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JNTRODUCCIÓN 

r d < l}l)lL'.11iC dCiÓll gráÍ1Ca CS Ull(I Íorn1a de expresar tnenSaJeS donde el diseñador 

,L.,]( 1L'1d tiente d un,1 neccs1ddd específica de comun1cac1ón ofreciendo una 

1 t '"I >tl• •-., t.1 ' 1" u ,1 I. 

1 q" i''"d"l1cL1cl que tenemos los diseñadores de representar grMicamentc ideas y 
( ()flt t·¡Jto" detC'rrn1n<lclos que llev<1n implícito un mensaie específico es sumamente 

111!('J(",,111t<'; (On1un1car, ofrecer, brindé'\r información ,1 un público específico y 
!11'~1,u q1JC' (stc !<1 <1s1n1ile, la cornprenda y en muchos casos recibir o crear una 

r1".p11(·'-Ll d(· su p,1rte es vercldderd1nente gratific<-1nte. 

1 'd' r·-.. pUl''> 11ucst1·0 objetivo, n1antencr una especie de conversación con el receptor 

d1·I rn1·11-,<1JP, !ogr,1r íntercon1un1car zil e1n1sor o cliente 111teresaclo en vencler una 

1dr·,i (J p 1-oduc to con el receptor o público que la recibe. Ser un enlace entre ellos 

1'" L11t',] d(' !o<:. d1scií<1dores y cornun1cadorcs gráficos. 

1 ,, 1d'"' el<' rl1<cnM una Serie de sciíales para el edifico sede de la Suprema Corte 

d« Jthticia de la Nación surge en mi al detectar graves problemas cie comunicación 
" iir 1t'111,H 1ú11 del pl1blico visitante que acude a sus inst.?1!.?1c1ones. Yo, como empled

,J,, d,, L1 '>11¡>r«m,1 Corte, cono?co la dií1cultad c¡ue implica ubicar cióncie se encucn
'1,¡¡1 ( ll'r·t.1" 0!1c 1nc1s, y,1 que el edificio no cucntd con un sistctna scñalético que 

.111\il!<> el In ... USUc1r!OS a locali1ctrlas. 

V 
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Es por esto que me di a la tarea de realizar el proyecto; re,1licé una extensa 

investigación documc•ntal y de campo que me permitió conocer dalos muy 

imporlanles de la historia de la SCJN, c>sta información fue aplicada junto con 
Lcorí<l de~ la con1unic<1ción gráfica, señalización y señalética, especialmenle1 dentro 
del desarrollo gráfico de l,1 serie de señales. 

La Suprema Corte es el Máximo Tribunal del país, forma parle de uno de los tres 
poderes que conforman nuestra República; el Poder Judici,11 de la Federación, 

encargado de hacer cumplir las leyes en México y proleger los derechos que 

otorga la Constilución ,1 Lodos los mexicanos. 

Todos los días el edificio sede es visit;ido por múltiples personas que acuden ahí 

por diversos molivos, para conocer resoluciones, para obtener información 
documental de sus archivos, o bien, para visitar el edificio y admirar los murales 

con los que cuenla; por lo tanto, resulta incomprensible que no cuente con un 
sistem,1 señléLico al servicio de los usu,irios. 

Por todo lo anterior, se ofrece al lector en el presente escrito, la información 
detallada de Lodo el proceso de diseño paso a paso, esper,rndo que sea de interés 

y ,1yud,1 denlro del camµo de la comunicación gráfica. 
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APITULO 1 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 

UNA MIRADA A TRAVÉS DEL TIEMPO 



1 .1 ~TECEDENTES E HISTORIA 

ª
'''" \L1·i.i ,\.\orelos, en medio de la lucha por la independencia de 
,\\"'" '" <"mit1(J el Decreto Constitucional para la Libertad de la l\ménca 

"" ·'"'" '·"" 1on,lrlo en 1\patz1ng,ín el 22 ele octubre de 1814; su artículo 44, 
.id1·111,'r, d<· < '('clr <11 Suprerno Congreso y al Supremo Gob1en10, crC:'Ó tarnb1én al 

'"I' "1"" hiJtrn.il de J11st1ci,1. compuesto de Cllll o ind1v1cluos, que íuc el dntc

' """"'" d""' lo e· 111mccl1ato ele l.i Suprema Corte ele Just1c1a ele la Nación. 

111 ('-,,l ('p1H .1 l.is tcndencids polític~1s principales eran tres. 11u11a que µroµugnaba 
¡, ,.f 1 ·~',¡/)f"Cllll/('Jl!O efe ll/1J n1'.Jn,1rquíé! cnca/Jczacfa por l/11 rnCX/Cél/10; Otra que 

,¡' ,,., /, «~ni:'¡¡r~n 1111,1 rnonarquí,1, pero con 11111nonarca e111opco, y f1n,1/rncnto,dquefla 

·11 1 l'/,,n'r•,:L 1 /,1 !1('CPs1dacl cfp instaurar una RcpLíbl!ca. !\/ pr1nc1p10 se ensayó la 
111 ·1,1··(,1 , u11 /\gustín ele lturb1clc corno rnonarcJ., pero a la caícla cíe éste, en 
1 i 1 ,11''· /,1 nccr_'S/C/dcl ele reunificar rnecliante un ¡Jacto a varias ele las provincias 

·/ ,,,¡,'1·11í,111 Li nación n1cx1c,1na y que se habían separ,1clo, se o¡Jtó por el 
·1 ·, ;,, .. f1·)fí 111 u rle 1111¡1 l\e¡1LÍl)l1<:_-a Fecler<1/.'1 

'1 1 1·1111 1(· ('I 1\( Id (~onst1tut1vC1 de la Federación a t1·avés del decreto de 31 de enero José María Morelos y ravón. 

"" 1 ::.'l. <¡11<' c'n su artículo 18 estableció: "Tocio hombre que habite en el tcrnto-
:r• · ,¡, /,¡ ¡-,,r¡r,1c1<~1ón, ~J<'llC clcrccho a que se le ac/n11111stre prontJ, con1pleta e 

1P1/, u 1 Ltln;r'n'.r· ¡11::it1c1,1, )'con este ob¡cto la Fec/eración c/eµosJ(a el e¡erc1c10 del 

/' ·h l,fff1c 1.11, en una Corte S11¡Jrema ele jusUcía, y en los tnbunales que se 

:,/,- · r'1,u1 en CdCÍ,1 Es tac/o, rescrv(índosc clcrnarcar en lc1 Const1tuc1ó11 léls félcul

. ,,¡, ,¡, "'"' 'up1ema Corte.",' disposición que se vio reflejaeld en el .irtículo 123 

3 

1 Poder J11d1<1,1I dP l;i F('df'r;ic1ó11 1 
11)up1cn1d Co1le ele 

f11:.l1crcJ de "1 Ndcrón"p,íg 1G 
2 ibídl'tn, p:ig 1 7 
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1 Íd<'!ll 

ele l.i Constitución Federal ck lm E<,taclos Unidos Mc'x1c,111os, promulgacL1 el 4 de 
octubre de '1824, C'I cu,11 csLablc~ce Lexlualmcnlc que" 'T/ l'ocler ludie ia/ de /a 
Fcclc1«1C1ó11 rcs1clir.i C'll 1111<1 Corto .111/JrC'lllél ele' fU1ticid, en /01 Lribu11,1/c1 de circwto y 
en /01 JULgaclos c!e c/1strito. ".' 

Se observé/ en la coníonnación dd. l'odcr Judicial, una 11iczcla de .J,1 inílucnci,1 

ideológico-jurídica de la Colobia, y•.qe los sisHm<is judicial\'~ cs¡i¡i8gl 1.Jr,anu's y 

dt1 los diputados constituyentes no estuvieron de acuerdo; en cu~1ntó'i}''ra p'alabra 
Corle, Teresa de Mier dijo que esa ¡J,1labra no er,1 española; Rejón arg1J1ncntó'c'j'ue 

sí lo c1«1 y aparecía en el diccionMio, significando lo mismo que .(ribüh<ll, y que 

era el nombre usado por "nuestras Repúblicas hc'rman;1s"; a su vez, -l,i.pa:l<Jb1'a' 
"Justicia" provino de la Constitución dl' Cídiz, de 11112. 

A 1iarlir de c'sc momento, el nombre se hizo IJarle ck la tradición legal de M<'xico; 
dur,rnte el imperio de Maximili,ino de Habsuurgo fue utili1acJ,1 una clenominación. · 

diferente, la de Tribun,11 Supremo de Justicia. 

La tarea funcL1mcnt,1I del Poder Judicial de la Ft>deración y en panicular de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la cleíerha de los derechos íuncL1mentales 
del hombre. 

Es importante destacar algunos ,1speclos contenidos c•n los artículos 124 a l 27·Uc 
l,1 Constitución Federal de ·1824 c'n cuanto a la integración de l;1 Suprcm,1 Óórte, 
coníorme a los cuales, se componía de once MinisLws distribuidos en: tres 5;1l~~:Y 
de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumc•ntM o clisminujr ?U n,~nnero sl"I~:'.' . 
juzgara conveniente; los individuos elegidos e1"111 perpetuos ¡Jára 'ese desti,n'o v"•::i;¡; 
sólo podían ser 1·emoviclos con Mreglo ,1 las leyc's; la eic'cció.i)•i;c:Je. Ministr<.i's se 

hacía en un misrno dí<1, pm las Legislaturas de los Estados, ;1 rnay;J;:/;\'i<ibsolb!11°de 



1. '', \ (' "f: )'I J1 C,Tl('I\ [)! [,\ 1'-L\CIC)i\:, LNr\ 1V\IR.1\D,\ ,\ TR.,\\l{':i l)IL íllrY\1'0 

· (>:11~ r-1 ¡i1(':..ldl'lltC' ele Id Corte erc1 electo c1nualrnentc por !os dctnás 1\11n1stros y 
¡¡1pl1d !Jt'rllldlH'C('r ('lle) cargo por l1ernpo 1ndef1111do, d. Cr!te1·10 del rJJcno. 

l ,i \ir 1'il'l""1rl1'11c1,1 rcc,lÍa en el presidente de la Segunda. Sala, o en el más ,1nt1guo; 

,.¡ , 11 i·p1-('<.1rlc11te <>ust1tuía al presidente en sus ausencias. 

l 11 m1:10 d" líl25 l,1 Corte Suprema Je Justicia inició sus trabajos; a mediados del 

· 1·.I<' \IX. rJ,. l<ls tres r.irnas del gobierno, la judicial fue la m,\s estable y sólida, 

P("r1t1r· 1·1 e ,,;-~o dr 1V\inístro era v1talic10 

11,· .,¡,.'u 111'\"ur<lc 1<>11 hasta 1882, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia 

1t111·:1,lfl L1n1h1f>n corno v1cep1·es1dentes de !a República 

.1r,11 ·r· u111, ton<1f-'d C'!I trc~- 5,i/as. La Pr11r1cra Sa!d SC' c_on11)onía ele cinco M1n1stros 
,, /)lf'~1{/cn1e lo c1,¡ '.an1/)1én de la CortC'"--- }'las ot1as dos Szi/as se 1ntcgrabdn 

')'' :r" 1\i¡r:1'J 110.:; cae/a una. 1n 

' r1.111r 1,' "I ( ;r1l11crno Federal fue rcstablec1clo en 1846 y la Const1tuc1ón de 1824 fue 

n11t·\.~l11(·11tt· 1nstziurada. se generó una atn1ósfera favorable hacia un Poder Judicial 

r ,:¡,,:; "" (''(dll1indr la const1tucionaliclacJ de las leyes. 

1 lr1·.111:r· «I CJL'IC 1c 10 de Antonio López ele Santa Anna como presidente de la 

l-'.1·pu!JIH ,i ('rJ ('I periodo 1853-185.J, adopta la denom1nac1ón de Tribunal Suprc

lll'l rJ1• ]U'->!H Id. 

· .,, ,,.¡,, \l1111•'1u e/(' Jusl!c1a Benito juá1n y p1es1elente ele la Repiíbl!ca Juan Álv,1rez, 

· nr1'1 ·, ,,¡ l l ele noviembre ele 1855 la Ley sobre Aelm1111sirauón ele Justicia y 
(ir.:'. J'JH ; r!•· lo" 7r1l>111L1Ícs ele Id Nación, del 01str1to y Terntonos, conforrne a la 
' 1. ·« ,,.,¡11, r·" nueve la c,1111/clacl ele M1111stros ele la Su¡irema Corte y cada una 
•1' '1'·1 S,1/,¡, w compone cfp tres M1111stro5 Aelem{is, es creaclo el Tnbuna/ 

'i" ·1 .: •Ir· }:1.''" 1.1 ele/ Distrito fcclerii/, piiril conocc1 ele los ilSU!Hos del (uero 

·,./11"/J, <ir /r)) rp1c dl7tC'5 conocía fu Suprcn1a Corte.ir, 
~ lbídC'rn, p.ig. 20 

Ibídem, p.íg 21 

ANTECEDENTES [ HISTORIA 5 



Bcnilo Juárcz 1 Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de!.pué!. l'rcsidcnlc de la 
Rcpl1hlica. 

¡, lbídPm, p,íg. LL. 

FI 16 de septicrnlirc de 1 857 entró <'n vigor la Consliluc1ón l'olítica de la República 

Mexicana. En ese 11101m,¡1lo, flcnilo Ju.írc'z presidía l,1 Suprema Corle' y poco después 

se convirtió en prcs1cknlc <k la Rc¡iúblic.i. Los Minislros eran once, c'lcclos 

po¡iularrncnle cada seis ,iños; ,1s1111hrno, existía un fiS<.il, que fue Juan i\nlonio de 

la Fu<'ntc, y un procurador, que fue León Gu1111<ln. La Corte tenía Lres S.il,1s, l.i 
l)rimcrcl con cinco Ministros y las do~ rcstdntl~S lOtl lrC's c,1rL1 u11.1. 

El presidenle de la Suµrcrna Co1°lc' seguía acluando corno v1ccpresidc'nlc de la 

Rcp(Jblica. i\I estallar la Guerra dt' Rcforrnc1, Ju,írc1 y una fracción rnín1111a cJe 

la Corle se reíugi<Hon en Vcracruz, por lo que desa¡Mreció el i\llo Tribunal durante 

los tr(:'S dños que ciu1·ó este confliclo; en ese l;:1pso, PI gobierno conserv,1dor insldura 
un Tribunal Supremo, presidido por José lgn,Kio Pavón ,, inlegrado por otros 

Minislrns conservadores corno José Urbano Fonscc;1, Teodos10 Lares e Ignacio 

i\guila1· y Marocha. El fiscal fue José MMía C1sasol,i. 

"¡\ p,11 tir de 11382, el prcsic/cntc• ele /.1 Corle ele ja <le fungir como vin°prPsicle11te 

ele fil Fl.cpúbl1ca, y es clegiclo cadi! ;1/ío por C'f í'lcno, inlegnclo por once M11rn
tros. El Pleno es 0/ único órgano compelenlt' p,1ra conocer ch-' ,1mparo, /JPrü 

.1ubsiste11 las tres Saf,1s, con cinco Magistrado; la /'runcrd. Siguen perir'1Wc.ic11c/o 
a é'<te Alto Tribunal el lisc,1/ y el procuraclor g<'11eral de la 11ac1ón; eslo cíltimo le 
da a la 1ml!t11c1ó11 fuerza e inic1aliva ¡x11»1 invcsl!g¡1r hechos clel1cluosos y políticos."' 

Poríirio Dí<V, en ·1900, su¡Jrirnió la íigura del f1;¡ ,11 y privó ,1 la Suprema Cmte de 

Justici,1 clel procurador general de' l,i nación, quien p,1só d íor111,ir p,irtc del Ejecutivo. 

Con esle cambio, la Corle pe1·dió la fue1·1a que lcnía con b,1se en las invcst1gc1ciones 
y los pedirncnlos del f1sc,¡I y ckl procurador. 

Fn el Constituyente de 1917, el proyeclo de José Naliv1dad Macias y Luis M,rnuel 

Rojas propuso mantener en vigor la reforma ck 1 goo, est,1bleciendo en el artículo 

97, fracción 111, conslilucional, las facultades de inv0sligac1ón de la Suprema Corle; 

de t'11 111,1ner,1 que, ¡Jor una parle', el AILo Tribunal podía r<'ali1ar invcsllgaciones 



·. ( ::'íl i)! )t,'.>TICL\ Dí l.\ 1\J,\(I()~, LJN,\ MIR,\D1\ ,\ TR,\V(S DI-! TlliV\1'0 

'11· 111,,111·•" 111d<'[ll'llllw11te del Pode1 E1ecut1vo, y por otrd, sus cl1ct<lrnenes le UdÜdll 

1 1i ,; t1¡lll'n1,1rí.1 sobre' los otros dos poderes. Así ta1nb1én J1spuso que la Suprerna 

, • 1 ,(' 111·(·0_1 ,~rd ( on once i\t\1n1st1os inarnov1hles, elegidos por el Congreso de la 

l/111 1 1i1 .i p1o¡HH''>ld de léls Leg1sldlLJrélS de los Estados, y que '.iólo funcionr1ría en 

l'I• "'" 1·l 1 ""I cl0s1g11aba soberanamente a los Jueces de Distrito y a los Magistrados 

111·,dr· l 'J 17 y hdsl,1 1928, la Corte lun, 
11H11> (''\( luo..,1\'<1n1ente en Pleno; en este 

1ilt1r11(> .ir11J llJ('ron cn?rldél.s la Pnn1era, 

l.1 ·)•".JJ1HL1) !,i Tl'rc C'rd Salas, con cinco 
\\1111--i1c}-.. t ,HL1 unrl; las n1c1terias de que 

1 r111<ir 1,111 t·r,in penal, adrn1n1strat1va y 
1\ 11 11·"11(·( t1vdnlt'nte. Los 1Y\1nistros 

··:.:ri d1·<..1~~11,idos por el Ejecutivo, con 

.qi·~1h.tr 1i'i11 dt'I Senado. En 1934 fue 

':t"HL~ L1 e 11,11L1 S(1l<1, pc1ra conocc1· cic 
l.1 t 11. ! t (" 1, 1 I ,~ l i or <11. 

1 r1 l <¡""; 1 'i<' ( rc>f) und C~u1nta Sa!él., /\uxi-

11,1 r 11,·o <>hJPl1vo era (1batir el rezago 

•"· I ,'t'll'i' rl presidcnlC' de lél. Suprem{1 

{ ():·(, rl(·¡r'> dt· 1ntc>gi,1r Sél.lrl, con lo que 

··l 111J1111·u) dr' .\11n1stros se incrementó a 

\ 1·1i1: 1· 1'1" ( ,1nt1(]cl(] que resLrltrlb,1 

·-.1 i·c.11.,i pd1,1 la dclccuada atención de 
¡,,. lH'i~(J( l(h, y,1 que integraban el Pleno 

.-i·111'¡¡111q <il' t'llos. 

~-~ -~ '/<). I¡~: ~:/ '}. 
<. 

1 ,d H' 11,H i·r 11ol,1r. dcnt1·0 de esta cvoluc1ón, la refonna relativc1 a la crer1ción de los 

!~ilH111,dr·'> ( nl('g1ddos de Circuito, que tuvieron la ta1·ea de resolver los amparos 

(1\PÍTULO ] 

ANrrcrDFNTLS 1- 1-11srof\1A 7 

Constitución Política de los Estados Unidos Mcxic,\
nos, 1917 . 
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lbíd('fll, p,'1g 2 ') 
H lliíck•tn, p,'1g. 2íi 
'1 Ídt>tn 

J 

direclos y las 1·evisioncs que llegaban de c,1da [st1do, así como l;1s rc'visioncs ck 
las sentencias del Tribun;il Fiscal de la F<~dcr;ición. Su l.ibor íue un óxito, '))UC'slo 
que c•n 1950 l,1 Suprema Corte lení,¡ 37,1381 casos penclienles de resolución y en 
1955 esta c.inticlacl lin¡rí a /O,O/J6; sin embargo, a1111wntó c•n 1965 n 113,')49 
.l)l//ltos que c;xigí,111 1111,1 urgr-111/e solución. 111 

TcnicncJo esto c'n c:ucnla, el presidente de la Rcpúlilic ,1, Gust,1vo IJíM ClrdM, 
¡Jid1ó a l,1 Su¡ircma Corte de Jusllci,1 que• ¡m1pusic·1·a las reformas que en su op1n1éi11 
f'ue1·an 11ecesd1·1as pa1·~1 rl:"'solve1· c~I p1·oblc~n1d qtH' rc~prl1SPntab(1 el rc~zdgo c1 xislC'nlc-'. 
La Corte, tw•jm que nMJie, podí« pl,111Lear la íorm;i ª" solucioncnlo. El proy"clo 
fue clabm;ido por la Su¡nem,1 Corle y enviacJo ,11 Congn•so ele l;1 Unión. Éste fue el 
migen del.is reformas" la Conslitución Fedcr.il public.id,¡s en el IJi,rno Oficial de 
la FecJer.ición el 25 de oclubre de 1967 y que cntr<Hon en vigor el 27 de• oclulHe 
de 1968. 

Miguel de la M.i1fr1d, como presidente de l.i República, c•nvió ,11 Congreso d« l;i 
Unión una 111ic1al1v,1 de rc•íorm.is conslilucionales, que tcní,1 corno propósilo olorgM 
co111pclc~nci,1 cxc lusiva a la Suprc•m.i Corle para rc,,olver sobr« la conslituc1on,1lidad 
ele leyes y lr.itados in1em;K1on;des, íij,111do compelenci,1 rc>spcclo de los demás 
c.isos de inconstituc ion.ilid.id, ,\ los Tribunales Colegiados ck• Circuilo. Estas 
1·eforrn¿1s 1 una vcL dprobc1d(1s por el Congreso, entr<lron en vigor el -15 de enero de 
1988. 

/\demás, "la reform.i comlitucionc1I ele 191313 quitó a lc1 Corte• l,1 ¡,¡¡ea ele resolver 
cué•stiones ele lcgalidael, co11v1rti<;ndola en un tribunal c•xc/u,iv;Hnl'ntc cfo cons
litucionaliclacl "" 

"fn diciembre ele 1994, <'I l'oelcr /uc/1cial cie la Fcclcrac ión aclqumó la e.,lructura 
que ac.t11almenlc• lic'ne y que comta ele ll'ÍS órgano; pnncip.il01: la Suprcm.i Corte 
de /uslici;1, lo, Tn/)(J11,1lc1 Colc<gi.ic/01 ele Circu1to, los Tribunalc<s Unitnrios ele 
C1rrnito, los /111gacios ele• Distrito, c<I li 1bu11al Clector.il y el Comejo efe la Juclic.iillr.i 
redorJf. 11 

') 
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'I l''i'J/{11.1 e nns'.r 1uc1on,1/ ele 1994 1eclujo a la c(1nuc/ac/ or1g1nc1/ ele once, el 

"'"f'! ,fr· \/in1.,1ros clC' /,1 Su¡Jrerna Corte, corno una rncc/1clzr. tenc/1ente J fac il1tar 

/ 1 /¡f,r t.¡· ¡r;¡¡r,~ /\s11n1srno, se /Jan sepa1,1cfo /as éltrtlJuciones c~1cJn1in1str;¡tlVJS 

.¡, .''1·!1( 1,1/r'~ Los 1\l1n1stros ¡Je1n1anPcen quince a11os en su c~11go. 1111 i 

1 <1h¡1,:1\o dl' (''>t,1 1cío1mé1 se bélsa en que la Suprerna Corle debe ~er ante todo un 

t11"¡Jr) ¡ud1f 1c1I y no dclrn1n1stra.tivo, dejando !a tdreé1 de nombrar, remover y 

11:w '"'" ,' lul'ccs de U1str1to y 1'v\,1gistrC1clos ele Circuito, al Consejo de la Judicalura 

¡ ¡·el 1. ,d 

< "" l.1.,,¡,,,111,1 de 1 <J<J-+ se propuso facil1tC1r las cleliberac1ones de este Alto Tribunal, 

.il «il11 1 i: l.1 < ,111t1cL1d de 1'v\1nistros a la originel de once, perm1t1endo además su 

('il')\,~c 11 i11 pc'1·1ód1cc1, IJdr<l atende1· a. los cambios que ocurren en el pa.ís. 

