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INTRODUCCIÓN 

El tercer milenio, habla sin duda de las manifestaciones del Diseño, la 
humanidad convive permanentemente en la singular era de la 

comunicación y la tecnología, viéndose rodeada por cantidades 
inagotables de mensajes visuales de distinta naturaleza; de empresas, 
productos, marcas o servicios que rivalizan inconteniblemente por ser 
reconocidos en la cotidianeidad de la sociedad. 

Sin embargo, quienes hacen sobresalir su personalidad entre la 
multitud, son los que verdaderamente tienen un interés constante por 
preservar su imagen, entes que consideran relevante invertir en la 
personalización de un diseño propio y en la óptima aplicación del mismo, 
en su necesidad imperante de evolución, de organización, de cualidad en 
el servicio y del rendimiento preferencial con los que tiene contacto. 

Sin aprovechar su enorme potencial, una Identidad Gráfica, 
aparenta limitarse a ser solo una forma de presentación, no obstante, 
puede llegar a ser el instrumento poderoso para transmitir los más 
diversos conceptos de quien se comunica a través de ésta, ya que va más 
allá de competir por la mera diferenciación; es un mensaje que difunde la 
individualidad, la pertenencia, el servicio, la visión proyectada, etc. 

La identidad en general es todo lo que hace característico y único a 
alguien; cada persona, es exclusiva por su nariz, estatura, cabello, ete., 
estas características que hacen alusión al cuerpo humano, representan 
identidades corporativas que de igual manera en las empresas, 



instituciones y productos se definen por señas particulares que comunican 
un concepto específico a los demás. 

y es el diseño, en la comunicación visual, una de las disciplinas 
proyectualeslJue reta día a día la resolución de este tipo de problemas 
surgidos en el contexto social actual, involucrándose en la caracterización 
de un sin fin de actividades humanas, individuos ligados a grupos, 
asociaciones, instituciones, empresas o naciones. 

El diseji.ador aquí, conforma mensajes significantes de contenidos 
precisos, que como profesional en la materia extrae de la documentación e 
investigación metodológica para obtener soluciones de expresión creativas; 
y lo hace valiéndose dc aspectos estéticos y perceptuales, colores, formas, 
texturas, ete., así como aspectos puramente simbólicos, signos, símbolos y 
tipografía. Ya que lo que no es propiamente comunicación hablada, 
requiere fundamentación, resultado de un análisis completo, no sólo de 
saber dónde y cómo se va aplicar su mensaje sino de lo que necesita 
comunicar; conocer sobre los códigos de su cultura, sobre un lenguaje 
formal pero inteligible a la gente que se dirige, de tal forma que se 
identifique, impregne y entienda su significado claramente. 

En particular, éste proyecto institucional nace en 1997 como parte 
substancial que concreta la reestructuración administrativa, de la 
Coordinación de Programas Académicos y siete dependencias más de la 
UNAM, a su coordinación. 

Siendo el origen para el desarrollo de esta propuesta de tesis, la 
convocatoria lanzada por autoridades de ésta Universidad, como concurso 
interno para los alumnos del Programa de Alta Exigencia Académica, de la 
Lic. en Diseño Gráfico, generación 1995 - 1998 de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas durante el ciclo escolar 1997 -1998. 



Así se definen las necesidades y objetivos del proyecto, un mensaje 
equilibrado que dotara carácter de unidad, integración e interacción a cada 
1I na de las Dependencias. 

Estableciendo a nivel conceptual un diseño controlado de códigos 
visuales específicos, que entre formas geométricas, envolventes, tipografía 
y gama cromática contrastante, dotaran a la Coordinación de Programas y 
al grupo de sus dependencias, una identidad propia individualizando a 
cada una de ellas pero aunadas a un orden categórico de proximidad a una 
matriz institucional coordinadora. 

Sobre éstas bases, la propuesta en una primer etapa, entra a 
concurso y resulta ganadora, con lo que inicia su aplicación y difusión 
pública, mientras el proyecto alcanza nuevas dimensiones. 

El objetivo señalaba ahora integrar la totalidad de la estructura de 
organización de la Coordinación de Programas Acadérnicos, creando para 
ello otras tres Identidades Gráficas y siguiendo la misma idea de diseño. 
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1 ANTECEDENTES y FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Dara el desarrollo y solución eficiente que este proyecto de tesis plantea 
.1- como manifestación visual, es necesario conseguir coordinar y conocer 
la apariencia coherente que la Coordinación de Programas Académicos y 
sus Dependencias expresan en su política y filosofía de trabajo, de tal 
manera que los resultados de ésta propuesta de comunicación visual y de 
diseño, sean claros ejemplares en su campo y visiblemente unificados bajo 
el origen de un proceso fundamentado, concebido de dentro de cada una 
de éstas dependencias de la UNAM y no visto superficialmente. 

Ilste corresponde a la base de la Identidad Institucional de fondo, 
una actitud de responsabilidad social, preocupada por la «imagen» 
proyectada respecto a la gente que convive directa e indirectamente con 
éstas dependencias, tanto a su interior como al exterior. 

El objeto de hacer un análisis es llegar a la posición consciente de la 
situación existente y los factores que como referencias influirán en las 
especificaciones y luego, en la solución de diseño. 

Éste cubre puntos bien específicos, a saber, su desarrollo histórico u 
origen, su filosofía institucional en la que se erige cada Dependencia, así 
COlllO sus actitudes personales y su organización y estructura legítima; 
aspectos que proporcionan criterios importantes para el concepto de 
Identidad, el proceso que lleva el trabajo y su puesta en práctica. 



1.1 La Coordinación de Programas 
Académicos a partir 
de su reestructuración en 1993 

A partir de 1993 la Dependencia de la UNA M 
llamada en ese entonces Dirección General de 
Planeación, cambia de nombre y se 
reestructura, teniendo como objetivo mejorar 
la calidad de la información estadistica que 
produce la Universidad, depurando los 
procesos de programación, presupuestación y 
todo lo relacionado con planes y programas 
de estudio. 

Para llevar a cabo tales propósitos, la 
UNAM adopta en el mes de mayo de 1993 
algunas modificaciones de reestructuración 
consistentes en la creación de dos 
dependencias, a saber, la Dirección General 
de Estadística (DGE) y Sistemas de 
Información Institucionales (DCESII), así 
como la Coordinación de Programas 
Académicos (CPA). 

Para junio del mismo año, se concreta 
la Coordinación de Programas Académicos 
como una Institución dependiente de la 
Secretaría General. en apoyo a la superación 
docente, que surge a partir de la 
reorganización de esta última; pretendiendo, 
una mejor y mayor atención al diseño y 
evaluación de los programas académicos. 

Por instrucciones del entonces Redor 

Francisco Barnés de Castro, el Maestro Xavier 
Cortés Rocha titular de la Secretaría General 
de la UNA M, ratifica en su cargo de 
Coordinador de Programas Académicos al 

LA JORNADA 7/01/97 FOTO: FRANCISCO OLVERA 

Ingeniero Jorge Hernández y con ello se 
concreta como tal esta dependencia el día 12 
de febrero de 1997, en una ceremonia 
efectuada en la Torre de Rectoría. 

Teniendo por objeto apoyar el trabajo que 
desempeña el personal docente de las 
Direcciones Generales de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA), de Intercambio 
Académico (DCIA), de Estudios de Posgrado 
(DGEP) y del Centro de Lenguas Extranjeras 
(CELE). 
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1.2 Objetivos de la Institución 

Con base al acuerdo. publicado el 5 de febrero 
de 1997 en la Gaceta UNAM, las funciones de 
la Coordinación de Programas Académicos 
son: 

11 1. Auxiliar al Secretario General en el 
cumplimiento de las responsabilidades 
relacionadas COn: el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras; la Dirección de Asuntos 
del Personal Académico; la Dirección de 
Estudios de Posgrado; y la Dirección General 
de Intercambio Académico; 

11. Coordinar el desarrollo de los 
programas académicos impulsados por la 
administración central para el cumplimiento 
de los fines sustantivos de la Universidad; 

III. Diseñar nuevos programas 
académicos a propuesta del Rector, del 
Secretario General y del Consejo de 
Planeación; e inducir en las entidades 
académicas la operación de tales programas; 

IV. Evaluar el desarrollo y el resultado 
de los programas académicos.'" 

1.3 Estructura de la Coordinación 
de Programas Académicos: 
sus Dependencias 

A través del acuerdo establecido en febrero de 
1997 por el Rector Francisco Barnés de Castro, 
la estructura de organización de la 
Coordinación de Programas académicos de la 
UNAM queda conformada por tres 
Direcciones Generales (Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, Dirección 
General de Estudios de Posgrado y Dirección 
General de Intercambio Académico), el 
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, 
dos Direcciones de Programas en apoyo a las 
Direcciones Generales (Dirección de 
Programas de Apoyo a la Docencia y la 
Dirección de Programas de Integración y 
Desarrollo Académico) y en apoyo directo 
con la CPA, la Subdirección de LJifusión 
Académica y Enlaces Institucionales. 

1.3.1 Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico 

La Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, DGAPA, es unadependencia 
administrativa de la Secretaría General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
creada en 1977 por acuerdo del Rector, con el 
propósito de impulsar la superación del 

1 .Acuerdo del Reclorl. Suplemento EspeCial W 1 de la Gecela UNAM, México, 6 de febrero de 1997 



personal académico de esta Institución. 
Como respuesta a distintas políticas 

establecidas por las diferentes 
administraciones, esta Dirección sufre 

diversos cambios en su estructura 
organizativa. Por ejemplo, en 1989 por la 
reestructuración de la Secretaría General de la 
ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico, la coordinación de los 
programas de estímulos y reconocimientos 
del mismo así como coordinar la integración 
de las Comisiones Dictaminadoras. 

Lleva a cabo el ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, a través 
de la observancia de los procedimientos 
estatutarios que establece la Universidad y 
Comisiones Dictaminadoras designadas por 
cuerpos colegiados. 

Desarrolla y forma al personal 
académico de la Universidad, a través de 
UNAM, y en 1997 se redefinen sus funciones 
por el acuerdo ya citado. 

Las funciones más sobresalientes de 
esta dependencia a partir de 1997 en la 
publicación citada son, supervisar el 
funcionamiento y operación del sistema 
integral para la formación y desarrollo del 
personal académico, mantener un definido 
sistema de información según el proceso de 
becas de posgrado, nacionales, 
internacionales y de estancia de investigación 
en el extranjero. Así como también, da 

reconocimiento y estímulo al personal 
académico de más alto nivel y trayectoria, así 
como a jóvenes académ icos, promoviendo 
programas para ingresos, o bien, premiando 
su esfuerzo y calidad. 

Su compromiso incluye la actualización 
y perfeccionamiento de profesores, con el fin 
de elevar la calidad de la educación a través 
de planes de estudio. Con el mismo objetivo, 
impulsa la investigación que realiza la 
Universidad, asignando recursos financieros 
de órganos colegiados. 

También dentro de sus funciones más 
relevantes, se encuentra el dar difusión a 
información sobre el personal académico para 
planear sus funciones espeCÍficas. 

y a partir de 1998, se le asigna el 
análisis estatutario de los movimientos de 
contrataciones del personal académico. 

1.3.2 Dirección General de Estudios de Posgrado 

El Reglamento General de Estudios de 
!'osgrado, aprobado por el Consejo 
Universitario en la sesión del14 de diciembre 
de 1995, pretende superar obstáculos e 
insuficiencias de tiempos anteriores y la 
creación de nuevas estructuras académicas; 
con ello la integración de entidades 
universitarias (facultades, escuelas, institutos, 
centros) en programas de posgrado 
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multidisciplinarios; la creación de comités 
académicos para su conducción, así como el 
fortalecimiento de un sistema tutoral que 
enfatice la responsabilidad del estudiante de 
posgrado con la UNAM. Su objetivo: facilitar 
al estudiantado de la UNA M un acercamiento 
a la docencia en enseñanza superior y 
fortalecer la investigación de alto nivel. 

En el reglamento general, en las 
Disposiciones Generales de esta Dirección 
General consultadas en su página electrónica, 
se define a los estudios de posgrado en la 
UNAM, como los estudios que se realizan 
después de los estudios de licenciatura, 
teniendo como finalidad la formación de 
académicos y profesionales del más alto nivel. 

Que a su término, otorga el grado de 
maestro, de doctor o diploma de 
especialización. Entrando en vigor el acuerdo 
citado de 1997, se reorganiza la Secretaría 
General de la UNAM e "incluye la 
reestructuración de la previa Coordinación 
General de Estudios de Posgrado y su 
constitución como Dirección General, 
estableciéndose para ésta nuevos propósitos y 
funciones." 2 

Dichas funciones se establecen para 
evaluar las actividades del posgrado en la 
UNAM, operar el Sistema de Becas para 
estudios de Posgrado, representar al 
posgrado de la Institución ante los 
organismos nacionales e internacionales 

relacionados con este nivel de estudios. 
Por otro lado, en la reestructu ración de 

los programas de posgrado, se promueven 
actividades que fortalecen las acciones 
instihtcionales de apoyo a la formación del 
personal académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior en el sistema 
universitario de posgrado. Instrumentando y 
operando programas de apoyo a los 
proyectos de trabajo de los estudiantes de 
pos grado e instrumenta acciones de 
promoción y difusión del posgrado de la 
Universidad a escala nacional e internacional, 
entre otras. 

Las metas institucionales para el 
pos grado de la UNAM, propuestas por el 
Rector Francisco Barnés de Castro, para el 
periodo de 1997 - 2000, son: incrementar en 
un 50% la matrícula de primer ingreso en 
maestría, y en 100% la de doctorado; 
culminar la adecuación de planes y 
programas de estudio e integrar los afines al 
nuevo Reglamento General de Estudios de 
Pos grado; y entre otros, promover para este 
año 2000, que todos los programas de 
doctorado que ofrece la UNAM reúnan los 
requisitos para obtener el reconocimiento del 
padrón de excelencia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y, captar un número 
creciente de profesores del sistema nacional 
de educación superior a los programas de 
maestría y doctorado de la UNA M, para 

2 _Plan de Trabalo 1997 - 2000 •. Dirección General de Esludlos de Posgrado - UNAM, México, 2000 
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contribuir al Programa de Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación 
Pública de México. 

1.3.3 Dirección General de Intercambio 
Académico 

Las actividades relacionadas con el 
intercambio y la cooperación académica, 
cuando son ejecutadas de manera organizada 
con objetivos definidos en un marco 
institucional, contribuyen de manera 
importante a las tareas multidisciplinarias 
que tiene por objeto esta universidad, como la 
docencia, investigación y disfusión de la 
cultura. 

.. éstas actividades se iniciaron en la 
década de los años veinte, tuvieron que 
transcurrir diversas etapas antes de la 
creación, en 1977, de una dependencia 
universitaria que se ocupara exclusivamente 
de lo relacionado con el intercambio 
académico." :l 

En el aí10 de 1997 al modificarse la 
estructura administrativa de la UNAM, ésta 
Dirección también se reorganiza y las 
funciones que corresponden directamente a 
esta dependencia a partir de ese momento y 
de manera formal son: 

Su política esencial, es promover y 
apoyar programas para el otorgamiento de 

3. .pagina electrónica DGtA. http://serpienle dgsca,unam mx. MéxIco. 1999. pag.1. 

becas para estudios de posgrado, impulsar la 
movilidad estudiantil y de académicos, 
fomentando el intercambio académico entre la 
UNI\.M y convenios interuniversitarios, 
instituciones científicas, culturales y 
gubernamentales, tanto del país como del 
extranjero. 

Los recursos que utiliza los obtiene al 
realizar acuerdos y convenios de carácter 
académico entre la UNAM y otras 
universidades e instituciones, coordinando su 
cumplimiento y administrando los recursos 
cOlllplementarios para llevar de manera 
efectiva las acciones acordadas; así mismo, 
presenta y propone institucionalmente ante 
organismos internacionales y fundaciones 
nacionales y extranjeras, proyectos de 
intercambio académico de la UNAM para su 
financiamiento. 

Otra función esencial de esta 
dependencia es representar a la UNAM en las 
comisiones de cooperación cultural, 
educativa, científica y técnica que coordine la 
Secretaría de Relaciones Exteriores con base 
en los convenios que el Gobierno de México 
haya hecho con otros países. 

También, la DGIA en su coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, 
mantienen contacto constante en materia de 
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intercambio académico. 
La dependencia como apoyo general, 

cuenta también con un programa de 
información y comunicación para difundir y 
promover las actividades de colaboración, 
además de prestar servicios informafivos 
documentales y computarizados a estudiantes 
y académicos de las UNA M, del pais y del 
extranjero. 

FOTO: CLIP ART 

1.3.4 Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

En el año de 1966, el Rector, Ingeniero Javier 
Barros Sierra, firma el acuerdo de creación del 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 

4 .paglna electrónica CELE- http,lIunammxlcelelhistoria,html. MéKico, 1999, pag 1 

quedando adscrito a la Secretaría General de 
la UNAM; a lo largo de su trayectoria va 
conformándose" ... como la mejor institución 
para la enseñanza de idiomas extranjeros en 
México."4 

y en 1996 el CELE cumple ya 30 años 
de servicio activo. El Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras, en materia, planea, 
organiza e imparte cursos generales y de 
habilidades especiales de lenguas extranjeras. 

Imparte cursos de formación de 
profesores de lenguas extranjeras, así como 
de actualización lingüística para profesores de 
la UNAM y de las instituciones educativas 
incorporadas a ella. 

También, certifica los conocimientos de 
idiomas de los becarios y de los postulantes a 
exá menes profesionales y de posgrado de la 
UNAM. Así como la impartición de cursos 
especiales que permitan la comprensión de 
textos escritos en lenguas extranjeras en 
facultades y escuelas de la UNAM. 

Planea y lleva a cabo investigaciones en 
lingüística aplicada y elabora materiales 
didácticos para la enseñanza de lenguas 
extranjeras, además desarrolla actividades de 
apoyo, asesoría y colaboración académica en 
ma teria de enseñanza e investigación de 
lenguas extranjeras con las facultades, 
escuelas, institutos, centros y dependencias 
u niversita rias. 

Así, también establece relaciones de 
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intercambio con instituciones nacionales y 
extranjeras dedicadas a la enseñanza e 
investigación de idiomas. 

1.3.5 Dirección de Programas de Apoyo 
a la Docencia 

La creación de esta dependencia es reciente. 
Surge para coordinar y auxiliar las 
actividades que desempeña la Dirección 
General de Intercambio Académico; así como 
dar apoyo en las funciones que desarrolla el 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

Básicamente se dedica al impulso e 
innovación de la práctica docente y 
respectivamente apoya el aprendizaje de los 
alumnos de la UNAM. Además de la 
cunducción y administración de programas 
académicos relacionados con éstas 
dependencias. 

1.3.6 Dirección de Programas de Integración 
y Desarrollo Académico 

La Dirección de Programas de Integración y 
Desarrollo Académico, es otra dependencia 
de la UNAM de reciente creación y se ve 
inmersa dentro de las funciones de la 
Dirección General del Personal Académico y 

de la Dirección General de Estudios de 
Pos grado teniendo como objetivos específicos 
atender la actualización y superación del 
personal docente y a la formación académica 
de los alumnos respectivamente; coordinando 
actividades de programas académicos para 
éstas dependencias. 

1.3.7 Subdirección de Difusión Académica 
y Enlaces Institucionales 

Por último, la Subdirección de Difusión 
Académica y Enlaces Institucionales, surge 
también recientemente y tiene la peculiaridad 
de trabajar directamente con la Coordinación 
de Programas Académicos. 

Tiene como objetivo "difundir las 
actividades de los Programas Académicos de 
la UNA M y realizar los enlaces institucionales 
que se requieran, tales que permitan obtener 
beneficios amplios para el cumplimiento de 
los fines de la Universidad, il partir de la 
aplicación idónea de los recursos humanos y 
la utilización óptima de los recursos 
materiales y físicos con que cuenta la 
institución. "S 

Es decir, esta Subdirección tiene como 
meta, hacer llegar a la comunidad 
universitaria información oportuna acerca de 
los Programas Académicos existentes y 
contactar con instituciones de diversa índole 

5 _Elementos para la incorporación al Plan de T raba¡ol, Subd:reccion de Difusión Académ:ca y Enlaces Inst:tUClona!es. México. Julio 11. 1997/correcclones Abn128. 1998 
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para brindar apoyo a esta dependencia y 
particularmente a la Universidad para hacer 
efectivos tales programas. 

Sus estrategias son diseñar, desarrollar 
e implementar la Red de Difusión Académica 
de la UNAM misma que permita dar a 
conocer sus Programas Académicos tanto a la 
comunidad universitaria, como a nivel 
general, a amplios sectores de la sociedad 
interesados en ello. 

Así también, realiza acciones concretas 
para llevar a cabo enlaces con instituciones 
tales como la SEP, ANUlES, CONACYT, y 
otras nacionales y extranjeras para el 
desarrollo de las actividades académicas de la 
UNAM. 
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1.4 Estructura de organización de la Coordinación de Programas 
Académicos a partir de 1997 

00 ElI~ 1I secretaría general I --------

I l direcciones coordinación ------
de escuelas de programas académicos 
y facultades 

I 

I DGAPA 
1 

DGEP 
11 

DGIA 
11 

CE LE 

I I 

DPAD DPIDA 

SEP 
SESIC 

PROMEP 

: r"l ANUlES 

I SDAEI ~~~~~:~::~~:H,,-I CONACYT 1 

pro~ramas 
aca émicos 

pro~ramas 
aca émicos 

. otras 

." - Instituciones 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS ACAD~MICOS, 
CON BASE AL ACUERDO DEL RECTOR, SUPLEMENTO ESPECIAL N° 1 DE LA GACETA UNAM, 6 DE FEBRERO DE 1997. 
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1.5 Caracteristicas positivas de la filosofia 
de la Coordinación de Programas 
Académicos y de sus Dependencias 

Así al conocer las principales funciones que 
desempeíla la Coordinación de Programas 
Académicos y sus Dependencias se pueden 
rescatar algunos puntos clave que 
corresponden a su filosofía y motivaciones de 
trabajo; elementos necesarios que deberán 
tomarse en cuenta para cimentar el presente 
proyecto. 

En términos generales, saber que la 
función primordial de la Coordinación de 
Programas Académicos dentro de la UNAM, 
es regular la creación de Programas que 
promuevan la superación de profesores y 
alumnos tanto en el ámbito práctico como en 
el teórico. 

Son programas coordinados a su vez 
por cuatro Dependencias según sus 
categorías, la Dirección de las Dependencias 
mencionadas se orientan a coordinar, orientar 
y dar seguimiento a procesos de planeación, 
administración, desarrollo y establecimiento 
integral de programas en el ámbito 
acadénlico; y que de manera particular, se 
encargan de la creación, adecuación, 
modificación, actualización y seguimiento 
continuo de los mismos. Por lo tanto, se 
puede concluir que Direcciones y la 

Subdirección de esta Coordinación comparten 
parámetros afines, conceptos que 
fundamentan su filosofía. 

De tal modo que éstos aspectos se 
definen a través de sus metas y estrategias de 
trabajo, abstraídas del contacto y análisis de 
las dependencias. Los cuales se presentan a 
continuación, resumiéndose a manera de 
objetivos de lo general a lo particular: 

1.- Mantener vigente la tradición y excelencia 
de la Universidad con el continuo 
mejoramiento académico. 

2.- Contribuir con una continua mejoría y 
actualización de la Institución. 

3.- Impulsar la calidad y productividad 
de la Institución (de la UNAM). 

4.- Contribuir con la efectividad y eficiencia 
logística de las políticas de la Institución. 

5.- Fortalecer y dar apoyo a la comunidad 
institucional (estudiantes, tutores, entidades 
académicas y cuerpos y grupos colegiados 
que la integran). 

6.- Superar los obstáculos de tiempos 
pasados con la creación de nuevas 
estructuras académicas. 



7.- Interactuar en coordinación con las 
Dependencias que constituyen la ePA. 

8.- Mantener una amplia campaña de difusión 
y promoción de los programas 
académicos. 

9.- Reforzar y dar continuidad al sistema de 
becas de la UNAM, para impulsar los 
estudios realizados en ella. 

Cabe mencionar que ésta información 
fue obtenida del análisis y estudio previo de 
los diversos programas de las Direcciones 
Generales de la Coordinación, de la consulta 
de sus páginas en Internet, así como de 
entrevistas directas con algunas autoridades 
que laboran en las Dependencias en cuestión. 

En términos generales, el carácter y 
personalidad de la Coordinación de 
Programas Académicos y de las 
Dependencias que actúan con ésta, se 
vislumbra con un afán constante de calidad 
de servicio, una labor comprometida con su 
Institución, identificación total con los 
fundamentos que caracterizan a esta 
Universidad, así como compromiso total y 
perfeccionamiento en su desempeño; factores 
que resultan relevantes para su Identidad. 
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2 LA COMUNICACIÓN VISUAL EN EL DISEÑO GRÁFICO 

Tenemos en claro que el hombre por su constitución biológica se 
distingue de los demás seres vivos, pero esencialmente por la 

particularidad de hablar, de transmitir su realidad mediante conceptos que 
expresa a través de palabras. 

El habla y en consecuencia la palabra y el lenguaje, son facultades 
exclusivas del hombre, manera abstracta en la que manifiesta su 
pensamiento exteriorizándolo a los demás, a sus semejantes. 

Ésta es la manera en la que el hombre da forma a la comunicación. 

• 



2.1 Comunicación: el proceso 

El acto de comullIcación es una característica 
inherente al serrlUmano, en su necesidad de 
dar a conocer su sentir revelado en angustia, 
dolor, amor, odio, ete., y luego entonces, trata 
de solucionar por el mismo medio - el de la 
comunicación -, su realidad misma a través 
del tiempo y el espacio, siendo que éste se 
desarrolla en un proceso evolutivo y 
dinámico en correlación a la época en que 
vive. 

Distintos autores, en diferentes épocas, 
han planteado distintas teorías con relación a 
este tema, por mencionar algunos pioneros, se 
puede hacer referencia a Saussure (quien 
provee las bases de la Semiología, con el 
carácter social de la lengua y del signo) o a 
Heidegger, (quien plantea que vivir es 
expresarse, y que el hombre vive y cuenta con 
una función esencial para ello: la palabra). 

De una variedad extensa de estudios 
sobre comunicación, se rescatan algunos 
fundamentos y elementos compatibles e 
indispensables para la concepción de este 
proceso. 

Así, de manera básica se puede 
enunciar que la comunicación es un " proceso 
mediante el cual alguien (el emisor) envía a 
otro (el receptor) un mensaje estructurado de 
acuerdo con las reglas de un código conocido 

6 Diccionario Kapelul de la Lengua EspañOla, Madrid 1980.Dág 393 

por alllbos."ó 
En otras palabras, es la comunicación 

un acto en el que dos () más personas (previo 
a la experiencia) hacen un enlace común 
poniendo en línea un significado (equis», y en 
un contexto social determinado. 

