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----------- ---
INTRODUCCION. . 

E 1 objetivo de esta tesis es 

proponer la actualización 

de la identidad institucional 

para el Museo Arte Carrillo Gil, 

en el campo de la cultura. 

El museo ofrece diariamente un 

servicio de calidad, a fin de 

ajustarse a las necesidades de 

todos sus visitantes, adoptan

do una filosofía de modernidad 

y dinamismo, la cual se presen

ta en su ambiente. 

Muestra una gran cantidad de 

obras de gran valor artístico y 

cultural, proyectando una ima

gen que se sustenta con he

chos, ésta es la base de la 

presente tesis, que se busca 

sea una herramienta de apo

yo fundamental para unificar la 

forma de ser, de ésta institu

ción que busca sobre cual

quier situación, la excelencia 

en el servicio. 

• • • • • • • • • 

La imagen de la institución se va 

formando en la mente de el público 

de muchas maneras; desde luego, 

la más importante de ellas es la con

ducta profesional de la corporación 

en el desempeño de su función ante 

la sociedad, conducta que es la 

suma del comportamiento individual 

de todas las personas que la for

man; pero también son muy impor

tantes, en la función de esta ima

gen, los signos externos que el pu

blico percibe en su diario contacto 

con la institución. 

Estos signos externos corresponden 

a la imagen gráfica que el museo 

busca dejar en la mente de su pú

blico, para ésta institución resulta de 

vital importancia ser reconocida por 

su identidad gráfica de una manera 

rápida, inequívoca y única en la me

dida que lo logre se habrá cumplido 

también el sueño del doctor Carrillo 

Gil, que todos los mexicanos lo con

sideremos como propio. 
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Historia del Museo de Arte Carrillo Gil. 

E 1 Museo de Arte Carrillo 

Gil se formó a partir de una 

colección de pinturas, libros de 

arte, piezas arqueológicas e in

cluso piezas del mar y árboles 

bonsai, realizada por el Dr. Alvar 

Carrillo Gil, éste nació en 

Opichem, un pueblo cercano del 

estado de Campeche en 1899, 

estudió medicina en Merida, fina

lizando la carrera en 1922, des

pués se traslado a la ciudad de 

México a cursar una especiali

dad; aquí conoció a 

Carmen Tejero, con 

la cual se casó en el 

año de 1925. 

profesionalmente en Merida 

durante varios años, después 

se trasladó a la ciudad de Méxi

co definitivamente. 

En la Galería Misrachi de la 

ciudad de México, compró una 

obra, que sería la primera de 

su gran colección. La obra "La 

Cholé" realizada por el pintor 

José Clemente Orozco, esto le 

da la pauta para que el doctor 

Carrillo Gil se interesara en fo

mentar y dar a co

nocer las obras de 

artistas mexicanos. 

El mismo día en 

que adquiere la 

obra de dicho pin

tor, lo conoce y a 

través de esto se 

inicia una amistad 

por mucho tiempo; 

conoce su taller y 

selecciona perso

nalmente las obras 

de caballete del 

pintor. 

El doctor realizó un 

viaje a París para 

especializarse en 

pediatría; allí asis

tió a exposiciones 

de dos pintores 

(Honore Daumier y 

Eugene Delacroix) 

que influenciaron al 

doctor Carrillo Gil 

porque lo hicieron 

ver de diferente for

ma a el arte mexi

cano. A su regreso 

de París ejerció La Cholé, 1 910 dibujo a lápiz/papel. 

El doctor Carrillo Gil 

se interesó mucho 

en las obras de 

Orozco, que adquirió 

• • • • • • • • • 
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en Nueva York, principalmente 

eran litografías y dibujos. 

A el coleccionista, le atraen 

profundamente la serie "La 

casa del llanto" y en los dibu

jos de "Los horrores de la re

volución" acuarelas de Orozco 

que se Iban sumando a la co

lección Carrillo Gii. 

El doctor conoce y forma una 

gran amistad con los pintores 

post-revolucionarios, Diego Ri

vera y David Alfare Siqueiros, 

a este último le compra obras 

de caballete que el considera

ba como ensayos para su pin

tura monumental; como "Explo

sión en la ciudad", "Las prime

ras de barrio", los dibujos "La 

Echate la otra, 1935 litogralla. 

• • • • • • • • • 

revolución como fosa común" y 

el óleo "El combate"; de Diego 

Rivera obtuvo obras del perio

do Cubista, siete en total. 

Por sugerencia de Inés Amor, 

quien dirigió la Galería de Arte 

Mexicano, compró cincuenta 

telas de Wolfgang Paalen y 

Gunther Gerzo, dando a éste 

último un lugar en la muestra, 

donde se plasma parte de la 

historia de el arte mexicano. 

Carrillo Gil en su afán de obte

ner más pinturas, compró lotes 

de pintura, nacionales e inter

nacionales así adquirió obras 

de Klee, Braque, Picasso, 

Kandinsky y Roualt, también 

sumó a la colección estampa 

japonesa Uriyo-e. 

La colección em

pezó a viajar por 

México y todo el 

mundo, visitando 

las mejores gale

rías universita

rias, todo esto con 

la finalidad de dar 

a conocer el arte 

moderno, y a par-
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tir de estas actividades tuvo la 

idea de construir un museo para 

exponer su colección, asi inicia 

la edificación en San Angel. 

El 25 de Mayo de 1972 pasó la 

colección y el edificio a disposi

ción de la Secretaría de Educa

ción Pública de México, por me

dio de un contrato de compra/do

nación. Este edificio fue construi

do en un principio por los arqui

tectos Alvarez y Carral y final

mente su culminación fue a tra

vés del arquitecto Luis Barrios. 

