
UNIVERSIDAD NAOONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA . 

LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO CREATIVO 
COMO BASE Y SUSTENTO DE UN PROYECTO 

GRAFICO FUNCIONAL 

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN GRÁFICA 

Presenta: 
Francisco Guillermo Lozano Blásquez · 

Director de Tesis: 
Dl!PTO. DE A5ESOIJA 
PARA LA TITULACION 

2>/ 

M. en A.V. Jaime A. Reséndiz González 
ESCUELA NAClONAl. 
DE il.lITES PI.ASTICAS 

lCOCHIHILCO D.f 

MEXICO, D.F. 2002 

I 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



\.S' 

¡ 
( 
l 

i.' , 
( 

( 

{ 

1. 
l, 

\ r 
l 

\ 
( 

1 
1 

~ 
i 

.. ··.:--. l 
1· 
1 

,_.·, 

... 

1 

::. ~:: ~';. '·.·, ' "~ . ;..,.; 



r 
• 
' -lr 
L 

l 

A MI ESPOSA MAGDALENA SANCHEZ 

A MIS PADRES: FEDERICO Y ALICIA 

A MIS HERMANOS: ALICIA, FEDERICO Y JOSE DE JESUS 

A MIS SUEGROS: MAGDALENA Y LUIS 

A MI MAESTRO: JOHN DE ABATE 

A JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ 

A LUIS MANUEL SANCHEZ BURGOS 

A MIS PROFESORES 

AMIS AMIGOS 

A RICARDO PELAYO 

A LA UNIVERSIDAD, MI CASA 

A MI DIRECTOR DE TESIS: JAIME A. RESENDIZ GONZALEZ 

Y MUY ESPECIALMENTE A DIOS, POR SUS BENDICIONES. 

CON INMENSO AMOR Y AGRADECIMIENTO POR SU COMPRENSION, APOYO, CARIÑO Y CONOCIMIENTOS, 

SIN LOS CUALES ESTE TRABAJO NO HUBIERA SIDO POSIBLE. 

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



---· _________ .:...:,__ ___ _ 

i.·: 

¡, 
\ .,. 
J 

l 
~' \. 
~ 
\ 
\' ,, 



INDICE: 

INTRODUCClóN 

CAPITULO 1 

EL DISEAO COMO PROCES0----------------------------------

1.1. EL PROCESO CREATIVO.---------,--------------------
1.11. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO. 
1.111. EL PROCESO PRODUCTIVO.----

CAPITUL011. 

DISEAO DE PAOGRAMAS-----------------------------------

11.1. PRINCIPIOS PARA EL DISEl'IO DE PROGRAMAS.-------------, 

11.11. REGLAS Y FUNDAMENTOS CONSIDERADOS 
EN EL DISEF.10 DE PROGRAMAS. 

11.111. LA PLANIFICAClóN. 

11.IV. ESTRUCTURACION Y EL PROGRAMA DE DISEl'IO. 

CAPITULO 111. 

EL SOPORTE METODOLOGIC0---------------------------------

111.1. LA SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DEL DISEF.IADOR: 
MAS OPERATIVO Y FUNCIONAL 

ANALISIS DEL METODO A UTILIZAR. 
METODOLOGIA GENERAL -
DETERMINACION DEL CRITERIO OPERATIVO. 

111.11. DISEl'IO Y DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD. 

111.111. LOS CRITERIOS DE APLICACION Y LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA. 

111.IV. LA ESTRUCTURA MODULADA, EL RITMO ESPACIAL (MODULO, MICROMODULO Y 
MACROMODULO). ,---------
TEORIA DE LA FORMA Y MECANISMO DE PERCEPCION. 
LEYES DE LA TEORIA DE LA FORMA (VISUAL). -

CAPITULO IV. 

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA IMAGEN-----------------

IV.I. LA CREACION DE CONJUNTOS GRÁFICOS.----

IV.11. LEYES, NORMAS Y VALORES APLICADOS A LOS CONJUNTOS GRAFICOS. 

IV.111. APLICACION E IMPLANTACION DE LA NORMATIVIDAD. 

CAPITULO V. 

UN CASO PRACTICO: SWISSAIR--------------------------------

V.1. PROCESO METODOLOGICO APLICADO AL PRODUCTO. 
PROPUESTA. ,------·----------·----

V.U. PROCESO DE MODULACION Y TRAZO GEOMéTRICO. --------, 
V.111. DESARROLLO DE CONJUNTOS GRÁFICOS. ,------------
V.IV. DISEl'IO DE LA NORMATIVIDAD. 
V.V. CRITERIOS DE APLICACION Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO ESPECIFICOS. 

CONCLUSIONES--------------------------------------

GLOSARIO DE TERMINOS-----------------------------------

BIBLIOGRAFrA 

13 

13 
14 
14 

18 

20 

24 

24 

25 

31 

34 

37 
38 
41 

42 

43 

53 
58 
58 

·61 

62 

66 

97 

102 

104 
106 
111 
136 
181 
211 

225 

227 



¡ 
\ 

\ ' 
, i 



INTRODUCCION 

7 



- ' .. ~ 

__ , .. 
: ;~ 



INTRODUCClóN 

El presente trabajo llenfl por objeto exponer la tesis que propone la Integración de un sistema 

mediante el cual, el dlsellador (Comunlcólogo Gráfico) podrá comprender las distintas fases del 

proceso creativo a partir de un programa, asl como la reallzaclón de sus propuestas, contando 

para ello con un modelo para organizar la Información analltlca que le ayude a definir las dlYersas 

opciones para obtener la solución más adecuada. 

Se han desarrollado los aspectos tanto teóricos, como técnloos los cuales se apoyan mutuamente 

con objeto de desarrollar un método y un Instrumento de trabajo que faclllte los caminos para la 

obtención de mejores resultados. 

Las respuestas a las demandas del dlsello de un programa concreto, el cual requiere de propuestas 

Integradoras por medio de conjuntos gráficos armoniosos son objeto de este estudio. 

Factores tales como luncionalldad, expresividad, estructura, normativldad, integración, unHormldad 

y variedad, se constituirán en atributos que el dlsellador deberá ser capaz de Imprimir a la YeZ de 

optimizar y desarrollar como soluciones a un problema concreto. 

Otros elementos de análisis que forman parte fundamental de este estudio son los relativos al 

planteamiento de un orden organizativo de la Información, asl como de las SOiuciones posibles a 

cada problema especifico del programa De este se derivan las leyes, normas, criterios y valores 

del disello o producto de comunicación que se trate. 

La Importancia de la geometrla y la proporcionalidad, de las relaciones matemáticas, la modulación 

del espacio, con vistas a la apllcacl6n de los elementos grálioos en los dHerentes productos de 

comunicación, se ve reflejada a través del desarrollo de la normatlvldad y expresada por medio 

de un ejemplo concreto. 

Con objeto de desarrollar cada una de las fases del proceso de disello ysu metodologla, se ha 

procedido a reallzar la Imagen de la linea aérea SwlssAlr, trabajo hlpotélloo por medio del cual se 

plantean las leyes, normas criterios y valores de los distintos elementos grállcos que constituyen 

la Identidad visual y el análisis de los conjuntos a través de un método y un procedimiento. 

· · --- '-·' ·· :..--•"<'• - --- -·---- - --- -- - - - - ~ · . -
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CAPITULO 1 

EL DISEAO COMO PROCESO 

1.1. EL PROCESO CREATIVO 

1.11. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

1.111 . EL PROCESO PRODUCTIVO 
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CAPITULO l. 

ELDISE~OCOMOPROCESO 

El disel\o es un proceso de creación vtsual con un propósito, 

cubre exigencias prácticas, el diseflador es un hombre práctico 

que domina el lenguaje visual, este lenguaje visual es la base 

de la creación del dlseflo, un buen disefto es la mejor expresión 

visual de la esencia de "algo", se trate de un prodUcto o un 

mensaje. Para realizarlo eficazmente el diseftador debe buscar 

la mejor forma posible para que ese ªalgo" sea concebido, 

fabricado, distribuido, usado, memorizado y relacionado con el 

ámbito de su competencia, su creación no debe ser sólo 

estética, sino también funcional. 

Para lograr su objetivo el disefto se tundamenta en una serie 

de principios, reglas o conceptos en lo que se _refiere a la 

organización visual, el dlseftador puede trabajar sin un 

conocimiento consciente de ninguno de los principios, porque 

su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales 

son mucho más Importantes, pero una comprensión racional 

de eUos habrá de Incrementar de manera definitiva su capacidad 

para obtener una organización visual. 

El diseno no es el producto o el mensaje, no es la manifestación 

material de formas visuales, sino el proceso que conduce a la 

obtención del mensaje; por lo tanto no todas las formas del 

diseno son comunicación. 

El dlsefto es el proceso desde que se Inicia la concepción del 

trabajo hasta su formulación final pasando por las hipótesis 

tentativas del dlsenador mentales y energéticas, que 

sucesivamente marcan los pasos Internos y el desarrollo de 

proceso. 

Dlseflo es pues una Ingeniarla Interna de elaboración y la puesta 

en forma del producto o del mensaje, los cuales nacen de un 

proceso, un plan mental. un programa o proyecto que Incluye 

una estrategia. 

De tal forma, et diseno no es el mensaje, es una actividad 

múltiple y compleja que no se limita a la forma externa, la 

solución de la forma no es más que ta expresión visible de un 

proceso creador. 

Desde el punto de vista formal o vtsuBI los objetos significan, 

ya que tienen una existencia material y una elllstencla semlóllca 

(una tunclón y un significado) se asocian a Ideas, esto es 

(evocan). 

LL EL PROCESO CREATIVO 

El dlseftador es una persona que resuelve problemas, los 

problemas que debe enfrentar le son siempre dados, esto 

supone que él no puede alterar ninguno de los problemas, sino 

que debe encontrar las soluciones adecuadas. Ciertamente una 

solución Inspirada podrá surgir de manera lnbJltlva, pero en la 

mayorla de los casos el dlsellador deberé confiar en su mente 

lnqutsltlva, la que explora todas las soluciones vtsuales posibles, 

dentro de las exigencias especfficas de cada problema. 

La relación entre el usuario del diseno, el dlseftador y el público 

consumidor constituye un sistema lnterdependlente y por lo 

tanto un proceso de comunicación y de Interacción. Todas las 

formas del diseno Implican un doble proceso: Internamente un 

desarrollo creativo y exteriormente un desarrollo 

comunlcaclonal. 

B usuario del diseno, -quler1 lo maleñallza en tonna de objelos o 

rnen&lijes, su inlrodUoclón en el sistema soQal, el que lo recl>e y lo 

consume llnMnente-, ~tos mlembroe de ooa wrdadera 

cadena de oornoolcacl6n, asl como de su proceso. 

Cada uno de tos miembros de esta cadena tiene una posición 

determinada en relación con los demás Integrantes, desempefta 

un rol preciso y ejerce una función Interactiva, la cuál impulsa y 

mantiene tanto la comunicación como la Integridad del sistema. 

B dlseftador asume el papel de intermediario entre ambos 

demandantes: la empresa y el mercado. Por consiguiente su 
papel en slntesis es et de convertir determinados datos 

simbólicos en un proyecto tunclonal y este a su vez en un 

producto o un mensaje. 

El disenador debe proporcionar soluciones en forma de 

wrdaderas slntesls expresivas mediante un proceso de slntesls 

mental y técnicas basadas en estrategias que respondan a los 

requerimientos, laa demandas y tas condicionantes 

socioculturales. 

13 



Para la empresa el diseno es una herramienta fundamental en 

su actividad productiva y estratégica, para el dtsenador la 

profesión constituye una disciplina, un conjunto de técnicas 

altamente especializadas y un modo de expresión y creatividad 

Individual, para el consumidor el "diseno· como tal no existe, 

ya que solo existen objetos, cosas, productos o mensajes: 

elementos funcionales y emocionales, més o menos Otiles, más 

o menos estéticos, más o menos deseables. 

Lit. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO. 

Las etapas del proceso creativo constituyen una sucesión de 

cinco pasos: ''' 

1. Información (documentación), 

condiciones y datos a tener en cuenta. 

2. Digestión de los datos 

(Incubación, maduración y elaboración subconsciente, 

tentativas en un nivel mental difuso). 

3. Idea creativa (Iluminación), 

descubrimiento de soluciones originales posibles. 

4. Verificación (desarrollo de diversas hipótesis creativas, 

formulaciones, comprobación objetiva y correcciones). 

5. Formalización (puesta en forma). 

visualización, prototipo original, mensaje como modelo para 

su reproducción y dHuslón. 

Una vez realizados se pasa a las siguientes tareas: 

a) Producción técnica (seriada). 

b) Difusión a través de los medios masivos de comunicación. 

Para entender a detale cada una de las etapas de éste proceso 

en el siguiente capitulo al hablar de la planllk:ación, eñuduración 

y el programa se podrá apreciar la Importancia que representa 

el análisis razonado de cada etapa del proceso referido. 

14 

LllL EL PROCESO PRODUCTIVO. 

Lo que define al diseno (creación de dtscursos por medio de 

códigos) y a la comunicación misma (proceso de Información y 

dHuslón del mensaje) es: 

1. La existencia de un propósito. 

2. El conocimiento de los datos básicos y la posesión de las 

técnicas para realizarlo. 

3. La disposición de los medios necesarios. 

4. El proceso temporal de planificación, creación y ejecución 

por el cuál se materializará finalmente el "propósito" en una 

forma especifica. 

Bajo dos principios fundamentales, a) El diseno no es el 

producto o el mensaje, y b) No todas las formas de diseno son 

comunicación. 

El diseno sobrepasa ta Idea tradicional de dibujo, Imagen, figura 

y objeto; El concepto moderno trasciende lo exclusivamente 

gráfico o visual e Incluso al diseno de objetos. 

De esta manera se dlsenan cosas que nada tienen que ver 

con los objetos o los mensajes del diseno gráfico o Industrial. 

Actualmente es dtseno la planHlcaclón de una sucesión de actos 

y su loglstlca, la estructuración de un organismo, un programa 

de actividades realizados por personas, un esquema 

organizativo, etc. 

Por proceso se entiende, una acción o una serie de acciones 

con un propósito determinado (Intención); con un fin y objetivo 

definido a partir de un plan previamente concebido, el cual se 

desarrollará a través de un programa, mediante el uso de una 

o varias técnicas y utllzando un método establecerá, un sistema 

(orden de cosas) bajo una estrategia estructurada, racional y 
psicológicamente. Determinando a su vez criterios y 
desarrollando normas de conducta paradeUmltar y estandarizar 

su comportamiento y aplicación en todos los campos de su 

actividad. 

El proceso de diseno requiere para cada caso en partlclllar la 

selección de tos elementos (signos y slmbolos) a utilizar de 

acuerdo a un lenguaje o discurso determinado en base a un 

plan preconcebido con un objetivo especlfk:o, el orden y la 

(1) (2)Joan Coeta. /,_ Gim..( Enáclopediade OIMl\o 
Grupo Edllorial CEAC, Barce1cna. Eapella. 19114. 
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coherencia para expresar algo y provocar una reacción 

conjugando aquellas caracterlstlcas que le sean distintivas de 

aquellos procesos necesarios para producir (reproducir) de 

manera adecuada los elementos Integrantes de dicha 

comunicación gráfica respetando sus caracterlstlcas y 

cualidades sin que sufran alteraciones, tanto en su forma, como 

en su tratamiento, percepción e Identificación Integral, 

considerando de manera Independiente cada uno de estos 

procesos, sus caracterlstlcas y posibilidades técnicas 

lntrlnsecas para el obtener asl el máximo aprovechamiento. 

Como por ejemplo: la forma, proporción, tratamiento, color, 

ubicación en un espacio definido, etc., tomando en cuenta las 

sup91ficies o sustratos en los cuales serán aplicados. 

El proceso productiYO se refiere también a la puesta en práctica 

de las soluciones gráficas en todos aquellos soportes o medios 

para su aplicación y dHuslón, el plan y el programa de diseno 

contemplan no solo el proceso creativo, sino además, el análisis 

15 
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CAPITULO 11. 

DISEAO DE PROGRAMAS 

El programa es el dlseflo de la fórmula, més que el dlsefto de 

la forma (aunque una y otra cosa se condicionan), en el caso 

del dlsenador tanto la fórmula como la forma dependen de su 

talento creativo y planificador. 

Todo programa se compone de unas constantes y unas vari

ables. los grados de libertad para quienes Implanten el 

programa en la práctica con la intervención directa del diseftador 

o sin ella quedan determinados por la sujeción a lo que es 

constante y por su interpretación de lo que es variable. La 

organización misma del programa es la que asegurará la 

coherencia en el tiempo y con ella la construcción homogénea. 

Es función del dlsenador del programa la capacitación del per

sonal que lo implantará para garantizar su efectividad. 

Disonar un programa supone seguir un método, una fórmula 

que organice los pasos sucesivos y los procedimientos de 

manera ordenada y exhaustiva, cubriendo no sólo las 

necesidades inmediatas, sino previendo su adaptación a los 

requerimientos futuros. 

De no ser asi, no se ha realizado un programa sino un simple 

diseno. Un programa es mucho mas completo y complejo, el 

cual está especialmente sujeto a una técnica multidisciplinaria, 

no resultará extrano que la parte visible y permanente de un 

proyecto, sobresalga de la parte menos evidente pero esencial, 

que es la creación, planificación, Investigación, análisis y 

desarrollo técnico que constituye el plan de diseno. 

Sin el soporte metodológico y esta visión orgánica de conjunto, 

las tareas de visualización espacial se reducen a simples 

grafismos cuyos valores estéticos y semánticos no se discuten, 

pero qua conducen siempre a soluciones unitarias y aisladas 

entre si. 

Existe una dHerencla esencial entre disonar cosas u objetos y 

disonar programas, ya que los primeros son productos unitarios 

de diseno los cuales no tienen continuidad en otros objetos 

complementarios. 

Dlseftar programas implica desarrollar una fórmula capaz de 

solucionar no sólo un problema definido sino un conjunto de 

problemas distintos pero relacionados entre si. Una 

problemática de diseno contiene una serte de cuestiones 

Internas en el proceso creatlw que si bien pueden ser percibidas 

separadamente por los receptores, están articuladas unas con 

otras en su planteamiento conceptual y en su ejecuci6n técnica. 

La noción de •continuidad", de un "lodo completo" se haoe 

consiente a través de alguna de sus partes. El diseno de 

programas es un modelo orgánico vivo, mediante el diseno de 

una matriz general.13J 

El programa tiene que considerar tres factores concretos: C4J 

1. Los factores constantes en la serle. 

2. Los factores variables. 

3. Todas las combinaciones posibles. 

La estructuración de los factores de los tres grupos, permite 

comprender mejor la organización mental o la planificación del 

diseno en relación con las diferentes exigencias de los 

elementos materiales a emplear, la utilización por parte de los 

usuarios y las condicionantes técnicas de la producción; asf 

como los lineamientos planteados por la estrategia 

mercadológlca. 

De tal forma, los factores constantes a considerar son: 

• Los materiales a utilizar 

• El uso genérico de la serle de objetos o mensajes 

• Las formas dominantes 

•El estilo 

• La ornamentación y 

• El tratamiento final. 