·,;(, ',r· \clrt<1r<in l<1 11c1tura!ezzi n1 las funciones ele la Suprema. Corte, ya que se 

11i.l11 1 Jt'IJ(' '-ll ( 0111pctenc1a ele tribunal constituc1ondl, y se plantea como objetivo 

·11111L11111'11Lil "I de lmt,1lecerla y preservar los princ1p1os esenciales del juicio de 
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Rcsidcnci,, del Suprc1no Trihuníll de Justiciíl, Ario, 
Michoílc.ln. 

Prirncríl Sede ele líl Suprc1níl Corte de Ju~tid,\. 

EDIFICIOS SEDE 
DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

La Su1ircma Corle de Just1ci,1, "U-,1vés del ticm1io, ha ocupado diversos edif1c:1m, 
algunos de los cuales h,in sido decl<Hados monumentos históricos. 

"Los mllros de l·•sto.1 er1i11cios, las 'a/les donde .11• llbicaron, son C'.lpacios con
cr0tos qlle nlbc1 g,1ron en Sll momento las circunstanua' r/e la acll/ación del m,ís 
Alto Tribunal; son tc•stigos ele rn prcsenci,1 lustórica, efe Sll .1p0go " l,1 ley, efe In 
firmeza, de /,1 rec titlld y ele/ valor ele Sll c/cwm¡w1fo, ,1sí como efe/ decoro con qlle 
ha defcndicio c•n toe/o tiempo /os derechos lllnci,1mc111a/r•.1 p/asmado.1 l'll /,¡s 
garantíns inr!ivicfu;¡fcs y soc i,1les com<1gr,1c/,1s en In Comlitllc1ón Política de los 
[stndos Unido; Mexicanos." 11 

El Supremo Tribunal de Justicia 

El Suprc'mo Tribun,11 de Justici,i, cre;1do por More los en ·1a1 ~, se estableció en la 
población de i\rio, en el Est;1do de' Michoac,ín, y ocupó una casa de l<ls típicas U<' 
csd pobldción: de rnarnpostería, con dos niV(:_'lc1 s y Lechos d dos (1guas 1 cub1('rtos 

con teJdS de li,irro v1cfridcio; en la IJlanla b<lJ<l, un cómodo port,il que abre h;1cia l,1 
calle; su piso <lllo oslcnla cuatro balcones c~n t,1 íach,1cJ¡~; en111,1rc,1dos sus Vclnos 

con dinteles y J<lmlias ele canterd l,1br,icia. 

La Corte Suprema de Justicia 

La Corte' Supl°emd, que neó la Constitución Fecle1·al de 1 i\24, se' inst,iló en la 
esquin,i noroesl0 d0I Palacio Nacional, y permaneció allí aproximad;irnentc• hast,i 
c'I año de 1853. 
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1 ,, ~uprcm,1 Corte de justicia en la ciudad de Querétaro 

( 1i11 rn1it11.1) dt' L:1 1nvas1ó11 11ortearnl'r1cana, los tres Poderes ele la Federación tuvie

"" '!"'' ~:.!'ld¡Lirsc•" I" ctucl,1cl ele Querétaro. El 19 de septiembre de 1847, don 
\\.:1111"1 d1• l.1 l'e1\.i y Peiia, siendo presidente de la Su11rcma Corle, asumió 
111, .. 11).1n1c1l!l' !,1 Pres1denc1J ele la República, por renuncid de Antonio Lópcz de 
·,,:11·,1 \1111,1. 

1J111,1111· "ll ("-,tanc 1ci en esa ciudad, los Poderes de la Federación res1d1eron en una 

',,,,.: '" r ''"' < olo111al uli1c<lda c11 la entonces tcrccr,1 calle de San i\nton10, hoy Hidalgo 
1111111(' 'J _'.(J 1nn1ueble al que ahora se le conoce como Casa De ll1 Peña y Peña. 

·' 1-. "/ ·<íJ1•>i;,1rlo p/ ha tac/o ele Guadalupe, por el cual se logró la µaz con los 
· · • f < ': 1•/m ele /\méríca, volvió el se11or Oe la Pe1)a y Pc1)" a prcs1clír l,1 
v· '" 1 ( 1• Ir· ele lust1ua, )'al .irnbar .i la capítJI ele IJ l'epcíbl1ca, se instaló este 

,/· 1111 :11,,;f "ll los locales c¡ue )«1 habíil ocupado en el PJ!ac10 Nacional; al 
ÍJ d" r·:, "\.•! rJ(l//(/Ó Pll ju/10 efe /848. 1112 

1 .1 \uprcma Corte en la ex Casa de Moneda 

1 ,1 11i¡>H'rn,~ c:orte pe1n1(1neció en el Palacio Nacional hasta mayo de 1853, año en 

r¡111' '(' \ 11i olJl1gdda el rnudarsc a la antigua Casa cJc tv1oncdd, pronto abdncJonó 

,. ... """" '"· d<'h1do a las malas cond1c1ones en que se lnll,1ba. 

1" \uprema Corte de justicia en San Luis Potosí 

1 >11: .l/Jr" l.1 1111c·rvc'11ción francesa, el gobierno de don tlenrto Juárez se vio obli-
· . .idr,.: ,¡l1,llHl011,1r l.1 c.1p1tal ele la República y a trasladarse a San Luis Potosí. 

11 \h,, fril1un<1I "' inst.1ló en l;1 ciudad de San Luis Potosí el 26 ele julio de 1863, en 
,.1 · .il»11 d"I T: iliun,11 Supc1·1or ele Justicia del Estado, que .ti p.trecer se localizab.1 

rlt 11·11, d<'I fl,1l~1c10 ele Gobierno estatal. 

CAl'ÍílJLO 'I 
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Fachada de la "Casa de Pei'la y Peila" en Querélaro. 
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-Fachada de la Suprc1n,\ Corte cn el ex Convento de 
k1 [IJ~CIÍílllLíl, 

-------··--·--·----
1 ! lbíd('f1l, p:ig. 56. 
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La Suprema Corte en el ex Convento de la Ensef1anza 

Rcstaur,1cic1 la Rcpúl>lic a por don Llc'nito Ju,íre; el 15 de julio c1" 1 Bfi7, el í',1lacio 

N<1cio11,1I albergó nucvarnc'11Lc' a los l'odc'rc's Fcdcrdlcs. Poco cJc'spuc's se> dccrc>
ld1·on v,1ri.is refonncts en tnc1Leri(1 judicial, y una dL' C'llas consistió en deslinar un 

in111ueblP p<c1ra que se:' reunieran en PI la Supr01na Corte~ de-~ Juslicia 1 el T1·ibunal 

Superior de Justici,1 del UisLrito Fcdcr<il, los Juzgados de lo Civil y los Mcnorc», l,1s 

oficinas públius de c>scribanos y el /\rchivo Judici<il. 

"Se consideró que el eclilicio ele/ ex Convento d0 /d [n1c1L111z,1, 11IJ1c1do e'n la 
entonces cal/e de Cordobanes, hoy /)eJlle eles, rnrnplía ron los rcq11isiL01 p<lrd 
convertir/o en un Pn/auo e/e }11s1ic1;1 digno ele/;¡ cap1ia/ e/0 In Re,ptíb/1ca. Ln Suprc'ma 
Corte oc11pcí el ex e /c1ustro r/0 las monj,1s ele este so/Jr'1/J10 conjunto ,1rq1111cc1ónie o 
ele/ siglo XVIII, de estilo /),1rro<0, y pcrm,11ieuó ,1hí cic-'1clc / 136/J /i,1slc1 / 901), 

Jproxitnacla1nc.11tc. 11 11 

La Suprema Corle de Justicia en la Avenida Juárez 

"/'or decreto ele 9 de junio ele 1906, el prcs1dcnlc Porlirio J)í;¡z cfr'1tincí al servicio 
ele la Sup1r'lllil Corte r/e fuslici;i In casa 1llímcro S ele /,1 ,1vc111cla /u;írez, csqu1n<1 
e on l\0v11/,1g1gcc/o, en In Ciurhef ele' lvl<'x1co. Se lrc11c1/lc1 e/e un,¡ ,1n1Jguc1 c<1sona 
coloni,1/, que fue' rc'1t<1u1<1dd y 111 (<1chndn reve1t1rf;1 ele cd1Jtcr,1 /abrnelc1. El /\/to 
Tribunal se <1SC'lltaha en e.11e inm11e/J/c, cun11clo estalló/;¡ /\evo/uc icín lvlcxicc1na, 
el 20 ele noviembre de 191O." 1

'
1 

La Suprema Corte de Justicia en la casa del señor José lves Limantour 

El 6 de junio de 1917, el gobierno adquirió la c1s,1 del senor José' lvcs L11ncintour, 

quien fue Mi1mtro de> 1-laciencL1 durdntc el régimen del general l'orf1r10 IJíaz, pcH,J 

destinarla al servicio ele' 1'1 Su¡m-'ma Corte de Justicia. 
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1"t•·1!111111('i)!c ,.r·c1 una verdadera 1nansló11 prop1d de Id épocd porf11·1a11a, con fachada 

.:
1 1,!nr i'-.,1fL1. que presentaba resdltes de cantería. bellamente lab1·c1dos. 

L1 ~uprem.\ Corle de justicia en su actual sede 

1 ! J ~ d1' ll'll:t'ro d<' 1936, en sencilla ceren1011ta, el Gene1·dl de D1vis1ón Lá7aro 

r ,1:d«1u-, ¡i:r,siclente ele la República, colocó la primera piedra del ed1f1uo que 

,,, '11,:!111«11tr' oc upa l<l Suprema Corte de just1c1a de l,1 Nación, el cual fue solem-

11¡·111<·111(' 1n,1ugur{1do el 2 de JUn10 de 1941 por el General ele División Manuel 

\
1:11.1 ( dln.1( hu, !~ll l~Se entonces prcs1clcnte ele la. Repúb!icd, durante !a prcs1denc1a, 

"" ,,¡ ,\ft<> Trihunal, riel 1\<\inistro Salvador Urb111a, 
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1 .2 JNTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

(' <1 (_on .... t1tuc1ón Política de los Estados Unidos i\1ex1canos 11e'5 la ley suprema 
,L ¡,. '"'"'''º ¡J,1í1. De ella cifm,1na11 toe/as las le)'CS c¡ue nos ngen. En sus primeros 
;i¡ u'¡ .·¡/ . .., r•_,t,ín (()f)~dgracfas fas garantÍJS incf1vrcfuafes, que 50/l /os derechos 

1·111·/.111H'11' 1h\_., ele r¡11e gozatnos tocios los rnex1canos 11 1' 

! ,\ r !Jll'-!11ur 1r-in contiene una serie de preceptos que salvaguardan la superestructura 

, ()11c.:1:11< 1()11.il, estos preceptos involucran tanto a los derechos del 1nd1v1duo como 

,, ¡,,, í"'rl''"'' de la Federación y a los poderes de los Estados. La propia Carta 

\1. 1 '.;11<1 r'11 :i-u artículo 135, establece cómo y por quién puede ser reformada o 

.1d1< J()r1,HL1, de ,ic ucrdo con esa disposición, el Congreso de la Unión, 1nccJ1antc 

.. ¡ '":" ,¡,. J,1' rlm terceras ¡)artes de los individuos presentes, es el encargado de 

,\( 1i 1L11Li"1P!orTnt1s o lHl1cioncs. Td1nb1én se precisa que éstas sean aprobadzis por lzi 
rrJ.:\f)'.ld d(· L1'-> f('g1'>!aturas de los Estados. 

1 .1 i'"lJlld < nn'->t1tuc 1ón creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el 

,¡¡n¡i1,,,¡trJ dl' veL1r para que todas las norn1as federales y locales se ZIJUSlen ZI los 

:i·1111 q>10'> ~¡·11er,lie'> est,1blcc1clos por IZI Ley Fundan1entdl. En este sentido podemos 

.111·r11.i1 qtit· Li ll1bor clf' la Sup1en1a Corte es la de un T1·1bunal Constitucional. 

1 .1 divi"iún de Poderes en México 

! )1,.._,,¡(' 1¡11<' í'I hon1brc su1·g1ó sobre la tierra tuvo que esforzarse por conv1v1r con 

·"" "'111«j,111!«'. l'ara resolver los problemas c¡uc se iban presentando entre los 

15 

15 Poder Judicial ck Id Fcdcr'1c1ón, ¿Qué es el Poder 
Jud1c1al de la Fcder<lcrdn? p<lg. 11. 
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diversos indiv1cluos, inv0nló leyPs IJ<ira rcgul,1r el conwrcio, pag;H impuestos y 
hasta pl1ra conlr(1c'r tl1<1l1·i1no11io. l\1ra (orlalc'cc•r un,1 nc1ción Ps necesario qul' exist.111 

diversos órg;rnos ¡Jc>I 1:sl<1clo que Leng,¡n d1vNs,1s funciones: unos el<1bm;1ndo l,¡s 
leyes, otros ,1plic,indol;1s y unos LPrceros '''H ;Hg,Hlos de inLe1·1ireL,nlds y resolvc'1· 
los confliclos derivados de su aplicdción. 

Es1ct div1s1ó11 de~ poderes, así con10 la indcpcndc'11c1t1 que" existe entn' ('slos, 
consliluye la bilsc de un Est,1clo democrático. "En Mc~xico, n11r'1tr;1 C:onslilucirín 
establece que el µodC'r ¡iiíblico, o Suµremo l'ocfr'r efe• la fec/c'1ación, se c1c1-ce a 
lravé clc tres µodcrc»: Legis/,itivo, [JC'Clltlvo )'Judicial."'" 

Poder Legislativo 

El Poder Legislativo f-Pci<'ral c's el encMg<ido de elabmar l,1s ley'" que' se aplicrn 

en todo el p,üs. Esld runc1ón est,í c'nco1nc'n'fada d los clipuL<idos y sc'nMlores que 
son l'll'ctos medi,111LP el volo de los mexic;rnos. 

Poder Ejecutivo 

El l'odPr Ejcculivo Feder,11 lo ejerce' el presidente de la Repúblic;i. Él <'sel 0nc ,irg,¡do 
de fl,¡cer cumplir· las leyes el<ibo1ddas 1>or el l'odt'r Lf>gisldLivo Fcdcrdl. 

Poder Judicial 

í:n e aso de qu'' su1·j,¡n conrliclos sobre l,1 .1plicación de l,1s lt,yes, conL;m1os con un 
tercer poder· C'ncargado ck rcsolVl'rlos. Los inlcg1·;1ntcs ele esle pockr son los M111islros 
ele la Su1m'm,1 Corte de justicia de la Nación, los magistrados cfol Tribunal Elcxloral, 
los magistrados de los Lribun,1lcs dP Circuito Colc'giMlos y UnitMios - y los 

JUCccs ele IJisLrito. Ellos son los rc'sponsablc's de intc1vret'1r las leyes y decidir 
quién Licne la r,¡zón CUdndo un,\ person;1 exige' el olra l'I cumplimienlo de un,1 
obligación o c11'1ndo se suscil'1n problemas c'nt1·c·' Lis auLornJ,1des y los ciud,11fanos 

o, incluso, enlrc' l,1s propias aulor1dacles. 
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l.11.J rl•· l.i' lt11H 1rnws 111Js 1111po1tantes clel Poder Jucl1c1al ele la Feclerc1c1ó11 es proteger 
!(1· rl1·1(·( h()" que otorg<1 la Constitución a los N1ex1canos. 

1 .1 '>uprema Corte de Justicia de la Nación. Integración 

l ,1 "'t1¡n('111.1 Coite de Justicia de la Nación es el Mc1x1n10 Tribunal de µaís. Se 

1ril(".;r ,1 poi nn< e· n11n1stros, ele los cuales uno es su presidente. 

( 11,\11d<J !o" n11c e n11n1stros se reC1nen en el salón de sesiones a debatir los asuntos 

1¡111· rlr·!H'll ;c<..olvcr, se dice que la Suprema Corte íunc1ona en Pleno. No es 

rH'I ("-.,11 H> qu(' tocios los 1n1n1stros estén presentes para !legar a una deterrninación. 

111 l.: 111,iv<H Íd de !os cdsos, basta Id partic1pdc1ón de siete m1n1stros para que las 

(Ir,, 1-1(1fl('" rll'l Pleno tengan validez. 

l'.J· r 1 -..ql\ !'í <l!gunos dSuntos, la Supren1a Corte íunc1ona en dos Salas. Cada una 

,Ji· 1·11.i-.. ,:ti('JHle n1,1terrc1s cl1vers;:is. Cad;:i Sala está 1nteg1·cldcl por cinco n11nistros, 

,,,..,, ¡,,,,¡,, l,1 1>rescnc1.1 ele cuatro ¡iara que éstas funcionen. El Presidente de la 

'lJil!1't1l'1 C o:t(' 110 p~11·t1c1pc1 en ninguna de ellas. 

I ,\ pr!11H'1<1 ),1l,1 conoce ;:isuntos civiles y penales, mientrcls que la segunda resuelve 

1111:(), ,1d1n111istr,ltivos y laborales. 

l 11.\ 111· Lic. '.cl1c',1s n1:is irnportantc:, de la Suprcrna Corte de Just1c1a es crear la 

11n1,p111dt'lH 1,1 Cudndo los n1in1st1·os resuelven los casos que se sorneten a cons1-

,J, .. 11 11111 ': ,i sea en el Pleno o en las Salas-, establecen los criterios sobre la 

!11111,: 1·11 r¡LJ(' debe 1ntcrp1·cta1·se la ley. Cuando existen cinco de estos criterios 

"·'·""¡,., ,,. r .,.,, h 11mspruclencía, misma que obliga ,1 tocios los Jueces del país 
',11HiJ 11·rl('1,dt''.-> con10 ch~ las entidades federativas) a aplicar la ley con ese criterio. 

1 ,, '><t¡>l<'lll.t Corte tiene como objetivo fundarnen1<1I el control de la const1tu-

1 l••rL1!11L1d, d tr,1vé<, de tre::. dspectos fundamentales: 
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1) Podl'r Jt1d1f 1.tl dt• l,i red!'ldl IÓll, "~llJll('/ll<l Co1tt' (/(' 

Ju:,l!c Jd de /.i N.ir 1ón" p.'tg 1.7 
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n) El equi/1br10 entre los lres µodrre1, pri11upcJ!mente entre el Legislativo y el 
Eje( uuvo; 

b) L.1 re.10/uc1ón de e onlroV!'ISÍ<1s que w p/<1nlr'C'/l enlre /0.1 Est<1c/01, /01 Mu111-

cipio1, e/ IJislrilo Fec!ernl y l.i (ec/rr.ici6n, y 

e) LJ prok'cción ele /os c!ereclw1 l1111c!ament,1les ele los p.inicu/,1res ante ,JC tos clr 
/as ¡¡utor1clclc!es. 1117 

Un pro¡iósito c~sc'nci,11 C' inamovible ele la Justic in Feder,11 es cLir just1c1,1 al pueblo 

y proteger los clrrec hos íund<unentalPs, ,rntes que <llll1e<H un csti·¡c to y l'Xdgerddo 

tecn1c1smo en la intc'rprc,t,1ción y ,1plicación rk 11ormas y pr1nup1os jurídicos. 



1.3 íLJBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

t-: ! !·dnt( 10 <...cde de la Suprcn1a Corte de Justicia de la Nación, se encuentra 

l.,, 1il>11 ,l(Jo c'll pll'no zócalo de id ciucbd de México, la cl1recc1ó11 actual del cd1-

r11 11i (''-: P111() Su<'irez 1'Jo. 2, Col. Centro. Fue constru1cJo en te1-renos de la antigua 

l'l.11,¡ il1 1 I \'oldclor, l,1 obra fue sometida a concurso, que ganó el arquitecto Antonio 

\\11n11; c;,lf( Íd, y tuvo un costo de cinco millones quinientos 11111 pesos. 

19 

Vista con1pleta de la fachada principal del edificio 
sede de la Supre1na Corte de Justicia de la Nación. 
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111 ibícl(•m, p:1g. Ci'i 

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

El edificio que ,ictualmt'nle albcrgd il l;1 Su1m'l11d Corle de Justici,1 corTt'Sponrk el 

una etapa de t1·dnsición; que a pcsc1r de lct g1«u1 scncillc; de forn1as gc_'o111élricas 
que presentan tanto los im;1frontcs cxlc'riorcs y las fachc1dils interiores del inmue
ble, ofn~ce ren1inisccncias lr~1J1cionalcs t•n sus det(1llcs, qu0 cnriquecr~n con
sidcrdblemt'ntc el con1unto. Es una sobri,1 composicrón ,m1uitcctónita que se 
idenllfica con el carácter· del Alto Tribunal, 111{1ximo intérprete rk nueolrd 
Constrtución. 

"[/ ecli!icio est,í conform,1clo µor pdtios 111ieriore.1, e/os prinriµa/es y clos wc unc/<1-
rios, clelimitaelos los primeros por corrt'<Ío1e.1 c1Li1crlos, c1rcuncl<1elos por t'110rmes 
arcos de medio punto. L1 circuhción hori?ontal se ré'<liJL:i a trnvés ele amp/io.1 
p<1sillos que en cada p/;111la recorren e/ eelifit io ele norte ,1 sur y de oriellie <1 
poniente; la circulacicín vc0 rtic;¡/ se c/e.urrolfo por medio ele cómoci,1s ese ;¡/erc1s, 
ub1cnc/ds en /0.1 cuatro <íngulos efe/ eclificio. "1

" 

Ld fach,1d.i 11rincip;d cst,í diviclidd t'n scxciones horvontalcs bren ddinrdas. En la 
parte central destaca 1<1 c·scalera del acrc'so principal ,11 ecliíicro, enmarc,1ci;1 por 
un pórtico con dintel rk pl,1taband;1 sobrcsdlientc y sobre é>stP un balcón ceremoni<1I 

protegido con balaustrada que ostentd el tscucio N,icional y l,1 leyenda "Suprema 
Corle de Justicia". 

"f/ accc•so al c'dilicio presenta una enorme puerta ele> bronce puliclo cuyo peso es 
ele tres lonc'liicl,11 y nwr/1a; en PI/a se ne/vierten cuatro lilJdS simétricas con figu
ras ele ¡¡/to relieve que :i/11clen ,¡ e ualro et.ipc11 lr;1.1cende111,1/c1 ele• h h1stori,1 efe 

Mc5xic:o. La 1e111<Íl/c,1 p.1· /_a ev;111gc/izac.ió11 clur,111ic' p/ 1ig/o XVI; La 1-1.epcíli/ica 
roc!eralista ( f 824); L<1 f-1.e(onn1, y Mc'x1co moclcmo e 111.1titucionnl. [/ esl//o .irtístico 



( ,{ 'f¡ : ) 11 '.>Tl''j,\ 1)1 l 1\ 1\i,1,c 10'-, u;-.;,\ ,\i\IR,\DA ,\ ff>:,\\11 '> IJI L Tll i'v\1'0 

r;• ',·,, '')!111a r c/r'g,inte pue1ta, obra ele/ escuftor Ernesto Tarnc1r17., corresponde 

,¡ i' 1 tr' 1' fJ,¡fc r5n }' fJÓrlico r¡ucclan en1nél1caclos e/entro c/(' 1111 d!f1z 1nuclé¡Jr. 1119 

'f., iw1 1 "" u111l,1r1,1, r¡uc fue 1emoclelacla en el a11o ele 1993, or1g1nalme11tc 
:.,. · ,¡,,, 1 ·11 lc1 pl.1111c1 /¡;1¡a una galc1ía ele nueve arcos ele mec/10 punlo El 1íltimo 

i11.' f ':r· (\\"¡ (,¡( h,ic/,1 no sufrió 1noc/1(1cac1ones y consc1 va un balcón cere1non1al 

.¡, ,,,,.,, ,. 1<>/1·vanua c¡ue el antes e/escrito; en su centro apclrece lunc/1clo en bronce 
· f f ,, .,,1',, \,H ion,¡/ con /,1 fe)'encfa 1'Tr,/,Junaies Fcclerales". 1120 

111 ('l \'!''-!Íliulo de c·ntr;1cla zd edificio se yerguen las estatuas de Ignacio L. Vallarta, 

'I""'" '""''' p1C·s1dcntc de la Cmtc Je 1877 a 1882, y Mariano Otero, otro destac;iJo 

I'" ''"'' "" 1ilpir/,is cJtnbds tdmbién por el maestro Tamariz, en el aiio de 1943. Ahí 
n11 ,111(). ,¡ tino<. pasos dl' ellas, encontrarnos la escultura seden Le que representa a 

\\,1i11H·I (-;1''-( <'ne 10 Kcjón, padre del an1paro n1ex1cc1110, fundida en bronce por el 

111.:¡•-.'11i (-,~r·lo<:o 81·,H ho, Cll ] 952. 

l ,i ¡>· 1 d1 ,ll'.2..<1( 1f>n ele lct tnonu111ental escalera hacia el interior del ed1f1c10 acentúa lé-1. 

u11¡J'>'« 1 1H ¡,¡ dt'I Vl'Stíbulo p1·incipa.I conocido corno "pasos perdidos", qul1 da acceso 

,, 1,,, .. il<>111•' rl" ,iucliencias del Pleno y de las Salas 

C1\PÍTlJLO 1 
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1 ~ Pockr Jucl1í 1.ll de Li Feclcrctc 1ó11, ,C2ué es el Podc1 
Jud1n,1/ (fe lc1 Fecle1ación? pág ú7 

lO lbídC'm, p,)g 69 
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Fr,\gmcnto del mural rcaliz,ulo por Gcorgc Bildc en 
1945. 