Un año después el Sr. Fernando 

Gamboa entonces subdirector 

técnico del INBA y director de 

Arte Moderno, realizó algunas 

remodelaciones museograficas. 

• • • • • • • • • 

En 1974 fué inaugurado el Mu

seo de Arte Carrilo Gil y unas 

semanas después el doctor 

Carrillo Gil falleció en la Ciudad 

de México. 

En Noviembre de 1992 a 

Agosto de 1993 hubo otra 

remodelación, siendo la di

rectora del museo Sylvia 

Pandolfi y el encargado del 

proyecto el arquitecto Le

Corbusier, construyen unas 

esbeltas columnas de acero, 

y una rampa continua, para 

darle acceso a las personas 

discapacitadas, esta 

remodelación ha intentado 

recobrar el concepto arqui

tectónico del edificio original. 
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Temática del Museo. 

E 1 arte que se ha produci 

do en México en los últi

mos años es de muy diversas 

formas, se observan grandes 

cambios y diversidad de modos 

de expresarlo en el sentido for

mal y temático. Por un lado se 

pueden admirar obras comple

tamente abstractas, así como 

pinturas que son figurativas, 

ninguna de estas dos se des

carta sino por el contrario se 

hace una retroalimentación de 

ambas y así se presenta una 

gran característica de lo que es 

el arte contemporáneo. 

Todo ésto se puede observar 

en las exposiciones que se 

presentan en el Museo de 

Arte Carrillo Gil, que se han 

• • • • • • • • • 

realizado en México durante 

los últimos años. 

A partir de los años ochentas los 

artistas han plasmado en los lien

zos su preocupación a la destruc

ción ecológica, a la acelerada 

industrialización, las clases so

ciales, los procesos de destruc

ción, enfermedad y vitalidad, re

presentándolo con texturas, 

manchas, así como también uti-

1 izando accidentes plásticos 

como forma de comunicación; 

con todas estas variaciones, y 

nuevas propuestas, que pueden 

llegar a ser lógicas o contradic

torias, son características del 

arte joven en México, el cual se 

puede observar en las exposicio

nes del museo. 
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Situación actual del Museo. 

A ctualmente el Museo de 

Arte Carrillo Gil cuenta 

con una colección de 1,700 

obras realizadas por los si

guientes artistas: José Cle

mente Orozco, David Alfara 

Siqueiros, Diego Rivera, 

Gunther Gerzo, Wolfgang 

Paalen, Luis Nishizawa y Alvar 

Carrillo Gil; conjunto de gráfi

cas modernas de los autores: 

Georges Rouault, Kandinsky, 

Jacques Villon, Zao Wou Ki, 

Friedlander y Hayter; también 

entran en la colección estam

pas antiguas del Japón, y obras 

de la plástica joven de México. 

Una de las principales inquie

tudes del Museo de Arte Ca

rrillo Gil es el de promover y 

mostrar los trabajos realizados 

por los artistas nacionales y 

extranjeros, para que siga 

siendo un lugar en donde se 

exhiben las últimas tendencias 

de vanguardia en las artes 

plásticas del país. 

Se han realizado distintas ex

posiciones que conforman la 

colección de arte contemporá

neo en los últimos años, se 

• • • • • • • • • 

pueden observar las diferentes 

tendencias formales del arte 

actual, así como también las 

técnicas y múltiples medios 

que han utilizado los artistas, 

desde la pintura, hasta elemen

tos orgánicos y perecederos. 

Gracias a la estructura del Mu

seo se han podido montar mag

níficas exposiciones, ya que 

cuenta con tres niveles, y una 

iluminación perfecta concen

trando la baja intensidad, has

ta llegar a los domos de acrílico 

que se convierten en una es

tructura de metal y cristal. 

El museo cuenta con servicios 

al público como el de bibliote

ca y videoteca, (este último 

fue donado por el gobierno de 

Japón, además existe un es

tudio de video para grabación, 

y la adaptación del auditorio 

para sala de proyección); ser

vicios educativos (cursos y ta

lleres), visitas guiadas, cafe

tería y librería que incluye ca

tálogos y videos de las expo

siciones que se han presenta

do en el mismo. 
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Organización interna del Museo. 

S ylvia Pandolfi Elliman 

Directora 

Jorge Reynoso Pohlenz 

Subdirector 

Sara Brito Cortina 

Asistente de Dirección 

Raúl Trueba 

Raúl Islas 

Susana Sandoval 

Margarita Pasten 

Departamento de Administración 

Edgardo Ganado Kim 

Curador del MACG 

Alejandro Beltrán 

Asistente de Curaduría 

Mario Bocanegra 

Antonio Hernández 
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Patricia Felguerez 

Departamento de Biblioteca 

Elfas Levín Rojo 

Curador del Departamento de 

Medios Audiovisuales 
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Daniel Peña 

Antonio Torres 
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Juan Cortés 

Ester Fernández 

Registro y Control de Obra 

Gregario Martínez Hernández 

Seguridad 
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Ubicación del Museo. 

E 1 Museo se localiza en Av. 

Revolución Nº 1608, Co

lonia San Angel, C.P. 01000, 

México, D.F. 

Teléfonos: 550•3983 / 

550•1254 / 550•6289 

Fax: 550•4232 

E-MAIL: macg 

@www.conet.com.mx 

• • • • • • • • • 

Dirección de la pagina electró

nica en internet a través del 

directorio YAHOO:http:// 

www.conet.corn.mx/macg/ 

Para mayor ubicación del Mu

seo se encuentra en Av. Revo

lución y Altavista a una cuadra 

del mercado de las flores de 

San Angel. Las estaciones del 

metro más cercanas son Mi

guel Angel de Quevedo, Ba

rranca del Muerto y Viveros. 
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Problemas de la Identidad Institucional del Museo de Arte Carrillo Gil. 

