. Modo en que se refiere indirectamente una idea por medio de otra. (fig. 13) 

Doble sentido. Expresión figurada que puede interpretarse en dos sentidos distintos 
y simultáneos. Es decir que ambos sean posibles y necesarios, ya que su efecto consiste en 
hacerlo convivir. 

Elipsis. En la construcción de esta forma, se suprimen algunos elementos del 
enunciado mediante un salto, sin que esto afecte el sentido, puesto que lo ausente se dá por 
entendido. (fig. 14) 

Hipérbole. Expresión que exagera una idea o un objeto semánticamente con el fin de 
subrayarlo. (fig. 15,pág. 101) 

Lítote. Expresión figurada que consiste en afirmar algo mediante su negación de 
manera que se exprese más diciendo menos, o que haga énfasis en algo precisamente me; 
<liante la declaración aparente de que se niega. En la imagen el sentido se presenta ocultan
do o disminuyendo (negando) algo que en realidad se atlrma. 

Metáfora: Sustitución de un término u objeto por otro que tiene semas65 comunes y 
donde una cosa se entiende por medio de otra. (fig. 16, pág l O l) 

Metonimia: Adjudicación de un sentido por otro que lo refiere, dado que ambos 
pertenecen a un universo referencial habitualmente común. 

Oximoron: propone ideas opuestas pero cuya contigüidad debe entenderse como una 
alianza de contrarios, resaltando su contradicción pero también su convivencia. 

Paradoja: Plantea la alianza de ideas excluyentes pero no necesariamente opuestas, 
de modo que el resultado semántico es sorpresivo pues hace enunciar una idea imposible que 

~5 Se llama serna a lo que tiene en común algo pero que se denomina de manera diferente. Scma=semilla. 



llama la atención porque pone al receptor frente a lo inusitado, lo que parece 
no realizable y sin embargo cobra existencia. (fig. 17, pág. 101) 

Prosopopeya: Es un tipo de matáfora que consiste en darle a las cosas inanimadas 
una apariencia animada. De este modo, los objetos que no tienen vida pueden cobrar una 
forma humana o animal para "hablar", "moverse" o "actuar" como seres, logrando así decir 
lo que por sí mismos no podrían. (fig. 18) 

Sinécdoque: Consiste en tomar la parte por el todo, el todo por la parte, lo singular 
por lo plural, o lo particular por lo general. Implica asumir la diferencia entre lo que se dice 
y lo que se entiende, de modo que lo que un signo denota sirve para significar a su vez algo no 
explícito y que la imaginación ayuda a completar. (fig. 19) 

fig. ! 3 Alusión 

Cancún 

fig. ! 4 Elipsis 

859E&!11t'f§i!•&;;,1.:¡¡g 

fig_ 18 Prosopopeya 
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fig.19 Sinécdoque 

Las Figuras 14. 15. 16 y 17 
se encuentran en la pág 97 de 
la sección a color. 



3.1 Identidad Gráfica 

E1 término Identidad Gráfica se da en función de «marcar», de distinguir a una cosa de las 
demás imprimiéndole su sello personal, sus características. Aplicado a una empresa este 
término se denominado de diversas formas entre las cuales están identidad corporativa, iden
tidad visual, imagen global, etc. 
Etimológicamente identidad viene del latín identi!as at is- de idem, que significa: lo mismo. 
Gráfica de (ypaqnxoo): perteneciente o relativo a la escritura, descriptivo. 

Otras definiciones 

La identidad visual consiste en la agrupación del símbolo con un logotipo, un color determi
nado, un alfabeto y un sistema de señales propio. 1 

El logotipo lo define como la versión gráfica estable del nombre de marca. 

ParaJoan Costa en su libro Imagen Global «La identidad visual constituye una de las formas 
más antiguas de la expresión del hombre por medio de signos. Hoy constituida en una disci
plina de diseño muy desarrollada, la identidad visual es aplicada de forma creciente y activa
mente por las empresas y organizaciones e instituciones de todo tipo (cívicas, culturales, 
administrativas) como una de las estrategias fundamentales de comunicación». 2 

El término que da sobre identidad corporativa va en relación con desarrollar visualmente un 
concepto de personalidad corporativa en forma de un programa. Este incluirá no sólo los 
aspectos económicos y sociales, de la empresa sino que se canali:z.a al desarrollo de un can~ 
texto de comunicación complejo. Por ello el diseñador requiere de un sistema o programa 
para su elaboración en donde hay que organizar y planificar la información necesaria sobre 
la empresa y sobre ésta interpretar la identidad, es decir, darle significado a esa información. 

Costa hace especial hincapié en el conocimiento de la empresa, del trabajo del diseñador 
conjuntamente con los directivos y los servicios de mercadotecnia, de manera que el progra~ 

1 Chaves, Norberto. La Imagen Corporativa, México, Gustavo Gili, 1994. p. 38 
1 Cosra. Joan. La Imagen Global, España. CEAC. 1987, p. 82 
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ma de identidad realmente integre los elementos y cómo el menciona • ... descubrir y visualizar 
simbólicamente la personalidad de una organización•.3 y esto sólo se logrará al analizar ob
jetivamente la información recopilada para traducirse finalmente en el producto de diseño. 
Este •producto• en su proceso pasa de ser marca y logotipo a ser una identidad corporativa 
(nombre que Costa le da) en donde el diseño del programa de identidad va a permitir la 
transmisión de la identidad por símbolos en el que un sistema de formas, figuras, colores y 
sobre todo un concepto, van a mostrar la personalidad de la empresa y así lograr su comuni
cación. 
Aquí es válido plantear la pregunta (por qué es importante un programa de identidad? 
Porque en él se establecen los pasos a seguir, las ventajas y desventajas y se imprimirá princi
palmente las necesidades, características, valores y filosofía de la empresa o institución. 

El término de Identidad Corporativa que Costa define, va en relación a este •proceso 
integra\. en la elaboración de una identidad; donde no sólo es trabajo del diseñador gráfico 
el llevar a cabo el proceso, sino que intervienen diversas materias y un extenso trabajo con el 
cliente y las personas involucradas que deben interactuar activamente con el diseñador, para 
lograr comunicar lo que es y lo que hace la empresa. 
Define además un nuevo concepto en el proceso: •la imagen Global» en donde ésta no 
excluye a las anteriores -marca e identidad gráfica- sino que progresivamente se va acumu
lando a los otros hasta lograr la comunicación en una forma más plena y organizada. 

Estos términos, siendo realistas, son difíciles de introducir en México, ya que existe un enor
me desconocimiento ya no digamos de la identidad sino de lo que es el diseño y la comunica
ción gráfica y visual. No hay una <educación visual•, estamos llenos de imágenes pero sólo 
vemos, no nos detenemos a observar; no hay un análisis. 

Una identidad, si bien es cierto se dirige a un público en específico, también es cierto estará 
expuesta a todo el que pueda verla, sin distinción alguna: se verá en edificios, en periódicos, 
revistas, aparadores, autobuses y diversos medios (que serán parte de la estrategia de comu
nicación convenida previamente) pero que estará <abierta al público». 
No por eso no vamos a detener el trabajo y dejar de hacer cosas, al fin y al cabo como todo, 
sólo el paso del tiempo define lo que se queda y lo que no -de ahí que se creen las convencio
nes y el uso de las cosas pueda hacerlas accesibles y que formen parte de la gente-; la difusión 
y la exposición pueden ser benéficos en ciertos casos, por que es bien sabido que la comuni
cación necesita ser redundante para transmitir un mensaje. 

' Ibídem., pp. 8-9 



El término «logotipo» es el más conocido por la gente, lo contrario de identidad gráfica o de 
identidad corporativa, por lo que el diseñador al ofrecer sus servicios de elaboración de iden
tidades -gráficas o corporativas- termine diciendo que hace «logotipos» -lo sean o no· redu
ciendo el extenso trabajo que implica un programa de identidad que puede reflejar la perso· 
nalidad de la empresa, a ser sólo un «dibujo con letras bonitas». 
En este estudio se usará el termino Identidad Gráfica para, referirse a todos los tipos de 
identidad que ya se mencionaron, sin que ello implique denigrar alguna acepción. 

El concepto de identidad puede dividirse en tres partes: 

Empresarial: Persigue una finalidad lucrativa. 

Institucional: No tiene interés lucrativo. 

Profesional: Ejercicio libre, es decir en base a nuestro modelo de profesión, es más 
personal. El término refiere su cualidad. 

Elementos de la identidad 

Los elementos que componen una identidad gráfica comienzan por: 

Nombre o razón social: 

1) Descriptivos. Posee una enunciación sistemática de los atributos de identidad de la 
institución, por ejemplo: Centro Naturista y de Acupuntura. (fig. 20) 

2) Simbólicos. Hacen alusión a la institución mediante una imagen literaria: 
El Unicornio Azul (fig. 21) 

3) Patronínúcos. Se refieren a la institución por el nombre propio: 
Decoración Feng Shui Mónica Koppel (fig. 22) 

4) Toponínúcos. El lugar de origen o área de influencia como: 
Centro Cultural Chino-Mexicano (fig. 23) 
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5) Contracciones. Son construcciones artificiales mediante iniciales o fragmentos 
de palabras: GFU (fig. 24) 

fig.20 Descnptivo fig.2 l Simbólico fig.22 Patronímico 

~GFU 
u :u 

fig.23 Toponímico fig.24 Contracción 

Características desde el punto de vista de la semiosis en tres niveles: 

Sintáctico. Tendrá que ser original, no parecerse a ningún otro. En este nivel se añaden dos 
sub ni veles: 
-Unidad. Integración congruente de los elementos (color, símbolo, tipografía, etc.) 
-Modulable. Es decir, que pueda jugarse con sus elementos, que tenga versatilidad. 

Semántico. La relación entre el significado y los significantes. A este nivel se añaden tres 
subniveles: 
-Carácter. Debe representar lo que está representando. 
-Impacto Visual. Se basa en la originalidad, que sea recordado por sus características y a la 
vez tener elementos de reconstrucción, un valor mnémico (memorable). 
-Comprensibilidad. Entender la ubicación del código con los receptores, y que ellos tengan 
el mismo código. 

Pragmático. La relación entre los signos y los sujetos que comparten el código. Incluyendo 
cinco subniveles: 
-Impacto. Atracción. 
-Visibilidad. Que pueda percibirse lo que es. 

+ Ibídem., pp. 91 
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-Reproducible. Que contenga elementos que lo ayuden a su correcto funcionamiento en 
cualquier aplicación que se le brinde. 
-Leibilidad. Se refiere a sus textos escritos. 
-Legibilidad. Que no haya elementos que obstruyan su percepción: la distancia, color, ilumi- - -
nación, etc. 

En un terreno conceptual, Joan G:>sta define 4 principios básicos en la construcción de la 
identidad visual:4 

l. Principio simbólico. Forma el universo de los signos y los símbolos. 
2. Principio estructural. Organiza cada uno de estos signos 

y el conjunto de manera que funcionen como un todo. 
3. Principio sinérgico. Asocia los elementos en la estructura sígnica 

que pueden formar un «discurso». 
4. Principio de universalidad. Se refiere a los alcances que pueda 

tener el programa de identidad. 