Sobre los muros que rodc,111 la pucna de deceso ,1 Id rndgnííic,1 13ibliotec,1 ck eqc 
i\lto Tribunal, se observan lds pinturas rcdliz,1dds 1ior C<eorge í3idlc, 1101·teamcric<1flO, 
en '1945, di t<~rtT1i110 de l,1 Segund<l (~ueri·,1 Mundial, con la le111.:llic el cons1guienle 

sobre la guc'l'l',1 y Id fl<ll y en Id p,Htc inferior de estos murales, a ;1mbos L1dos de 
la puena 1nc'nc1onc1da, se.' encucnlrdn l<-1s esculLurr1:. de bronce 111uy oscuro, qu<' 

hizo en 1 g4(i Helena Sarrlc;1u, <·'sposa de ll1dle, y que reflej,111 la ,rngustia y 
Uesespcrdc1ón humana~. 



f'.', C.J:;n Ji! J1 ~rWL\ IJJ L\ NAno~, tJ.\J,\ ,1,,ui,:,\D,\ A r¡,:,1v1s urL TffMl'O 

\ i11H·" d(' 1 (J--l-0, el pintor n1ex1cano José Cleinent<::> OroLCü er11pczó <1 decorar los 

r1111•r1, ,Jt' ('~t· \'(".;tíhulo: su ohr<1 consta de cudtr·o lienzos, entre los que destaca el 

1¡111· ,,. !<1 1 ali/d ,,¡ fondo y que lleva 1ior título "Les Riquezas Nacionales", 

1 ,,11i¡J 1h1< f!,)fl rl<· !el que el crítico de arte Just1no Fern,1ncJe1 expresa.·" una especie 

· 1· , ir ·e· ,1·r r tñn gcofóg1c,1 pcrn11te vc1 fas entra1)cl) efe lcl tierra -tierra del 
' \' 1 ! /r•rJ¡)t11clo- }' encontra1nos ahí sÍ!nbolos reprcscntJttvos ele los 1nás 

f' 1 ,,. 11< 0\ 1netcJlc:s· el oro, la ¡Jfala, el cobre, el acero y ese otro ele1nento, 

11 1 '''"' )\ ·lí)1r 1c1ac!o en nuestros cfías, el pPtrófeo. Tenc!tc/o en lo rnás 0/10 1 en la 

···1 1 '":1•.,'1r·. ,,. cx'1encle el fl"bellón nauonal y sobre tocio esto, al centro y 
·11 11 un,f,,,., "'' f1c10 !ig1c mos:ranclo fornllCl.ibles garras )' colrrnllos, parece 

'J 1 ·r 1 11,fr>1 .1 1-¡.1r,//,¡" r1r¡11eLas nac1ona/Ps ... // 

CAl'ÍTULO 1 
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Las Riquezas Nacionales. José Cle1ne11lc Orozco. 
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30 

Acce~o principal ,,1 eclifido. Móchdo ele infnrrn,\ción, 

__ J 

cicicm~s, p.u,1 pensionados y ¡ubiladm hay tallerr's que oírccen diferentes 

actividades. 

Una pequeña ¡J,¡1·tc, pero no por ello menos importante, do vis1tantr's ele las inst,1la

ciones, son los rriensaJPros; estl' tipo de usua1·io llene cierlas caractedsticas, es 
personal dP otr,1s oficinas o empres.is que lleg,¡ para h,icer ''ntreg;1 ele algC111 

dor umc'nto o serv1c10, o tambit'n p.ira 1·ec1birlo, y que nccesi\,1 cumpl11· con su 
servicio en poco Lien1po )' dC' mc1ne1·d c_1 {iraz. 

Este' es, en general, un panor;irma del períil del usu.lt'io de l,1 SCJN, por lo que se 

puede Vl'r, es ;im¡Jlio, pero liten rleí1n1do, así que, es importante lomar en cuenta 

todas sus c;ir,¡cteríst1cas ¡Jara ¡ioder oirccc'r un medio dicaz c¡ue los ayude ,1 

orientarse dentro cie la SCJN. 



1.5 PROBLEMÁTICA Y DEFICIENCIAS EN LA COMUNICACIÓN 

(1 ""'i"·L·ma Corte de Just1ci;i ele la Nación es una 1nst1tución muy importante 

,}....; ,.,, LJllL' <'S el 1v\,íx11110 Tribun,11 del país. Su actual eclif1c10 sede, ubicado en 

¡il1·r11i 11·)( ,dn dl' 1~1 ciudad de México, 1·cc1Uc todos los días la vis1La de muchas 

:H"'-1>1L1s q11(' clcudcn a sus instaf(lciones por diversos tnotlvos, principalmente 

111: 1d1r r1c.. lll':J,,111 desde d1st1ntos lugares, algunos vienen del interio1· de la República, 
•· 111! !11-.<1, t!Psde otros países. 

1 ,j' 1 .L ,~e icrí..;11c as arqu1tectón1cas del edificio y la extensión de sus 1nstalac1ones 1 

.11111,~rJ,) .i Id '~rc1n c'111t1dacl de c1rcas y scrv1c1os con los que cuenta. --ya sea para 

""li'l'"'dm o vis1t<111tes . h,1ccn que se clif1culte la local1zac1ón ele cl1chos lugares 

\\11r li,1-.. '('<<'<:>el usuario no encuentra s1t1os específicos a los que necesita acudir, 

:i11 lf) ·,¡nt(} t'S urgente lc1 implantación de una serie de señales que lo orienten y 
di 11.ir1 .il ()hjt't1vo deseado. 

1 ,:' 1H·r (''>l<LHl('S de con1un1cac1ón en las 1nst("llaciones de la SCJN son amplias; 

·" l<1,!111l!'nl<'. r·n PI ccl1f1rio, no hay un código ele señales aclecuaclo que realice la 

"'""' ,¡,, ,,, 1"111.11· ,il usua110. 51 ciamos un paseo por los pasillos ele la Cmte, podemos 

dd1r1n·, ( t1t'n!,1 que toc_L1s las of1c1nas cuentan con un nl1n1cro en lél puerta pr1nc1pal, 

,¡-,¡ ~f'IH'lll<J'> qu(' L1 c:oord1nac1ón General ele Compilación y S1sternat1zac1ón de 

¡,,, 1-, ll"v" <'l 11c1111cro 20l'ly2013 bis, la Dirección Gcne1·al ele Recursos Humilnos 

, " ¡," .1!11,¡ L'll J,¡ [JUPl'ta 2009 y 201 O, la Dirección General de Contabilidad y 

l'1¡·,ti¡¡1H''>lo \1Pnr C'I nl1n1cro 201 G, éstos son algunos CJC'mplos de oficinas que se Pasillos y oficinas en el interior del edificio. 

31 
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ubican en el prirne1· ¡mo del edificio, en el segundo piso l,\s oíicinas llevan nCJrneros 

c¡uP inician con el :iooo, y en el tercer piso L\ nurnPrac1ón va,\ parlir del 4000. 
Esta inforrn<Kión numérica nos ayuda c'n cierta íorrna a ubicar las oficin;is segCJn el 
piso en que se encuentran 1 pc_,1·0 es l,1 únic.1 referencia con que conlamos, eso sin 
descarlar que olras Arec1s sum,1111cnlci 1tTiporl,111tes con10 el scrv1c10 1nédico, la 
gu;:1rdcría, el banco1 l,1 librcríd, !ds sdlid,1s de 0rnergcnc1a, c'LC., no tienen indicación 
alguna que si1·va ele rderencia al pCiblico visitanle. 

Por todo lo anlcrior, se vislurnlH<\ que la ¡)roblemálica de comunic,ición en el 
ecliíicio sede de I,\ Suprema Corle de Justici,\ de l;i Nación es grande, ¡wro podernos 

afi1·mar que, con la. ;1decuada irnplen1ent.1ción de una serie de sc~íiales que oriC'nle 

al usuario se podrán resolvPr todas cst,1s deficiPncias que afc'ctan direct,nncnlc ,1 

los visit;inlcs. 



1.6 ( /{ESUMEN CAPITULAR 

(""a Suprema Corte ele Just1c1a de la Nación tiene como antecedente directo al 

,J...; Supremo Tribunal de Justicia, creado por José Ma1-ía Morelos y Pavón a partir 

de la em1s1ón del Decreto Constitucional para la Libertad de la i\méric1 Mexicana, 

que fue sanc1onaelo en ApatzingJn el 22 de octubre de 1814, 

Existían en esa época tres tendencias políticas; primero estaba la monarquía 1 

encabezada por un mexicdno; enseguida la tnonarquía con un mona red europeo; 

y, al final, la 1nstau1-ac ión de una República, así, a la caíela de Agustín de lturb1dc, 

se instauró el s1s1tema político ele República Federal_ El 31 de enero ele 1824 se 

emitió el /\eta Constitutiva de la Federauón donde se establece la creación de una 

Corte Suprema de Justicia, con la torea primordial de defeneler los derechos del 

hombre, 

Desde su origen, la integración de la Suprema Corte ele Jusllcra de la Nación, ha 

camb1aclo en n1últiples ocasiones, así, en un pr1nc1p10 se componía de once 

Ministros distribuidos en tres Salas y de un fiscal, uno de ellos fungía como 

pres1cicnte y era eleg1elo por los demAs En esa éµoca, y hasta 1882, el Ministro 

presrelente de la Corte también ocupaba la vicepresidencia de la República 

Entra en vigor, el 16 de septiembre ele 1857, la Constitución Polít1u de la República 

Mexicana, s1enelo presielente ele la Suprema Corle l3en1to Juárez, que después fué 

presidente de la Republ1ca, 
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) 1' ·.;, (' 1:r1 IJI jt;<,¡-¡c¡,\ IJ! L\ 1'-J,\C IC)N, lJN,\ 1'vllR,\D,\ ,\ Tl~:\V(S IJfl TllM!'O 

!'{)r:1 11) ! )Íc1/ o.,uprin1c, en 1 <JOU, di f1::.cc1I de Id Corte, que pa::.ó el forma1· parte 

rl1·I ¡iqdl·r fjl'C Ull\'O. 

\ ··<1\'1·<, d{' los ,1nos se-' (rearan vc1rias Sdlds encargacids de rndterla penal, civil, 

.1d1111111,tr,:'1v<1. LilJ01-c1! y const1tuc1onal, tc1mb1én se crearon los Tribunales 

( (il("-:1.ido" de C~1rcuito que s1rv1eron cJc a.poyo a la Suprema Corte ya que 

lilj!•!,\:1n1 l.1 t'no1rnP (drga ele trdl)ajo que teníél, disminuyendo la gran cantidad 
,](•,\'>!fil\()<, d(• urscntc resolución. 

\1 :11,ilin<·11·l., e on l,1s reforn1as de die 1en1bre cJe 1994, la Suprema Corte de 

111',!11 1,i d¡· l,i "idc1ó11 se constituye de la siguiente manera: once i\111nistros 1 de los 

( 11.d('" 11110 1'-., l 1 I presidente; func1onc1 en Pleno -cuando se reúnen tocios los Mi-

111· :·/)'. ,1 t1,¡1,lf ,1lgl1n <1sunto--- y en Salas, la Primera Sala forrnada por cuatro 

\ \n11":1 1i .... "t' ene drga ele rn<1teria penal y civil; la Segunda sala, ta111b1en cornpucstd 

:)rH 1 ii.1t1() 1\,l1n1slrns está con11s1onada de n1aterla admln1strat1va y laboral. 

"111·.:.11.ir 1011,•s r1,~ Id Suprema Corte ele Just1c1a ele la Nación han cambiado de 

111\,,1 .1 11cJ\·<'''> de los años, su actual sede se localiza en pleno zócalo de la 

• 11111.l<I d<' .\l<'XlfO en Pino Suarez no. 2, colonia Centro. El ed1fiuo sede fué 

'«11·.if111do l'll el ai\o ele 1936, \lenelo Presidente de la República el General 

1 ,,;.1:•1 ("11<i<'n.1', y se inauguró oficialmente el 2 de junio ele ·1941 por el Genc

"I \\,111Lwl .\v1la C1macho. 

11 'd111< 10 <..(' e ,1r,1c ter11a por 1<1 sencillez de sus forrnas geométricas y por la 

,{Jli·H·d,1d qll<' proycrtc1, lo cual se identifica con el carJctcr y la 1mportanc1a de 

""1" \I'<; T11h<111<1I El deceso al edificio tiene una gran puert,1 ele bronce pul1elo, 

•'11 1·ll,1 pnd('lllos ver f1gurds en alto relieve con temas trascendentales de la 

l11,•ri11,! dr' 1\\('Xl(o; el vestíbulo es ámpl10, en él se yergen las esculturas cJe 

11n¡¡ri t.111!1·.., ¡H'r-;on,lJCS C'n la historia jurídica Je la nación. Se acentúa la itn

¡ir1·t.1rH 1,i dt'I vestíbulo con !a prolongación Je la monurnental escalera que 

11<''. .1 ,,¡ '<"~t111rln piso, eloncle se encuenta el Pleno y las Salas, y la decoración 

d1· I{)" 11Hiros, ieali.1ada por el pintor mexicano José Clemente Orozco. 

(,\l,ÍTLILO 1 
R1:SUMEN C1\PITLIL1\R 35 



36 
______ .J 

La magnitud de sus i11st1lacio1ws <·'ll conjunto con las cMactcrísllc as de l<l ins

Lilución, clcsldc,\fl Id im¡)oi'LdllCi,1 de brinclor un Sl'IVicio diciPntc ,11 pC1blico usuario, 

por lo Lanlo, <Hgc J,1 implanlac1ón de un código de seííalcs que miente ,¡f público 

visildnte de la Supretnct Corle' a Lr<lvós de las diferenlcs Lí.rc'as que~ la íor111r1n. 
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APITULO 11 
LA COMUNICACIÓN 

EN EL PROCESO DE DISEÑO 



2.1 CoMUNICAClóN 

{' .i e 1Jn1un1c <1c1ón es la acción que realiza un emisor de enviar o Lransmitir 

,l...t r11('ll"·lJl'S hJc !el un receptor a través de un rncd10, es un dcto que por su 

11<1:t1,,ilt·1.i ('<:>t,l unido .i.l ser hurnano, es visible en sus act1v1dJdes cot1d1anas e 

111d1>¡><·11s,ibk c•n sus rchciones soci.1les; el 111d1v1cluo tiene la facultad y la necesidod 

il1· p'rJ{ ur.i·~v u11 s1stcn1a de con1u111cación que es posible gracias a las relaciones 
l 11¡11ld¡]¡1 '-. 

1 !<·111·0 d<·I proceso ele comunicación el emisor envía un mensaje por medio ele 

1111.J < <Hl1'.J,1¡ utilizando seíí0les; !el seííal es todo elemento que se origina para 

t1,111~n11t1r- un n1ensa¡c; el receptor recoge dicha señal y la descifra asignándole un 

11111< () rnt'l1".lJC' de entre los rnuchos que puede tener, cuando el receptor le asigna 

.1 l.! "1'11,11 L·I n1isrno rncnsaJe que C'I receptor quería transrnitir, el proceso de c:orTiu-

111• ,:( 11111 '-.t' hd lof,rcHlo de n1anera satisfactoria. 11Únicarne11tC' los c1rcunstJ.11cias 

<Í' l,1 ,,··1,H u5n en !ds que se cles,1rrol!a Id cornunícac1ón, es clectr, l<l presencia ele 

1 1 J·11.1f "11 1111 cle'.e1117111aclo lugar, para un,1 cleter1ninacla función, pos1b1/1tan al 
11'', ¡;·r,1 f,1 1rJr'nflf1c <1ctón certera del rnensaje" (Prieto 1966). 1 

1el1 r¡1n11111( d(JÓn puede darse en forrna verbal por medio de la palabra habla.da, la 
,." '''""' .il1.11Jét1c a puede trdduc1rla desde el canal sensorial acústico al óptico y 
,¡',1 Ir¡,~· ,:r und supe1 ación de las distancias en el tie1npo ~' en el espacio, mis1Tia 

qtH· 1·-,Lí lu¡·~,i de las pos1bil1clades de la co1Tlunicación verbal; un medio eficaz de 

t"111--,rn1·1· Li !C'ngu,1 es el código tv1orsc ya que puede ser em1t1do óptica, gráfica, 
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acúslica y clectró11ica111e11te. Los iclcogr;i111,1s, jeroglíficos, pictogr;imas y la glíptica 

tienen Id í;icultad de' supl<rnlal' pal,1bras c'nlcr,1s por determinados signos grdficos 

que son inde¡wnciic>nLcs del idio111,1. 

Para explic.1r el prncc•so ele co111unic.1ción, Lom;irnos como rcfcrc,,·1ci,1 01 mocklo 

e.Je~ Ron1an Jakobson, los el0n1e•ntos que~ en &I i11Le1·vienen son los sigui<::'nles: 

f 1 efc1 l-~11c ial 

1CONTEXTO1 

f. e1notiva f. C11Llllliélt1Vé\ f. < onnotat1va 

1EMISOR1 1CONTACTO1 1 RECEPTOR 1 

t. 1netli11güist1ca 

lcóDIGO 1 

f láli (a 

1CANAL1 

1. anclaje 

1MEDIO1 



. 1 ,( ,, i'\ I ',, fl J'f:U~ 1 ~()U! IJISl '\Cl 

(_onte\to: e~ la ( ircunstanci<l física o social en l<l que se desenvuelve el proce::.o 

{ !lfl1l1111c dl!\O, ya ::-ica el n1ec/10 geogrclfico, cultural, político, cte. 

E111i..,or: t.., quien C'n11te el n1ensa1e ante una necesidad cJe comunicación con un 

¡\'{ ¡•pi1i1. 

C ont.H to: rs el nienSdJC como tdl, es decir cualquier soporte gr Mico con una 

1 ,1'~;,1 ',1:~111!1c ante que es recibido por el receptor. 

Rt·t eptor: Es el destinatario Jel emisor, el su1eto que da respuesta íavmable o no 

.il ( rJ11t<1r t(); l'S el consu1n1dor, el usuario, el público, etc. 

Codigo: ¡·, un sistema de signos compartido por el emisor y receptor que les 

¡¡( ·1 r111 t1 • t ·str1hlec er un contctcto co1nu n icac ion a 1 

C .111,il: 1:, l.i d.i iísica poi· medio de la cual viaja el mensaje hacia el receptor. 

lvkdio: ¡·, t•f sistema por donde se u1funcie un mensa1e, tiene como función el 

,:111 L1Jt' qut· :-11·vc para tener contacto con diferentes medios masivos. 

1 ¡,.¡ .111.il1s1, .111tcr1or podemos deducir que dentro del proyecto Je implantación 

,¡,. ''·1i.ilc·s c·n el ed1i1c10 sede ele la SCJN, es la misma institución Id que funge 
1 u11v) tontexto donde se desarrolld el proceso cornunicativo; el emisor cJel mensaje 

,., 1.i 'll!l"'llla Corte y el receptor del rrnsmo es el usua110 o público visitante; el 

fll!'ll...,dJI' '>{' vnvía por 1ncd10 de un contacto, función que cubre el diseñador o 
r (J/1ll1111( ,idr)'· g1·.ífico, utilizando un código adecuado para que el receptor pueda 

1n!J·íp11·ttirlo c.lar;1111cnte; el canal él través del que viaja queda comprendido de 

111.11H·r,i \ 1<..u<1I por la prop1d seííal, el medio es la matcriali7ac1ón gr,1f1ca de tocio 

i·I ¡J1c1r r·•:,r> d{' d1sc1ío, es decir, es la señal en sí n1isn1a. 

C1\PÍltJLO 2 
COMUNIC,\CJ()N 4 1 



2.1.1 CoMuN1cAc1óN VISUAL 

e 1 hr>n1b·-(' prch1stór1co encontró en el lenguajC' visual una fortnd de comun1carsc
1 

il<' t¡Lh' sus C"'<perienci,1:-. trascencJ1eran mas all,1 del tien1po y la mcmori,1. El desa

'11ill1) d(' pH togrdfías, idcogran1as, así como la escritura cuneifortne, rnarcaron el 

Hll' ¡¡¡ dv L.l escr!tu1·a como forn1a de comunicación para representar los sonidos 

'I"'' < "mpo11,·n el habl,1, estos sonidos eran plasmados en tablas ele arcilla. 

1 ')" r'~;lfH 10'> e 011sPrv<1ron la escritura-pintura llan1'1cla jeroglíficos, que esculpían 

1·11 p1(·d1d, rn,Í'-> tarde utilizaron y difundieron el papiro; fueron los prirneros en 

.i( ()rn¡i,1n<11 sus rn,1nuscntos con 1111ágenes, comb1nando ambos para transmitir 

11n()·1n,H 1r·n1. vstos rrianuscritos ilustrc1dos constituyen el legado e.le los egipcios a 

Lt ( (1nn1111< ti( 1¡)11 v1suc1I, y íucron, JUnto con las culturas 111esopotá1111cas
1 

los 1111c1a

dr)f1·<.., rJ,,¡ ,llidbC'tO. 

1',,'11111'" r .rn1b1,1ron el realismo en los Jeroglíficos por la ahstracc1ón, los caracteres 

( .i l 1:.;; dl 1c º" eh 1nos se denon11n;:111 logogramas y son caracteres gráficos que re pre

. """"' 1111,1 ¡;;1lab1·a completa. A ellos también les debemos la invención del papel 

\ (·I 111J( 10 el(' unc1 1rnprenta rl1st1c,1 que consistía en un proceso si111ilar al 1·el1eve, 

"l' ·.;1,dL1hc1n (''>C ritos de tnanera invertida para que al momento de itnprirnirlos en 

1111 "'porte "'tuv1e1"111 ,11 derecho; este método de impresión permitió distribuir 
111!· 11 Jlld( 1<.)fl d )2.rJll escala. 
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., Vil< h1<>, lu/ dl'I C<11111Ptl, 11/)t'>i'!HJ wiivc''-"º de ro-
11oc11nic111lo11, p,íg l 'i 

La invención cJcl dlÍ<1beLo fuc.1 un gran pé1so 1 en 61, ct1cla leL1·ci rcpresentcl un sonido 
que unido o cornbinddo con otros íorrna pal,1bras. L,1 incursión del alí,1lwto íon<'tico 
c'n el mundo contribuyó al des¡wguc ele la civili1,ició11 hurn,rn,\. 

L1 irnp1·ent,1 aparece en Europa, solm•sal<' en est,i é·poc1 c•l nombre de Joh,rnn 
Guternberg, los libros LipogrMicos eran mucho rn<ls acc.esibles que los e aligráf1c.os, 
íavoreciendo así a la c'dUC<Kión; éste medio permitió la difusión de• ideas, tanto 
políticas y religiosas así corno noticias. 