A sí como ya se habló de la 

historia del Museo de Arte 

Carrillo Gil y al saber la magni

tud de éste, es necesario que se 

identifique como una institución 

que ofrece cultura a la sociedad. 

Como es sabido este recinto per

tenece al Instituto Nacional de 

las Bellas Artes (INBA), esta ins

titución es reconocida por cual

quier persona, por su razón so

cial o a través de la identidad grá

fica, esto es por su gran calidad 

de grafismo, que cumple con una 

perfecta comunicación entre la 

institución y sus receptores. 

Una identidad gráfica tiene que 

tener un estilo gráfico totalmen

te integrado para que sea 

recordable; en el Museo de 

Arte Carrillo Gil se han estado 

utilizando las letras iniciales 

• • • • • • • • • 

(MACG) para representarlo 

como una identidad gráfica. 

MACG 
A través de un estudio, la iden

tidad no satisface por comple

to a la importancia que tiene el 

museo, porque carece de un 

peso visual, proporción, forma, 

medida, textura, así como el 

color que es un elemento grá

fico de gran importancia y esto 

tráe como consecuencia que el 

museo no tenga una comunica

ción con la gente (Institución

receptor), porque la identidad 

gráfica no es funcional. 

El proceso de comunicación es 

básico para cualquier ser vivo 

o institución, esto lo retomaré 

más adelante. 



RESUMEN CAPITULAR. 

E ste museo debe su exis

tencia al Dr. Alvar Carrillo 

Gil, su interés por la pintura lo 

llevó, en primer lugar, a colec

cionar obras de sus contempo

ráneos y a entablar amistad 

personal con alguno de ellos 

(como Orozco y Siqueiros), a 

escribir después crítica de arte 

y finalmente a ensayar su pro

pia mano sobre lienzo. 

Siempre inquieto el Dr. viaja por 

México y todo el mundo, expo

niendo su colección con la fina

lidad de dar a conocer el arte 

moderno, de ahí nace su in

quietud por edificar su museo. 

Actualmente el Museo cuenta 

con una colección de 1,700 

obras realizadas por diferentes 

artistas como: José Clemente 

Orozco, David Alfa ro Siqueiros, 

Diego Rivera, Gunther Gerzo, 

Wolfgang Paalen, Luis 

Nishizawa y Alvar Carrillo Gil; 

conjunto de gráficas modernas 

de los autores: Georges 

• • • • • • • • • 

Rouault, Kandinsky, Jacques 

Villon, Zao Wou Ki, Friedlander 

y Hayter; también entran en el 

colección estampas antiguas 

del Japón, y obras de la plásti

ca joven de México 

Dentro de las exposiciones 

temporales que conforman al 

acervo del museo se advierte 

no sólo la diversidad de ten

dencias formales del arte ac

tual, sino también las técnicas 

y multiplicidad de los medios de 

los que se han valido los artis

tas, desde la pintura tradicio

nal, como el óleo hasta insta

laciones, performance, arte

objeto, y demás géneros. 

En las instalaciones del museo 

existen múltiples servicios al pú

blico. Uno de los problemas que 

encontré en el museo, es la iden

tidad gráfica, que no satisface por 

completo la importancia que tie

ne dicho recinto, porque le hace 

falta un peso visual, proporción, 

forma, textura y color. 
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La Comunicación 

D ar una definición de co

municación no es fácil. 

Desde que ésta se convirtió en 

objeto de estudio para algunos 

científicos sociales, hace va

rias décadas, se han desarro

llado decenas de definiciones 

que difieren entre sí. 

La comunicación es un fenóme

no muy amplio y fundamental, 

que nace como una necesidad 

básica en el ser humano. 

A través de la historia del hom

bre, ha resuelto el problema de 

la comunicación utilizando di

versos signos y códigos, que se 

han reflejado en su cultura y 

costumbres. 

Cada pueblo creó una forma 

específica de hablar o difundir 

información, por ello la comu

nicación a pesar de ser un pro

ceso aparentemente simple, de 

pronto se torna en un área de 

estudio multidisciplinaria sus

ceptible de ser estudiada. 

Hablamos de comunicación, 

cuando para relacionarnos 

• • • • • • • • • 

usamos un medio y un mensa

je cifrado en un lenguaje. 

Para que la comunicación se 

realice deben existir al menos 

estos tres componentes: 

• Emisor 

• Código o mensaje 

•Receptor 

El emisor transmite una idea al 

receptor por medio de signos o 

códigos que las dos partes de

ben conocer, si ambos partici

pantes, no tienen el conoci

miento de la realidad o el con

texto, será inútil, nunca se po

drá lograr este proceso. 

Decimos que se obtiene cuan

do el emisor recibe una res

puesta lógica en el receptor y 

viceversa. 

Hay diferentes tipos de proce

sos de comunicación depen

diendo de la intención del emi

sor, de la forma de estructurar 

el mensaje y de la situación en 

que se realiza. Entre otros me 

interesa el proceso de comuni

cación gráfica que trataré más 

adelante. 
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La Comunicación Gráfica dentro del Proceso de Comunicación. 

A ntes de empezar a men 

cionar de que forma inter

viene la comunicación gráfica 

dentro del proceso de la comu

nicación, es necesario mencio

nar que la comunicación gráfi

ca es una disciplina que se en

carga de detectar los proble

mas de diseño, así como de re

solverlos a través de imágenes 

visuales (signos y símbolos). 

Ahora bien, como ya se men

ciono antes, para que se reali

ce la comunicación es necesa

rio que por lo menos existan 

tres partes que son: el Emisor, 

el Mensaje y el Receptor. "El 

comunicador gráfico está situa

do en el punto central, ejerce 

desde este lugar el rol de in

termediario" .1 

Esto lo podemos observar en la 

siguiente gráfica de Reman 

Jakobson (lingüista ruso), el 

cual propuso una teoría de la 

comunicación; él maneja los 

tres elementos antes mencio

nados, así como otros que son 

complementarios para el pro

ceso de la comunicación. 