Cada uno de estos principios aporta elementos para el diseño de la identidad. 

Así por ejemplo, en el principio simbólico, da forma por medio de símbolos simples al con· 
junto de la identidad, organizando todo un sistema simbólico que tiene que coordinar, preci· 
samente como un todo; los elementos se corresponden unos a otros~ Esta correspondencia la 
busca el diseñador al seleccionar elementos de la empresa que expresen su origen, lo que la 
empresa es, pretende ser y comunicar a través de su forma gráfica y el llamado cromático. 

Se puede decir que: 
El principio simbólico, define el «concepto simbólico• y da las bases para la proyectación de la 
idea de la empresa. 
El principio estructural define la forma, los elementos y las leyes de combinación de los mismos 
para formar un sistema. 
El principio sinérgi.co, define el «estilo visual• al seleccionar y organizar los signos simples de 
identidad (logotipo, símbolo, gama cromática) y los elementos complementarios (concepto 
gráfico, formatos, tipografia, ilustraciones). 
El principio de universalidad, define la dimensión, además de los alcances geográficos en tres 
vertientes como la universalidad temporal, la universalidad espacial y la universalidad psico
ló_gica. 
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3.2 Elementos de la Identidad Visual 

Siguiendo la línea de Joan O,sta, se definen tres factores principales de la identidad relacio
i:-ados a la percepción y a la memoria sígnico;simbólica! 

Logotipo, función del código lingüístico. 
Símbolo, del código icónico. 
Color, del código cromático. 

Logotipo 

«Es la transcripción escrita del Nombre (nombre de la empresa o de marca) por medio 
de una gráfica particularmente caracterizada y exclusiva». 5 

Logos significa «palabra», «discurso» y tupos significa •golpe formando una impronta» (hace 
referencia al estampado al fuego sobre la piel del ganado). 

El logotipo adquiere importancia diferenciándose de construcciones de tipos simples al en
tretejer elementos (letras) de manera que formen una «unidad sígnica». 
las letras como signos lingüísticos, al conformarse en un espacio determinado y con ciertas 
características, adquieren un nuevo valor al ensamblarse formando una sola unidad por me
dio de la cual la empresa se nombra o designa a sí misma y es nombrada por sus públicos. 
El logotipo adquiere también, un valor «icónico» durante un proceso progresivo de la escritu
ra a la figuración, donde ya no sólo es legible la palabra escrita (nombre de la empresa) sino 
que se percibe como algo muy visual con lo cual interviene de la connotación gráfica y de la 
cualidad propia del símbolo. (figs. 25 y 26) 

..t. 

A La••• 
CaIDfamrL\ 

fig.25 logotipo de Yug fig.26 Logotipo La Candelaria 

5 lbúlern., pp. 97 
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~ímbolo 

Se define específicamente símbolo, en el sentido de «convención icónica», donde su 
función es absolutamente estética y mnemotécnica. 6 

Este símbolo icónico: 
-debe evocar conceptos y formas que integren la reserva cultural de una sociedad; 
~tener una fuerte cualidad mnemotécnica y estética; 
- poseer capacidad de pregnancia, que se absorba en la mente. 
(figs. 27 y 28) 

fig.27 Símbolo lcónrco 
Pa\m Beach 

a 
Palm Beach 

fig.28 Símbolo Jcómco 
Untcormo Azul 

Color 

En este apartado el color cumple con dos funciones:1 

Función señalética: 
-donde la visibilidad de los colores, adquiere importancia al unirse a otros colores. 
-el impacto de los colores se clasifica en un orden específico: 

l. negro sobre blanco 
2. negro sobre amarillo 
3. rojo sobre blanco 
4. verde sobre blanco 
5. blanco sobre rojo 
6. amarillo sobre negro 
7. blanco sobre azul 
8. blanco sobre verde 
9. azul sobre blanco 

10. azul sobre blanco 
11. blanco sobre negro 
12. verde sobre rojo 

6 El término .. mnemocécruco" se refiere a algo que sin1e para facil.irar la memona.. 
7 Coo;ta, Joan. La Imagen Global, op. ciL pp. 99-100 



Función simbólica: 
-el color Blanco, así como el negro, se localizan en los extremos del espectro; 
ambos poseen un valor-límite, y también un valor neutro (ausencia de ~color•) 
reforzando los colores que se combinen con ellos. 
-el Azul es símbolo de la profundidad; provoca tranquilidad. Cuanto más se aclara 
se vuelve indiferente y mientras más se oscurece más atrae al infirúto. 
-el Verde es el color más tranquilo y sedante. Evoca !a vegetación y el frescor. 
No transmite alegría, tristeza o pasión. Adquiere fuerza activa y soleada al predominar 
en él el amarillo; se vuelve más sobrio y sofisticado al tender al azul. 

3.2.1 Color 

Aspectos principales del color 

El estudio del color se puede abordar desde distintos puntos de vista. Cada autor 
difiere en cuanto a los términos que dará a los aspectos de su estudio; aún así los aspectos 
principales del color pueden ser: 

Físico 
Químico 
Fisiológico 
Psicológico 

El color desde el punto de vista físico, es un estímulo visual, es luz, ya que sin ella no 
existe el color. Se va a encargar de estudiar: 

- los aspectos relacionados con la energía de las vibraciones electromagnéticas o la 
naturaleza de los corpúsculos luminosos que originan (Maxwell, [ 831-18 79, crea 
esta teoría electromagnética de la luz afirmando que la velocidad de propagación 
de las ondas electromagnéticas y de la luz se desplazan); 

-las distintas posibilidades de producir fenómenos de color, especialmente la descom
posición de la luz blanca en colores espectrales tras su paso por un prisma donde se 
obtiene como resultado un conjunto de siete colores: el rojo, anaranjado, amarillo, 
verde azul, índigo y violeta 8 (experimento que realizara Isaac Newton hacia 1676); 
(jig. 29 pág. 101 J 

-problemas del color en los cuerpos; 

' Ortfz, Georgina. El Significadn de los Colores, México, Trillas, 1992, p. 26 
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-mezclas de luces coloreadas, 
-los espectros de diversos elementos, 
-el número de vibraciones y la longitud de las ondas coloreadas. 
-Los fenómenos de refracción y absorción de la luz también competen a los 
problemas físicos del color. Todos los cuerpos opacos, al ser iluminados, tienen 
la propiedad de reflejar toda o parte de la luz que reciben. 

El color desde el punto de vista químico va a estudiar: 
-la constitución molecular de la materia colorante o pigmentos; 
-los problemas de conservación de los colores y de su resistencia a la luz; 
-los disolventes y la preparación de los colores sintéticos. 

El punto de vista fisiológico de el color se va a encargar de: 
-analizar las acciones operativas de la luz y de los colores sobre nuestro sistema 
visual ,ojo cerebro,; 

,examinar las condiciones y las funciones anatómicas que de ello se originan; 
-estudiar la percepción del color. Ésta como parte de la percepción visual (tratada 
en el capítulo 2) comparte rasgos esenciales de interpretación subjetiva y personal, 
formada en parte por el contexto cultural.9 

El color desde el punto de vista psicológico se va a encargar de: 
-los problemas de la acción de los rayos coloreados sobre nuestro subconsciente y 
sobre nuestro espíritu. 

-El simbolismo de los colores y sus límites. 
-los efectos de los colores. 

Johannes ltten en esta clasificación de los puntos de vista del estudio del color, desarrolla un 
problema estético de los colores que define en tres puntos de vista: 

-sensible y óptico y lo llama impresión del color; 
-psíquico, a la expresión del color; 
-intelectual y simbólico, construcción del color; 

donde los efectos de contraste de los colores y su disposición son la base de su estudio. 

9 Prado León. U.ha R. Fac[Ore..~ f~OTlÓTJU.L'OS en d Dl~er1o, op. cit., p. 49 



Teoría del Color 

Al referirse a las materias o sustancias consideradas coloreadas que sirven a la pintu· 
ra se habla de «pigmentos» cromáticos, y de •color» sólo cuando se designen las percepciones 
del ojo cuando es estimulado por las diferentes longitudes de onda luminosas específicas de 
estas materias. · 

Se ha demostrado que son tres los colores de base o primarios, rojo, amarillo y azul, de los 
cuales al mezclarse, puede obtenerse los colores secundarios verde, violeta y anaranjado y 
luego de su mezcla la variedad infinita de colores. 

Thomas Young (físico, 1807), propone que las radiaciones primarias espectrales son el rojo· 
naranja, verde y azul violeta, para David Brewter (pintor, 1831) los colores primarios son el 
rojo el amarillo y el azul. Estos colores, tomados como base son considerados •absolutos» ya 
que no pueden ser obtenidos a través de mezcla alguna. 

Así se puede hablar de colores luz y pigmentos: combinando los colores primarios espectrales 
obtendremos nuevos colores, mientras que de los dos pigmentos correspondientes se obten· 
drán sólo grises sucios. 

La química sintetiza tres pigmentos base de pureza satisfactoria que permiten obtener una 
gama de otros colores con las temas de los primarios descritos. Son el magenta, un rojo que 
tiende al púrpura, equidistante del amarillo y de el azul; el amarillo ni cálido ni frío, muy 
luminoso y brillante; el cyan, que es un azul tendente al verde. El magenta, amarillo y cyan se 
utilizan en todos los sistemas cromáticos de impresión, fotografía y cinematografía , al ser los 
más aptos para reproducir determinadas tintas. Los sistemas de impresión incluyen al negro 
para aumentar la densidad de las sombras y el contrastre de la imagen, logrando así la 
cuatricrorrúa conocida como CMYK. 

Color del cuerpo: Es el color de la luz que el ojo recibe de él. 
lo. Esta luz puede ser emitida por el cuerpo, la emisión puede ser debida a una excitación 
térmica o electrónica. El color es earacterístico de la temperatura del cuerpo emisor y del 
modo de excitación. 
2.- La luz puede ser solamente reflejada, difundida o transmitida por transparencia, en estas 
condiciones una parte de la luz es absorbida por el cuerpo . 
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El fenómeno de la composición de los colores propios de un cuerpo y de la luz que lo ilumina, 
se manifiesta en particular en el cambio de color aparente de un cuerpo expuesto, sea a la luz 
del día, sea a la luz artificial. 

Dandis define tres dimensiones del color, nombradas por Francis Leukel como carac
terísticas necesarias para la descripción del color, las cuales hacen posible organizar los siste
mas de color constituyendo una composición cromática permitiéndo diferenciar un color de 
otro: 
Tinte, matiz o bue es lo que se conoce como color. Se utiliza para designar una clase de 
color y existen seis tintes funadamentales: verde, amarillo, rojo, magenta, azul marino y cyan. 
Cuando se cambia el tinte se está variando el color en dirección a uno de los colores vecinos 
en el círculo cromático.10 

Saturación. Se refiere a la pureza del color con respecto al gris. Se refiere a cómo el color se 
aceca más o menos al color puro, característica también conocida como intensidad. 

Luminosidad, valor, tono o brillo. se refiere al grado de oscuridad o luz y al valor de las 
gradaciones tonales. Cualidad clara u oscura de un color en relación con el blanco y el ne
gro. u 

Mezcla de los colores 

Existen dos formas principales de mezclar los colores: síntesis aditiva y sintesis 
sustractiva. 