Con el impacto de la Revolución lndustriill y el consiguil•nte rksarrollo de la 
producción en masa y la 1·eclucci<rn rk costos, hubo un inc remcnto de la demanda 
de 1naterial i1nprc_1 so 1 nació así l,1 er(1 cil' la co1nunicación 1n.Jsiv,1; la co1nunicac_ ión 
gráfica, la ap.uición de l,1 íotografí;1 y su impresión cnm¡uecieron el <imb1to dr• l,1 
educación visual. 

Con el pi\so del tiempo y la evolución "n todos los sentidos surgieron <'n el e<1rnpo 
del Mtc movirnic'ntos corno el cubismo, íuturisrno, d,Hfaísrno surrc;d1srno y 
conslructivisrno, por menc1onC1r algunos, 1nis1nos quc.1 contribuyeron .11 desc1rrollo 

del diseño gráfico rnodemo. 

El disl'ño, corno íorrna de comunicación, busca lr<lnsm1tir ick,1s y conceptos por 
rncdio de irn,ígenes visu,1les que' generalmente csl<in en un<1 superficie donde se 
ulili;;rn ilustri\ciones y símbolos visui\les; hoy en día l,1 comunicación gráfic.a 
e1icuentr,1 la materialización de su función expresiva en lo diseñado; lo diseñ,1do 
es producto de la t;irea de representación de la realidad desde un cierto punto de 
vista con un íin determinado o para alguien clctcrrninado. "Oiseríar es la ncliviclacl 
objeto ele estLJclio ele/ clise11o, que en tan lo clisciplinc1 cstLJclin el comportami011lo 
el(' /ds {orinas, sus con1binacioncs, su coherenci;1 <1sociativa, sus µo<i"iiJi/id;1(/0c; 
l1Jncion;i/es y sus v,1/ores c1lélicos e .iptaclos 011 SI/ 111tcgnrfoc/."' 

L;1 comunicación visual utili/a un lenguaje hecho a partir de irn{1gencs c¡uc tienen 

un cleLem1in;1cJo significado, se clifercnc.i,1 obviamente de l,1 comunicación verbal 



:, ,,, 1-, 11 l'F( <:L 'iO IJI Ul'.-il NU 

fH"(J :tr·ne <1lgunas coincidcnc1as con ella 1 Hu.rnbos trpos ele conn1n1cac1ón se basan 
, n ! :~ ~r·n, ¡,,) r¡uc ¡Jue(/en rncl!car tanto la 1111enc1ó11 del ern1sor ele llclnsrn1Ur un 

·1,· ·1'-.1·r' r ·1nio ('I ~ipo ele rnensa¡c que el crnisor quiere transrnitir". 3 

r ,111,\ p:oc (''>O de pC'rccpción tiene sus ventajcls y desventclJas; es importante señalar 

q11" i·\1:,t1·n n1c'llS.'.lJeS que sería n1uy difícil expresar de rnancra gr,í.fica y que se 

¡n1t·dt·11 t1,11v--.n11t1r f,1cilrnente por n1cdio de Id lengua escrita. y 1 por otro lado, las 

('!H(·'-,¡·11!,H J'>ncs grcí.f1c,ls ele procesos cornpleios de organ1zac1ón gozan de ciertas 

·.·(·11',iJ,l" -.oh1l' [,1 rcpresentdcrón verbal ele dichos procesos, ya que rnuestran con

dJt 101H''> 111,'1s i.ivor,1fJles, tanto por la existencia. de las c1rcunsL::1nc1ds a representar1 

1 t11r1(1 ¡¡rJt L1 extensión ele la representación 1n1s111a, para un,1 representación 

11it·q1ií\1Jc el d<' tc1lcs procesos, bien sea en forma verbal o escrita, generalrnente 

',j'f1,1¡He(1<,r) un vo!urnen rnayor de signos, espacio y tiempo ele transcripción, que 

'>I "•Jp'.1 iJ'Jr una 1·ppresentación g1áfica que resulta legible con apenas más esfuerzo 

d(·I 1¡1J1' f'C'<¡lllt'rC' Ull.1 s11nple n1irada. 

1 .i 1111.1·.;('tl -,e lec de n1anera diferente a la lengua escrita. En una frase escrita los 

, ír1i!J1Jl!J"- 1nd1v1clua!cs se leen uno tras otro de fonna analítica; 11/a lectura de unJ. 

1P1.i,,~r'11 o un )Ítn!Jolo g1«íf1co es cl1ferente, }'íl que existe en una tot;:i/idac/ y se 

• 'i'' 1 ,1111u/"ínc·,111iente [/ pemz11wcnto g1Jf1co c/esJrro/IJ el sen tic/o ele lo gencrJI 
/<J ¡,.11'1( :1(u, el pensarn1c11to escrito ele lo particular a lo generdl'1.'1 

f .1 Jt11 1n1< ,1c 1ón g1«íi1ct1 es la acción crcdt1vJ que realiza un cl!se6ador µara 
111'!·.:;, 11 1. , .. 1,1Jr co11sc1ente1ncnte en un rneclio las cJp,1c1c/aeles eltscur.sivas de 

'!"''11,,, ''-';::,;s CU)'" m<1n1fcstac1ón 1mpl1ca l,1 mec/1,ición ele fil percepción visual, 
·.11 1 1 .. ,

11í·drlu, un olJ¡eto tangible. fo cltse!laelo, es consecuencia ele/ proceso de 
'"//"\' ;" • !"" r>I c/1se11ac/or h<1ce frente a unJ neces1Clac/ específica ele comu11icJc1ó11 

'"' , r111 ;n1 1<'SfJUr'sta sólo es un texto visual".; 

l'.i•.i 1 q111¡n(·ncl< 1 1· n1c1or el p1oceso ele comunicación gráfica, Luz del Cannen Vilch1s 

l'!l -,i1 !dno "[J1seí1o, universo de conocimiento 11
, determina y describe concreta-
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mente el fenómeno de l;i cornunicación grM1ca a p<irtir del 1Jrnfu11do co11ocirnie11to 

de sus constantes y V'-lriables; ddern<1s, perrnite el 1·econoc1rnienlo de todos los 
c1Clorcs parlicipdnlcs y no participantes y Íc1cilitd 1<1 presc~ntación y co111prt~nsión 

de los hechos que se sucl'den antl's y despué'5 ckl fenómeno mismo de' l,1 comu

nicación. El csquc~llld integra los s1guientc~s elen10ntos: 

emisor externo es el promotor, cliente o 1·es1Jonsablc ele-' l;i em1s1ón del mcns,11e, 

es quien quie1·e decir algo ,1 alguien; es el que~ expresa la neccs1d..-1d de co1nunicac:ión 

necesidad de comunicación l'S el origen y r,1zó11 ele ser del mens,1je 

diseñador es el mediador entre l'I <·'misor externo y el medio, sus funciones son las 

de analizar la necesidad, semantiz;ir, cociiíicar y conf1gmar el mensc1jc; el disd"\,1dor 

def11w la función dennotativa y connotativa de la cornunicKión 

primer nivel de semiosis es ,¡quel que se llc'V<l ,¡ cdbo entre el emisor externo y el 

diseñador, consiste en l,1 i11tc1vretación de la nccesid,1d 

proceso de diseño incluye I,¡ comprensión del problema, el proyffto y la solución, 

es decir la configuración íinal 

segundo nivel de semiosis es ,1qucl que so lleva a cdbo entre el diseñador y c'I 

n1edio, consiste en la interpretación del mensaje, su visualización, sen1anlización 

y definición sintáctica 

nlcdio es la materiali/ación gráíica del proceso de.1 dise.1 í'io 1 C'll l•I se e.-.1ractcri1a el 

lexto visual a parlir de los códigos utiliz,1dos, su m<rnifc•stación estilística, su es1w

cificidad genéric,1 y su definición cliscursiv,1 1 e11 él se reconoce cll e.•r11isor inLe.•ri10; 

en <'I medio se' expresan las funciones poi'tic,1, f;ítica y metalingliística 



• 1 ...... 

crni'>or interno es quien (persona, rnarca. 1 ernpresa,) le dice algo (rnenSCTJC) d alguien 

.,,., 1·¡11,,., t11·m· un,1 rcc1!1cl<1el 1irop1,¡ inclepenel1ente ele! emisor externo y ele! ciiseíía-

d11 t''")Jr(·-,.i Id íunc.ión etnotiva de la cotnunrcación 

llH'm<1jc ,., l,1 11,1clucc1ón ele la neces1cL1d en términos de forma y contenido, se 
('\p1t'<..,1 \'{''-[)di v \'Jsualrnente 

,c·gundo nivel de semiosis es ,1c¡uel que se lleva a cabo entre el medio, el mensaje 

1,' t·I 11'< t·ptor, e onsiste en las 1nllltiples 1nterprctacioncs que el receptor realiza del 

r111·du) \ ('I n1C'n:,dJC con bJse en 1<1 mediación perceptual 

1t•c l'plot t''> quien percibe el 1ncdío, interpretd el 1nensa1e y manifiesta una serie 
d(· , P'-pllv'-L1s de refcrenc 1a, a.ce 1ón y retroacción. 

11 ,111.il1'" ,¡11ter1m nos brinda un conornniento preciso ele! proceso ele comunicación 

<·11 1'1 d1 ... eno '..;1-áf1co, nos perrnitc ubicarnos dentro del tnismo y reconocer todos 

/<¡·, vl1·nit'll;(Js pan1c1pantes, este reconocirn1ento es cJe suma importancia para el 
,¡,.,,,,,oll<J del proyecto sefíalético cJe la SCJN. 

C1\l'ÍTULO 2 
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2.2 SEMIÓTICA 

(/fl r·s!uc/IO ele los signos y su ft11ic101Jc11lllento se le llama semiótica".'' 
(.,/1 Cuillc'l·mo de Id Torre y Rizo, en su libro "El lenguaje ele los símbolos 
'~1.ir1( <;-," dci.111e d !<1 scn1iót1ca como la ciencia encargada de estudiar el s1gn1ficado 

di· 11¡, -,1~110'::.; L'l p1oceso ele funcronan1icnto de los signos para tra11srn1t1r un sig-

111111 .irlr> (''- e 1>11oc ido e orno scn1ios1s. En cualqurer proceso se111iótico o serniosrs 
.{· 1J1.,1111gt1t'll l);:)s1cdn1cnte cuatro elerncntos: el signo o s1gn1f1cante gr.:-1fico, el s1gn1-
1H .irl11, ('I 1nt(1 rprctc- y la interpretación. 

"'"" '" ,., la pos1/J1l1clacl ele uso ele los signos, es clcur, se refiere a una carJc
·r·: /. '1'. .1 111n(/<11nentc1! ele! con1¡101 tar111ento hun1ano, la ca¡1ac1dacl de cvoca1~ reµre

•''''"" ., '"'''"rw a algo, tocias ellas relJc/Ones entre el s1gni11cante y el s1gnlf1caclo 
',',,11'1.1 r/r, ('Xf)tcs1ón r forrna ele conten1clo cornprenc/1clé1s en el signo''. 7 

11 "''!'"""' luncL1mcntJI ele IJ semiótica en el diseño gráfico es el adecuado cono-
1 1111H'111t¡ d(' los signos llevado él la práctica, y se cumple cuando estos signos actúan 

(;!>1(· 1111 ~:upo social (receptor) que los recibe, llega incluso a tornar la categoría 

<i<· < »11<!1< 1nnantes ele clic ho grupo social, en la medida que lo obliguen a tener cle
:(·1 rn111<1(L1 ( onductd, consun1ir ciertos p1·oductos, realiza1· crertzi actividad, etc. 

1 ,,,. ''" <·I olJjl't1vo a cumplir con la elaboración clel ¡Hoyecto senalét1co, es decir, 
c¡tH· e dtid tll1(1 de las seí1ales realizadas satisfagan su función de or1c:ntar e indicar 

.: tJ·,11,1110.., \' plihlico en general que v1s1ta el edificio sede de !a SCJN a través de 

1,,., rl11r·«•11t"s ,íreas que comprende según sus necesiclacles part1culMes. 
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2.2.1 eLEMENTOS SEMIÓTICOS APLICABLES AL DISEÑO 

ÍO .i·" que se lleve a c<1bo el ¡Jroceso de comunicación es necesario que el 
L t'1111"º' v receptor co1nparta11 un código ele signos; como ya se mencronó, la 

.c·1111"\1C ,1 se enc<1rga del estudio de los signos, por lo tanto, es rnuy rrnportante su 
,qd1r ,¡, 1<'>n t'11 el proceso ele disefío. 

'>ignu. ·¡>,,,¡,,mu1 clef1ni1lu como algo íísico, perceptible por nuestros scnt1clos o 
,/ 11n• n·r· •ll1c1g1nal>lc, cliierente ele sí mrsmo )' comprenc/1clo en función del uso 

1¡;' !<1 ,:f'IJ
1(· h,iga ele él//. Para que algo sea signo, debe representar a otra cosa 

!l,11r1.1rJ.1 "ll objeto; el signo puC'de solarTicnte reprcsentdr al objeto y aludir a él, no 

jl\Jl·d•' d,lf e rJnoc 11n1ento del objeto; 11el ob¡eto es aquello acerca de lo cual el 
· 1¡:i1, ¡J1 1 ~ll/J'!//(' un conoc irn1ento ¡><ita que se<i posible proveer alguna 1nforn1ac1ón 
!·ÍI 1 111.t! JcJf;rr: el rn1srno 11

. 0 

l 11 l.i 111,l•>rr.1 de los signos, son los griegos los que muestran los primeros síntomas 

d1· ¡¡:e(J( upc1c 1{)11 por unir zi través de algo la cosa y el pens,1m1ento, y de encontrar 
i·l -('< rt·to de l'\e <1lgo que Jos unía. 

1 ',, 1 ,¡, '" '"· e orrwntc f1losófiec1 fundada por Zenón de Crito, proponen un esquema 
,¡,illdt· ('I '>l\.Jllº cst:i. 1ntcgraclo por los siguientes clernentos: 

'./ ,\// 11 J,»¡ 'J \[1\·li\INON = sigilo prop1amellte e/icho lfísrco) 

'111 \li !( >1\/[NON = lo c¡ue es clrcho o suge11c/o por el srgllo (llo fíSJco) 

/'/,: \1 .\/.\/,\ = cwsa u objeto al c¡ucc se 1efiere el signo (elltrclacl fís1cJ, acción)".' 
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"COSA" 

OBJETO 
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Plalón busca en Id íonNica del nomlm• el significado, propone que el nombre, el 
sonido de dicho no111bre 1 tengd alguna rc'l.-1ción 11,1lur<1I con lct cosa; surg(' la primer,1 

corrienle quP diera alguna base pa1·,1 la sc~miólica ,1ctu.:t1: l<t analogía, en l,1 qU(' 

plé111te,1lx1 lé1 relación nalural enl1·,, l,1 e osa y el nombre. La a11,1logía c's ¿1qudl,1 disci

plina qu'', basada en la semej,1111a, la similitud y lé1 1gudldad enlrc el signo y el 
objeto representado, malizd todo el conoc imienlo de la f1losoíí,1 de dicho signo. 

Todo signo implica un signiíic:antc', --es decir la imagen, péllabra o sonido como 

tdl, el contenido externo y visible' de el-- y u11 significado, que hé1CC' rdercncid ,11 

contenido interno, al conjunto ele V.Hi,1ntcs que significa. 

Charles Sérnders Pcirce, funcJ.1dm de Id semiótica, concibe ,11 signo como elemento 
origin,1dor dP relaciones y lo cons1derd b,1jo tres r,1tc-'gorías: 

• en un.i relación n1onóUicd, consigo rnis1no. 

• en un,1 relación di<íd1ca haci<t el objeto, al cu,11 desig11a 

• en un,1 rclé-1ción tri."1dica 1 quP se~ C:.'SLablcce entre el rcceplor de signos (interprc
tante) y el objeto designado, pero normalmente no con el objeto original 

Pxistcnte. 

REí'RESENT/\MEN 
(SIGNIFICANTE) 

OBJETO 
(REFERENTE) 

INTERPRET/\NTE 
SIGNIFICADO 



'',i · ( « ;~. l '. 11 l'ROr:...-LSU IJf DISI ,\,() 

! ! obj<'lo -,c~ún f)c1rce "C'5 a4uello ,1cerc.:i ele lo cuc¡/ el signo presupone un cono-

1 i11i1r-. ·11 /J.!ld c¡ur-• sé',-1 posi/1/e ¡Jruveer alguna inforn7ac1ón acl1cion<1.I sobre el 

11 J ,f'1 1 1 [/ ~1.r;1HJ ¡Juecle solarnente re¡;resentJr al ob;eto y aluclir a él''. 10 

11 ...,jg110 o rcpresentamen es algo que se refiere o reprcsent(l algo en algún aspecto, 

·,/' ptH•ilt· de( 11 quC' c-~s el vehículo s1gn1f1c.inte que permite que el receptor <1bslraiga 

t'fl "11 rn(·Jl!l' di ob1cto. 

11 interprctantc sólo se da con la presencia del ob¡eto y del signo, pues i\ partir cie 
,·ll 1 i'- -,(' rL1 <·I significado. 

\\()111-, 1•11 llJ-J.6, profuncl1zó en estc1S tres cliv1s1ones: 

• ! 1 1 f11n(•n~ión )fnt(íctica, es la que cons1clera la relación ele signo a signo 

• 11 1 un1r·n~1r5n seni<Ínttca, en la que se consicle1a Id 1elación entre el signo y 
''1~ '1,~~ndrc aclo.~ /ob;ctosJ 

• L: 1 iunc1L'-tón ¡Jragrn/it1c<1, en Id que se cons1cle1a la relación entre el signo y 

C~1\f>íTULO 2 
Eu MrNTOS '>l MIC)TICOS 1\!'LICAílll s ,\1 DI.<,[ ÑO 5 3 

10 lbídz>m, p:ig 1 ú3 
11 i\ic her Üll Kr,Hnpt>n Mdrl1n, 11Sio.tc1ncls ele signo~ 

en /,1 co1nun1cciuón vrsual", pi'ig 1 O 



2.2.1.1 JcoNo, ÍNDICE y SÍMBOLO 

€ 1 11 utu', r_,¡ ínc/1cP >'el sírnbo/o corresponclen al Jrea síng1ca e/el ob¡eto, o sea, 

.:! írf'<t ,,-¡r_i /<1 fJrtic!1ca ele! s1gno''. 12 Esto quiere decir que son los elen1entos 

•p11, ( {).rl':-.po11clcn a las relacione-'::. de func1onam1ento de dicho signo. 

'f f ,¡,!,,',, 'lur' ro1H'S¡>onclc a ese signo (aquel al que el signo se refiere), es el 

:i:1 .::1 ·¡:í1 qucc/a clc:errn1n,1clo por la pr.:ícttca ele ese signo, esto es, que corres-

/''' 1 11
• , ~,.1 r¡1ve/ p1agn1Juco." 1' 

l'¡·11( t' p:·1JIFJIH' rclac iones tnc1d1cas que parten de lds tres forrnas distintas de análisis 

<l<·I ·l'-:110: <'I signo en sí 1111s1110, el signo en relación con su propio objeto y el 
·,i'.,ll() c·n J(.'ldc 1ón con el 1nterpretante. 

l .1:r'LH1<·J11 :11,'1d1c<1 de funcionzi1n1ento
1 

en cudnto al signo en 1·elac1ón con su 
(ii1J('t1i \'S l,1 -.,1gu1entc: 

ICONO. l\1·pr<'SL'nta al objeto prccJ01111nante111ente por s11111laridacl, debe pare

( 1·",
1

• .il 1Jhj{!lo, éste es tornado en su sentido representante, ya que existe una 

, ''""'!"";" ele hecho entre este representante, esta representación y aquello 

'I"'' w1''""'11t,i, El icono es básiec1111ente el que cubre la íu11uón referencial en el 
¡1rrir í'\r¡ rh.' lt1 con1u111c¡¡ción. 

! 1i, 1r 1¡¡10" '>{' claslfic:an de la siguiente n1anera: 
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SÍMBOLO. "Es un signo que conlleva en rn propio ser el signilic1c/o para cuy,1 

expresión y rcprescnwción se t'mplrn".'" El símbolo es una malf'rialización intuitiva, 
csU e ,Fgaclo de• funciones abstr,1ct,is, de sentimientos, y C'llo facilita su cliíus1ón y 

su consolieLición dentro ele los grupos cullu1·alcs que• lo ge•neran y lo ma1wj,111. El 

símbolo design,1 un lipo de objelo aún cuando ni rqiroducc·' a dicho objeto, 111 lo 

s"ñalil dircclamcntc; representa al objelo indc1i<"nclic•ntemcnle de las CM,Klel'Íslicas 
extc1·nas o 1Th1Leri,1les seglin un,1 norrn,-\ o acuerdo convPncional. 

Los símbolos crecen, porque una vez nacidos se difunden y es en esa cliíusión 
cloncle crc•cc su significaclo, podemos clecir que' el símbolo tiene' signiíicMlm tdn 
vMiablcs como marcos de recepción hay,i. 

Es muy impmlanle, pMa la re,1li/;ición del proyecto, 1dentiíic,11' el tipo de signos 
que nccesil<ltllos aplic,u· dentro de la se1·ic sef1alc~tic<-1 1 ya secln estos iconos, índices 

o símbolos, para así lener una base• que sustente dicho proyecto y poder cumplir 

eficazmente con el objetivo p1·imorcli,1I. 



2.2.1.2 NIVELES SÍGNICOS: SINTÁCTICO, SEMÁNTICO Y PRAGMÁTICO 

(1 ,i < rJ1d1gur.:1ción de un n1cnsaJe visu;:¡[, por medio de signos, así como su 

,L < <>mp<nL11111ento social, pueden considerMse clescle tres posibles dimensiones 
¡) ll I \ {_ \ ¡ ( ,.., : 

Nivd 'intáttico, se dcnom111d por 1'1 posible relación formc11 ele unos signos con 

<Jl·•J'- ( <>n1pr{_·ndc las reglas de organ1zac1ón, composición y las posibles con1bi-

1L1( 1nJJ['" d(' los clen1cntos vi::.uJ!es func.Jan1entales. Es en últirna instancia, la relación 

"I' !1·rn.i,1/cJlL1 de.: lo:, signos visuales entre sí y las relc1c1ones ent1·e Jos diferentes s1g-

111 11 .:d 1 >s d(' ( ,H_L-1 signo, clCjUÍ nace la sintaxis. 

11 ·l\;11<> '" cn1 ic¡ucce y alcanza su significado pleno únicamente dentro ele un 

( (11\t('\'.ir> ch·t(•rn11nado, dicho contexto radica en el lugar en que la sintaxis loco

lo< .i, "'poder ,111c1lizarlo en ese lugM es labor clel nivel s111t,íct1co. 

Nivel 'emántico, comprenclc las ¡1os1bles relaciones entre los signos visuales con 

"'''''"" '' icl<'dS" los que son apl1cdbles. En el signo, es el encargado del sign1f1cado, 
t¡lf(' t.u11li1('!l llélCf' dP l;:ic; prácticas soc10-culturale~. El significado serj siempre 

111<'<!1.idr) pu1 lc1 pr<'1ct1ca, lo que t'qu1valc a decir que el nrvel sctná.ntico eslá 
,,1t·111¡1c1· t·n 1c!t1c 1ón con el nivel pragn1ático. 

Nivel pragmático, comprende las posibles relaciones de los signos con los 

111'"' pr<'lL» l'n l,1s cu,iles se encucntrdn clos vertientes: la primera que describe los 
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vínculos enlrl1 la necesidad, el tnens<ljl' y los Uiseñador(-~S y Id segunda que se 
interesa exclusivan1enlc~ por los vínculos entr~ los p0rceplorc~s 1 1·ecPplorc_'s o usudrios 

del diseño y los objetos ck' comunicación v1su,1I. 



2.3 SEÑALIZACIÓN 

("()', p1111c!p1os de Id sefíal1zación se encuentran desde la antigüedad cuando 

,!.__, "111ql' <'11 los i11dív1duos la necesidad de ubicar ciertas sefiales que los ayudaran 

.i ·,.i;,,, r <lm111os o rutas, podernos decir que es el antecedente directo ele lo que 

li(i\ r rJ11oc crnos coino seílal1zacrón vial. La seíializac1ón ha ido evolucionando a 

p.11~1: d(• Id :1rolrfcrc1c1ón ele la n1ovilidacl soc1al--prcsente en la ci1·culación rodada 

' i'"'""n"I · y el crecir111ento de servrcros públrcos y ¡)riv<ldos que obliga a los 

1¡¡il1v1duos <1 .itrdvesar y c1rcul,1r entre ellos; en nuestros días, existe ya un s1sten1a 
d(• ~1·r1.d1/,H iún vial universal. 