El significado, producto de la 
experiencia es la inwgt.'I1/71enta/ de algo 
conocido y que resulta significativo o 
significante. Por consiguiente, el elemento 

FOTO; Cl1P ART 

significante en el proceso de comunicación es 
lo que representa el signo, aquello que es 
captado a través de los sentidos y refleja en la 
mente un concepto que pudiera ser un olor, 
un sabor, una palabra, forma, textura o color, 
determinados. 

Por ello, la Semiología, concretamente 
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el autor Pierre Guiraud, plantea que la 
naturaleza del signo-es de carácter sensible 
que al recordar un suceso estimula la 
representación de una imagen y con ella un 
significante que da pauta a establecer 
contacto con otra o más personas. 

2.1.1 Elementos y funciones de la comunicación 

El proceso de comunicación ha sido estudiado 
desde su nivel más básico hasta el más 
complejo a través de distintas teorías y 
modelos de comunicación. 

Un modelo da a conocer las 
características más representativas de algo, 
citando el ejemplo que hace el autor, John 
Fiske , en su libro Introducción al estudio de 
la cornunicaCÍól1, un modelu es como un 
mapa que representa las características de un 
territorio específico, sin embargo, no existe un 
modelo aplicable de manera general o 
universal, pues cada uno hace relevante 
alguna parte dejando de lado algún otro 
aspecto, es por ello y siguiendo con el mismo 
ejemplo, existen mapas que destacan distintas 
características del lugar, los hay tocantes a la 
orografía, a la hidrografía, al clima, etc. Pero 
lo importante es saber definir con exactitud 
cual de ellos es útil para determinado fin. 

Las distintas teorías y modelos de 

comunicación, seílalan de manera sistemática 
los elementos que los conforman, su 
interrelación, definición y límites. 

Las grandes corrientes (funcionalistas y 
estructuralistas) manejan sus propios 
modelos y de entre los modelos de 
comunicación existen otros tantos de distintos 
niveles; los hay de forma lineal de lo más 
básico a complejos sistemas de variados 
elementos que se interrelacionan. 

Aquí cabe mencionar que el esquema 
más simplificado de comunicación se remonta 
a los planteamientos de Aristóteles que 
aborda en su Retórica, y distingue tres 
elementos mínimos indispensables que 
favorecen o pueden anular la transmisión de 
un mensaje durante este proceso: 

Una fuente conocida como el EMISOR 
persona que habla) quien genera el MENSAJE 
(el discurso que pronuncia) y un RECEPTOR 
que lo asimila (quien escucha). 

1 emisor 1-1 mensaje 1-1 receptor 1 

ESQUEMA BASlCO DE COMUN1CACION, PA,OU J. ANTONIO. 
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El mensaje, (parte esencial de la labor 
desempeñada por el diseñador) favorece o 
anula la comunicación porque es un elemento 
slIsceptibie de interpretación por el receptor, 
ya que, éste puede tener un significado 
similar o diferente del que trata de expresar el 
emisor, 

Sin embargo, existen como este otros 
factores que alteran la comunicación lo que 
hace necesario el planteamiento de otros 
mecanismos de intervención en el proceso, Y 
desde la relevancia que tiene el mensaje para 
el diseñador, es primordial mencionar el 
modelo de Shannon y Weaver el cuat se 
considera de gran aportación para los 
estudios de comunicación del siglo XX, Éstos 

I fuente I 

dos autores, plantean un modelo lineal que 
integra otros elementos; el que da origen a la 
comunicación, la fUl.mte de información, un 
transmisor que construye una señal, el 
codificador, la cual envía por algún medio,el 
canal, al receptor o decodificador como 
destino y asi dar respuesta o feedback al 
mensaje transmitido, además de algunas otras 
señales que pueden intervenir como 
interferencia, y que son independientes de la 
idea originaJ.7 

Sin embargo, es fundamental 
mencionar el modelo planteado por el 
lingüista Rornan jackobsoll, para dar un 
debido enfoque a este proyecto de diseño 
como para cualquier otro que forme parte de 

destino 
f (transmisor) 

'------lfeedbaCkl--------' 
(mensaje de retorno) 

MODELO DE SHANNON y WEAVER 

7 InformaCión oblenida en los libros 
Comunicación e l:1forrJ1ociÓn .Paoli, J P.nlonio,pag 30 
Introducción al estudio de la comunicación, JO~ln Fiske, 1984, Colombia, Norma. pág 23 
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la comunicación visual, ya que este autor da 
primordial relevancia tanto al medio de 
comunicación C0l110 a la semiótica, es decir, 
en la estructura interna del mensaje, como 
recurso físico y/o técnico por el cual se 
transmite la señal, así como el valor de 
respuesta que produce ésta como significado. 

El modelo es considerado ~~doble» ya 
que propone 6 factores participantes en el 
acto de comunicación a los cuales les 
corresponde una función determinada. 

IJ Un remilenleenvía un mensaje a un 
destinatario. EsIE mensaje debe referirse a algo 
diferente de sí mismo; le llama ronlexlo. .. - o 

referente y aiiade dos nuev("'JS elementos el ronlacto 
o medio y el aXI~'O--... un sL.,tcma de significados 
compartidos fXJr me<.iio del cual se estructura el 
mensaje." fI 

A cada factor, le corresponde una 
función aplicable a la misma estruchIra del 
modelo a saber: 

- Función Referencial, del Contexto: 
Define las relaciones entre el mensaje y el 
objeto o signo visual al cual se refiere, es la 
base de cualquier comunicación y su 
fundamento se encuentra en proporcionar 
información basada en hechos, objetiva y 
verificable. 

mensaje 

remitente destinatario 

código 

.MODELO CLÁSICO DE COMUNICACiÓN. DE ROMAN JACKOBSON: LOS FACTORES 

8 John Fiske. Introduccu)n al estudio de la comunicociÓn. 1984. Colombia. Norma. pág 29 
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- Función Emotiva, del Emisor: 
Define las relaciones entre el emisor y el 
mensaje, ya que éste, el emisor, expresa una 
actitud determinada respecto del objeto de la 
comunicación, o sea, " ... emitimos ideas 
relativas a la naturaleza del referente (o sea la 
función referencial), pero también podemos 
expresar nuestra actitud con respecto a ese 
objeto: bueno o malo, bello o feo, deseable o 
detestable, respetable o ridículo.'" 

En ésta el emisor tiene la capacidad 
para analizar, reflexionar y evaluar el 
contexto que rodea al mensaje que va a 
producir, entre más experiencia y 
conocimiento tenga acerca del tema, su 
mensaje tendrá mayor posibilidad de eficacia. 

I~stas dos primeras funciones son 
concurrentes y complementarias para que se 
realice la comunicación. 

- Función Connotativa, del Receptor: 
Actúa en el otro extremo del proceso, y 
define las relaciones entre el mensaje y el 
receptor, con el objeto de obtener una reacción 
de éste, dirigiéndose a su afectividad o 
inteligencia, es decir, puede ser tanto objetiva 
como subjetiva. "Semántica y pragmática, 
determina las posibles interpretaciones que el 
receptor haga del mensaje, es decir nos refiere 
al excedente de sentido en la 
comunicación."lo 
- Función Poética, del Mensaje: 

referencial 

poética 

emotiva connotativa 

fática 

metalingüistic~ 
«MODELO cLAslco DE COMUNICACION. DE ROMAN JACKOBSON: LAS FUNCIONES 

9 Plerre GUlraud, SemlOlogia, siglo veintiuno editores, México, 1992. pág, 12 
10 lUl del Carme~.Vilchls, Qlseflo Universo de ConocimiftfJ.!Q, Claves lalinoamE'ricanas, MéxiCl\ 19Q9, pilg 44 
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También llamada expresiva o estética, hace 
alusión a las cualidadcs "plásticas" del 
mensaje, fue definida por ]ackobson como la 
relación del mensajc consigo mismo, 
conteniendo una semiología en particular, por 
ejemplo, los elementos visuales en un objeto 
gráfico (forma, color, textura, cte.). 

- Función Metalingüística, del Código: 
Precisa el sentido de los signos que pueden no 
ser perfectamente comprensibles por el 
receptor y que el emisor codifica según las 
convenciones sociales y contextuales; 
derivando también de ella la elección del 
medio para construir el mensaje. 11 •• la 
función metalingüística remite el signo al 
código del cual extrae su significación." 11 Por 
ejemplo, la traducción del lenguaje verbal al 
código tipográfico. 

- Función Fática, del Contacto: 
Mantiene y confirma la relación entre el 
remitente y el destinatario, se refiere al medio 
físico o psicológico que mantiene contacto 
constante con los sujetos del proceso 
comunicativo y confirma que la comunicación 
se está llevando a cabo, es decir, que el 
mensaje fático hace referencia a la propia 
comunicación, manteniendo su fluidez. 

Enfocando esta función a la 
comunicación visual, "cnfatiza el mensaje por 
medio de recursos de redundancia, 

11 Guiraud. Op. Cit. pag, 15 
12 Vilchis, Op. elf., pag 45 

reiteración, rcmarcación, repetición de algún 
elemento para captar la atención del receptor, 
refiere así aquel excedente de sentido que 
rehasa los límites del mensaje mismo para 
garantizar la percepción." 12 

Por último cabe aquí encauzar la 
realidad social del modelo clásico del proceso 
de comunicación para su adaptación al 
proceso de diseño, el cual ha sido planteado 
de manera explícita por la autora Luz del 
Carmen Vilchis, en su libro, Diseilo, Universo 
de Conocimiento como el modelo de la 
comunicación gráfica y el cual describe el 
siguiente proceso: 

El esquema integra un emisor externo 
(cliente), quien provee la necesidad de 
comunicación, (origen y razón de ser del 
mensaje), el diseñador (rnediador entre el 
emisor externo y el mensaje) analiza la 
necesidad, codifica y configura el mensaje, 
definiendo la función dennotativa y 
connotativa de la comunicación. 

Describe también tres niveles que la 
autora define de semiosis: en el primer nivel 
de semiosis, se lleva a cabo el planteamiento 
de la necesidad de comunicación entre el 
cliente y el diseñador. Ya partir de él se 
desarrolla el proceso de diseño, incluyendo 
la comprensión, la solución y configuración 
del proyecto. 

El segundo nivel de semiosis, incluye 
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MODELO DE COMUNICACION GRAFICA, LUZ DEL CARMEN VlLCHIS. 

al diseñador y al medio, en el que se visualiza 
e interpreta el mensaje, realizando la 
materialización gráfica del proceso de diseño, 
planteando los códigos aplicables, las 
funciones meta lingüística, poética, y fática. 

Aquí participa el emisor interno 
(órgano o ente, en este caso la Institución) que 
le dice algo (mensaje) a alguien (receptor), El 
mensaje, queda constituido por el contenido 
ya sea verbal o visual de la necesidad 
planteada. 

En el tercer nivel, se relacionan el 
Oled iD, el mensaje y el receptor y consiste en 
las interpretaciones que realiza éste último 
según su percepción. El receptor, percibe el 
medio - función referencial, interpreta el 
nlensaje - función connativa y manifiesta 
diversas respuestas. 

El esquema, describe un procedimiento 
lógico del fenómeno de la comunicación 
gráfica a partir del conocimiento de sus 
constantes y variables. 

• 



Éste fenómeno se origina en el plano de 
la realidad externa en la que participan 
directamente los actores de la comunicación, 
así como en la configuración del mensaje, 
respectivamente antes y después del acto 
comunicativo; siendo éstos los aspectos 
esenciales para abordar y dar solución al 
proyecto de diseño del que se trate. 

13 Joan Costa. Imagen Global. CEAC, Barcelona España. 1987. pag 12 

2.2 La Comunicación Visual 

El diseño gráfico, como disciplina proyectual 
se orienta en la resolución de problemas de 
comunicación visual, en la constante 
adaptación del hombre en su contexto social, 
conformando mensajes visuales coherentes, 
de contenidos precisos, de lenguajes bien 
estructurados y formas de expresión 
creativas. Todas éstas, son manifestaciones 
que fundamentan el campo del diseñador 
inmerso - como se describe en el apartado 
anterior - como codificador de mensajes 
significantes. 

Dado que la complejidad del diseño 
gráfico sobrepasa el lenguaje puramente 
verbal, al utilizar como fundamento 
imágenes, colores, formas, símbolos, signos, 
ete., comparte principios con otras disciplinas 
como lo hace con la Semiótica, principios 
relativos al fenómeno de la significación, ya 
que, "un mensaje gráfico es un conjunto de 
signos extraídos de un código visual 
determinado que son ensamblados según un 
cierto orden. 

Por medio de estos signos y sus reglas 
combinatorias, se construye el «sentido», 
emerge el significado, la información, esto es, 
el «mensaje» propiamente dicho." 13 

La intención del diseño de la 
comunicación visual, es la combinación 
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formal, coherente y racional de lenguajes 
diversos, de códigos convencionales pero 
efectivos, en función de que los mensajes 
resultantes sean lo más óptimos, 
comprensibles, y asimilables en cuanto 
legibilidad de lectura e interpretación por su 
público receptor, a través de un significado 
concreto. 

2.2.1 La percepción en el proceso 
de comunicación visual y de diseño 

Para comprender mejor dichos «signos», o 
elementos significantes que componen al 
mensaje visual, es necesario establecer la 
afinidad que liga al diseño y la comunicación 
visual con la percepción. 

Es precisamente a través de este 
fenómeno que ocurre la asimilación de la 
información visual, actuando como estímulos 
que recaen directamente sobre los órganos del 
sentido de los receptores. 

Ocurre específicamente por medio de 
impulsos nerviosos que llegan al cerebro, 
originando la llamada imagen mental - la cual 
ha sido mencionada al inicio de este capítulo -
a partir de las diversas sensaciones que 
provoca. "Los impulsos nerviosos, enviados 
al cerebro, originan sensaciones 
caracterizadas por su intensidad, calidad, 
duración y extensión. La percepción es una 

14 Joszef Conen. Sensación y perceocion visuales. Trillas. Mé:t.ÍCQ. 1989. p 87 
15. Arnheim Rudoll. Arte y percepción Visual. Alianza Forma. Madrid. 1995. p 63 

interpretación de las sensaciones". 14 

Sin embargo, " ... la forma del objeto 
que vemos no depende solamente de su 
proyección retiniana ... en rigor, la imagen 
viene determinada por la totalidad de 
experiencias visuales que hemos tenido de ese 
objeto" .15 

De éste modo, las percepciones 
visuales, comparten con el diseño gráfico 
algunos de sus fundalnentos esenciales, que 
se describen en términos de su apariencia 
(atributos), organización (leyes de la gestalt: 
"figura y fondo") y constancia (adaptación y 
relaciones entre propiedades del objeto con su 
contexto, relaciones como brillantez, color, 
tamaño, forma, ete.). 

ESQUEMAS: EJERCICIOS DE PERCEPCiÓN. WUCIUS WONG. 



"Las sensaciones visuales transmiten 
percepciones visuales simples denominadas 
modos d(' apariencia con once atributos: 
a) brillantez, b) matiz, e) intensidad de color, 
d) tamaño, e) forma, f) ubicación, g) flameo 
vacilante, h) centelleo, i) transparencia, j) 
pulimento, y k) lustre"." 

2.2.2 Niveles de interpretación de la imagen 

El diseño gráfico por sus características 
racionales y de comunicación visual, se ve en 
la necesidad de integrar principios de la 
semiótica referentes al fenómeno de la 
significación, en el uso consciente de signos 
que se relacionan en el mensaje visual, desde 
tres dimensiones esenciales que son definidas, 
por la autora Luz del Carmen Vilchis, en su 
libro Diseño. Universo de conocimiento, 
como: la relación sintáctica, la semántica y la 
pragmática, respectivamente las relaciones 
del signo con otros signos, con los objetos y 
con los usuarios, denominadas como « Neglas 
de formación» por la Semiología. 

La interpretación sintáctica, es la 
relación sistemática de los signos que 
participan en el mensaje visual, según su 
organización y composición, mediante su 
estructuración consciente, " ... es decir signos 
estables y constantes, constituidos como 

16 Conen, Op. el!, pág 62 
17 Guiraud, Op. ClI .. pag, 44 

clases; ... en los cuales las clases morfológicas 
asumen su valor en función de su posición en 
el mensaje; las sintaxis ternporales !lengua 
articulada, señales de música, etc.], espaciales 
[de representación gráfica!, mixtas [cinc, 
danza, ete.]" 17 

Este plano analiza las propiedades 
formales, materiales del significante sin tomar 
en cuenta al significado. No obstante, en 
cualquier proyecto de diseño, incluyendo el 
de la identidad, es primordial mantener la 
unidad entre «elementos», ya que, a partir de 
su disposición dentro de la composición 
visual, dependerá su legibilidad de lectura y 
con ella la precisión de interpretación. 

El nivel semántico, son las posibles 
relaciones de los signos visuales con objetos o 
ideas a los que son aplicables, según su 
contexto, es decir, que el nivel semántico, 
tiene que ver con la convención, ya que, los 
signos deben ser entendibles y reconocibles 
por el receptor y a partir de ello, expresar 
significados como parte de una interpretación 
del mensaje captado. Esta dimensión de los 
signos, puede resultar polisémica, si la 
articulación del mensaje visual no se define 
de manera adecuada, si sus elementos 
significantes no se estructuran debidamente, 
rnodifican la significación del mismo y es 
precisamente éste, un aspecto que debe 
cuidarse durante el diseño, pues su resultado 
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debe pretender un significado concreto. 
AquÍ el valor de signo se atribuye al 

significado y con él al análisis de los factores 
iconológicos que conforman el objeto de 
comunicación, propiamente su intención. 

Así, la misión de la Identidad Gráfica, 
tema de este proyecto de tesis es justamente 
asociar ciertos signos organizados y 
significantes con el fin de transmitir un 
sentido concreto, unitario y cohesivo; de 
totalidad y jerarquía. Principios que devienen 
de la «Teoría de la Forma»), o Leyes de la 
Gestalt (del alemán figura o forma), " ... el 
cual no está precisamente en el hecho de que 
un todo pueda ser descompuesto y vuelto a 
componer, sino en que este todo funciona por 
determinadas leyes de organización de sus 
partes". 111 

Entre dichos conceptos, se pueden 
ejemplificar los más representativos: 

- figura - fondo, 
- forma y agru pación, 
- y principio de pregniinz o pregnancia. 

La ley concerniente a la figura y fondo, 
que enuncia que la figura se coloca «al frente» 
del fondo o campo que está «hacia atrás», las 
llamadas figuras y campos reversibles, e 
indica que" a) las zonas pequeñas se perciben 
como figuras, las zonas grandes como 
campos; b) las zonas vertical - horizontales se 

18 Joan Costa. Identidad Corporaliva, Tollas. MéXICO. 1993, P 25 

Figura de área 
pequeña 

Forma Simétrica 

Figuras hOrizontal 
/verllcal 

Cuadnlatero 
componente 

Figuras Irregular 

•• .... 
Forma 
cerrada 

Agrupados por 
prOXimidad 

•••••• ••••• •••• ••• •• • Agrupados por 
Similitud 

Forma superpuesta 

Ondas componentes 

Agrupados por conllnUldad 

ESQUEMAS: ORGANIZACION PERCEPTUAl. 



perciben como figuras, las zonas oblicuas 
como campos, y c) las zonas geométrica 
regulares se perciben como figuras, las zonas 
geométricas irregulares como campos". 19 

La ley de forma y agrupación, indica 
que las figuras se perciben como grupos por 
cercanía, similitud y continuidad. 

y el principio de pregnancia, que 
indica aquella organización en que las figuras 
prevalecen en condiciones simétricas, 
cerradas, regulares y simples, llamadas por la 
Gestalt como formas buenas. 

Sin embargo, la Gestalt también 
establece que la percepción como proceso, es 
dependiente a cada persona, y a la sensación 
que provoque en cada una de ellas. 

El nivelo interpretación pragmática, 
"comprende las posibles relaciones de los 
signos con los intérpretes" 20, incluyendo 
tanto al emisor, en este caso la labor del 
diseñador en la creación del mensaje visual, 
como los vínculos con los receptores o 
usuarios del diseño al cubrir la necesidad de 
comunicación. 

Es decir, en este plano el valor del 
signo se le atribuye a la función del mensaje y 
la relación de los signos con emisores y 
receptores, atendiendo a todas sus 
condiciones visuales. 

19 Conen, Op. Gil. pág 63 
20 Vilchis,Op, Gil .. pág, 39 

2.3 Conceptos del Diseño Gráfico básicos 
para la Identidad Gráfica 

Diseilo proviene del italiano designl: en 
francés dcssin y del inglés design, que 
proviene del la Un desegnare/ marcar, 
designar. Y como disciplina, el diseño se 
orienta hacia la resolución de problemas que 
el hombre se plantea en su constante 
adaptación; diseñar consiste en proyectar el 
ambiente donde el hombre vive estableciendo 
un orden significativo, manifestándose en 
todas las actividades conscientes que 
requieren de una definición formal y 
expresiva, aplicándola a objetos; estudiando 
el comportamiento de las formas, sus posibles 
combinaciones, su coherencia asociativa y sus 
posibilidades funcionales entre la integración 
del diseño, el diseñador y lo diseñado. 

Como se ha precisado, la comunicación 
es inherente al diseño, cumpliendo con la 
función expresiva contenida en la infonnación 
que transmite el objeto, y según la claridad y 
precisión que mantenga el diseilador de su 
realidad social y del contexto que rodee al 
mensaje. 

El lenguaje que utiliza el diseñador, 
debe partir entonces de un significado 
funcional, aparte de contener en él un carácter 
informativo, formativo y de comprensión de 
la realidad, consciente siempre del mensaje 



del que es portador. Y se vale de la 
sistematización, de la aplicación de métodos 
que se adecuan según las circunstancias y los 
fines a la estructura proyectual para evitar 
acciones arbitrarias e incoherentes, de rnanera 
que permitan la solución de problemas 
derivados del diseño. 

"El diseiiador articula y organiza los 
elementos del diseño para que el hombre los 
comprenda, asimile y use, y en este sentido es 
un especialista (IlIe debe establecer la relación 
entre la morfología del objeto y los fines de 
sus destinatarios". 2\ 

Como se ha señalado, el diseño por su 
naturaleza objetiva y sintética, reúne ciertas 
características que el propio diseñador debe 
equilibrar para la conducción de una función 
utilitaria bien establecida, comprendiendo un 
balance entre aspectos prácticos (relaciones 
entre objeto de diseño - usuario), aspectos 
estéticos y conceptos perceptuales (respecto a 
la teoría del color, formas, texturas, 
dimensiones, ete.), así como aspectos 
puramente simbólicos (relaciones entre 
signos, símbolos, tipografía, ete.). 

2.3.1 El signo 

Para conocer el papel que desempeñan los 
signos y sus significados, se deben analizar 
las bases teóricas de la Semiótica (disciplina 

21 VlIchIS,Op_ GI'-. pag 39 
22 GUlraud, Op, CiI., P 33 

fundada en el siglo XX por Charles S. Peirce 
en Norteamérica), la disciplina que estudia 
los sistemas de signos, como son las seiiales, 
códigos, lenguas, cte., analizando el 
comportamiento de los signos y las norrnas 
que los rigen. 

Su nombre deriva del término griego 
SL'l1wjOI1 que significa «signo» por lo tanto, su 
fundamento está basado en la teoría general 
de los signos, en un sentido abstracto y 
formal, en general, desde su perspectiva 
lógica. 

"Un signo es un estímulo - es decir una 
sustancia sensible - cuya imagen mental está 
asociada a nuestro espíritu, a la imagen de 
otro estímulo que ese signo tiene por función 
evocar con el objeto de establecer una 
comunicación" .22 

Seguidamente, la función original del 
signo, es comunicar, representa ideas por 
medio de mensajes, siendo estos elementos -
como ya se ha planteado en el presente 
capítulo - clave que conforman el llamado 
proceso de comunicación. El signo define 
siempre la «marca» de una intención de 
comunicar un sentido determinado a alguien. 

Al signo teóricamente se le implican 
dos aspectos designados por la terminología 
Snussurial1a como significante y significado 
conocidos en Semiología (disciplina 
antecesora de la Semiótica) como las 
divisiones del signo y a los que se le agregan 



un modo de significación o de relación 
convencional entre ambos. 

Ésta organización del signo, es 
traducida por Peirce, e ilustrada en un 
modelo triangular, en el que cada vértice 
corresponde a un elemento, (signo o 
representamen, objeto o referente e 
interpretante o significado); mismo lluC 
puede adaptarse al tema de esta 
investigación: el «diseño de la Identidad 
Gráfica para la Coordinación de Programas 
Académicos de la UNA M y sus 
Dependencias», para ejemplificarlo y 
visualizar cada elemento. 

- Signo ° rcpresentamen 
(Símbolos y/o logotipos). 
- Objeto o referente 
(Información acerca del ePA y de sus 
Dependencias). 
- Interpretante o significado 
(Lector o receptor que interpretará cada 
Identidad Gráfica). 

El autor John Fiske, en Introducción al 
estudio de la comunicación, define cada uno 
de éstos componentes del signo, el cual se ha 
tomado como referencia para hacer la 
especificación de cada uno y a la vez hacer la 
adaptación correspondiente al presente 
proyecto de Identidad Gráfica. 

El objeto o referente, es todo aquello 

• 
interpretante 
o significado 

signo 
o representamen 

objeto 
o referente 

ESQUEMA CLÁSICO DEL SIGNO 

,¡ue se puede percibir por alguno de los 
sentidos y que al ser reconocido o captado 
evocará un concepto; en este caso referirá a 
las actividades y análisis de la información 
referente a cada 1I na de las dependencias en 
cuestión, misma que se representará 
gráficamente. 

El signo o rcprescntamen, es el medio 
significante del que se vale, en este caso, el 
diseñador para materializar la idea; de 
imagen mental a inmgen gráfica, a través de 
un símbolo o logotipo provisto de un 
significado o concepto. 

y el intcrpretantc o significado, en el 
que actúa el lector que recibe la información 

• 
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contenida en el signo y la interpreta de tal 
forma que se hace una representación mental 
del mismo, atribuyéndole también un 
significado, según sea su percepción. 

Así mismo, para lograr una mayor 
precisión en la comunicación visual, existen 
otros tres elementos, designados por Peirce, 
como las Categorías del signo y que integran 
el mensaje visual en mayor o menor medida, 
pero siempre prevalecen para fortalecer su 
intención. 

Conforme al género al que se dirijan 
será el tipo de mensaje que se transmita; éstos 
son el icono, el índice y el símbolo. 