La síntesis aditiva es la suma de las diferentes energías radiantes que han sido com
binadas y dan por resultado colores más daros que los intervienen en la mezcla. Las mezclas 
aditivas se producen por el paso de la luz a través de cristales de colores o con colorantes 
transparentes. 
«Puesto que se puede obtener casi cualquier color añadiendo en las proporciones adecuadas 
rojo, verde y azul, éstos se denominan colores aditivos primarios»." Son los llamados RGB 
(red, green, blue). (ver fig. 30, pág 101) 

La síntesis sustracti\'·a produce sensaciones cromáticas con lo que queda después 
de la absorción y la reflexión resultante. La mezcla de colores por sustracción siempre da 
lugar a una disminución de luminosidad, hasta formar el negro. Esto es por que de alguna 

10 0rtíz, Georgina. Op. ac.., p 30 
"Prado León. Lllia R. Op ar .. p. 58 
"Enciclopedia Prácoca de Fowgy<lfk¡. Salvar Edtrores, 1982. p. 57! 
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manera el color de la mezcla está más influido por el color de la capa exterior y se elimina la 
energía luminosa, en una o más bandas de longitudes de onda, del espectro del flujo emitido 
por el objeto en dirección del ojo." (ver fig. 31, pág. 101) 
Los colores pigmentos o sustancias coloreadas son colores de absorción y sus mezclas obede
cen a las leyes de sustracción. Una mezcla de colores complementarios o una composición 
que contenga los tres colores principales rojo, amarillo y azul en proporciones apropiadas, da 
el negro y se trata de una mezcla de sustracción. La mezcla de los colores del prisma, inmateriales 
da el blanco ya que es una mezcla de adición. 14 

La síntesis partitiva podría ser una tercera forma de mezclar los colores, a la cual no 
se da tanta importancia. Es denominada también óptica y es el resultado de la mezcla de las 
particiones de diferentes colores. El color resultante trae la luminosidad media de todos los 
colores mezclados. Se puede encontrar en algunos tapices, por ejemplo, que incluyan hilos 
blancos y negros y se perciban como gris. 

Armonía del color 

La armonía hace referencia a la proporción y correspondencia de las partes de un 
todo. Para Itren la noción de armonía de los colores debe liberarse del condicionamiento 
subjetivo, como los son los gustos o impresiones, y constituirse como ley objetiva. Pero para 
Birren (citado por Lilia R. Prado León) no hay un sistema sobre el cual se pueda seleccionar 
un arreglo de colores armonioso, ya que esto es difícil de considerar sí se olvidan los factores 
psicológícos y preferencias individuales o culturales del público, que lo orillarían a un plano 
subjetivo. 
M. Chevrel (S.XIX) otorga una serie de propuestas en tomo a la armonía del color:15 

-El color complementario es superior a los demás. 
-Los colores primarios son mejores que los secundarios. 
-Pueden mejorarse los colores que parecen inarmónicos con una línea blanca 
o negra de separación. 
-Un color primario combina mejor con dos secundarios que un secundario 
con dos primarios. 
-El negro armoniza con los colores profundos como el azul y el violeta, mientras 
que el blanco con colores luminosos como amarillo, naranja y verde, se verá mejor. 
-Cuando se usan colores luminosos y oscuros juntos, el gris es un fondo ideal. 

"Ortíz, Georgina. Op. cit., p. 32 
1
• !tren, Jobannes. El Ane de! Colar, México, Llmusa, 1992, p. 15 

15 Prado León, Lllla R. Op. cit., p. 62 

98HH'!ii*M'M&k'li1HU 



ltten, en su versión de la armonía, considera que en nuestro aparato sensitivo óptico 
la armonía corresponde a un estado psico~físico de equilibrio donde las diferencias o seme~ 
janzas de la sustancia v1sual son de igual importancia; el ojo y el cerebro exigen el gris 11eutro 
que a su vez crea un estado de equilibrio perfecto. Este gris se puede obtener de las mezcla de 
negro y blanco, o de la mezcla de dos colores complementarios y blanco o mezclando varios 
colores que contengan los tres pnncipales (amarillo, rojo y azul) según las proporciones de
seadas. 

En su círculo cromático que divide en doce partes (los tres primarios, los tres secundarios y 

los seis terciarios), Itten afirma que son armoniosos todos los pares de colores complemen_ta~ 
rios y todas las concordancias triples de tonos cuyos colores se encuentran relacionados en el 
interior de un triángulo equilátero o isóceles, o en el interior de un cuadrado o de un rectán~ 
gulo. Las combinaciones que de estos resulten serán correspondencias armoniosas a cuatro 
colores. (n?T jlg. 32, pág. 101) 

Otra versión de la n.rn1onía es aquella que considera la relación cercana de los colores con 
aquellos que son opuestos (Birren, citado por Lilia R. Prado, pág. 62). 
Uno de los principios que implica esta armonía es el contraste, que consiste en la combina~ 
ción de colores que no pertenece a una misn1a sección del círculo de color. 
Itten, nuevamente, dispone siete contrastes como resultado de su estudio en la Teoría de los 
colores: 

1. Contraste del color en sí mismo. 
2. G)ntraste claro~oscuro. 
3. G)ntraste caliente-frío. 
4. Contraste de los cotnple1nentarios. 
5. Contraste simultáneo. 
6. G)[1trastc cualitatiVL), 
7. Contrnstc cuantitntivo. 

Aún no hav un acucrJo por los teóricos en coincidir sobre In posición que los colores deben 
ocupar en el círculo cromático, ni sobre e! orden que debe de observar. Tampoco se ponen de 
acuerdo sobre el nún1ero Je los colores fundan1cntales. La dctern1inaci6n de los colores fun~ 
dan1cntales depende de cons1derac1oncs individuales. 
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Psicología del color 

Ya en la antigüedad se consideraba que los colores, las luces y la oscuridad influyen 
sobre el estado ánimo. En la actualidad, estudiosos de la crornodinárnica han probado cien
tíficamente los efectos específicos que iuces v pigmentos coloreados ret1ejados por superficies 
extensas ejercen sobre procesos visuales, auditivos, sobre el ritmo de la respiración, circula .. 
ción, sistema endocrino, etc. Como consecuencia de estas investigaciones, se ha empezado a 
estudiar a los colores como auténticos medios terapéuticos, derivando de ello la cromoterapia. 
ltten escribe: «los colores son radiaciones, energías que operan sobre nosotros positiva o 
negativamente aunque nosotros no tengamos conciencia de ello». 

El rojo, el verde y el azul son los colores que más activamente se prestan para la experimenta
ción de estos efectos; el rojo es el más excitante, el \·erde el más sedante y el azul el más 
tranquilizante. 

La influencia psicológica de los colores es una ciencia aplicada en diversos campos; sus estu
dio, debido la importancia que puede tornar en los ambientes, la publicidad y la circulación, 
se ha incrementado de manera notable. Los colores a la par de la adecuada iluminación, 
favorecen la percepción visual y disminuyen la fatiga, aumentando el placer de vivir y traba
jar suscitando sensaciones de bienestar y confort. 

El color de esta tOrma adquiere gran importancia como forma de comunicación y 
dentro de la percepción visual. De manera similar a otro medio de comunicación, el color es 
presentado a través de un signo -crómático- 1 compuesto de significante (se refiere a cómo se 
expresa en colores determinado mensaje) y signiíicado (al contenido del mensaje). Lilia R. 
Prado León, expone como ejemplo nuestra bandera, donde los colores verde, blanco y rojo 

corresponden al significante y el significado es el concepto patria. Este ejemplo muestra la 
relación arbitraria entre el significado y el significante, puesto que el signo no representa una 
relación natural con el significado, sino que se le otorga por elementos culturales y sociales. 
Así Sanz, llama lenguaje simbólico del color a este tipo de acción. Y brinda otro tipo de 
lenguaje, el sinestésico, en el cual el signo es inherente y conformado por elementos cromáticos 
con tendencia a la asociación con sensaciones de otra naturaleza. 16 

Se da especial importancia no a los tipos de lenguaje, sino al mensaje que los colores comuni~ 
can en cierto contexto. 

16 Prado León, Lilia R. Op. cit., p. 68 
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Eulalio Ferrer hace un estudio muY c .. ..Jn1pleto del lenguaje del color, en donde intervienen 
factores históricos, religiosos, gran1áncales; el color se involucra en la literatura, ei1 la poesía, 
en la música y hasta en la política. 
Por ejemplo, el tradicional símbolo chino del Tao, el yin-yang, representado por un círculo 
divido en dos partes iguales por una línea ondulada, una parte negra -yin- y otra blanca -
yang- se realiza una metáfÜra de la polaridad y contradicción que se complementa; en la 
1n1tad yin siempre hay un punto blanco y en la yang, un punto negro. Esto para los orientales 
Ja la idea de que nada es explícitamente blanco, ni nada es absolutamente negro. 17 (fig. 33) 

f1g 33 Símbolo del Yin-Yang 

3.2.2 Tipografía 

Aldo Colonetti menciona que la tipogratla está en la 
base de la gráfica y del diseño: «el prüyccto moderno, podría 
afirmarse, es impensnble sin una educación constructlva que 
obliga al significado a hablar en el interior de formas, de llenos 
y de vacíos, construidos geon1étrican1ente, pero atentos a to
das aquellas corrccioncs ópticas necesarias para que h:i lectura 
sea clnra y rac1onalrncnte comprensible.,.,;:, 

Ln evolución de la escrituro a !a tlpl\~~r<:lÚa, Jenva Jesde la crea
c10n Je! nlfabcto tCnicio hasta las a12rupaciones de !ns pnnci
pales fnmilias tipográficas con cnrncro:::res Cl)Il10 los Romanos 
Antiguos, Ron1anos Modernos, EgipctL)S, Lineales, de Escritu~ 
ra, Fantasía y Góticos. (fig. 34) 
L:i Tipografía se refiere al estilo, arreglo y apariencia de la le~ 
tra. La tipografía influye tanto en la lcg1bilidad con10 en la 
leibiliJad Je los n1atcrialcs in1prcsos. ··1 

Avant Garde 
Baskervillc 
Curier 

Friz Quadrata 
GJlliard 

Garamond 
Gill Sans 

Helvética 
Optima 

Rockwell 

Tekton 

Times 

f' :J'.l:'l-.1 •.!.Jc:·t~ .... ,1<) 

(G·;~:a 

Zapj Cful1lcery ,, .. , .. , 

f1g 34 Familias Tipográficas 

I' Fierrcr. Eulabo. Lo:- I..en~a]<!~ dd (;olor, :-..1l;XlCO, Fondo ,le> c:uhura Econónuca. 1999. p. 34 
1' \Uh,1ro. 1\nton10. Ti¡iog·i-ajw, l 1n1vvr;-;aL1d d~· P.1knuo. L1brc1rn l'l'-cnir:1 CP67. p. -t 
1

" Prado Lc-ón, Ld1a R. ( )[i .• :u .. p. 109 



La legibilidad se det-ine con10 la t-aciiidad de identificar caracteres alfanuméricos individua
les. 
La leibilidad, contiene la facilidad de lectura, aceptando que los caracteres individuales son 
legibles. 