111 J <¡.¡(J. Id e onfcrcncra ele las Naciones Unidas sobre circulación y tráfico, aprobó 
L1d11,1c..1<>fl de un s1sten1a de seilales en la siguiente forma: 

• 'lt'tl,d('<.. dP pc:l1gro 1triangulares) 

• \«11,ilt'' pcrceptrvds (rcclonclas) subciivrclrclas en seííalcs ele prohibición y 
<>!JIH;d< 1/>fl 

• 'w11,dl's clirectrvas (rectangulares) subclivrdrelas en indicatrvas, indicadores de 

'" 11'nLll rón e rndicaclorcs de trayecto, así como placas señalrzadoras ele loca
IHL1dvr., y ( <1rretC'ras. 
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

,[,,, ¡ir llH 1pr1les CJrdcteríst1cas de la scñal1zac1ón son las siguientes: 

1 rnp11·1..,n1() [n Id S{'f),llrzación los problen1as son conoc1dos prev1arnente gracias a 
l.: 1>l>-,{'l\'d{ 1r)n cn1pí1,ica, al igual que las señales y sus códigos, es decir, las solu-

1• lfll'\ ! <J<.. tl'>Uclrios aprenden y men1orizan los signos, que pasan a íorn1ar parte 
iJ,, L1 e tdtu··d visual de nuestro tien1po 

r r rrli"" IJll'<'\"tcntc. Se refiere a que la necesidad de alternar flujos de peatones y 
d1· 1.t'liÍ( ulo~ l'~ una necesidad universal; advertir un cruce peligroso o reducir la 
\t'lf1( 1d,1d '-IJJl :-.1tuac1oncs perfcctZtn1ente previstas por la sehal1zac1ón que se encarga 

rlr· l•H .rl11r11 los ¡iuntos clave pdra aplicar el elemento se11alizador que le corresponde 
.: d11 hri lu12,1r 

')L'1t,dt·-. JJH'l'xistcntc.s. El sisten1a Je señal1zac1ón vial es un sistema cerrado, prácti-
1 ,i111r'111(' e onc luso, "En clef1111tiv<1, sella/izar no es sino la acción ele up!1car se!lafes 

\í, 1 ·1,'1•~ ¡ir1rJ11, ,1 ¡J1ob/e111as s1en1¡J1e repet!clos'' 18 

;.,,,, 111,rl11,H 1fJ11 clP los casos. Esto es que la nccesiclacl de sc1ializar un µaso de 

¡1t""º1H·-.. ,1hu, precaución, vuelta, peligro, etc., son situaciones que se repiten 
111dr·t1111d,1n1vnte, absoluta1nente presentes en la c1rculac1ón vía.ria rnund1al. 

lJ111rff.11111'1< 1ón del entorno. "La scil,1/1zaC1ón no altera la configuración ele/ enlomo 

r ·' ''íl"''''" ,, él, pueslo c¡uc es conceb1cla )' percib1c/,¡ como un a1focliclo nece-
111·'·} ¡Jo1 el/u ¡ust1f1caclo/I. l'.J 
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2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SEÑALES 

L,, .. '''11.il"s tienen diferentes funciones y a partir de esto se clasifican en: 

l)Írl'( < ión. )on st~11d!cs que nos indican la ub1cac1ón o cJ1recc1ón en que podernos 

lrJ1 .d11.ir u11 lu~ar o árcd detern11n,1da 1 inforn1an al público hacia dónde dirigirse 
;>,1·d <·11< ontrc11· un s1t10 según sus requerirn1entos (flechd) 

l11lonn,1dón. Este ll¡Jo ele seiíales proveen al usuario ele datos precisos acerca de 

l.i 1ili1( .H 1<'n1 de lugdrcs o 1nforindc1ón referente a situaciones y restricciones que 
di·IH·n -,c'.;U1iSt' en cierto lugar 

l<kntiíicación. Est.1s seiiales son las encargadas de proporcionar al público la 
1r1·ri·r11,1r 1h11 quf• necesita pard identif1célr ciertos lugares. 

lk,tri< ciún o prohibición. Como su nombre lo 1nd1ca, estas señales informan al 

11"lldr1r; l,ii., rc:.tnccrones o proh1b1ciones que rigen en un lugar detern1inado. 

l 111ergl'ncia. Proporcionan al público 1nfor1nac1ón que se util11a en situaciones de 
l'/)1!'' ·.:1•¡1( lcl 
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2.4 SEÑALÉTICA 

í' ' ,,,11.1/c' 11ca es la parte ele la ciencia ele la comun1c1c1ón v1rnal que estudia 
,L I;; 11·/auones funcionales entre los signos ele oncntac1ón en el espacio y los 
, '1l'!/1' ·1'.1nu 1_'/lfos ele los 1ncliv1cluos. Al n115rno t1en1po es la técnic(1 que organiz(I 

1 1 ¡;,1!.i ('\'.,¡_-; 1clac1one"-" 20 

1 <1 .... 1'11.ilt•tic d 1·esponclc a la neces1dacJ ele 111íortndc1ón o de orientación de los 

11ul1\·1d111Jo..., por n1ec/10 de scílales, en un espacio o lugar deterr111nado para la 
1111·¡1¡¡ \ 111:1'- rcíp1d<1 accesibil1cL-1d a algún servicio requerido y para una mayor 
,('\,1111iJ,¡c/ t·r1 su dcsplazar-nlento y acciones. 

·r / -,¡\ 'r-rn,1 r/e rnensajes se1la!Pt1cos no se un pone, no ¡Jretenc/e persuJc/1r, 

''"1:1·1.r 1·1. lllcluur o 111flu1r en las clecis1oncs ele acción ele los 1nc/1v1cluos. Sirve a 
,.,, -" f' lf.r ur1r1 nlarse, esto es, ¡Jara que cuela uno se oriente a sí nJtstno en función 
11r .11\ r11

1J':v,1crones, sus intereses, sus neces1c/Jc/es ¡Ja1t1culares. 11 " 1 

1" 1 "lillllll< '" l(Jll se11alét1ca es efecto cJe la movil1dacl social, de la j)roblemática 
qtll' 1·\1c,1v t'll nLH:'Strél época a partir del exceso ele servicios que se ofrecen al 

¡1(ilil1( 1i; e,(• .:pl1cc1 a lél n1orfología espélc1al, arquitectónica, urbana, y él la organ1-

;,Jt 1r'J11 dt' In<:> servicios y del trabajo, su finalidélcl es la inforinación, su funcio

r1,ir111t·rit() 11npl1(a 1<1 interacción automática de mensajes visuales que c1fecten a 

11Hll\:1d110':>, y <1Ctos de comporta1n1ento en reacción a estos mensajes. 
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El sisterna con1unic1cional de l,1 seííaléLica se c:orn¡ione ck un código universal ck 
sPñales y signos --sírnbolos 1có11icos, lingüísl1cm y crorn,\Licos-- y un proce

dirnienlo técnico que se csL,1blcce l"cviarnenlc' ¡ior rnNlio ele un progra111;1 o diseño. 
Su estrategia es la distriliución lógica de mensajes fijos d1spueslos ,1 la ,11ención 

voluntaria del usuario, ubicados en ,\re.is es¡K'CÍficcls o puntos cl<1ve ck un espacio 

dado que plantean clilernas de compoi-La1rnenLo. 

L;1 seííalél1c.1 no pretcnd" dej<ll' un,1 hu"ll,1 en la memoria de los individuos, y.1 
que sus mens<11es se encuentran ,¡[ servicio ck' los usuarios y ckspués de cumplir 

su función dP orienLarlos, desap<1reccn de su tnentl\ es d0c1r se borr<111; of1·ccen un 
m{1ximo d<" información con los mínimos "lem"nlos y con el mínimo esfuerzo de 
localiz.1ción y comprc•nsión por parte del reccplm. Su presencia c•s silenciosa y 
disc1·eta

1 
eslc1 plancdda para 1ntegr,1rsc di entorno o medio arnbientc y reíorzd1· la 

imagen inslilucion<1I o de marc,1. 



2 .4 .1 DIFERENCIAS ENTRE SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

r ,\ '-l'll<1Jl~t1c~1 surge a partir de lcl seflaliZc1CJÓíl, de SU evolución y SUS principios, 

,!..- i'"'"' t1t•11c ciertas cl1ferenc1as con ella. Joan Costa enumera las diferencias de 

1-i ',J'.~\ll('llll' 1orn1a: -

Seflalización 

L.i q•11,i l11,1c 1ó11 tiene por objeto la regu

l.1r I• i11 el('¡,)~ dujos hun1,111os y r11oto1 iza

d( h l 11 l'I t•spc1<- 10 cxte1·1or 

1~1111--J-..'l'lllcl clcte1n1lnrtntec/c conductas 

! 1 ,¡~¡c·n1d es t1nrve1sa.I y está ya crrcldo 

r 1¡111•> ¡,11 í11tegran1e11tc. 

-! ! ,i- -.1'11,llc~ pieex1~ten a los problernas 

! 1<t1,Ji'..;<i1k· lccturcl es conocrclo a p1ion. 

i ,i-, -r·1i.1J('<:- son n1<1te11aln1ente 11orrné1-

l11.:d,b 1. hon1ologrtda:., y se encuc11t1·a11 

rl1,¡i1111di]C';; e11 Id 1nclust1 ra. 

Señalética 

1. La seílalét1ca tiene por ob¡eto 1dent1f1car, 

reguldr y facilitar el acceso a los se1v1-

cios requeridos por· los 1nd1v1duos en 

un C<:.pacro dado (111ter1or y exterior). 

2 Es un s1sten1a n1cls optativo de acciones. 

Lds neccs1dadcs son lds que dete1·m1nan 

el sisten1a. 

3 El sistema debe ser creado o adaptado 

en cada cetso particular. 

4 Las sclíales y las informac1ones escritas 

son consecuencia de los problemas pre

cisos. 

S. [I códJgo de lectura es parcraln1entc co
noc1clo 

6 Las sefiales deben ser norrnal1Ladas, ho

n1ologetclas por el d1seíiador del p1ogra

ma y produc1clas especialmente. 
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Seíl,\lizcl<:iún Setlalética 

7. Es incl1f01·entc <l l~1s cardclerísl1cas d('I 7. Sr:• supl~cl1La " las c,1r,1cte1·ísL1ca<> lil'I 

(:'lllOl'llO. C:'lllOl'llO. 

B. /\poi La al c11Lor110 (at tares ele u11iforn11- 8. Aporta 1ac to1·cs ele 1dc-•11tid,1d y d1ferc11-

dacl. Cl<lLIÓll. 

9. No 111fluyc en la irndgC-'11 del e1l101·no. 9. Refue1·1a !el ilnagen p(1blico o la 1rn,1 gen 

1 O. La scííal1Lación concluyr c11 sí 1nis1n(l. 

de 1na1cil de Lis 01ganizaciont~s. 
10.St• p1olonga 011 los prog1"11nC1<:. de iclent1-

clad corpor<ltiva o c!e•r1v,1 dt' ello~. 



2.5. tSTILO ARQUITECTÓNICO Y AMBIENTAL 

6 1 (·d11-H 10_ s~"'clc de la Suprcn1a Corte de Justicia tíene ciertas características 

i11r¡u1tl'c ~on1c clS y ,1111b1entales que deben ser analizadas y tomadas en cuenta 

¡1.i.,¡ ¡; 1 idl'r e un1cn/c1r con el proceso de diseño de la sene de señales. 

1 ,, '"'"true e rón del ccliírcio clatd del aiio ele 1936, fue rnauguraclo ofrcialmente en 

1
1

J ¡ 1. ('11 (•! prcdorn1nan las forr11a::. geon1étr1cas
1 

tanto en el exterior -donde la 

.1• 11.111.r '"" muestra clrvisiones par·alelas en sentrclo lwrrzontal que marcan sus 

.,,.., i'"'" , corno en el interior, sus pasillos clrspuestos a lo largo y ancho del 

1·diJ1( 11i clL·l1n11t<Hl ld circulación de norte a sur y de oriente a poniente; la::. escaleras 

111<11 ,1<1.1, <'11 l<1s cuatro esquinas del eclificro perrnrten el ascenso y descenso de los 
11'· ( ¡ ,1 f 1 º". 

1 ,,,, r <>11'\rurrlo en su totalicldcl ele piedra y cemento, tiene graneles columnas que 

J., "'"''"n"11 y lo impregnan ele un aire de sobrreclad; el vestíbulo prrncipal es muy 

.1r11plHi, ('ll ~!.l'llCJdl las instcddciones son extensas, los correcJ01·es son largos y con 

tt·( !J()..., rnuv <l!tos r·evcst1dos de n1adera, los pisos son de n1árn1ol y las puertas de 

111.iil"r" !ocio c'slo le da un toque ele elegdncra y ref1narn1ento. 

! .11111111111<1< ión en todo el con1unto es princ1pal1nente artificial, excepto en ciertas 

,• ('.J' qu(' e uentcJn con vcntant-lles orientados al exterior del edificio y al patio 
111:(·1 JI)' dt·I rn1sn101 los pasillos cuentan con luz artificial proveniente de grandes 

l.1111p<1r,i.., loe dl11ddas en el techo, a una. a!lurd aproxirnada de cinco 1nelros. 
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En sus tres pisos y el sólano --qu<' en su mayor p<HlC' curn1)k las furicront•s dC' 

estacionJ.mienLo-- se distribuyen las diferentes áreas y oficinL1s con las que cuent~1; 
en genPral, las instalaciones d<'I ediíicio sede• de la SCJN tien<'íl cierto aire de 

distinción y st'riedad que se idcntiíic,rn perkct.irncntc con la irn1)ortancia y rele

vancia de esl<' .l\lto Tribunal. 



2.5.1 JLUMINACIÓN Y ÁNGULO DE VISIÓN DEL USUARIO 

íf\·"L" I"' < "'"' terísti< as arquitectónicas y a:nb1ent,1lcs del cJ1ficio es importante 
'LJ 11h1c .11· <11 usuzirio en este contexto y as1 poder determinar léls condrc1ones 

p11i;JJ( 1,1.., qut' le permitan una eficaz lectura del rnensaje scñalético, para que, µor 
1 flll"l'J.ll!t'nie. obtenga la 1nforn1ac1ón necesaria que lo oriente dentro de un espacio 
dr·l\'f l!l!ll.Jd(J 

1" 1111111111"' lfin juega un papel muy 11nportante dentro del proceso de señalización, 
1•<;\r; q111c'rl' decir quC", <ll incidir dfrectatnente en la percepcrón visual del usuario, 

'"'"rl" '·" 1l1t.ir o clif1cultcr la clara visib1l1cJacJ cJe una seííal, y en .ilgunos casos, 
111( !111...11, h<1c c·r que ésta llegue a pasar desapercibida. 1\sí, se deben encontrdr las 
1 t111di( 1iJJH'-. <'Jpti1n,1s que hagan posrble la recepción del mensaje señalét1co. 

( )
1
1() d'>¡H·c to b,ls1co en Ja ubicación de las señales es el c1ngulo de visión del 

11· 11,¡: ''' [! i1ngulo de visión normal abarca unos 60 g1·ados, las áre2.s que quedan 
111 1 ·1,: rlf· c',..,te ,'1ngulo ~e ziprecian con menor detd!lc; es decir, s1 colocdmos una 

· 1'11,!l 11H'1,1 de' cst,1 ,lrca. corrernos el nesgo cJe que pase inadvertida por el receptor. 

·< Jt1:r1 tr'f.;f,1 gene1al para una perfecta v1s1ón 1 la línea visual desde el ojo a la 
/1,11 'n 1/1{('//!J( (/(' J,1 pan tal/a efe/Je forrnar U/l cÍllgU/o con fa VIS Ud/ hor1zontaf l/le(/;cl 

. 1'1 1
• 1, , "•:( r''Íd cÍC' 30" 11 ]>También debernos ton1ar en cuenta que el OJO debe ser 

< ,1¡L:; rl<· 1\'_'-:\i<.,!1-clr la i1ndgcn con rapidez; por consiguiente, una adecuada ubicación 

,¡,,l.:< "'1í.1I"' ,1umenta la posíb1liclad ele que sean perCJbidas, y aciem,ís, proporctona 
1111 ·"I"" to visu,11 0graclable y uniforme que 111tegra la señal al entorno. 
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2.5.2 SISTEMA DE SUJECIÓN 

\71 I til11c <1r una scíial en un c1rea dcterrninacla debernos tornar en cuenta el 

Vl "'·c·m" por medio e/el cual quedará sujeta; esto es, que debemos hacer un 

.111."d1''' rl1· Lis cond1ciones físicas del espacio donde la colocMemos pora poder 
·lc•'('1rn1n,11- l,1 íorn1a correcta de sujeción. 

r rir11(i 1,.i "(' 1ncnc1onó anteriormente, el edificio sede de la SCJN est.:::l construido 

··r1 ·-.11 rnd\o:í,¡ de piedra, al recorrer los pasillos observamos que sus techos son 

11n11, ,d!u-,, ,1prox1rnacl,1111cnte 5.5 metros de altura; las puertcls de las diferentes 

, i111 Jlld'> c,or1 de n1,1dcra; por lo tanto, es fundamental h,1cer un .Jnális1s acerca de 

11¡', dr,-1·1('!ll<':-, n1ed1os de sujeción que poden1os utilizar. 

< .ilH· ,i( L1: ,1r qul' se entiende con10 sujetar la é1cción de afirmar, agarrar, asir, 

<>111.11.11, 1nmovil1zar o fijar dos ob¡etos por medio de pegamentos, adhesivos, 

',<il1L1dtl'd'> o {'nl;1ces, cntencl1cnclo como tales tornillos, clavos, p1Jas, etc., que 

.i( i11.i11 l'11t 1 t' 1.i::. dos piezas a mane1·a de ensambles e1ercicndo cierta presión para 

111,ii1tt·11('rlo1s '>UJC'l<ts. Existen diferentes s1ste1na~ que podemos utilizar para la 

< 1il1)( ,H 1ni1 dl' unil scíicll y obtenen1os la sigurente clasificación: 

i\dos.id,1: quc·rl,1 su¡0tc1 cl1rect.imentc al muro o soporte por medio de fuerza, los 

¡111·1.h 'I'"''""' unirlc1s por tensión, utilizando ¡)dra eso generalmente tornillos o 
, q l 1]( .. ,1 \'{ )"-,. 
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Taquilla 

Abanderada: l;1 señal qued,1 sujeta Pn forma per¡lL'ncliculM a la pa1·ccl o rnuro por 

rneclio de otro elcrnento, que' ¡rnc>den sei- tornillos, pij,1s, etc. 

De banda o colgada: la sujeción Sl' re,ili7a ck 1w111c•rd s1mil,1r que l,1 ,1band«radi1 

pero, c~n c~t0 c;:1so 1 la sc-~fíal eslá ~uspencJida desde' el L(•cho es decir, queda colgllda. 

Aulosoportada: en este Ltpo el pa1iel sc•ííalético queda sujeto <li piso por rnecl10 de 

uniones amorfas, l'S ckc ir, la seíídl quPclil unida ,1 una l'Spec1e de ¡)oste o pedestal 

que a su ve/ est{1 fijo ,11 piso. 

Pilr,1 la rcali7<lCión del proyecto debernos propo1wr c,¡1 c•I c,1so ele scñ,1lcs adosilcl.1s, 

un material que puc1dil ir fijado en Id pcHed de rn,lf\Cra segtJt"cl, y aclern~s, que al 

colocarlo no milltrdte l<1s paredes del edificio y, s1 os 1\l'Clesar10, al sujet;u·las en l,1s 

pue1°l<\s, no da11e la rnadcrd. Las señales colgddas, est:rn pr{1cticamentc íuera de 

cualquier consideración, ya que, COlllO Sl~ tnc~ncionó cll1lCl"iOrt11C::'tltC, los Lechos en 
los pasillos son muy altos, aproxirnad,1111entc 5.5 mts. Las seíídles abanderi\cl,1s 

son otrd opción, este tipo de se11al l'S funcional para el caso de pasillos, ya que 

sobresale y prácticamente aparece ante 1<1 vista del usuario cuando éste transitil 

por los corredorc's. Otro sistemil es el dl' sPñales dutosoportddas, de piso o de 
pedestal, es 1mportantce recordar que c•n el ecliíicio los ¡)isos son de mármol y no se 

pertn1tirí<1 romperlos por ningún motivo, las seiiales sobre un pedestal podrían 

funcionar si se• ubican en sitios estratégicos como ,11 ¡mncipio de cad<1 p;1sillo o 

donde cruz.1n dos, para indicar varids oficinas o :1reas que estén (1 11 una mistna 
dirección. 

Todos estos aspectos son ele gr<1n import,rncia p<Ha garantizar la adecu,1cla 

colocación y sujeción de l,1 serie de señ<lles. 



2.5.3 (})ESCRIPCIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR 

,[,,," m<1t<·ri<1lcs m'1s util11aclos para la elaboración de señales son los siguientes: 

M.Hkr.c "'un material resistente y fácil de trabajar, en el se pueden hacer grabados 

1· "",¡' <'S, .1pl1car tintas especiales y películas adhesivas; recomienda su uso en 

111t1•r101i•s \<l que debC' tener un manten1m1ento especial pa.ra. su buena conservación. 

l'l.1 .... tic os, dt·ntro de este tipo de rn,1terlal existen algunas variantes tales como: 

1\c rílic o, {"., un n1dtcricd 1·csistentc que tiene la transparencia del vidrio, en él se 

¡!!1 1 ·dt' ,1plH ,lf color, adhesivos y se le puede dar, mediante procesos especiales, 
1111 ,]( ,dit1du n1dte o brillélnte. 

lroviccl, es un pl.íst1co ele gran resistencia y clurabil1dacl, su costo no es alto, en él 

'(' p!H'<lv11 clplicar tlntds mediante serigrafía, o hacer aplicaciones con películas 
,1dl1c ... i\'ll.S 

f'V(, "' un pl.ístic o económico y durable no muy resistente al calor, en él se 
p1H·d1·11 .ipl1< ,i1· ddhcsivos y color medidnte scrigrafía. 

i\·\~·Lde.,, '->L' ut1 l11Jn l,l1n1na~ de alurn1n10 1 acero 1noxidablc o latón, a las que se les 

p1ll·dc' ,1plt< c11 (olor rnecl1dnte procesos quín1icos especiales, tienen gran durabiliddd 

1 '"\l•l<'ll< lcl, <1unque su costo es un poco elevado. 
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2.5.4 SISTEMA DE REPRODUCCIÓN 

(J7p.11i1' rk Id elcrción del mdtcrial que utilizaremos como soporte, debemos 

4_../l,< 011s1d<'1·ar cu(Í.I es el slstcn1a de reproducción adecua.do para dicho material; 
l'\l'>ti·n d1fc'1C'nlt'S s1stc'1nas, a cont1nua.ción describiremos algunos de ellos. 

f 11 llldrl(• d pode1nos utilizar el grdbaclo, que cldemá.s puede llevar aplicaciones de 

( r>l<Jr Jld:d rc',1l1ar texto o irn,Í.gc:nes, y ac;:1bados brillantes con la aplicación de 

l>,11i111 <> !,H d dcríl1ca; t,1111bién podernos hacerle aplicaciones en vinil. 

l',11.: 1·1 e""' de los plásticos un p1oceso muy utilizado es la serigrafía, que nos 

ii~''ilº;c 1r>n<1 v.tr1eddd de colores y además resistencia al paso del tiempo. 

1 "'· l.11rnn.1' rle lató11 ¡iucden corta1·sc, perforarse y doblarse, después son sometidas 
,t 1111 :1,1~<1n11('nto especial lla.n1ado clectropulverizac1ó11 1 con el que se les aplica 

( (1l1n q11(' quedC! con1pfcta.n1ente fijo a la lá1n1na, o sirnplen1cnte se preparan para 

1""1"1 "PI" <1:ll's cnseguicl<1 un barniz transparente, y por último, la rotulación en 
\ J l l il 

11 ·" "'"' 1111JX1d<1ble y el <1lum11110 llcv<1n un proceso similar, solo que en el segundo 

'"""· «I Lr<1td1111enlo especial requerido, antes ele aplicar el v1nil, se llama anocirzaclo. 