El icono, es un signo que marca una o 

23. Vilchis.Op. el/ .. pago 61 

varias propiedades o similitudes del objeto al 
que hace referencia, su función primordial: la 
representación por semejanza. " ... es el nivel 
de realismo de una imagen en comparación 
con el objeto que ella representa ... , es decir, la 
relación entre la realidad y nuestra 
experiencia, se manifiesta en grados de 
pregl1al1cl~1 o similitud que da como resultado 
una organización visual estable". 2.1 

El índice, como su nombre denota, es 
un signo que da indicio, es una señal, un plus 
que hace distinción al objeto de diseño el cual 
deriva una reacción inmediata por parte del 
receptor, su sentido es preciso, llamar la 

GRAPHIKA PAPER, TRAFIC ICON 



atención. Algunos autores lo definen como 
«acento visual». 

y por último los símbolos, ese 
concepto que el receptor hace presente a 
través de la convención de una imagen 
mental previa, de la remembranza de algo ya 
percibido en un contexto cultural 
determinado; que en sustitución de la 
referencia original conocida se atribuye a ese 
signo un significado abstracto y emotivo, 
convirtiéndose en un símbolo por 
correspondencia analógica. 

Para que Ull símbolo sea reconocido 
como tal debe ser establecido por acuerdo de 
sus usuarios, es decir, debe ser cOllvencional 
a un determinado grupo social, en algunos 

LÚDICA 1: PABLO KUNST 

24 Francis. Volken. Cuaderno de Oiseño No. 2, Universidad la Salle. 1997, glosario 
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casos, su significado es tan preciso que se le 
asigna un valor de carácter internacional, por 
ejemplo, el caso del símbolo de la cruz roja. 

Ilaciendo referencia al tema de 
Identidad Gráfica, "símbolo: signo o 
abstracción gráfica que remite 
convencionaJ¡nenfe él la organización (o a una 
idea), sin la referencia realista! analógica del 
icono". 24 

Por la noción de convención, esa 
característica peculiar, del origen y uso de los 
signos, al socializarse, los hace alcanzar la 
categoría de códigos. 

Un código es un sistema que funciona 
a partir de un significado común para los 
miembros de una misma cultura, y como se 



ha señalado, está compuesto por signos, 
reglas y convendones que determinan en 
qué contexto y cómo deben u tilizarse y 
combinarse para formar mensajes de 
estructura más compleja. 

En común, la significadón de los 
códigos resulta relativa, así como hay signos 
Illonosémicos (un significado predso) y 
polisémicos (varios sentidos o significados), 
pues la misma convención puede tener 
alcances amplios a menos precisos, así, entre 
más amplia y predsa sea la convendón, el 
signo es más codificado, "la codificación es 
un proceso: el usa precisa y amplía la 
convención y el signo se codifica". 25 

Dentro de la comunicadón gráfica, 
específicamente para el diseilo de la 
Identidad Gráfica, se utilizan algunos códigos 
que posibilitan la articulación de su mensaje, 
códigos como el morfológico, el cromático y I 
o el tipográfico, sin embargo, " ... este número 
de elementos debe considerarse como 
máximo, sin que ello presuponga que deban 
utilizarse necesariamente los tres juntos para 
configurar la identidad visual de una 
empresa". 2" 

2.3.2 La Tipografía 

La palabra escrita, uno de los sistemas de 
comunicación gráfica considerado de los más 

25 Guiraud,Op. Gil" pag 36 
26 Costa, Op_ Gil., pago 42 

importantes, es parte complementaria de la 
comunicadón verbal, del lenguaje - palabra; 
esa capacidad del hombre para manifestar su 
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pensamiento abstracto y de plasmarlo 
gráficamente a través de la letra. 

"Esta unidad sígnica irreductible de la 
escritura alfabética; esta partícula visual 
mínima de la grafía de una palabra, convierte 
el sonido breve de la voz humana en un trazo 
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visible que permanecerá sobre la superficie de 
su soporte físico". 27 

La notación alfabética que conforma un 
mensaje tiene la condición característica de 

permanecer a través del tiempo, pues 
son códigos que coexisten en la fijación del 
pensamiento y del soporte, aspectos que lo 
hacen ser trascendente. 

La escritura aportó a la capacidad 
humana de expresión de ideas un código 
doble: el oral y el escrito, con la magnífica 
excepción de retener el mensaje oral en signos 
visuales, sin ser obligatoria la presencia de 
otra persona para compartir información. 

Esta característica, la socialización 
formal de la cultura y del conocimiento, se 
torna definitiva con la invención de la 
tipografía como su medio, y difundiéndose 
plenamente durante el siglo xv. 

En general a lo largo del Renacimiento, 
materializándose en el libro como producto 
gráfico y desarrollando con él, actividades 
que actualmente conforman especialidades 
del diseño gráfico, como es la edición, la 
pu blicidad y la identidad, tema de este 
proyecto. 

Es durante la Bauhaus, (inicios del siglo 
XX) que se da la llamada revolución 
tipográfica de los años veinte, desarrollando 
desde el diseño de tipos a la composición 
formal de textos tipográficos, 
considerándolos ya como elemento sígnico de 

27 Joan Costa. la letra, CEAC, Barcelona España. 1987. p 9 

CARTEL TIPOGRÁFICO, ERNESTO BOIX TlLlIDICA 9 

eficacia visual comunicativa y planteando sus 
principios básicos formales: como la 
legibilidad del signo, la armonía entre signos, 
la proporción entre ellos y su construcción 
óptima. 

En cuanto a lectura, es imprescindible 
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En cuanto a lectura, es irnprescindible 
que la tipografía sea legible, yen cuanto a 
expresión, el código tipográfico es poseedor 
de un car(icte/~ definido por las características 
o variables visuales del tipo como son la 
forma altas o mayúsculas, bajas o 
minúsculas), orientación (normal, cursiva o 
izguierdilla), peso o valor (extra bold, buld, 
medium, light, extra light y out line), medida 
(ancha o extended y estrecha o condensed) y 
altura (la línea de las "x", ascendentes y 
descendentes); además de otras 
características o efectos como el color, 
profundidad (sombra y/o proyección) y el 
grano (textura o trama). 

También son características distintivas, 
la familia tipográfica o las fuentes. "Una 
familia tipográfica se define como un 
conjunto de letras de cualquier tamaño y 
estilo que tienen el mismo diseño común. Una 
fuente tipográfica es un alfabeto completo 
dibujado en un solo tamaii.o y un solo estilo." 2f1 

De las que se deriva su 
clasificación: 

a) Romana 
Patín o pie triangular 
como característica 
principal, legible, de 
trazo formal y variable 
en grosor de fuste, de 
carácter clásico. 

b) Egipcia 
Patín cuadrado o 
rectangular como 
característica principal, 
dificultad de lectura, de 
trazo formal recto y 
regular, pesadas. 

e) San seri! o palo seco 
Carecen de patín o pie, 
legible, de trazo formal, 

contorno Inlerlor 

O OJO 

contorno exterior 

lóbuo a uria o garlcho 

a('¡lllo superior áprce o laqrlma 

uruon g anillo In:enor 

,," ""Odd 
palln termrnal 

brazo o travesaño 

1t 
CUfllil lermmal 

patln lannmal 

P patln 
trazo descendente 

trazo grueso M 
asla trazo delgado 

CARACTERlsnCAS DEL TIPO. 

Mfjx 
altura superior o ascendente 

altura de las mayúsculas 
linea de base 

alineación inferior o deseente 

28 LUIS G Coda,eNolas sobre la lipografra digllal., Lúdica. N" 3. año 1. octubre de 1998, p 85 

allura X 

ALTURAS DE TRAZO DEL npO/FUENTE: LÚDICA] 
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d) 'V(.'/¡y,riftw" ,""Y'úr.> 
Generalmente se unen una a otra, presentan 
amplio contraste en su trazo, garigoleadas y 
poco utilizables para bloques de texto, 
decorativa. 

e) .rnam.ntal • 'antastteas 
De trazo complejo y sin constante, interactúan 
con iconos, de tratamiento variable, dificultad 
de lectura, decorativa. 

ALFABETO DE INSECTOS. ISWÁN OROSl 

Puntualizando éstas apreciaciones al 
tema de investigación, las fuentes más 
utilizadas para un logotipo, son las que 
facilitan y optimizan la legibilidad de lectura 
del diseño, de carácter formal y sencillo. 

Éstas características sumadas al estilo, 
adecuación, arreglo y jerarquía son aspectos 
primordiales y de consideración para el 
diseño de la identidad gráfica. 

2.3.3 El color 

Para hablar del color se puede optar por 
varios estudios, en el ámbito fisiológico, se 
genera en una relación ojo - cerebro cuando 
actúan acciones operativas de luz y color 
sobre el sistema visual, en una sensación 
perceptual; como fenómeno físico, lo 
constituye la propiedad que tienen los objetos 
de alterar la luz a través de vibraciones 
electromagnéticas de frecuencias especiales y 
longitudes de onda, que en mezclas de «luces 
coloreadas» producen el fenómeno de color, 
mismas que estimulan la retina del ojo e 
identifica el cerebro del receptor cmno color. 

Mientras desde el punto de vista de la 
psicología, estudia la acción de los rayos 
coloreados sobre el subconsciente, su 
definición y simbolismo. Dicho de una 
manera simple, el color es luz y la luz, es lo 
que se ve. 

11 



Entender el color es parte integral de 
un diseí'iador y de lo anterior se puede 
derivar que para la manejo del color en el 
sentido gráfico y de identidad, se pueden 
considerar 3 aspectos para su aplicación: el 
sensible y óptico (desde la impresión que 
causa el color), el psíquico (en cuanto a la 
expresión del color) y el intelectual y 
simbólico (para la construcción del mismo). 

Sin embargo, para entender 
apropiadamente la teoría del color, es 
necesario explicar cómo es que se da el 
fenómeno en la visión: 

Para ver los colores, la retina cuenta 
con dos clases de células nerviosas, que por 
sus formas, se llaman bastones y conos. Los 
bastones son más numerosos; y únicamente 
perciben [as sensaciones de claridad y brillo. 

"En cambio los conos, son los que 
pueden percibir el matiz, siendo mucho 
menos numerosos, con tres tipos diferentes: 
Los rojos, los azules y los verdes, [-percibiendo 
cada grupo principalmente cada matiz -].La 
enorme gama de colores que puede percibir el 
ojo, se debe a las diferentes proporciones en 
que se impresionan las tres clases de conos y 
los bastones". 29 

Por otro lado, son dos las maneras en 
que se pueden producir, percibir y reproducir 
los matices, por mezcla aditiva - color luz y 
por mezcla sustractiva - color pignJento. 

En la mezcla aditiva, los distintos 

matices llamados espectrales se producen y se 
combinan sumándose haces luminosos, según 
el principio de Newton, de dispersión de la 
luz. En el que la luz solar (o luz blanca) al 
pasar por un prisma de cristal, se dispersa, 
formando una serie de matices conocidos 
como colores del arco iris (rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, índigo y violeta). 

En este caso y de acuerdo como 
funciona la retina del ojo, se consideran tres 
matices como pninarios aditivos (rojo, verde 
y azul), que al mezclarse rojo y verde, resu Ita 
el amarillo, complementario del azul, que 
mezclados producen el blanco. Y si se 
mezclan en forma parcial por 
complementarios, se obtienen otros tres 
colores: rojo + verde = arnarillo, verde + azul 
= cián, y azul + rojo = magenta. 

Esta mezcla se puede ejemplificar 
llevándola al monitor de computadora. 

"El monitor proyecta luz de tres 
colores: rojo, verde y azul. La suma de los tres 
colores produce blanco, por esto se les llama 
colores aditivos primarios ... en inglés ... rojo -
red, verde - green y azul - blue. Por estos en 
muchos programas a la combinación de las tres 
luces se les llama: modelo de color J~GB." ~o 

En la mezcla sustractiva, la diversidad 
de matices posibles, se generan mezclando 
pigmentos o filtros que absorben parte de las 
luces espectrales que llegan a los objetos y los 
que quedan producen el matiz que se percibe. 

29 Alejandro Félix Estrada. el al., lecciones de Fislca. CECSA. MéXICO. 1978. pag.482 
JO Luis G Coda .• Corrección de colorl. Ltidica. N" O. año '. diciembre de 1997. pag 88 

• 



·-,', 

MODELO RGB, MEZCLA ADITIVA 

"Desde finales del siglo XIX se 
experimentó con un proceso para imprimir 
usando tintas de colores y no luces. Para 
reproducir los colores aditivos primarios se 
mezclan las tintas: cián, magenta y amarillo. 
Si se mezclan las tres tintas, se obtiene un 
color café muy oscuro, casi negro. Si se 
eliminan las tintas, se obtiene blanco. A estos 
tres colores se les llama colores sustractivos 
primarios." :11 

Su combinación en diversas 
proporciones produce todos los matices 
posibles. Imprimir a color en Artes Gráficas 
se conoce como el método, cuatricomía 
(adicionando el negro) o selección de color, 
conocido en inglés como el modelo de color 
CMYK. 

31 Coda, Loe Cit., p 88 

y de esta manera, los diferentes colores 
que puede percibir el ojo, pueden ser 
distinguidos por tres características, las 
cualidades del color: matiz, brillo y 
saturación. 

El brillo, corresponde a la intensidad 
de la impresión sensorial que recibe el ojo, se 
puede decir, que es la fuerza del color 
correspondiente a las ondas luminosas 
transmitidas, scgún la cantidad de luz 
emitida o reflejada y se da entre colores 
complemcntarios, o bien, en una escala del 
blanco al negro conocida como gradaciones 
tonales, de más luz a menos luz. Los valores 
tonales de grises, incluyendo el blanco (por 
suma de colores) se pueden considerar como 

MODELO CMYK. MEZCLA SUSTRACTlVA 
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colores, en rigor el lInico acromático es el 
negro (ausencia de color). 

La saturación, se debe a la cantidad de 
blanco que acompaña al color o matiz de que 
se trate, si dicho matiz no tiene blanco, se dice 
que es un color puro y por lo tanto es 
saturado, cuanto más blanco le acompañe, se 
encuentra menos saturado. Se consideran de 
entre la infinidad de colores percibidos, 
únicamente 8 «purezas)), los tres colores 
primarios, los tres secundarios, el blanco y el 
negro. 

Ahora bien, el matiz, o también 
llamado croma o tinte, es el color mismo. 
Según la longitud de onda y la frecuencia de 
las ondas luminosas de los colores luz (rojo, 
azul y verde) que lo formen, generarán 
cromatislllOs distintos. 

Los colores o matices puros - como se 
ha mencionado -, son conocidos como colores 
primarios y colores secundarios (producto de 
la mezcla de dos primarios), que también 
suelen llamarse matices medios o de 
equilibrio. 

Éstos se pueden ejemplificar mejor en 
un círculo cromático de doce zonas, el cual se 
deduce de los tres colores primarios: amarillo, 
rojo y azul, luego sin tender hacia uno o hacia 
otro; por mezcla de dos prirnarios 
complementarios, se obtienen los 
secundarios: amarillo + rojo = anaranjado, 
amarillo + azul = verde y rojo + azul :::: 

violeta; y a cada costado de éstos, los colores 
terciarios compuestos de la mezcla resultante 
de un primario con un color secundario, 
obteniendo: amarillo + anaranjado:::: amarillo 
anaranjado, rojo + anaranjado:::: rojo 
anaranjado, rojo + violeta:::: rojo violáceo, azul 
+ violeta = azul violeta, azul + verde:::: azul 
verde y de amarillo + verde:::: amarillo verde. 

Hablando desde el aspecto creativo, 
todo diseñador debe apreciar las diferencias 
y cualidades formales que el color establece al 
aplicarlo, condiciones visuales revelables en 
la identidad gráfica como son la unificación, 
diferenciación, legibilidad y modo; además de 
nociones que influyen en el estado psíquico 
del perceptor, en constante relación con 
experiencias derivadas de su contexto, lo que 
hace de los colores, sensaciones de contenido 
subjetivo detl'rminado por cada receptor. 

Pese a que infinidad de tratados y 
autores, han tratado de definir los colores, se 
tratarán las características expresivas de los 
colores básicos (con base en el estudio de 
algunos autores como en el Arte del color, de 
Johannes Itten, e Identidad Visual de Joan 
Costa), que resultan comunes al fundamento 
de las identidades gráficas, objetivo de este 
análisis. 

El amarillo, seguido del blanco, 
representa al más lurninoso de los colores, es 
resplandeciente, como puede ser el oro o el 
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sol (amarillo - anaranjado), signo de 
iluminación, brillante - inteligente. 

Sobre negro, es iInpacti111te, de carácter, 
sobre blanco su efecto es penetrante. 

El rojo, de gran luminosidad y efectos, 
es sensible y siempre activo, puro simboliza 
amor espirítuaJ, sus variantes pueden 
expresar calor (rojo - anaranjado), poder 
(rojo - violáceo), hasta pasión, o marCI~1Iidad. 

• 

FOTO: PACKAGING, DISEÑOS ESPECIALES 

Sobre negro, es invencible, sobre blanco 
su efecto es potente. 

El azul, representa la pasividad, es 
discreto, otras veces (azul - violeta) 
profundo, símbolo de fe e ínn1Ortalidad, 
sobrenatural - trascendental. 

Sobre negro, irradia fuerza, sobre 
blanco es fa vorable. 

FOTO: PACKAGING, DISEÑOS ESPECIAtES 

El verde, representa al mundo vegetal, 
expresa fertilidad, satisfacción y esperanza. 
U ne la ciencia con la fe - espiritualidad. 

Con un toque de azul, el verde - azul, 
adquiere su más resplandeciente fuerza . 
Sobre blanco su efecto es claro e Í111pactc1nte. 

FOTO; PACKAGlNG, DlSE~OS ESPECIALES 
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El anaranjado, es el del más intenso 
resplandor, es cálido, estimulante, fastuoso, 
sin llegar a la estridencia. 

FOTO: PACKAGING. DISERos ESPECIALES 

Sobre blanco, es radiante, expansivo y 
de dinámica positiva. Sobre negro es potente. 

FOTO: PACKAGING. DISERos ESPECIALES 

32 Johannes liten, Arte del color pág.94 

El violeta, es el color de lo secreto, 
puede llegar a lo amenazador, pese a ello su 
clase es noble, manifiesta respeto hasta 
provocar temor. 

Sobre blanco, es predominante. Sobre 
negro resulta negativo. 

Finalmente se puede englobar el tema 
llevándolo hasta los dos polos negro y blanco. 

FOTO: PACKAGING. OISEROS ESPECIALES 

Por su profunda oscuridad, el negro es 
necesario para que los colores luminosos 
desplieguen su justo valor y resplandor. 

La luminosidad del blanco es necesaria 
para dar a los colores su fuerza material. 

"Entre el negro y el blanco se desarrolla 
la pulsación cósmica de las sensaciones 
coloreadas." 32 
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3 ANÁLISIS TERMINOL6GICO 

PARA DEFINIR A LA IDENTIDAD GRÁFICA 

Es conveniente realizar un análisis de ubicación; algunas precisiones 
semánticas previas a abordar el tema central de esta tesis: 

la Identidad Gráfica. 

Como área de intervención específica del diseñador gráfico y misma que 
en la «jerga profesional» se le ha hecho referencia con varias acepciones, 
produciendo ambigüedades que emergen entre la disparidad de varios 
términos, y de funciones multidiscip1inarias no delimitadas participantes 
en algunos de éstos procesos de comunicación visual. 

Términos como Imagen Global, Imagen Institucional o de Empresa, 
los conceptos de Identidad Corporativa o Institucional, así como el de 
Identidad Visual o Gráfica; son utilizados coloquialrnente de manera 
indistinta y sinónima, que por su carácter polisémico y características no 
definidas, trastornan sus significados específicos y conllevan una errónea 
denominación. 

Así, en el presente capítulo, se abordarán dichos conceptos, para 
aclarar el tema y precisar sus definiciones partiendo de lo general a lo 
particular para el debido desarrollo de esta propuesta. 
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3.1 La Imagen como forma 

Es importante comenzar especificando 
el término imagen, desde su raíz etimológica 
derivada de los vocablos ím = imitare e 
¡mago = representación; la representación 
que se hace de algo. 

Sin embargo, la expresión (dmagen», 
tiene varias acepciones, pues se le hace 
referencia en el sentido de imagen visual, de 
representación mental o apariencia, conceptos 
que conviene reflexionar recurriendo a las 
sigu ¡entes cconsideraciones. ~J 

De manera general Se puede ubicar el 
origen del conocimiento como abstracto, 
yendo en un proceso de percepciones 
contextuales, pasando por las ideas, hasta 
llegar a generar conceptos de entendimiento 
universal. 

Mientras, el Diseño es un proceso 
creativo que se desarrolla a partir de 
conceptos universales del conocimiento en 
general aprehendidos por el diseñador, que 
puestos en práctica, generan ideas y de ellas, 
imágenes mentales, que desembocan en 
sensaciones circunstanciales y relativas, que 
aterrizan en la conformación de una forma de 
representación bidimensional o 
tridimensional. 

De estos procesos se puede derivar 
también que tanto los conceptos como las 

ideas, se pueden tipificar de dos maneras: 
Las ideas o conceptos mnémicos, del 

la tín mnemos = recuerdos, que tiene 
referencia con la realidad. 

" 

conocimiento 
... 

.' , 
• 

c~i1cept 

forma 

diseño 

ESQUEMA: PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y DE DISENO 

33 Prof Romero Bolio FrancisCO,fnformación oblemda de aplJnles de la maleria de Genesa .ENAP-UNAM, 1997 

• 



y los conceptos eidéticos, definidos por 
la representación de una «idea pura)), o 
abstracta. Por ejemplo, las de las ciencias 
exactas. 

A su vez, éstos mismos se pueden 
expresar verbal o símbólicamente ya sea con 
un carácter abstracto o figurativo, con formas. 

De este modo se puede definir que 
existe en sentido estricto la forma, como 
forma materia; como figura, la fornm 
percibida y como imagen, la forma mental 

"La forma es todo lo que se puede ver -
todo lo que tiene contorno, tamaño, color, 
textura-, ocupa un espacio, señala una 
posición e indica una dirección. Una forma 
creada, puede basarse en la realidad -reconocible
o ser abstracta _ irreconocible _". 34 

"La forma material de un objeto viene 
determinada por sus límites; ... la forma 
perceptual puede cambiar considerablemente 
cuando cambian su orientación espacial o su 
entorno. Las formas visuales se influyen unas 
a otras". 35 

La forma como materia es común a 
todos, su aspecto es real, absoluta e 
independiente; la figura es generada por una 
sensación, es bidimensional, circunstancial, de 
apariencia relativa. 

Mientras la imagen como 
representación mental, es personal y subjetiva 
en relación con síntesis vividas. 

34 WUCIUS Wong. Fundamentos del dise~o Gustavo Gíli. Méx1co. 1998. pág. 138. 
35 Arnheím. Op. el!. p 62 

3.1.1 Tipos de formas 

Por lo tanto, de lo anterior se puede 
especificar que la imagen gráfica, convive en 
el mundo de las forn"las materiales, físicas 
contenidas sobre un soporte o plano 
específico y de las figuras perceptibles, 
representables. 

La forma de modo genérico, puede ser: 

- Figurativa, identificable por ser ejecutada 
con cierto realismo, y ello deriva la 
representación de las formas naturales () 
artificiales. 

- Natural, referentes a organismos vivientes o 
no, que existen en la naturaleza; 

- Artificial, formas figurativas creadas por el 
hombre. 

- También pueden representar al lenguaje 
escrito, parte de la comunicación visual, en 
formas verbales, o bien, no poseer un tema 
identificable. 

- Las basadas en una constante 
experimentación y transformación de lo real, 
las formas abstractas. 

• 
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npos DE FORMA 

Como plano, la forma es originada en 
una superficie bidimensional y es delimitada 
por líneas que la cOllceptualizan y a su vez, 
determinan su figura, pudiéndose clasificar 
en: 

a) Geométricas, construidas basándose en 
relaciones matemáticas e instrumentos 
mecánicos que dan muestra de precisión y 
definición. 

b) Orgánicas, formas fluidas, generadas por 
líneas curvas controladas o expresivas que 
remiten al desarrollo y movimiento de la 
acción que ejerce la mano. 

e) Rectilíneas, originadas por líneas rectas 
pero sin relación matemática intencional. 

d) Irregulares, de intención sirnilar a las 
anteriores pero mezclando rectas y curvas, 

e) Manuscritas, creadas a mano alzada. 

f) Accidentales, procesadas con efectos o 
materiales especiales con carácter 
experimental. 

De este modo se deriva que existe en 
sentido estricto la forma, como forma 
materia; como figura, la forma percibida y 
como imagen, la forma n1ental 
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La forma como 
materia es común a 
todos, su aspecto es 
real, absoluta e 
independien-te; la 
figura es generada 
por una sensación, es 
bidimensional, 
circuns-tancial, de 
apariencia relativa. 

Mientras la 
imagen como repre
sentación mental, es 
personal y subjetiva 
en relación con 
síntesis vividas. 

Por lo tanto, de 
lo anterior se puede 
especificar que la 
imagen gráfica, 
convive en el mundo 
de las formas 
materiales, físicas 
contenidas sobre un 
soporte específico y 
de las figuras 
perceptibles y origi
nadas de algo real. 

35 Costa, Op. el(" pág 22 

a 

e 
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CLASIFICACiÓN DE LA FORMA. 

3.2 La Imagen Global: 
apreciaciones generales 

Este concepto es analizado desde el punto de 
vista del autor Joan Costa, quien propone esta 
denominación. 

Primeramente define el término desde 
las dos acepciones de la imagen ya 
mencionadas: la física y la imagen mental 
adicionándole el término global, para hacer 
alusión a la integración total de la 
comunicación en cuanto a medios se refieren, 

.. la imagen global es resultado de una 
mentalidad de comunicación. De una idea o 
un concepto original y totalizador. De un 
conjunto de criterios desarrollados a partir de 
ese concepto. De una política guiada por ellos 
y que se materializa en el conjunto de 
vehículos y soportes de comunicación".~5 

Se refiere también a Imagen Global como 
una imagen física y mental que se crea por un 
conjunto coherente de mensajes que la misma 
empresa emite en un tiell\po y dentro de un 
espacio determinado -el espacio físico que ocupa, 
su construcción o edificio-. 