CONTEXTO 

Función Referencial 

EMISOR 

Función Emotiva 

CONTACTO 

Función Poética o 

Función Estética 

CODIGO 

Función Metalingüística 

CANAL 

Función Fálica 

MEDIO 

Función Anclaje 

1. Joan Costa. Imagen Global. pág.1 O 

• • • • • • • • • 

RECEPTOR 

Función Conativa 
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Cada elemento cumple con una 

función específica que se des

cribe a continuación: 

"EMISOR 

Función Emotiva. Con este ti

tulo se señala la función que 

corresponde al emisor, o sea, 

aquella que origina el proceso 

de la comunicación. 

RECEPTOR 

Función Conativa. Es la función 

que persigue influir en la con

ducta del receptor. 

CONTEXTO 

Función Referencial. Se trata 

de una función que hace refe

rencia: el contenido de la co

municación." 2 

CONTACTO 

Función Poética o Función Es

tética. Se entiende como la re

lación del mensaje consigo 

mismo. Es la función estética 

por excelencia. 

"CODIGO 

Función Metalingüística. Es la 

función que tiene por objeto 

definir el sentido de los signos 

de un lenguaje particular, a 

condición de que al definirlos 

use los signos propios de dicho 

lenguaje." 3 

CANAL 

Función Fática. Es la función por 

la cual viaja el mensaje a través 

de algún elemento físico. 

MEDIO 

Función Anclaje. Es la función 

en donde se hace una 

masificación de el elemento a 

comunicar para expandir la in

formación. 

"Cada uno de tos componentes 

de esta cadena tiene una posi

ción determinada en relación 

con los demás componentes, 

desarrolla un rol preciso y ejer

ce una función interactiva. Hay 

pues un sistema retroactivo, 

una interacción permanente 

entre los elementos de la ca

dena." 4 

El comunicador gráfico se apo

ya en la gráfica antes mencio

nada, para representar sus 

2. López Aodriguez. Semiótica de la Comunicación Gráfica. pág. 216 
3. ldem. pág. 217 
4. Joan Costa. Imagen Global. pág. 11 

• • • • • • • • • 
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imágenes visuales a los recep· 

tores, él juega un papel 

importantísimo dentro de la ca

dena comunicacional porque es 

"el codificador de los productos 

y de los mensajes. Es quien ejer

ce la interpretación creativa de 

los datos de base, relativos a un 

propósito definido, y su puesta en 

código inteligible" .5 

Como se mencionó antes y 

como tal, el comunicador enla

za la empresa que sería el emi

sor y el público que sería el re

ceptor "a través de los diferen

tes resultados de su tarea, que 

5. ldem. pág. 12 
6. ldem. pág. 1 O 

• • • • • • • • • 

pueden clasificarse en estos 

dos grupos: 

• Los productos y objetos 

técnicos: bienes de uso, de 

consumo, de equipamiento, 

etc. 

•Los mensajes gráficos, que 

constituyen el conjunto de 

las comunicaciones funcio

nales: institucional, comer

cial, publicitaria, informativa, 

didáctica, señalética y de la 

identidad". 6 

Estos últimos son creados a 

través de signos, de los cuales 

hablare más adelante. 
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Fundamentos Semióticos 

D entro de un grupo social 

los individuos se desarro

llan en diferentes actividades 

como el trabajo, escuelas, ofici

nas, etc., a partir de esto nacen 

los signos y el estudio de estos 

se le atribuye a la semiótica que 

para llevarse a cabo debe surgir 

la práctica de los signos dentro 

de un contexto social. 

"Son los signos (y la semiótica 

es el estudio de éstos) los que 

nos permiten el análisis de una 

formación social determinada; 

por lo menos en lo que a su 

ideología concierne, que ya es 

bastante. Sin signos esta ideo

logía no se podría entender, 

igual que sin un estudio de di

cha ideología no se puede en

tender los signos en forma ais

lada. Las ideologías solamen

te se materializan a través de 

los signos que son los que las 

hacen vivir, los signos son ma

teria, son mercancía, son 

capitalizables y acumulables 

por el poder y son también gri

to de protesta de los oprimidos. 

Son cotidianidad y son enaje

nación. Son libertad si logra

mos descifrarlos y manejarlos, 

pero son esclavitud si ellos nos 

manipulan". 7 

Un signo es algo físico que re

presenta una idea de otra y tie

ne como característica que es 

reconocido por los usuarios 

como tal. 

Charles Sanders Peirce fue 

uno de los iniciadores en el 

estudio de la semiótica hacien

do una análisis del signo y lo 

fundamenta a través del si

guiente esquema: 

SIGNO 

D 
INTERPRETANTE OBJETO 

Un signo representa algo o al

gún aspecto, éste se dirige a 

alguien, cuando esa persona lo 

capta y lo tiene en la memoria 

se le denomina signo equiva

lente o bien interpretante. Esto 

es que el signo esta en lugar 

de un objeto haciendo la fun

ción referencial, a veces se le 

ha llamado fundamento del 

representamen. 

7. López Rodríguez. Sem1ót1ca de la Comunicación Gráfica. pág. 14 

• • • • • • • • • 
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" Los signos son divisibles se

gún tres tricotomías: primero, 

según que el signo es en sí 

mismo, sea una mera cualidad, 

un existente real o una ley ge

neral; segundo, según que la 

relación del signo con su obje

to consista en que el signo ten

ga algún carácter en sí mismo, 

o en alguna relación existencial 

con ese objeto o en su relación 

con un interpretante; tercero, 

según que su interpretante lo 

represente como un signo de 

posibilidad, como un signo de 

hecho o como un signo de ra

zón". 8 

Signo 

A partir de estos puntos, Peirce 

hizo una clasificación del sig

no, la cual se menciona a con

tinuación: 

Objeto 

(En cuanto a su practi-

ca. En cuanto al obje-

to que se persigue). 