Mientras que los factores variables serán: 

• B uso particular de cada pieza 

• Sus leyes especificas 
• Su tarnaflo 

(3) (4) Joan eo.t., /,,_¡ Glob9( Enciclopedia de Oiaello 
Grupo Edllorlel CEAC, earc.Jona. EspellL 1994. 
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En lo que respecta a la función combinatoria deberá Incluir: 

• El repertorio de formas 

• Las normas de comportamiento Individual 

y colectivo 

• Los procedimientos de aplicación y 
producción. 

• Las re¡¡las para el control de calidad en su 

aplicación y en su producción. 

Le noción de programa supone superar el marco estricto del 

dlseiío de objetos o mensajes unitarios y pasar a convertirse 

en una matriz o un modelo de múltiples posibilidades para 

realizaciones posteriores que se caracterizan por el número 

de sus variantes, o sea, por la capacidad de obtener ml'.íltlples 

soluciones a través de los razonamientos del mismo programa, 

esto se logra a través de una matriz heurlstlca o forma creativa. 

Es el razonamiento estructurallsta, la bese conceptual del 

dlseiío de programas, de tal manera que el dlseiíador debe 

habituarse a proceder con lógica estructural absolutamente 

gestáltlca. 15J 

Todo programa contiene en su aspecto gráfico: 

20 

• Los elementos llamados simples considerados 

como los órganos de la estructura. 

• La pauta estructural, la arquitectura Invisible 

que subyace en el mensaje gráfico, retículas 

y sistemas de trazo modular. 

• Las leyes de estructura, o sea, las normas 

precisas que rigen la combinación de los 

órganos en cuanto a: 

1) La pauta estructural y 

2) En las reglas técnicas del programa para 

la producción de conjuntos gráficos y su posterior 

aplicación Industrial (producción). ~' 

ILL PRINCIPIOS PARA EL DISEAO 

DE PROGRAMAS 

Entre los diversos ámbitos del dlseiío y la comunicación gréflca 

se destacan por su complejidad, extensión y aplicación los 

relativos al Dlseiío de Identidad Visual, asl como también los 

correspondientes al Diseno de Sistemas de Seiíallzaclón, por 

tal motivo resutta conveniente analizar desde esta perspectiva 

los principios para el dlsel'lo de programas. 

La disciplina de le Identidad visual desde el punto de vista 

estrictamente gráfico supone un conjunto de elementos 

lntelectUales o técnicas mentales y otro conjunto de elementos 

Instrumentales o técnicas materiales. 

En el terreno conceptual y especlflcamente en la práctica de la 

traducción leónica de le Identidad su fundamento básico se 

rige a través de los siguientes principios: 

1. El principio 81mb611co, que constituye el universo 

de los signos y los slmbolos. 

2. El principio Hlructural, por medio del cual 

cada uno de estos signos y el conjunto deberán 

funcional como un "todo" organizado de le Identidad. 

3. El principio •ln"vlco, donde la propia 

estructure signlca es acrecentada por una serle 

de Interacciones dinámicas que constituyen un 

"discurso". 

4. El ptnclplo de unlverulldad, tant> temporal, 

como espacial Y pluricullural. 

La combinación de los elementos mentales, materiales y 

técnicos que surgen de estos principios es la base de la 

conceptuaHzaclón, la creatividad y el trabajo gráfico del proyecto 

corno de la Identidad visual en su sentido exacto de programa.m 

(5) (6) (7) Joan Coe1a. ¡,,_ G~ Endclopedla de DIMllo 
Grupo Eclilorial CEAC, Barcelona, Espe!IL 1994. 



ILl.L El principio almbóllco 

"El sfmbo/o es por definición un elemento material que está en 

lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal 

y a la cual representa por convención.• 1s1 

Se trata de representar cosas que no son ni directa ni 

físicamente perceptibles, ni lo son por lo tanto, por medio de 

analogías, puesto que las cosas y los objetos materiales se 

representan a través de sus Imágenes, y las cosas complejas 

o abstractas se representan a través de sus símbolos; 

generalmente estas cosas complejas o abstractas son 

conceptos, Ideas, Instrucciones como por ejemplo: la paz, la 

libertad, el amor, la muerte, la ley, etc., dichos sujetos no pueden 

ser fotografiados, sino simbolizados. 

Debido a la naturaleza desagregada de las organizaciones 

sociales y concretamente de la empresa, surge la necesldad 

lógica de representar su totalidad, así como cada una de sus 

partes significativas en sus múltiples y variadas 

manifestaciones, por medio de un sistema visual de Identidad, 

lo mismo que en el campo de la Sefialétlca por medio de un 

sistema de sel\allzaclón. Por medio de simbolos. 

De esta manera el pñndplo almbóllco conalate en vlauallzar 

la Identidad por medio de afmboloa: lcónlcoa, HngQfatlcoa 

y cromáticos. IGJ 

El vocablo "símbolo" tiene una doble acepción, un sentido 

psicológico profUndo en lo relativo al psicoanálisis (los slmbolos 

del Inconsciente colectivo, Freud y Jung). Yun sentido funcional 

que le otorga la llngüistlca, para la cual las palabras, elementos 

convencionales de designación, son simbolos. 

La convencionalidad quiere decir: 

"detlde ahora, atamoa de acuerdo en que mo algnllfcll 

eatoorro'~ 

Desde el punto de vista llngülstlco lmpliclto en todos los códigos 

y sistemas, las palabras son simbolos, símbolos !cónicos, pues 

la palabra no es la cosa, sino una expresión llngClistica y 

semántica que evidencia la condición de substitución y de 

convencionalidad caracteristlca del elemento simbólico. 

En el dlsefio de programas de Identidad visual Intervienen 

ambas acepciones de una manera muy precisa: 

1. El slmbolo en el sentido "psicológico" que se 

representa por medio de una forma loónlca, 

el simbolo de la marca. 

2. El sentido "llngüfstico" que se representa por medio 

del logotipo. 

3. El elemento •cromático" que obedece a una 

simbología de los colores y por lo tanto psicológica 

y altamente emocional. 

Los simbolos visuales poseen un potencial expresivo 

concentrado o sea que representan "el todo por la parle" operan 

un procedimiento de la retorica (')(conjunto de reglas y 

principios del arte de hablar y escribir) y es por eso que el 

elemento simbólico es capaz de representar la totalidad 

compleja y heterogénea de la empresa, por medio de una 

pequefia parte visual: Los signos de su Identidad y de construir 

Incluso sobre ellos, una Imagen de marca o de empresa. 

El principio de visualización slmbóica de la Identidad corporativa 

obliga al dlsel\ador a hacer relativo el supuesto de que •no 

existe relación causal entre el sfmbolo y lo stmbollzadd'. Por el 

contrario, el dlsellador debe buscar las formas de la identidad 

empresarial en el origen, esto es, en los Indicadores de su 

personalidad corporativa Y sus asociaciones, en la perspectiva 

de la proyección futura de la empresa, esto es, su sustancia, lo 

que la empresa es y pretende ser y comunicar. Asi que puede 

existir una relación, una asociación evidente entre lo que la 

empresa es o lo qua hace en la forma gráfica y la evocación 

cromática con que expresa su Identidad. 

La cualidad simultanea simbólica y signlca de los elementos 

visuales de la Identidad les otorga un doble impacto: visual y 

psicológico. visual en función de la simplicidad gráfica y 
pslcológlco por la capacidad de la Implicación emocional y por 

su valor estético. ''ª' 
Por lo que respecta a la forma, el slmbolo encierra resonancias 

psicológicas profUndas; contiene un potencial de significados, 

siempre listos a actualizarse en el esplrltu del receptor. 

(8) (9) (10) Joan Costa, /m8gen Global. Enciclopedia de Dilello 
Grupo Editorial CEAC, Barcelona. Ee.,.ro& 1994. 
(")Alejandro Tapia. De 111Reloriclla1111-n. UAM, XOCHIMILCO 1981. 
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ILLIL El principio gMl6llk:o (Mtructunil) 

El principio •gestáltlco" sustenta la Idea de estructura: 

configuración formal o arquHectura Interna de la forma. La Idea 

de estructura aparece aqul en dos niveles congruentes pero 

claramente diferenciados: 111¡ 

• El de la estructura formal de cada uno de los slmbolos de 

Identidad por separado, su configuración visual breve y 

pregnante (slmbolo gráfico, logotipo) • 

• El de la estructura del sistema de la Identidad visual, que 

comprende las leyes de combinación de los elementos gráficos 

precedentes y la normalización que los constituye precisamente 

en "sistema• . 

El principio estructural se fundamenta en el hecho de que el 

sistema de la Identidad visual se sostiene sobre una serle de 

elementos esencialmente Invariantes. Son aquellos factores 

del diseno que estén en relación lntrlnseca de Interdependencia, 

y que por ello mantienen el conjunto de la Identidad vtsual como 

una organización estable -una estructura memorizable-, aún 

cuando cada elemento del sistema, o cada mensaje, sea 

percibido por separado. 

Llevado lo anterior a cualquier terreno del quehacer gráfico 

que contempla conjuntos de elementos lnteractuantes y que 

por ende se estructura a través de un programa, el principio 

estructuraltsta requiere del análisis de la composición formal 

de cada uno de los slmbolos, su regulación a partir de leyes 

que permHan la combinación adecuada de los mismos y el 

diseno de normas de conducta en lo Individual y en lo colectivo. 

Las Invariantes se oponen, por definición, a lo que es variable, 

a lo que cambia. Por esto un programa de Identidad será a la 

vez flexible, pero sin que lo que en él es variable enmascare o 

deforme lo que es estable, ni a la inversa. Es la dialéctica entre 

la norma y la creatividad. 
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No se tratará pues, solamente de dlsellar logotipos, slmbolos 

y combinar colores, y mucho menos, de dlsel\ar marcas 

aisladas. Se tratará de dlsel\ar asimismo •estructuras visuales", 

arquitecturas que han de soportar la Información, la 

presentación visual de los mensajes diversos y constantes que 

la empresa emHe. Ya no es, por lo tanto, el establecimiento de 

una pauta modular de dlsello, como las que se ut1Uzan en la 

compaginación de libros y revistas. Es mucho más que eso. 

Es, de hecho, un concepto global de vlsUallzaclón, que será 

desarrollado y adaptado a una serle de variaciones necesarias 

que se presentarán en la práctica. 

ILl.IU. El principio aln6rglco 

"La sinergia" es un concepto activo y tructlfero, que se opone a 

la "Inercia" (rutina que hace estériles a los sistemas). El 

movimiento slnérglco opera una retroalimentación constante 

de los elementos del mensaje en sus apllcaciones y en su 

dinámica dentro de un sistema cerrado que contempla también 

mensajes variables en lo que se puede llamar un sistema 

abierto lo que Incorpora conceptos como la novedad yel cambio, 

generadores ambos de un sistema estable y multiplicador. 1121 

En el campo de la Identidad visual, la estructura tiene dos 

grandes niveles: 

1) Por una parte el nivel de la organización de los signos 

simples de identidad: logotipo, simbolo, gama cromática; 

constituyendo un todo lndlsociable y significativo. 

2) El nivel de los elementos complementarios de la Identidad, 

concepto gráfico, tlpograllas, conjuntos gráficos, fonnatos, 

Ilustraciones, etc. 

Ambos nlveles se extienden al conjunto de los mensajes 

emitidos y contribuyen a definir el estilo visual de la empresa 

u organización. 

Cada uno de estos dos niveles comporta en si mismo y 
genera también en su conjunto una acción sinérgica que es 

siempre efecto de la planificación establecida por el 

disel\ador del programa. 

(11) (12)Joml C:O., '-"8nGloblll, EnciclopedlacleDIM!lo 
Giupo Edloc1al CEAC. a.e.lona, Esi*!L 1884. 



En el primer nivel, el logotipo es función del código 

llngOistlco; el simbolo del código icónico; el color del código 

cromático. Juntos se constituyen en un super-código de la 

Identidad, el cual opera en diferentes registros de la 

percepción y la memoria. 

En el segundo nivel, el concepto gráfico, las tlpografias, los 

formatos e Ilustraciones, son los soportes estables 

•normallzables• de la visualización del mensaje. Este segundo 

nivel constituye el llamado código corporativo. 

Asf pues, se trata de dos niveles coordinados, un conjunto 

de elementos de diferente naturaleza y función, que son 

Integrados en las comunicaciones visuales y audiovisuales 

de la empresa y que precisamente por la eficacia de ésta 

organización de los signos, el código y sus normas 

lmpllcltas, se produce un electo slnérglco que es la base 

por la cual un buen programa de Identidad corporativa 

alcanza una capacidad acumulativa particular que hace que 

él mismo se revalorice dfa con dia. 

El concepto gráfico tiene un componente asimismo simbólico 

en la medida que es coherente con los signos simples de 

Identidad y un componente gestáltlco (estructural) por 

cuanto define una vlsuallzaclón o una composición, un 

sistema modular que soporta los mensajes de la empresa. 

Un ejemplo de la función sinérglca de los signos de Identidad, 

considerados en el nivel de la percepción por los Individuos, 

pone de manifiesto la profunda interacción que existe en el 

Interior del sistema de la Identidad en todos sus aspectos, y no 

sólo en el gráfico. 

lll.IV. El principio de unlveraalldlld 

Dentro de los criterios que orientan el dlsei'io de programas de 

Identidad por medio de signos, simbólicos llngOfstlcos, icónlcos 

y cromáticos y por estructuras visuales se debe considerar 

también el principio unlversallsta. 

El principio de universalidad presenta tres aspectos; 

a) La universalidad temporal, b) La universalidad espacial 

y c) La universalidad f>Slcológica. Estas facetas que no 

excluyen la cultural.se corresponden con las siguientes 

premisas: 

a) Un programa (de Identidad corporativa) está hecho para 

durar (temporalidad) y por tanto, no debe estar sujeto a 

modas pasajeras. 

b) A su vez está hecho para expandirse (espacialidad) y 
para estar en muchos soportes y medios de comunicación 

simultáneamente (ubicuidad). 

c) Está hecho para ser asimilado por un número Indefinido, 

pero siempre Importante de individuos, en ocasiones 

correspondientes a diferentes paises y cultUras (pslcologfa). 

Lo que pareciera ser un cúmulo de libertades en apariencia 

extremadamente abierto, es en realidad un conjunto de 

constrel'ilmlentos ya que cada tema abierto tiene sus 

contrapartidas; 

a) tiempo de desgaste por repeHclón. 

b) La dllusión •quema• y welve obsoleto el mensaje. 

c) La ubicuidad equivalente a la saturación, cansa 

virtualmente. 

Esta misma serie de conceptos tiene a la vez, sus atributos 

positivos: 

a) El tiempo revaloriza los programas (de Identidad 

corporativa) bien dlsel'iados e Implantados. 

b) La difusión relmpregna el recuerdo. 

c) La diversificación que comportará la ubicuidad 

renueva la tuerza de la Identidad. 

Esta serie de tensiones entre el desgaste y la renovación 

acumulativa requiere del dlsel'iador la habilidad y capacidad 

para equilibrarlos mediante un mecanismo basado en los 

principios simbólico, signlco, estructural y stnérglco. 113J 

(13) .loen Cotla, /tmflfHJ Global Enciclopedia de Dl!lello 
Grupo Edilorial CEAC, Balcelanll. Eapa/IL 1994. 
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Un programa sea o no de Identidad, se dlsel\a para durar, para 

expandirse, para la ubicuidad y tiene que ser unlY81'Sal yversátl. 
La universalidad se aprecia en el conjunto de aplicaciones del 

programa. 

ILll. REGLAS Y FUNDAMENTOS CONSIDERADOS 

EN EL DISEAO DE PROGRAMAS. 

El orden organizativo 

La descomposición de una estructura mayor, significativa, en 

sus elementos Integrantes, determinando sus proporciones y 
su posición en el espacio con objeto de distribuir 

jerárquicamente los signos, requiere de un entramado o retlcula 

que permita establecer el orden bajo determinadas normas de 

comportamiento. 

La retlcula dlsel\ada bajo una pauta lógica, geométrica, 

razonada y estructurada a su vez por un sistema de 

proporciones será de uso general y valida para todo programa, 

dicha pauta es pues el soporte Invisible que sostiene todas las 

Informaciones de manera que cada mensaje se dlsel\a 

siguiendo el mismo orden estructural es decir una •super

estructura• fundamental. 

La nonnatlvkled del programa 

La parte normativa del programa constituye una tarea técnica, 

explicar el modo de empleo de la fórmula creada, lo que 

significa un proceso didáctico adicional, la normatlvldad está 

conformada por la reunión de todos los órganos, pautas, leyes 

ei;tructurales y criterios de combinación y comportamiento que 

habrán de dar respuesta en la práctica a todos los problemas 

gráficos que surgirán en la aplicación del programa, e Incluso 

en los demás problemas no previstos en principio, pero que a 

menudo se presentan. 

El programa debe tener un carácter extensivo y no cerrado o 

limitado a su ámbito Inmediato de aplk:ación. 

Las normas gráficas tienen también validez para las normas 

constructivas Industriales o de los medios masillosdeoomuni:acl6n. 
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El sistema ha de garantizarse por medio de un programa, tanto 

en lo relatlvo a su Interpretación gráfica, como a su realización 

material y a las normas de Implantación. 

Debido a sus caracterlstlcas operacionales la normatlvldad debe 

definirse, explk:arse y ejemplificarse mediante un Manual de 

Normas gréflcas que manifiesten todas y cada una de las reglas 

de comportamiento establecidas para cada uno de los 

elementos, su función constituye por una parte, una Información 

precisa sobre la construcción del programa y por otra propicia 

una función de comunicación entre los expertos usuarios de 

este, con la misma ellcacla, por lo que el programa tiene que 

estar perfecta y exhaustivamente planlllcado y normado; 

explicado con detalle y claridad, acompal\ado de ejemplos 

demostrativos que garanticen su comprensión lnequlvoca. 

El concepto de Imagen global o total es resultados de una 

mentalidad de comunicación. De una Idea o un concepto origl· 

nal y totalizador. De un conjunto de criterios desarrollados a 

partir de este concepto. De una polltlca guiada por ellos y que 

se materializa en el conjunto de vehlculos y soportes de 

comunicación. 

Los criterios de dlsel\o se desarrollan en forma de pautas y 

constituyen en conjunto el esquema wctor de la Imagen glo

bal. Este esquema abarca una normativa precisa, que 

establece un mecanismo coordinador entre todos los recursos 

de comunicación. que son todos los soportes de transmisión 

de la Imagen. 

La Imagen global requiere, pues, un dlsel\o de los cttterlos y 

un diseno de la acción, que es el conjunto de actos, 

manifestaciones y mensajes que configuran el estHo de la 

empresa, en el sentido amplio y preciso del térmlno.íl4J 

ILlll. LA PLANIFICAClóN 

Partiendo de la base que proY9Cfoes sinónimo de ,.,._y que 

ésta es el resultado de la Imaginación creativa producto a su 

vez del razonamiento y la sensibilidad humana; que responde 

a un propósito y a una Intención definida en la cual Intervienen 

por una parte, el deseo de obtener algo y por la otra el sueno 

de hacerlo realidad, se concluye que para llevarlo a cabo es 

necesario concebir un plan, de esta forma la Huvla de Ideas y 

el análisis objetivo permitirán obtener los elementos necesario& 

(14) .io.n Coita.¡,,_ GloN( Enciclopedla de DIMl\o 
Grupo Eclloñal CEAC, Ba1ce1a119. Espe!IL 111114. 
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para tal fin, estando en la mejor disposición de especular, 

bocelar, en una palabra Intentar permltlendose al mismo tiempo 

fallar y acertar con la firme convicción de lograr las mejores 

propuestas como producto de dicho proceso. 