Además congruente al concepto, su 
objetivo es apoyarse en profesionales de 
varias disciplinas, con el fin para abarcar 
todos los procesos internos y externos que 
competen a la identidad; para constituir una 
totalidad concephlal de estilo sólido. 



una nueva 
concepción, que más 
que una disciplina, es 
un conjunto de 
disciplinas bajo el 
vector de una actitud 
integradora de la 
empresa: es la noción 
de Imagen Global." " 

ASÍ, se des
prenden algunas 
características del 
concepto; su función es 
la de crear ulla imagen 
psicológica del 
organismo al interior y 
al exterior de ésta, 
organizando e 
incorporando todas las 
posibles dimensiones 
de comunicación 
institucional al integrar 
todos sus «mensajes» 
en una «comunicación 
globah),- como también 
es denominada -
incluyendo tanto las 
disciplinas como los 
productos y elementos 
del diseño y de la 
comunicación, es decir, 

36. Ibid. pág 187 

ocupando al Diseño 
Gráfico en la 
realización de la 
Identidad Gráfica y 
sus aplicaciones, al 
Diseño Industrial, para 
la creación de envases 
y objetos varios, al 
Diseño Publicitario, 
para anuncios 
audiovisuales y/o 
informativos, 
campañas, cte., al 
Diseílo Arquitectónico, 
propiamente para la 
creación y construcción 
de edificios específicos, 
y al Diseño Ambiental, 
para la realización de 
stands, exposiciones, 
para el diseño de 
interiores, entre otras 
aplicaciones. 

L ________ J FOTOS: Al DlSEÑ03WSEflOINTEGRAlDEAlTURA 

• 



Este proceso se emprende para 
solucionar de manera estratégica las 
necesidades específicas de un organismo 
determinado sea una empresa (carácter 
lucrativo, y organización exclusivamente 
económica e integrada a partir de una o 
varias personas), corporación (pudiendo ser 
una compañía, empresa o agrupación 
compleja de varias de ellas), o bien, una 
institución (sin fines lucrativos ya sea del 
sector público o privado y de actividades 
diversas). 

3.3 La Imagen Institucional o Corporativa: 
determinantes específicas 

Los sujetos de éstas intervenciones, son 
de diversas cualidades, sin embargo, todos 
conviven en un estado público y su condición 
puede ser personal o impersonal, individual o 
colectiva, pública o privada formando a 
escala genérica, un ente, un organismo u 
organización - términos que Norberto 
Cháves, en La Imagen Corporativa denomina, 
términos neutros o genéricos, aplicables a 
cualquier forma organizada de actividad 
social-. 

Ahora bien, complementando los 
términos institución y corporativa o 
corporación definidos en el apartado anterior, 
se refieren a formas típicas de organización 
siendo tina instihlCión caractf-~rizada por 
realizar actividades de diversa índole que 
brindan principalmente servicios, pudiendo 
tratarse de entidades educativas, políticas, de 
trabajo social, ete., de organización deter
minada y cuya característica principal es su 
fin no lucrativo, pudiendo mencionar así, a 
organismos internacionales como la UNICEF, 
y nacionales como el DIF, la SEP y por 
supuesto la UNAM, por mencionar algunas. 

y en su lado opuesto, orga-nizaciones 
de actividades netamente económicas y de 
diversa organización, entre ellas se 



encuentran, por ejemplo, las empresas, 
compañías (company) o sociedades. 

Mientras el término castellanizado 
corporativa o corporación, se origina en los 
Estados Unidos como carparate, haciendo 
alusión a las agrupaciones o asociaciones de 
cualquier índole, con una organización 
compleja y por lo regular de actividades 
esencialmente económicas. 

Este tipo de organismo se puede ejem
plificar perfectamente con el Grupo CI\RSO 
que encabeza el prominente empresario Ing. 
Carlos Slim Hel", que agrupa compañías de 
diversas actividades y ramos que operan en 
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nuestro país, así el consorcio lo integran 
empresas de telecomunicacio-nes, impresión, 
tiendas comerciales y hasta minería, entre las 
más conocidas TELMEX, TELCEL, 
CONDUMEX, Mix Up, Sanborn·s, SEARS, 
I'orcelanite, Grupo INBURSA, recientemente 
las pastelerías El Globo, entre otras tantas 
empresas (alrededor de 40). 

Ahora bien, los rasgos que integran el 
concepto de la Imagen Institucional o 
Corporativa, son marcados por autores como 
Norberto Chaves, sin embargo, la diferencia 
que hace entre éstos términos y el de 
Identidad es casi in perceptible. 

El autor, destaca dos aspectos 
esenciales, uno dando origen al otro, 
respectivamente los rasgos conceptuales y los 
rasgos físicos. 

Siendo los conceptuales aspectos 
internos del organismo que la definen y 
caracterizan su imagen mental. Éstus rasgos 
contemplan su actividad ética, sus valores, 
principios y creencias, es decir, su filosofía, el 
desempeño de su trabajo y el serví-ciD que 
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brindan, las relaciones de tipo laboral y su 
organización interna de trabajo; en sí se 
refieren al comportamiento y actihtd de la 
empresa o instihtción, la personalidad que 
expresa. 

Por otro lado, los rasgos físicos son los 
que necesita exteriorizar un organismo 
poniéndolos de manifiesto en contacto con un 
público, son conceptos que se plantean en un 
sistema de identificación, el cual es de 
carácter visual, de recursos gráficos 
específicos y virtudes que se materializan 
consecuentemente en su Identidad VislJalo 
Gráfica. 

"Imagen corporativa se refiere a la 
imagen que una empresa ha adquirido entre 
el público. El término frecuentemente usado 
de identidad corporativa, se refiere a la 
imagen que la empresa pugna por conseguir, 
a fin de crear una buena reputación entre sus 
clientes" .:17 

37 Euginl Rosell. y Mlralles. Manual de Imagen Corporativa. 1991. pág 13 
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3.4 La Identidad: puntualizando 

"El concepto de identidad arrastra cierta 
ambigüedad, básicamente planteada entre su 
alusión a una serie de atributos intrínsecos de 
la instihtción y a un conjunto o sistema de 
signos identificadores". 38 

Con el afán de perfilar el sentido a esta 
propuesta, se perfila el término de identidad 
el cual se refiere al conjunto de atributos, que 
distingue desde un individuo a 
organizaciones sociales completas sea 
empresa o institución; a sus características 
objetivas derivadas de las subjetivas y 
conceptuales, que le hacen ser distinta a las 
demás, confiriéndole la particularidad de ser 
única a partir de su carácter personal. 

La identidad como concepto, es 
redundante, es lo que cada uno es, su unidad 
se estructura en tres elementos dependientes 
uno al otro, correspondientes a su esencia 
(sustancia), su actividad (función) y su propia 
forrna material (forma). 

Para su conformación, la Identidad 
Corporativa o Institucional se construye a 
partir de cuatro ideas o dimensiones acerca 
del comportamiento o actividad propia, de 
las que se extrae su carácter y personalidad: 

a) La idea de lo llue es 
b) la idea de lo que quiere que crean que es 

c) la idea de lo que debe de ser y 
d) la que lJuiere que crean llue debe ser. 

Éstos son algunos puntos coincidentes 
entre los autores Norberto Chaves y Luis 
Ángel Sanz de la Tajada, respectivamente; 

" ... , veremos aparecer cuatro 
dimensiones de la propia identidad: cada 
sujeto social tiene la idea de que es y una 
idea de lo que quiere que crean que es; tiene 
una idea de lo que debe ser y una idea de lo 
que quiere que crean que él debe ser" 39. 

"Cabe a;;adir finalmente, que la Identidad de 
la empresa tiene tres dimensiones 
conceptuales y operativas, relacionadas en 
secuencia, que tiene que ver con lo que la 
empresa es, lo que ella dice de sí misma que 
es y lo que los públicos que se relacionan con 
ella creen qUE' es la empresa." 40 

Son rasgos, con los que el Diseíi.ador 
Gráfico emprende su labor práctica, 
confiriendo al organismo una identificación 
de tipo visual, llevando a cabo la traducción, 
creación y jerarquización de un conjunto de 
signos visuales que exteriorizan lo que la 
organización es y proyecta, haciéndolos 
reconocibles, perceptibles, propios y 
característicos 105 que se conocen como 
signos de identidad. 

36 LUIS Angel Sanz de la Tajada. Integración de la identidad y la imagen de la empresa, 1994, pág 45 
39 Norberto Chaves, La Imagen corporativa leoria y metodologia de la Identificación Institucional Gustavo GI!¡, Méx1CO,1994. pág, 20 
40 Sanz de la Tajada, Op. CJI., pag 43 
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3.4.1 Identidad visual o Identidad gráfica 

Desde esta perspectiva, surge otra variación 
del término, la identidad como representación 
de una il1wgen que expresa ulla lectura 
pública, precisa hablar de una "Identidad 
Gráfica» como código de lectura de signos 
visuales y estímulo que implica su 
identificación visual, con esto, un registro de 
percepción y en consecuencia una 
interpretación personal. 

marca Identidad 
corporativa 

imagen 
global 

ESQUEMA: JOAN COSTAIIMAGEN GLOBAL 

Ahora bien, la Identidad Gráfica se 
puede ubicar dentro de un esquema de orden 
jerárquico multidisciplinario yendo de lo 
general a lo particular y según los alcances 
que tenga el proyecto, dentro de la Imagen 
Global, - incluyendo un servicio de 
comunicación global como ya se ha 
mencionado, integrando distintas profesiones 
y productos de diseño -; como núcleo del 
sistema de Identidad Vísu.:1/ de un organismo 
"x" sea cual sea su género, llevado a cabo por 
el Diseñador Gráfico quien materializa su 
existencia con recursos gráficos, a través de la 
interpretación de sus rasgos culturales, 
internos y sus rasgos físicos, los cuales 
expresa en una «Identidad Gráfica» exclusiva. 
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LA IDENTIDAD GRÁFICA 

4.1 Definición 
4.2 Clasificación 
4.3 Caracteristicas 
4.4 Elementos de la Identidad Gráfica 



----------------------------------------------------------------

4 LA IDENTIDAD GRÁFICA 

L a comunicación, -(amo se ha establecido en el capítulo 
correspondiente-, es inherente al hombre. Por el simple hecho de vivir 

en sociedad y de convivir con sus semejantes surge en él la necesidad de 
transmitir mensajes, de usar un lenguaje para darse a entender en un 
medio social y de usar ciertas señales para identificarse, ya sea a sí mismo 
o alguna de sus pertenencias. 

Los antecedentes de la identidad, se trasladan con el legendario acto 
del marcaje como la manifestación más estrecha de identificación, el cual 
siendo vigente desde los orígenes de la civilización humana hasta nuestra 
era, confirma toda una evolución, hablando en el aspecto económico y 
cultural icónico dc todos los tiempos. 

Ésta práctica se ha desarrollado conforme a la historia y aún sigue 
vigente, comprobándose, por ejemplo, con los tatuajes corporales en uso 
desde las comunidades triviales ancestrales hasta las sociedades 
contemporáneas plenamente desarrolladas en que se siguen aplicando. 

Marcar una vasija, práctica en1prcndida por artesanos aún antes de 
la era cristiana, la firma de una obra de arte, como también se marcó y se 
marca al ganado para seí'lalar pertenencia, paulatinamente con la 
industrialización ya en el siglo XIX, surge también la marca de un 
producto o de fábrica, o bien, las marcas de automóvil mostrándose como 
objetos que comunican un mensaje, que señalan pertenencia. 



Si bien la marca es un signo que 
identifica, también es la huella que deja en un 
objeto o cuerpo. 

Más aún, la era del siglo XXI marca la 
relevancia de la imagen por la imagen encima 
de todo. Lo visual lo invade todo, los medios y 
al medio. 

Ya se ha pasado por varias transiciones 
en las que la imagen convivió con ciertas 
ideologías a las que se superponía, primero la 
teología - Dios, luego la estética y el artista, 
ocurriendo éstas principalmente en Europa y 
en una tercer era, la actual predominando lo 
americano, con él la economía, el consumismo, 
lo visual, y sobretodo la imagen visual como 
realidad percibida. 

FOTO; WWW.TATIOO.COM 
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4.1 Definición 

Ahora bien, la raíz del término identidad 
proviene de la etimología idem que significa 
lo mismo, iguaL",. esta condición intrínseca 
de identidad: lo único e idéntico, la unicidad 
y la mismidad de cada cosa, como un círculo 
cerrado" ,41 

Desde el punto de vista de una 
organización social se entiende como la 
identificación de una persona, un grupo de 
ellas o un organismo determinado de carácter 
económico o sin fines de lucro pero con 
funciones eminentemente públicas. 

r-......,, ___ -."".--.. 

FOTO: WWW.APPLE.COM 

41 Costa. Op. el/.. pag 84 

FOTO: WW\'WNAM.COM 

De otro modo, hablando filosóficamente 
el concepto de identidad, es la esencia de un 
ente (existente), que tiene la necesidad de 
manifestar al exterior sus rasgos más 
particulares <la forma y su ser), eso que le 
hace ser diferente a todos los demás y que le 
permite ser percibido y hasta interpretado. 

Todas las personas tienen 
peculiaridades personales que las distinguen, 
las hacen únicas, muchas veces esas mismas 
características son tan pregnantes que al ser 
recordadas hacen que una persona sea 
reconocida. 

El mismo efecto pasa con los 
organismos públicos, empresas o 
instituciones, Macintosh, una manzana, 
Comercial Mexicana un pelícano, el escudo de 
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la UNAM o por qué no, su puma; son 
ejemplos de signos de Identidad Gráfica. 

Si bien estos son signos que 
representan, deben también tener un respaldo 
detrás dc ellos, todo un contexto y de 
conceptos y antecedentes, su propia realidad, 
y actitud manifiesta para que esa identidad 
sea clara, efectiva y sobre todo funcional, una 
vez más, se hace referencia a la actitud 
gráfica emprendida en el ámbito interno 
coherente a su exterior conocido, 
permitiéndole no pasar desapercibido, sino 
mas bien recordable, reconocido por su 
pú blico receptor. 

Por lo tanto, hoy en día es la identidad 
gráfica se ha consolidado como una 
especialidad del Diseño Gráfico que 
valiéndose de recursos gráficos 
espccífic<lmcnte signos visuales bien definidos 
y metodológicamente aplicados, a una 
persona o un grupo de ellas con actividades 
públicas diversas solucionan su necesidad de 
comunicación para ser identificadas. 

Por el proceso acelerado de 
actualización y dc competencia ya obligatoria 
entre los organismos, la demanda de éstos 
sistemas de intervención, se ha generalizado y 
evolucionado sistemáticamente; más aún 
funcionan muchas veces ya como gestiones 
específicas de comunicación formulando 
como objetivos, estrategias y programas dc 
identidad detallados, de contenidos teórico -

técnicos concretos. De tal manera que la 
Identidad Gráfica como ente comunicativo, 
coadyuve a distinguir la presencia de las 
empresas o instituciones, destacando sus 
atributos personales, diferenciándola y 
memorizándola efectivamente. 

El Diseño Gráfico hace de la Identidad 
Gráfica un sistema de signos visuales, 
integrados en un concepto, representativo y 
sintético, creando de manera controlada un 
mensaje específico; el cual es diversificado en 
diferentes soportes, con la pretensión de 
provocar un efecto en el receptor, 
combinando 3 valores, el semántico (lo que 
dice), sintáctico (conformación de signos 
visuales y sus relaciones) y el pragmático 
(tiene que ver con lo psicológico y la 
percepción, lo que evoca), para cubrir 
también 3 funciones esenciales, dar a conocer, 
reconocer y memorizar la personalidad de la 
organización. 

y como todo proyecto de diseño, 
sistemático, sigue un proceso metodológico 
específico, para concluir en la creación de un 
programa o manual en el que se indica la 
normatividad de los elementos, materiales y 
soportes de comunicación que utiliza, de 
abarcando y sustentando los objetivos 
planteados para cubrir las etapas progresivas 
de la intervención. 
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4.2 Clasificación 

La clasificación de la Identidad se relaciona 
directamente con las cualidades de los sujetos 
públicos a los que se dirige, en torno a su 
condición y actividades realizadas, - ver 
capítulo 3, apartado 3.3 -. 

Su división, al igual que su cuestión 
terminológica ya analizada, resulta de igual 
modo algo ambigua, sin embargo algunas de 
las clasificaciones que se han hecho abarcan 
conceptos que se supeditan a otros más 
generales, que los incluyen, por ésta misma 
razón, se tenderá a una clasificación global 

IDENTIDAD GRÁFICA 
PROFESIONAL, BAlTA BIENES RAleES 

IDENTIDADES GRÁFICAS ESPAÑOLAS I PROFESIONAL Y PERSONAL 

que integre la mayor parte de acepciones, 
considerando, a la Identidad Profesional, la 
Empresarial y la Institucional. 

La Identidad Profesional, se refiere a 
las actividades de caracter generalmente 
económico, que puede realizar una sola 
persona, de modo individual, o bien, tratarse 
de organizaciones grupales, empresas 
particulares" sociedades (ICA, por ejemplo) 
que venden sus servicios a través de 
determinada actividad profesional, sea un 
contador, ingeniero, médico, cte., o bien, 
tratarse de actividades carácter personal, 
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incluyendo con esto, las ocupaciones que 
ejercen las personas en general, los llamados 
oúcios, un panadero, estilista, carpintero, ete., 
definida por algunos como Identidad 
Personal. 

. ,', '"' "'\«J"''''\ 1'.\1. \('1< 

IDENTIDAD GRAFICA EMPRESARIAL I PROMOCIONAL PALACIO DE HIERRO 

La Identidad Empresarial, de las más 
explotadas visualmente por ser organismos 
de carácter lucrativo, y organización 
exclusivamente económica razón que le 
obliga a mantener cierto nivel de 
actualización y competencia. 

Su carácter puede ser público, (Liconsa, 
el Sistema Metropolitano de Transporte), () de 
tipo privado, (TELMEX, MASECA o Molinera 
de México, ete.). Las actividades y estructura 
de éstas puede ser diversa, como también su 
denominación, formas adjetivas de las que se 
desglosan otras clasificaciones de Identidad; 
pudiéndose tratar de una compañía, 
(Compañía de Luz y Fuerza del Centro) un 

comercio (Liverpool, Palacio de Hierro) o una 
corporación como grupo complejo de 
empresas de diversa índole (Grupo Aurrerá, 
por ejem plo). 

La Identidad Institucional puede 
provenir del sector público o privado, su 
labor es administrar y gestionar actividades 
sin fin de lucro directo, las llamadas 
((actividades no empresariales», funcionan 
mediante un mecanismo regular de 
funcionamiento en pro de la sociedad. y están 
dedicadas principalmente a brindar servicios. 

IDENnOAO GRAFICA INsmUCIONAL I MANUAL DE uso, BANAMEX 
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Pudiéndose tratar de entidades del 
gobierno, educativas, políticas, de trabajo 
social, salud, etc. Por ejemplo, PEMEX, IPN y 
el ISSSTE, por mencionar algunas. 

En este término, se incluye la 
Coordinación de Programas Académicos, así 
como a sus Dependencias, instituciones que 
brindan sus servicios y apoyo a la comunidad 
de la UNA M, tanto a estudiantes como al 
personal académico, permitiendo el 
funcionamiento efectivo de la estructura 
interna de esta Institución. 

4.3 Característícas 

Al igual que la comunicación visual, y 
formando parte de ella en la conformación de 
mensajes objetivos, la Identidad Gráfica se le 
puede interpretar desde tres perspectivas 
formales: 

a) Semántica, 
b) sintáctica y, 
e) pragmática. 

Respectivamente, su manera de 
referirse, de representar y su capacidad de 
evocar algo, en sus relaciones de expresión y 
contenido de los signos. 

a} La Interpretación semántica: 

Se refiere a lo que dice el texto visual, la 
relación de los signos que lo conforman con 
los conceptos a los que se aplican. En este 
nivel se da la interpretación a partir de los 
significados que integran los elementos de la 
Identidad Gráfica. 

Al ser leído visualmente, el mensaje 
gráfico debe tener el carácter suficiente para 
representar las características del organismo 
que simboliza; requiere ser coherente, 
comprensible y racional a su significado 
como objetivo del organismo al que se dirige 
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y en sí mismo, como un sistema total. 
Otra premisa que debe cubrir, es la 

característica de duración, el conjunto de 
signos visuales de la Identidad pese a las 
permitidas actualizaciones, debe resistir el 
desgaste temporal y evitar ser olvidados. 

" ... es conjuntar todo en una sola 
imagen que debe ser sintética, exacta, clara y 
expresiva; porque tiene que soportar el paso 
del tiempo .. porque la moda se consume" .42 

b) En su Interpretación sintáctica: 

La Identidad Gráfica debe ser modular, 
coordinando cada uno de los e1emcntos quc 
la integran, entre ellos mismos y unos con 
otros, sin perder su legibilidad, ni sus 
características fundamentales; formando 
C01110 principio básico una unidad sin llegar 
que se altere su significado, sino que se 
sumen e interactúen. Y basada en la unicidad. 

La Identidad Gráfica debe ser 
exclusiva, original y específica como la 
personalidad del organismo mismo. 

e) La Interpretación pragmática 

Debe lograr en la Identidad Gráfica la 
peculiaridad de ser perceptible por el receptor 
o usuario, poniéndose a su contacto por tal 
motivo tiene que ser reproducible. Sin 
embargo, no vasta el simple registro visual 

sino debe trascender más allá, atrayendo su 
atención, conteniendo en ella el impacto 
debido. 

Ese conjunto de signos agrupados de 
manera sintética, aunque mínimos deben 
provocar una respuesta máxima en el 
es pectador. 

42 Alejandro Cruz, .Identldad Corporativa y de Marca_. Bo!etin QUQRUM Conselo de Diseñadores de México. Pubhcacion trlmeslral. N" 4.1996 pág B 
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4.4 Elementos de la Identidad Gráfica 

Para el diseño de la Identidad Gráfica deben 
tomarse en cuenta como máximo tres 
elementos visuales y míniulamentc es 
indispensable aplicar alguno de ellos (según 
se requiera), esos signos que pueden 
conformarla son el nombre o razón social, que 
puede o no conformar un logotipo, el símbolo 
y la gama cromática, que en conjunto forman 
un sistema l<.ientificador complementándose 
entre sí y reforzando la personalidad y 
esencia del organismo al que se refiere. 

Cada uno de éstos elementos al 
integrar un sistema identificador, alude a 
distintos niveles de percepción y de 
sensación, en lo racional, puede contener 
signos lingüísticos que se leen y son 
comprendidos, un nivel estético, contenido en 
su simbología, evocando sensaciones diversas 
e impacto de tipo visual, que repercuten a la 
vez en significados inconscientes y 
emocionales que provocan una interpretación. 

4.4.1 Nombre, leyenda o razón social 

Es el nombre de la institución u 
organismo uno de los primeros elementos que 
la identifican, que le da el valor de existir y de 
ser, corresponde a un signo de función verbal, 
una forma muy particular de la palabra 

escrita. Puede utilizar una o varias palabras 
con las que se designa y caracteriza la 
entidad. 

Según su procedencia lingüística o 
modalidad denominativa será el aspecto que 
adquiera, variantes que define el autor 
Norberto Chaves, en su libro La i¡ni/gen 
cor¡'')()f-ativil, con la siguiente clasificación: 

Como lo indica el término, la razón 
social es descriptiva, enuncia de manera 
detallada la actividad del organismo que 
señala. 

LEGENDARIOS I PUROS CUBANOS 

El simbólico, hace alusión del nombre 
mediante un significado literal, un tanto 
metafórico, sin señalar exactamente la 
actividad representativa del organismo. 

El nombre patronímico, se crea a partir 
de un nombre propio, generalmente el del 
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dueño o fundador dc la empresa o institución. 

Los nombres toponímicos, hacen 
referencia al lugar dc donde proceden o área 
territorial en la que es conocido el organismo. 

..l 
1'1\. 
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IDENTIDAD GRÁRCA I LINEA AéREA MEXICANA 

y en la contracción, los nombres se 
cons-truyen a partir de iniciales de nombres 
propios o fragmentos de palabras alusivas a 
la actividad que desempeña la institución u 
organismo. 

4.4.2 El logotipo 

El logotipo, se refiere al signo de identifi
cación visual que en sentido estricto, hace 
exclusivo el nombre de la Identidad Gráfica, 
se podría decir, es la versión gráfica de su 
signo verbal, pues adquiere cualidades 
características del sujeto que representa, a fin 
de evocar un significado individual, 

coherente y complementario al propio 
nombre. 

El logotipo es lo que personifica al 
individuo de la Identidad y lo que podría ser 
análogo a una firma. 

Etimológicamente proviene de los 
vocablos: 
a) lagos - palabra, 
b) y typos - acuñación, estampar . 

En cuanto el sentido físico de escribir 
algo para informar y como al sentido 
psicológico de impresionar de ser 
memorizable. 

IDENTIDAD GRÁFICA I TECNOlOGICO DE MONTERREY 

La palabra logotipo procede más 
específicamente del campo de las artes 
gráficas, en el que se componían conjuntos de 
letras unidas entre sí formando logotipos. 

Por éstas propiedades, éste signo visual 
obedece a ciertas normativas que le adjudican 
un carácter semántico, obligándolo a ser 
legible ya que está expuesto a la 
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decodificación de un receptor y un carácter 
gráfico que le hace visible y por tal 
1l .. "'Conocible y después memorizable. 

En el sentido estricto, el logotipo 
requiere de un diseño especial de tipos 
exclusivos para el organismo que identifica, 
haciéndolo único; además debe contener 
algún rasgo tipográfico de enlace, 
superposición o exageración o algún otro 
recurso que permita alcance una relevancia 
notoria que lo destaque del contexto visual en 
el cual será aplicado. 

LOGOTIPO I RESTAURANT LA COVACHA 

4.4.3 El símbolo 

El símbolo es otro de los elementos esenciales 
en la Identidad Gráfica y su función comuni
cativa en este caso, es estrictamente visual. 

Como signo, el símbolo representa la 
manera más directa de consolidar un 

concepto o mensaje, que asociado adecuada
mente al nombre o logotipo, forman una 
estructura sólida que facilita In comunicación, 
sin embargo, por sí solo el símbolo llega a 
poseer la facultad suficiente para reforzar el 
mensaje del que es portador, y en 
consecuencia favorece la reacción del 
receptor. 

La cualidad de un símbolo bien 
conformado, se evidencia con el estímulo 
visual sugerente por el que se crea la 
excitación de la memoria y más tarde como 
proceso, su asociación e impregnación 
significativa. Pues se ha llegado a establecer 

IDENTIDAD GRAFICA ISIDNEY 2000 

que en la actualidad es más fácil y rápido ver 
que detenerse a leer. 

Por lo tanto, el símbolo como parte del 
sistema de identidad gráfica representa al 
elemento icónico en tanto figura, o referencia 
del objeto al que representa; y según su 
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difusión el símbolo puede incorporarse a un 
lenguaje visual dl' rnagnitud universal, 
manifestándose en distintos niveles de 
receptores y en consecuencias máximas, llegar 
a sustituir el nombre o razón social del 
organismo que hace alusión. 