Representamen 

(En cuanto al signo en 

si mismo, su estructu

ra, relación y funciona

miento). 

lnterpretante 

(En cuanto a sus posi

bilidades de interpreta

ción y significado}. 

j Icono 

Indice 

Símbolo 

Cualisigno 

Sinsigno 

Legisigno 

l 
Rema 

Dicen! o Dicisigno 

Argumento 

s. Sanders Pelrce Charles. La Ciencia de la Semiótica. ptig. 29 

• • • • • • • • • 
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"Cualisigno. Es una cualidad que 

es un signo. No puede actuar ver

daderamente como un signo has

ta tanto no este formulado; pero la 

formulación no tiene relación algu

na con su carácter en tanto signo. 

Sinsigno. Es una cosa o evento 

real y verdaderamente existente 

que es un signo. Puede serlo úni

camente a través de sus cuali

dades; de modo tal que involucra 

a un cualisigno o, en realidad, va

rios cualisignos. Pero esos 

cualisignos son de una naturale

za peculiar y sólo forman un sig

no cuando están efectivamente 

formulados o encarnados. 

Legisigno. Es una ley que es un 

signo. Esta ley es generalmente 

establecida por los hombres. 

Todo signo convencional es un 

legisigno. No es un objeto único 

sino un tipo general que, como 

se ha acordado será significante. 

Icono. Es un signo que se re

fiere al objeto al que denota 

meramente en virtud de carac

teres que le son propios, y que 

posee igualmente exista o no 

exista tal objeto. 

9. ldem. págs. 29,30,31 

• • • • • • • • • 

Indice. Es un signo que se re

fiere al objeto que denota en 

virtud de ser realmente afec

tado por aquel objeto. 

Símbolo. Es un signo que se 

refiere al objeto, que denota 

en virtud de una ley, usual

mente una asociación de 

ideas generales que operan 

de modo tal que son las cau

sas de que el símbolo se in

terprete como referido a dicho 

objeto. 

Rema. Es un signo de posibi

lidad cualitativa, vale decir, se 

entiende que representa tal o 

cual clase de objeto posible. 

Dicent o Dicisigno. Es un sig

no de existencia real, necesa

riamente involucra, como par

te de él, a un rema, para des

cribir el hecho que se inter

preta que él indica. 

Argumento. Es un signo de 

ley. Un argumento es un sig

no que se entiende represen

ta a un objeto en su carácter 

de signo".9 
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Una vez que se conozcan y se 

manejen los diferentes tipos de 

signos se puede afirmar y per

feccionar la práctica de la comu

nicación, para lograr una mayor 

• • • • • • • • • 

prec1s1on en los mensajes. Un 

ejemplo de esto sería la perfecta 

realización de una identidad grá

fica de una empresa, la cual 

mencionó a continuación. 
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La Identidad Gráfica 

E n la actualidad hay una 

gran variedad de empresas 

que se dedican al mismo ramo; 

una de las principales necesida

des que tiene, es el de tener una 

identidad propia para que su pú

blico la reconozca facilmente, es 

por esto que se requiere del 

Comunicador Gráfico, el codifica 

los mensajes a través de signos 

de identidad (como ya se men

cionó anteriormente). 

"Filosóficamente, el concepto 

de identidad se puede expre

sar por una secuencia muy 

simple: 

• Es el ser o el ente, es decir, 

lo que es o existe, o lo que 

puede existir. 

•Todo ente esta denotado de 

una dimensión existencial sig

nificativa que le es propia: es 

su entidad como una medida 

universal, la cual constituye su 

misma esencia y materialidad. 

• Toda entidad posee, pues, 

una forma perceptible y 

memorizable: su identidad, 

que es característica del ente 

en su individualidad específi

ca y lo diferencia de los de

más entes. 

10 Joan Costa. Imagen Global. pág.84 
11. ldem. pág. 1 os 

• • • • • • • • • 

Por consiguiente, identidad 

equivale a autenticidad y ver

dad. Idéntico significa idéntico 

a sí mismo. Es pues la cosa y 

su forma. La cosa misma pre

sentándose a sí misma en ella 

misma y por sí misma". 10 

Es por ésto que la Identidad Grá

fica es un sistema de signos que 

trae consigo un código, así como 

características estructurales de 

dicha identidad. 

La Identidad Gráfica cumple 

una función muy importante 

dentro de las organizaciones, 

porque como su propio nombre 

lo indica, es la representación 

gráfica de dichas identidades, 

así como también "diseñar los 

sistemas de relaciones entre 

ellos conforme con las necesi

dades prácticas de sus aplica

ciones a mensajes y soportes 

muy diversos y a lo largo del 

tiempo". 11 

La Identidad Gráfica se clasifi

ca de la siguiente forma: 

•MARCA 

•IDENTIDAD CORPORATIVA 

• IMAGEN GLOBAL 
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Marca: Señal material de origen 

y calidad; distintivo para el reco

nocimiento de los productos y de 

quienes los fabrican. El marcaje 

tiene su principio en la identidad 

visual, tiene sentido de informa

ción funcional, al igual que un re

curso de memoria gracias a la re

petición, ejerciendo un tipo didác

tico; se incorpora a la comunidad 

publicitaria por su gran difusión. 

Se asocia con mensajes 

motivantes, siendo un elemento 

persuasivo. Es una forma prima

ria de la expresión de la identidad. 