Plan, planltlcar, programa y programar a simple vista son 

sinónimos, plan puede definirse como un •conjunto de reglas 

prácticas que determinan un procedimiento de razonamiento 

destinado a obtener un resuHado a partir de ciertos datos 

iniciales" (Markofl). Los datos iniciales surgen de un modelo 

lógico a partir del enfoque del trabajo fruto de la Investigación, 

llevada a cabo en diferentes facetas, el trabajo de dlseflo gráfico 

y la determinación de una normatlvldad de aplicación en la 

práctica. 

Planltlcllr es en slntesis, la tarea de elaborar, ordenar, describir 

con detalle todo el proceso de trabajo etapa por etapa, 

coordinar las diferentes partes del proceso, poner a punto el 

plan, estimar tiempos, los mateñales necesaños y los costos. 

El resuHado de la planificación previa es el modelo loglstlco 

que contiene el conjunto del proceso en todos y cada uno de 

sus detalles, planificar las tareas que Intervienen en el diseno 

de programas, supone la búsqueda de la mejor estrategia 

operativa y su exhaustiva coordinación. 

El plan de trabajo tiene una efectividad eflmera, ya que su 

objetivo es establecer y organizar el conjunto de tareas 

necesañas y atenerse a esta planificación hasta la obtención 

final del diseno. Por lo mismo el plan se disuelve con el mismo 

trabajo del dlseftador al termino de la elaboración del programa. 

Por el contrario el programa tiene una función operativa muy 

amplia: indefinida en el tiempo ya que el programa no es el 

plan de trabajo exclusivo del dlseftador, sino el producto de 

este trabajo gráfico una vez dispuesto para ser utilizado en 

muy dHerentes soportes a través del tiempo por otras perso

nas que ya no serán el mismo dlseftador del programa. 

Programar consiste en establecer todo un método y una 

normativa cuya aplicación unerlor es la que determina la 

pertinencia misma del programa y, en consecuencia, su 

efectividad y su rentabilidad en términos de comunicación. 

U.IV. ESTRUCTURAClóN Y EL PROGRAMA DE DISERO 

El programa es1ructurado en cinco etapas permHe distinguir el 

desarrollo del proceso creativo, asi como las secuencias lógicas 

y razonadas que darén por consecuencia un producto 

plenamente fundamentado : 

• Lll lnveatlgac:l6n es la exploración planificada, la búsqueda 

Intensa con un propósito concreto. 

• La Información se refiere a la obtención de los datos y 

elementos que permitan el estudio, anéllsls y desarrollo de 

hipótesis. 

• La documentación es la recopilación de los elementos 

palpables y sustentados que servlrén como soporte de la 

imlestgaá6n, es a la vez el 1'8QiA'O de losdat>s, el arohM> o repertorio 

de los eiq>edlentes que permllrán la cc¡nsulla y la Y91'111caci6n. 

• Mediante la Información y la documentación seré posible 

establecer una lundamentactón de los temas Integrantes del 

proyecto, por tundamento se entiende la base o el cimiento 

de la Investigación, la razón o el motivo, la prueba fehaciente, 

los antecedentes, las nociones y la justificación de los temas 

que la Integran. 

• El proceso de digestión de los datos, Informaciones y 

fundamentos permitirán la maduración de los temas y la 

elaboración de las primeras tentativas dHusas a través de un 

proceso mental. Comenzarán a gestarse Ideas más creativas 

y oñglnales. 

• La vertrlcacl6n se refiere a al desarrollo de las diversas 

hipótesis creativas, formulaciones, comprobaciones objetivas 

y correcciones. 

En la siguiente etapa del proceso creativo se exponen las 

diversas Ideas con la intención de definir, interpretar. esclarecer, 

Impulsar, perfeccionar, y hacer prosperar aquellas que 

respon<ilendo a diversos juicios de valor y fundamentación 

puedan fomentar el deaan'ollo sustentado del proyecto. 

• La fonnallzaclón es la puesta en forma, la visualización, 

la selección de signos y los simbolos más adecuados, los 
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posiblestratamientosyestlosautillzar,lraspasandoelconoepto 

a la Idea, a la forma y por ende a su Interpretación gráfica. 

• A continuación se requiere establecer un orden preciso, 

mediante una adecuada org•nlz•cl6n de las Ideas, los 

conceptos, las Imágenes y las formas, su distribución correcta 

permitirá obter.er una estructura, conjuntos de elementos 

armónicos cuyo funcionamiento Integrador permitirá Instaurar 

un método y un sistema para su aplicación práctica. 

• El paso de la organización a la Instauración, requiere el 

establecimiento de una ..trategl._ Una vez definidos los 

objetivos y los ámbitos de aplicación práctica se necesita 

amalgamar la habilidad y destreza, la claridad y precisión de 

las Ideas y los conceptos mediante tácticas especmcas que 

garanticen su correcta utlllzaclón, orden y pertinencia para 

conseguir los ob)etlws deseados. 

• El método se refiere a la manera de hacerlo, la forma de 

proceder, el responder a una determinada conducta, hábtto o 

práctica. Lograr a través de la experiencia un estilo, moda, rutina 

ordenada y confiable para la consecución de un fin. 

• El uso de un método permtte desarrollar un alatem• por medio 

del cual se norma, gobierne, ordene y fije un rumbo, que sea la 

vra para que a través de una técnica y un procedimiento se 

actúe sólo de una forma y solo de esa. decir sistema es decir 

"norma y plan, orden y actuación". 

• Hablar de programa y de sistema es hablar de un eentldo, 

un porque y un para que, un conocimiento y un discernimiento, 

un entendimiento, un juicio y una razón, también es hablar de 

una capacidad, una percepción y una sensibilidad, as( como 

también de un significado, una fuerza, un valor, un alcance y 

una expresión, el sentido que tiene desarrollar un programa 

conlleva establecer el como hacerlo, el darle dirección, 

orientación, un rumbo. una tendencia una trayectoria para 

alcanzar todos los objetivos planteados. 

• Teniendo claros los objetivos y significados de los elementos 

Integrantes de la Imagen a comunicar, el sentido tanto Indi

vidual como colectivo de los mismos, su relación y participación 

dentro del programa, asr como los requerimientos para su 

aplicación en los diferentes soportes, sustratos y medios 
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masiws, resutta indispensable establecer loa crttMloe gen
erales y partiCUlares; 

haciendo posible tanto el uso adecuado de los elementos en 

cuestión, como los lineamientos para el comportamiento 

adecuado dentro del programa. 

Para ello se requiere definir los criterios, las reglas, las normas 

y los patrones que servirán de gura, canon o modelo a seguir 

conformando una dlsclpllna, un orden y una coherencia en la 

participación colectiva consiguiendo con esto la Integración y 

uniformidad del programa. 

• LM nonnu son las leyes, los preceptos, las reglas del juego, 

lo permitido y lo restringido, las formas de actuación, los 

patrones a seguir, la conducta de cada uno de los elementos 

Individuales y su co-relaclón, Integración y combinación 

permitida. 

A la vez de dlsclpllnarlas, las normas deben tener ciertos grados 

de fiexlbllldad controlada, alternativas consideradas dentro del 

orden y la regla, el comportamiento colectivo requerirá 

siempre del criterio y de la norma, trátese del tipo de producto 

que se trate, la norma será el modelo a seguir respondiendo a 

los principios establecidos por el dlsenador en base a los 

procedimientos, gulas y politlcas producto a su vez, del análisis, 

el crtterio, la observación, el medio, el sustrato y la diferenciación 

entre cada uno de los requerimientos en estrecha vlnculaclón 

con las leyes programadas. 

• El producto del establecimiento de crtterlos y normas de 

actuación de los elementos Integrantes de la Imagen es la 

obtención de valorea, el valor es un benellcto, un provecho 

generado por la UtiHdad de los mismos, es ese atractivo, ese 

alcance, la significación y la sustancia, que logran crear un 

Interés, le otorga una Importancia al producto y al trabajo, esto 

es, le genera un mérito tanto al proyecto como al proceso que 

lo hace trascendente. l16J 

Lo que garantiza la correcta difusión y poslblltta la apllcaclón 

adecuada de cada una de las leyes, los crtterlos, las normas y 

los valores son los llamados Manuales de apllcacl6n; en ellos 

se presentan los resuHados prácticos del proyecto y el plan, 

mediante el uso de los procedlrnlenlos se genera la apllcaclón 

(15) 6-r Olea. Uetodolagfll pan el Dl9ello. Urblino,Alqulld6nlco, lnduetrial 
y Gr611co.Edllart.I Trtlaa, M6xlco. 1998. 
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correcta del programa, se manifiestan las leyes, los criterios y 

las normas apllcables es cada elemento, grupo de elementos, 

esto es conjuntos, y se presentan las alternativas de cada caso 

en particular. 

La siguiente etapa consiste en llevar a la práctica mediante las 

técnicas y los procedimientos establecidos en el loa mMualea 

la aplicación de todos los elementos integrantes del programa, 

en cada uno de los productos requeridos, es decir, desarrollar 

los dlsel'los de acuerdo a las normas del programa. 

• La Implantación consiste en establecer o Instaurar los 

elementos propios del disel'lo en cada uno de los soportes o 

productos requeridos, insertar de acuerdo a las leyes, normas, 

criterios, arreglos o conjuntos cada uno de los elementos 

integrantes del sistema apllcados de acuerdo al manual 

establecido (apllcaclón). 

• La comunicación o difusión del programa es fundamental 

para obtener una Imagen homogénea, es decir, unHorme, sin 

alteraciones o modificaciones que rompan con los criterios y 

las normas ya citadas, la correcta determinación y la estrategia 

adecuada para la diwlgaclón del programa a las personas y 

las áreas indicadas, resulta Indispensable para garantizar la 

propagación controlada (en algunos de los casos restringida) 

cumpllendo con un itinerario o calendario definido para el 

conocimiento y la capacitación del personal tanto Interno como 

externo que requiera entender, manejar y controlar el programa 

dlsel'lado. 

• Control significa cuidado, dominio y vigUancla, supervisión e 

Inspección, con objeto de manejar adecuadamente cada uno 

de los elementos Integrantes del programa, de acuerdo y en 

coordinación con las áreas previamente designadas para 

implantar, comunicar, producir, distribuir, Instalar y mantener 

tanto los objetos, las Imágenes y las comunicaciones generadas 

a partir del establecimiento del mismo. 

• La producción se refiere a la realiZaclón, fabricación, hechura, 

confección, generación o reproducción de cada una de las 

creaciones, objetos o elementos dlsel'lados a partir del 

programa, mediante las normas y criterios de los manuales, en 

los materiales, soportes, medios masivos etc, etc., 

determinados y controlados tanto por el dlsel'lador, como por 

los responsables de las áreas lnwlucradas. 

• La cadena productiva deberá establecer la etapa del 

programa relativa a la lnatalKlón de los productos con base 

en una estrategia definida, que responda a los criterios 

metodológicos y su aplicación sistemática, de acuerdo esto 

al tipo de objeto o producto, su utilización, propósito, objetivo, 

tiempo de vida, condiciones ambientales y estructurales. 

• El conaumo del o los productos resultantes del programa 

deberá ser considerado estricta y sistemáticamente de acuerdo 

a las condicionantes propias de cada objeto o disel'lo, su uso o 

apllcaclón, su objetivo y su clclo de vida útil. 

• Por último y no menos Importante el proceso de 

mantenimiento resulta deflnHiw para garantizar la correcta 

visualización, permanencia, pertinencia, frescura del producto 

o el mensaje, su conservación será fruto de una adecuada 

Implantación y administración con objeto de garantizar su 

subsistencia por lo que deberá apegarse a los lineamientos 

establecidos en el propio programa 
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CAPITULO 111 

EL SOPORTE METODOLóGICO 

M~TODO 

En un sentido amplio, el método es el "procedimiento" que 

se sigue en las ciencias para hallar la verdad y ensenarta. C16J 

De esta forma se llaman métodos, por ejemplo, a los 

procedimientos de análisis y slntesls. 

El primero (análisis) permite estudiar un objeto 

descomponiéndolo en las partes que lo forman, para 

observarlas separadamente. 

El segundo (slntesls) permite dar sentido a los objetos 

estableciendo, entre ellos, relaciones que los agrupan en una 

unidad más compleja 

En un sentido más restringido, el método es un sistema de 

principios y normas de razonamiento que permiten establecer 

conclusiones en forma objetiva. 

El método (procedimiento) deductivo permite establecer 

proposiciones concretas a partir de proposiciones más gen

erales, emplea tas formas del slloglsmo.Cl7J 

El método (procedimiento) lncluctlyo por el contrario permite 

establecer proposiciones generales a partir de proposiciones 

concretas.CIBJ 

Los principios y las normas generales de razonamiento son 

materia de la lóglca. Olros procedimientos que pueden 

ensayarse para descubrir la verdad - como la Intuición o la 

revelación son materia de la fllosolla. 

Los principios y las normas lógicas al ser aplicadas al 

quehacer clentlflco, configuran métodos especiales que 

reciben nombres propios. Los textos de metodologla los 

describen bajo distintos rubros: la formulaclón y prueba de 

hipótesis, la definición y claslficación de objetos del 

conocimiento, el experimento, la Inducción estadlstlca, el 

anállsls cualitativo y cuantitativo, etc. 

El método permite establecer conclusiones en forma objetiva. 

El valor de su aplicación es la wrdad formal, la técnica es 

también un sistema de principios y normas que auxlUan en la 
aplicación de los métodos. 

Las técnicas de lnwstlgaclón se justifican por su utilidad que 

se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor 

administración de los recursos y la comunicación de los 

resultados. La técnica es un "conjunto de procedimientos y 
recursos de que se vale una ciencia o un arte•.crp¡ 

METODOLOG(A 

La metodologla es un "conjunto de procecHmlentoa o 

m6todoa de lnveetlgKlón empleados en la formulación de 

tareas o problemáticas determinadas, generalmente orientadas 

a la producción de conocimientos nuevos o productos 

terminales con validez cientlflca".t'201 

El ordenamiento metodológico, en materia de diseflo, se apoya 

en une serie de argumentos que lo convierten en algo 

recomendable, si no indispensable. 

Como afirma Glilo Dorfles: "Los planes llevan impllcltos todos 

los contenidos estéllcos, estructurales y compositivos del oblato 

disel'lado que es posible realizar con los medios de producción". 

Debido a lo anterior, •un proyecto no es une forma reailzada, 

pero si realizable, en el que esté inscrito todo su proceso de 

materialización con todas sus posibles instancias: técnicas, 
tuerza de trabajo, instrumentos, etc.1211 

Para determinar une metodologla conveniente, resulta 

necesario distinguir tas ventajas y desventajas de los métodos 

dedUCflva. lnductlllo y empfdco. 

El pTOt»ao emp/rlcode diseno obliga a reconocer que ciertos 

objetos están bien hechos y no hay nada esencial que 

agregarles. En este proceso, debe notarse el enfoque 

antropológico del diseno, o sea, se Integra a partir de la 

observación de los propios objetos, pero los considera en 

función de las actividades humanas a las que están 

indisolublemente ligados. (Zl) 

(18-22) 0.--Olea. IMIDdolot/I• ,_. el Dlaello. Urt>mno,/vqullad6nlco, 
lnduslTW y Grillco,EdltoMI T.-, M6xico. 1998. 
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Al revisar el ~o Intuitivo, que siempre se ha enfrentado 

al anterior y parece representar la manera de dlsefto tradlclonal, 

y por lo mismo, la más generalizada. Este contlnl'.la siendo el 

método que más emplea el dlsenador actual ante la •angustia 

del papel en blanco•, la cual poco a poco al juguetear con el 

lápiz. disminuye a medida en que las cosas ocurren y rectifica 

aqul y allá, hasta lograr un proyecto que puede ser espléndido 

si el dlsenador tiene talento. este método de ninguna manera 

ofrece seguridad y escapa a un riguroso control racional; sin 

embargo, es un hecho que en la práctica todos los dlsenadores 

lo manejan de fonna preponderante debido a que tiene una 

serle de virtudes. 

En primer lugar lo más caracterlsllco es que consllbJye •un 

sallo en el vaclo", como lo ha llamado Oriol Bohlgas, lo que 

significa que el dlsenador no es un espejo que reacciona 

dócilmente ante la realidad para obtener lo deseado, sino un 

sujeto que, a parllr de una necesidad concreta y de una serle 

de opciones posibles (también concretas), se atreve a "Irse" a 

donde no hay nada, para ver "si regresa• con algo dlsllnto de lo 

existente y con esa proposición, enriquecer y transtonnar su 

cultura. 

El proceso Intuitivo se basa en una hipótesis, una conjetura o 

una suposición, presupone que ... tal o cual puede ser la 

solución; se procede a la Inversa del método deductivo, 

analizado y verificado posteriormente, si la propuesta es 

adecuada. 

El método Inductivo tiene Innegables ventaJas, por lo cual no 

es posible desecharlo sin más consideración, pero tiene también 

un defecto trágico: el sujeto Intuitivo realiza el análisis a saltos, 

sin continuidad, y desde luego tiene una carga Ideológica 

totalmente negativa, toma algunas cosas y va olvidando las 

demás, lo cual termina en carencias, en deficiencias de la 

propuesta, no puede ejercerse control alguno sobre el proceso. 

El método deductivo, es senalado como esencialmente 

•neutro• como lo ha expresado Marcuse. Este proceso esta 

vinculado Indisolublemente a las propuestas racionalistas, 

desde las contenidas en "la nueva visión" de Lazlo Moholy

Nagy, quien resumió con mucho cuidado la experiencia de la 

Bauhaus, hasta las Ideas de Klssltzky y Glnsburg, unos de los 

creadores del Buchutemas, Iniciadores de los grandes 
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dlsenadores de la actualidad. Bajo este modelo funclonallsta 

se desarrollo la escuela alemana, que después pasó a Inglaterra 

y que finalmente al Iniciarse la Segunda Guerra Mundial, 

alcanzó su máximo desarrollo en Estados Unidos e Invadió, 

desde ahl al resto del planeta. 

Analizando el mModo d-1uctlvo, este parte de que todo 

diseno es, en l'.lltlma Instancia la consecuencia de gran 

cantidad de datos no homogéneos, extraldos por el dtsenador 

de muy diversos campos respecto a las funciones que debe 

cubrir el objeto, datos que provienen del mundo de la 

economla, de la polltlca, de la flslca. de la antropologla y que 

se traducen en modalidades semantlco-llngulstlcas, los 

Investigadores han propuesto que debe partirse de la 

recopilación y organización de tales datos para estructurar 

los métodos adecuados. 

En términos generales, tal metodologla es muy sencilla: 

propone la clásica Investigación de campo y la 

complementación bibliográfica, que al trabajarse pueden 

organizarse en paquetes que permitan pasar de la Información 

a la forma. 

Al partir de la Información cuya slntesls desemboca en la 

forma, se logra una valoración más objetiva de los productos 

disel'lados, por encima de la slmpllcldad fincada en el gusto, 

que servia para juzgar el resultado; pero un poco desde lejos, 

sin que estén a la mano los antecedentes racionales. 