11 ·:r .il,.iclu ,., otro sistema ele reproduce 1ón que puede aplicarse en diferentes 

111.1'<·:1,il<'.., t,des con10 crlstdl, alurnln10 y macierct. 
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2.6 (j)ELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

(' ,i 1nUt'stra seleccionaclZJ parc1 la real1zac1ón del proyecto ele seílal1zación se 

~ l""fl"llc después ele una <inálisis gcnerzd en el que se clefrne cuáles son las 

'.t·11.dt'" 111d1..,pensables, lds nccesa1ias y las características de cada tipo, en éstas 

111:1111,1', {'1J(<i11trc1n1os las de d1recc1ón, restricc1ón, identificación, información y 

l'r1rrH'l<J '>(' def1nc1 n los diferentes tipos de señales que fortndn la. serie: 

1. )(·11.ill''> 1n;-ou11é1l1vas de los servicios y accesos con que cuenta el ed1fic10, éstas 

-,r111 t'll c..u rnJyorÍél p1ctográf1CclS. 

'1,in1·,1r1os hornb1cs y ITIUJeres 

J -.,( ,iJ1 'Id'-> 

! l(•v<1do1 ('':-

1 'd!!Jl()rt'<., 

\
0 ·1i,Jl¡·s 1nforn1dt1vas para cctdd oficina o coord1nación, estas señdles son 

1 ¡;Ji¡•; 1 ,'1!1t d'-i. 
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2013 Coordinación GPnl'ral de Compilación y Sislemalización de Tesis 
2016 Coordinación Gener,11 de l'rc'supueslo y ConLabilic:L1d 
20 1 9 IJeb,ües 

2022 Compilación de LPycs 
2024 Comisión de Esludios Históricos y Jmídicos 
2027 Oficina de MinisLros Jubilados 

3. l';rnel señalético p1·imMio, con 1nformauón de oficinas que hay en dirección 
izquil'l'cL1 y dcrc•cha; este p,rnel se• loe aliza1·á a la salida de elevadores y también 
en donde cruzan dos pasillos con el fin de ayudar al usuario a ubicar que 
dirección Lomar para louliz;n cieno número de oficina 

4. Panel señalélico secund,nio, se utiliz,1rá en áreas donde hayd mayor dificulL;uJ 

par;1 ubicar alguna oficina, es decir, donde la numeración dr> l;1s mismas no sea 
contínud y pue:"\da provocdr confusión en t:"I público usuario; contiene in(ornlcH.ión 

deLallad,1 de LocJ,1s las 0(1cinas que hay en un pasillo en ¡J,1rticular. 

l)ara complc~tar la muestra, se 1·ealizar:in señ;:1les de 1·cstricción para clevddore~ y 
dirt'ct1vas p.1ra algunos servicios. 

Con la realización de ésLas sc•ñalcs la mm•stra quedar{1 e ubierla y Lendrcmos un 

patrón básico que nos servirá pa1«1 l;1 el,1boración dt>I Lolal de las mismas, que 

ser{rn neces<Hias p.11'a el ccliíicio sede de la Suprema Corle de lusticia de la Nación. 



2.7 ( /{ESUMEN CAPITULAR 

{'a comunicación es interacción, intercambio ele mensajes y actos, es d1íusión 

,,/_;de inforn1ac1ón. Es la acción que realiza un emisor ele enviar o transmitir 

n1enscljes hacia un receptor a través de un n1edio, es un acto que por su naturaleLa 

est.í unido al ser humano, es visible en sus actividades cotidianas e ltlclispensable 

en sus relaciones socidlcs. En el Proceso de Comunicación intervienen: 

CÓDIGO 

EMISOR medio MENSAJE medio RECEl'TOR 

REFERENTE 

Emisor: es quien envía el rnensajc; 

Medio o canal. canal por el cual fluye la información; 

Código: con¡unto ele claves que hacen ltlteligible la 1nfomac1ón; 

Referente: patrón cultural en el cual el mensaje adquiere sentido 

Receptor: quien recibe la información y decodifica el mensaje. 

Del an,ílis1s anterior podemos deducir que dentro del proyecto de implantación 

ele señales en el edif1c10 sede de la SCJN, es la misma institución la que funge 

como contexto donde se desa1Tolla el proceso comunicativo; el emisor del mensa1c 

es la Suprema Corte y el receptor del mismo es el usuario o público visitante; el 

mensa¡e se envía por medio de un contacto, función que cubre el diseñador o 

comunicador gráfico, utilizando un código adecuado para que el receptor pueda 
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inlerprclMlo claramente; el canal a tr<wés del que Vidja queda comprendido de 
mane1·,1 visual por la propia sdial, el medio es la m,1t<'rializ<1ción gr<lfic1 de todo 

C'I ¡)roceso ele diseño, es dcci1·, es la sdial en sí mism,1.. 

Hoy en día, la comunicación gr<lfic1 encuentra la materialización de su función 
expresiva en lo cliseñddo; lo d1sc11ado e,; producto ele la t<1rc'a de rc'presentación 
de• l,1 realidad c!c>sdc• el punto ele vista del emisor para Sdtisfaccr las nccC'sid,1des 

del receptor o pC1blico ,1 quien v,1 dirigido el mensaje. Es consecuencid del ¡iroceso 
ele reflexión quC' el discñ,1dor hdce f1·ente a und ncccsiddcl específica ele• 
comunicación cuy.1 n1ejo1· 1·espuesta solo es un lcxto visual. 

Para cumplir satisfactoriamente el proceso de comunicación gr,\fica, C'I diseiídcio1· 

debe utili?ar un proceso semiótico que lo ,iyuck d fundamentar pc•rfectamcnte el 
proycclo a rec1lizar; ya que co1no como se 1nencionó c1ntcriormentc Id se111iólica 
es la ciencia que csludi,i el significado de los signos y sus múlti¡)les interpreldcionc•s 

El objetivo fundamental de lci semiótica en el diseño gráfico es el ,¡decuado 
conocimiento de los signos llC'vado ,1 la prúctic,i, y se cumple cuando estos signos 
,¡ctú,111 sobre un grupo social; dichos signos aplicados en lci serie scñalética, 

propo1-cion<Hán ,il usu,irio iníom1ación que lo guíe <l través de los pasillos riel 
edifico par;:1 ubic.1r áreas según neccsitt'. 

l'eirce propone rclacio1ws t1·i:1d1cas que parlen de J,1s tres formas distintas de ,1r1<\lisis 

del signo: el signo en sí mismo, el signo en rcl;ición con su propio objeto y el 

signo en relación con c-•I i11Lerpreta11Lc. La configuración de un tTiensajc visu,11, por 
medio de signos, así como su comportamiento social, pueden considerarse desde 

u·c" posibles dimensiones o niveles: 

Nivel sintáctico, se cknomina ¡)or 1<1 posible relación formal ele unos signos con 
otros. 
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Nivel semántico, comprende las posibles relaciones entre los signos visuales con 

objetos o ideas a los que son aplicables. 

Nivel pragmático, comprende las posibles relaciones de los signos con los 

intérpretes, es decir el receptor de los mismos. 

La señalética responde a la necesidad de información y orientación de los 

1nd1v1duos, por 1ned10 de señales, en un espacio o lugar determinado para la 

me1m y más rápida acces1bil1c.lad a algún serv1c10 requerido y pctra una mayor 

seguridad en su desplazamiento y acciones. Así, en la real1zac1ón de la serie de 

señales para la Suprema Corte, debemos orientar al público v1s1tante dentro del 

ediíic10. 

La señalética no pretende dejar una huella en la memoria de los individuos, ya 

que sus mensa1es se encuent1·an al servicio ele los usuarios y después ele cumplir 

su función de or1Pntarlos, desaparecen de su mente; ofrecen un máximo de 

1nlormación con los mínimos elementos y con el mínimo esíuerzo de localización 

y comprensión por parte del receptor. Su presenc 1a es silenciosa y discreta, está 

planeada para integrarse al entorno o medio ambiente y reforzar la imagen 

institucional o de rnarca. 

También se debe tomar en cuenta la armon1zac1ón del color, materiales y sistemas 

de sujeción de las señales con el estilo arquitectónico y ambiental imperante en la 

institución y el tipo de iluminación predominante en la misma. 

Teniendo en cuenta todos estos requerimientos en la elaboración de la serie 

señaléllca se puede garantizar que cumplirá con todos y cada uno de los objetivos 

para los que fue creada. 
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APITULO 111 
DISEÑANDO 

PARA COMUNICAR 



3.1 ~ÁLISIS DE LA GRÁFICA EXISTENTE 

/' ( 

l t.1 _ 

l. 

1 1 1 (_I ~ l.'~ 1 

u u 

..__ e orno se mencionó anteriormente, la Suprema Corte de Justicia depende 

directamente del Poder Jucl1c1al de la Fcdcrauón; es una lílst1tuc1ón muy 

importante, se encarga de resolver diversos asuntos relac1onacios con la impart1ción 

de justicia y es el Máximo Tribunal del país. 

Toda la documentación oficial que emite la Suprema Corte de Justicia va acompa-

11ad,1 siempre por el escudo nacional, mismo que utiliza el Poder Judicial de la 

Federación, y la leyenda Suprema Corte de Justicia de la "!ación; esto dado el 

carácter de 1nstituc1ón gubernamental y Máximo Poder Judicial que representa. 

TocLis las publicaciones que emite el Poder Judicial de la Federación a través de 

l,1 Suprem,1 Corte llevan impreso el escudo nacional. 

Las siglas SCJ"i funcionan como imagen institucional de la Corte. En 1996, a raíz 

ele la remodelación que se llevó a cabo en el ed1fic10, se retomaron las siglas 

SCJN para 1clcnt1f1car la Corte. Este logotipo se utiliza en las librerías y ciertos 

objetos promocionales tales como bolsas de papel, calendarios, separadores, 

anuncios espectaculares, entre otros; tan1b1én aparece en el interior del edifico 

grabado en las puertas de los elevadores y en cada una ele las puertas ele tocias las 

oficinas y coorciinac1ones, esmerilado sobre vidrio en la parte superior de 

las mismas. 
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El <lre;i que ocupa el edificio sede de l,1 Suprema Corte de Justici,1 tiene forrn<l 

reclangulM, cuonta con un;i superíicic de 7,828.08 metros cuadrados; en ella se 

ubic<ln múltiples oí1cinas y des1iachos dondP todos los díds "' realizan múltiples 

activ1d<ldes; es visitacL1 di,iri;irnente por 111uch,1s 1wrsonas que ,1cuden por diversos 

111otivos 1 ya SC'rl para ~1lgun,1 consulta, para reali7ar ciertos lrán1ites 1 par¡¡ conocer 
el ecliíicio y sus murales, o bien p<ira cornprM libros y discos en la lib1·ería; t,1111bién 

acuden al ediíicio familiares de' empicados y pensionados del Poder Judicial que 

ncccsit,111 alguno de los servicios quP para ellos ofrpce la institución. 

El ediíicio se divide en tres pisos y un sótano que en su llldyor parte cu1111ile con la 

función cle estdC ionamiento. Tocias las ,íre,is que lo íorrnan no tienen señales que 

f,Kilitcn su locali1,ición, por lo que result,1 muy complicado para el pC1blico visitante 

ubicar las oficinas Ü<' ;1cuerdo a sus nc~cesidades; incluso los servicios y salidas de 

ernergcnci,i son clc difícil acceso para ellos. 

Tod<ls lds ofic1n,1s y coordinaciones que h,1y en el edificio están numeradas de 

,1cuerdo ,11 piso al que pertenecen, ,isí, tenernos que en el primer piso dich,1s 

oficin,is tienen los nCnnc'ros del 2004 ,11 2037, en el segundo piso l,i numeración 

v<l del 3000 al 3142 y c'n c'l tercer piso clel 4000 al 4066. Ésta es la única referencia 

que existe par.i su 1oczili7ación, pero h<'ly que tomc1r en cuentd que su disposición 
<'n los p,1sillos no C'S rcgul,H ni continua, lo que causa confusión en el usuario. 

Cabe rc'saltar que estos nll111c'ros <'st<-1n grdbados sobre lámin,1 doracL1 1 pero que no 
son todos igualc's en cudnto a t.-ltlldílo y disposición, algunos est,)n colocé1dos al 

centro 0n l,1 pMtc' 111,ís alt,1 de l,1s pucrt,1s de entrada, a 2.5 metros de alturas, y 

otros, est{in situ,1dos sobre la puerta d un(1 '1llura n1cnor1 dproximildamenle 1.5 
metros. 

Los servicios sanit,irios p,ir;1 hombres y mujeres tienen corno señ;1I 1nfor111aliva, 

just,11riente ,1íuer,1 de l,1 puerta de entrada, un,1 pl<1ca ele 1nc1clc'ra con una 11 o una 

M en melal que indicd hombres o n1ujeres 1 seglin se,1 el caso. 
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Las señales que 1ndiccin rutds de sdl1da prácL1c2unente no existen, hace poco, a 

r,1íz del sismo que hubo en junio de 1999, fueron colocadas verías a lo largo de 

los corredores en los tres pisos, estas sefíales son las típicas que se adquieren en 

cualquier papelería y solo cst;ín enmarcadas en madera, al igual que las senales 

de extintores, que cst,ín colocadas en el lugar mismo donde se encuentran éstos. 

Este an~í!1sis nos ayuda a comprender mejor las condiciones e.le comunicación 

gráí1ca que existen en el edificio y a tener una imagen global de las necesidades 

imperantes; por lo tanto, es importante tomarlas en cuenta y aplicarlas en la 

realización del proyecto grM1co, para así, obtener un resultado satisfactorio. 



3.2 ruBICACIÓN DE ÁREAS A SEÑALIZAR 

r .l l<'.lll/,1( IÓn ele l,1 serie de SCÍÍaies Comprende todo el ed1f1cio; la primera 

~ 1"''' ,11>,m .i el primer piso ya que en él se localizan la mayor parte de oficinas 

r¡11<· "'" ,.,,1:,;cL1s tocios los días por el público usuario. La segunda fase del proyecto 

rl" .t·11,il11.i11<.Jll comprende el segundo y tercer pisos, al igual que el sótano, ya 

q111· lll'1wn r111 nwnor número de áreas de interés parci el público en general. La 

t•·r( t'i.J t'L1¡¡,1 -;(_•r,1 ele con1plemenlación 1 ya que será necesa.110 determinar cuántas 

\ < u:il("-. <.,(>11 !c1c; sefldlcs que faltdn y s1 su colocación es la más adecuada.; para así 

;,.i1.111t11d: un t'>pt1rno func1onan1ie11to del sisterna de señclles. 

( .1d,1 p1'-1> l'"L1 roclt',1clo por an1plios corredores que pcrrnitcn el desplazdm1ento 

d1·I 11 ... 11,i:10 t'n cu,1lquicr sentido, d lo largo ele estos pasillos se colocarán las 

'-(·n.11(·" p<lr.i 111cl1c ,11· los decesos c1 las diver~,1s oficinas, así como las rutas de 

'.,il11J.1, <.,¡>J\ 1( IOS CJUC' Se ofrecen'/ tan1b1én restriCCIOnes que aplican en el edificio. 

l 11 1.i 1i.ig111.1 'igucnte se ilustr,rn los plano; de los tres pisos del ed1f1c10 de la 
'--,< -¡·-, .. 

93 



Plano~ del prirnero, segundo y !ercer 1>i~o~ del edifi
cio ele la Corle. 

Estos son los pldnos de los Lres ¡Jisos que Liene el edificio, en ellos ¡Jodernos 

enconlrcir el ,írea que corresponded los pdsillos por donde Lransita el visilanlc, y 
sobre éslos rnisrnos se PncucnLr,111 Lodas lds pucmas de acceso a las oficinas. 



3.3 ~ETODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA SERIE SEÑALÉTICA 

(/71 diseñar la sc1·1c de señales pare el edificio de la Suprema Corte, debernos 

L/1-estM conscientes de que cada una de dichas señales forrna parte de una 

serie o programa, por lo que deben mantener una relación entre s1, es cJcc1r1 

todas en conjunto proveen al público de información que requiere para su 

orientación en ese espacio determ1 nado. 

Por todo esto es 1rnportante ut1l1zar una metodología, que nos lleve a cumplir con 

nuestro ob1etivo; para Joan Costa, este proceso debe seguir varias etapas que son: 

1. Torna de contacto. En este rnornento se debe entrar en contacto con el espacio 

real al que se aplicará la serie de señales, se debe identificar el tipo de lugar, 

la personalidad que evoca, su imagen de marca; en este caso particular, la 
Suprema Corte, corno institución gubernamental dedicada a la irnpartición 

de just1c1a, pretende realzar el carácter de M,íxirno Tribunal del país, la 

se11ed,1d, la 1rnportancia de sus funciones al aplicar la justicia en defensa de 

los derechos cJe todos los mexicanos. 

2. ;\copio de 1nforrnac1ón. Toda la iníorrnac1ón acerca del espacio señalét1co, 

lectura de planos y ubicación de serv1c1os, deterrn1nac1ón de palabras clave 

para def1n1r las áreas que hay en el edificio; documentación fotográfica cJe 

puntos clave, afluencia del público, condicionantes orquitectónicos y 

ambientales, estilo ambiental y normas gráficas pn?existentcs. 
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3. Organización. A partir de l,1 inform,ición obtenida en las el<1pas anteriores 
se procede ,1 organiz<1rla, ddinir el sistem,1 de nomenclaturas base de la 
iníormación señalética, rclom<H pictogramas ya est<1blecidos que puedan 
~crvirnos y, si lo rcquit'rL'll, h,1ccdc~ c1c1·tas adaptaciones, cl.-1sific.-1r las scñ.-1h"s 
de ;icuerrJo a su tipo. 

4. Diseño gr Mico. En estd etapa se ;rnaliza c,Hh señ<1I en cu,rnto ,1 su ;rtuacrón 
l'n el pl,1110, cL1Sl' ele ser"ial, y;i sea colgante, b;111clerol;1, panel, etc., texto si es 
rien's,irio, pictograma, ílecha (si corresponde:'), color y me•cliclas; se recomienda 
clabor<H un 1)rotol1po pMa comprobar cu,\I es su efecto real; elegir el material 
m~s adecuado, anali1,ir la iluminación según l,1s condiciones del esp;icio a 
trat;ir; y pm último presentar prototipos ,11 clienl<' p.ira su ;iprob,ición. 

5. Re,1li1,1ción. Se procede ;i rcalizM, despu6s de la aprob,ición ele los prototipos, 
todos los dibujos de tocias las señ;iles; es conveniente elaborar un m,rnu,il 
de norm,1s de• uso ele la serie señalélica; también es import,rnte que el diseña
dor .-lSPsore al cliente en cuan lo a proveedores 0nc_ argados de producir e 
instalar el s1stetnc1 de señales. 

Ci. Superviorón. El dis<'ñador cldw supervisar el proceso de producción dc:•I pro
yc:'cto y su instal,ición. 

7. Control ex1wri1rn,nt,1I. l',1sMlo ;ilgún tiempo de la instalación del programa, 
C'S conveniente que el cJiseñ,1dor se cerciore del Íuncion,11nic:'nlo re,11 cJel mis
mo, ¡),11·;1 conocc'r l;1s cventualc:•s necesid,1cles que pudi0ran h;1ber surgido y 
si C'S rll'CC'SMio h,1cer ,1lgun;is modific<1ciones a lo y,1 esiableciclo. 

En la realización de• l,1 sc•rie de' señ,1les p<H<l el edificio de la Supre'ma Corle', el 
ci<>sarrnllo ck l,1s primer,1s tres et,1p,1s h;i quedado plasmado en el c,1pítulo 1y11 ele 
esta investig;1ción, las ct,1¡i,1s 4 y 5 s0 explican en el ¡Hl'Sl'11te c,i¡)ítulo y las etapas 
(, y 7, queclM,ín r0sueltas mi1s adel;rnte, cuando esté concluicla la producción y 
coloc<1ción del proyecto. 



3.4 ~OCETAJE 

e <.i {''<llJd e on1prP11de el proceso ele 1ntegrcJc1ón, que realiza el comun1cador 

;~1,íí1c o, dt' L1s necesidades de cornun1cac1ón del e liente o ernisor del rnensaje, 

,\,Í ( 1J1110 lo.., e onoc irnicntos prev1os acerc<1 de la comun1cac1ón en el diseño, Id 

·-('fl11nt1c .i \' en esp0cííico sobre scñal1zac1ón y señalét1ca -tal es el caso de la 

, l.:lior<1< ''"' ele l.1 serie de señ.1les del ed1frcro sede de la SCJN--. l'ara poder 
< 1Jl!lt'll/,1r .! proponer pr1rnerds irn/1genes; es necesario tener rnuy claramente 

1··-t.•lil(·< 1d.i un<1 visión de la gráfíca previa existente en el lugar y del entorno 

.~nil111·11:,d ,il que v<1n1os d intcgr(1r nuestra serie de señ<11es parél poder conjuntar 

!<Jdf l'- <'-.:().., ,1..,pectos y obtener un resultado favorable 

1 J ho( clo ('-, un soporte gráfico que reúne los requ1s1tos necesarios para satisfacer 

< 1(·11,i-. IH'( ("·,id<1cl0s de comun1cac1ón requericJas; el cornunicacJor gr,1fico parte de 

1111,1 1di·,; IJ:1s1( d y Id p!,1srnci en un boceto, mismo que necesita 1r aí1náncJose 

li,1 :,1 ll1"2,d1 ,i L1 irnJgcn que scél l<l que rneJor responda a dichas necesidades. 

! 1 ¡ 11rH1"· .. o ele hocetc1je es de surna importancia para la real1zac1ón de cualquier 

1·1<1\r'( t1J d{' d1sC'ÍlO y<1 que es l,1 parte funcJ,11nent,1I que rnarca el 1n1cio del 

""""''· "' <'ll el boceto donde el diseñador plasm;i diversas ide;is que representan 

L1-. p{)-.dllC''> \'Zlr1,1nt<'S ele solución del proyecto, estas 1cJcas van evolucionando 

d(' ,lf ll\'1do el l,1s consider,1ciones del cliente, siempre baJO el criterio acertado 

d('I prol<".,1011,1! d0I clisef1o. 
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Un bocelo debe siempre prescnlarse .11 cliente de forma tal que él pueda visualizar 

en form<l previa el resultado final, pm lo que es indispensable, aunque se l1«1le 
ele un esbozo, realiz;ulo con calidad, ulilizanclo m.1leriall's y colores que sean lo 
m,ís e ere ano posible' il los que se empicarán en la c:•l,1boració11 final. 

De' ,1c uerclo ,1 la delimilación de la mueslr·a que se propone en el c,ipílulo 11, el 
clesMrollo de los bocelos para l,1 serie c:k señ,1les del edifico sede de l,1 Suprema 

Corle de Juslici,i de 1<1 N<1ción se prcsc:•nta c•n seguid,1, explicando cuáles fueron 
los ajuslcs que se hiciNon h,ist,1 lle'g.ir a l,1 solución deíiniliva del mrsmo. 

SEÑALES INFORMATIVAS TIPOGRÁFICAS 

[I 1iroccso de boceL.11c de l,1s scñ,1les iníormillivas lipogr.ííic.1s para las cliferenlc's 
ofrcrnas que• h,iy en el edificio fue como sigue:•: 

La primer propucsla conlem1iló el uso de dos tipogr,1fías, Optim,1, que es amplid
menle recomend,1cfa para la realiz,Kión de señales, l'll un lamaño de 100 puntos y 
peso bnld en altas y bajas, de <icuerc:Jo ,1 las rccomcnd,H iones de m,1yor legibilidad, 
y,1 quc ge1wrc1lmcnle• los nombrcs ele l,1s diwrs,is oficinas son muy l<irgos, t,11 es el 
caso de Id Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis 
ubic;1da en 1<1 puerta 2013; y la fuente Souvcnir que se• ulilrza l'n múltiples public.1-
cioncs oíici,1les y anuncios que cmile lil Corle, l<imbién en alias y bajas, el tamaño 

de l,1 fuenle en 100 punlos y peso bold; la disposición de la línea de información 
es ccntracb y llcv<i un marco con bordes redondeados para rodear y rc'saltar el ll'xto. 
Se• prcsenló esle bocelo en positivo y negativo par,1 ver e: orno se comporl,1b,1 mejor. 