Identidad Corporativa: Este ya no 

se limita a la marca, interviene 

en ella el marketing, la investiga

ción y la administración. 

El enorme desarrollo de la tecnolo

gía realizó la explosión de los medios 

de masas, sistema de la economía, 

producción y sociedades de consu

mo en donde el marcaje fue como 

una práctica elemental para conver

tirse en una estrategia comercial. 

Se deberá crear un sistema de 

formas, figuras, colores, pero 

ante todo un concepto que 

transporte las ideas. 

• • • • • • • • • 

Imagen Global: Es una imagen 

mental especialmente fuerte y 

estable que ha sido generada 

por el conjunto coherente de 

todos los mensajes que la em

presa emite en el espacio-tiem

po. La imagen global se opone 

al fenómeno corriente de 

imagenes parciales o también 

heteroimágenes que se gene

ran en la práctica. Abarca la 

identidad corporativa, al dise

ño arquitectónico y ambiental, 

el diseño de productos, la 

señalética, el grafismo de infor

mación, editorial y publicitario, 

la publicidad estática, los obje

tos. Todos los elementos visua

les, gráficos tridimensionales y 

audiovisuales coordinados, 

configuran una imagen psico

lógica multiforme pero homogé

nea, integrada y sin fisuras ni 

ambigüedad que se caracteri

za por su carácter global. 

La identidad gráfica se puede 

aplicar a las siguientes entida

des: 

• Empresariales 

• Corporativa 

• Institucional 

• Profesionales 
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Empresariales: Como su nom

bre lo indica son empresas que 

están bajo un estatuto norma

tivo. Tiene fines de lucro. 

Corporativa: Son organismos 

integrados por varias empresas 

de su mismo ramo o diferente. 

Tiene fines de lucro. 

Institucional: Son instituciones 

(como su nombre lo indica) 

que se dedican a la cultura, 

esta por supuesto no tiene fi

nes de lucro. 

• • • • • • • • • 

Profesionales: Esta es la diferen

cia de un profesionista a otro. 

El comunicador gráfico tendrá que 

interpretar las necesidades de cada 

uno de estas entidades por medio 

de elementos formales que deben 

ser: funcionales, coherentes, lógi

cos, sintéticos, memorables, repro

ducibles, adaptables y actuales, 

esto para lograr un posicionamien

to en la mente del receptor y por 

consiguiente podrá ser usado a tra

vés del tiempo cumpliendo adecua

damente su función. 



RESUMEN CAPITULAR. 

S i no existiera la comunica

ción, seguramente no 

existiría el hombre ni las socie

dades. Es un factor tan impor

tante y decisivo en la vida que 

lo podemos calificar como una 

necesidad básica. En propor

ción directa a la buena comuni

cación que pueda existir en una 

determinada sociedad o empre

sa, será el grado de eficiencia y 

armonía en la misma. 

El Comunicador Gráfico juega 

un papel importante dentro de 

el proceso de comunicación, ya 

que es el enlace entre la em

presa que es el emisor y el pú

blico el receptor, ésto lo hace 

a través de los signos. 

• • • • • • • • • 

Debemos conocer a fondo los 

elementos que componen la teo

ría de la comunicación, estudiar

los y aplicarlos en todos los tra

bajos que realicemos como 

comunicadores gráficos. Ya que 

si aplicamos los signos adecua

dos en cualquier contexto social, 

seguro tendremos éxito en la rea

lización de la identidad gráfica. 

Debido a la gran competencia 

o ruido visual que existe es 

necesario ser mas hábiles y 

creativos cada día para lograr 

posicionarnos de la mente de 

nuestro receptores, logrando 

así que nuestro producto o 

empresa tengan aceptación y 

sean reconocidos por todos. 
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Solución del problema. 

E n base a las necesidades 

que tiene el museo de su 

identidad gráfica; represento 

Ja solución a través de una 

fundamentación semiótica (se

gundo capitulo); esto para que 

• • • • • • • • • 

dicha identidad sea la más 

adecuada dándole un peso vi

sual, proporción, forma, medi

da, textura y un color adecua

do; ésto se puede ver en los 

siguientes puntos. 
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Bocetos. 

P rimeras imágenes. 

En estas primeras ideas 

se aplicaron diferentes imáge

nes y familias tipográficas como 

la Romana y la de Palo seco, 

en la mayoría de ellas la com

posición tipográfica es sencilla 

acompañada por algún elemen

to gráfico para su composición, 

MUSEO 
de ARTE 

CARRILLO 
GIL 

en otras se utilizó un poco más 

de juego, así como también al

gunos desniveles en las bases 

de las letras. Pero ninguno de 

estos grafismos son lo suficien

temente aceptables para repre

sentar a la identidad del museo; 

porque no tienen el carácter ni 

el peso visual adecuado. 

rTiusEo 
~E0RTE 

1 CARRILLO 

g11-

MUS E O 
D E 

A R T E 
CARRILLO GIL 

u seo 
de ARr_E11 arrt 10 

~il 

• • • • • • • • • 
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Alternativas. 

En esta serie de imágenes hay 

una búsqueda de más alternati

vas, se puede observar un ma

yor movimiento en las composi

ciones tipográficas como ejem

plo: letras en tercera dimensión, 

con movimiento y en sello de 

agua, así como también la pre

sencia de más elementos gráfi

cos. Sin embargo algunas de 

estas composiciones tienen el 

aspecto de marca y no de iden

tidad gráfica; de todas las pro-

puestas solamente se rescatan 

dos imágenes que pueden ser

vir para dicha identidad y las 

cuales se encuentran al final de 

este punto. De la primera ima

gen se puede rescatar la parte 

inferior, haciéndole algunas mo

dificaciones para que tenga una 

mayor valoración gráfica. La se

gunda imagen, es impactante a 

simple vista, pero considero que 

le hacen falta elementos gráfi

cos, así como una tipografía 

más seria. 