Además el método deducllvo lmpHca una realimentar.Ión en

tre los resultados parciales y el resultado final, que en cada 

momento permite evaluar el objeto, lo cual si no es satlstactorlo 

podría regresarse hasta la etapa anterior para producir una 

nueva attematlVa. fZ3J 

De esta manera el esquema general del método deductivo es 

el siguiente: 

• Acoplo de la lnfonnaclón. 

• Organización del programa o formalización 

de la demanda 

• Determinación de tas diversas Interacciones entre 

los distintos niveles de Información por medio de 

grállcas, árboles, funciones, etc. 

• Formulación de la hipótesis. 

•Proyecto. 

(23) 6-r ote.. ~ pant e/ O/sello, Urbeno.Arquiled6nlco, lnduetrial 
y Grillco,Edllori.i Trillas, M6xkoo. 1998. 



Existen a la vez dos corrientes que pareoen opuestas entre si: 

La metodológica cuyos representantes més calHlcados son 

estadounidenses y desarroHada también en Inglaterra; y la 

tlpo/ogfs h/sto/'lc/sta, fundamentalmente Hallana. 

La primera establece que, a partir de los datos que constituyen 

la parllcularldad del problema por resolver, es posible deducir 

una forma única y satisfactoria de ese problema particular. Por 

el contrario, la llpologla sena1a que la cunura, como la historia, 

ha probado y verificado la bondad de una serle de formas que 

poseen una carga semántica; por tanto el dlseftador debe 

acudir a ese acervo tipológico y escoger la forma que mejor se 

acomode a su problema para que a parllr de ahl, se ajuste a 

las particularidades de éste. 

Las principales diferencias entre estas dos corrientes 

deducllvistas oonslsten en que, mientras la primera parte del 

supuesto de que todo requerimiento de diseno as un problema 

"no resuelto", por lo cual debe examinarse desde los datos más 

elementales hasta la consecución de la forma, para los tlpólogos 

la cultura es la transducción, o sea, la transposición de formas 

verificadas por la experiencia a situaciones culturales nuevas. 

La proposición final, consiste en afirmar que los problemas de 

diseno se pueden onlenar metodológlc:amente y que esta 

ordenación debe ser dlal6ctlca, para mostrar la relación entre 

el usuario y sus Interpretes o promotores culturales, asl como 

la relación última entre estos promotores culturales y el 

diseftador. Esta relación puede estar a favor o en oontra del 

disenador y obviamente se refteja en su trabajo, pues contempla 

de forma simultánea tanto la satlsfaccl6n de lo que le demandan, 

como la de su necesidad-capacidad creativa; del mismo modo 

como el objeto se dirige a la oolectlvldad y el hecho de que, a 

través de su propuesta, la cultura se puede enriquecer. 

En realidad, los procesos deductlVo, lntulllvoy empfrlcoson 

sólo momentos del acto de disenar, porque evidentemente los 

eventos reunidos forman un proceso, ahora bien, estos eventos 

que hacen posible el acto de dlsenar no son continuos, sino, a 

pequenos golpes de "talento•. 

Por ello, el proceso creativo está muy lejos de agotarse en ese 

lapso de alta Intensidad creativa; más bien ocurre mediante 

una sucesión de momentos que a su vez se podrlan definir 

oomo aquellos en que el oomportamiento es concaptuallzable 

y momentos en que se toma radicalmente lmaginatl\IO. 

El único método que puede abordar esta realidad es el 

dlaléctlco, porque, sin duda, durante el proceso se deben 

enfrentar conjuntos o series de contradlociones que habrán de 

resolverae, unas en detrimento de otras, lo cual acontecen\ a 

partir de una serie de momentos sucesivos en los que deberán 

enfrentarse fafalld.-.~del problema de dlsello. 

Como es natural, no se puede generar una Imagen creativa sin 

allmentaclón alguna. Un proyecto ea le Imagen de una 

neceeldad utlafecha; por tanto, la generación de esa Imagen 

es todo un proceso racional, sin importar que la sensación 

misma de la Imagen como hecho pslcoblológlco no sea 

raclonallzable en absoluto. Sin embargo se debe lograr que 

ese algo que pasó en el Interior del sujeto durante el acto 

creativo legue a formar parte de la realdad, se tome slgnlllcante 

para que vuelva a aumentar las entradas perceptivas del sujeto 

y se transforme a su vez en otra Imagen, la cual habrá de 

modificar la realidad. El proyecto final de todas estas entradas 

y salidas serán lntroproyecclones y proyecciones del trabajo 

de diseno. Por ello el método por emplear habrá de ser el 

dlal6c:tlco, debido a este fenómeno de retroallmentaclón en

tre el objeto y el sujeto y porque, de alguna manera lo que se 
propone es a la vez metodológico y tipológico, pues se parte 

una parllcularidad y se va hacia su estructura:, es decir, se 

parte de un acontecimiento y se va a la búsqueda o al 

descubrimiento de su orden. Asl, se puede partir de un orden y 

asociarle un acontecimiento particular, modelos ambos 

contradictorios y, sin embargo, simultáneos en el proceso 

croaUvo. 

Se debe dejar estabtecldo, que todo objeto por dlseflar encuadra 

dentro de ciertas categorlas, con respecto a las cuales habr6 

de actuar et dlseflador para representar las variables que le 

presenta la demanda o sollcltud que se le hace en cada caso 

concreto. De este modo, ante cada problema hay un conjunto 

de condiciones que lo particUlarlzan frente a una serle de 

respuestas posibles se convierte asl en un conjunto de 

raquisltos por cumpllr que integra et programa de dlsel'lo. CHJ 

Se puede asegurar que todo objeto dlaeftado es un lamdo 

dlal6cllco entre la necesidad, por un lado, y la ~ad, por 

(24) 6-r Olea, .,.,.,_""',,.,. ., DINllo, Uibmno.An¡ullecl6nlao. lnd&at!W 
'/ Grillco.Edilllrlal T ..... Méldco. 1-. 
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el otro; pero nunca como la necesidad sin más, sino como la 

necesidad satisfecha desde la poslbilklad. 

La posibilidad, a su vez, se enmarca dentro de un modelo 

económico, porque, en rigor, todo acto de dlsel\o es un hecho 

económico: desde las pirámides de Egipto, hasta el Empire 

State, desde la aguja paleolltica hasta el avión jet. Sólo a partir 

de la existencia de los recursos que los hicieron factibles se 
pudieron concebir, sus dlsef\adores conoclan perfectamente 

los materiales, los procedimientos y los recursos de toda lndole 

de que disponlan. Por ello toda la metodologla está relacionada 

estrechamente con los factores económicos del diseno como 

concepción de la realldad.(.!SJ 

111.1. LA SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO 

DEL DISEAADOR MAS OPERATIVO Y FUNCIONAL 

En el entendido que proyecto es todo aquello y sólo aquello 

que ocurre como una totalidad realizable en complemento o 

en contraste con lo que se puede llamar totalidad problemática, 

de la cual surgió por efecto del acto de diseno. El método 

analltico propuesto pretende organizar ambas, al establecer 

una relación indiscutible entre las entradas que configuran la 

totalidad problemática y las salidas del modelo que constituyen 

la totalidad realizable. 

Dentro de lo que se conoce tradicionalmente como trabajo de 

proyecto, la Imagen que debe proyectarse al exterior debe 

convertirse en algo tangible y comunicable, primero a la 

percepción propia y posteriormente a los demás. Las imágenes 

deben convertirse en un proyecto para que éste concrete la 

idea, aunque no el objeto. El proyecto de una escultura no 

permite contemplar ésta, pero es indispensable para que una 

serle de artesanos la realicen, no es el objeto pero si lo significa. 

Posteriormente a la proyectaclón ocurre la realización, que 

consiste en hacer real lo que hasta entonces es virtual, se pasa 

de una imagen a una propuesta formal, inserta en espacio y 

tiempo. 

Ambas, la totalidad problemática y la realización del proyecto 

deben quedar entrelazadas de algún modo en el proceso de 

introyecclón, el cual consta de una larga serie de organizaciones 

progresivas y regresivas, de análisis y slntesls que generan 

las diversas opciones de la Imagen creativa, una vez que esta 

(25) óscar cte., Mel«Jolofl/• ,_. el Dltlello, Urbmlo,An¡uiled6nlco. lndustrW 
y Grillco,Edllarial Trilla. M6>dco. 1998. 
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es revelada, debe sufrir algunas transformaciones para ajustarla 

por medio de un trabajo final, a las dimensiones, al material, a 

los costos, etc., lo cual hace que la forma pase de ser una 

Imagen creativa a la que aspira el diseftador, esto constnuye 

una secuencia lógica dentro de la cual se formula el análisis. 

En primera Instancia ocurre un proceso de formulación de 

criterio que se particulariza por la acción o presencia de un 

agente externo que es la demanda. 

Cuando existe un acuerdo entre el criterio y la demanda, se 

establece inmediatamente el enfoque de diseno que no es 

"mi propuesta•, o "su propuesta•, sino •nuestra propuesta•, 

con una fuerte carga totalizadora, mucho más rica que la 

existente en la primera actitud frente al problema. Desde ese 

momento, el proceso es Inductivo y deductivo de forma alterna, 

en cuyo centro se encuentra la imagen y se constituye una 

acción de análisis y otra de slntesls a las que se debe poner 

mayor interés. 

También se encuentran una serie de pasos analltico-slntéticos 

que tueron conduciendo desde el seno del problema hasta la 

deducción de la forma, la cual va desde los acontecimientos 

hasta la determinación de una estructura y de su orden; por 

último se puede llegar a la determinación de su constructivldad, 

lo cual conduce nuevamente al proyecto, que como tal, es la 

respuesta planeada en el esquema Inicial. 

Al orden de las necesidades que se deben satisfacer por medio 

del diseno. los arquitectos lo han designado como programa, 

aunque evidentemente no es tal, sino un conjunto de signos, 

de Indicios, que sirven para orientarse en el recorrido desde la 

periferia hasta el fondo del problema. (llamado: punto de 

partida). 

Hasta que surge en la conciencia el punto de partida. se puede 

elaborar el proyecto que se convierte en el reflejo de la Imagen, 

y por el cual se ha seleccionado, manejado, organizado y 
ordenado una serie de Imágenes en la memoria, relacionando 

con las cargas culturales que les confieren poder de expresión 

y a partir de ellas, proponer las opciones susceptibles de ser 

calillcadas según una serie de Juicios que permitan optimizarlas, 

es decir, elegir de entre todas enas las que mejor satisfagan la 

totalidad problemática en el nivel de respuesta formal. 



Se trata de un sistema abierto en el cual se parte no del 

proyecto, sino de la edificación o corroboración de la entidad 

criterio frente a la entidad demanda que condiciona al problema. 

Todo ello sólo se define, evidentemente, en una entidad cul

tural objetiva, la cual es el enfoque que requiere una lista clara 

y definida de las condiciones operativas del dlsello, a partir de 

las cuales se desatan los procesos analltlco-slntétlcos que 

conducen hasta los objetos cuya vermcaclón es siempre 

corroborable, y por tanto rectlflcable desde el proyecto en todas 

sus Instancias. 

Este modelo tiene la caracterlstlca de permitir tas verificaciones 

y por ende, las relroaimentaclones de los resultados. El enfoque 

aparece como elemento básico del proceso real de dlseflo que, 

junto con el análisis establece la relación dlaléctlca de la 

partlcUlarldad del problema en la generalidad del sistema cul

tural. Una vez operado éste, se establece a su wz el proceso 

de las slntesls conceptuales, la generación y regeneración de 

Imágenes para llegar hasta el desarrollo del proyecto en sus 

diversas fases estructurales y constructivas. 

,:.:. 
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METODOS 

METODO es el camino o el medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo 
ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcalzer un oqeto detenninado. 

METODOLOGIA es el conjunto de métodos o su descripción y concretamente 
METODICA es la parte de la lógica que estudia los mébdos. 

La TECNICA es la aplicación práctica del método, el método y la técnica fonnan 
la 1eorla y la práctica de la investigación. 

La MElODICA se divide en dos graides sistemas: El ME10DO DEDUCTIVO y 
elMETODO INDUCTIVO. 

METODO DEDUCTIVO 

(Va de lo universal a lo particular) 
Leyes, axiomas, teorías o normas 

axiomas, principios y postulados. 

METODO DE INTROSPECCION 

Es característico de la psicología, 
porque en realidad es mirarse 
por dentro, un examen de 
conciencia. 

METODO MATEMATICO 

a) Cuantitativo 

b) Comparativo 

METODO INDUCTIVO 

(Va de lo particular a lo universal) 

Encontrar incidencias y determinantes 
para después convertirlos en ley. 

Sus tres estados principales: 
a~ La observación 
b La hipótesis 
e La experimentación 

METODOS DE LA FILOSOFIA 

• Metafísicos 
• Dlal6ctlco (contraste de puntos de 

vista: tesis, antítesis y sfntesls) .... 
• Trascendental y 
• Fenomenológico. 

METODO ESTADISTICO 

El empleo de los números 
para representar los hechos 
investigados . 

... Método seleccionado 
Dlal6ctlco: Arte de razonar metodicamente 



ANALISIS DEL llETODO A UTILIZAR 

Etimológicamente el término, método significa el camino para 

llegar a un fin. 

Metodologla del diseno es el proceso lógico por el cual se llega 

a un determinado objeto. 

Lo que es esencial en toda actividad de diseno es mantener 

una secuencia metodológica en el proceso creativo, para lo 

cual es necesario no olvidar que el dlsenador es en primer 

lugar el responsable del comportamiento del producto ante el 

usuario por lo que serla también muy útil NO olvidar ser usuario 

además de dlsenador. 

Mediante el Modelo General del Proceso de Diseno se tienen 

cinco etapas de análisls y proyectación las cuales operan de 

manera secuencial (2tJ); 

1. Caso 

2. Problema 

3. Hipótesis 

4. Proyecto 

S. Realización 

1.Caao 

Es el punto de partida en todo proceso de diseno y constituye 

en cierta forma un llneamlento hacia un objetlw determinado 

ya que especifica tanto el marco teórico como las técnicas a 

utlllzar. surge del análisis o estudio de algún fenómeno social o 

bien en consecuencia de una Investigación lnterdlsclpllnarla. 

2.Problem• 

Es el cuerpo de requerimientos o necesidades especificas 

estructurados a partir del estudio de los datos relevantes 

obtenidos en la fase anterior. El problema (según cada caso) 

podrá ser subdividido en sub-problemas, Integrando asl un 

sistema de secuencia jerárquica. Esta AIA!'~ ~:-:::~~la el 

criterio de diseno para la Interpretación y solución de dichas 

necesidades, de manera que estas últimas deberán ter.ar una 

relación comparativa dentro de una serle de parámetros (peso, 
longitud, volumen, etc.) que ayudarán a que los requerimientos 

cuenten con caracterlstlcas especificas a las que el problema 

deba sujetarse para cumplir con su objetlw. 

3. Hlp6leala 

En esta fase se desarrolan alternativas o propuestas destinadas 

a analizar y resolver los sistemas semióticos, formales, 

funclonales, constructivos y de planeaclón económica

administrativa, cumpliendo con los requerimientos generales y 

especlflcos de cada uno de estos sistemas. Aqul entran en 

juego métodos y técnicas tanto de las ciencias como de las 

artes. 

4.Proyecto 

En esta etapa, las técnicas y métodos empleados en la hipótesis 

se ponen en práctica de manera que el dlsenador desarrollará 

los planos, dibujos, maquetas, originales para Impresión y 

modelos de simulación necesarios para la posterior reallZación 

del objeto dlseftado, Esta fase permite visualizar diversos 

aspectos e Incluso hacer algunas pruebas. 

5. R .. llzacl6n 

En esta última fase es cuando se procede a la producción del 

objeto dlsenado bajo la supervisión del dlsel'lador. 

generalmente, todo objeto antes de ser producido masivamente 

es sometido a evaluación por parte de las diversas áreas de 

Investigación que lntervlnlerón en las etapas anteriores. Ls fase 

de realización termina cuando el objeto dlsenado es Utillzado 

por el grupo humano destinatario. Sin embargo el proceso de 

diseno es retroallmentado, lo que quiere decir que aún cuando 

un producto dlsenado sea aceptado por el usuario, es suceptlble 

de ser redlsenado a fin de satisfacer las necesidades 

cambiantes, acordes a la época o a las circunstancias sociales 

del momento. 

El uso de una metodologla promueve la Inspiración artlstlca 
controlada por un proceso comunlcaclonal. Esto protege al 

dlsenador para obtener las mejores soluciones. 

La metodologfa deberá por lo tanto contemplar abiertamente 

un proceso analltlco y creatlvamente Inductivo que conduzca 

a la satisfacción y cumplimiento del objetivo deseado (caso), 

que puede ser de gran utllldad para llegar a los satlsfactores 

Ideales de necesidades especmcaS. 

(28) Ma Dolo.- Vldai. Glclv8nrMlll. El nundo del-. 
UAM AzcapolZalco y GGIM6ldco, 2000. 
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Metodologla General. 

Fa-Analftlca 

1. Definición del problema o necesidad a resolver, en su caso 

estado actual, es decir si no existe y hay que crearlo o si existe 

y debe ser redlsenado. 

2. Definir objetivo y preparación de un programa detallado de 

actividades y personas encargadas de ejecutarlo, asl como los 

tiempos estimados para ello. Desarrollo de un Indice analltlco 

que contemple todos los procesos a seguir para conformar un 

método razonado, coherente, lógico, matemático, geométrico 

y creativo que permita dlsenar propuestas creativas 

sensiblemente emocionales, con caracterlstlcas esfeclllcas para 

el diseno de crHerlos, normas y valores uniformes, asl como 

alternativas que cubran el espectro general y particular de las 

necesidades y requerimientos propios del proyecto. 

3. Obtener Información relevante y hacer un listado de 

requerimientos especlllcos, limitaciones y anotaciones 

especiales. 

Faee Creativa 

1. Análisis y Slntesls de los datos para preparar propuestas de 

diseno y desarrollo de un Indice general y uno partlcular que 

permHa establecer lineas de accl6n jerarquizadas bajo una 

lógica razonada conclentemente. 

2. Creación de un Indice general y particular que abarque todos 

los requerimientos y necesidades del proyecto de manera 

secuencial considerando fundamentalmente los criterios y las 

normas que garanticen su fUnclonalidad. 

3. Selección de los conceptos e Ideas que puedan traducirse 

en signos y/o slmbolos gráficos, creativos, Impactantes y 

novedosos. 

4. Desarrollo de la matriz heurlstica, forma crostfva que consiste 

en organizar los elementos (tanto las Ideas como los slmbolos 

que las representan con objeto de encontrar o descubrir nuevas 

formas mediante la Interacción funcional conteniendo la 

conjugación de - forma~ctura-códlgo-4enguaje. 
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5. Bocetaje inicial o preliminar. En esta fase se contemplan la 

mayor cantidad de soluciones de dlsel\O posibles. Es una etapa 

de total expansión creativa que puede realizarse por medios 

tradicionales o asistido por programas y equipos de cómputo. 