El estilo del cuerpo, el contraste r!gura/fondo y las condiciones de visibilidad sobre las que se 
utilizarán los rótulos, son factores que determinan la legibilidad. 
El uso de letras mayúsculas o minúsculas, el tamaño del caracter, la longitud de línea y el 
espacio entre caracteres, palabras ~- párrafos conciernen a la leibilidad_ 

Para lograr una adecuada leibilidad pueden considerarse los siguientes factores: 20 

~Usar tanto letras mayúsculas como minúsculas en un texto continuo y extenso, que 
requiere utilizar puntuac1ón. 

-Usar sólo letras mayúsculas para la mayoria de los rótulos. 
~Las relaciones entre el ancho y la altura del trazo de las letras v números, 
puede mejorar la leibilidad si se apegan a las consideraciones siguientes: 

caracteres en negritas: trazo= 1/6 de altura 
caracteres normales: traro= 1/7 de altura 

~Ur1 espacio de al menos el ancho de un trazo entre las letras y aproxünadan1ente 

un espacio del ancho de una letra entre las palabras, son óptimos. 
~Cada línea nueva de texto debe iniciar con un espacio de al menos un ancho 
del trazo debajo de los caracteres de la línea previa. 

-Usar la letra negra más que las mavúsculas para condiciones de alta iluminación. 
~Usar líneas con longitud de entre 35 y 70 caracteres para texto continuo. 
~Es recomendable para enfatizar textos, una relación 1: 1 entre altura y anchura 
de los caracteres. Evitar que la anchura sea mayor que la altura. 
~Cuando existan limitaciones de espacio, es recomendable utilizar caracteres 
angostos que reducir espacio entre palabras o letras. Evitar caracteres 
extremadamente angostos. 

"Ibídem., p. 111 
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En la elección de un tipo de letra en r6tulos, se deben evitar ciertas características, cotno: 
-desigualdad en k•s anchos de los rasgos 
-extensió11 en las letras sin sent.as 

-incluir patrones internos o rayas 
-estar estarcida 
-estar rtalizada 
-semeJar letra curs1vn 
-estar sombreada o parecer tridimensional 
-semejar escritura antigua 
-estar distorsionada, de manera que parezca 
alta y delgada o ancha y gruesa 

Tipografía digital 

La evolución de la tlpografía, Je cuando se inventa la imprenta hasta nuestros días, 
donde el manejo de la cornputadora ha revolucionado su uso y como dirian algunos <•el buen 
uso de la tipografía>,.; ya que los tipos clásicos como la Times o la Garamond, dan paso a 
diseños de tipogratfo en los que lo último que se piensa es en la leibilidad como la 'illce o la 
MA1iSSC por menc1onsr ~lgunas. 

El desarrollo de programas para computadoras que permiten editar el texto, ha con
tribuido al desarrollo de la tipografía, notablemente al permitir que los originales pudieran 
8lmacenarse como datos nun1éncos en las 1nen1orias de los ordenadores, lo que apresuró el 
proceso de producción e incluso mejoró !a calidad de la composición. 

A pt.'SJr del éxito de lo. Tipogro.fía Digital, los difCrentes formatos de fuente que se han desa
rrollo.Jo corno l'¡ Po~tScrlpt o el True Tvpe, están basados en n1étodos de dibujo de objetos 
n1cdiante curvas vario.bles (curvas de Bézier), las fan1ilias originales por los que han tenido 
4ue pJgar derechos se dct~)rtno.n perdiendo ro.sgos co.racterísticos por los cuales se elige una 
fan1ilia tipográfica. Esto sin contar con los sot"twarcs que no tienen los derechos de los origi
nales y hacen sin1ulaciones o copias en ocasiones deficientes. Indepcndic11tcn1cnte de su for~ 
rnato o firn1a con1ercial, pueden ser compntiblcs entre sí y utilizados por cualquier o.plicación 
4ue !ns reconozca dentro de un n1is1no ordenador. Además de permitir lo. defom1ación de los 
caracteres alterando el tamaño óptico, el grosor, la escala horizontal e incluso el estilo. 21 

' 1 l'ul~11mayor, Ralón. raLón .. inLrodw.-c1ó11 ,1! d1s(·úo (l1~íf1ro as1.">C1do por ordenador, Barct•lona. Gu.">ta\'O Gih. 
1996. pp. 88-89 



i\ún así, teniendl) bases del buen uso de la tipograria, la plataforma o el sot"nvare no es escusa 
para perder los elementL'lS principales de legibilidad y leibilidad en nuestros diseños. Para ello 
se ofrece también un esquema de ll'S elementos principales que conforman los caracteres a 
manera de contribu1r al diseño más funcional y que no sea sólo parte de una moda, que 
aden~ás no pueda leerse. 

- •• ' •""- _j~ 

-.-. ·~--T· 1· p o' grap··,,h- v~-..,.,~,,, 
_, "'"" -<-: :~ ~i~~.,¡'';;~'·' ''· 

' ., 
:J:; ' :;.:~.-:-~'.·" :""""'~ 

fig.35 Característ:cas ce !2 tcr:-na Jas.c2 Ge _;:a letra. 
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1:,___ ---------' 
4.1 Metodología 

Abarcar la metodología y escoger un método o métodos que sustenten un trabajo de 
diseño es quizá <{desconocido>> por algunos o para otros tal vez haya llegado a convertirse en 
algo intuitivo o probablemente empírico. 
De cualquier forma un método obliga a la difícil tarea de pensar, analizar y en el mejor de los 
casos teorizar acerca de tales o cuales cuestiones que aborden el diseño. Ya en esta etapa del 
estudio se han rcton1ado tantos términos y disciplinas inherentes al diseño que conforman el 
vasto universo de conocimiento que un diseñador debiera dominar. 

Luz del Carmen Vilchis escribe que la metodología constituye un capítulo de la epistemolo
gía relativo a las distintas 1naneras de investigar. 

Método deriva de los vocablos gnegos meta que significa a lo lmgo de o a través de, y ódos que 
es camino y literaln1ente sig11iúca «lf a lo iargo del buen canlino, del camino del conocitnien; 
tO;>. l 

Entonces la metodología es en resultado la teoría del n1ét("'do, que orienta y ordena el co110; 
cimiento con sus propios recursos. 

Un pmblema de diseño debe abordarse por el diseñador al igual que un problema científico, 
se debe ser investigador, estudiar las exigencias que debe satisfacer si el problerna tiene solu; 
ción. 

'~El 111étodo de diser1o ha de estar basado en estructuras k~gicas ... a las que han de aunarse las 
f<:icultadcs crcJtivas ... cl método en e[ discr1o cstó dctern1inJdo por los fines: responde a los 
pn.)blen1as dcterrnÜ1<Jdos y a sus características específicas ... ».z 

Método a seguir 

Este trabn¡o se sirve del rnétodo de proycctnción de Gui Bons1epe con10 b::ise y se aí\aden a él 
t'rag1ncnros de otros 1nétndos co1no con1plerncnto del n11sn10. 

\ V1klus, Lu:: dd Carn1en. Metodolo¡ia dd D1:-er1o, N{(·xKo, G.>ntro Juan Acha, liNAM. 2000, p. 15 
e lhíJ .... '1n, p. 42 



Desgio:a un problen1a en subproblemas J·erarquizados organizando los conocimientos en su 
método, permitiendo de manera objetiva, abarcar el proceso proyectual. Utliliza el término 
proyec:tar corno sinónin10 de diseñar, con otras connotaciones encaminadas a la resolución 
de pr~olemas (prohlem-sol\'ing, como él lo llama). 
Para Donsiepe el objeto de la metodología, radica en un proceso de transformación, donde se 
debe ;-asar de las situaciones iniciales a las situaciones finales con una variedad de opciones 
que respondan a los fines y a los medios. Define cuatro posibles con1binaciones: 

-postura inicial bien det1nida, postura final mal definida. 
-postura inicial bien deíinida, postura Íinal bien definida. 
-postura inicial mal definida, postura íinal mal deíinida. 
-postura inicial mal detlnida, postura final bien definida. 

Gui B_,nsiepe menciona que la clasificación de un problema proyectual depende de la preci
sión Y claridad con las que sean descritas sus variables: 

t1nalidad = al por qué del producto 
1nedios= n1ateriales predispuestos y procesos de fabricación 
restricciones colaterales= referentes al aumento de costos del producto. 

Hay cue recordar que éste método es utilizado para proyectos de diseño industrial donde los 
resultados se manifiestan en productos, por lo que habrá que hacer algunas adaptaciones. 
Este método considera 3 etapas principales en el proyecto:3 

l. Estructuración del problema. 
2. Proyectación o diseño. 
3. Realización. 

Cada una de éstas etapas se subdivide en una serie de pasos diversos: 
Fase 1 

L 1 Detectar una necesidad. 
l.2 Valorar la necesidad. 
1.3 Formulación general del problema. 
1.4 Formulaciones particularizadas del problema. 

3Bons1epe, Gw. Teoría y PTácrica del Diseño Ir.dustrial, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, pp. 151~153 
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Fase 2 

Fase 3 

1.5 Fraccionamiento del problema. 
1.6 Jerarquización de los problemas parciales. 
1.7 Análisis de las soluciones existentes. 

2.1 Desarrollo de alternativas o ideas básicas. 
2.2 Verificación y selección de las alternativas. 
2.3 Selección de mejores alternativas. 
2.4 Elaboración de detalles particulares. 
2.5 Evaluación o prueba del prototipo. 
2.6 Construcción del prototipo modit!cado. 
2. 7 Valoración del prototipo modificado. 
2.8 Preparación de los planos técnicos definitivos para la fabricación. 

3.1 Fabricación de pre-serie. 
3.2 Elaboración de estudios de costos. 
3.3 Adaptación del diseño a las condiciones específicas del productor. 
3.4 Producción en serie. 
3.5 Valoración del producto después de un tiempo determinado de uso. 
3.6 Introducción de n1odificaciones eventuales con base en la valoración. 

Sugiere aden1ás una serie de instancias que enriquecen el proyecto: 

-Análisis funcional, describe la función de un objeto, sus con1pone11tes e interacciones. 
-1\nális1s morfológico, técnica combinatoria para formular posibles conjuntos de 

soluciones para un n1isn10 pr0blen1a. 
-Sinécticn, rastreo para localizar otras posibles soluciones para un problen1a, 

D. pD.rt1r de <J.cciones con10 <J.nalogía, inversión, an1plificaciórt, etc. 
-Síntesis formal, indica los aspectos percepavos de un objeto: forma, color, etc. 
-Optin1izació11 J.e características de uso a través de l<J. ubicación de criterios con 

respecto al usuario; ergonon1ía, seguridad, simplicidad de uso, etc. 
-Visualización de ideas básicas, en1plca códigos visuales: dibujos, esquen1as, 
grafos, maquetas, prototipos; códigos no discursivos y generalmente cualitativos. 

-C_)ordinación 111odular del Jin1cnsionJn1ient0 de unidades o con1ponentcs del 
vbjeto <.:1 partir de nu1neraciones sistemáticas o series de crecimiento geométrico. 



Fases ! Etapas 

Para comenzar el desarrollo del n1étodo que se utiliza en este proyecto, se procede a clasificar 
el problema. 