" La capacidad de impacto y de 
pregnancia de un símbolo icónico de 
identidad es muy superior a la de un 
logotipo, porque las imágenes son más fuertes 
que las palabras. Esta condición convierte a 
los símbolos icónicos en auténticos sistemas 
mnemónicos, es decir, signos para ser 
fácilmente integrados y recordados en el 
mundo". 1~ 

El símbolo suele ser concebido bajo 
distintos modos de expresión, que responden 
a niveles de abstracción o síntesis fornlal, son 
también llamados estilos, pudiendo ser desde 
realista y muy detallado, figurativo 
conservando detalles reales significativos, 
hasta reducirse a la máxima simplificación de 
información visual de elementos básicos 
irreductibles pero de significado intenso 
siendo geométrico puro o informal; sus 
variables formales son diversas y válidas, 
siempre y cuando distingan y preserven en la 
memoria del receptor la entidad a la que 
representa. 

A este signo de identificación, el autor, 

Norberto Chaves, en 
su libro La imagen 
cor¡:1Oratil'a, lo 
denomina imagotipo 
y lo ordena conforme 
tres grandes ejes que 
abarcan de manera 
conveniente las 
variables de éstos: 

1. Motivación/ 
arbitrariedad: plena, 
cierta o nula relación 
con la institución que 
identifica. 
2. Abstracción/ 
figuración: la relación 
asociada o no con la 
institución oscilando 
de un lazo 
convencional o 
símbolo hasta su 
referencia más realista 
icono. 

3. Ocurrencia/ 
recurrencia: que va 
desde adopciones 
típicas según 
prototipos vigentes, al 
máximo grado de 
innovación diseíiística. 

43 Joan, Costa, Iden\ldad Corporativa y estrategia de empresa. Barcelona, CEAC, 1992. pág. 32 
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4.4.4 El color 

y el tercer elemento de identificaci6n gráfica 
corresponde al color, que funciona también 
como distintivo significante de la empresa, 
institución u organismo que diferenda. 

El color aporta, él la Identidad valores 
psicológicos que transmiten significados 
específicos y fuerza de retención de los 
conceptos que expresa, como cualidades la 
entidad referente. 

La identidad cromática como signo, 
actúa corno lenguaje que llega asociarse de 
manera automática por referencia a quien 
designa, por ejemplo, la Cruz Roja, el rojo 
Coca Cola o el verde IMSS. 

Su alta velocidad perceptiva pone en 
primer nivel su función identificadora, pues 
en tanto sensación visual y reacción 

I c. 

SiMBOLO , CRUZ ROJA 

psicológica, es emocional lo que causa gran 
efecto de impacto, además de poseer 
remitentes connotativos y significativos que 
provocan la vital respuesta del receptor. 

COCA COLA I PROMOCIONAl 

Las reacciones al color, se logran 
también con el adpcuado manejo y aplicación 
del mismo, haciendo énfasis a los resultados 
que provoca un adecuado contraste 
proporcionado y jerárquico para un justo 
impacto y legibilidad, cohe,"entes al perfil del 
sistema de identificación, reforzando la 
individualidad de cada entidad por su color 
específico. 
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EL PROCESO METODOLóGICO 

5.1 Método y metodología 
5.2 Constantes metodológicas entre métodos de Díseño 
5.3 Un Modelo: adaptación metodológica para el Diseño Gráfico 
5.4 Implementación metodológica: etapas para el desarrollo 

de una Identidad Gráfica 



44 Vilchis. CP Cli. pág 35 

5 EL PROCESO METODOLÓGICO 

Como todo proyecto de creación humana, el Diseño se crea a 
partir de un sentido «de ser» y sobretodo una función social «su 

hacer», sin embargo como disciplina, debe fundamentar esas 
características que le son inherentes de la manera más coherente posible 
estableciendo relaciones bien equilibradas entre teoría, método y técnica. 

Teniendo por origen necesidades agregadas a las básicas, que el 
propio hombre ha establt.."'Cido en su desarrollo y adaptación cultural, el 
diseño como medio operativo requiere forzosamente establecer su labor 
creativa en un orden significativo, consciente al desarrollo dc sus 
proyt.."'Ctos. Pues, es en la base del conocimiento teórico donde se 
fundarnenta la aplicación práctica de la comunicación gráfica efectiva y lo 
que distingue a un profesional de diseño de un operador técnico 
meramente espontáneo. 

Es entonces la investigación contribución al enriquecimiento de la 
cultura universal del diseñador, recurso necesario mediante el cual 
profundiza las condiciones de raíz del problema de comunicación y le 
ayuda a comprender y desarrollar las ideas de disei'io como objetivo que 
su creatividad pretende solucionar. 

"Diseíiar la comunicación gráfica consiste en proyectar los mensajes 
que el hombre H .. "'quiere para estabk"1(er un orden significativo; por eso es 
un quehacer fundamental que requiere de una definición formal y 
expresiva" 44 
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5.1 Método y metodología 

Método deriva de los vocablos griegos meta, 
a lo largo o a través de y ódos, camino; es 
decir, el camino lógico y ordenado que orienta 
al conocimiento. 

Aún que su procedencia conceptual es 
abstracta, en tanto proceso, el rnétodo es 
aplicado para la transformación de la realidad 
y expresado en un lenguaje determinado, en 
su cualidad de poder ser explicado. 

Éstos sentidos lógicos del método lo 
son de carácter general y se particularizan en 
cada disciplina, lo que conlleva a la 
clasificación de los métodos. " .. , en él se 
instrumenta la teoría a partir de la 
formulación dp: tareas de análisis, relaciones 
sistematizadas, posibles estructuras para 
deconstruir o reconstruir relaciones 
conceptuales y generalizaciones de 
procedimientos epistemológicos". 45 

Los más de los métodos, se derivan de 
razonamientos de la lógica, entre los clásicos 
de encuentran, por ejemplo, el deductivo, 
que de conceptos generales se infieren hechos 
particulares; el inductivo, estableciendo 
conceptos a partir de los hechos; por causas 
fenomen/ógicas, por interpretación de 
contenidos el hermenéutico, por relaciones 
formales el estructura lista, por funciones el 

45 Ibld. pag 19 

funciona/ista, por momento histórico el 
materiah .. ta h¡: .. tórico, ete., en fin los hay 
cuantas corrientes de pensamiento existen, 
sólo hay que comprender que son condición 
necesaria pafa orientar el conocimiento y la 
investigación metodológica como rutas ver
tientes para la aplicación del objeto de diseño. 

En const.'cuencia de lo anterior, la 
metodología es la teoría del método que 
ordena y orienta el conocimiento con sus 
propios recursos; en otras palabras, elabora 
las teorías de los diversos métodos 
comprendiendo su fundamentación. 

Así la metodología es especializada a 
cada disciplina y en cuanto al diseño, integra 
conjuntos de indicaciones consecuentes y 
prescripciones lógicas para la solución de los 
problemas derivados de la misma materia. 

Por su carácter, la metodología del 
diseño como forma sistemática de 
pensamiento, se destaca en la estructura del 
proceso proyectual aunadas a las facultades 
eminentemente creativas propias de la 
disciplina; y en su proceso, al complementar 
la actividad teórica y metodológica requiere 
tam bién la aplicación de conocimientos 
técnicos que Se adapten según las 
circunstancias y los fines del proyecto. 

Por lo anterior se desprende que todo 
proyecto de diseño debe estar sustentado en 
un proceso metodológico en función de un 
orden coherente en el seguimiento del 
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proyecto a realizar. 
Proceso que en la práctica suele 

aplicarse de manera instantánea en el que se 
conoce el propósito del proyecto, sus 
objetivos y antecedentes. Y de la información 
que se obtiene, se estudia y analiza para 
extrfler lo." elementos y conCf'ptos que se 
traducen a signos gráficos O soluciones de 
diseño; las cuales se evalúan y se concretan, 
para su fallo definitivo, y por último su 
aplicación y difusión. 

Los pasos para llevar a cabo una 
metodología de trabajo, son indicaciones que 
guían el diseño, que evitan acciones 
arbitrarias e incoherentes, no obstante, 
diversos autores sobre métodos de diseño 
hacen hincapié que su aplicación rígida y 
única no garantiza los fines óptimos del 
proyecto, sino se da en un sistema de tres 
partes, -teoría, método y técnica, como se 
menciona al inicio del capíh¡[o- y más que 
conocerlo, es eficiente saber aplicar el método 
y sumados a él, la integración de conceptos 
teóricos y aplicaciones prácticas, creativas, 
específicas y coherentes entre sí. 

5.2 Constantes metodológicas 
entre métodos de Diseño 

De su estudio a escala general se presentan 
por lo menos 4 constantes metodológicas, 
coincidentes entre diversos teorías de 
métodos de diseño, propuestas que se 
diferencian sólo por el enfoque de sus 
planteamientos, sin embargo, coinciden en 
proyectar un buen resultado. 

ESQUEMA. V'IWW.EPICA.COM.MX 



Llámese proceso creativo (Bernd 
Liibach), método textual/contextual (lordi 
L1ovet), metodología de proyectación (Cui 
Bonsiepe), metodología proyectual (Bruno 
Munari), entre otros. La mayoría de los 
métodos derivan de aplicar ciertas constantes 
que 50 suceden en distintos momentos del 
proceso. 

a) Investigación 
La primera consiste en el acopio y 
organización del material condicionado al 
problema a solucionar, comprendiendo la 
información e investigación. 

b) Análisis 
Enseguida se procede a examinar cada una de 
las partes que conforman el contexto de la 
investigación, en búsqueda de los 
requerimientos que demanda la necesidad de 
comunicación visual, el análisis. 

Mediante él se interrelacionan las 
partes, como una fase de comprensión del 
problema, parte neurálgica de la depende una 
favorable solución. 

e) Síntesis 
Luego conjuntando los criterios válidos a los 
condicionantes, se estructura una síntesis, que 
materializa la respuesta más razonable para el 
caso en particular. 

46 Vi~his. Op c/I., pag 43 

d) Evaluación 
y por último, de forma estricta, dar 

respaldo a la respuesta formal aplicilble a su 
realidad, la evaluación. JI A éstos podemos 
agregar la formulación de alternativas y la 
definición del proyecto". 46 

De éstas constantes se da por hecho 
que en función de las necesidades inherentes 
al ser humano, se plantean para el diseñador 
un triángulo de relaciones entre un problema 
que vincula un proyecto para dar una 
solución. 

Por problema, se entiende cualquier 
dificultad que no se soluciona de manera 
automática, punto en el que el diseñador 
actúa solucionándolos estética y fUllcional a 

proyecto 

problema solución 

TRIANGULO DE RELACIONES FORMALES I CONSTANTES METODOLÓGICAS 
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su contexto, contribuyendo al desarrollo 
social de la humanidad. 

y de los mismos «problemas» o 
necesidades del hombre es que surgen 
precisamente las especialidades del diseño, de 
arquitectura, urbanismo, industrial, de 
interiores, textil, gráfico y de comunicación 
visual. 

Al tratar de buscar soluciones se 
plantean los proyectos, donde 
específicamente interactúa la metodología del 
diseño, y su secuencia lógica: 

1. Investigación, 
2. análisis, 
3. síntesis, 
4. y evaluación de la información obtenida; 
contemplando tanto la necesidad a tratar y a 
su usuario como elementos primordiales. 

lodo, para poner en marcha finalmente 
el proceso creativo, producto del previo 
razonamiento e imaginación materializada 
para que de este modo se cree una solución 
consecuente, vía de la relación precisa entre 
forma y función como objetivos del diseílo. 

" ... En todo proyecto de diseíi.o se han 
de considerar los elementos físicos, 
psicológicos, y tecnológicos correspondientes 
a las funciones de los objetos. Su idoneidad 
quedará determinada por la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios". 47 

47 lbid. pág 66 
48 Roberto RllZI •• lntroducción al articulo •. en Ludica No 9. contenido 

5.3 Un Modelo: adaptación metodológica 
para el Diseño Gráfico 

Como es sabido, existen un número 
considerable de teorías y sus 
correspondientes propuestas metodológicas 
que postulan ser una guía para llevar a buen 
fin proyectos de diseño. 

y como se ha establecido en el apartado 
anterior, entre ellas se traslapan algunas 
constantes, no obstante y con base en ello, 
para los propósitos de ésta tesis se retoma un 
modelo específico, que funcione como hilo 
conductor lógico que provee operatividad a la 
propuesta, en otras palabras, sea un 
instrumento aplicable y sobretodo adaptable 
al desarrollo de los conceptos teóricos que 
hasta este punto ha abarcado el proyecto sin 
llegar a ser lo único absoluto que lo defina en 
su aplicación. 

El método a seguir, es el propuesto por 
el teórico del diseño italiano, Bruno Munari. 
" ... un humanista, embarcado en la tarea de 
restablecer el contacto entre el arte y el 
público, convencido de que un arte ajeno a los 
problemas de la vida no interesa a las 
personas". 411 

Su Inétodo plantea al diseñador como 
proyectista que concibe su idea a partir de 
una serie de elementos dotados con sentido 
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estético pero constituidos principalmente por 
su objetividad. 

El modelo aunque criticable por la 
comparación con la que es ejemplificado, 
convence por su estructura tan lógica, que es 
aplicable al proceso de disei)o siempre 
interesado en el resultado efectivo, de 
presentación atractiva y convincente a los ojos 
de quien lo recibe. 

Para Munari, concebir un buen diseño 
resulta de la práctica constante del 
profesional <-lue lo ejerce, aunado al mérito de 
una estructura coherente que lo conduce a 
precisar cada uno de los componentes que 
integran en pleno su mensaje como resultado 
de su solución considerada como óptima. 

Precisamente el punto de mayor 
relevancia para este autor dentro de la 
cOlllunicación visual es el proceso de 
producción de mensajes visuales, mismos a 
los <-lue enfoca su esquema y en el que el 
diseñador como informador intencional se 
desarrolla. 

Define al método como una serie de 
operaciones básicas, necesarias y en orden 
lógico, manifestadas por la experiencia 
previa, definiendo el problema en su conjunto 
y por el tipo de solución que se busca. 

El modelo de Munari, al igual que su 
obra conjuga, simplicidad con funcionalidad, 
economía y sentido del humor juntos. Y por 
influencia de la cultura oriental, en su 

extrema sinteticidad de los objetos y forma de 
vida, este modelo es descrito ilustrando una 
receta de arroz, y es descrito lúcidamente así. 

Como puede observarse, el modelo es 
aplicable a la propuesta de Diseño de la 
Identidad Gráfica para la Coordinación de 
Prograrnas Académicos y sus dependencias, 
por su carácter analítico, ya que moldea la 
forma que ha de adquirir el proyecto de 
diseño, consecuencia directa del contexto 
natural y conceptual teórico que le sustentan. 

Sobre ésta base, el método permite que 
el objeto de diseño, en éste caso las ocho 
Identidades Gráficas para las Dependencias 
de la UNA M, desempeñen justa y 
específicamente su organización jerárquica y 
sobre todo, su labor comunicativa, objetivo 
primordial de ésta propuesta. 

A propósito de este esquema tan 
peculiar y continuando con su estilo 
alegórico; existen otros personajes del diseño 
que ejercen actualmente y que han 
ejemplificado el proceso de diserio, casi de la 
misma forma, en una ejecución fresca y 
método similar casi familiar, pero con 
fundamentos coherentes que conllevan a 
resultados razonables. 

Es el caso del diseñador Eduardo 
Zapata~9, quien explica en una entrevista para 
el Boletín Q, del Consejo de Diseñadores de 
México, Quórum, el reto del diseñador al 
enfrentar un proyecto de diseño, 

49 Eduardo Zapata estudió Diseño Gráfico en la UniverSidad Iberoamericana y Arte en San Carlos Aclualmente llene su propio despacho. PRINTT 
Información obtenida de Boletin QUQRUM Consejo de Diseñadores de MéXICO 
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precisamente de identidad gráfica; menciona 
que éste sin duda debe ser funcional, que se 
use, que sea reconocido, memorable, 
perdurable, impactantc, distintivo, 
controlable y original. - Y continúa muy 
coloquialmente, dando el consejo del chef -
"este tipo dc proyectos son apasionantes por 
su proceso de realización, así aunque la 
receta parezca la misma una y otra vez.. ni el 
platillo ni el apetito del cliente se repiten 
jamás." 50 

Ingredil'nll'S 

(l'n ..:ucharaditas y al gu.;to). 
S('llsibiliJad 

. CTl'alÍvidad 
[',lCil'ncia 

·II,lbilidaJ 

1. COllo/.ca a f¡'ndo la 
IlCce.<;iJ"d. t~.sta, en gl'tWrat 
siempre es la mi.<;Ill.1; .<;in 
embargo hay que aJi1ptarla 

al casn particular: 

EMISOR 
MENSAJE 
RECIWI"OR 

2. E .. .,criba en dos o tres 
renglones la l'sencia dd 
nwnsaje, el tono dd mismn y 
la manera l'n la ~Iue el 
rl't.""l'ptor lo quil'rl' pl'Tl'ibir. 
3. Dt'ojl'se de roll¡.s y ip6nga.<;e 
.t trabajar! 
4. Vea libros, vea los llledi\1.." 
ve" la competenl"Ía, vea de 
lodo. ()bsl'rvl' y analice. 
5 .. ViÍvase d{~ fin de semana. 
6. M,;ndl' tod'1S sus ideas al 
.<;UhCollsl"Íl'ntl', suéi'lehls y 
de.<;pués dihújl'las. Inicie ClHl 
liÍpiz (primero Ct'llCL'ptos 
r,'lpi.ht." j111uch\1.~!). 

7 .. Elil11il1l' l'l 45% Y afine l'l 
J"l'S\(' (\(.davia cotllápil.). 

Elimine (.In' p,lr, y quédl''<;'' 
con lo.~ tfes '1llt~ 111';S le 

gusltm. 

It'l/t' t'S el {'unto critico: 

AMASAR .. 

H .. l'iÍsl'los a la "Ma, .. y haga 
much.ls lásers para ljue 
maJure}' lueg(', mélak' COIOf 
(claro, sin (.lvidar las ideas 

ori¡;inales) 

9. I\plfqlll'lO a lo más 
importante y repn's,'ntativ,. 
1'iens!.' en la l'cología, en 
1,1 eConumia }' no olvid!.' la 
psicnhlgía. 

lO .. Sirvast' a punto y con un" 

digna repfesl'ntaci6n. 
(l'rocure reservar su opinión 

p¡lra el fin'11). 
11. ¡BUEN PROVECIlll!. 

50 Eduardo Zapata .• Identidad Corporativa y de Milrca •. Boletin QUQRUM, Consejo de Diseñadores de MéXICO. Pubhcaclon trimestral. W 4.1996. pág 5 
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arroz verde 

arroz verde oon espinacas 
para 4 parsonas 

arroz, espinacas, jamón, caldo 
cebolla, aceite, sal, pimienta 

¿hay alguien 
que lo haya hecho antes? 

¿cómo lo ha hecho?, 
¿qué puedo aprender de iJ.? 

¿cómo puade oonjugarse todo 
esto de una forma correcta? 

¿qué arroz?, 
¿qué cazuela?,¿qué fuego? 

pruebas y ensayos 

muestra definitiva 

bien vale para 4 

ARROZ VERDE 
servido en plato caliente 

MODELO DE BRUNO MUNARI: .ARROZ VERDE_ 
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5.4 Implementación metodológica: 
etapas para el desarrollo 
de una Identidad Gráfica 

Como puede observarse, la adaptación del 
modelo a un proyecto de diseño es admisible, 
ahora se instituyen éstos preceptos lógicos a 
un problema de Identidad Gráfica, para 
confirmar éste planteamiento: 

a) Problema: 
Tener conciencia de lo que se diseña, saber 
qué es. El diseñador debe saber, dónde, como 
y con qué propósito se aplicará el nombre y la 
identidad visual del organismo. 

b) Definición del Problema: 
Puntualizar la esencia del proyecto, objetivo 
del estudio. 

e) Elementos del Problema: 
Con qué conocimientos conceptuales se 
cuenta sobre el tema para su debida 
fundamentación, documentarse. 

d) Recopilación de Datos: 
Indagar sobre el tema, qué hay sobre él, quién 
ha hecho algo similar, qué necesita cubrir el 
objeto de diseño. Hasta aquí, la fase de estudio. 

e) Análisis de Datos: 
Estudiar la información, que recursos se 
emplean y qué parámetros aplicados a este 
tipo de diseño son funcionales, conocer su 
contexto, antecedentes y usuarios. 

f) Creatividad: 
Habilidad para traducir, clasificar y 
jerarquizar debidamente todos los criterios 
expuestos en elementos formales de diseño. 

g) Material Tecnológico: 
Síntesis, definiendo el carácter de los 
elementos que conformarán la solución del 
problema, además de materiales de aplicación 
y reproducción del mismo, conceptualizando 
la idea de diseño y de manera que se vayan 
cumpliendo los objetivos planteados. 

h) Pruebas y Ensayos: 
La llamada fase de proyección, se inicia 
trabajando las asociaciones directas al concep
to o conceptos que la Institución proyecta, y 
se van creando bocetos de ello, envolventes 
para la imagen, tratamientos visuales, 
propuestas de acomodo tipográfico, princi
pales y auxiliares, variantes de formas, etc. 

Todo ello para visualizar y tener un 
rango de preselección. 
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i) Modelos: 
Según las propuestas que funcionen mejor, se 
hace una presclección de la gama, para la 
concreción de la idea; dichas propuestas se 
trabajan nuevamente, determinando la 
tipografía definitiva, y se trabaja sobre 
variantes dc color. 

j) Verificación: 
La selección final, diseño de la Identidad 
Gráfica definitiva. En esta parte, se selecciona 
la propuesta resolutiva con opción él hacerle 
algún refinamiento, se ajustan detalles y se 
aprueba en definitiva el concepto de diseíi.o. 

k) Dibujos Constructivos: 
Se crean las variantes tipográficas, posible 
presentación en blanco y negro, colores 
definitivos y algunas ampliaciones y 
n~dllcciones de la imagen gráfica, es decir, su 
justificación y normativas para su 
reproducción. 

1) Presentación: 
Se pone él prueba la flexibilidad de la imagen 
en diversas aplicaciones, para comprobar su 
funcionalidad y verificar sus resultados. 
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6 SoLUCIÓN CREATIVA AL PROYECTO DE IDENTIDAD 

GRÁFICA PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Y SUS DEPENDENCIAS 

A hora toca al proceso de diseño como disciplina creativa, estructurar 
éste proceso proyectual, integrando las indicaciones planteadas e 

ideando los instrumentos adecuados a los objetivos particulares de ésta 
propuesta, para derivar la solución de diseño del conjunto de Identidades 
Gráficas para la Coordinación de Programas Académicos de la UNAM, y 
sus Dependencias. 

Por un lado, los procedimientos del método racionalizarán el 
proceso, interrelacionando las partes una y otra vez, hasta definirlo y 
delimitarlo, complementándose así por otro lado con esta etapa del 
proyecto que da inicio a partir de este punto: la solución creativa, dando 
forma de éste modo al contenido expreso en el análisis de la necesidad de 
comunicación, descifrándola y resolviéndola gráficamente. 

Así en la práctica cotidiana del diseño, se puede hablar también de 
plantear soluciones partiendo de los antecedentes generalL"S que provee la 
necesidad en su contexto, generando por vinculación casi inmediata 
respuestas que se generan en la capacidad creativa del diseñador, siempre 
y cuando sea el profesional comprometido por mantener actualizado su 
universo cultural, registrando de manera consciente imágenes y datos 
significativos de caracter general, que guarda en su memoria, lo que es 
conocido en el argot profesional como el famoso archivo visual, mismo 
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51 Vilchls. Op. CII .• pag 58 

que en el acto creativo 
ayuda inevitablemente a 
dar soluciones eficientes. 

" ... la creatividad, 
parece ser considerada 
ti na extraila, mezcla de 
fantasía e invención, pero 
necesariamente basada en 
el conocimiento, en 
experiencias que 
permiten relacionar de 
maneras distintas 
informaciones 
precedentes y establecer 
así realidades nuevas .. 
un punto de vista diferente 

contenido 

función forma 

ESQUEMA: «ACTO CREATIVO., LÚDICA 7, P."O. 
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6.1 Problema 

El origen para el desarrollo de esta propuesta 
dc tesis, surge a partir de la convocatoria 
lanzada por la UNAM durante el ciclo 
escolar 1997 -1998; propuesta que en una 
primer etapa, entra a concurso y resulta 
ganadora. 

Con ésta propuesta seleccionada, el 
proyecto entonces alcanza otras dimensiones. 
El objetivo ahora, es integrar la totalidad de la 
estructura de organización de la 
Coordinación de Programas Académicos, 
creando otras 3 Identidades Gráficas, 
siguiendo la misma idea de diseilo. 

6.1.1 Fases del Proyecto 

a) Primer etapa: 
Bases de la Convocatoria 

La convocatoria expresa por la Coordinación 
de Programas Académicos, es dada a conocer 
oficialmente como concurso interno para la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
espcdficamente para los alumnos del 
Programa de Alta Exigencia Académica, de la 
Lic. en Diseño Gráfico, generación 1995-1998. 

Desde su inicio, el proyecto sienta sus 
bases en los lineamientos publicados en IEI 
convocatoria, los cuales resultan 

determinantes para su desarrollo y ser motivo 
importante para especificarlos. 

Textualmente las bases son las 
siguientes: 

Para el diseño de la Imagen Gráfica de 
la Coordinación de Programas Académicos, 
cuya función dentro de la UNAM es regular 
la creación de Programas que promuevan la 
superación de profesores y alumnos tanto a 
nivel práctico y teórico. 

Estos programas se coordinan en 4 
dependencias según sus categorías: 

DGAPA. Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico. Dedicada a generar 
estímulos y reconocimientos al personal 
académico. 

DGEP Dirección General de Estudios de 
Posgrado. Se encarga de evaluar, 
instrumentar y operar las actividades del 
posgrado en la UNAM. 

DGIA. Dirección General de Intercambio 
I\cadétnico.Fomenta y apoya el intercambio 
académico con universidades e instituciones 
científicas y culturales del país y del 
extranjero. 

CELE. Centro de Estudios de Lenguas 
Extranjeras.Planea, organiza, imparte y 
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certifica el conocimiento de idiomas 
extranjeros para todos los miembros 
universitarios. 

El objetivo de la presente es generar la 
Imagen Global de la Coordinación dc 
Programas Académicos y sus 4 dependencias. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

1) Versión blanco/ negro y a color 
(máximo 3 tintas) 

2) La leyenda institucional se manejará 
completa. 

b)Segunda etapa: 
diseño integral de la estructura 
organizativa del CPA. 

Ganado el concurso con el diseño de éstas 5 
primeras instancias, la propuesta tiene 
entonces nuevos alcances. 

A finales de 1998 e inicio de 1999, surge 
la necesidad de una segunda etapa con el fin 
de concretizar debidamente la propuesta, al 
tiempo que se desarrolla el contenido de ésta 
propuesta de tesis. 

En consecuencia, el proyecto se 
individualiza y es coordinado a partir de esa 
fecha por el asesor y profesor de diseño, 
Lie. Ricardo o. del Castillo Spíndola. 