5. Preselecclón de Ideas. Una vez explorados y analizados 

todos los caminos posibles, se evalúan las propuestas Iniciales 

y se jerarquizan; al seleccionarlas se recurre a la combinación 

de ciertos elementos de unas y otras propuestas entre si, con 

el fin generar los mejores discursos. 

4. Evolución de bocetos. Las alternativas se refinan o depuran 

en base a los criterios definidos en un Inicio. 

5. Elaboración de ta presentación, En esta fase se evat(lan 

nuevamente las alternativas de diseno que fueron depuradas 

y se escogen un mlnlmo de tres y un máximo de cinco 

alternativas para ser presentadas al cliente. 

Durante la presentación se explican en forma clara los 

conceptos relevantes de cada alternativa mediante un 

documento llamado •racional creativo", que explica y justifica 

los conceptos presentados con base a la Información obtenida 

en tas fases primarias del proyecto. 

6. Selección de alternatlvas, el cliente después de estudiar 

detenidamente las propuestas, elige una de ellas. 

7. Afinación, de manera casi general y una vez escogida la 

alternativa de dlsefto pasa por algunos ajustes en concordancia 

con las opiniones del cleinte. 

8. Una vez definido el dlsefto primario o elemental, se prooede 

a desarrolo de la normatlvidad para su aplicaclón y combinación 

con los damas elementos que conformen el producto. 

En lo correspondiente al diseno de Imagen corporativa, la 

metodologla abarca aspectos muy particUl&res como: 

1) Diseno del sfmbolo 

2) Desarrollo de trazo geométrico modulado. 

3) Area restrictiva mlnlma, media y máxima. 

4) AltematiVas de aplicacl6n del slmbolo, {entre elas las1eldUras). 



5) Determinación de tlpografla Institucional o corporativa, 

secundarla, auxiliar o publicitaria. 

6) Formación tipográfica. (en su caso Logotipo). 

7) Proporción y ubicación de los elementos Integrantes de la 

Imagen, sistemas modulares. 

8) Araas restrictivas mlnlmas, medias y máximas del logotipo. 

9) Alternativas de aplicación del logotipo, (entre ellas las 

texturas). 

10) Desarrollo de conjuntos gráficos (Integración slmbolo

logotlpo) (razón soclal-<tatos de ubicación) y alternativas de 

proporción y ubicación. 

11) Areas restrictivas mlnlmas, medias y máximas de los 

conjuntos gráficos (slmbolo-logotlpo). 

12) Alternativas de aplicación de los conjuntos (slmbolo

logotlpo) entre ellas las texturas. 

13) Suma de conjuntos (slmbolo-logotlpo) y (razón social y datos 

de ubicación). 

14) Color lnstltuclonat 

15) Color secundarlo 

15) Gama cromática y alternativas de aplicación. 

17) Normas de comportamiento basadas en los sistemas de 

modulación, relaciones de proporción máximas y mlnlmas, 

criterios de ubicación reglamentarla y opcional de los elementos 

Integrantes de la Imagen. 

18) Aplicación de las leyes, criterios y normas en la totaHdad 

de los productos de comunicación Institucional o corporativa. 

FaM ejacutlva 

1. Preparación y ejecución de estudios y pruebas que validen 

el dlsefto. 

2. Retinado en base a pruebas. SI despues de llevar a cabo 

estudios de mercado y diversas pruebas es necesario hacer 

ajustes o afinar detalles, estos pueden realizarse en la fase de 

elaboración de originales o bien pasarlos a un nuevo proceso 

de bocetaje y elaboración. 

3. Aprobación del diseno ftnal. 

4. Desarrollo del Manual de aplicación de normas gráficas, 

redacción de normas, elaboración de ejemplos concretos. 

booetaje y originales para reproduccl6n. preprensa, Impresión, 

acabados, presentación, distribución, Implementación, 

fabricación, control de calidad, colocación y mantenimiento. 
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DETERMINACION DEL CRITERIO OPERATIVO 

/'PROCEsol~ 
ASPECTOS ASPECTOS 

RACIONALES INTUITIVOS 

~ / 
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INTELECTO 

' MATEMATICA 

LOGICA 
1) 
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[ LOGICA 1 
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DE CONTAR DE MEDIR 
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DETERMINACIÓN DEL CRITERIO OPERATIVO 

Con objeto de establecer un criterio operativo resuHa Indis

pensable analizar los aspectos racionales y los lntuHlvos que 

Intervienen en el proceso, ya que las Imágenes contienen am

bos factores que desde el fondo alcanzan el nivel de la 

conciencia y las cuales contendrán niveles más o menos 

preponderantes en uno u otro sentido. 

Las fUnclones Intelectuales en el acto de dlsenar se relacionan 

con las nociones básicas de la matemática y de la lógica, las 

cuales ayudan a entender por qué las Imágenes formuladas o 

adquiridas son la materia prima del razonamiento y el 

Ingrediente lógico de todas las acciones propias. 

La lógica, como tal, consiste en el ejercicio de dos funciones 

básicas en el cerebro humano: la capacidad de contar y la 

capacidad para medir. Aún cuando estos términos ahora se 

vinculan definitivamente con las operaciones aritméticas, en 

su origen no tenlan nada que ver con éstas, pues son anteriores 

en la evolución de la cultura, se puede prescindir de todas las 

nociones matemáticas y sin embargo pensar con lógica. 

Ahora se puede decir que contares la capacidad para abstraer 

conjuntos, Cuando el hombre primitivo, lo mismo que el actual, 

es capaz de distinguir las cabras de los cabaUos, y de éstos, 

los negros de los blancos, lo mismo que los chicos de los 

grandes, etc., pone a fUnclonar su capacidad de abstracción, 

en el que finca el discernimiento. Por tanto se trata de la 

formación de imágenes capaces de agrupar una serle de 

elementos al rededor de una cualidad común y considerar que 

todos ellos son homogéneos. En esto consiste básicamente la 

capacidad para contar. Se le llama para contar porque 

determina la utilización uHerior de sistemas numéricos en un 

esfUerzo por trascender la capacidad perceptiva propia hasta 

un mayor grado de exactltUd y precisar asl cuántos elementos 

tiene determinado conjunto; pero nadie podrla saber esto si 

aquellos no están previamente diferenciados por un acto de 

abstracción. Por tanto en su sentido original, significa: organizar 

las cosas para un nn determinado. 1211 

Medir es, a su vez, una función ulterior que consiste en 

comparar entre si los conjuntos abstraídos previamente por la 

acción de contar para lograr la inferencia. Es la capacidad que 

se tiene para diferenciar un conjunto de otro (esto es más 

grande que aquello) para reunir a las cosas percibidas o 

Imaginadas dentro de las categorlas que definen los conjuntos 

y relacionarlos. Por ello el pensamiento numérico es ulterior al 

desarrollo Inicial de la cultura, que dependfa más de la lógica 

natural que de la posibHldad de asignarle un sistema aritmético 

de cómputo. No obstante el desarrollo técnico de la civilización 

si lo requiere y se entiende por este la creciente capacidad 

para transformar a la naturaleza en cuHura, transformación en 

la que la actividad de diseno lóglco-matemátlco es 

Imprescindible. 

Se hace lógica desde el momento en que se es capaz de 

abstraer pslquicamente y de comparar conjuntos. 

En todo objeto creado por el hombre hay una Intención 

organizada en distintos niveles de realización, los cuales se 

llaman: legal, lógico y estético, que se pueden definir de la 

siguiente manera: El nivel legal corresponde a la evaluación 

por parte del dlseftador de aquellos aspectos de la realidad 

que se pueden transformar en función de los recursos de que 

dispone para llevar a cabo su propósito (materiales, 

Instrumentos técnicos etc.). 

Esta evaluación de carácter legal se llama asl precisamente 

porque limHa, constrlf\e y legaliza las posibilidades de diseno, 

pero a la vez las concreta. No obstante el solo nivel legal no 

basta para llevar a cabo un proyecto, de tal manera hay que 

ascender al segundo nivel que es el lógico. 

Este se define como la capacidad para establecer 

correspondencias entre la forma (de cualquier lndole) y su 

finalidad Instrumental. Un Instrumento puede ser una cosa o 

una acción que sirve para alcanzar algún fin, y ésta es 

precisamente la lunción de la lógica, desde el nivel perceptivo 

(Imaginario) hasta el nivel activo o proyectivo. La lógica es 

pues, el elemento organizador que Impone slgnlficados a todas 

las relaciones humanas. 

En la rnetodologla del análisis lógico, no puede existir sólo una 

opción formal que satisfaga los requisitos lógicos de demanda, 

sino que siempre aparecen varias. La búsqueda lógica se 

manifiesta siempre corno una eleocl6n entre posibles opciones 

que se concretan en una sola. Asf pues, no hay un dlsello único, 

sino un conjunto de dlseflos posibles. f2B) 
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Esta condición de variedad es Importante, dado que si alguna 

aHematlva aumenta su probabllldad a cualquier nivel, pero en 

especial el lógico, tiende a anular al resto de estas no obstante 

si se alcanza un estado de equidad probable en las diversas 

opciones, se alcanzará también el únlmo nivel de decisión 

dentro del diseno que es el estético, por medio del cual se 

rompe la condición anterior de equHlbrio y se define el diseno a 

elegir entre varios aquella forma que a pesar de satisfacer en 

Igual medida los niveles legal y lógico, se presenta al dlsenador 

como la más emotivamente satisfactoria. (ZQJ 

Este mecanismo estético aparentemente sin Importancia regula 

las decisiones finales. Con esta facultad de elección emocional 

empieza a manifestarse el carácter estético de los objetos por 

dlsenar. En última Instancia, dlsenar un objeto es establecer 

un sistema lnformaclonal entre el diseHador y el objeto dlseftado, 

del cual es posible seguir con cierto detalle los diversos 

momentos que ocurren al convertir un gran número de opciones 

de diseno en una forma única. 

La palabra Informar (Informare), significa "dar forma• pues en 

su acepción más basta la Información consiste en dHerenclar 

una forma reconocible por encima del ruido, tornar toda la 

variedad existente antes del acto formador o Informador y 

concretarla en algo especmco, o sea emitir un mensaje, si sólo 

se contara con una respuesta óptima de diseno para cada 

problema, desaparecerla la capacidad Informativa de dlseno.c:ioJ 

Los problemas de diseno se pueden ordenar 

metodológicamente, sistematizar de tal manera que los 

procedlemlentos para su solución, sean a la vez que 

congruentes y razonados, análltlcos y creativos, libres para 

Imaginar y plasmar, pero sujetos a la vez a lineamientos 

especmcos y estratégicos, la finalidad reside en que a través 

de ese orden de Ideas, conceptos e Imágenes apoyadas en 

las técnicas, herramientas y materiales se desarrolle una 

estructura fundamentada en leyes y preceptos que permitan 

gobernar todos y cada uno de los elementos gráficos, que en 

conjunto elaborarán el mensaje o el cúmulo de mensajes 

requeridos por el problema de diseno; a su vez et dlseftador 

deberá determinar apoyado en los lineamientos del programa 

los criterios, las normas o leyes de comportamiento de los 

elementos, asl como de los con]Untos gráficos desarroUados. 

(29) (30) 6car Olee. Melodologla ,_.el DIHl!o, Uibeno,ArquhclLlnlco, 
Industrial y Grilico,Edllorlal r.-. M6xlco. 1898. 
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llLIL DISEAO Y DESARROLLO DE LA NORllATIVIDAD 

Laa normas son un conjunto de reglas que se derivan del 
concepto general y de su materialización sobre el soporte 

gréllco, la determinada forma de componer y distribuir en el 

espacio gráfico, constituye una constante y contribuye a 

establecer el estilo; la definición a su vez de tas constantes y 
las variables, el predominio relativo de Imágenes sobre textos 

o viceversa, las allemallvas, los criterios generales y particulares 

que emergen del trabal<> de la concepción gráfica. 

Definir el uso de cada uno de los elementos Integrantes de la 

Imagen, su combinatoria, su jerarqula, la determinación de un 

estilo, de una unidad dentro de la diversidad de piezas de 

comunicación, la consistencia en la aplicación dentro de los 

mültiples y variados soportes y mensajes, el anéllsls de las 

caracterlstlcas técnicas, sus alcances y limitaciones y las 

soluciones a cada problema o elemento, serán las prioridades 

a desarrollar para Implementar el sistema de leyes, normas y 
valores especlflcos del programa y se deberán difundir a través 

del Manual de Aplicación de Normas Gráficas. 

En el desarrollo de los programas especHicos de Identidad 

Corporativa, planificar Implica organizar el conjunto de las tareas 

de diseno a partir de la obtención de las Informaciones de base. 

Dlsenar los signos y el sistema de Identidad, asl como 

determinar las normas de apllcaclón. 

Una vez conceptualizado el slmbolo, este debe responder a 

las caracterlstlcas anteriormente expuestas de: razonamiento, 

lógica y estética estructural, por medio de los cuales se podrá 

definir su dimensión, proporción y ubicación en el espacio, 

estableciendo a la vez su jerarqula o Importancia, su peso o 

valor visual, la relación entre sus partes y la de sus partes con 

el todo (espacial). Es aqul en donde las estructuras modulares 

y los sistemas de composición, ayudarán a determinar las 

relaciones matemáticas y geométricas que darán norma y 
sustento al sistema Del mismo modo se procederá a desarrolar 

el slste.'Tla de relaciones de los demás elementos Integrantes 

del programa, como el análisis, diseno o selecclón tlpográHca, 

el logotipo y el planteamiento de conjuntos gráficos (slmbolo

logotlpo, emblema-logotipo, monograma-logotipo, etc.). 



La relación de tamal\OS (proporciones), ubicaciones espaciales, 

pesos visuales, percepción visual, orden de lectura, sentido o 

dirección de lectura, estarán determinados por el tipo de formato 

en el cual se aplicarán (verticales, horizontales, cuadrados), 

asl como también, por las caracterlstlcas formales y espaciales 

de los soportes en los cuales se utilizará (super1icles planas, 

curvas cóncavas o convexas e irregulares). 

La aplicaciones los conjuntos o arreglos gráficos dentro de los 

diferentes formatos debe considerar las denominadas áreas 

restrictivas que son las relaciones espaciales entre los 

elementos integrantes de los conjuntos y de los mismos con 

los demás elementos que consUtuyan el mensaje. Como su 

nombre lo indica restringen a determinadas proporciones, la 

ubicación de otros elementos al rededor de cada conjunto. 

Pueden existir alternativas de aplicación de los conjuntos 

disel'lados para casos exclusivos, en los cuales las normas 

generales establecidas no son factibles de utilizarse, ya sea 

porque las propociones de los sustratos no lo permitan o las 

caracterlsticas propias de los materiales o los sistemas de 

produclón asl lo requieran. 

El siguiente aspecto a normar es el de los valores cromáticos, 

color instltuclonal o corporativo, color complementarlo, color 

auxiliar y gama cromática, en ellos es igualmente importante la 

jerarqulzaclón, el valor ,el orden y la subordinación de los 

mismos. 

Los tratamientos gráficos, como los visuales y los virtuales, 

que son el resultado de las técnicas de representación, aunadas 

a las técnicas materiales y de los instrumentos y las 

caracterlstlcas de los diferentes tipos de soportes, en los cuales 

se vaya a aplicar.deben ser consideradas y subordinadas a las 

leyes y lineamientos de comportamiento y aplicación integral. 

Las técnicas de impresión, incisión, plasmado y transferencia 

de la imagen original al sustrato o material especifico, determina 

el comportamiento de la imagen visual y su percepción, las 

caracterlsticas, de una impresión serlgráflca son distintas a las 

de una liexográflca, termográflca, grabado, hot stamplng, etc. 

por lo tanto las cualidades visuales, estéticas y cromáticas son 

totalmente diferentes. El establecimiento de normas que rijan 

la utilización de determinado conjunto, arreglo, firma, 

tratamiento y colores resultan también indispensables en el 

desarrollo del sistema de normas gráficas de aplicación y 

comportamiento. 

La aplicación de la imagen en distintos materiales bajo 

diferentes sistemas de producción, tanto industrial, como 

artesanal, son razones determinantes en la seleccl6n de los 

elementos, su tamaflo o proporción, su ubicación espacial, su 

tratamiento y color, la aplicación de la Imagen en materiales 

como el latón, vidrio, plexiglás, pollcarbonato, poUuretano, 

cerámica, piel, papel, cartón, tela, etc. son condicionantes para 

la determinación de los conjuntos gráfloos y sus caracterlstlcas 

multlcltadas, por lo tanto, deben cel'lirse al sistema de normas. 

El establecimiento de normas y criterios de aplicación considera 

por lo tanto: leyes, restricciones y altemativas controladas bajo 

los mismos lí1eamlentos del sistema, tanto en el uso de tal o cual 

elemento, conjlllto, propodón, ublcaci6n, tratamiento, y color. 

llLllL LOS CRITERIOS DE APLICACION Y LAS NORMAS 

DE COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA. 

Para que existan criterios y normas de comportamiento en un 

programa, debe haber previamente un objetivo, un sentido y 
un propósito ampliamente razonado y analizado del porqué y 

el para que; ¿Porqué los elementos gráficos que integrarán el 

programa deben responder a una lógica uniforme de relaciones 

de proporción?, ¿Que sentido tiene encontrar y establecer esas 

relaciones?, ¿Cual es el beneficio de obtener esta lógica y su 

razonamiento consiente? ¿Para que determinar un sistema 

modulado de composición?, son algunas de las muchas 

preguntas que suelen surgir al enfrentarse a un proyecto y por 

lo tanto a un programa. 

Lógicamente un proyecto gráfico para existir requiere 

fUndamentalmente de elementos simbólicos o signos llamados 

también entes o sustancias, los cuales no pueden 

descomponerse en ulteriores elementos pero en cambio, 

combinandose (cualidad generadora) originan aspectos y 

formas; para tal efecto requieren a su vez de un espacio

formato, soporte o sustrato que los contenga y a la vez los 

Interrelacione. 

Los entes tienen un doble aspecto: 

Por una parte primordial y por otra generador. 
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El aspecto prlmord/al de los entes conduce a las formas 

esenciales, analitlcas y teóricas, especialmente propias de la 

geometria, para entender el valor expresivo de los entes y su 
relación con el soporte o el entorno habré de considerarse los 

componentes de los Hamados entes que son los aspectos 

/eglbles y sus cualidades expresivas, estas propiedades cuyo 

valor es trascendental, no son més que las tensiones 

particulares Internas o lntrfnsecas, por consecuencia las 

propiedades de los entes son: 

• La forma que estructura -su tratamiento-; 

• El equHlbrlo, el peso, la orientación y el movimiento 

• El lenguaje. 

El aspecto generador es la posibilidad que tienen el espaclo

fonnato y los signos, en cuanto son génesis de organismos 

més complejos. Se funden y amalgaman con sus tensiones 

lntrinsecas -componentes- para dar vida a representaciones 

de objetos reales, convencionales o fantásticos. 

Cuando el signo esté aislado, tiene sólo tensión y una fuerza 

expresiva lntrlnseca debido a su forma y a su estructura; pero 

en la composición, es decir, encerrado en un formato, sólo o 

con otros elementos, desencadena todas sus fuerzas en las 

tensiones extrinsecas, llamadas también, tensiones 
constructivas de la composición. 131¡ 

El espacio es, el marco en el que ubican los signos, por tal 

razón posee la capacidad de contenerlos. 