Fase l. Estructuración del problema. 
Cabe aclarar que para el desarrollo de muchos de los pasos de éste método se utilizó la estructura 
que desarrolla Luz del Carmen Vilchis en Diseño Universo del Conocimiento.4 

1.1 Wcalizació11 de u11a n.ecesidad. 
La necesidad por la cual se elabora el proyecto, es básican1.ente una necesidad de comunicación, 
una falta de identidad propia, porque se utili:a una identidad que deriva de un organismo 
n1undial, pero carece de elen1.entos propios y uniformes en su uso. 

1.2 Valoración de una t1ecesidad. 
En este punto se comparan las necesidades que cubre una institución de este tipo, dedicada al 
desarrollo humano, donde se colabora también al desarrollo de la conciencia. 
Ir1tervienen tres tipos de necesidades: 

~Vitales: biológicas y de subsistencia, de socialización. 
~Fluctuantes: espacio propio, identidad personal. 
~Inmateriales: espirituales, de protección, emocionales, epistemológicas. 

i.3 Forn1ulación general de un problema. 
Aquí se describe la finalidad que persigue el proyecto, y se pueden agregar elementos que 
\lictor Papanek considera en su n1étodo: como la Utilizac-ión, donde se debe responder a la 
pregunta: lsirve? 

Siguiendo la línea espiritual que pretende este proyecto, la contestación es: 
"si no es bueno, ni verdadero, ni necesario, sepultémoslo en el olvido". 

El tener una identidad propia, claro que sirve, sobre todo si los fines que se persiguen no son 
de caracter lucrativo, sino de caracter altruista. 

Finalidad general (objetivo general): 
Obtener el reconocimiento interno y externo de la institución a través de 
una Identidad Gráfica que refleje la labor del Instituto de Desarrollo Humano 
(IDH} del D.F. y lo distinga de los demás Institutos del país. 

~ \'ilchis, Luz del Can:nen. Diset1o Universo del Conocimiento, México, Claves Latinoamericanas. 1999 



En este apartado se pueden lr1cluir los cor1dicior1antes del satisfactor que propone 

Vilchis, y se refieren a: 

--Mensaje. Lo que se quiere proyectar: Desarrollo, espiritualidad, evolución, lunTinoso, 
be11¡fvo1o ... Debe co11te11er el non1bre o razó11 social Instituto de Desarrollo Hun1a110, u11 

símbolo y la localidad Distrito Federal. 
-Intencianalidad: A corto plazo se busca promover al IDH; a mediano plaro difudir las 
características del n1isn10; y a largo plazo lograr el reconocimiento por su identidad. 

_,fmisor externo: En este caso la directi\·a del instituto, tiene la intención de lograr el 

reconocimiento del lDH, como una institución dedicada al desarrollo de la conciencia. 
--Emisor interno: Instituto de Desarrollo Humano, como institución. 
_,Receptor: Ejecutivos y profesionistas principaln1ente, pero está desti11ado a cualquier persona 
sitl. d-iscr1_111it1ac-ió11 de credo, raza, sexo, nivel escolar o cot1dición social. 

1.4 Fommlaciones particularizadas del problema. 
Finalidad específica (objetivos parciales o específicos): 

-Mencionar los aspectos que dieron origen a la Gran Fraternidad Universal (GFU) 
con10 antecede11tes históricos de la for1nació11 del IDH. 

-Describir las características del IDH, haciendo una revisión de las ideas, normas 
y valores, así como de la filosofía que rige a la Gran Fraternidad Universal. 

_,Explicar la visión, n1isión y objeti\·os institucionales, para su comprensión y 

asin1ilación. 

-Sustentar por qué es in1portante que el IDH tenga una identidad propiai sin 
dejar de pertenecer a la GFU. 

-Establecer un marco teórico a fin de sustentar uteóricamente" este estudio, 

donde se explique el proceso Je con1un1cación, como parte del n1ismo. 

-Ejen1plificar y describir el concepto de identidad gráfica, así con10 de las 

diversas denorninacio11es que hacen olusión al mismo tema. 
-Construir una propuesta grátlca en base a una n1etodología, que cubra las 

necesidades por las cuales se elabora el proyecto. 

-La propuesta desarrollada debe contribuir a mejorar la imagen del !DH, 
de 1nancra más acertada y dirigida hacia u11 público en específico y co11 los 

n1ed1üs especítlcos. 
~Se debe caracterizar por su tendencia hacia lo espiritual, el crccüniento, la evolución. 



1.5 Fraccionamiento del problema. 

Los problemas parciales en los que puede resol verse el proyecto, pueden definirse a lo largo 

de los tres capítulos anteriores que componen el estudio: 
l. Donde se habla de la Institución, sus valores y personalidad. 

2. Se explica el proceso de comunicación y las disciplinas que implica. 
3. Se define el concepto de identidad y los elementos para su construcción. 

1.6 Jerarquización de los problemas parciales. 
En este apartado se buscan funciones o claves que constituyan las condiciones preliminares 
del problema en su estructura. 

Ya como identidad gráfica debe contener elementos que permitan visualizar la idea general 

que se intenta proyectar. 
Estos elementos se pueden listar de la siguiente manera: 

-signos y símbolos 

-color 

-tipografía 
-forma 

-composición 

Cada uno de estos elementos cumple con una función específica y se interrelacionan para 

formar una unidad integral. 

1.7 Análisis de las soluciones existentes. 
Se toman nuevamente de la estructura de Luz del Carmen Vilchis los siguientes datos: 

Antecedentes del problema: 

-Estado pre\~o: El IDH al ser una Institución dependiente de la Gran Fraternidad 

Universal (GFU) carece de una identidad propia. Al igual que ella, existen diversas institu

ciones dentro de la República Mexicana, con objetivos similares al IDH. Se pretende distin
guir al IDH de la Ciudad de México de los demás institutos del país. 

-Soluciones anteriores: Se adoptó la identidad que había de la GFU, y a ésta se le 

añadieron elementos y nombres para distinguir a unos institutos de otros. 
Se crea una imagen con el globo terráqueo y dos líneas onduladas y paralelas entre sí (símbo
lo del aquarius), se le agregan las siglas GFU y se añade Instituto de Desarrollo Humano, 

8§'5H!!li5'5.!!ll§1%i!ii"'"(I 



además del slogan: Colaborando en el desarrollo de la conciencia. (fig. 36) 
Se incluyen soluciones que instituciones, escuelas o comercios relacionados con algunas de 
las labores del IDH, han propuesto. Éstas son: 

~ 
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fig.36 Instituto de Desarrollo Humano 

m , -

. 
Centro Sal Sabe 

fig.39 Centro-Sa1 Baba 

f1g 37 Centro Naturista y de Acupuntura 
lnst;tuto de Feng Shu1 México 

~ Centro Cultural "' ~ 
~ Chino-Mexicano A.C. ~ 

frg.38 Centro Cultural Ch1no-Mex1cano A C. 

~ntexto del problema: Se situa den.tro de un contexto cultural, en el que intervienen los 

modos de vida, hábitos, costumbres y conocimientos. 
Factores que afectan a la necesidad: 

-Elementos sociales; busca «socializar~> involucrarse en la vida de la sociedad, 
fonnar parte de ella para 1nejorar las condiciones de co11vivcncía de la gente. 

,Elementos materiales; es una asociación no lucrativa, se n1antiene de las 
colegiaturas y las aportaciones de eventos que se realizan. 

Recursos: 
,Materiales; se destina parte del presupuesto a la difus1ón, con ello se puede el 
proyecto, aunque se busca economizar lo n1ás posible. 
,Humanos; existe el personal administrativo y gente que trabajo de manera 
altruista. 
,técnicos; se ha dado pauta para utilizar los ele1ncntos técnicos que se crean 
pertinentes. 



·' 

Fase 2. Proyectación o diseño. 

2.1 Desarrollo de alternativas o ideas básicas. 

Conceptuación: 
-Mensaje; idea principal, integración de las características: Desarrollo, 
espiritualiad, evolución, luz-luminoso, benévolo, altruista. 

-Expresión verbal del mensaje: 
texto base (idea principal): IDH 
textos de anclaje: Instituto de Desarrollo Humano 
textos secundarios, informativos y legales: Línea solar del Sur, Distrito Federal. 

Previsualización del concepto: 
-Imagen principal (defi.nir imágen si la hay, que se identifique con c1 núcleo o esencia 
del mensaje): Interacción hombre-mundo, hombre-desarrollo-evolución. 

-Imagen secundaria (posibles imágenes que tengan relación con el rncnsaie o los 
textos): Espiritualidad, ambiente, ecología, la Era de Aquarius. 

Sernantización del concepto; determinación del problema y contenido del mensaje resultan
te en significaciones, selección y combinación de opciones conceptuales. 

En una imagen no se pueden integrar tantos significados y que cada uno J.e ellos se' entienda 
corno un todo, por lo que se eligen la espiritualidad y el desarrollo con1n ele1nent.._1s principa~ 
les, para búsqueda de imágenes que tengan relación con ello; además de el síml::x•lo de la Era 

de Aquari us. 
~Nivel de veridicción; los elementos que se pueden asociar a la espiritualidad y el 
desarrollo pueden ser círculos, espirales o formas dispuestas de tal n1anera que creen 

un efecto visual que lo simule. 

~Definición de sentido la especificación de las connotaciones que se quiera dar al 
mensaje se derivan en tres: 

l. sentido principal - desarrollo 
2. sentido secundario - espiritualidad 
3. sentido emotivo o contenidv figurat1vo ~benevolencia. 



~L1 n1vers,1 scn1ó.nttct); se Jl'finl'n p\)Siblcs elen1entos, r·unch>nes, cualidades y aspectos. 
a. El scptl'nJri,L Cunsi~tc en siete unidades o clernenros consecutivos, que se 

hnn dc~J.rro!!JJo a lo largo de lo historia del h()tnbre, con10 los siete días de 
In ~cn1nno, In~ sictl' chnkros o centros de energía, siete planctos principales 
7 rcn1,)s J1.• la noturnlc:o, 7 cadenas evolutivos,~ hasta siete pecados capitn _ 

le-s, pnr n1.enc1onar o.lgurtos. 

b. El cuodrodo, cnn1l) figura estable, sus cuatro laJ1.1s sunboh::an los cuatro 
punto~ CCJrdinaics. 

c. El círculo, tiguro que no tiene principio o frn; s1111boliza el universo 
l11J.11Í rl·~taJl ). 

J. El Aquorius, representado por dos líneas pnralclas, C1.)n10 un Jeroglífico que 
~1I11h(,_1l1:a l'l ogua, aJcn1ó.s de ser el sín1bolo de la era que cstomus viviendo 
(wr rnpítul" i, Lo Ern do Aquarius), 

~Tl·1np(,_)ro!1:acH~n. ub1cacH'1n del hcch(,_) sen1ántico en un ac..._H1tec1n1icnto o dato 
cronul(lg1cu Jcterrninadl1. Se ubicn en la Ern de Aquarius c._nno \J. se 1nencionó1 que 
con11en:o el 2 1 Je n1ar:..._) Je 1948 y continua por dos inii núos npnrtir de esa fecha. 