El objetivo en ésta fase es diseñilr la 

totalidad dc Identidades Gráficas para las 
dependencias que integran la estructura 
organizativa de la Coordinación de 
Programas Académicos, creando el diseño de 
Identidad Gráfica para 3 dependencias más, 
otras dos Direcciones y una Subdirección; 
dependencias administrativas insertas en el 
mismo organigrama, a cargo de la Secretaría 
General de la UNAM y al interior de la 
misma Coordinación. 

OPADo Dirección de Programas de Apoyo 
a la Docencia. 

DPIDA. Dirección de Programas de 
Integración y Desarrollo Académico 

SDAEI. Subdirección de Difusión Académica 
y Enlaces Institucionales. 

Éstas últimas al igual que las 
anteriores, en rasgos generales brindan sus 
funciones se fundamentan por el apoyo al 
personal y en general a la comunidad 
universitaria, instrumentando programas 
multidisciplinarios y proyectos de trabajo 
para la eficiente operatividad de la 
Institución. 

Los lineamientos continúan siendo 105 

mismos que la convocatoria originalmente 
señalaba, sobre el mismo contexto conceptual 
de la propuesta seleccionada, pero con 
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algunas afinaciones de carácter técnico y 
especificaciones de uso, para luego ser 
aplicadas formalmente en distintos medios de 
divulgación al interior y al exterior de la 
Universidad. 

6.2 Definición del Problema 

Como primera etapa, el proyecto establece la 
identificación gráfica de cada una de éstas 
dependencias, unificándolas, con sentido de 
jerarquización, conforme a las categorías de la 
estructu ra de esta Coord inación con las 
Direcciones generales y el CELE, y según las 
actividades y funciones de cada una de ellas, 
mismas que son descritas en la convocatoria 
corno primer instancia a escala muy general, 
en la información que brindan en su 
momento las autoridades de las mismas 
dependencias y del plantel, así como el 
Suplemento Especial No. 1 de la Gaceta 
UNA M, del6 de febrero de 1997. 

Éste corresponde al panorama previo 
que incluye de manera más extensa el primer 
capítulo de ésta tesis, en el 'lue se analizan 
sus antecedentes, política y filosofía de 
trabajo, como objeto de estudio. Sin embargo, 
para puntualizar la esencia del proyecto se 
deben rescatar los datos objetivos más 
relevantes de la dimensión que la 
Coordinación de Programas Académicos y 
sus dependencias proyectan como ser social. 

Como quedó planteado en esa etapa 
introductoria, es a partir de su 
reestructuración y específicamente a partir de 
1997, que la Coordinación de Programas 
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Académicos (CPA), se erige como 
dependencia neurálgica de la administración 
central de la UNAM y su objetivo esencial, la 
regulación y creación de Programas diversos 
que promuevan los fines sustantivos de ésta 
Universidad. 

Así, sus motivaciones de operación 
quedan comprendidas como metas y 
estrategias de trabajo, compartidas entre cada 
una de las dependencias que interactúan en 
su Coordinación, conceptualizándosc a través 
de sus propias funciones: 

- Vigencia y actualización, 
- excelencia y mejoramiento en los procesos 
administrativos de la Institución, 
- impulso de calidad y productividad, 

Así como también: 
- La contribución eficiente en el cumplimiento 
de las políticas de la UNAM. 

y entre dependencias: 
- El apoyo compartido e interacción 
coordinada entre ellas. 

I~stas son funciones que aunadas a la 
filosofía de las mismas, engloban su 
personalidad: 
- Constancia y calidad de servicio, 
- total compromiso y perfeccionamiento en su 
desempeiio por y para la Institución. 

Las dependencias tienen por 
com promiso reflejar la actualización y 
perfeccionamiento de sus actividades, con el 
fin de elevar la calidad de la Institución. 

Pretenden superar los obstáculos e 
insuficiencias de tiempos anteriores; esto con 
la creación de nuevas estructuras académicas 
multidisciplinarias, y todo por el 
fortalecimiento de alto nivel del sistema 
operativo de la UNAM. 

Todos éstos aspectos, son factores que 
resultan relevantes para el diseño de sus 
Identidades Gráficas, conceptos que reflejan 
su anatomía y que como organismos públicos, 
tienen la necesidad de exteriorizar para la 
difusión de su labor profesional. 
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6.3 Elementos del Problema 

El proyecto se fundamenta en un problema dc 
comunicación visual, palpable en la realidad 
social de las dependencias así como en su 
contexto, ya que ninguna de ellas cumple con 
las exigencias planteadas en su convocatoria 
dc diseño, ni COn una actitud comunicativa ni 
gráfica bien definida. 

La función dc la propuesta de 
Identidad Gráfica, es transmitir coheren
temente la información que describe a las 
dependencias para comunicar al máximo, la 
claridad y precisión brindadas con la 
conceptualización que este medio gráfico 
provee. 

Lenguaje dc significado funcional. 
consciente invariablemente del mensaje 
comunicativo del que es portador, 
equilibrado por un diseño controlado de 
códigos visuales específicos y dotando a la 
Coordinación de Programas y al grupo de sus 
dependencias de una identidad propia, 
individualizando a cada una de ellas en su 
contexto, pero aunadas a un orden categórico 
de proximidad a una matriz institucional. 

6.4 Recopilación de Datos 

Este punto, explora las necesidades que el 
proyecto C01110 objeto de diseño debe sanar; 
para esto se plantearon los capítulos 
introductorios que sobre el tema se han 
especificado como fase de estudio, y sus 
planteamientos teóricos, fundamento del 
Diseño y del tema de Identidad Gráfica de los 
apartados precedentes. Los que forman el 
sustento consecuente de la propuesta y dan 
fin a la necesidad de comunicación que surge 
como convocatoria. 

y de los cuales, desembocan vertientes 
que el desarrollo de la propuesta debe tener 
en cuenta para su solución; como puntos 
neurálgicos. 

a) La institución 
La relevancia que la UNAM ha forjado a nivel 
internacional y que como institución de alto 
nivel educativo ha mantenido, pese las 
adversidades, debe proyectarse al mundo 
reforzada desde su interior a través de la 
imagen dc quienes la conforman, siendo sus 
Dependencias parte importante por las cuales 
brinda sus servicios. 

b) Los servicios 
Su enfoque se manifiesta Con el concepto de 
interés cualitativo en sus servicios, en 
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beneficios productivos en cuanto a educación 
e investigación de calidad se refiere, en 
eficacia de la operatividad de sus programas, 
llevados a cabo en gran medida por las 
dependencias LJue ésta propuesta determina. 

e) Sus receptores 
El público receptor que en el contexto de la 
institución contacta, tiene un amplio carácter 
y matices en su perfil, dadas las condiciones 
de un organismo público, yendo de 
destacados académicos e investigadores, a 
jóvenes alumnos y administrativos, etc. 

Igualmente su rol desarrollado, resulta 
variable con márgenes de desarrollo y 
superación propios y definidos por cada 
actividad desarrollada. 

Éstas son características de un 
elemento básico para el proceso de 
comunicación y por ende de consecuencias 
importantes para la solución de la propuesta. 

d) Antecedentes gráficos 
La Institución, en su actividad interior carece 
de una cultura de identidad visual y 
conciencia gráfica concreta, siendo que su 
estructura compleja lo pide. 

Pese que en algunas ocasiones se han 
hecho intentos por llevar acciones resolutivas 
al problema de identificación gráfica entre 
dependencias de ésta Universidad, es 
inexistente un vínculo exclusivo que lleve a 

HOJA MEMBRETADA, 
PAPELERIA UTILIZADA POR LA COORDINACiÓN DE PROGRAMAS. 

ca bo éstos proyectos y en consecuencia su 
uniformidad no Se integra a las soluciones de 
tan variado nivel conceptual. 

Es el caso preciso de las Dependencias, 
objeto de estudio de ésta propuesta, ya que de 
contar con algún rasgo de identificación 

, -
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gráfico, cada dependencia maneja su propia 
imagen, según sus propios recursos e 
intereses, pero muy desdibujada a lo que su 
misión plantea, un conjunto de actividades 
organizadas en función a un núcleo 
coord ¡nador. 

IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR LA DGEP EN 1992. 

IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR LA DGAPA. 

IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR LA DGEP, 1995-96. 

CO()RDINACIO~ 
GENERAL DE 
K',UIlIOS IIE 
POSGRAIlO 

UNAM 

IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR LA DGEP EN 1993. 

Certro de Enseñanza 
de LergJOS Extrorjeras 

IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR EL CELE. 
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6.5 Análisis de Datos 

Estudiando la información obtenida y los 
parámetros a cubrir, lleva a verificar quién ha 
abordado algo similar al tema y cuáles han 
sido los recursos empleados, de ahí se 
desprenden las siguientes consideraciones 
observadas. 

Regularmente, instituciones educativas 
de este tipo, (Universidad lntercontinental, 
Simón Bolívar, ete.) cuentan con 
dependencias de funciones similares, sin 
embargo, carecen de una estructura tan 
elaborada como la que presenta ésta, y los 
recursos que emplean, se concretan a utilizar 
un carácter formal expresado únicamente por 
la razón social de la dependencia o 
departamento que compete con una familia 
tipográfica que así lo remita, sin contar con 
una identidad gráfica específica, eso sí, 
reforzada con la propia identidad de la 
institución a la que pertenece acompañándola 
visualmente en presencia o por su identidad 
cromática. 

Por lo tanto, para las pretensiones que 
este proyecto tiene como objetivo, no está 
negada la vía expresa en su convocatoria, 
siendo abierta la posibilidad de crear un 
sistema de identificación para éstas 
dependencias. 

Partiendo del organigrama de las 

dependencias administrativas de la UNAM, 
se desglosan corno conceptos técnicos 
funcionales para la solución del proyecto, 
realzar el núcleo que las integra desde las 4 
divisiones operativas marcadas por sus 
categorías la Coordinación de Prograulas 
Académicos, las Direcciones Generales, el 
CELE y la Subdirección de Difusión 
Académica y Enlaces Institucionales; 
traducidas en términos visuales por un 
código cromático, una matriz con base a 
signos morfológicos o sím bolos, en 
complemento al código tipográfico correspon
diente a cada leyenda instihIcional de cada 
dependencia, un sistema identificador que 
posibilita la articulación del mensaje gráfico. 

6.5.1 Motivaciones para la creación de una 
Identidad Gráfica 

Al tener referencia de las características de las 
Dependencias que trata este proyecto de 
investigación, se pueden vislumbrar los 
aspectos que son positivos en su filosofía, la 
"imagen" que proyectan los servicios y el 
equipo de trabajo de la propia Coordinación, 
sin embargo, ¿cuál es la necesidad de diseñar 
la identidad gráfica de éstas? 

Para ello, se tienen que plantear los 
puntos vulnerables, que su sihIación 
transmite al exterior y a partir de su análisis, 

, 
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plantear - como define el autor Norberto 
Chaves, en su libro Imagen corporativa - su 
Realidad Institucional ya qUl' al demandar 
una intervención gráfica de las dependencias 
en cuestión, remite a una potencial crisis en lo 
que respecta a su identidad. 

Así, a manera de diagnóstico general 
que de la (ecrura pública y el análisis anterior 
se desprende de la Coordinación y las 
Dependencias que actúan con ella, como 
puntos estratégicos a tratar son: 

De la percepción global que de las 
Dependencias se tiene al exterior, se ve en 
detrimento con los fundamentos internos que 
constituyen su filosofía, se tiene una marcada 
ausencia de actitud gráfica, en cuanto a 
Identidad Institucional, una falta de solidez y 
furmalidad en cuanto a presentación y 
representación visual se refiere. 

En aquellas que se puede considerar 
que cuentan con una Identidad Gráfica, se 
muestra una falta de unidad e integración con 
su ideología y filosofía de trabajo, mismas 
que constituyen en este punto el antecedente 
gráfico de su identidad. 

Así mismo surge la necesidad de 
mostrar dentro de la unidad, una jerarquía de 
actuaciones y el carácter organizativo que 
tiene por hecho el mapa general de la 
Coordinación. 

La necesidad es el factor motivacional, 
es el resultado de la conciencia de alguna 

deficiencia y es en este caso el Diseiio, quien 
satisface estas necesidades que concreta por 
medio de la configuración de significados. La 
simple palabra designa aquello que debe ser y 
se debe tener. Justamente la tarea del diseiio, 
la satisfacción formal de la necesidad. 
Para tal causa se toman en cuenta las presentes 
caracteristicas contextuales de organización del 
CPA y de sus Dependencias, las cuales afectan su 
apariencia y condicionan su esencia, la necesidad y 
por ende su valor. 

6.5.2 Criterios básicos para el Diseño 
de las Identidades Gráficas 

Con base en los objetivos y antecedentes de la 
Coordinación de Programas Académicos, se 
deducen una serie de necesidades 52, 

abordables en el proceso conceptual de la 
propuesta en diseño; necesidades que 
indicarán la estrategia a seguir para su 
aplicación, desprendiéndose entonces: 

1. - una necesidad histórica, que implica su 
habilitación y sobretodo su continuidad como 
dependencias dc una Institución en 
operación; 

2. - la necesidad organizativa, dotando 
al grupo de una Identidad propia, de un 
sistellla de identificación para cada una de 

52 Eugem Rosell y Miralles. Basadas en el Programa de NeceSidades, Op Cit., pág 157 
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las Dependencias, enfocándose en su 
estructura e interdependencia, un tipo de 
organización por divisiones y grados de 
aproximación Con su núcleo; 

:1. - la necesidad cornunicativa, que implica su 
difusión al interior de la Institución, 
trascendiendo al exterior a través de la 
identificación de sus actividades propias; 

4. - una necesidad de calidad, ejerciendo su 
presencia y competitividad dada al implantar 
su identidad naciente, 

5. - una necesidad social, respondiendo a una 
cultura visual institucionalizada, 

6. - y una imperiosa necesidad técnica, de 
cara al uso de los nuevos medios (por 
ejemplo, en las páginas electrónicas), 
respaldados en la estandarización y 
normalización de las Identidades Gráficas 
propuesta de éste proyecto. 

6.6 Creatividad 

En este punto, se conforma el perfil de las 
dependencias, que tienen su base en la fase de 
estudio realizada, siendo terminante traducir 
sus rasgos en signos visuales de carácter 
objetivo los cuales confieran a cada una de 
ellas la buscada identificación, exteriorizando 
lo que la Institución es y proyecta 
actualmente. 

Resulta convincente guiar la propuesta 
bajo la interacción de los tres elementos de la 
identidad gráfica, que en teoría se han 
analizado (razón social - símbolo - color), en 
un balance apropiado, considerados 
necesarios para su correcta identificación. 

El manejo de la leyenda institucional 
completa, sin abreviaturas como petición 
especial de su convocatoria, responderá como 
elemento primario designativo. 

En el ámbito simbólico se genera un 
sistema regular de formas básicas, de carácter 
sintético y rasgos bien establecidos, que 
proporcionando un sentido maduro, estable, 
de perfeccionamiento y de calidad humana a 
partir de elementos de reconocimiento visual, 
estético y de impregnación mental. 

Elementos sumados a un código 
cromático, una jerarquía por color, distintivo 
de cada dependencia de contrastes bien 
definidos y relaciones mutuas. 
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6,6,1 Recursos: elementos formales de diseño 
y comunicación 

Para su solución, se traducen éstos objetivos a 
términos gráficos, poniendo en práctica los 
planteamientos teóricos que han sido 
desarrollados en los capítulos anteriores y 
desembocando con la gestación de signos que 
coadyuven él resaltar la personalidad de carla 
u na de las dependencias en cuestión e 
indicando la comunión de las dependencias 
con la Coordinación de Programas y con la 
propia UNAM, C01110 su núcleo, marcando su 
liga, federándolas, y con ello, su necesaria 
unificación, factores que normando su 
carácter simbólico y su filosofía descrita, 
delimitan su perfil en función él una matriz o 
modelo como sistema identificador, 
codificado por signos gráficos, 
complementarios entre logotipo, código de 
colores y símbolos convencionales que 
marcan su división. 

Ésta intervención se conduce poniendo 
en práctica el proceso de comunicación, 
(según el modelo propuesto por el autor 
Jackobson) como recurso físico y técnico por 
el cual se transmite el mensaje visual, 
solución a la que llega esta propuesta a través 
de sus funciones, y como causante del valor 
de respuesta que produzca C0l110 significado. 

En este nivel, el proceso de diseño 
incluye al medio como función referencial que 

contextua liza a las 8 dependencias y provee 
información objetiva de ellas, lo que refuerza 
sus conceptos. Esto a escala representativa se 
genera en la conformación de un sistema 
regular de formas geométricas básicas, que 
proporcionan un sentido maduro, estable, de 
perfeccionamiento y de calidad humana, 
elementos de reconocimiento visual y de 
impregnación mental expresos para la 
Coordinación de Programas Académicos y 
para sus Dependencias. 

En este caso, el diseñador como emisor 
externo visualiza el mensaje, planteando los 
códigos aplicables en las funciones de la 
comunicación, la fática una de las 
predominantes para el mensaje gráfico, 
mantendrá el contacto con el público receptor 
y pondrá de manifiesto la alternancia entre el 
manejo de un texto, un color y un símbolo en 
específico que reiterarán el sentido de cada 
identidad, 

Los códigos de las formas geométricas 
en sustracción, superpuestas en un juego 
visual de formas negativas sobre positivas 
que de forma indicativa darán indicio a las 
iniciales más sobresalientes del nombre de 
cada una de las dependencias, COlllO coti
dianamente se les hace mención, sintetizando 
su leyenda y ayudando a memorizarlas, en 
redundancia con su razón social. 

La función emotiva, expresará 
gráficamente la actitud interactiva que 
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mantienen las dependencias con la Institución 
y entre ellas mismas, integradas en unidad 
con cualidad firme y formalidad profesional 
prominentes a una jerarquía de carácter 
organizado, características indicadas por la 
sinergia de las formas geométricas y sus 
correspondientes significados asociativos de 
formatos cuadrados (aunado a la rectitud, 
honestidad y esmero), círculos (la calidez, 
protección, movimiento constante) y líneas 
horizontales y verticales (de relación básica 
con el ser humano, transmitiendo 
movimiento, direccionalidad, estabilidad y 
equilibrio) que se intersectan en alternancia 
también importante del valor de sus pesos 
visuales distribuidos en relación con su 
organigrama institucional. 

De este modo, se pretende que pi 
receptor en el extremo del proceso reaccione 
positivamente a estos aspectos connotativos 
del mensaje, impregnándose de él. Una 
respuesta factible dada por la propia 
naturaleza de las formas geométricas que 
conforman cada símbolo; pues su regularidad 
tiende a una influencia psicológica y física tal, 
que influyen de manera especial sobre la 
percepción humana - ver capítulo 2, las Leyes 
de la Gestalt -. 

Esa respuesta, al tiempo, será motivada 
por su predominio compositivo, dominando 
alojo inevitablemente; pues en cuanto a 
tensión, su efecto establece un eje horizontal y 

otro vertical que atrae la miradn con 
intensidad. Por consiguiente, su expresión es 
abstracta pero acentuada, pudiendo 
sobrepnsar el consciente pudiendo llegar a 
niveles del inconsciente, impactándolo. 

Todos éstos factores compositivos que 
confluyen en el mensaje visual, integrarán lo 
estético de su función poética; los elementos 
visuales de la Identidad Gráfica para la 
Coordinación de Programas Acndémicos de la 
UN AM Y las de sus Dependencias, 
Illantendrán la unidad en cuanto a 
tratamiento de formas de los símbolos, 
sintéticas bidimensionales, estructuradas en 
tina composición central, de envolventes 
sucesivas, de textura lisa y una gama 
cromática específica, todos aspectos técnicos 
que facilitarán su identificación y 
diferenciación sustanciales, seguidas por la 
legibilidad y su simplicidad de reproducción, 
en tanto condiciones de adecuación y de 
costos. 

Por último, la función metalingüística, 
actuará a través de los códigos de las 
Identidades Gráficas establecidas como 
definitivas, precisando de nueva forma el 
sentido de los signos, reforzando el mensaje 
que las dependencias pretenden emitir: 
elen1entos sólidos que remitan su madurez, 
formalidad y perfeccionamiento, 
características complementadas por su 
calidad humana. 

• 



En tanto, el código tipográfico actuará 
para retener el sonido de la voz en el mensaje 
escrito haciéndole permanente sobre el 
soporte físico. Por funcionalidad, se opta por 
una composición tipográfica legible, una 
familia de trazo formal y preciso (san serif o 
palo seco) dispuesta eficazmente, 
proporcionando una presencia contrastante y 
aportando cierta dinámica a la composición 
en conjunto; textos condensados e interlíneas 
considerables que permitan contener la 
totalidad de las leyendas, admitiendo una 
lectura hilada, detenida, lo más eficiente 
posible. 

En sí y al ígual que el conjunto de sus 
símbolos, la tipografía de las leyendas para 
las 8 Identidades Gráficas propuestas se 
derivan de los mismos conceptos de diseño: 
simplicidad, contraste y economía gráfica. 

6.7 Material Tecnológico: conceptualizando 
la idea de diseño 

Este apartado deriva del trabajo técnico 
llevado a cabo para evitar que la solución 
planteada se vea alterada sin justificación 
alguna, no obstante, de que ha sido planeada 
con la suficiente flexibilidad de diseño, para 
poder ser aplicable pese algunas 
modificaciones que en su estructura 
organizativa pudiese sufrir, es decir, que el 
conjunto continúe funcionando pese a su 
alteración física, ya sea por la falta o 
incorporación de alguna otra dependencia; 
conservando sus características primordiales 
y sin llegar a perjudicar su integridad, 
características que serán logradas por la 
calidad d(~ su control al aplicarlas y por su 
perrnanencia e impregnación a través del 
tiempo. 

Control que proveerá la normatividad 
conferida en la instrumentación de sus crite
rios básicos C0l110 son, la red de construcción 
y su justificación de trazos como retícula de 
soporte, sus normas de aplicación C0l110 las 
zonas de restricción o espacios en blanco, las 
posibles variantes tipográficas, su presen
tación en blanco y negro, colores definitivos 
estandarizados, algunas alllpliaciones y 
reducciones de la imagen gráfica, 
determinantes para su reproducción y 
sugerencias de aplicación. 

• 



6.8 Pruebas y Ensayos: fase de proyección 

Del panorama general, se destacan tentativas 
gráficas directas al concepto o conceptos que 
la Institución proyecta, donde se juega, 
compositiva mente con los elementos gráficos 
envolventes, variantes, tratamientos visuales, 
propuestas de acomodo tipográfico. En este 
rango de visualización, se prueba la 
funcionalidad de la propuesta en cuanto 
alfabetidad visual, legibilidad en sus variables 
de tamaño, sus posibles soluciones y 
correcciones. 

Al concluir el análisis y considerar 
todos los puntos mencionados, comienza a 
desarrollarse la idea gráfica, naciente de la 
realización de una cantidad considerable de 
bosquejos que a manera dc lluvia de ideas, 
dan forma a la solución más adecuada. Parte 
de la idea conseguida, surge con el 
procesamiento de los datos que argumentan 
el proyecto, desembocando en el proceso 
creativo, manifestación gráfica que responde 
a la problemática de ésta tesis. 

Éste es un proceso que va del análisis al 
diagnóstico; de la traducción visual de los 
conceptos e ideas, es una síntesis que 
diferencia precisamente al verdadero 
profesional creativo, como diseñador que 
responde con decisiones conscientes a la 
necesidad de comunicación, en contra partida 

del aficionado que actúa sin prever éstas 
consideraciones de base. 

Con éstas opciones de diseilo que se 
proyectan como idea, se adaptan las 
soluciones más viables integrando los 
conceptos en un sistema coherente y 
probando su inserción a los parámetros 
globales que lo fundamentan. Al bocetar se 
trazan las alternativas probables que pueden 
expresar el perfil en este caso, la Identidad 
Gráfica que la Coordinación dc Programas 
Académicos presenta como matriz de las 
consecuentes Identidades Gráficas para sus 
Dependencias. 

6.8.1 Bocetaje 

Ésta etapa corresponde a un progresivo 
desarrollo de la propuesta yendo de 
planteamientos libres sobre papel y lápiz a 
mano alzada, a su preselección y 
perfeccionamiento de los modelos más aptos, 
los cuales sobre la computadora, se redefinen 
detalles, para luego trabajar allí la integración 
idónea de sus signos (símbolo, tipografía, así 
como pruebas de color), todo para la debida 
orientación de la elección final. 

Desde un principio el bocetaje, sigue 
las limitantes de diseño, expuestas en la 
convocatoria publicada por éstas 
Dependencias, la cual textualmente señaló 

------------------------
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que: * fragmento de la convocatoria; el 
objetivo de la presente es generar la Imagen 
Global de la Coordinación de Programas 
Académicos y sus cuatro dependencias. 

Características de Diseño: 

1. - Versión blanco! negro y a color 
(máximo 3 tintas) 

2. - La leyenda institucional se manejará 
completa. 
3.- Luego, una consecuente unificación 
entre Identidades Gráficas, relacionadas 
con una matriz o núcleo, la Coordinación de 

Programas Académicos. 
La primera etapa del proyecto, se 

enmarca dentro del proceso de bocetaje, con 
el desarrollo de las 5 primeras Identidades 
Gráficas. 

a)Bocetos primarios 
Bosquejos iniciales a mano alzada, para la 
Coordinación de Programas, DGAPA, DGEP, 
DGlA, Y CELE, como símbolos aislados. Su 
objetivo, indicar de forma abstracta las 
iniciales de cada dependencia, manteniendo 
la unidad por tratamiento y pleca como 
constantes. 

A) PRIMERAS IDEAS. 



b)Integración de constantes visuales 
Misma propuesta preliminar y su versión 
afinada, detallando un sistema unificador y 
dc identificación, rescatando otros elementos 
como constantes visuales. 

Posteriormente, se integra a la pleca 
una propuesta de texto escuadrado en una 
composición dinámica. 
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Al BOCETOS PRIMARIOS. 
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d) Sistema de identificación visual 
sometido a concurso 
La propuesta en versión blanco y negro. 
Notándose un marcado ajuste en la Identidad 
Gráfica del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. 
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6.9 Modelos: concreción de la propuesta 

La misma propuesta ya seleccionada, 
representa en éste intervalo la presclección 
del proyecto global, con la que se inicia la 
segunda etapa del diseño, abarcando: 

1.- Se traza el proceso de especificación 
concretando la idea definitiva para la 
Identidad Gráfica de la Coordinación de 
Programas Académicos y sus Dependencias, 
lo que conlleva a redefinir su extremo 
funcional, con la determinación de la 
composición tipográfica y la regulación del 
código cromático. 

2.- Desarrollo del esquema global de 
organización de la Coordinación, diseño de 3 
Identidades Gráficas restantes. 

a) Propuesta elegida, en su versión a color. 
Misma propuesta elegida como ganadora del 
concurso de Identidad Institucional, en su 
versión de color originada por el código de 
colores primarios y secundarios. 