El espacio se lmfta yse convierte en formalo ~o-; se 

configura y asume la Identidad de IB18 fonna ~-

El espacio es simplemente lo opuesto del signo, y queda 

suficientemente evidente observando una composición gráfica. 

En el espacio-formato se crean las tensiones que originan las 

proporciones. En el espacio se exterioriza toda oomposlción. 

Luego en ol espacio se reúnen todos los aspectos visuales de 

cada uno de los entes o elementos de la composición, por lo 

que es posible aplicar al espacio el lenguaje que se usa, por 

ejemplo para la forma, para los rectángulos armónicos, para el 

color, para el resalte óptico, etc., los cuales se realizan en el 

espacio y con el espacio y comblnandose dan forma a la 

sintesls del gran ritmo campos/tillo. 
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Se le denomina espacio-formato, porque se 1ratc de un espacio 

determinado por medidas, el término espacio permite lncll* la 

medida de profUndidad, la cual puede - una mera expresión 

gréllca Husoria, dando la posibilidad de crear la sensación de 

profundidad con la Uuslón de que los signos esta\n suspendidos 

ante el tondo espacial del tonnato. 

El limite del espacio-formato ofrece la base estable sobre 

la que se ejerceré luego la acción visual: aqul se origina el 

trabajo de las tensiones perceptivas; el descubrimiento, la 

vertncacl6n, la confrontación entre los SignoS y las tensiones 

organizadas; las proporciones y las relaciones. 

El margen como marco del cuadro, crea oo recinto, una barrera 

de confines que protege el juego de las tuerzas compositivas 

de las perturbaciones que pueda ejercer el ambiente exterior. 

Dentro de los dlwrsos tipos de espacio-formato, se Identifican 

fundamentalmente el espacio Interno y el espacio externo, 

llamado también espacio y contraespaclo. Estos a su vez 

lnWactuan y~ relaciones de peso, v1*>r y proporci611.l32.I 

De los conceptos anteriores se desprende que una vez 

racionalizadas las relaciones entre los entes o signos y el 

espacio que los contiene se pueden establecer leyes o normas 

de comportamiento en base a criterios de aplicación definidos 

a partir de la creación de conjuntos gráficos. 

Laa tenalonea conmuctlvu: ~de lnftuMlc:la. 

Las tensiones son leyes especificas que nacen con el signo y 
con su emplazamiento en el espacio.formato. 

Colocando un solo signo en el espacio-fonnato, nace ya una 

cadena de inftuencla y de tuerzas reciprocas entre signo y 

espacio; Luego, tensión es sinónimo de comportamiento de 

las tuerzas, el modo de lnllUlrse reclprocamente; por esta razón, 

las tensiones dan vida a todo el campo de la composición. De 

ellas emana el fluido ooherente y dln6mlco que unifica a las 

demás leyes del orden compositivo. 

El hecho constructivo del signo y de la oomposk:i6n es un hecho 

flslco; por consiguiente, las tensiones que se generan son 

sensibles yflslcas, casi materialeS, estas tanelones se produc8n 

(31) (32) ~. Fundlnl9leoe dllf'qoedoGnilioo,Nuwa 
F-GrtllcM.E ..... Don Boaco, Bllroelona. 11173. 
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siempre, hasta cuando el artista les haya creado 

Inconscientemente. Sin embargo, es el factor Intelectual 

humano el que, al determinar la posición y le forma del signo y 

de la composición, les origina: 

1. Directamente, las tensiones se deben al aspecto tlslco del 

signo y de la composición, es decir, están en función de los 

factores técnicos con que el signo y la composición han sido 

ejecutados. 

2. Indirectamente, las tensiones dependen de la Inteligencia y 

de la fantasfa creadora, puesto que, el signo y la composición 

han sido organizados según una Idea directriz que responde a 

unos pñnciplos detennlnados. 

3. Las tensiones nacen también de la capacidad humana de 

percepción visual, la cual se desarrola a través de un drcullo, va del 

mecanismo fislológloo y pslcológlco de la visión propiamente dicha, 

a la selección Intelectual de lo que se ha visto. 133J 

En consecuencia, en estos tres presupuestos causales, es 

posible distinguir dos tipos fundamentales de tensiones: 

tensiones constructivas u organizativas y tensiones perceptivas. 

a) Son tensiones constructivas, las relaciones de 

Influencia y las relaciones de confonnlded. 

En las relaciones de Influencia se agrupan todos aquellos 

factores por los que, cada uno de los elementos composttlvos 

Influyen reclprocamente sobre todos los demás. 

Las relaciones de conformidad constituyen las Influencias 

reciprocas de toda la parte visible y mateñal de composición, 

considerada como un conjunto de elementos convivientes, 

puesto que, en la realidad, ningún signo puede ser percibido 

como único y aislado. '34J 

Cuando las relaciones se atñbuyen especlflcamente a signos 

Individuales o entes propiamente dichos, se Haman lntrfnsecas 

a la composición; en cambio, cuando se consideran las 

relaciones pertenecientes a la totalidad de la composición como 

conjunto, se llaman extrfnsecas. 

b) Son tensiones perceptivas, e• conjunto de energlas 

sensomotrlces debidas a las cualidades perceptivas del ojo 

humano y e las propiedades receptivas de los demás sentidos 
del hombre. (35} 

Las tensiones constructivas más comunes son las relaciones 

de Influencia, puesto que se presentan en el mismo Instante 

en que un signo de vida a un espacio. En efecto, cuando se 
contempla un objeto, Instintivamente se formula un juicio 

Inmediato considerando, por ejemplo: sus dimensiones, su peso 

y su valor, su orientación o poslcl6n, es decir, todos aquellos 

factores que, Influyéndose reclprocamente, contribuyen a 

configurar el objeto ante los propios ojos. 

La expresión relaciones de Influencia pretende denotar algo 

directo y activo, dinámico y energético; atraer la atención sobre 

la causa de que las cosas .. se Influyan mutuamente• • 

El concepto de relaciones de lnfluencla sobreentiende, por 

consiguiente, la Idea de comportamiento: 

Comportamiento entre signo y resalte del signo; entre signo y 
movimiento del signo; entre signo y espacio. Por este motivo, 

las relaciones de Influencia presentan siempre, además, un 

aspecto dinámico y crean unos circuitos de tensión que pueden 

controlarse, a su vez, mediante la aplicación de las leyes del 

equlllbño y del ñtmo. (36J 

Dado que ningún objeto se percibe aislado de ambiente que lo 

circunda, las relaciones de Influencia son también coellistentes 

y se compenetran simultáneamente en el signo y en la 

composición. 

Las relaciones de influencia constitUyen auténticas tensiones 

de medida o de control. 

De hecho, es posible permutar los términos de las tres 

distinciones precede11tes y proponerlos de la siguiente forma:l37J 

1. Tensiones cromáticas y estructurales: de valor. 

2. Tensiones formales: de proporción. 

3. Tensiones espaciales: de movimiento. 
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Esto muestra la .dlficultades de dar un significado objetiYO a 

estos términos y, lo que es más dlflcll aún, poder hablar de uno 

sin Invadir el dominio de otro sin recurrir a su participación. 

El conocimiento de los principios de proporcionalidad será de 

suma utllldad para analizar las relaciones de valor y de 

movimiento, al concepto de relaciones de lnftUencia, debe 

anadlrse también el de relatividad. 
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Todo signo, todo objeto es perdbldo como poseyendo una 

posición, unas dimensiones y un valor que le son propios, pero 

que están en tunclón de ta totalidad de la composición. Por 

consiguiente, ninguna relación puede percibirse como única y 
aislada del resto del ambiente-composición. Esta convivencia 

es precisamente el origen de toda tensión. 



EJEMPLO DE TENSIONES CONSTRUCTIVAS Y RELACIONES DE INFLUENCIA 

TENSIOl'ES 
CONSTRUCTIVAS 
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Re!Kl6n de proporción. 
El signo, el .. Plldo-tenslón y el .. .,.cto formel 

El ritmo gobierna la composición aplicando las leyes de la 

proporción. La proporción es lógica, porque es matemétlca. 

La proporción es la primera cualidad que debe ostentar un ser 

para ser considerado bello en la acepción més universal del 

término. La composición de una obra arquHectónlca, de un 

cuadro, de una estatua o de una péglna gréllca debe basarse 

siempre en la proporción; Incluso en aquellas obras en que la 

Intuición suple a la Inteligencia coordinadora. 

La Inteligencia humana se ha basado siempre en la forma, por 

su capacidad de organización perceptiva y en la proporción y 

en la medida, porque contienen un reflejo de aquella belleza. 

Es Indudable que la belleza absoluta que emana de la 

arquHectura de una composición, radica en la armonla general 

y en las proporciones de las partes. 

Proporción es, en primer lugar, correspondencia, relación de 

medida y relación entre las dimensiones comparadas entre si; 

después, relación de las diversas partes con el todo. 138! 

Hay proporción entre dos dimensiones, cuando existe entre 

ambas una dependencia reciproca. de tal manera que, 

aumentando o disminuyendo una de ellas, aumenta o 

disminuye también la otra; o bien, cuando aumentando una 

disminuye la otra, y viceversa csi 

La proporción se desarrolla en el espaclo,uno de los elementos 

determinantes y más fécllmente controlables al disponer una 

composición es la proporción entre masa y espacio.formato. 

La elección del efecto que se quiere obtener, determina el 

formato, el género o clase de la composición-estética o 

dlnémlca- y el número de los elementos compositivos, cuando 

éstos no vienen ya Impuestos obligatoriamente. 

Es sabido, en efecto, que •mucha gente considera con cierta 

desconfianza las Intenciones que se atribuyen a los artistas y 

a los dlselladores, y duda que éstos hayan pensado y 

pretendido realmente un determinado efecto. Concibe, en 

cambio, que lo hayan calculado directamente. 

En estos casos, la combinación modular y la superposici6n de 

formas geométricas evidentes y estrictas al hecho real, excluyen 

cualquier hipótesis de casualidad o coincidencia ... La voluntad 

pléstlca es tan consciente, que el artista no se llrnHa a las 

soluciones propuestas por el Instinto, sino que se somete a la 

lnllexlbUldad de las leyes matemétlcas. 

En consecuencia, existe un principio que rige los aspectos 

distintos y las Innumerables aplicaciones, porque ha sido 

siempre una necesidad lógica: •• el principio del ritmo y de 
111 propo«:/6n. Se ha confirmado que los griegos y los romanos 

basaron su arte en la armonla y en las relaciones de proporción. 

Se ha demostrado que, en la Edad Media, se conocla la 

construccl6n ad trlangulum more germanlco y ad quadratum.<4DJ 

En el Renacimiento, se buscó, se profundizó y se aplicó 

diversamente a todas las artes sobre todo la relación de la 

divina proporción. No era un esquema matemético cuyo uso 

estuviera rigurosamente prescrito, como una tabla de 

coeficientes aritméticos, sino que contenla diversas 

posibilidades operativas abiertas al genio y a la libre Intuición 

del artista. Serla rtdlculo afirmar que todo se ha hecho siempre 

con estos métodos, pero serla més rtdlculo aún pretender que 

tales métodos no se han usado nunca ni han ejercido ninguna 

Influencia en la composición artlstlca. 

A titulo de curiosidad, serla Interesante estudiar ademé& las 

reglas modulares que Alón de Blzancto, Vltruvlo y Harón de 

Alejandrla aplicaron a la construcci6n de ballestas y otros 

artefactos bélicos. r•11 

El hecho geométrico y matemétlco de estas proporciones 

contribuye a la búsqueda de la consl•nr. lnv•,,.,,,. de 

In lep• ñ I• composlcl6n: Incluso en la sensación ocu

lar, ciertas necesidades mecénlcas del ojo humano 

<-1)Gemwnl-FUlrie, F"""--delPIOYfldoG~N-flOfl- . 
Gr61icM,Edllorial Don Boeco. Blllcelana. 11173. 
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dependen de estas leyes de matemática natural. La belleza, 

y con ella la sensación agradable que experimenta el espirltu 

al contemplar las obras de la naturaleza y del hombre, está 

intimamente vinculada a las leyes de la proporción. <42J 

En efecto, ante dos dimensiones distintas, el ojo humano tiende 

instintivamente a compararlas. Cuando descubre, por ejemplo, 

la proporción áurea, permanece sosegado y remtte al cerebro 

una sensación de ritmo constante que se repite indefinidamente. 

Asi nace aquella intime satisfacción psicológica que se 

experimente cuando se dice que una obra es bella. 

La necesidad de un interés, de la multiplicidad y de la variedad 

dentro de la unidad de una composición, queda consumada 

en estas leyes, que pueden ser expresadas incluso 

geométricamente; por consiguiente, teles leyes podrien 

constituir el principio de unificación entre los diversos elementos 

de una composición. 

La rezón principal del gran interés que suscita el uso de las 

proporciones según la sección áurea, estriba en la posibilidad 

que éstas ofrecen de conclllar un principio simple y único con 

unas consecuencias sumamente variadas, muy próximas a la 

gran complejidad del universo. 

En cuanto al lenguaJe de la proporción. Considerando el aspecto 

estético de los rectángulos dinámicos, analizando la expresión 

de su lenguaje; generalizando, es posible atribuir a todos ellos 

las mismas afirmaciones: expresan nobleza, equilibrio 

mesurado, clasicismo, es decir, contienen la medida 

racionalmente Justa, la belleza reducida a la expreslón esencial, 

el orden, la lógica, y la proporción que es posible descubrir en 

tantos aspectos del cosmos. (431 

No fue el hombre quien inventó la proporción áurea, sino la 

naturaleza, que tiende a ella continuamente y se estuerza en 

obedecer sus leyes: el hombre se ha limttado a descubrirla. Y 

cuando intenta expresar esta ley con un lenguaje matemático, 

no cede al deseo de construir una fria teoria, sino que obedece 

a un misterioso sentido de la realidad que el hombre conserva 

en si mismo como participe soberano del orden de la naturaleza. 

En relación al hecho compositivo del rttmo, a la luz de los 

conceptos geométricos, se pueden hacer dos consideraciones: 
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1. Los rectángulos estáticos y sus divisiones 

moduladas ofrecen una demostración de proceso del 

ritmo r(gldo. 

2. Los rectángulos dinámicos y sus descompo6lclone 

armónicas proporcionan una Idea Interesante y 

SUfk:lente para comprender el rttmo lbre. C"'I 

Por lo tanto: sl la belleza se bása en gran parte en la proporción 

de la forma, la proporción, a su vez, tiene una causa 

matemática: luego la proporción es el componente constante 

que sirve para mantener Inmutable o para variar el aspecto 

fisonómico expresivo de los signos. C"5J 

De acuerdo a este análisis, los aspectos expresivos de las 

formas regulares, las cuales se pueden clasificar fácilmente 

según el lenguaje y la belleza que expresan. 

El problema subsiste en las formas irregulares compuestas. 

¿Cuándo se dan unas proporciones satisfactorias? Este 

problema forma parte de una de las habituales Incertidumbres 

llamadas fluctuantes para decir que tienen un amplio margen 

de tolerancia subJetiva, con variaciones a veces arbttrarias de 

un individuo a otro. Sin embargo, una breve prospección 

analltlca contribuirá quizás a iniciar una serie de verificaciones 

teóricamente objetivas bel<> un punto de vista didáctico. 

El artista elige las formas perceptivas mediante la capacidad 

selectiva de su intelecto práctico. Escoge una de ellas: la que 

considera me¡or, la más conveniente a su disposición personal. 

Motiva la elección basándose en ciertas caracterlsticas 

relevantes, aptas para interpretar mejor su idea. 

Por lo tanto, los conceptos y métodos geométricos analizados, 

constituyen una sólida base Introductoria al estudio de la 

armonla espacial de la composici6n. Por consiguiente, forman 

parte fundamental de les normas de comportamiento y 

determinan las relaciones entre los entes que por lo tanto 

establecen los criterios de aplicación, tanto en un programe 

como en el desarrollo práctico del proyecto. <441 

(42-411) Gemmli-1'.iitle. Fu,,..,,_loe del Proy«Ao Grüco,N..-~ 
Gr611ca,Eclloliel Dan eo.co, e.n:efona. 1973. 



lll.IV. LA ESTRUC'l'URA MODULADA, EL R11110 ESPACIAL 

(MODULO, MICROllODULO Y llACROllODULO). 

Dentro del grupo de elementos que gobierna la ublcacl6n y la 

lnterelllcl6n de las fonnas en un diseno se definen como los 

que pueden ser por una parte, percibidos, como la dirección y 

la posición; mientras que otros pueden ser Rentidos oomo el 

espacio y la gravedad. 

Todos los elementos existen nonnalmente dentro de los limites 

denominados "m•rco de referencia". Esta referencia senara 

los limites exteriores de un dlsel\o y define al mismo tiempo la 

zona dentro de la cual funcionan juntos los elementos creados 

y los espacios que se han dejado •en blanoo·. 

El marco de referencia no supone necesariamente un 

marco real. 

El maroo debe ser considerado como parte Integral del dlsefto. 

los bordes visibles o Invisibles (limites) son también los marcos 

de referencia. 147! 

Dentro del maroo de referencia está el plano de la Imagen que 

es en realidad la superficie en la cual el dlsel\o ha sido creado. 

Todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente 

se llama "fonna•, La lonna es una figura de un tamal\o, color y 

textura detennlnados. 

La manera en que una fonna es creada, construida u organizada 

junto a otras fonnas, es a menudo gobernada por cierta 

disciplina llamada •estructura". 

Cuando un disel\o ha sido oompuesto por una cantidad de 

formas, las Idénticas o similares entre si son "fonnas unitarias 

o módulos" que aparecen más de una vez en el dlsefto. 

La presencia de módulos tiende a unificar el disel\o. 

Los módulos pueden ser estructurales y son descubiertos 

facilmente en casi todos los dlseftos si se buscan. 

Los módulos deben ser simples, los demasiado complicados 

tienden a destacarse como formas Individuales, con lo que 

el efecto de unidad puede ser anulado. 14BJ 

(47..SO) Wuciua Wong. Fundllmentoe del Di.etlo bl- y trl-dknenalone.(Edllorial 
GuslaVO Glll0 BarcelonL 1981. 

La repetición de módulos suele aportar una Inmediata sensación 

de armonia, cada módulo que se repite es como el compás de 

un ritmo dado. 

Cuando los módulos son utilizados en gran tamano y en 

pequel\as cantidades el dlsefto puede parecer simple y audaz 

(concreto). Cuando son Infinitamente pequeflos y se utlHzan 

en grandes cantidades el dlsefto puede parecer un ejemplo de 

textura uniforme compuesto de diminutos elementos. 

Un módulo puede estar compuesto por elementos más 

pequel\os que son utilizados en repetición, tales elementos más 

pequenos son denominados "submódulos". l~J 

ESTRUC'l'URA 

Casi todos los dlsenos tienen una estructura, la estructura debe 

gobernar la posición de tas fonnas en el diseno. 

La estructura, por regla general Impone un orden y predetermina 

las relaciones Internas de las fonnas en un dlsefto. Se puede 

haber creado un dlsefto sin haber pensado conscientemente 

en la estructura, pero dicha estructura está siempre presente 

cuando hay una organización. 