~EvaluocH)n ét1cn; al ser una <<identidad espiritual» o pretender serlo, se ha buscado 
que los concept,1~ \' cle1nentos que para su integración se requieren, tener especial cuidado, 
dada la nnturnle:o del prnyccto Je la institución a la cual vnn a representar. Quizá hasta en 
un sentid() iJcolisto, cnn10 seúala V. Popanek, al decir que no sólo hay que t~)n11ular pregun~ 
tas, sino también (~freccr soluc1nnes, t'ucra de línea, inovadoras, idealistas y propositivas so~ 
hre córno hacer del n1undn un rncjor lugar pensando en diseúo y arquitectura.'¡ 

En este.' cspocin ~(.' plantean to1nh1én P''sibles soluciones rclac1GnJ.dos al concepto, como 
ejercicio crcnti\·o JpnJe se dc~arrollon: 

,G\Jign !lh)rtol,\gic,); ~l.' 1.'spcciticnn l,1s ele1nentos 1nort~)llSgicos, escalares, 
('Structun:ilc~, los vrilnr(.'S dl' la estructuro'! coractcrísticns sc1nó.nncas, e[ grado 
de \c,)n1cidZ1.J \' "-'l ¡_.;r-¿H.iv, Jt.-' ÚgurativiJ-aJ. 

~G)digo cn)1nó.tico; l'~qu('!11J. cr(,_1n1ó.t1cu en ténninos de tl~no, saturoci\)n y brillantez, 

to1nnndo en cuento. o~pectos de lcgihrliJo.d, lun1inosidad., fnctores psicológicos 
JenvJd1.1s ~unlx)lic,~s y culturok's del color. 
Se hon escogido Jos cnlorcs principnles por sus conn(,_)tJ.cioncs con lo espintual como 
el bluncn v '-'] uzu!, ¡:¡J(.'n1á:::. Je estar J(.•ncro Je: lus linco.n11entos Je or111()!1Í<J y 

1 [-.:cr,wto dt' tHl<I p:ig-uw W<·b. \\1.1/'\ arcuidt u!tun' rom 
\Cn/J· / [;anan L ... _.o/(1.1;'\' <1HtÍ .\o,·1,U <:/i,n1t;c:. JOCJCJ. 

------ -----·· ---- - --

•::.: S: -:~· . ·"· "- ..•. 
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contraste Ge r·ác11 legibilidad en situaciones de ilun1inación alta o baja. 
El blanc1.• '='TI sus características semánticas, sugiere pureza, lo inaccesible y lo 
inexplicable. Cr~a la in1presión de Intlnidad. Evoca un etecto refrescante y 

antiséptico cuando se aproxima al azul. 
El azul es pn1t.undo v tCn1enino con atmósfera relajada. Lo prefieren Íos adultos y 

refleja cierra n1adurc:z:, aunque recuerda la infancia.5 

Georgina Ortí: {citando a Graves) menciona que aunque el blanco no sea un color 
en sent1Jt) estrictü, ha cobrado gran importancia en el significado de los colores, al 
ser pos1ti\'D, esnn1ulante, lu1ninoso 1 brillante, delicado, puro. 
Sobre el a:uL Ortiz (citando a Luckiesh) escribe que el azul se asocia con el 
tlrman1enro, p1.)r io que se le atribuyen características de los dioses como: esperanza, 
constancia, riJelidad, serenidad, generosidad. inteligencia, verdad, libertad, 
J.riStL)CrJCJJ ... :-

-códign np1.lgráÚcl); se detlnen características tipográficas como la elección del 
tan1añL), la ;erarquía tipográfica y las funciones tipográticas asociadas a la elección 
de signus (> c,__)ntigurac1ones estructuradas o estilizadas de los caracteres. 
La elección de una r·an1ilia tipográfica, no sólo va de acuerdo a gustos o exigencias 
de modn; se c~)nvierte en elemento primordial que sirve de puente conector, 
traducienJL) \ se1nanti:z:ando el texto lingüístico en un significado. 

De la subdi vidísíón de este paso en otras ramificaciones se derivan Ios primeros bocetos 
con10 ideas básicas, que se presenta11 a continuación: (fig. 40) 

. 

•• 

~IDH 

f1g 40 Primeros 3o:e!:;s 

. -. 
IDH-DF 

1NSTITIJTO DE DESARROLLO Ht.n.iAJ'O 
LINEA SOLAR D~L SUR 

'Prado León. L1ha R. F.;z,.::ares Ergonórmcos en el Disefto, op. cit., p. 70 
ºOrtíz, Georgma. E! Sigr..I-J'.c.:r.io de los Colore..~. op. en., pp. 96~100 

1"'§9;1gu111•+m.1n1,ii,;,,fl".I 



2.2 Verificación y selección de las alternativas. 

Se sometieron a prueba los bocetos, y se mostró que no había una integración de los elemen~ 
tos, que era muy vago el concepto y no representaba lo esperado. 

Se siguieron buscando elementos que simbolizarán el desarrollo y la espintualidad, hasta 

llegar a la cuenta que el desarrollo, aunado a la evolución, bien podria representarse con el 

paso de un cuadrado hasta transformarse en círculo e11 siete etapas con lo que se relacionaría 
con el famoso septenario y se le incluiria el símbolo de la Era de Aquarius las líneas parale

las. Ya en la computadora, para integrar el texto y buscar el tipo de letra más adecuado, iue 
que se desarrollaron las siguientes propuestas: (fig. 41) 

ko<irurooc°""10U<J ~ 
lMA SOi.AR oa sUR 
DISTRITO FEDERAi , • 

. -MnrutoDE Dlswouo ~ 

f1g .:i: Otras alternativas 

lffA SOlAl OO. su¡¡: 
0!511<.W0 F{1)fRAL 

2.3 Selección de mejores altcn1Jtivas. 

11 .. .. 
~roDt: Doowoolbw.o 

LNEA SOlAl 00 si,• 
üSJR11D FEDERAL 

Los elen1cntos yn estaban escogido::. sólo había que acon1odarlos de n1ancra nl.ás arnh~n~ca y 

que dieran la significación deseado.. 
En el proceSl) se descubre que la espiral denota espintualidnd al ser In fonna 1nó.s frccucntl' 
e11 la Naturaleza: en los rctn,)s vcgctJ!, n11ncrnl y aniinnl -co1no en In::; conchos inannas o las 
circunvolucionc::> ccrcbrolcs-. 
~<Espíra» de donde se deriva «t'spira[,, (del griego {{"Speira>>) se l 1 rigina la p<:1labro «5p1ntUS», 
entonces espiritualidad y espiral poseen la n1isn1a cti1nolo?ÍJ. «Es en unn cspirnl en la qut' se 
vierte el influjo de la cncrgfa vito! en el Uni.vcrs,) nlatcrializad(,_)•>' (fig. 42) 

11

PJ4filiiill 
' 



Se -integra 1a espiral al diseúo y se llega a los siguientes resultados: 

:-.,.-,-, "'" tn-_,,,....._,d,,1-<1 .. ,._,l, 
'''-""·~"' ..... ¡-,_ ~' "< s;-...,,_,,..._...,, 

f1g. 42 Selección de meJoies aiternat1vas 

2.4 Elaboración de detalles particulares. 
Se elin1ina el texto <<línea solar del sur>> al -igual que «Distrito Federal» y el slogan que no se 
utiliz6 llegando al acuerdo que no era tan funcional y que só1o se utilizaría en n1edi0s 1mpre
sos, corno folletos o anuncios de revista. 
Se deduce que la leyenda ~<Ciudad de México» es n1ás adecuada; ya sin los dern6s elementos 
se realiza un «limpieza-> del producto final y se concluye de la siguiente n1ancra: (fig 43) 

frg. 43 Precisar detalles oart1cul2res 

9f*e1f1.!!'fti!iilii!Bi.!!,i.i!!(I 

INSTITUTO DE OOARROUO HUMANO 
Ciudad de México 



2.5 Evaluación o prueba del protot1po. 
Ya con los elementos híen definidos y el acomodo de los mismos sólo se hacen ligeros ajustes, 
en cuanto a su legibilidad y leibilidad de textos y de la imagen en su totalidad. Dentro de 
estos ajustes, se hacen variaciones en el tamaño para verificar si existe leibi1idad en tamaños 
muy pequeños, así como las pruebas para los degradados. (fig. 44) 

Ver el 100% 
frg 4 7F. p. 9 1 

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
Ciudad de 1'Aéx1co 

frg 44 Evaluaoón y pruebas 

2 .6 Construcción del prototipo modificado. 

"""-.,. ... "'"""'""·"""'-"
~~""-· 

Debido a que la composición que adquiere la Ílnagen, el texto se alinea a la derecha para 
equilibrar las fuerzas visuales, ya con el interlineado y espaciado entre letras v palabras ade
cuados. (fig. 45) 

•• 
,.- ' 

.< . ' ... 

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
Ciudad de México 

f1g 45 prototipo mod1f1cado. Prueba definrt1va 

··. 



2. 7 Valoraci0n del prototipo modificado. 

Sometido a pruebas con el cliente se concluye que se ha llegado a la composición final de la 

Identidad Gráfica, que cu1nple con los elementos adecuados. 

2.8 Preparación de los planos técnicos definitivos para la fabricación. 

Se procede a su construcción detlnitiva (ver. tlgs. 47, págs. 86-91) y la elección más favorable 

de color, para la cual se destina una sección especial de este capítulo (ver. fig. 46, pág. 103) 

Por consideraciones propias de este trabajo, la tercera fase que Gui Bonsiepe propone, ya no 

será incluida en el espacio que este estudio cubre. 



4.2 Construcción 

Es muy importante que para la co11strucción de la identidad, por cualquier inedio (ya 

sea manual o digital) se lean primero los pasos a seguir, con los esquemas e ir1cisos, a 
rnanera de comprender bien todo el proceso, ya que existen trazos guía (como el de la espi~ 
ral) para ubicar algunos elementos, que posteriormente se vuelven importantes ubicándose 
por encima de los misn1os. Así como los apartados de tipografía, color, símbolos v considera; 

ciones básicas a fin de lograr la correcta utilización de la identidad gráfica e11 conjunto. 
De cualquier manera el proceso es más fácil de lo que parece. 

La construcción de la identidad se apoya en una retícula de cuadrados, donde lx 1 es igual a 
la unidad: l: l =U. formando las coordenadas X y Y. 

D = l unidad !U 

A) Se construye un retícula de 11X14 unidades. 

Los siguientes pnsos se rnuestran gráficamente ya sobre la retícula. Se proporciona un esque~ 
n1a con la imagen paso a po.sn. 



4.2.1 Imagen paso a paso 
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B) Sobre esta retícula se dibuja una espiral, que servirá de tazo guía para colocar los demás 
elementos; para ello será necesario aumentar una línea vertical,como guía, donde comenzará la 
espiral en las coordenadas (YlO) y entre las coordenadas (X2 y 3)es decir a la mitad de ellas 
*[Nota: trarándose de una escala en cenrímetros, [a unidad l:l será de lcm. x l cm. La nutad de !a umdad será entonces 0.5 cm. o 

loqueo' lo~J,mo 3 ='ubicando el primer punto en (X3') y (YlO), el 2do. (X3, Y8), 3er. (X6, Y4), 
4to. (XlO, Y5), Sto. (XI 1, Y7), 6to. (XS, YlO), 7o. (X6, YS), So. (X8, Y6), 9o.(X9, YS), 10o.(X7, 
Y 8), 11 O. (X7 ', Y 7 ') * En esta se adic10na. una iínea verncal a la nntad de la urudad 6 y una horizontal a la rrntad de la unidad 7. 