La Coordinación se dispone en un solo 
color, mismo que funge como vínculo u 
elemento unificador característico similar 
para las otras 4 dependencias y otro en 
particular que las distingue. 

Ii IIe¡comb:o Académico 
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b) Perfeccionamiento de la propuesta 
original 
Mismo sistema de identificación, que en el 

trayecto de implantación, sufre algunas 
modificaciones por razones técnicas. 

Debido a las dimensiones de las 
leyendas institucionales fue necesaria la 
abreviación de palabras en algunas de ellas, 
seguidamente Su disposición compositiva 
complicaba su legibilidad; motivos que 
restaban funcionalidad. 

e) Flexibilidad del diseño 
Otro cambio decisivo, al crear un diseño 
peculiar para la Coordinación de Programas, 
derivado de plantear el hecho de probables 
modificaciones internas que pudiese sufrir su 
estructura operativa de la Coordinación. 

Con tales observaciones, se busca 
también una fuente tipográfica eficaz para ser 
utilizada de manera exclusiva para todos los 
casos, que siguiera en la línea de la idea base, 
una fuente sintética y formal, que estableciera 
un buen equilibrio en adición al símbolo y 
compactara efectivamente la totalidad de las 
leyendas. 

d) Solución a la disposición tipográfica 
Enseguida, las 3 dependencias que 

pretenden acoplarse, contienen leyendas 
todavía más extensas, lo que conlleva a dar 
una solución de disposición tipográfica más 

j del Personal Académico 
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sencilla, pero eficaz, sin dcjar a un lado su 
cuidado compositivo, (a bandera izquierda), 
para ubicarse en el costado derecho de cada 
símbolo, contrastando de esta manera la 
composición estricta de los símbolos. 

BOCETOS RESTANTES A MANO ALZADA. 

el Proyección de las Identidades 
Gráficas restantes 

Identidades Gráficas para la Subdirección de 
Difusión Académica y Enlaces Institucionales 
y para las Direcciones de Programas de 
Apoyo a la Docencia y de Integración 
y Desarrollo Académico. 

En continuidad con la idea primaria, 
persiste el juego dinámico entre formas 
superpuestas pero cambiando la posición de 
los símbolos. Definición de la disposición 
tipográfica final. 

[ilD DI""",I'" 
de Programas 
de Apoyo 
a la Docencia 

~~ Dlrec"'" 
de Programas -..=. de Integración 

~ y Desarrollo 
Académico 

H.' ',bdl","'" 
de Olfuslon 
Académica 
y Enlaces 
Institucionales 

PROPUESTAS FINALES PARA LAS TRES DEPENDENCIAS RESTANTES. 
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f) Identidades Gráficas definitivas 
Presentación en su versión blanco y negro. 

Olrecclón General 
de Asuntos 

l~~~~~!J del Personal 
Académico 

Olrect!11rl 
de Prognmas 
de ~oyo 
a la Docellcla 

CoordInación 
de Programas 
Académicos 

Dirección Dirección 
General General 
de Estudios de Intercambio 
de Posgrado ~~~!!!!!~ Académico 

O¡~cdol\ 

de Programas 
de Integración 
y Desarrollo 
Académk:o Subdirección 

de Difusión 
Audémica 
y Enlacn 
Institucionales 

Centro 
de Enseñanza 
de Lenguas 
Extranjeras 

IDENTIDADES GRAFICAS DEFINITIVAS, VERSIÓN BIN PRESENTACION EN ORGANIGRAMA. 



6.10 Propuesta final 

a) Consideraciones a la solución conceptual 
A manera de síntesis, los signos visuales 
como las características de diseilo que 
guiaron la propuesta, fueron estructuradas 
bajo la integración e interacción ya 
mencionada de los signos visuales: leyenda, 
símbolo y gama cromática. 

La solución del conjunto, surge de la 
creación de un sistema modular bien 
específico que denominara e individualizara 
cada una de las ocho dependencias 
intcractuantes. 

El sistema de símbolos, partió de la 
idea de diseñar un conjunto unitario, 
definido; de su estudio. se opta por el empleo 
de formas geométricas y las variadas 
alternativas que brindan al diseñador en 
cuanto a sus cualidades de control, 
conjuntamente el proyecto reclama cierta 
movilidad en la estructura del diseño, en 
tanto pudiese agregar o disolver alguna 
dependencia si el caso lo requiriese. 

Así, la solución considerada más viable 
o funcional se remitía a signos que 
simbolizaran y connotaran vehementemente 
la identidad de la recién establecida 
organización administrativa de la 
Coordinación (año de 1997) y su diseño fuera 
lo suficientemente maleable que permitiera 
desarrollar soluciones en caso de sufrir 

alguna modificación en su estructura. 
Los rasgos de los símbolos definen una 

evocación abstracta, simbolizada en formas 
básicas que ofrecen a éstas dependencias 
erradicar su imagen desdibujada del entorno 
institucional, cultivada de una serie de 
cambios y anexos sin un soporte sólido de 
identificación gráfica; este sistema pretende 
proveer a la Coordinación de Programas 
Académicos y a las siete dependencias más, 
una visión sólida, estable, actualizada y 
prominentemente pragmática. 

Por lo tanto, el sisterna buscado 
apuntaba aplicar recursos sin alto nivel de 
complejidad y sobretodo compactos. pues la 
impregnación perceptual y su consiguiente 
memorización, requerirá de un tiempo 
considerable. 

De allí se generó que el proyecto debía 
seguir una línea funciona lista, efectiva a su 
operación organizativa. 

En consecuencia, el sistema gráfico 
diseilado gira entorno a elementos 
geométricos constantes en una composición 
central, que en combinación visual entre 
figura y fondo determinara variantes 
jerarquizadas, estableciendo pesos visuales; 
parámetros técnicos que actuaran en 
coordinación a la gama cromática como una 
seíial directa de asociación de significados 
más que pretender una identificación de 
símbolo personalizado, que necesitara una 



lectura visual muy estricta para cada 
Identidad Gráfica del conjunto. 

Los valores de identificación de cada 
símbolo, se conforman por asociación común 
haciendo referencia a un nivel representativo 
e indicativo de las abreviaturas del nombre de 
cada dependencia, integrándose por la ley de 
figura y fondo, en envolventes consecuentes 
en campos reversibles. 

Los rangos de clasificación de los 
símbolos, por tanto, se erigen en un 
elementarismo geométrico, abstracto y la 
gráfica resultante se combina en una fuerza 
formal que nuevamente ha de definirse. 

Primero, la Coordinación de Programas 
integra en su envolvente mayor la pleca 
constante en cada Identidad Gráfica 
consecuentes de ésta. 

Mientras las formas circulares y lineales 
en juego dan indicio claro a sus siglas «eH (en 
negativo, círculo mayor), «p» (en positivo, 
formada por las líneas verticales que 
intersectan el círculo mayor y el círculo 
medio), «A}} (nuevamente regresando al 
círculo mayor, leyendo una «a}) en bajas que 
inicia su lectura en la saliente superior de la 
forma). 

En las 3 dependencias siguientes, la 
pleca en positivo actúa como envolvente 
mayor, seguida por el fondo cuadrado dc 
cada una de ellas, la pauta de lectura en todos 
los casos inicia en la saliente o remates del 

círculo mayor. 
Indicando para la Dirección de General 

de Asuntos del Personal Académico una «1)) 

reflejada horizontalmente, que topando en la 
intersección del fragmento o línea vertical, 
regresa la lectura, indicando la misma forma 
a la vez la (G» y la «a», mientras la «p'} se 
resuelve del mismo modo que el caso 
anterior. 

La Dirección de General de Estudios de 
Posgrado, del mismo modo sugiere la «D}} de 
Dirección, ahora rotada a 90 grados, le(hlra 
que regresa a la misma forma para indicar la 
«G)} tomando la intersección horizontal de la 
línea que concurre al centro, la misma forma 
la «e)} en bajas, la «P» se resuelve igual que el 
caso anterior, en positivo. 

La Dirección de General de Intercambio 
Académico, indica la «D») y la «G») y la «a» 
como en el caso de la DGAPA, mientras 
claramente se percibe la (d») como señal 
prominente de la dependencia de 
intercambio, y tomando el lugar de la «pI} de 
las otras Identidades Gráficas. 

y el Centro de Enseíianza de Lenguas 
Extranjeras, su síntesis no requiere de más 
elementos para generar su significado y 
continúa la idea de las siglas de su razón 
social, una forma que hace las veces de 
lectura de «C») y de «C». 

Ahora, en cuestión a las tres últimas 
dependencias, la envolvente cuadrada 



desaparece y la posición del símbolo gira su 
posición COIllO diferencia de los anteriores, 
señalando los remates del círculo mayor su 
ubicación a la inversa; particularizando a 
éstas tres Identidades Gráficas, se aplica en 
positivo al igual que los centros o círculos 
menores, para su individualización y seguido 
orden escalonado en pesos visuales; pero 
conservando sus rasgos generales de 
identificación y de lectura visual. 

El caso de la Subdirección de Difusión 
Académica y Enlaces Institucionales, por 
ubicación en el organigrama, conserva las 
características formales de éstas últimas, sin 
embargo rnantiene una relación especial de 
contacto directo con la Coordinación y con la 
Secretaría General de la UNAM, por ello su 
diseño conserva los dos remates del círculo 
mayor, pero en dirección inversa, mismos que 
indican la lectura de la <eS» y de la «a», 
mientras de sus intersecciones emite la "O", 
la «en y la «i)) con el centro del símbolo. 

De su carácter sintético, se desglosan 
sus rasgos conceptuales en los que se 
construye el sistema de identificación. 

De Inanera abstracta, el símbolo como 
idea general se crea bajo el concepto de 
comunicación, remitiendo al símbolo del 
caracol del habla, por la conexión de trabajo, 
relación constante entre las dependencias y de 
su interacción; a su vez, en el caso específico 
del Centro de Enseii.anza de Lenguas 

Extranjeras, la síntesis refuerza su significado. 
l ,uego su carácter geométrico 

proporciona el sentido estable, y la debida 
madurez de perfeccionamiento y sentido 
hu mano que por asociación expresan éstos 
significados. 

L..a tipografía por funcionalidad técnica 
y legibilidad, queda establecida con la fuente 
Arial Narrow, versión negritas (en color negro al 
PANTONE Black 6CV de la guía PANTONE 
MATCIIING SYSTEM ", como constante 
visual en todos los casos) que compositiva
mente equilibra el peso del símbolo a su 
izquierda, una familia de las san serif o palo 
seco, condensada que permite la incluir el 
total de las leyendas, y en cuanto a 
significado refuerce los conceptos del 
símbolo, una presencia contundente, capaz, 
profesional. 

Por otro lado, las relaciones 
establecidas en la gama cromática se basan en 
teoría de la física, siguiendo las relaciones que 
concibe la mezcla sustractiva del color, pero 
sólo en teoría, ya su definición específica, 
varía a los correspondientes que establece 
ésta de fondo. 

Por asociación, marca contrastes bien 
establecidos, respondiendo a un orden 
teórico, pero común que sirve COlllO 

argumento técnico para su disposición dentro 
de su organigrama. Además combina 
debidamente definición, fuerza, impacto 

53 PANTONE MATCHING SYSTEM. es una guia de fórmulas de color de la marca PAN TONE Códigos del slslema de tmlas de ImpreSión Parltone (PMS). 
de recor¡ocimiento internacional y capaCidad de eslos para ser traducidos a calidades de p~ntura o Ilntas de oole. o sprays 



visual y facilidad de reproducción, en 
cuanto a proceso y en cuanto a costos. 

Para la Coordinación de Programas 
Académicos (CPA), el negro (combinación 
de los colores primarios, de mayor peso y 
fuerza visual), correspondiente al 
PANTONE B1ack 6CV de la guía 
PANTONE MATCHING SYSTEM. 

En colores «primarios)), rojo 
PANTONE 200CV a la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA). 

En amarillo, la Dirección General de 
Intercambio Académico (DGIA) PANTONE 
Black 130CV, un tono más quemado al 
primario por cuestiones de reproducción. 

y azul para la Dirección General de 
Estudios de Posgrado (DGEP) PANTONE 
RefIex B1ueCV. 

Luego en colores «secundarios», por 
su relación especial con la Coordinación el 
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras 
(CELE), en violeta PANTONE 267CV. 

y naranja, PANTONE Orange 
021CV, para la Subdirección de Difusión 
Académica y Enlaces Institucionales 
(SDAEI). Finalmente en colores» terciarios», 
verde-azul PANTONE 347CV para la 
Dirección de Programas de Apoyo a la 
Docencia (DPAD) y rojo-violáceo 
I'ANTONE 254CV para la Dirección de 
Programas de Integración y Desarrollo 
Académico (DPIDA). 

ID] 



b)Modelos definitivos: 
presentación en organigrama. 
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6.11 Verificación 

De ésta propuesta, se pueden establecer 
resultados a corto plazo, pues enseguida del 
concurso se pone en contacto con su público 
receptor, lo que verifica su funcionalidad y 
manifiesta el perfeccionamiento del diseño y 
la ampliación del proyecto. 

Luego a mediano plazo, concretado el 
sistema de identificación, se intensifica su 
empIco, mayormente la Dirección General de 
Estudios de Posgrado54

, hace uso de su 
Identidad Gráfica en difusión y producción 
editorial, la cual de 1997 hasta mayo del 2000, 
es la siguiente: 
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CARTA DE CRÉDITOS DE PUBLICACIONES 
DE LA IDENTIDAD GRÁFICA UTILIZADA POR LA DGEP, 

Diseilo de 167 anuncios que se publicaron en 
cinco diarios de circulación nacional y en 
gacetas y gacetill"s de la UNA M, con un tiraje 
de 20, 734, 556 anuncios. 
- 38 programas de televisión 
- Implantación en la página de internet de ésta 
Dirección 
- Trípticos y carteles 

54 Información proporcionada por la Subdlreclora de Promoción y Difusión de la DireCCIón de Posgrado, Ora Ma Dolores Ramirez Gonzalez 



Conozca el 
posgrado de la 

UNAM 

La Dirección General de EstudioS de 
Posgrado invita a los estudiantes, 

profesores y egresados de Ilcerdatura a 
visitar su página de INTERNET: 

http://www.posgrado.unam.1tUI 
Correo electrónico: 

dgep@dgep.posgrado.unam.mx 

LA JORNADA, NO. 1175, 9 DE MAYO DE 1999. 

En cuanto a producción editorial, ha 
sido implantada en: 

- Tres ediciones del Catálogo de Estudios de 
Posgrado (96-97, 98 Y 1999) Y en su edición en 
disco compacto, de 500 copias cada una. 
- Folleto Programas de Estudios de Posgrado, 
(1999), 500 copias. 
- Reimpresión del Reglamento General de 
Estudios de Pos-grado, 500 copias. 
_ Colección Sinopsis (1997 - 1998), 500 copias 
cada una. 
- En el libro, El Posgrado (1997 -1998), 500 
copias cada una. 

- En 1999, la Coordinación de Prograrnas 
Académicos y la Dirección de Programas de 
Apoyo a la Docencia 55, publican sus recién 
implantadas identidades gráficas en el 
Catálogo de Productos 1999, PAPIME del 
Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales para el mejoramiento de la 
Enseñanza. 
- En ese mismo año, la Coordinación dc 

, ' 
''',': ' .. 

:.' .'. "', 

----'- -' 

: ,. t 

Estudios 
de 

posgrado 
en la 

UNAM 

FOLLETO, EDITADO POR LA DGEP, 2000. 

55. Información proporcionada por la DireCCión de Programas de Apoyo a la Docencia. Ing Esperanza Marllnez Caira 



Programas Académicos y la Dirección de 
Programas de Apoyo a la Docencia, publica la 
AntologíCl para Coordinadores de Círculos de 
Estudio, dentro del ProgranHl de 
Fortalecimiento de Estrategias de Aprendizaje 
y Estudio. 

Finalmente entre este mediano al largo 

INSCRIPCIONES 
Y REINSCRIPCIONES 

ABIERTAS 
PARA ESTUDIOS DE 
POSGRADO EN LA 

UNAM 

Espedallzadón, maesbia y doctorado 

En las 'reas: 
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Clendas Biológicas y de la Salud, Clenda. 
Sociales. y Humanidades y de lal Artes 
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SERIE DE REGLAMENTOS 
EOITADOS POR LA DGEP, 1998. 

plazo, convendría involucrar la participación 
de las Dependencias que aún no han 
implementado su Identidad GráficCl, faltaría 
crea r en ellas la consciencia de lo que 
representa complementar unCl imagen 
positiva de la Institución, adoptando una 
estrategia regular de acciones claras que 
transmitan convincentell"\ente ésta cultura de 
comunicación visual, que les permita 
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ANTOlOGIA, EDITADA POR LA OPAO. 

entender, adoptar y presentarse, con su 
Identidad Gráfica particular, las cuales han 
sido diseñada especialrnente para cada una 
de ellas. 

Luego, planificar intervenciones de 
diseño que garanticen la operatividad del 
sistema de Identificación, sus posibles ajustes, 
reestructuraciones, es decir, preservar una 
asesoría asistencial que de vigencia a las 
normativas dL'lmismo, en un manual de uso. 

6.12 Presentación 

En éste apartado, se pone a prueba la 
funcionalidad de la propuesta definitiva, 
poniendo en práctica los aspectos teóricos y 
técnicos, considerados para implantar las 
Identidades Gráficas lo más coherente 
posible, estableciendo para tal fin los 
lineamientos de diseño descritos y sus 
respectivas aplicaciones generales, 
mínimamente en papelería (tarjeta de 
presentación, hoja mem breteada y sobre) y 
corroborando así su efectividad de 
identificación a corto plazo. 

En tanto, su presentación y dibujos 
constructivos, como lineamientos faltantes 
para concluir todos los puntos planteados en 
la implementación metodológica aplicada a 
esta propuesta de tesis, se presentan en el 
apartado siguiente a este capítulo, 
estableciendo los sustentos normativos de las 
Identidades Gráficas, en tanto su 
reproducción y justificaciones técnicas. 



ESTANDARIZACIÓN: LlNEAMUiNTOS 

PARA LA IMPLANTACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

DE LAS IDENTIDADES GRÁFICAS 

7.1 Red de construcción y proporciones numéricas 
7.2 Geometrales: trazos auxiliares y composición tipográfica 
7.3 Familia tipográfica principal y auxiliar 
7.4 Espacios en blanco o de restricción 
7.5 Muestras de color 
7.6 Control del tamaño: ampliaciones y reducciones 

máximas absolutas 
7.7 Aplicación sobre superficies de color: pOSitivo y negativo 
7.8 Sello de Agua 
7.9 Propuesta de diseño en papeleria básica 



7 ESTANDARIZACIÓN: LINEAMIENTOS 

PARA LA IMPLANTACiÓN Y REPRODUCCiÓN 

DE LAS IDENTIDADES GRÁFICAS 

Seguido de la integración definitiva de los elementos de las Identidades 
Gráficas para la Coordinación de Programas Académicos y sus 

Dependencias, se plantea un sistema de diseño para sus diversas 
manifestaciones. Este sistema establece los criterios básicos de diseño y los 
modos de aplicación más correctos para cada Identidad. 

Éstas determinantes, proporcionan la base para la utilización en 
general de la propuesta, su claridad notoria, la pone al alcance de gente 
especializada o no del área de d ¡seño, y su explicación básica ayudará a 
comprender y a implantar debidamente cada una de las Identidades 
Gráficas definitivas. 

Por lo tanto, cabe mencionar como norma que para su 
reproducción deben acatarse las medidas determinadas en este 
apartado" y en consecuencia" cualquier otra condición que no se 
presente aquí quedl1rá negada o sujeta a consideración. 

En consecuencia, para las posibles modificaciones a futuro, es 
importante consultar esta guía y establecer contacto con el profcsional 
capacitado para su evaluación, con el fin de buscar las prioridades 
correctas de diseño y desarrollo de un sistema adecuado, con el fin de 
mantcner la calidad de los signos visuales, reflejando todas su misma 
esencia y valor coherente en cada irnplantación. 

• 



Los lineamientos, establecen cómo se construye, organiza y aplica 
legítimamente este sistema de identificación institucional, una redacción 
de explicación elemental, la retícula básica, de trazo, de construcción, la 
visualización de la identidad gráfica en conjunto, áreas restrictivas, la 
tipografía principal y auxiliar, sus muestras de color, ampliaciones y 
reducciones rnáximas y sus aplicaciones generales. 

Quedando al interior de las Dependencias y en la responsa bilidad 
de un encargado representante de cada una de ellas, éstos criterios 
básicos se pueden utilizar como referencia directa, al reproducir en un 
género técnico pero con objetivo práctico las alternativas de cómo y qué 
hacer en las distintas situaciones de aplicación. 



7.1 Red de construcción 

y proporciones numéricas 

Para el uso de las Identidades Gráficas, es 
importante conocer las estructuras y 
relaciones de trazo tIlle las generan y 
justifican, la red ofrece la base ordenada e 
invariable que ayuda a conseguir la 
continuidad y control en la disposición de los 
signos visuales, para la serie de las 
Identidades Gráficas diseñadas. 

"En cierto sentido, ésta retícula es 
similar a las rayas de una pista de tenis: no 
afecta al estilo creativo del juego, pero crea 
urden y determina los límites". 56 

La red de construcción dispuesta, es 
única para todos los casos, define el espacio y 
soporta los elementos gráficos de cada 
Identidad, con el fin de evitar complicaciones 
de diseño y tomando en cuenta su 
uniformidad de disposición compositiva. 

El área o envolvente máxima de trazo, 
se estructura en un rectángulo basado en la 
relación matemática X = 2Y, es decir, 
determinando las dimensiones de un 
cuadrado "x", se duplica su base al doble y se 

trasladan sus medidas horizontalmente. Esta 
operación prolonga el cuad rado a u no u otro 
de sus lados dando como resultado un 
rectángulo armónico raíz de 4 (o dos 
cuadrados), o bien puede generarse 
geométricamente por sucesión abatiendo la 
diagonal del cuadrado sucesivamente hasta 
conseguir éste. 

Obtenido éste, se traza sobre él una red 
de cuadrados perfectos, dividida en campos 
horizontales y verticales, iguales a X=20 
campos, y == 10 campos. 

14 .'1 .. 

12 

.. 
, 
, 

13 

., 2 U 

:4 

" 
, 

~l 

'" 

TRAZO DEL RECTANGULO ARMONICO RAlz DE 4. 

56 Rosell i Miralles Eugem. Manual de Imaoerl Corooraliva. "-"1eXK:O. Gustavo Gili, lGGl. P 180 
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e Le red de construcción, 
en todos los C8$O$ define el 
especio, a fin de soportfr 
los elementos de cada Identidad 
Gréfics. 

• Se estructura en la base 
de un rectángulo ralz de 4, 
en la relación matemática X=2Y. 
- Derivando en una red 
de cuadradosperfectos 
igual a X=20, Y=10 campos. 

RED DE CONSTRUCCION. 

11 



7.2 Geometrales: trazos auxiliares 
y composición tipográfica 

Los geometrales establecen puntos de origen 
o intersecciones en los campos X, Y de la red 
de construcción, con el fin de obtener una 
guía de trazos para reproducir en un 
momento dado las Identidades Gráficas. 

Consecuente con la red de 
construcción, COmo área que justifica los 
trazos auxiliares de los símbolos y las cajas de 
texto, representa la opción justa para las 
necesidades técnicas que el diseño del 
conjunto requiere, como su característica 
peculiar. 

Sin embargo, la variación entre cajas 
tipográficas, dada por su composición visual 
con base a espacios entre letras hace que se 
disponga de una envolvente mayor de 
crecimiento gno111Onico 57 (término propuesto 
por Aristóteles, que se refiere al proceso de 
yuxtaposición de una figura igual a otra para 
obtener otra semejante pero de distinta 
dimensión), obtenida al prolongar 
simétricamente las diagonales de la forma. 

En este caso, la extensión de la 
envolvente extra es determinada por la 
proporción igual a un campo. De este modo, 
se tiene un campo libre alrededor de la red 
como margen de adecuación en la 
variabilidad de extensión de las cajas de 

ESQUEMA: .GNOMONES •. 

texto, variables que según el caso, se indicará 
la proporción de x+ (campo 22), como 
fracción que pudiera sobrepasar los límites de 
la red primaria, justificante base de las 
Identidades Gráficas. 

Primeramente, la red de trazos 
auxiliares, como envolvente constante que 
centra la composición de la serie de 
Identidades Gráficas, se delimitará entonces 
en los cuadrantes X=l - Y=l, X=l - Y=l1, X=21 
-Y=l Y X=21 - Y=l, obteniendo dos cuadrados 
horizontales uno (der.) para la caja de texto y 
el otro (izq.) para ubicar el símbolo, sección 
marcada por el trazo de las dos diagonales a 
45° que generaron el crecimiento de la red y 
que ayudan a centrar la composición, 

57 Sanlo~: Balmori, Aurea Mesura la composición en las artes plaslicas, México, UNAM, El97, p, 56 

• 
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o Para el uso debido 
de las Identidades 
GráfIcas es importante conocer 
las estructuras Y relaciones 
de trazo que las generan 
y justifican. 

X=22 campos 
RED DE TRAZOS AUXIUARES CON ENVOLVENTE MÁXIMA. 

Especificaciones: 

- Se amp~818 red de construcci6n 
un campo més de X '1 de Y. 
Para justificarla variEililidad 
horizontal de las cajas de texto. 
obteniendo dos cuadrados 
horizontales: 

/vea del slmbolo 
- Sección marcada por dos 
diagonales 845" que ayudan 
8 centrar la composición, 
en los circules 
concénbicos al origen 
6~ deXydeY, 

Ares del texto 
- Sección derecha 8 pl'l1ir del campo 
11 ~ deXyde1 da Y. 
-Campo 22X dividido en 515 para 
justifica- anchos de lineas de texto. 



Para obtener las constantes generales de 
trazo respecto a los símbolos, los geometrales 
que los originan son los siguientes; un círculo 
mayor que se circunscribe en un cuadrante de 
8 campos cuadrados limitado en los puntos: 
X=2-Y=2, X=2-Y=10, X=10-Y=2 y X=lO-Y=10, 
con centro en X=6-Y=6. 

El círculo medio se circunscribe en un 
cuadrante de 4 campos cuadrados limitado en 
los puntos: X=4-Y=4, X=4 -Y=8, X=8-Y=4 y 
X=8-Y=8, con centro en X=6-Y=6. 

y un círrulo menor circunscrito en un 
cuadrante de 2 campos cuadrados delimitado 
por los puntos: X=5-Y=5, X=7-Y=5, X=5-Y=7 y 
X=7-Y=7, con centro en X=6-Y=6. 