Una estructura formal se compone de lineas constructivas que 

aparecen producidas de manera riglda, matemática; las lineas 

estructurales por lo tanto habrán de guiar la formación completa 

del dlsel\o, el espacio queda entonces dividido en una cantidad 

de subdivisiones Igual o rltrnlcamente y las fonnas quedan 

organizadas con una fuerte sensación de regularidad. 

El enrejado básico es el más frecuentemente utl:lzado en las 

estructuras de repeUClón, se compone de lineas verticales y 

horizontales, espaciadas regularmente que se cruzan entre si, 

lo que resuna en una cantidad de subdivisiones cuadradas de 

Igual medida. 

El enrejado básico aporta a cada módUto una misma cantidad 

de espacio, arriba, abajo, a la Izquierda y a la derecha. Excepto 

por la dirección generada por los mismos módulos, tas 

direcciones verticales y hortzontale6 quedml equllbradas sin 

un dominio obvio de una dirección sobra la otra. l50J 
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Existen muchos otros tipos de estructuras de repeUclón, 

habitualmente derivadas del enrejado básico. 

Algunas de las variaciones del enrejado básico pueden ser: 

a) Cambio de proporción, 

b) Cambio de dirección, 

c) Deslizamiento, 

d) Curvatura o quebrantamiento, 

e) Reflexión, 

f) Combinación, 

g) Divisiones ulteriores, 

h) El enrejado triangular, 

1) El enrejado hexagonal, etc. 

Dos o más superficies llenen los lados proporcionales entre si 

cuando sus dimensiones son divisibles por una unidad de 

medida respecllvamente de tamal'lo diferente, pero contenida 

un número Igual de veces en los lados correspondientes. t5•J 

La unidad de medida empleada y escogida arbitrariamente se 

llama módulo. 

Un rectángulo se llama estállco cuando la relación entre sus 

lados -módulo- es un número entero o fraccionarlo pero racional, 

es decir, finito, conmensurable. (52} 

B módulo lo dá la relaclóo entre el lado horiZontal y el lado V9ltical, 

por esta razón, el módulo del rectángulo estáloo es racional. 

El término estático Indica precisamente el equlllbrlo que 

experimenta el espacio determinado por estos rectángulos, 

entre cuyos lados existe una relación que está siempre en una 

proporción o que puede ser representada por un número finito 

entero o fraccionarlo. 

Por su parte el término dinámico se le dé a aquellos 

rectángulos cuya relación entre sus lados mayor y menor 

no se puede expresar con un número finito puesto que, 

dividiendo la medida de uno de sus lados mayores por la 

de uno de sus lados menores, se obtiene siempre un 

cociente con un resto. Dicha relación se expresa con un 

número no finito, es decir, un número Irracional. <53J 
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Son Irracionales, por ejemplo: las ralees cuadradas de los 

números que no tienen cuadrado perfecto pero que se 

aproximan por defecto o por exceso. 

B término dinámico Indica que dichos recténgulos contienen 

una dimensión casi Ulmltada de vitalidad, poseen la propiedad 

de nunca estar acabados, ni encerrados en si mismos. (IUJ 

Por ejemplo: 1.41 es la ralz cuadrada de 2 (v2) por defecto; 

esto es, al multiplicar 1.41 por si mismo dá un número que se 

aproxlmaados(1.41x1.41= 1.9881), pero es menor que 2. El 

número de rectángulos dinámicos es Indefinido, puede haber 

uno por cada cifra numérica, uno por cada ralz cuadrada, sin 

embargo sólo se consideran algunos que por sus caracteristlcas 

geométricas y gráficas, pueden ser de Inmediata utilidad. 

Así como es posible obtener una relación racional o Irracional 

para la construcción de los rectángulos estáticos y los 

dinámicos, que permiten dar dimensiones proporcionales tanto 

a los signos, los símbolos y los conjuntos gréflcos, la 

descomposición de los mismos de manera lógica y relacionada, 

permitiré dar dimensiones, proporciones y ubicaciones a los 

mismos elementos, sobre todo cuando se busca una relación 

entre el signo (ente o elemento) y su espacio formato, su 

envolvente o entorno, o cuando interactúa con uno o més 

elementos adicionales. 

La descomposición armónica de los rectángulos tanto estáticos, 

como dlnémlcos permiten establecer los enrejados o retlculas 

de composición que le dan base, sustento, ubicación, dinenslón 

y relación de proporción entre los entes, su envolvente y el 

todo. 

Todos los rectángulos estáticos y dinámicos, pueden 

descomponerse en otros rectángulos semejantes al rectángulo 

Inicial o rectángulo de base. Los métodos para hacerlo son 

Innumerables. 

El vocablo griego gnomos, significa etimológicamente 

conocimiento, gula; (55} se emplea para Indicar una c:trecclón 

perpendicular a otra. El procedimiento de la diagonal y su 

perpendicular permite descomponer en gnomon y 

reciproco todos los recténgulos; sin embargo, estas 

descomposiciones serán llmltadas cuando se trate de 

(51-55) Gennmil-Fabrie, Fundll/IWllm delP,.,,- G-.N-~ 
Qrifica,Edilorial Don Boeco, Barcelona 1973. 
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rectángulos estáticos e Ilimitadas en cambio y siempre 

armónicas para los rectángulos dinámicos. 

La descomposición se llama armónica, cuando de una 

superficie rectangular, se deduce una parte proporcionalmente 

semejante a la superficie Inicial. Las descomposiciones 

armónicas más simples son las que se basan en la ley de la 

diagonal y de su perpendicular, es decir, en la construcción 

del gnomon de un rectángulo y de su reciproco. Aplicando 

sucesivamente la operación a un mismo formato, se pueden 

obtener varias modulaciones de un mismo tema. 

En la práctica, las descomposiciones armónicas se aplican 

casi exclusivamente al espacio-formato, puesto que sugieren 

los puntos en que pueden disponerse los elementos de la 

(56) GllCITIMl-Febria. Fun<Mmentos dlJI Proyecto G1*1ico.N....,_ F-
Gr611cas.Edlorial Don Boeco, Barcelona. 1973. 

composición, o bien, permtten controlar el hecho de que hayan 

sido distribuidos de acuerdo a un sistema armónico. 

Las descomposiciones armónicas, ademés, penntten ananzar 

la proporcionalidad de cualquier signo o de cualquier delale 
que se encuentre en la composición. CMJ 
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EJEMPLOS DE GEOMETRIA Y PROPORCIONALIDAD 
(RELACION: SIGNO-ESPACIO-FORMATO) 

• SIGNO SIN NINGUNA RELACION 
DE PROPORCION, NI UBICACION 

REflCULA MODULAR 
ESTATICA Y SIMEfRICA 

REfICULA MODULAR 
ESTATICA Y SIMETRICA 
CON MAYORES SUBDI
VISIONES Y POSIBILIDES 
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MEDIANTE UNA REfICULA 
SE OBTIENEN RELACIONES DE 
PROPRCION Y UBICACIONES 

OBTENCION DE UN 
SIMBOLO PROPORCIONAL 
EN BASE A LA SUBDIVISION 

OBTENCION DE UN 
SIMBOLO PROPORCIONAL 
CON MAYOR PESO 
Y RELACION FIGURA
FONDO 

• SIGNO CON UNA RELACION 
DE PROPORCION Y UBICACION 
EN BASE A UNA REfICULA ESTATICA 

RELACION PROPORCIONAL 
FIGURA-FONDO 
RELACIONES DE INFLUENCIA 

OBTENSION DE UNA 
MEJOR RELACION DE 
INFLUENCIA Y PROPORCION 
(MEJOR PESO VISUAL) 
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TEORíA DE LA FORMA Y MECANISMO DE 
LA PERCEPCION 

La teoría de la forma ( Gesta/ltheorie) continúa siendo uno de los aportes 
esenciales al conocimiento de las Imágenes. En primer término por su 
esfuerzo sistemático para captar al todo como una entidad diferente y 
mayor a la suma de las partos, oponiendo la forma al fondo, en un 
movimiento dialéctico (Kollka, Koehler, Metzger, Wertheimer, Arnhelm, 
Wellek, Lewin), primera etapa de una doctrina sobre la integración vi
sual y perceptiva de estimulas diferentes. Es la forma de conjunto, el 
universal-cultural que rige y gobierna el papel y la función de las partes 
que no existen sino a partir de esta misma forma. La forma 
"jerarquizada" y por tanto, los diferentes elementos estructurales en 
orden de Importancia: la forma ee el sentido de la imagen; asl por 
ejemplo las esquinas o los ángulos de una flgura geométrica son más 
Importantes que sus lados. La forma resiste a la deformación, a la 
perturbación, tiene una espacie de fuerza de Impregnación de la 
conciencia del espectador: llamamos preg1ancla a la fuerza de la forma. 
Ella es quien va a organizar el movimiento de los ojos que buscan el 
descubrir un sentido en la Imagen, y a medida que la forma se hace 
más fuerte el movimiento se welve estereotipado. 

Leyee de la Teoría de la forlMI (vlaual) 

1. El todo es diferente a la suma de sus partes. 

2. Una forma es percibida como un todo, Independientemente de las 
partes que la constituyen. 

3. Ley Dialéctica: Toda forma se desprende sobre un fondo al que se 
opone. Es la mirada quien decide si "x" elemento del campo visual 
pertenece a la forma o al fondo (Principio INIOUT). 

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

5. Ley de cierre: Tanto mejor será una forma, cuanto mejor cerrado 
esté su contorno. 
6. Ley de compleción: SI un contorno no está completamente cerrado, 
el espíritu tiende a cerrar este contorno, Incluyendo allí los elementos 
que son más fácileS de Incluir en la forma. 

7. Noción de pregnancla: La pregnancia es ta cualidad que caracteriza 
ta fuerza de la forma. que es la dictadura que la forma ejerce sobre el 
movimiento de loe ojos. 

8. Principio de lnvarianza topológica: Una forma resiste a ta deformacl6n 
que se le aplica, y lo hace de manera tanto mejor cuanto que su 
pregnancla sea mayor. 

9. Principio de enmascaramiento: Una lorma resisle a tas perturbaciones 
(ruido, elementos parásitos) a las que está sometida. Esta reslstenc!a 
será mayor si ta pregnancla de la Imagen es más grande. 
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10. Principio de Birkhoff: Una forma será tanto más pregnante, cuanto 
mayor sea el número de ejes que posee. 

11. Principio de proximidad: Los elementos del campo perceptivo que 
están alsiados tienden a ser considerados como grupos o corno formas 
secundarlas de Ja forma principal. 

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

13. Principio de jerarqulzación: una forma compleja será tanto más 
pregnante cuanto que ta percepción esté mejor orientada de lo princi

pal a lo accesorio; es decir, que sus partes estér1 mejor jelllrqulzsdas. ~ 

® (1) ·-"'~~ 
·~) 
.(3) 

(4) 

(5) 

-~' 
I • 

' 1 
. ·' 
1 

' _, 

(7) 

(8) 

(9) 

(12) 
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CAPITULO IV 

IV. DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DE LA IMAGEN 

Toda metodología de disefto requiere determinar cada uno de 

los signos, entes o elementos que constituyen el programa, 

esto quiere decir, que al analizar, seleccionar e Identificar 

plenamente los elementos fUndamentales que formarán parte 

integrante del proyecto y por lo tanto del programa, sea posible 

establecer su jerarquía, su interacción y comportamiento con 

otros elementos, el entorno y el espacio-formato. 

En el caso de la metodología para el dlsefto de programas de 

Identidad Visual, corporativa o Institucional, los elementos tales 

como el slmbolo (emblema, monograma, etc), requieren por 

regla general, su interacción con los elementos tipográficos, 

como el logotipo, la razón social, el nombre comunicativo y los 

datos complementarios como son: dirección, lemas o slogans, 

teléfonos, e-mail, sitio web, etc. 

Por lo tanto debe existir una reglamentación y una normativldad 

que determine el comportamiento, dimensiones entre los 

mismos (proporciones), la ubicación de los elementos en cada 

caso especifico. Asi como también, su tratamiento y color de 

acuerdo a criterios metodológicos que respondan a los sistemas 

de composición utilizados a lo largo del programa de manera 

unHorme. 

La visualización particular de cada elemento integrante de la 

imagen debe plantearse bajo la perspectiva de un sistema In

tegral de aplicación lógica, matemática y coherente, esto quiere 

decir, bajo un sistema de relaciones de proporción, de ubicación 

espacial, de Influencia entre los entes, de limitaciones 

determinadas por el tipo de espacio-formato, sustrato o soporte 

en el cual tendrá una aplicación especHica, asi como de niveles 

de jerarquización, tratamientos particulares, tipos de Impresión, 

Incisión, grabado, o reproducción de acuerdo a las 

características propias de los productos en los cuales será 

utilizado. 

El uso de retículas y sistemas de trazo geométrico es funda

mental y deberá considerar la forma propia de los elementos, 

los cuales generalmente parten de las siguientes figuras: 

El cuadrado, el rectángulo vertical y el rectángulo horizontal ya 

sea que los elementos cuenten con estas caracteristicas o que 

se circunscriban dentro de estas formas envolll8fltos. 

La aplicación de rectángulos estáticos resutta la más utilizada 

para tales fines, ya que los sistemas modulares a partir de 

dichos rectángulos permite obtener a su vez un sistema de 

relaciones de proporción más uniforme y racional, más 

controlable, lo que contribuye a determinar o a conformar los 

conjuntos gráficos con un mayor sentido integrador. 

• (La estructura modulada, por regla general Impone 

un orden y predetermina tas relaciones Internas de 

las formas en un diseflo). 

• (Una estructura formal se compone de lfneas 

constructivas que aparecen producidas de manera 

rlglda y matemática; las lfneas estructurales por lo 

tanto habrán de guiar la formación completa del 

diseflo; el espacio queda entonces dMdklo en una 

cantidad de subdivisiones igual y ritmicsmente, y 
las formas quedan organizadas con una fUerte 

sensación de regularidad). 

• (La repeticl6n de módulos suele aportar una 

Inmediata sensacl6n de armonfs, cada módulo que 

se repite es como el compás do un ritmo dado). 

• (Existe un principio que rige los aspectos distintos 

y las Innumerables aplicaciones, porque ha sido 

siempre una necesidad lógica: es e/ principio del ritmo 

y de la proporción). 

Las leyes de composición rigen tanto a un sólo elemento, como 

al conjunto de elementos de un disefto, ya sea que se apliquen 

en dHerentes combinaciones de acuerdo a las necesidades 

especificas de cada producto de comunicación. 

Los elementos integrantes de la imagen de identidad visual 

varian de acuerdo a las necesidades de la institución o la 

empresa, en lo relativo a los elementos complementarios, a 

las aplicaciones especificas y al tarnafto o al ámbito de Influencia 

en la cual se desenwelven. Lo que no varia es lo relatlw a los 
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elementos de Identidad visual como son: El slmbolo, el logotipo, 

la llpografla lnslilUclonal o corporativa, la tipografía auxiliar o 

complementarla, el color corporativo o Institucional, la gama 

cromática, el sistema de reproducción, los conjuntos gráficos, 

también llamados arreglos gráficos, las áreas restrictivas, las 

alternativas de aplicación, la detennlnaclón de las áreas de 

aplicación, la modulación de las áreas de aplicación, la 

ubicación y proporción de los elementos gráficos, la ubicación 

reglamentarla y la opcional, las proporciones máximas y 

mlnlmas, los usos incorrectos, la zonificación de la Información 

y el trazo de cajas y plecas, los criterios de aplicación y las 

normas de comportamiento de cada uno de los conjuntos y 

elementos Integrantes del programa. 

IV.I. LA CREAClóN DE CONJUNTOS GRAFICOS 

Son sinónimos de conjunto, los siguientes términos: en común, 
combinación, arreglo, colectivo, todo, o grupo. 

La unión del slmbolo y el logOtipo conforma un conjunto gráfico, 

el hecho de conjugar el uno con el otro conlleva una sucesión 

de relaciones de Influencia generadas por las fuerzas y 
tensiones que cada elemento Integrante del conjunto produce 

por su forma, sus dimensiones, la ubicación y dirección de estos 

en el espacio-formato y su peso visual. Para que esta 

Integración se de, es Indispensable establecer primero las 

relaciones de proporción de cada elemento Integrante por 

separado, esto es: 

Las relaciones del sfmbolo: Forma flsica y forma envolvente, 

sistema de composición y trazo geométrico, sistema de 

modulación o rellcula, proporciones máximas y mlnlmas, áreas 

restrictivas mlnlmas, medias y máximas, formación de acuerdo 

a los tipos de espacio-formato y a la determinación de las áreas 

de aplicación. 

El análisis racional, lógico y matemállco de los elementos 

anteriores permitirá determinar las leyes de composición propias 

del slmbolo y sus normas de comportamiento y criterios de 

aplicación práctica. 
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De la msma manera deberá analzine ydetem*\arse por• paita: 

Las relaciones del logotipo: Caracterlstk:asflslcas del conjunto 

tipográfico, forma flslca y forma envolvente, sistema de 

composición, sistema de modulación o retlcula, proporciones 

máximas y mlnlmas, áreas restrictivas mlnlmas, medias y 

máximas, formación tipográfica de acuerdo a los tipos de 

espacio-formato y a la detemllnaclón de las áreas de apllcaclón, 

de tal torma que se estableZcan las leyes de composk:ión que 

deberán estar en relacl6n lógica y matemática con las del 

slmbolo, de otra manera no es posible establecer el conjunto 

gráfico entre ambos elementos (slmbofo y logotipo}, asl también 

las normas de comportamiento y los criterios de aplicación 

deben ser desarroHados bajo la misma lógica en ambos casos, 

si no, no habrá conjunto, combinación o arreglo coherente. 

A la unión del slmbolo yel logotipo se le conoce como Can/finto 

Gnltrco A, debido a que es el primer conjunto del programa, 

de él se derivan dos opciones comlinmente, las cuales están 

determinadas por los dos tipos de formatos generalmente 

utilizados para la aplicación de la Imagen debido tanto a la 

naturaleza como a la visión del hombre (la forma en como el 

ojo ve y percibe las cosas de su entorno) : El namado conjunto 

o arreglo vertical y el conjunto o arreglo horizontal. A estos 

conjuntos por regla se le debe establecer un rango o jerarqula 

por orden de Importancia o determinación de formas de 

apllcaclón práctica: el Con}Unlo Gnllfco A ln.ntuclanal y el 

Con/unto Gnltrco A Opclo,,.L 

Lo anterior quiere decir, que si los espacios para la aplicación 

de la Imagen son predominantemente verticales, el arreglo o 

conjunto vertical deberá ser considerado como el Conjunto 

Gráfico A lnstltUcional o si por el contrario los espacios fUeran 

predominantemente horizontales corresponderla al conjunto o 

arreglo gráfico horizontal la categorla de Institucional y al 

restante el de Conjunto Gráfico A Opcional. 

CONJUN10 GR~FICO A: 

•) Conjunto GrMco A 1netnuc1on.i 

b) Conjunto Gr6ftc:o A Opclon .. 
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El segundo tipo de conjuntos es el relativo a la unión de la 

Razón Social, (el tipo de Institución en su caso) y los datos de 

dirección, teléfonos, fax, e-mail y sitio web (www). 