Ya que estén los trazos de los incisos C y D, se marcará la espiral encima de estos con el 60% ya 
sea de negro o de color. Su grosor dependerá del tamaño utilizado, considreando el triple del 
contorno de las figuras que lleva dentro. Ver figura final pág. 91 

frg. 47A. Espiral (trazo gu(a) 
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C) Se traza un. círcull1, ul cc-r1tro d.L~ lu c-spiro:l siguiL~ndo su tOrma. Ccn110 centro tendrá el cruce 
entre una nueva línea aLtxilwr !que divide X7' por lo mitad] que llamaremos (X7") y (Y7'). 

f1g 4 78 Círculo o esíera dentro de la r.::sp1raL 
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D) Las figuras posteriores se van formando dentro del contorno de la espiral (nótese que las 4 
primeras se amoldan a la misma), la penúltima es pr~cticamente un cuadrado, pero conserva.sus 

esquinas redondeadas; la última es ya un cuadrado perfecto. Lo importante no será tanto la 
forma de la 2º, 3º, 4º y 5º figuras, sino que formen triángulos similares en los espacios o huecos en 
blanco que van dejando y conserven su contorno como se indica en el diagrama, con el 60% ya 
sea de negro o de color. !Fig. 47C) 

fig. 47C. ?.2:rte.5. de :a 2º figura aJ cuadrado. 

· 98elfl+5 H·!!l.lff'd+,;,rni(1. 
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E) Se trazan 3 líneas n1ás, poro torn1ar las líneas undulo.das d1v1dicndo por lo 1nitad la~ un1do.J1...'::-. 

(Y2), (Y4) y (Y5) que ahora serán (Y2'), (Y4') y (Y5'). 
Para comenzar las líneos se parte de (X3) terminando en (X 13). 
La primera (X3. YS'), ba_ja hacia (X7, Y3'), sube' (Xl l. Y4) v ternuna en (Xl3, Yl'). 
La scgunJa es paralela a ésta v empieza en (XJ. Y4'), ba1n hacia (X7. Y2'l, sube (XI 1, Y 3) 1 

tenninn en (X\3, Y2). (Fig, 47D) 

f1g. 470 Ondas. 2 líneas paralelas 
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F) Para el texto se utilizan las 2 primeras filas de unidades de Y. 
,La segunda fila de 'r" se divide por la mitad: una mitad para espac10 entre las líneas onduladas~ 
otra para el texto de INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO, que deberá ir en mayúscu
las y alinearse a la derecha con las mismas líneas onduladas. 
~La primera fila será dividida en tres partes iguales. La palabra Ciudad de Méxicn, se colocará en 
el espacio central. en minúsculas y cubrirá 4 unidades dc}anJc, espacio Je un caracter, a fin de 

ocupar sólo una porción de lo que sería (XS). 
Considerando el ascendente de las letras "d", el tamañc) claw será Je l ;¿ unidad. (hg. 47E) 

fig. 4 7E. Textc 
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INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
Ciudad de México 

G) Ya para la figura final se marcarán las plastas, d gradiente o medio tono del círculo y los 
trazos definitivos incluido el grosor de la espiral, que deberá ser el triple de el contorno de las 
ti.guras que lle.va dentro. 

f1g 4 7F Figura Final 100% 
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4.2.2 Porcentajes 

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
Cíudad de México 

INSTITUTO DE DESARROUD HUMANO 
ClJdad de México 

50% 

l\ISTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
ÜJdad de México 

35% 

.MfiiS!.!!''+'11.f;¡;¡¡¡,if!(I 

40% 

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO 
Gud3d de Me:ucn 

30% 

t.Srm.rroDE ~) KJMANO 
UJrnd de Mkoto 

25% 



4.2.3 Signos/ Símbolos 

Esprral. mfluJO de energ1a vital en el Universo Materializado 
"[spir¡¡" = esp!ral. del griego "sperra" = "spmtus· 
Esp1ntual1dad =espiral 

··-,·-~--:-· 

Las siete figuras t1f'rh:'n ri>lac1on con el septen.ino 

7 colores en el esp<'rtro lurmrmso 1 d1as de la semana 1 not,t'> 
en la esc.ila musical. f est.ido~ de l.i mJtena. etc. 
4 elemer.tos fis1cos un cuaterna110 como f'mblema df la matena y 
un ti'rnano esp1ntual pdra manifestar la unión d(' lo abstracto y lo 
concreto a través de la evoluc:ón consoente para dar a cada uno 
la ocas1on de su rescdté' (redenc1on) 

f1g 48 Los símboios utilizados 

) (\qu,1(1\1> l '- ei ¡erc_,¡·.1" u•..:t> (epre9'31tJ e\ <1gua 
Pn J g1pto ((1mo en M,..x ',•. 
f~u re¡ire~Pnt,ioo p~ c<>:ronDmr.1 por 

clos linf'd~ on(1u1Jddo :,~·a:,:a> 

a. El seprenano (~ons1ste en siete unidades o elementos consecutivos, qul· '.'.ll' h:::i11 JLSJrrollado a lo 
largo de la historia del hon1brc, con10 los s1ctt: días dL' lo sL'n1ona, lo::i ::itL'tl· ch:::i'hrJ::i o CL'ntros de 
energía, siete planeta'.:> pnnc1palcs, 7 colores en el espectro lun11nino::,(1, 7 rL'll1\l':o Jl· lo nnturakza, 7 
cadenas evolutiva'.:>, y hasta stcte pecado'.:> c<ipttak's, pnr tnL'nctonar algu1Vl':o ~!l't<.. L':o la td1..'a Jcl con.1~ 
plemento, de con::iumación de !as Cl)SiJS \' dt:: los t1t::n1pos. 

b. El cuadrado, con10 figura estable:, sus cunrro lado:;, s1n1holizan IPs cuntro punt(l':o c~JrJin:::ilc:::i. 
c. El circulo, ftgura que no t!L'l1L' pnnc1p10 o fin: s1n1bo!iza el un1vcr:::io n1Jn1k:::iroJ\' 

d. El Aquanu..o;;, re pn.~st:: ntoJo por dos líneas parnlt:: las, con10 un ;crnglíf'icn q uc :::innl'M. )¡ 1:a L' ! agua, adL' ~ 

más de ser t::l símbolo dt:: ln L'ía que t::stan1os vivtL'rH.ln {ver cnpítulo 1, L::i Lro dl· 1\qu::inus). 

e. Espnal. l::::i la forrna n16::. fn.:-cucntt:: L'll la Naturaleza. se le encuentra en lo:::i 1c1nu"' \'LgL't<:d, iruncral 

o anin\al; hi.cn SL-a en conchn mari.nn, en la caparazón Je los e n.1stáCL'.l'"' u\J:::i \. l!C un\nluc1onc.,, ccre ~ 

bralcs; la curva dL' la esp1nf<)r!l1L' cx1stL' en lo Noturalt::zo entera v hastn en nul'::itfll l 'o::in10;,, en el tipo 

donunantc dt:: las nt::bulosns espirales. 



4.2.4 Tipografía 

La tipografía elegida es la Optima por poseer rasgos que pueden considerse actuales 
sin perder su línea «clásica--.. ..\demás de ser creada casi al con1ienzo de 1.a Era de Aquarius. 

Hermann Zapf provecta en su diseño de tipografía esta convergencia que sobrepasa los 1ín1i~ 
tes de la moda y adquiere características armónicas v proporcionales. 
De 1950 hasta 1958, Zapt se Jedica al estudio de lo que será considcrodo Jentro de los clási
cos de la tipogratfa; la Üptin1a. Forma lineal, mínin1os engrosamientos en las terminaciones 
de los rasgos que evocan aquelk's caracteres de antiguas 1nscripc1ones itJlianas." 
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4.2.5 Color 

En la sección de metodología se propusieron dos colores básicos para utilizarse en 
esta Identidad Gráfica. Nuevan1ente se n1encio11a11 pero ahora con las connotaciones socia~ 

les y culturales en las que se han desenvuelto. Se escoge la India porque es ahí de donde se 
concentra esta tradición de la vía iniciática, del pens2nni("nto espiritual y hacia le~ sagrado.º 

El hinduismo como una de las religiones más antiguas del n1und'\ concentra sus 

pensamientos e ideas religiosas en colores considerados sagrados, que representan símbolos 

relacionados con la naturaleza, con los d1oses y con el hombre n11smo. Así, en la lnd10. al azul 
se le considera el color con mayor fijación espiritual, tal vez porque el azul índigo procede de 
una planta nativa: el indigotero. Con este color, los hindúes tir1en la piel Je Knshno, de ahí 
que se piense que Krishr1a es una reencarnación de V1snú, uno de lcis dioses 1116.::i antiguos del 
hinduisn10, quien proviene del mar, según la mitología. Por et>o, los nueVl' ovatvrcs Je V1snú, 
el príncipe Rama entre e1los, han sido coloreados de azu1 índigo. 

En la India, la Teoría del arco iris es la más utilizada al incluir en el Cl11ll)Ctn11ent(' de los 
colores su uso en el cuerpo sutil o psíquico. Las meditaciones destinadas a la elevac10n, con10 

las budistas y las tibetanas, asignan un color a cada parte del cuerpo. ya que de ellos se 
componen los chakras o centros energéticos, también llarnados vt)rticcs Je energía. Según la 
filosofía Yoga Kundalini. "' 

Así cada chakra corresponde a un punto, alineado a lo largo de la cnlun1nJ \'í.'rtebral. que en 
realidad representa siete glándulas dentro del cuerpo ffsico: el pnmer chakra es el de las 

gónadas, situado en los genitales, es de color an1arillo. El segunJ,1 Sl)l1 las glándulas 
suprarrenales, en el plexo hipogástnco, es b!anc(). El tercero, en L'I bn:n, uh1c0Jn en el ornbli~ 
go, es rojo. El cuarto, a la altura del corazón es el tin10, es azúl ínJtgt). El quinto representa a 
la tiroides, en In g<:lrganta, blonc(1 tan1b1én. El sexto !a hipófisis, al nivel Jl'l cntrecc10 tnn1bién 
llamdo «tercer ojo~}, es de color blanco lechoso. Pnr últ1n10 el pn111er chokro, la glJnJula 
p1neal, situada en la coronil\n., rcprescnt:ZI una luz n1ultic,1\or cquivolcntc o J1c: n111\,1ncs de 
soles, se compara con el dorado. 
El color utilizodo en tintos PANTONE Proc<'ss es 217-1 CVS v el equivalente en C 100 M 40 
YOK40 
Se utiliza un lOOo/o de color en los figuras ccntrnlcs y el texto y 60 º;(1 dcl 111ie'n1n '-'º ln espiro!, 
la ondas y los contornos de las figurns. 