Luego, sólo como guía se trazan 4 
círculos de 2 campos cuadrados ubicados en 
cada extremo del cuadrante que delimita el 
círculo mayor, los cuales justificarán los 
remates salientes del símbolo según sea el caso. 
Éstos haciendo centro en las intersec-ciones: 
X=3, Y=9, el segundo en X=9, Y=9, el tercero en 
X=3, Y=3 y el cuarto en X=9, Y=3. 

La justíficación de trazos, marca dentro 
de la red los puntos de intersección que dan 
nacimiento a los elementos de cada Identidad 
Gráfica. 

En la mitad primera mitad izquierda, se 
ubicarán los símbolos, que cuyas guías de la 
red de trazos auxiliares facilitan de sobrema
nera su trazo, ya que partiendo de los cír-culos 
guía, prácticamente, solo hay que cerrar 

envolventes según la dirección de las formas. 
Las plecas envolventes, tienen la propor

ción de 1/5 de campo y delimitan el cuadrado 
completo en las intersecciones 1 y 11 de X y de 
y respectivamente. Solo en el caso de la 
Identidad para la Coordinación de programas 
Académicos, el fondo se delimita por esas 
intersecciones y la pleca se justifica ';' campo 
más en los puntos 1'/, y 11';' de X y de Y, 
respectivamente. 

Mientras, los fragmentos lineales hori
zontales y verticales que intersectan los círculos 
mayor y medio tienen un grosor igual a 1 
campo. y por ubicación, hacen centro con ellos, 
o bien, hacen tangencia lateral o inferior con el 
círculo medio. 

En lo que respecta a la mitad derecha de 
la red, se dispondrán las cajas de composición 
tipográfica, teniendo origen en los cuadrantes 
X=l1';' y Y=l. Quedando justificadas cada línea 
por la altura de las bajas, siendo ésta igual a 1 
cam po y en la misma proporción, para cada 
interlínea. Por referencia, la altura de las altas, 
queda determinada por 11/3 de campo. 

De este modo, partiendo de la base de 
origen X=l1';' y Y=l Y siguiendo la guía de es
pecificaciones de construcción indicadas, no se 
tienen mayores complicaciones en cuanto sea el 
caso de trazar tres, cuatro o máximo cinco líneas 
de texto como ocurre en algunos casos del con
junto de Identidades, y que en las especificacio
nes de éstos lineamientos quedan establecidas. 

11 
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51mboIo 
o Fondo: cmnpos 1 y 11 
de X y de Y, respectivamente. 
- Ancho pleca:(115 de CB"rIPO). 
campos 1~ Y 10 % de X y de y, 
respectivamente. 
• Fragmentos lineales horizontales 

o vertic8esQgusl e 1~1, 
en tangencia con los clrculos 
mayor y medio. 
Ceja Tipográfica 
• 3 Hneas de texto. 
• Origen: X=11%, Y=1. 
• Altura de bajas e interllnea: 
[tgual a 1 CfI'Ilpo). 

JUSTIFICACiÓN DE TRAZOS: ePA. 

• Altura de sitas: 
(igual e 1 1/3 de campo). 
• Umite de trazo: X=21 315. 

----, -



y 

11 

10, 

9 

8 
'! 1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

O 1 2 3 4 

o Especificaciones: 
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- Ancho plece:{ 1/5 de canpo l. 
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5 

e-', 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- fondo: 1%, 10 "de X y de y, 
respecUvllnsnte. 
• Fragmentos UneaIes horizontales 
o verticeles (igual e 1csmpo), 
en tangencia con los cfrculos 
mayor 1 medio. 

Caja T!I!OQráfica 
• 5 n neas de texto . 
"Origen: X=11%. Y=1 
- Altura de bajas e ¡nterllnes: 
(iguala 1 C8llPO). 
• Altura de altas: 
(igual 8 1 1/3 de canpo). 
• LImite de trazo: X=20 215. 
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JUSTIFICACiÓN DE TRAZOS : OGAPA. 
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- Altura de altas: 
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JUSTIFICACION DE TRAZOS; DGEP. 
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 

o Especificaciones: 

51mbOo 
- Ancho pleca:(1/5 de Clf'llpo). 
campos 1 y 11 deXy de Y, 
respeclivanente. intersecciones que 
indican 8 6U vez los Ifmites 
del mismo. 

- Fondo: 1%, 10 % de X y de y. 
rsspeclivamente. 
• Fragmentodneales horizontales 
o verticales ~gual e 1campo), 
en tangencia con los circulos 
mayor y medio. 

Ceja TIPográfica 
• 4 n neas de texto . 
• Origen: X=11%, Y=1 
- Altura de bajas e inter1lnea: 
(igual 8 1 c:snpo). 
o Altura de altas: 
(igual 8 11/3 de campo). 
• limite de trazo: X=22. 

JUSnFICACION DE TRAZOS: DGIA. 

• 
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O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 

o Especificaciones: 

S1mboio 
- Ancho plece:(ll5 de CEmpej. 
campos 1 y 11 de Xy de y. 
respectivamente, intersecciones 
que indican 8 su vez los limites 
del mismo. 

- Fondo: 1~, 10 % da X y de y. 
respectivmnente. 
- Fregmentostineales horizontales 
o verticates Qgual a 1cmnpo), 
en tangencia con los circulas 
mayor y medio. 

Caja Tipográfica 
- 4 lineas de texto. 
- Origen: X=11%, Y=l 
- Altura de bajas e inter1lnea: 
(igual a1 campo). 
- Altura de altas: 
~gual a 11/3 de campo) . 
• limite de trazo: X=21 3150 

JUSTIFICACiÓN DE TRAZOS: CELE. 
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O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 

o Especificaciones: 

Simbolo 
- Ancho pleca:(1/5 de csnpo). 
campos 1 Y 11 de X y de y. 
respectillll11ente. intersecciones que 
indican e su vez los limites 
del mismo. 

• Clrt¡jo mayor, menor y salientes 
en positivo,dispuestO$ 
en el cuadrante: 2 y 10 de X 
Y de Y respectivamente. 
• Fragmentos tineales horizontales 
o verticales Ogu8 e 1campo), 
en tangencia con los circulas 
mayor y medio. 

Caja Tipográfica 
·4 rrneas de texto. 
- Origen: X=l1~ Y=l 
• Altura de bajas e ¡nterllnes: 
(iguale 1 campo). 
• Altura de altas: 
09U8l811/3 de campo). 
- Umite de trazo: X=21315. 

JusnFICACION DE TRAZOS; OPAD . 

11 



y 

11 

10 

9, 

8 
7 '~ 

6 
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4 1
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3 
2 
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O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 

e Especificaciones: 

Simbolo 
• Ancho pteca:(115 de csnpo~ 
campos 1 y 11 de X y de y. 
respectivamente, intersecciones que 
indican a su vez los limites 
del mismo. 

• Clrcufo mayor, mel1Ol' y &alientes 
an positivo,dispuestos 
en el cuadrante: 2 y 10 de X 
y de Y respectivamente . 
• Fragmentos Uneales horizontales 
o vertieSes (Igual a 1canpo), 
en tangencia con los circulos 
mayor y medio. 

Ca¡a Tipográfica 
• 5 [[ naas de texto. 
• Origen: X=11*. Y=l 
• Altura da bajas e interUnea.: 
(Igual a 1 Clmpo). 
• Altura de sitas: 
(Igual a 11/3 de canpo). 
-limite de trazo: X=21 415. 

JUST1FICACION DE TRAZOS: OPIDA . 
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11 

10 
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5· 
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3 
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X 

o Especificaciones: 

51mbolo 
- Ancho pleca:( 1/5 de csnpo ¡. 
campos 1 y 11 deXydeY. 
respeetivnente, inten;ecciones 
que indican a su vez los tlm~es 
del mismo. 

• Circulo mayor, menor y salientes 
en positivo,dispuestos 
en el cuadrante: 2 y 10 de X 
y de Y respectivamente. 
• Fragmentos Unealn horizontales 
o verticales ~gUal8 1campo), 
en tangencia con los clrculos 
mayor y medio. 

Caja Irpográfica 
·5 lineas de texto. 
• Origen: X=11%. Y=1 
- Altura de bajas e ¡nteril nea: 
Qgusa 1 C8fIlpo). 
- Altura de sitas: 
Qguala11/3 de CEITlPO). 
- Urnita de trazo: X=22. 

JUSTIFICACiÓN DE TRAZOS: SDo\EI. 

, -



7.3 Familia tipográfica principal y auxiliar 

La tipografía, parte importante de la 
comunicación visual, constituye en este caso 
uno de los códigos más importantes dentro 
de cada Identidad Gráfica, como elemento de 
identificación permanente y en cuanto los 
símbolos aún no sean impregnados en la 
mente del receptor. 

La serie de Identidades Gráficas para la 
Coordinación de Programas Académicos y las 
de sus Dependencias, usarán exclusivamente 
el tipo Arial Narrow, como parte formal de 
su Identidad; una familia de las san serif o 
palo seco, condensada, que permite incluir el 
total de las leyendas institucionales de las 8 
Dependencias, aplicada en su versión negrita, 
que por equ ilibrio de pesos respecto a los 
símbolos, provee facilidad en su reproducción 
y legibilidad en la reducción. 

Por lo tanto, el mensaje escrito actuará 
de manera precisa y por funcionalidad en 
cuanto a una composición tipográfica 
dispuesta a bandera izquierda, contrastante a 
la composición general pero proporcionando 
la debida legibilidad mientras apoya los 
conceptos del símbolo. 

En cuanto a otras aplicaciones gráficas 
que lleven texto, y acompañen a las 
Identidades Gráficas, se sugiere utilizar la 
misma familia tipográfica, en sus variantes, 

medium, cursiva, altas o versalitas, o bien, se 
considera adecuado contrastar la imagen 
general con textos patinados que armonicen 
apropiadamente la composición, se sugiere 
conlO familia tipográfica secundaria romana 
Book Antiqua y sus variantes. 

Las restricciones en cuanto a las 
familias tipográficas de entre los miles que 
existen es precisamente su adecuación a la 
propuesta, además es comprensible ya que 
este aspecto da a la Identidad Gráfica de éstas 
Dependencias ser reconocible 
instantáneamente en cuanto quede 
inlpregnada su imagen a la vez de mantener 
su carácter uniforme. 



Arial Narrow Book Antiqua 
abcdefghijklmnño 
pqrstuvwxyz 
, ", .. 
aelou 
ABCDEFGHIJKLM 
NÑOPQRSTUVWX 
YZáéíóü 
1234567890.,:; 
(" * ., .? # $ 01 l. ¿ . 10 

&/@) 

abcdefghijklmnñ 
opqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJK 
LMNÑOPQRST 
UVWXYZ 
, ", .. 
aelOU 

1234567890.,:; 
(" * ., .? # $ o/ ,. (,. /'0 

&/@) 

FAMILIA TIPOGRÁFICA PRINCIPAL EXCLUSIVA DE LAS IDENTIDADES GRÁFICAS FAMILIA TIPOGRÁFICA SECUNDARIA PARA APLICACIONES GRÁFICASr> 

o 8 conjunto de Identidades (] Como fEmifia tipográfica 
G'éficas US8"án exclusivamente secundaria. se aplicará por contraste 
el tipo Arlal Narrow, en versión visual y no menos formal 
negritas,como parte de su identidad la fuente Book Antiqua 
visual, siendo dispuesta para para artTIOllzlI' las aplicaciones 
en bandera izquierdeo de las Identidades Gráficas 

que leven texto accesaD, por ejenpIo, 
en ~ fcteterIa, odsel\o «itI:lM. 

, -



7.4 Espacios en blanco o de restricción 

Los espacios en blanco son el área de restricción 
alrededor de las Identidades Gráficas, de tal 
manera que elementos accesorios que lo acom
pañen en su aplicación no agredan su integridad 
o le estorben visualmente y por consecuencia, 
se tenga una percepción negativa de ellas, o 
simplemente no alcancen a ser percibidas como 
debiera. 

En sí éstas áreas restrictivas corresfxmden 
al espacio necesario y propio que requieren las 
Identidades Gráficas como una de las carac
terísticas de diseño que sirve para que éstas 
cumplan su función comunicativa; con el mínimo 
ruido visual posible que las contamine, es 
decir, preservando al máximo - hablando desde 
la perspectiva del término puesto en boga por 
la jerga profesional- , la ecología visual. 

Los lineamientos de espacio en blanco, 
mínimos para la correcta aplicación de las 
Identidades Gráficas, se establecen respecto a la 
altura determinada por la unidad de medida 
equivalente a 2 campos de X o de Y, de la red 
de construcción, o lo que es igual al! 5 de la 
altura total dellogo-símbolo. 

De este modo, se aplicará la unídad co
rrespondiente a 2X como la medida Z, con el fin 
de determinarla de algún modo y se dispondrá de 
la forma siguiente, para los márgenes superior, 
derecho e izquierdo dellogo-símbolo, un espa
cio en blanco de 3Z y para el inferior igual a 4Z. 

7.5 Muestras de color 

Técnicamente, para reforzar la distinción de 
cada Identidad Gráfica así como su inmediato 
reconocimiento, se establece la gama 
cromática y se presentan muestras de cada 
propuesta, con sus respectivos códigos de 
color y especificaciones, pautadas por la guía 
de color PANTONE MATCHING SYSTEM ". 

En cuanto a funcionalidad y costos de 
reproducción, se ha considerado como factor 
relevante la utilización de una a máximo dos 
tintas para la impresión de la serie de 
Identidades Gráficas. El argumento se basa en 
función a un color distintivo que refuerce la 
identidad individual de cada Dependencia y 
a la vez combinados, realcen la apreciación 
estética al ser impresos mientras permanecen 
unificados por el color negro de la tipografía 
elección fijada en función a proteger el 
impacto y funcionalidad, siempre legible pese 
a sufrir variaciones de tamaño. 

También, el hecho de poder imprimirse 
directamente, por separación de color o por 
tintas directas que harán más atractivas las 
soluciones gráficas a las que se ha llegado, 
además de corresponder a una ventaja 
decisiva en costos de reproducción. 

11 



3Z 

Z 

4Z 

f--+---I--+------ ------- ---

m Z= 2 campos de X 6 Y 

D Para la implantación correcta 
de las Identidades Gráficas. 
es importante establecer 
t08 üneamientos y/o relaciones 
respecto ala cantidad apropiada de 
espacio nen bISlcosin irrnIfr la Inagen. 

Especificaciones: 

-la unidad Z, equivaldrá 
8 la altura de 2X o dos campos 
dele red da construcción. 

RELACIONES DE ESPACIO EN 8LANCO o ÁREAS DE RESTRICCiÓN, 

Márgenes mlnmos 
• &JperiOl': 3Z 
• 08f1lCho: 3Z 
• Izquierdo: 3Z 
• Inferior: 4Z. 

-- , 



~ Coordinación 
~ de Programas 

PANTONE' BLACK OCV 100% a::====,.Académicos 

~
Dirección 
General 
de Asuntos 
del Personal 

PANTONE' 2UDCV 100'4 A dé " 
PANTONE" BLACK OCV 100% 1.:====:.1 ca mico 

PANTONE' REfLEX BLUECV100% 
PANTONE' BLACK leVlIOD"!. 

57. Códigos del sistema de tintas 
de impresión Pantone (PMS), 
de reconocimiento internacional 
y capacidad de éstos para ser 
traducidos e calidades de pinhJra 
o tintas de bote. o sprays. 

Dirección 
General 
de Estudios 
de Posgrado 

o Para afianz!l' te fuma de 
impregnación de las ldentidadades 
G"éfieas, esl comosu impacto visual, 
es necesario utilizar la gama 
cromética especifica 8 cade una, 
confcrme a la gula: "PANTONE 
MATCHING SYSTEM. 

@1 centro 
de Enseftanza 
de Lenguas 

PANTQNE' 261CIf 1011'1 • 
PANTONE' BLACK 6ey 100 Extranjeras 

PANTONE' 341CV 1110% 
PANTONE' 8LACK GCI( 1110% 

Dirección 
de Programas 
de Apoyo 
a la Docencia 

Dirección 
de Programas 
de Integración 

PANTONE" """00 y Desarrollo 
PANTONE" BLACK ocv loo,"-____ ---lAcadémico 

/ '~l Subdirección 

(~( í:C: ~V· • \ ~~~~~:~: 
y Enlaces 

PANTOHE' 021CV 100~ 
PANTONE' BLACK ocv 100'''L. ____ ---llnstitucionales 

, -
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7.6 Control del tamaño: ampliaciones y 
reducciones máximas absolutas 

[] Especificaciones: 
- Del tanallo establecido 
como 100%, el porcentaje mlnimo 
recomendado es el mwcado con el 
25%, mientras el mlnimo SlSOluto 
será el de un 20%. 

'T AMApjO MlNIMO RECOMENDADO 

Coordinación 
de Programas 
Académicos 

Coordinación 
de Programas 
Académicos ,,% 

50' 

Coordinación 
de Programas 
Académicos 

"TAMAÑO MlNIMO ABSOLUTO. 

• En cuanto 8 tamaflo máximo. 
pudiera no exi11ir un Hmita, 
o problema d9 reproducción 
sin embaryo, es recomendable 
consultar al especialista en el {na 
para estableoor les dimensiones 
debidas al campo visual 
determinado, sin perder la legibitidad. 

"" 

10% 



7.7 Aplicación sobre superficies de color: 
positivo y negativo 

al Positivo 

[] Especificaciones: 
- Para su reproducción 
en cualquier tipo de soporta 
o material, las Identidades Gréficas. 
poci'én apUC81'68 en blancoy negro, 
an problemstécnico alguno. 

~ """<1,,,;," 
de Programas 
Académicos 

rE) m"",," General 
de Asuntos 
del Personal 
Académico 

~m",,;," 
General 
de Estudios 
de Posgrado 

~m",.," General 
de Intercambio 
Académico 

, -

@l~ de Enseñanza 
de Lenguas 
Extranjeras 

,=> Dirección 
de Programas 
de Apoyo 
a la Docencia 

~ 
Dirección 11 de Programas 
de Integración 
y Desarrollo 
Académico 

,., Subdirección 
de Difusión 
Académica 
y Enlaces 
Institucionales 



b) Negativo 

• Asf también, es posj,le 
su aplicación sobre superficies 
de color o en negativo. 

-, -
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7.8 Sello de Agua 

a) Pantallas en negro 

PANTONE'BLACK6CV12% 
o BIEN, PANTONE' 427CV 100% 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PAN TONE' 427CV 100'4 

PANTQNE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PANTONE' 427CV100% 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PANTQNE' 427CV 100% 

{] Especificac:iones: 

SeDas de Agua 
• Para su reproducción 
como fondo o seDo de ague, 
se recomienda apHcer 
las Identidades Gráficas 
8112% méximo de 6U identidad 
crcmática original. 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PANTONE' 421CV100% 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PANTOME' mcv 1110% 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
DBIEN, PAN TONE' 4nCV 100% 

PANTONE' BLACK6 CV 12% 
o BIEN, PANTONE' 427CV 100% 



b) Tintas directas 

PANTONE' 427CV 

PANTONE" 513CV 
PANTONE' 42ICV 

PANTONE' 531CV 
PANTONE' 427ev 

PANTONE' 4,gev 
PANTONE' 421CV 

- O bien, p!l'"B evitar srrores en las 
pantalas, aplicar los -pantones 
en sus porcentajes sugeridos 
o tintas directas. 

---------------------------------------------------------------------------------,~ 

- En este caso, pueden omitrse 
de ser necesario, las leyendas 
institucionales. 

PANTONE' 261 cv 
PANTONE' 427CV 

PANTONE' 573 CV 
PAN TONE' 427CV 

PANTONE' mev 
PANTONE' 421CV 

PANTONE' 419 CV 
PANTOHE' 427CV 



-----------------------------------------------------------------------------------, --

7.9 Propuesta de diseño en papeleria básica 

a) Tarjeta de presentación 

I I , .Coordinaci6n de Programas Académicos 
r;;~ i SubdiR!CCiOn , 

I deOltu.ion ~ 

: \V; I !~:nica I I 
,~ , 

~: Hi!ctor Alejandro Cárdenas Lara 
Sl.Jbdirector del Difusión Académica 

y EnI!J:::es Institucionales 

I Ni 

[] la Identidad gráfica 
de un organismo, en primer instancia 
ss ve reflejada en los formatos 
que comurvnente utiliza, 
en su Uamada pepelerla oficial. 

ti! Urivcrsidad NiICI!J1a1 AlJ.oooma de Mcxico 

PapeIerla oficial básica 
• Aquí se presentan algunas 
propuestas de eplicaciones 
en papeleria, siguiendo los 
tineamientos de estandllizaci6n, 
y resaltando sus áreas restrictivas. 

Ciudad Universit8ie 
Torre de Rec1oria10' pioo, México D.F.. 

(5) 622 1061 ,; 64. fax (5) 616 24 27 
hec1Of81@ser\'idor.unam,mx 

TARJETA DE PRESENTACION, 
ESCALA AL 100%, 9X5CM. 

- Deslaca la Identidad Gráfica 
disefleda, no obstante, esreelevante 
incluir el escudo de le UNAM, 
por ser la Institución 
ala que pertenecen. 
• Propuesta e dos tintas, el dis1itivo 
aceda 0epencIenc:ia. el nego, tJniIic8b 
del conjunto '1 para textos accesorios. 

-Tajeta de presentación: 
Diseno en corrtrastBs de acomodo 
tipogréfico. dimensiones 
convencionales de 9X5 cm. 

11 



b) Sobre 

(10\ ( 
Subdlnll.clán 
da Difusion 
AcaclbrnlCl 

! \(L ~ , 

1_1 

g: Urwersidad NaCional Autónoma de México 

-Sobre: 
Mismo disefto en contrastes 
de acomodo tipográfico, dimensiones 
convencionales de 24X10.S cm. 

-------------------------------------------------------------------------,--

Subdirección de Difusión Académica y Enlaces Institucionales 

Coadnadón de Programas Académicos 

Ciudad Universitaria, Torre de Rec\Dr1a la' piso, México D.F., 
(5) 622 10 81 al 84, fax (51 616 24 27. Hectoral@serW:lor,unam.mx 

SOBRE N° la, 
ESCALA AL 60%, 24X1G.5 CM. 



e) floja membrctada 

HOJA MEMBRETADA, 

eSCALA AL 40%. 21.5X28 CM. 

-Hoja rnembretade: 
Mismo éselio en contrastes 
de acomodo Ipográfico. dimensiones 
convencioneles de 21.5X28 cm. 

" 

reo) ( 
SubdirDCeibn 
do Dlfaslon 

~~~ca 
~ 

IJ 

U UnirnRidadHxianPl~ di"'. 

Subdirección 00 Difusi6n Acadérrica y E~aces InstibJClonales 

CoonfrS/In de PJtIt1WIIII Acadlimicos 

, 

11 

Ci.aIocf~ T_dlRe=rbl0pi;o,~D.f~ 
(5) 02210 IJ1 al 84,fD (5)61U427 Ho~_~ 



CONCLUSIONES 

Como ejercicio de aplicación metodológica, ésta propuesta de tesis 
representa un proyecto serio y completo, con el nivel profesional que 

se concibe al ser integralmente fundado. 

El hecho de sustentar un proyecto de ésta naturaleza sobre un 
proceso de diseño, hace valer al profesional que actúa conforme a criterios 
razonados que, lejos de complicar su trabajo como comúnmente se 
pretexta, simplifica su proceso de forma lógica, corroborando en breve 
resultados factibles. 

Este proyecto siendo iniciado un paso antes de egresar de la 
formación escolar, permite vistu mbrar la labor legítima del diseñador 
especializado, que como codificador dc mensajes funcionales interviene en 
razón de un deber ser necesario, interpretando, conceptualizando, 
especulando, experimentalllio, traduciendo y proponiendo, soluciones que 
permiten moldear las tendencias del cliente a su favor, respecto a las 
condiciones planteadas. 

Este aspecto hace estimar lo esencial que resulta procurar prevalecer 
un apropiado desarrollo de la práctica profesional de una manera 
responsable, pues el aprendizaje durante el proceso de ésta propuesta, así 
como la experiencia iniciada en el campo, deja entrever aberraciones 
frecuentes que desafortunadamente han atropellado la profesión, por 
quienes se dicen practicarla y la inclinan aliado únicamente técnico, 
devaluándola con grafisl110s visuales excesivos y carentes de sentido. 

\ 



Más aún, él raíz de que el futuro de la identidad gráfica y del diseño 
en general está muy presente, ocupando día a día un lugar preponderante 
en las actividades humanas y sin poder prescindir de él. Si bien representa 
la síntesis expresiva mejor lograda de las capacidades del hombre, 
requiere también comprometer sus bases en soluciones constructivas y ser 
muestra sensible de un generoso gesto de creatividad. 

Así queda en principio personal la base teórica estudiada, para 
llevarla a cabo en proyectos facultativos como éste, mismos que deben 
pesar tanto para la Institución, la UNAM, como en general en la sociedad 
mexicana en pro de una cultura visual pertinente, que clama mensajes 
visualmente ecológicos. Puesto que la culhtra visual forma parte de la 
culhlfa general de una nación, más aún, habla de ella. 

Por lo tanto, de lo anterior se desprende que el desafío del 
diseñador está en manejar un nivel de lenguaje aceptable que comparta en 
él, la proyectación de su trabajo conjuntando efectivamente sensibilidad, 
capacidad, técnica y por supuesto, resultados transmisibles. 

Por otro lado, se puede señalar que la implantación de un proyecto 
de ésta magnitud para la UNA M como Institución pública, requerirá de un 
gran impulso, para que sus objetivos de mediano a largo plazo involucren 
la participación de la mayoría de las Dependencias y logre tener la 
presencia y penetración sustanciales, pues éste, más que el cambio 
repentino de identidad gráfica, personifica un cambio de mentalidad de la 
gente que las integra, las cuales deben apoyar su implicación adoptando 
una actitud gráfica, acorde y realmente convencida. 

Conjuntamente, para ello se sugiere preservar el mantenimiento de 
la esencia de esta propuesta, al ejercer el control de 105 lineamientos que 
norma n la implementación de cada una de las Identidades Gráficas, 
complementándola con la asistencia del personal capacitado en la materia, 



pues los símbolos de éste tipo, logran mantenerse tarnbién cuando hay 
alguien detrás pendiente de su presencia pública. 

Finalmente, cabe mencionar lo gratificante que fue competir y 
desarrollar un proyecto de beneficio real para la UNAM, y retribuir de ésta 
manera los beneficios brindados por la Institución que ha constituido mi 
formación en valiosos principios académicos. 

Agradezco del mismo modo el tiempo y espacio abierto al estímulo 
para la productividad y expansión profesionales; a las autoridades de la 
UNAM, por la convicción sensata a éste proyecto, a las de la ENAP por su 
apoyo absoluto y a los profesores involucrados por su disposición 
categórica. 
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