@Jiu se o de @4rte 
~arrillo ¿111 

-

• • • • • • • • • 
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MACG 
mr,iseo 

•.Ai-<te 
CC\l"i-<illo ~il 

e:E~~ffi § ~Aii 
museo de 

A·r·t·e 
Carrillo Gil 

m ._. e; E3> e::> ~ E3lo 

~~----~ 
CARRILLO GIL 
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- Arte 
Carrillo 
Gil 
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Variaciones de alternativas. 

De las variaciones de las al

ternativas, que se le practica

ron a la primera imagen, con

sidero que se perdió total

mente la idea básica porque 

la estructura que se tenia se 

cambio totalmente, por los 

elementos gráficos con que 

se complementó y por lo mis

mo no fueron las más ade

cuadas. 

MUSEO de 
~IFB.-U[E 
CARRILLO GIL 

f~,USEO<le 
~ER3.-U[E 
CARRILLO GIL 

• • • • • • • • • 

Por lo que respecta a la segun

da imagen considero que hay un 

mayor grado de acierto en las va

riaciones éstas son simples y lim

pias por lo cual considero que la 

última imagen es perfecta para 

la identidad del museo, porque 

tiene un peso y un equilibrio, la 

tipografía es sencilla y legible, el 

único problema es que es dema

siado larga la línea de la parte 

inferior de el diseño. 

m·.u&eo /Je 
~Fl-E 
CARRILLO GIL 
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:- Arte 
Carrillo 

. Gil 
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Imagen final. 

Esta imagen es el resultado 

de todas las anteriores, por

que es la más completa y la 

que mejor representa la iden

tidad del museo, ya que cum-

ple con los requisitos primor

diales de un diseño que tiene 

que tener los siguientes pun

tos: recordable, sintético, 

connotable, correspondiente e 

inmemorable. 

Arte 
Carrillo 
Gil 

• • • • • • • • • 
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La imagen de la Identidad Gráfica 

T ipografía. 

La nueva identidad gráfica 

del Museo de Arte Carrillo Gil, 

está compuesta por varios ele· 

mentos, cada uno de ellos repre

senta algo, así tenemos que el 

rectángulo que en su superficie 

está cubierto, representa a el edi

ficio arquitectonicamente, la tipo

grafía ubicada dentro de éste, re

presenta al museo; la selección 

de la tipografía es de la fuente Ti

mes calado en blanco. Esta tipo

grafía representa que el museo 

es serio, sobrio y limpio. 

De la misma forma la tipografía 

Arte Carrillo Gil representa que 

• • • • • • • • • 

es un museo que expone Arte 

y el nombre es el personaje que 

donó la mayoría de la colección 

del museo; en este caso utilicé 

la fuente Avant Garde, porque 

es una fuente elegante, de una 

extrema sencillez y que deno

ta estabilidad por la simplicidad 

de sus formas tratando que sea 

de una fácil retención. 

Las tres líneas que están colo

cadas en diferentes niveles re

presentan el acceso-recorrido 

al museo, ya que es el único 

que presenta este concepto 

para darle una mayor atención 

a la gente discapacitada. 
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C olor. 

El color constituye un com

ponente fundamental de nuestra 

comunicación visual y es, por 

tanto, parte esencial de nuestro 

sistema de identidad gráfica. 

Arte 
Carrillo 
Gil 

Arte 
Carrillo 
Gil 

Arte 
Carrillo 
Gil 

• • • • • • • • • 

Con el color se hicieron mu

chas pruebas de las posibles 

combinaciones de los colores 

como a continuación se pue

de observar: 

Arte 
Carrillo 
Gil 

Arte 
Carrillo 
Gil 
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Arte 
Carrillo 
Gil 

Sin embargo la que mejor sa

tisface a el museo es la si

guiente: 

Arte 
Carrillo 
Gil 

Arte 
Carril o 
Gil 

En esta prueba de color utili

cé un verde en el rectángulo 

pantone Nº 249C que es un 

color seco y elegante, esto 

para reforzar a la tipografía 

que se encuentra en su inte

rior del rectángulo. En la tipo

grafía Arte Carrillo Gil, aplique 

un color azul marino pantone 

N 2 268C que psicológicamen

te representa la inteligencia, 

• • • • • • • • • 

sabiduría, nobleza, esto para 

que tenga un buen contraste 

y una buena complementación 

con el verde antes menciona

do y finalmente las tres líneas 

que tienen un 5% del pantone 

N 2 268C esto para que no so

bresalten demasiado sobre la 

tipografía Arte Carrillo Gil y 
que sea complemento de las 

mismas letras. 
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Retícula Constructiva. 

E s recomendable, para 

asegurar la fácil repro

ducción de la Identidad Gráfi

ca, que se utilicen métodos fo

tográficos (negativos de línea 

y copias) a partir del material 

proporcionado por la propia 

institución. 

Para aplicaciones en las que el 

tamaño o superficie no favorez

can el uso del método fotográ-

• • • • • • • • • 

fico, se proporciona una 

retícula constructiva que permi

te reproducir con exactitud la 

identidad gráfica por el sistema 

de coordenadas. 

La retícula está compuesta por 

módulos cuadrados iguales (x) 

que dividen al símbolo y 

logotipo corporativos en peque

ñas áreas para facilitar su re

producción a escalas mayores. 
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Aplicaciones de la Identidad en Papelería. 

E 1 programa de Identidad 

Gráfica requiere extender 

a todos los recursos de la ins

titución susceptible a comuni

cación visual. 

Siendo la papelería el elemento 

de comunicación impreso que 

está directamente en contacto 

Tarjeta de visita. 

con el público y por lo tanto, el 

que refleja más directamente la 

Identidad de la Institución. 