El segundo bocPlo p.11tP de l,1 ideil de separar la información por bloques, en el 
l;ido i7C1uierclo, lo inform,ición referente al númcr·o de puerla y, en el lado derecho, 

el nombre de la oficina o coordinación que allí se localiz<i. Se utiliza, para remar
CM la separación de inform<ición el recurso de' manc:•jar posilivo y nc:'g,llivo c'n l,1 
n1is111d sPíl,11. Se• sigu(~n 111a11cj<1do las n1isn1¿1s fucnlcs Lipográficcts. 

cüürcflnación cenera1 
de Compilación 

y Siste111atización 
de Tesis 

Dirección General 
de Recursos 

Humanos 



l 
Dirección General 
de Docun1entación 

y Análisis j 

Coordinación General 
de Compilación 

y Sistematización 
de Tesis 

Dirección General 
de Recursos 

Humanos 

Dirección General 
de Documentación 

y Análisis 

CAPÍTULO 3 
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Pri1ncr,1 propuesta para scrlales infonn<itivas tipográ
ficas correspondientes a las diversas oficinas. Las 
fuentes utilizad<is son Opti1na y Souvcnir. 
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2013 

2013 

Coordinación General 
de Compilación 
y Sislernali;:ación 
de Tesis 

Coordinación General 
de Compilación 
y Sistematización 
de Tesis 

Segunda propuesta p<tra ~cilalcs informativas fipogr.í
fic<i!t corrcspondienlcs a líls diver~a~ ofiLinas. L.1s 
fucnlcs utiliz.ula~ son Optilna y Souvcnir. 

2011 

2011 

Dirección General 
de Recursos 
Humanos 

Dirección General 
de Recursos 
Hurnanos 

2026 

·2026 

Dirección General 
de Documentación 
y Análisis 

Dirección General 
de Documentación 
y Análisis 



1) 1' ' \ ' J\11 ·,¡t \f; 

l )(• ('-.t.i.., d'>':> !de,1s, se cons1dercl que la 111/ls ddecucldd eJ la Jegunc.Ja ya que 

11:il11,111d1J L1 i'ul'ntc Optirna y hclclendo cllgunos dJUStes en cuanto a Id 1nfortndc1ón 

l!ll!IH','I( d que ('St,Í. c/CfTI,1SÍJdü clpretacJcl en el eSpclCIO que la COtltÍene, Y que 

.id(·r11,'1,, 11i'( t>~1t,1 crecer un poco para que sea visible más rápicJ,1mente 1 ya que 

("· I,: 11101n1dc1ón b,1s1ca que el pl1bl1co necesita para orientarse fácilmente en 

( '1 \ ·d 1 ~ l ( 1 () 

l'q1 lo ilfl'.('rior se resuelve colocar la información nu111ér1ca en sentido ascendente, 

dd11d'l ( on {''>tl' c,1rnb10 rnclyor cspJc10 al número y pern11t1éndole crecer p,1ra 

11",,il1<111() rT1,1.., Se a1usL1 Id interlínea del texto 1nformat1vo para ayudar a marcar 

!ilrHJIH''> rll' tv;.;to y auxiliar al lector a comprender rápidamente el rnensaje; es im

¡11111.int(' el( !.1r,11 que se clcterrn1nó cucíl es la señal con rnayor número de caracteres 

tipogr,íiicos ¡i.ir.i ddrr11r el tamaño de la señal y tambrén cu,íl es la que tiene el 

11 1 Hnln(' n1,'1.., pC'queho, así se concluye que el punt(1je a utilizar es de 100 puntos; 

1 H '>'1 !JfJld 

! ! 11r'1n1(''(} de> pucrt,1 quedcl centrcldo en sentido horizontal y vertical dentro del 

.11(·,1 r¡1H' lo ( nnt1ene, Jo 1n1sn10 sucede con el nombre ele la of1ciné1, pero cuidando 

q11¡• Jl() qu('d(' v1su<1ln1C'ntC' cJescon1p0nsado el espacio, ya que también se loma en 

r IH'11«1 ('I llC,(J de CdrdctcrC's en ditas y ba¡as y, por lo tclnto, a veces, aunque esté 

1 ('nl:,Hl 1 1 l'I bloque de texto en base al formato, visuzdmcnte perc1b1mos rnayor 

'''I''" '" <'ll l.1 p.irle superior o inierior cle¡wndienclo de los cMacteres trpogrMicos, 

',I ('!l "\J n1,1vo1 í,1 son trclzos ascendentes o descendentes. 

1 rr ,,¡ r '""ch- l,i seíí.11 p,ir.1 la puert.i 2019 de l,1 oiicina con C'I nombre Debates, 

'I"'' ,., 1'1 rn.ís ¡1cc¡ucíío, iue necesario subir lrgerarnente el bloque de texto 

¡ 1,1' .1 q1H· qLH'dclrcl pcricctan1ente centrado v1sualn1ente, t(1mbién se consideró 

11n¡1<J' li111\l' .ihrir l1gerdn1ente el interletraje para compensar el esp,1cio sobrante 

r h, l.1 -,( · 1i.1 I. 
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l ,,., t-1l;1rnr1" e orrecc1onc:-i que' se ll1ciero11 al boceto fue clclirn1tdr un drea pdrd Id 

, 1i1•·( 1<i11 dv l.i Sl'Íldl, que ser.:í ll.dosada, esto nos ayudó a dar una especie cJe 

1·¡¡( 11,Hl:1' .i l,1 '->f'Í1c11 pa1·,1 rcs,1lta.rlc1. 
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Este tipo ele seiíal tendr{1 una variilnte; existen oíicinas y coorclinaciones que 

cuentan con vMias puertas cil' acceso, donde unil de c'll,1s es lil principill, en 

dicha pue1·ta se colocará lil señal con el nombre de la oíicina y su n(1mcro, tal 

como se propuso, y en las dcrn,1s pucrt;:1s 1 que pertenecen a la n1is111a coorci1ndción, 
se utilizará otril seíí,11 que indique sol,1mcntc 01 n(1mc'ro de la puertil. 

[.fl ·-co o ~ 
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o ~ ~ M o o o ~ 

N N N o 
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SEÑALES INFORMATIVAS PICTOGRÁFICAS 

~.u1it.1rios. 

! .1 )l'lllH'1,1 p1·qpuestil pJrJ esta se1la! siguró los pc1rc1n1etros utilizados en las señales 

t1¡i()'~ 1 ,¡:1( ,1..,, l'" decír, se cllv1de en dos pdrtes en lds cuales se ubica del lado izquierdo 

i'l ¡1H 1<i';rdn1,1 ele scr1v1c1os Sdn1tdr1os y en el lddo derecho el refuerzo tipográfico. 

•,,. ¡i""·•·nt.1 ,.¡ ¡llctogram,1 sobre positivo y l.i t1pograiía calada sobre el fondo para 
, (':.:111· ( 1i11 l<1 1111..,111,1 línea que las seiíales tipográíicas y detcrrn111ar su funcionalidad. 

1 ,, "''";i111d.1 ¡llopuesta para esta scfíal es más s1mplif1cada, se ut1li/a solamente el 
¡11t :(i~~r'11n,1 p.tr,1 servicios sdnit¡¡rios de hombres y mujeres, dadas las C'1r'1ctcrísticas 

d1•I t1..,11.1 1 1u, que se n1cncionan en el capítulo 1, se consideró que no era necesario 

1iti!11,J1 it·!U('r'/O t1po~,r;íí1co, ,1dcn1ás, por l<-1 imagen de seriedad y sobriedad que 

¡,rr)\('( 1,1 l.J C~orte y que el n1isrno ecllÍicio refuerza con su arquitectura y estilo 

,11nlit(·11',d, .:;(' p1ctcndc que la señal sea discreta y se integre ,11 esp,1cio arquitec

\1i111r 11, < lc1rrJ ('St,í, sin clcscuicldr su función inforn1ativa para la cual fue creada.. 

\d .. 111:1', "' ,.,,tom,1 un pictograma ya establecido para este tipo de servicio que se 
111!111.1 ,'e '.L1<1ln1cnte en n1C1ltiples señala1n1entos y está reconoc1clo universalmente. 

"11· p·1¡¡i1ill<' trc1h,11,1rlo C'n pos1\1vo y a tan1aílo de 15 x 15 crn. p<1ra proyectar más 

11111¡111·1.1 y 'I"'' sea i,íc1lmcnte rcconoc1clo por el usuario. 
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• 

• 
Propucsli\s finales de l11s ~cf1<tlc~ pklográfica!'. de 
~crvido~ ~anilarios pitril ho1nbrc~ y mujeres. 

Extintor. 

l'ara esla señal se ulili?ó la formad(' los cxtinlorcs con los que cuenla el edificio 

pero haciendo una simplificación y gcomctrización dt'I mismo. En la primera 

propuesla c'I ext1ngidor aparecía con la manguera del lado i1quierdo y la llave del 
lé1do derecho, p('1·0 S(' sugirió inverLirlo pard que Id llave ele aperlura quecla1·a a la 
i1quiercL1 y Id m,1nguera ,¡la derecha, Lal como es el sentido de k'ctura: U(' izquiercL1 
a dc'rech,1 y de ,Hrib,1 haci,1 ab,1jo. 

Cuando la sdíal es dirccliv,1, S<' ,1ñadc <'n Id pal'le iníe1·ior un <l1·ea de> 5 cm. donde 
se inscrt.-11·,1 l,1 flecha indicadora; esta árc~c1 se propone en negaLivo y la flcch<1 en 
positivo para seguir con los mismos p,u,\mctros anteriores . 



1 ) 

f <,<,tic ras y elevadores. 

l ',i<'' '<'1L1ll's son clrrcct1vas, se colocMán en sitios estratégicos donde el usuario 

'I"" ""'<''lid or1cnl,irse para subir o ba¡ar a través ele los pisos que componene el 
('dl!F 1() pLH 1 fL1 VC'rL1s. El pictogrdm,, de las escaleras t(ltnbién fue necesario 1nvert1rlo 

¡ 1,1• ,1 dc11 l.i '>('!1Sdc 1ón de ascenso. 

11 I "' l<>'.;r,1md ele elevadores se utilizará en una señal de proh1b1ción que además 
1,,11<11,í 1<'iueuo t1pogrM1co con la leyenda NO USAR EN CASO DE SISMO O 
1:,r l ".l)ICJ, l,1 leyc'ncla se' colocará en el área de flecha que queda en la parte 

""'" 1"1 rle l<1s seiialcs. En dicha seiial hubo ajustes en cuanto a resaltar la palabra 
cJ 1 th·\I\ .iunwntando ligeramc'nte el puntaje y engrosar la línea del símbolo ele 
jlHJllil)j( l<,)ll, 

Ct\PÍfULO 3 
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PANEL SEÑALÉTICO PRIMARIO 

El panel scñalético primario se locali1ar<Í a la salida de elevadores y también en 
donde cruLan dos pasillos; contiene inform,ición de oficinas que hay en dirección 

izquierda y derecha con el fin de ayudar al usuario a elegir la dirección que debe 
tomar para localizar cierto número de oficina. 

La propuesta sigue manejando la misma línea de las anteriores señales para que 
todas se integren a la serie, el formato es de 37 x 18 cm. 

+ 



1 )' 

PANEL SEÑALÉTICO SECUNDARIO 

¡ ,,,. i'·"""I "'' und.irio se ut1l1zar;í en <Íreas donde haya rnayor dificultad para 
1d111 ,1~ ,il<J,u11c1 of1c1na, es decir, donde la nu1nerac1ón ele las mismas no sea 

1 r¡1111n11.i y ¡iuedd provocdr confusión en el público usuario; contiene información 

di·L1ll,1d,i dt· todas l,1s olrc 1nas que hay en un pcisillo en particular. 

',¡1 ~,ir11,1111J ('' n1c1yor, dacl.1 la cantidad de información que contiene; a continuación 

. ,. ¡n··.<·11t.i11 l.1s d1íere11les propuestas que se hicieron hasta llegar a la definitiva. 

(,\f'ÍTULO 3 
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2009 

2010 

2011 

2013 

2015 

2027 

1 ti 
l1i11.._I 

LtlS co1-recciones que se hicieron t1 eslc1 p1·opu0st,1 fueron, en pri1n(~r lugrlr, eliminar 
todas las flechas que no c1·,111 nocesarias, Y" que rcpctí,111 la iníormación y se 

inserL,1ron pictogratnas ele serivicios qu<' el público usu,1rio pudiera requeri1· Ptl 

su tr.ínsito <1 través del edificio. 

i\dem<ís se insertó el logotipo dt' la Suprcmd Corle de Juslici<1 de la Ndción, en c'I 

las siglas aparecc'n sob1·epueslas un,1 Iras otra, par<1 reím1ar la imagen de la 

institución, se manejó con un,1 pantalla p,11,1 dar un efecto de sello de agua. 

La propuesta se observa en positivo y ncg,ltivo. 

2004 2009 
2005 2010 
2005 bis 2011 

'· f¡\ .2.006 
.'!(' ,/.; •(, 

2013 
2013 bis 

· 2007 bis 2015 . 
2008 

[~' 1 



1 .i propuc~t,1 flncd con~1stló en cl11n1nar los pictogramas de serv1c1os 1 ya que las 

'.t'ILdt"·· dirt·< t1vds de elevadores y escaleras son las que cu1nplirán con su función, 

dt• t,d n1,ul<"-,1 qu(' sellen sobrando en el panel; los pictogramas de servicios sanitarios 

tiir·1 l)Jl el1rn1ncldos ya que se pretende que la seilalizac1ón sea discrctzi, que se 

J11l1" .. :1 t' ,1 Id c1rquitcctura y al an1b1cntc propio de la inst1tuc1ón, ade111cí.s de que ya 

·e' d1·:(•1n1111<'J la Sl'1-l,1l 1nlormativa para los mismos. 

11 p<1111·I '<'lldlé't1co se ma11eJar~ en positivo, ya que por la ca11tidad de 1nformac1ón 

q1JC· < 1i11lH'lll', y gr,1c1as a la comparación anterior, se determinó que es el que 

1111·¡rir 1 11n1ple con los objetivos pl,111tcados. 

2009 2004 

2010 2005 

2011 2005 bis 

2013 2006 

2013 bis 2007 

2015 2007 bis 

2027 2008 

+ ; ..... 
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Esta es li\ propuc<;ta final para el panel scñulético 
sccunclílrio. 

2009 2004 

2010 2005 

2011 2005 bis 

2013 2006 

2013 bis 2007 

2015 2007 bis 

2027 2008 

--·---------' 



3.4.1 JoRMATO Y RETÍCULA 

r ",.¡,., ( lflil del ímrnato que se utilizará en la serie de señales debe considerar 
,.L ( H'ílo-- ,1<.,p('c tos 1n1port<-lntc:, L:ilcs corno. 111formac1ón que contendrá cada 

-1·1i.d, rr·qL1t'r1n11cntos de tan1a1lo en cuanto a 1lurn1ndclón y entorno ambiental, y 
d" 111.11H'i.l rnuy <'":>IJl'C1,ll, cu,íl scrcl el material en el que serán reproducidas pC1r,1 

( \ 1L~: de,¡il'rd1c 10 que aurncntc costos. 

l ,¡., '.t'n,dt·:.. son en su n1c1yoría in(ormativas 1 irán coloc<1ci'1.s justo dfucrd cJc cada 

¡1tH·1t.1 dP <1 11tr,HL1 a cl!guna oficina o coorclinac1ón, también se realizarán páneles 

'-.1·11.il('•!1( o':> ub1cddos en sitios donde exista confusión para el u:,uario en cuanto a 

( 11\ 1" -....,i', r ut,i<.. d segur r -cruce de pas1 l los-; además señales de restricción y de 
d1•1·( ( H>n ,1 In !c1rgo de los corredores pc1rc1 orientar c1I público. 

"11' t'l1·_;H·ro11 v<1r1os íorinatos para los diferentes tipos ele señc1les que cotnponcn la 

, I '!ir·· i1 ( unt 111uclc 1ón se dctal larc-ln las características de cada uno. 

J or111,lto dl' 13 x 15 cm. 

1 ~·1· l(Jifllcltu "t' utili/ar/1 sol,1rnentc pard scílcdcs p1ctogr<)f1cas; la retícula que se 

¡111J¡irn1c· {'" L1 <.,1gu1ente: el p1ctogr,1n1zi abarca un ,-)red ele 10 cm su justificación 

1 • r c·11i:,HL1 \ quc~cL1 rode.1do poi· un recuadro de 13 ctn. con grosor de línea 

1li 1 > t rn. 

113 
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,:; tm. 

H 

1.5 Cfll, 

ÁREA DE 
PICTOGRAMA 

JO cm. 1.5 cm. 

El área reslantc, Je_~ 2 cm., se utilizar,\ paro sujetar la scr'i<1I. En el caso ele señales 
prohibitiv,1s, se eliminará el recuadro que rodea el pictograma, y se utilizMá el 

símbolo de prohibición, es deci1·, un círculo con una diagonal que lo cru1d. 

Jr;cm. l'lcm lücm. 

/¡ 
// 
I 
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CAPÍTULO 3 
FoRM1\TO Y RLTíCUL1\ 115 

Piclogra1na~ diseñ<1dos para la serie de scrlales 
correspondientes a servicios sanitarios hombres y 
mujeres, escaleras, elevador y exlintor¡ en todos 
ellos se utiliza la retícula antes descrita. 
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1 ,.'i cm. 

. AREA DE 
¡ f'IC 10\'>l<AMA : 

1 D X l'O CM. 

1 Ü Clll, 1.5 Clll, 

15 cn1. 12 cm 10 crn. 

5 cm. 

Formato de 15 x 20 cm. 

í:ste form,110 es una v,iriante del ,interior y ser.í utiliz,1do p;ira señciles pictogrMicas 
con rcfor7ador de dirección, el área de 5 cm. que se .in adió, quedar:i debajo del 
pictogr,ima y en ell.1 se colocar,í la flecha indic1dora de dirección c'n un tam.1ño 
de 5.6 x 4 cm. y dispuesta, al igual que el pic:togram<1, de manera c:enlr;1da. 

La señal de 1mihibición de uso del elevador llev<1 refucr?O tipogr<ifico en el úe.i 
delimil<1d.i 1}ara l;1 flecha, el texto dice NO USAR utiliz;rndo la fuente Optima 

l{clículíl util;zod.1 en sc11íllcs pidoA1.ífk•s con flcch• bold a 36 puntos y EN CASO LlE SISMO() INCENIJIO con fuente d .lCJ puntos. 
clirctcion.ll. 



Ejemplos de señales pictográficas con flecha di
reccional. 
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Formato de 37 x ·13 cm. 

Este íorrnato se utili1ar<í p<H.1 l<ls seiíales iníormalivas correspondi"ntes a las 
dive1·sas coordinM iones y oficinas que hay en el ediíicio y csl,\ dispu"sto de 

m,inera horizont,11; la solución para c>ste tipo de señdlc's es Lipográíic,1, dad,1 l,1 

complejid<1d de la rc¡ir"sentación ¡J1ctog1·Mica de' l,is mismas, ¡ior lo que se< llc<gó 

<1 la conclusión de que la opción más adecuacla es el uso ele tipograíía; hay que 
lotridr en cuenta, claro est:l, que el receptor a quien va dirigido el mensaje s.-1he 

leer. Este tamaíío se eligió des¡rnés de un análisis minucíooci acerca de la cantidad 

de texto que llc_'varía cada S<'f1al 1 así, se dctenninó que la scflal con mayor 
número de car,icteres típogr<ificos es la corres¡Jondicnle a la Coordinación General 
ele Compilación y Sistematización ele Tesis, ubicada en l,1 puert<l 2013, y la que 
utiliLa el menor número de C<Hdctercs es l,1 ele Debates, en la pu"na 2019. 

El tam,1ño Lol<1I de la scñ<1I '"de 37 x 18 cm. incluyendo un áre<1 d" 2 cm. por 
lado pclra sujel;:11· l,1 señaL poi· lu que el ta111t-1ño real donde c¡ueddr{1 l,1 1nforn1ación 

<'S de 33 x 14 cm. 

L,1 retícula que se utili1a dividl' a la señal c'n clos parles, la primera, con una 
medicld de 5.5 x 15 cm. dondl' se coloca la iníormación correspondiente al 

númcw de puerta y la segunda de 27.5 x 15 cm. p.ira indicar el nombre de l,1 

coordin,ición u oíicina que ahí se ubica. /\demás, la señ,11 lleva un recuadro, 
mismo que hace l<is veces de m<Hco que 1.i contiene, con un grosor de .5 cm. y 
una mc'did,1 total de 33 x 15 cm. 

Este íormato de 37 x 1 il cm. también se usa para el p.111el seííalético prim.irio 
que contiene inímm,1ción sobre los números de puertas de las diÍC'rcnles oí1cin,1s 
que h,1y en un IJ,1sillo a izquiNcl.1 y de1·echa, las vari,1ntes son rníním.is en cuanto 

,1 disposición de l,1 inímm.ición y a que además lleva ílechas que indican la 

dirección. 
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ÁREA PARA INFORMACIÓN 
TIPOGRÁFICA 

37 cm. 

C1\PÍTULü 3 
FORM,\TO y RlTÍCULA 11 9 

18 crn. 

Retícula utilizada en seilalcs infonnativas tipográficas 
de las diversas oficinas. 
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Retícula ulilizacla en el panel ~c1l.tlético primario, 

------·-------
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1 orn1,1to p.1rd panel señalético. 

¡ ,.,. ""111"''' ill'll<' u11,1 nwclicJa ele 35 x 38 cm. La retícula del panel divide el área 
1·11 iJr¡ ... ¡i,ll\t·<., 1gu,1lcs en sentido vert1c,1I, esto es con el fin de colocar la información 

.i 11qu1t·uL1 o dl~rcch,1 dependiendo de la d1recc1ón en que se encuentre cada 

put·rt.i (,¡!Je n1cnc1on¡¡r qu0 el panel se uU1car:1 en el cruce de pcisillos donde 

t•\1,:,¡ r n11iLi:,1ó11 p.i1rl el visitante en cuanto a que carnina tornar); también queda 

d1\·1d1du l'll s(·nt1do ho1·11ontal para n1arcdr cada sección informativa, en dichas 

, ('( r l!)Jl('-. <..r' d{'bc insertar la inlormac1ón referente al n(1mero ele puertas que hay 

C'll ,!!lllJ,\-. dirt'(.( IO!leS, Y cldern,)S, en la parle Inferior del tTIÍSmO, Se SilÚan las 

111·1 h.i" d1rl'c e 1011,des que indican al usuc1rio l,1 ruta a seguir. Las líneas verticales 

\ h1i 1 11(J11t,ill'" que d1v1den todo el panel tienen un grosor de .5 cm. 

11 ¡1.111«! ""'"'un recuadro que lo rodea a 2 cm. del borde total, este recuadro o 
1111¡·.i e'"- de 1 e n1 de grosor 

CAl'ÍTULO 3 
FORMATO Y Rl fÍCULA 1 2 3 
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Retícula utilizada c11 el pilncl ~c1i<tlético ~ccund.uio. 

(j) !í[Jll <i1 "~) 
i J \\Ji 1 ,,¡) 

vT1 !(ji\<¡·¡ ir 1 

¡/1 \\.1) . el) . 

'------- ···-·----··-~··-·· ··--···------·---~----' 
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.. -------------, 

2009 2004 

2010 2005 

2011 2005 bis 

2013 2006 

2013 bis 2007 

2015 2007 bis 

2027 2008 

__ -~--~--------~ Panel scñalétilo secundario. 

C,\f>íTULO 3 
FORMATO Y Rl TÍClfül 1 2 5 



3.4.2 'LPOGRAFÍA 

ras tipografías recomendadas en el diseño de señales son aquellas que 

,J._, proporcionan visibilidad e inteligibilidad inmediatas; se excluyen todos 

aquellos caracteres con trazos libres, p<Hecidos a los que se realizan con la 

escritura manual, y también los caracteres de fantasía, con demasiados ornamentos. 