(ver Íig. 46 pág. 103) 

~Fcrrcr. Eulaiio l.)J\ l.L'Tlf,!;Uil]<L' dd (:o/m, Mt''i:J\O, !·ondo ch (:uhur.i f:rononuc,i. ]909, p 135-137 
1°C:nbc scúcJ!ar que· nos<' prcrcndvn connoLartonc~ n·hi;-10~<1'-. e~to \';1 nl<i:- ;11l;l dv ( uv'-llPllt"' <h- ('~e upo. L;1 

cspirituahdad no l'~ c:irdrlen~llt ,i l''i:t !us1\'a dl' una rehg1on, su1 \'mbargo :-e ,isot 1,1 ,1 l.1\ 'onnotat 10nt".- dl' l.i 
lndta, con10 y;i !--<' !lll'llClOllO, por Li dradtc1on (..;;¡11rnu,1] .. - ~1 !--l' puede lbn1;i1 :t\l- qU(' rq1rt'\c!lt:1 



4.2.6 Consideraciones básicas 

Las consideraciones básicas que se deben tomar son las siguientes: 
-La imagen no podrá reducirse a menos del 25 % del tamaño que se presenta en la página 91 
como el 100% de la imagen. 

-En caso de requirse tamaños meno1es, la imagen se utilizará sin el texto porque a menos de 
25% se pierde leibilidad en sus textos. En casos específicos, donde se requiera un tamaño 
menor y se podrá ampliar sólo el texto un 30% para aumentar su legibilidad, procurando 
siempre alinearse a la derecha. 

-Los sistemas de impresión pueden ser offset v se aprovechan aJen1ás los nuevos sistemas 
como la impresión digital para no perder el degradad._) que se uttliza al centro. 

-En aplicaciones con diferentes soportes, el degradad(_1 ,) n1edio tonci del círculo se reemplaza 
por un círculo en plasta de color, es decir sin degradad,...,. 

-La imagen puede ser moldeable, es decir se puede utilizar sin el texto, no así separse de las 
líneas paralelas. 

-El color utilizado no podrá variar, en cuanto a un can1bi(,_) en rojo o naranja por ejemplo. 

-Se utiliza un 100% de color en las Íiguras centrales' el texto y 60 °!o del nusmo en la espiral, 
la ondas y los contornos de las figuras. 

-El coloren tintas PANTONE Process es 217-1 CVS rd equivalente en C 100 M 40 YO K40 

-Se puede utilizar como iondo de agua, reduciendC' i~1s porcentajes del pantonc utilizado. 

-Sólo podrá utilizarse para los fines específicos de Jitus1ón que el Instituto requiera. 

•No se puede reproducir total ni parcialmente por ningún medio, sin el permiso del 
titular de los derechos. 

-Cualquier otra consideración que deba elaborarse, sólo el diseñador que la realizó 
podrá disponerlo, así como el titular de los derechos. 



4.2. 7 Usos correctos e incorrectos 

Se consideran como usos correctos, además de los descritos en las consideraciones básicas, 
los casos específicos que se presentan en las aplicaciones y los siguientes aquí presentados: 

-Sólo se utilizan los colores: Negro y su porcentaje del 60%, azul índigo o su equivalente en 
PANTONE 217-1 CVS y su porcentaje del 60%, y en Cl 00 M40 YO K 40. 
En sello de agua, su porcentaje es de 10% y 12% para los contornos y la espiral. (fig. 50) 

-Separar el texto de los signos, cuando así se requiera. Podrá aumentarse el tamafio de el 
texto, sólo en los casos específicos de el "pinn y los folletos informativos, por ser aphc2c1ones 
de menor escala, buscando siempre la mayor proporción de los elementos. (Ver fig. 53, pág 99) 
-Puede utilizarse el texto como elemento único, conservando su tipograt1a v alineadu. 

-En aplicaciones menores con10 "pins" el degradado o medio tono del círculo se reemplaza 

por un círculo en plasta de color. Lo mismo sucede en las aplicaciones que se requieran de 
mayor o menor tamaño y su sistema de impresión no incluya los aquí propuestos, o se elabo
ren en materiales diversos. (fig. 51) 

f1g 50 Sello de agua í.g 5 ! Plasta ce color 

Se consideran con10 usos 1ncorrcctos: 

-Cambio de color v sus porcentajes en la ldcnoJad, ya sea en PANTONE ,, rn Cv1YK. 
-Cambio de tipografía. No podrá variar de la Optima y sus estilos (bolJ, lx,ok, itálica, cte.), ni 
n1odificarsc L'l alineadl) a la izquierda. 
~Cambio de los s1gnt)S. Ninguno Je sus signns podró variar o sustituirse, dcr·,)m1orsc ,1 n1uolarsc~ 
taxnpoco podrán onlitirse en nit1gún caso. 
-La in1agen o podrá retarse, es decir, su colocación siempre scró c,1n1\1 aquí se rnucstra. 



f1g. 52 Hoia membretada 

4.2.8 Aplicaciones básicas 

El porcentaje utilizado es de 35%. 
el tamaño real del formato es de 
21.5 X 28 cms. 
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f1g 54 Tarjeta de oresentacron 

Esta es una de las excepciones 
en la apl1cac1ón Se amplió el 
texto para ganar le1bil1dad. ya 
que el formato sólo permitía un 

25% de la imagen 
El tamaño real del formato es 
de 8 X 21 S cms 

En esta apl1cac1on. el porcentaje 
mil1zado es de 30% 

Se muestra en tamaño real 

;:-...~lllL :rJ DI ')ó\'\J.:'<fJtL(' l-t,.'-11\:"\.(l 
L.uJ ... J '" ,.,,,_,, • 



fig. ! 2 !cono-indico-símbolo frg. 15 Hipérbole fig. l 6 Metáfora fig. 1 7 Paradoja 

fig. 30 Síntesis aditiva fig. 31 Síntesis sustractiva 

fig. 29 Prisma de! color de Newton 

fig. 32 Círculo cromático 
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PANTONE Process 217-1 CVS 

CI 00 M40 YO K40 
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Ya en esta parte, como un respiro de alivio, cabe señalar que no ha sido un trabajo fácil. 
Durante el proceso muchas de las cosas planeadas tuvieron que modificarse, los temas trata
ron de ser lo más específicos para abordar los más posibles. Sin ernbargo, se buscó dar lo 
mejor y ya se habrá visto si esto fue cumplido. 
Cada capítulo itnplicó un reto. Y el reto más importante fue el de romper con la ignorancia 
y el miedo a la metodología. A que todo implique un esfuerzo supremo del pensamiento y el 
análisis y dejar a un lado las concepciones de la {<inspiración divina». 
Creo que se den1ostró que siguiendo un método se consiguen excelentes resultados, y que 
aún cambiando los planes iniciales) te11iendo una guía esta puede au1ncntar o disminuir en 
base a las necesidades que se vayan presentando. 
Términos corno con1unicación, sen11ología, percepción, identidad gráfica, y tantos Dtros, 
quedaron aclarados. 
La propuesta final con la que se concluye es la síntesis de todo ese trabajo, que de principio 
no se resol vía o no lograba integrarse por completo. 
A mi parecer se superaron las expectativas que se ten_ian del proyecto, al incluir una n1eto
dología que marcara lo que había que buscar, la línea que seguir. 
Se lograron los objetivos específicos planteados al principio, pero como ya se n1encionó se 
superaron las expectativas teórico-prácticas. 
Cada uno de los clcn1cntos que con1ponen la ident1dad adquieren un valor que se integra al 
concepto de desarrollo, de e\·olución. Creando Identidad Espiritual, cun1plió con su cometi
do, de presentar unn propuesta sustentndn dentro de un marco teónco-práctico, ya antes 
mencionado. 
El público dec1dir8, si esta idenndo.d permanece o no y s1 lograrJ el reconoc1n1iento que se 
espera, aunque claro eso no ll) asegura, ni el rncjor plan de n1crcaJntccnia. Sobre todo si 
hablamos de una instituciún Je cstl' tipo con10 el IDH, que n1Js nilJ Je lJbordar un d1scursl) 
publicitario donde se intente pcr~uadir, se sun1ergc dentro Je un discursl) Jid8cnco que pre
tende enscñnr las herr<i:nlicntas para un desarrollo hurnanl), en un nivel Je tl)rn1nc1t)n a 
través del conocin1ic.ntl). 
Hay algo que saltJ. a !n lu:::, \es e! hcch,) de que una ident1JJ.J grJficn, !1l) vn a crcnr concien
cia, porque no es ID n1<:tncra. Es un co1nic:nzo, una <J.port<J.Cil)n <:i una inst1tuciún pnrJ que 
tenga una identidnd propia\' se rcc,)nozca en la ciudad de Méx1cn, y de l'St-r1 Tnanera en íllgún 
momento ni ver !J. in1agcn ~e evoque la n1isión del 1nsntutt). 

1~: ___ ~I 



Si bien es cierto, la imagen posee elementos con significados por de n1ás dit'erentes y que no 
son del conocimiento de la mayoría; se pretende precisamente que se conozcan, que mane~ 
jen los términos co11 conocimiento de causa. Esto sólo se logra con el tiempo. Los símbolos 

corno se ha visto en este estudio, son muchas veces convencionalisn1os 1 arbitrariedades que 
se adjudican a los objetos, que crea la gente dentro de su contexte> cultural. 

La persona que tenga ese conocimiento está obligada a difundirlo v de esta manera hacerlo 

común para toda la gente. 

Tal vez no se llegó al nivel de pregnacia deseado para una identidad gráiica (reconocido por 
la simpleza de sus fonnas). Sin en1bargo posee elementos suficientes para salir airosa de la 
situación y estoy segura, quedarse en la mente del espectador. 
No como un acto de n1agia, sino dentro de un proceso de con1un1cación. 

Por último y a manera de justificación: 

Se Integraron los códigos morfológico, cromático, tipográfico; aden1ás de u11a gramática 
visual que retoma las bases de articulación, como los principios de diagramación; de la artícu~ 
lacíón formal: los elementos del alfabeto visual con10 fonna y C\)lor, así con10 elen1entos 

dimensionales (tan1año, escala y proporción) y estructuraies (dirección, simetría, 

secuencialidad ... ); de la articulación conceptual: las leyes de la con1poslción dentro de la teoría 
de la Gestalt, la 2º ley (una forn1a es percibida como un todo, independientemente de las 

partes que la constituyan), valores de estructura (armonía, ritnl\), mo\·in1iento, unidad ... ), 

dentro de las características semánticas existe una integridad y se cnncnde un desarrollo, 

una evolución. En el grado de iconicidad, manifestado en grados de pre¡_.:rnancia, se ubica en e1 
mesomorfisrno, un valor medio de iconicidad y pregnancia, por la reiación entre la realidad 

y nuestra experiencia~ es decir. las figura utilizadas son fan1iliares. n\> <JSÍ su significación, su 

simbolismo y lo que juntos establecen al integrarse en una unidad. Finalmente, un grado 
figurativo basado en la abstracción, si entenden1os por ésta «una sin1piit-icación tendente a un 

significado más intenso y destilado ... donde se produce la reducción de frictores visuales múl

tiples a aquellos rasgos esenciales v n1ás específicos de lo representad,>. 

981SH·1
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