A continuación se enlistan al

gunos de los lineamientos para 

las aplicaciones en papelería y 

se ilustran en formatos más 

comunes. 

Carrillo· IArte 

Gil 
Sylvia Pandolfi Elliman 

• • • • • • • • • 

Directora 

Av. Revolución N° 1608. 
Col. Sun Angel. C.P. 01000 
Tels.: 550•3983 550•6289 
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Hoja Carta. 

IArte 
Carrillo 
Gil 

Av. Revolución Nº 1608. Col. Sun Angel, C.P. O 1000 Tels.: 550•3983 550•6289 

• • • • • • • • • 
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Sobre Oficio. 

IArte 
Carril~ 
Gil 
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Gafetes de Identificación. 
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IArte 
Carrillo 
Gil 

8945 

Ruíz Vieyra Erika 
Difusión y Prensa 

MEX 4/01/97 
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Folder Carta 
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Criterios de Aplicación en Material Promociona!. 

D ebido a la importancia 

de la institución y para que 

pueda tener una mayor difusión, 

es necesaria la aplicación de la 

identidad gráfica en diversos 

artículos promocionales que co

laboren a la identificación de su 

imagen. 

Ya que existe una gran varie

dad de éstos, a continuación se 

presenta el criterio general de 

diseño que servirá de guía para 

casos similares a los que se 

ilustran. 

Pluma. 

Llavero. 

I Arte 
Carrillo 
Gil 
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Color: El criterio a seguir en cuanto 

a color será determinado de acuer

do a la naturaleza de su fondo. 

Materiales: Para artículos 

promocionales sugerimos mate

riales como cerámica, madera, 

metal, papel, plástico, vidrio, 

acrílico, vinil, etc. 

Es importante que se respete el 

área de aislamiento de la identi

dad gráfica y que se aplique en 

las proporciones que se ilustran 

para casos semejantes. 
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Cuaderno. 
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Separador. 
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o 

~ Arte 
: Carrillo 
1

D Gil 
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RESUMEN CAPITULAR. 

L a solución gráfica es 

la esencia de los capítulos 

anteriores plasmados sobre papel, 

la cual consiste en distintos ele

mentos organizados y aplicados 

de forma adecuada, cada uno tie

ne una carga emotiva representa

tiva muy importante para la ima

gen final. 

Este capítulo constituye un ele

mento esencial para orientar a 

• • • • • • • • • 

quienes, en mayor o menor 

grado, son responsables de co

municar la identidad gráfica. 

Por ello, comprende las prin

cipales áreas de comunica

ción gráfica, pero además 

establece lineamientos ge

nerales para asegurar la fiel 

reproducción, conservacion 

y uniformidad en las aplica

ciones gráficas. 
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. CONCLUSION. 

L a Comunicación Gráfica es 

una disciplina muy impor

tante en el ámbito social ya que 

con una aplicación adecuada 

de los signos, uno puede llegar 

a manipular a las comunidades; 

por que el comunicador enlaza 

a las empresas con su público. 

En el caso de la presente tesis, 

se llegó a resolver satisfactoria

mente el problema del Museo de 

Arte Carrillo Gil; porque se logró 

una síntesis bien realizada, a tal 

• • • • • • • • • 

grado que el grafismo cumple su 

función, tal como se había plan

teado al principio del presente 

trabajo. 

Desgraciadamente en la actuali

dad hay gente que maneja bien 

los sistemas computacionales, y 

a través de ésto hacen diseño, 

aunque éste no tenga las bases 

teóricas del diseño; trayendo 

como consecuencia que el dise

ño en México esté en una etapa 

decayente. 



GLOSARIO. 

Abstracto: Tendencia artística que carece de motivación temática 

concreta. 

Acuarela: Pintura realizada con colores diluidos en agua. 

Caballete:Bastidor, gralte, trípode, usado por los pintores para fi

jar los lienzos o telas. 

Códigos: Sistema de signos y de reglas que permite formular y 

comprender un mensaje. 

Comunicación: Nombre que recibe la ciencia de los mensajes. 

Comunicación Gráfica: Disciplina que se encarga de detectar los 

problemas del diseño, así como resolverlos a través de imágenes 

visuales. 

Connotable: Tener dos ideas de una misma cosa. 

Cubismo: Movimiento artístico, pictórico y escultórico, surgido en 

París en 1906-1907 y que reduce la naturaleza a las formas 

geométricas esenciales, sus más importantes representantes son: 

Apollinaire, Matisse, Mar Jacob, Picaso y Braque. 

Dibujo: Conjunto de las líneas y contornos de una figura que se 

trazan en una superficie. 

Divisible: Capacidad de poderse dividir. 

Figurativo: Representan figuras concretas por oposición al arte 

abstracto. 

Grafismo: (Grafía) Sufijo que significa descripción, dibujo. 
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GLOSARIO. 

Heteroimágenes: Diferencia de imagenes. 

Lenguaje: Empleo de la palabra para expresar las ideas. 

Lienzo: Tela de lino, cáñamo o algodón. 

Litografía: Arte de reproducir los dibujos o escritos trazados so

bre una piedra caliza. 

Marketing: Estudio o investigación de mercados (comercialización). 

Oleo: Pintura en la que se emplea colores disueltos en aceite. 

Pantone: Es una gama de productos para seleccionar y combinar 

colores. 

Performance: Representación, actuación en alguna sesión. 

Persuasivo: (Persuadir) hacer a alguno que crea una cosa. 

Rol: Papel que una persona tiene en un asunto. 

Signo: Cosa que por su naturaleza evoca en entendimiento la idea 

de otra. 

Vanguardia: Lo que precede a su época por sus audacias. 
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