"Cont1nuanclo así se suprimirán sucesivamente los caracteres cuyos terminales 

presenten adornos; los que poseen poca mancha, o demasiada mancha; los 

excesivamente abiertos y los excesivamente cerrados y compactos; los que 

solamente poseen letras mayúsculas, pues sabemos que, en las frases largas, son 

menos legibles que las minúsculas."' 

Podemos concluir que las fuentes más recomendables son aquellas con caracteres 

lineales ele trazo uniforme. La Un1vers, eliseñada por Adrian Frutiger, es considerada 

la tipografía que me1or cumple con los requisitos de la señalética. La Optima 

mantiene una modulación en sus trazos, misma que no afecta la legibilidad y 

aelemás aporta rasgos ele elegancia a la letra. 

Univers Univers UNIVERS 
Univers UNIVERS UNIVERS 

127 
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Optima Optima OPTIMA 
OPTIMA Optima OPTIMA 

antigua oliva ANTIGUA OLIVA 
antigua oliva 

ANTICUA OLIVA 

Cu;rnclo se elige una fuente lipogr<Ífie<1, es importante conocer las VMiaciones 
formales que presenta, tales como su estructura, que puede ser redonda, estrecha, 
anch¡¡; Id orientación, recta, cursivd; y el valor, fina, semi negra, negra, supcrnegra; 

adcrnás de la caj<1, es decir, allas y bajas. Estas variantes pueden aplicdrsc Pn el 
diseño de l,1 serie, p<Ha resallar o jerarqui~ar ciertd información textual. 

í:s importante eliminar el uso ele abreviaturas en las señales, así como cortar 
palabrds, ya que esto dificulta la legibilidad de las mismas. Se ha demostrado 
que el uso de alias y baj,1s en una palabr,1 facilita su lectura ya que las minúsculas 
se ,1grupan mejor formando conjuntos diferenciados por su forma; las mayúsculas 

tienen otr,1s caraclcrístic:<1s ya que cacld letra posee una forma particular que Id 
clifcrencia ele las demás y h,1ce más difícil su integr,ición, si se utilizan en la 
señalética se debe estar ¡Jlenamente convencido y justificar su uso. 

El l;1maño de l,1s letras es el que determina el tamaño de l,1s señales, claro está 
tom,indo en cuent,1 l,1 legibilidad del usuario; es posible utilizar diferentes tamaños 
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TIPOGRAFÍA 1 2 9 

de letrds cuando se requiera una Jerarquización, aunque se aconseja hacer las 

mínimas variantes. Además se deben hacer ajustes entre letras, palabras y líneas, 

así como entre texto y pictogramas y también entre éstos y los márgenes ele la 

señal. 

El uso ele tipografía en el diseño ele la serie ele señales para el edificio secle de la 

Suprema Corte ele Justicia ele la Nación es fundamental, ya que la mayor parte de 

tocias las señales informativas ele las diferentes oficinas y servicios con los que 

cuenta son totalmente t1pogrM1cas; esto es, dacio que los nombres y funciones de 

dichas áreas tienen mayor complejiclacl para ser representados por medio ele 

pictogramds, por lo que se determinó prescindir de ellos y utilizar solamente 
tipografía. 

Asimismo, se tomó en cuenta el perfil clel usuario, integrado en su mayoría por 

personas con un nivel ele estudios avanzados, y que se describe ampliamente en 
el capítulo l. 

Después ele determinar las necesidades ele comun1c<ición imperantes en el edificio 

ele la Suprema Corte, y tomando en cuenta las características arquitectónicas, 

ambientales, así como ele ilummación, y muy particularmente l,1s recomendaciones 

en cuanto a uso ele tipografía para el diseño de señales que nos hace Joan Costa 

en su libro 5c11alét1ca se eligió la tipografía Optima. Esta tipografía pertenece a la 
familia ele las sans serif y es la que mejor se adapta a los requerimientos señaléticos 

clel proyecto, ya que por sus características es ampliamente legible y además 
proyecta un aire de elegancia que se mtegra perfectamente al entorno ambiental 

ele la Suprema Corte. 

El uso ele esta tipografía en las señales será siempre en altas y bajas, peso bolcl y 

posición normal; dentro ele cacla señal l;i tipografía es de 72 puntos para la línea 

ele texto y para el número 100 IJUntos, esto es para resaltarlo ya que es la 

información más importante dentro ele la señal. 
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En las señales de restricción, tal es el caso de l,1 señal pictogr<ifica que prohibe el 
uso del elcv,idm en caso de sismo o incendio, en esta scñ,d se utili1a la fuente 

en altas p<ira jerarquizar c'I texto NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO 
a 30 puntos y h,1cer que proyecte seriedad y firrnc;a corno si íuera una orden, 
además se rducr;,1 el concepto con el peso de la fuentP que es bold y aumentando 
PI puntaje en las palabras NO USAR en 35 puntos. 

En el p.inel señalélico primario, la íuente es de 1 12 puntos, en peso bolcJ, y en el 

secund,1rio es de 75 puntos; cabe mencionar que en ellos toda la información 

textual es numérica y se complementa con las flechas direccionales correspon

dientes. 



3.4.3 SELECCIÓN DEL DISEÑO FINAL 

("f'\espués cJe todo el proceso de bocctaje se procede a definir cuál es el 
'LJ diseño final y realizar las últimas adecuaciones en caso de que sean nece

sarias. En este apartado se presentan todas las señales delimitadas en la muestra 
y que forman parte de la serie. 

SEÑALES PICTOGRÁFICAS 
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PANEL SEÑALÉTICO PRIMARIO 
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PANEL SEÑALÉTICO SECUNDARIO 

2009 2004 

2010 2005 

2011 2005 bis : 
! 

2013 2006 

2013 bis 2007 

2015 2007 bis 

2027 2008 
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3.4.4 CoLOR 

e 1 uso del color en los sistemas de se11ales ele orientación obedece a diferentes 
criterios: criterio de identif1cJ.c1ón, de contraste, de integración, de connotación, 

ele realce, ele pertenencia a un sistema ele la iclenticlacl corporativa o de la imagen 
de rnarca '1• 

2 

El color puede destacar de modo evidente la información que queremos transmitir 

al público, también nos permite reforzar la imagen de marca y muchas veces 

tenemos que supeditamos a utilizar colores determinados por la identidad 

corporativa para realzar y reafirmar la personalidad de la empresa o institución 

"El factor determinante ele las combi1nciones de colores del panel 1nformat1vo es 
el contraste, el cual se obtiene ele dos modos Por la alta saturación del color y 
por el contraste entre colores. En tocios los casos es imprescindible un claro 
contraste entre las figuras y el fondo del soporte 1nformativo". 3 

El color es un factor de integración entre la señalética y el medio ambiente; en el 

caso del proyecto para la Suprema Corte, se debe respetar el carácter institucional 

del Máximo Tribunas del país, la sobriedad que refleja, la seriedad de sus funciones, 

la transparencia en la impartición de Justicia y respeto a los derechos de todos 

los rnex1canos, así como las caré'lcterísticas é'lrquitectónicas del espacio a señalizar. 

Por todo esto se eligió hacer las señales con un material al que no se le aplicará 
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color, ya que él mismo aporla ciccrtc1s características de elegancia, limpieza y 
brillantez, mismas que reíuerzan los concPplos que la SCJN quiere transmitir al 

público. El soporte físico a utilizar ser,í explicado más adelante para poder definir 

todos sus ,ispectos. 



3.5 ( /(EALIZACIÓN DEL PROYECTO GRÁFICO 

{"' <i realización clel proyecto gráfico, que comprende la serie de señales para 

,[_.,el edifico sede cle la Suprema Corte Je Justicia cle la Nación, abarca varias 

etapas que cleben ser contempladas previamente para garantizar un óptimo fun

cionamiento de las mismas. 

Una vez que están aprobi>dos los últimos bocetos que comprenden la muestra de 

las señales y se han realizado las adecuaciones o correcciones pertinentes en los 

mismos, se procede a terminé1r todas las señales necesarias para completar la 
serie, así, es importante definir cada una de las variantes cle las señales, medida 

final y altura de colocación de acuerdo al análisis que hicimos en el aparti1do 

correspondiente i1 ángulo de visión clel usuario que está incluido en el capítulo 11. 

En este momento procedemos a buscar al proveedor que se hará cargo de la 

producción e instalación cle li1 serie de señales; es muy importante hacer una 

amplia invest1gac1ón que contemple la capacidad productiva, disponibilidad de 

materidlcs requeridos, métodos de producción adecuados, servicio, tiempos de 

entrega, presupuesto asignado para su elaboración y también condiciones óptimas 

de mantenimiento. Todas estas consideraciones nos ayudarán a decidir cuál 

proveedor es el indicado para realizar el proyecto gráfico. 

/\ cont111uac1ón se explican paso a paso los puntos más importantes que tomamos 

en cuenta para la producción de la serie de señales. 
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3.5.1 ~ATERIALES 

{'a elección clel material a utilizar en la realización de cacla una de las 

,!...; señales es un punto fundamental dentro clel proyecto, ya que dicho material 

hace las veces de soporte físico ele las mismas y como tal, debe cumplir con 

ciertas características muy importantes tales como costo, aspecto, durabilidad, 

res1stenc1a al vandalismo, mantenimiento, ele., y también debe integrarse al 

espacio arquitectónico y al entorno ambiental en el cual quedará inserto. 

Es importante aclarar que el diseño ele la serie señalética está planeado para 

funcionar a largo plazo, claro está que puede sufrir algunos ajustes generados 

por el paso del tiempo, cambios mínimos que pueda haber en la localización de 

algunas of1c1nas o en el nombre que se le cla a las mismas; por lo tanto, el 

material elegido clebe ser capaz de resistir tocios estos cambios y no sólo eso, 

debe también integrarse al espacio arquitectónico y reforzar la imagen que refleja 

la inst1tuc1ón. 

Después de analizar diversos materiales, se propuso la utilización de cristal en la 

elaboración ele las señales. 

El cristill o vidrio normal es incoloro, aunque añadiendo ciertos componentes se 

consigue colorearlo. Es tr;rnsparente para el espectro visible, por lo que al utilizarlo 

se pretende reforzar el concepto de transparencia en la impart1ción de justicia 

que la Suprema Corte pretende ciar; es un material muy frágil que proyecta una 
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scnsac1on de limpieza y pureza, esla fragilidad no es ningún inconvenienle ya 
que por las caracteríslicas del perfil del usuario, podemos afirmar que no sufrirá 
,1clos vand,ílicos, ,1 eslo hay que agregM que el edificio cuenta con vigilancia las 
24 horas del día y que constanlemcnl<' hay personal recorriendo todos sus pasillos. 

Particularmente utilizaremos cristal reflecla bronce, t,imbién conocido como cristal 
cobrizado, que no es completan1cnle transparente, ya que está cubierto, en la 

parte posterior, con una película que es la que le da un tono dorado y que h,ice 
que el cristal refleje como un espejo; estas característie<1s también nos ayudan a 
reforzar la idc'ntidad que proyect,1 la Corte de sobriedad, eleg,incia y la importancia 
de la institución como M<iximo Tribunal del país. 

/\demás, hay que agregar que, como se mencionó en el ap<irtado correspondienle 
al análisis de la grMica cxislenle, en ésle mismo capítulo, las puerlas de acceso a 
las oficinas llevan en 1,1 parle superior un crislal donde aparecen las siglas SCJN 
csn1erilacJas, esto tcin1bién se Lomó en cuenta para lcl elección del material el 

uliliZ<H. 

Para plasmar el diseño de cada una de las señales en nuestro soporte físico 
utilizaremos un sistema de grabado en vidrio llamado esmerilado, este proceso 
consiste en t,1llar el crislal para clarle un declo mate y a mane1«1 de dibujo gi-abar 
sobre él los pictogramas y la información tipográfica de cad,i una de las sc'ñales. 

El esmerilado es un 1iroceso que añade a la señal eleganci,i y que con el efecto 
mate que sugiere, crea un amplio contraste con el cristal cobri?ado que estamos 
utilizando. 



3.5.2 CoLOCAClóN v SUJECIÓN 

r a colocación ele las señales está determinada tomando en cuenta el ángulo 

,]_.,de visión del usuario y las características arqu1tectón1cas clel edificio y es 

diferente de acuerdo al tipo de señal ele que se trate. Enseguida se detallan las 

características de colocación y sujeción para cada una de ellas. 

Todas las señales informativas tipográficas quedarán ubicadas sobre los muros de 

cada pasillo, justo afuera de cada puerta de acceso a oficinas o coordinaciones, 

del lacio izquierdo, siguiendo las características de lectura que mencionamos 

anteriormente -de izquierda a derecha y de arriba hacia aba10-, para que el 

público localice el número y nombre de las of1c1nas en primer término, e 

inmediatamente después la puerta ele acceso a las mismas. Se ubicarán a una 

altura de 2 m., esto es ciado que el público puede verlas fácilmente ya que no 

rebasan el ángulo de visión clel usuario que en promedio es de 6CJ" y tomando en 

cuenta las puertas y la altura de los techos en los corredores para que la señal no 

estorbe cualquier maniobra que se realice y se integre al espacio, claro está, sin 

clescu1clar su función informativa par,1 la cual fue creada. También se consideraron 

l~1s cond1c1oncs de iluminé!ción existentes, ubicar las señales a esa altura, pa.ra 

mantenerlas en un espacio iluminado y al alcance ele la vista del público. 

Es importante aclarar que estas señales quedarán adosadas a los muros; en un 

principio se había propuesto la sujeción de forma abanderada para que el usuario, 

al transitar por los pasillos pudiera encontrar una puerta determinada desde una 
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cierla distancia, sin llegar justo frenle a dicha puerta para poder localizarla; pero 
se corre el riesgo de que, por la disposición de las oficinas a lo largo de los 
pasillos, y lomando en cuenla que en algunos hay hasta 20 oficinas diferentes, 
todas estas seíí;1le; invadan el esp<1cio en ambos costados de cad,1 corredor; 

;1dernás corno los nombres de l,is oficin<1s son muy l,irgos, y por lo mismo las 
señales en sí lienen un larn,1ño muy amplio (37 x 18 crn.) este tipo de sujeción 
no ayuda a inlegrar la señal en el espacio arquitectónico. Si a esto sumarnos que 
l,1 imagen que ¡iroyecta la Suprema Corte es de sobriedad, seriedad y limpieza, 
podríamos causar conflicto y manchar esla imagen saturando los pasillos con 
múltiples señales. 

El panel señ<llético secundario se ubicará, como ya Sf' mencionó, en el cruce de 

pasillos donde exista confusión para el público en cuanlo a que dirección tornar. 
Por la disposición ck los pasillos en el edifico esle panel siempre quedará frenle 
;11 usuario, qu<' no lendr,\ mas que detenerse unos breves instantes para leer la 
información que él le brinda e' inmediatamente después tornar la dirección buscacb. 

Esle panel, que> tiene el mismo larnaño que las señales tipogr;\fic,is (37 x 18 crn.) 
quedará adosado al muro a una altura de 2 rn. El área de 2 crn. que rodea la 
señal esl,\ dispuesta par<1 sujetarla, en esle espacio se realizMán perfor;1ciones de 

5 n1m. 

La sujeción se llevar(\ a cabo por medio de 4 tornillos en color cobrizado, para 
que se integren con el cri;tal, su colocación será a través de perforaciones 

hechas en el soporte en sus cuatro exlrernos, a una distancia de 1 crn. del 

exlrcrno de l,i señal. Eslos tornillos se fijarán al muro por medio de laquetes de 

Pxpansión. 

La señal qued;irá s<'par,1da del muro aproxirnadarnenle 5 crn. graci;1s a la utiliz,1ción 
de postes en las cuatro esquin,1s de la señal que adern,\s disimularán la presencia 

del tornillo . 



1) CAPÍTULO 3 

COLOCACIÓN y SIJJlClélN 1 4 5 

Es importante aclarar que lds señales quedarán colocadas a una altura de 2 m.; 

esta medida se definió después ele analizar las características del usuario y su 

ángulo de v1s1ón; también se consideraron las características arquitectónicas del 

edificio e imagen que proyecta la inst1tuc1ón; pureza, seriedad, amplitud, limpieza, 

orden, justicia y respeto a los derechos de los 111clivicluos. 
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SEÑAL 

PARED 



3.5.3 PRODUCCIÓN y PRESUPUESTO 

rt)entro del desarrollo de la serie de señales para el edificio sede de la SCJN, 
'LJ es de suma importancia 1dcnllf1car a los proveedores de materiales y servicios 
que nos pueden ofrecer los que necesitamos para su elaboración. 

Es tarea del diseñador gráfico encargado de realizar el proyecto reunir datos en 

cuanto a costo de materiales, tiempo de producción y tiempo de entrega, tanto 
de la serie de señales ya terminadas, como del proceso de colocación y sujeción 
ele las mismas. 

La cotización 1nás conveniente será presentada al cliente, en este c,1so a la 
SCJN, para que considere su aprobación; esto garantizará al cliente un optimo 

empleo de los recursos económicos asignados al proyecto y, por consiguiente 
facilitará la autorización inmediata del mismo. 

Para elaborar las serie de señales para la Suprema Corte, se requiere de los 

siguientes materiales: cristal cobrizado, tornillos, taquetes expansivos y postes; 
la investigación arrojó los siguientes datos: 

PROVEEDOR 

Vidriería Ayuntamiento 

López No. 57, Col. Centro 
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MATERIAL 
O SERVICIO 

cristal cobrizado 

MEDIDA PRECIO$ 

6 mm. 534.00 
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Se concluye que pilra la clabor,¡ción del tolal ele lil sPrie ele scñ<Jlcs se requiere 
de aproxirnc1ciarnenle 20 rn' de nislal cobriz,1do 

uisL,11 cobri¿arJo 20 m 2
. X 534= $10,480.00 

Coslo por grilbilcio esmerilado en cada una cie las señales según la medida: 

señal de 15 x 20 cm. 

señal de 37 x 18 cm. 
sefíill de 40 x 40 crn. 

$ 35.00 
$ 70.00 

$ 140.00 



CoNcLus10NES 

en el desarrollo del proyecto gráfico aplicamos todos los conocimientos adquiridos 

durante la investigación teórica ele los antecedentes históricos de la Suprema 

Corte ele Justicia ele la Nación; la recop1lac1ón ele esta información nos permitió 

tener una idea clara ele lo que representa el Máximo Tribunal del país, conocer 

sus funciones y sus responsabilidades, así como identificar la imagen que proyecta. 

!\si mismo, retomamos la teoría ele la comun1cac1ón gráfica, la señalética y señaliza

ción para aplicarla como base del mismo. 

Otro aspecto muy importante fue seleccionar los materiales y sistemas de sujeción 

apropiados para la producción de la serie de señales; cuidar costos, manten1m1cnto, 

y tiempos ele entrega ele los proveedores de materiales y servicios es básico; la 

iluminación imperante en el ecl1f1c10 y el ángulo ele visión del usuario son aspectos 

fundamentales a cuidar para garantizar que dichas señales cumplan con su función 

ele guiar y orientar al público en el interior de la Suprema Corte. 

Una vez producida la Serie ele señales para el edificio sede de la Suprema Corte 

ele Justicia de la Nación, y habiéndola aplicado en el entorno real, es decir en el 

mismo edifico sede, queda concluíclo el proyecto gráfico. Por lo anterior, podemos 

afirmar que la 1nvcst1gac1ón realizada fue la parte 111terna del proyecto mismo, 

una parte importantísima que ahora queda reflejada en todas y cada una de las 

señales que componen la serie. 
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Es para mi una gran satisfacción haber diseñado la serie de señales, ya que con 
Piio brindo a todo los visitantes información fundamental que les será de much,1 

utilidad IJ<Hd orientarse dentro del edificio; es decir, se cum1Jle con ese proceso 
de co1nunicl1ción que n1encioné anteriorrnente. 

FI contenido rle esta tesis brinda al lector la información de todos y cada uno de 
los aspectos que se consideraron para hdcer el diseño. M<ís adelcrnte, cuando se 
haya implantada toda la serie esta información se1·,í de utilidad para comµlementar 

el proyecto, por lo que los datos aquí reunidos serán la base a seguir. 



BLOSARIO 

A 

B 

Abanderada (o de banda), sujeción de una pieza señalética al techo. 

Adosar, sujetar una pieza señalética al muro o pared de manera indirecta por 

medro de tornillos o adhesivos. 

Altas, denominación a l<Js letras mayúsculas o versales. 

Autosoportada, sujeción de una pieza señalética al piso utilizando µara ello un 
so1)orte o pedestal al que queda fija. 

Bajas, denom1nac1ón que se le da a las letras minúsculas. 

Banda (abanderada), sujeción de una pieza señalética al techo. 

Bandera, sujeción de una pieza señalética a un muro o pared. 

Boceto, dibu10 p1·ev10 o propuesta inicial que hace un diseñador gráfico. 

Bolcl, variación en el grosor máximo de un carácter tipográfico. 

151 



152 

e 

D 

E 

F 

Calado, se refiere a texto o imágenes que aparecen en blanco sobre fondo negro o 

de color, o bien sobre partes oscuras ele> una fotografía. 

Caracter, conocido comúnmente como letra o tipo. 

Color, elemenlo emotivo de la expresión visual. 

Connotar, conjunto de conceptos o ideas que' se relacionan indirectamente con el 

significado de un g1·áfico y sus efectos motivacionales quedan implícitos en forma 

subjetiva. 

Dennotar, Lérmino se111ántico que implica la acción cic tnostrar la representación 

objetiva, explícita y precisa de una pcrsond, animal, objeto o concepto. 

Ensamble, juntar, unir dos piezas. 

Esmerilado, proceso de grabado sobre vidrio 

Familia, grupo de fuentes de tipos comprendidos entre los de una misma serie y 

que tienen caraclerístic.-1s sin1ilares. 

Formato, Tamaño de una pieza señalética. 

Fuente, quedan incluidos todo tipo de letr,1s y caracteres de cualquier medidd, 

peso o es ti lo de tipo. 



G 

1 

J 
L 

N 

p 

GLOS,\RIO 

Geometrizar, ciar formas geométricas a un picLograma con el fin de s1mplif1carlo. 

Grabado bajorrelieve, proceso meel1anle el cual una imagen es grabaela, queelando 

en un nivel inferior a la superficie elel material elonde se está trabajando. 

lnterletraje, espacio que existe entre letras elentro ele una palabra. 

Interlínea, espacio que existe entre líneas o renglones ele texto. 

Junta, unión ele dos o más parles u objetos. 

Logotipo, varias lelras o toda una palabra fundidas en una sola pieza configurada 

para captar nuestra atención y con fines identificativos. 

Negativo, resultado de una imagen a la que se le han alterado sus valores de luz 

y sombra, para obtener su opueslo. 

Pictograma, icono. 

Positivo, lo inverso del negativo, las imágenes se ven en la película positiva igual 

que en el original. 

Punto, unidad ele rneclicl,i para tipografía. 
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s 

T 

u 

V 

Sans serif, tipogr,1íía de palo seco, sin patines. 

Sello de agua, dibujo o rotulado poco visible impreso sobre una superíicie 

Señal, conjunto de elementos tipogr.íficos e icónicos cuya función es crear un 
estímulo que apela a la sensación visual. 

Serie, eslá confortTiadl1 por varias señales creadas cspcci<:dmentc para resolver 
problemas especííicos. 

Soporte, área físic,1 donclc se eldborará cada señal. 

Sujeción, medio por el cual se mantiene unida una pieza a otr<l ,1 Lravés ck 
soldaduras, adhesivos o unión por íorma. 

Tipografía, composición de Lexlo destinado d impresión por medio de una superíicie 
en relieve. 

Tornillo, sujetador de rosca externa diseñado para ensamblar parles, pueden se1· 
apretados girando tuercas coloc,1das en el extremo opuesto de la cabe;a o bien 
apretando la misma. 

Unión, asociación de vari,1s partes de modo que queden unidas y formen un todo. 

Uniones amorfas, aquellas en que intervienen materiales amoríos con propicddcies 

adhesivas que son colocados entre las piezas para que al fragu.irse o secirse las 
n1antcngan unicJ¡¡s, 

Vinil, películ,1 ele PVC autoadhe1·ible. 
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