A este arreglo tipográfico se le conoce como Conjunto Grátft:o 

B y consta a su vez de dos alternativas de ubicación y 

proporciones las cuales también se desarrollan de acuerdo al 

tl;:>o de formato en el cual se vayan a aplicar (vertical u horizon

tal). Deberá entonces establecerse su jerarqulzaclón de acuerdo 

al orden e Importancia en su forma de aplicación: el Con}unto 

Gráfico S ln•tttuclonal y el Con}unto Grátlco 8 OpcloML 

Como en el caso anterior si los espacios para la aplicación de 

la Imagen son predominantemente verticales, el arreglo o 

conjunto vertical deberá considerarse como el Conjunto Gráfico 

B Institucional, o si por el contrario los espacios fueran 

predominantemente horizontales, corresponderla al arreglo 

gráfico horizontal este carácter y por consecuencia al vertical 

el de Conjunto Gráfico B Opcional. 

El conjunto gráfico B consiste en Integrar la razón social con la 

cual se encuentra registrada la institución, la empresa o la per

sona legalmente y los datos de dirección, teléfonos, fax, e-maH, 

dirección en la red (web), y en su caso el tipo de Institución, o 

et lema corporativo (eslogan). 

Para la conformación de este conjunto es neoosarlo determinar 

las características de la fUente tipográfica auxiliar (secundaria 

o complementarla) a utilizar, en lo relativo al tamaflo (puntaje), 

dirección (redonda o vertical, Itálica o cursiva), peso (ligera, 

mediana, deml, semi, negrita, ultra negrita, etc.) condensación 

o expansión del tipo (dimensión horizontal). Asl corno 

también la Interlinea y/o las proporciones modulares 

verticales del conjunto tipográfico. 

Una vez establecidos los criterios anteriores, el siguiente paso 

consiste en analizar las posibilidades de composición de los 

elementos Integrantes del conjunto, esto es, el número de lineas 

de texto posibles para la obtención de conjuntos balanceados, 

la aHneaclón o justificación de los conjuntos (Izquierda, centrado, 

derecha y otros). Ver flg. 1 
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FIAZON SOCIAL, S.A. DE c.v. Dirección, calle, nllmero, colonia, o6dlgo postal, estado o municipio, te!Monoe, fax, e-mall, p6olna web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección, calle, número, colonia, código postal, l'.Stado o municipio, teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Tipo de Institución 
Dirección, calle, número, colonia, código postal, estado o municipio, tel6fonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Lema corporativo o lnstltuclonal (eslogan) 
Dirección, calle, número, colonia, código postal, estado o municipio, teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección. calle. nllrnero, colonia, código postal, estado o munlelplo, teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Tipo de Institución 

Dirección, calle, nllmero, colonia, códlgO postal, estado o municipio, teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Lema corporativo o Institucional (eslogan) 

Dirección, calle, nllmero, colonia, código postal, estado o municipio, teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección, calle, número, 
colonia, código postal, estado o municipio, 
teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección, calle, número, 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección, calle, número, 

colonia, código postal, estado o municipio, 
teléfonos, fax, e-mail, página web. 

colonia, código postal, estado o municipio, 
teléfonos, fax, e-mail, página web. 

RAZON SOCIAL, S.A. DE C.V. 
Dirección, calle, número, 
colonia, código postal, estado o municipio, 
teléfonos, fax, e-mail, 
página web. 

Figura 1 

Es Importante senalar que al Igual que en el Conjunto 

Gráfico A, debe determinarse cual de las composiciones 
Integraré el Conjunto Gráfico B lnstltuclonal y cual el 

Conjunto Gráfico B opcional, y en su caso si llegara a 
existir alguna alternativa para casos especlflcos. 
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Al'NI• Restrlctlvu 

Del mismo modo que en el conjunto anterior, es Indispensable 

establecer las áreas restrictivas alrededor del arreglo o conjunto 

gráfico B, estas también deberán ser mlnlmas, medias y 
máximas, con objeto de proteger de contaminación visual a los 

elementos integrantes del conjunto. 

Proporciones Múlmu y Mlnlmu 

Con objeto de garantizar la correcta aplicación del conjunto 

gráfico Ben los diferentes formatos manteniendo su jerarqula 

en relación con los demás elementos integrantes de la Imagen 

sin menoscabo de su legibilidad, orden composllivo y proporción 

(dimensiones), es necesario el establecimiento de proporciones 

máximas y mlnlmas como normas de comportamiento del 

conjunto, las cuales limitan la aplicación a ciertas anemallvas 

fáciles de controlar. 

Ubicación y Proporción reglamentarla y opcional. 

Una vez determinadas las alternativas compositivas del 

conjunto gráfico B, tanto Institucional como opcional se procede 

al estudio de las ubicaciones reglamentaria y opcional las cuales 

a su vez limitarán la aplicación del conjunto en cuanto a una 

ubicación y proporción predominante que será la denominada 

institucional y otra anematlva correspondiente a la opcional. 

Con estas limitaciones el control sobre la utilización de los 

conjuntos se welve a la vez que más estricta, más práctica 

para el dlsel'lo de cualquier elemento de comunicación 

garantizando la homogeneidad y jerarquizaclón óptima. 

El hecho de observar en una misma ubicación y con la misma 

relación de proporción a determinado conjunto gráfico propicia 

el orden, la jerarqula de la información, un ritmo constante, 

una legibilidad garantlZada y a la vez acostumbra al espectador 

a memorizar el lugar en donde regularmente encontrará los 

elementos de la composición institucional, opcional o attematlva. 

CONJUNTO GRÁFICO B: 

e) Conjunto Gr6tlco B Institucional 

b) Conjunto Gr6tlco B Opcional 

Una vez determinados los Conjuntos Gráficos A, slJS 

attemallvas A Institucional y A Opcional, asl como el Conjunto 

Gráfico B en sus alternativas Institucional y Opcional. el 

siguiente paso consiste en analizar y desarrollar la conjugación 

(Interacción) entre ambos tipos de conjuntos el A y el e dando 

por resultados un nuevo tipo de arreglo gráfico denominado 

Conjunto G"tlco AB en sus alternativas conocidas como 

Conjunto Gnffk:o AB ln.,ltuclon• y Conjunto GrMfco AS 

Opclon•. 
Con los mismos criterios que se han sel'lalado para los dos 

tipos de Conjuntos anteriormente citados, debe establecerse 

de acuerdo a sus caracterlstlcas, su jerarqula por medio de la 

cual, si el predominio se dé en las formas verticales entonces 

el Conjunto Gráfico AB Institucional deberá corresponder al 

arreglo vertical o viceversa. 

CONJUNTO GRÁFICO AB: 

•) Conjunto Gr6ftc:o AB Institucional 

b) Conjunto Gr6tlco AB Opclonlll 
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IV.IL LEYSS, NORMAS Y VAi.ORES APLICADOS A LOS 
CONJUNTOS GA~FICOS 

las caracteri.tlcas del slmbolo y del conjunto tlpc¡gráttco, su 

forma flslca y 11u forma envolvente, el 81stema de comp~n. 

el $lstema de modulación o r•Ucula, la detetmlnacl9n de 

conjuntos gréflcos, sus proporciones m6xlmas y mlnlmas, las 

éreas restrictivas n'llnlmas, medias y méxlm¡¡s, la formaolón 

tipográfica de acuerdo a los t1po11 de espacló·fQrn'lato. lot 

oritenos de color, tratamiento, USO!I correcto$ e Incorrectos y 
atternatlvas son leyes especfflcas que establecen las n9rmas 

y los criterios para el desarrollo de un sistema de apllcaolón 

que permite: 

1) l.a detarmlnacló11 ele laa .,... de apllcacl611, 2) La 

moclulaclón de l•a 6re•• d4t aplicación, 3) La ubleac;lón y 
proporción de loa elemento• gr6flcoa, la lolblc•clón 
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AREAO SUPERFICIE: PLANA Y CURVA 
(Cóncava y convexa) 

ree1am .... arta, .. opc1on111, como fundamento yaustanto del 
proyecto gráfico ~n el fin de lograr la loinldad C!Ompósltiva, el 

tltmo y la armonla, la ntructura m~ulada, el orden y lll 
di9clpllna en lll apl~ de t(ldos y Cilda u\10 de~ elementos 
lntegtantea del prc¡grama de dlsello, mediante el uso de una 

tnatodologla Integrador• unH~rme y eolleren,e. 

1) Detennlnllldón de• 61"11U • ~ 

La elab(>racl(m da conjuntos gréflcOs se f!lndamenta eh al 

anéllsls de 1811 l\re!lll de apllcaclón, de ahl que el primer pasp 

consleta en determinar las éreas de aplicación. lo cual lleva a 

dlscetnlr que las áreas posibles para la apllcaclOn de cualquktr 

tipo de lrnagan se dhllden en: 

1) Ares o superficie plana, 

2) Aréa o superficie curva: a) Atea curva cóocava y 
b) Ares curva convexa 

S) Area o superficie Irregular. 

Vetflgura2 

AREAS O SUPERFICiaB: IRREOULARES 



1 

~ 
l 

A su vez estas se subdividen en: 

a) área rectangular vertical 

b) área rectangular horizontal 

e) área cuadrada 

d) área Irregular o poligonal. 

Los signos, slmbolos o elementos cuya forma es circular se 

circunscriben dentro de un área cuadrada por lo que pueden 

ser moduladas (compuestas y descompuestas) mediante la 

subdivisión de la superficie cuadrada 

·:-.-... 

"• 

. ·.,, ... 

Los elementos ovalados dependiendo del sentido generado 

por su lado mayor, a su vez se circunscriben dentro de un área 

o super11cie rectangular ya sea horizontal o vertical, por lo que 

puede ser construida a partir de la modulación o subdivisión 

generada por una forma primaria cuadrada de la que se obUene 

alguno de los tipos de rectángulo ya sea estático o dlnémlco. 

Del mismo modo, la mayorfa de los elementos cuya forma es 

Irregular son susceptibles de generarse y envolverse a partir 

de una superficie o área tanto cuadrada como rectangular ver

tical u horizontal. Ver figura 3 

, .. 

,"•, 
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Cuando las superficies de aplicación son planas el área de 

visualización y aplicación puede considerarse con un máximo 

de 100%, ya que no existe una limitación del campo visual que 

Impida que los elementos ahl conter.idos se aprecien en su 

totalidad. 

En el caso de las superficies curvas tanto cóncavas como 

convexas el área visual se reduce debido a que dicha curvatura 

FIGURA 4 

AREAS LEGIBLES COK SUHCIENTE LUZ 
Y OPI'IMAS PARA LAAPLICACION 80% 

2) Modulación de la• áreas de apllcaclón 

la modulaclón del área de aplicación consiste en la 

descomposición o subdivisión del espacio-formato en una 

determinada cantidad de partes Iguales (proporcionales), 

MODULACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA 

IMAGEN 

Una vez determinados los formatos: vertical, horizontal y 

cuadrado tomando en cuenta las dimensiones de los más 

convencionales, sobre todo en las aplicaciones más utilizadas 

como aquellas relativas a Impresos tales como, la papelerla 

ejecutiva, ordinaria y administrativa cuyas proporciones 

responden a la subdivisión de los pllegos de papel comercial, 

no asl los productos de Información, comunicación, promoción 

minimiza el ángulo de aplicación y de visualización provocando 

a su vez superficies demasiado luminosas y a la vez áreas 

demasiado obscuras que Impiden la correcta apreciación de 

los elementos ahl contenidos. Obviamente en el caso de las 

superficies convexas las áreas de sombra u obscuridad resultan 

mayores, lo que deberá tomarse en cuenta al determinar el 

área de aplicación. Ver figura 4 

AREAS ILEGIBLES CON POCA O NULA 
ILUMINACION NO APfAS PARA 
LA APLICACION 20% 

o publicidad por lo que resulta Indispensable establecer los 

criterios de modulación que consisten en: 

Iniciar con el formato verlical: 

a) Subdividir en sentido vertical el formato en partes iguales, 

con objeto de obtener como medida del módulo un número 

entero o fraccionarlo que pueda ser aplicado y marcado 

mediante el uso de un escallmetro o regla graduada, ya que 

no siempre se podrá disponer de procesos computarizados y 

la medición deberá por lo tanto hacerse manualmente. 

b) El módulo resultante deberá permitir la obtención de 

proporciones adecuadas para la aplicación del elemento gráfico 

identillcador como puede ser, el Conjunto Gráfico A(lnstltuclonal 

u opcional) dependiendo cual de estos dos arreglos se 

seleccione como el de mayor uso y jerarqula. 
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Además de éste, e>élste otro criterio para d•terntlnar las 

proporck>nes adecUadas dé los elem&nt!!S gr611cos «itegrantea 

de la Imagen que consiste en deter1T1lnar la función de 

oomunlcaclón o la ·función legal que tenga el espacio-formato 

a dlsenar, asl como la canUdad de elementos que Integrarán el 

formaio y el uso del mismo. 

o) El siguiente crlterió a considerar es el relatl\lo • las áreas 

restrictivas, mlnlmas, medias y máximas tas cuales deben sel' 

respetadas en todos tos casos, de manera que ningún otro 

elemento contamine al signo! conjunto gr•11oo. ente o vllleta 

garantizando con esto su leglbllldad. 

Un criterio adicional consiste en subdividir et espacio-formato 

en la misma relación de proporción modular en que fue 

construido el Conjunto Graflco A, siempre y cuando la 

proporción resultanle del módulo permita obtener dimensiones 

suflcléntes para que el conjunto se aplique C:on la jerarqula y el 

tamano conveniente y que el resto de IOs elementos gnUloos 

. . , -'. 
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que Integren el dlsel\o !)Omplet'nente de maneta· armónica .. 

prodi.lcto que se trate. 

Mentras menos módufQs o partes proporcionales se apliquel'I 
en el formato, el signo, ente o conjunto gráfico tendré pqr 
conS41C11911cla un tamano mayor, por 81 con\rarlo, mleotras mú 
·módulos y por lo tánto menor propprélón exista •n lo• mismos 

en et f()tlTlato, menor seré el tamal\o del signo, o conjunto !JrAflop 
a utilizar. 

En los slg11lentes e¡emplos se puede observar la 

deacomposk:lón de un formato ~rtlcal tamano carta (21.5 x 

28.0 cm.) subdividido aleatortameote en 20/20, ao/30, y 401 

40. ver figuras 5,6 y 7. 

Para poder observar los tamanos resultantes al utlllzar ul'I 

slmbolo qúe tenga por &lb.Ira 2 

{dos) módulos, se presenta a conUnllaciól"I como ejempló un 

esquema oomparattw, Vet figura 8. 
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280.0mm. ]2120 
]2130 ]2140 

27.94mm. 18.62mm. 13.97mm. 

215.9mm. ]=o Jwo J 2/40 

21.59mm. 14.39mm. 10.79mm. 

2120 EN 280.0 mm.= 27.94 mientras que 2120 en 215.9 = 21.59 

COMPARATIVO DE PROPORCIONF.S Y DIMENSIONES 

FIGURAS 
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Como puede apteclarse la dlveisk!ad d~ tamanos reilultanteii 

mantienen una constante relación de proporQlón al t1e111po de 

generar diversas opálones de las ctlales podran dlSpc¡nérse 

aquellas estrietamente necesarias, de acuerdo al uso que se 

requiera para el formatQ que se trate. La decisión deb..-á re

sponder también a la obsehtaciÓn de las ten.iones dinémlcas 

generadl!S por él o los ek¡mentos slqnicoll a¡)llcadOs y la rE!laclón 
oon el espacl!> y los demás eptes que Integren el ptod~o. 

La dimensión generada por la subdlVlslón mo¡lular debe 

analizarse, comparat'Se '!complementarse dE1 manera particu

lar con las dimensiones y caracter{stlcas del elemento gráfico 

a utilizar, su leglbllidad, peso vis\Jal y pQ!llbllidades óptimas de 

reproducción. 

Repertr el procedimiento c0n el formato hdrizontal. 

En el Cl!SO clel formato horizontal la sllb<Ovlslc)n modular 

realizada aleatoHamente con la$ mismas proporciones i:iue el 

formato vertical, es decir, 20r.!O, 30f30, 40/40 ¡latá siempre por 

consecuencia dimensiones más pequen as por ser el lado ¡nenor 

del formato, por lo que resulta necesario analizar t8lllo las 

proporciones modulares utilizadas para el formato vertical Cómo 

algunas mayores, ya que ctebe garantizarse un balance 

adectlaclo en el peso visual d11l conjunto, s\J {!ptlma legibilidad 

y sµs poslblll<lades dé reprodµcclón por cualquier técnloa. Ver 

figuras 9, 10 y 11. 

El procest> pata la detetmlnaclón de dlmenston1t11 de los 

elementos Integrantes ise la Imagen rEIQúlere del anállsle de 

lai¡ retacloheii de proporci6n, las QUales a Sll vez, m111dengan 

!off misl'floil criterios par11 su mahejo en tos diferentes totmatos 

a desarrollar con objeto de no di.t<>l'llk>narlqs, lmpldlehdo su 

óptima apl~clón, teglbllldad y teoonoclmlento. 

La des~ompo!llclón o subdlVlslón di! los formatos tanto 

vertlóales como horl:tontales debe responder por una parte a 

la fóglca de su usq, kls requerimientos legales (en su caso), y 
por la otra itl mantenimiento de una relación propotclOnal 

basaUa en I• cariteterlstlóas dél proceso consttuqtlvo, éllmen

slQrud y proporcional del conJunto gráflcO a utilizar, en otras 

palabras, si el conjunto gr6tico a partir qel culll se detelmlnan 

'" proporciones tlf!ne una altura de lr8$ módulos o sea 313, la 

sul>dlvislón debe realizarse en mú"-'lol! de éste, por etemplo: 

novenos, doQea\/09, trelntávos, eto., dependiendo tar¡to de las 

nece&l<lades de espacio; como dél qrlterlo de leglbllldad, 

facllkla<I de reprodllcclón, pe!¡O vtsual asi como de los aspectos 

cornposlti\/os y ereaHvos. 
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A continuación se presentan tres ejemplos de modulación de 

formatos carta 21.5 x 28.0 cm. vertical y horizontal cuya 

descomposición ha sido reaUzada en 27127, 36136 y 45/45. 

El criterio utilizado ha sido la constante en la relación de 

proporción ya que 27 es múltiplo de 3 (27entre 3 = 9), a su vez 

36es múltiplo de 3 (36entre 3= 12) lo mismo que 45 (45 entre 

3= 15). 

Posteriormente, de cada formato dividido se han tomado 4, 3 y 

2 módulos respectivamente, lo que tiene por consecuencia 

proporciones similares con dimensiones diferentes. Ver figuras 

12, 13, 14, 15, 16y17. 

._·. __ .:...__ _____ _ 

Como se puede observar, la subdivisión de los formatos verti

cal y horizontal siendo similar en cuanto a proporciones, esto 

es, 27, 36 o 45 partes, las dimensiones de los módulos 

resultantes en los formatos horizontales son menores por lo 

que en la mayorfa de los casos se requiere utlHzar un número 

mayor de estos (módulos), que en los formatos verticales. 

Ver figuras 18y19. 
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41Z7 (41.39mm.) 

4136 31.11 mm.) 

3/27 (31.0mm.) 

3~[ 23.33mm.) 

= [ ,, ... _, 2136[ IS.SS-) 

COMPARATIVO DE PROPORCIONES Y DIMENSIONF.S 
EN FORMAJ'O VERTICAL 

FIGURA18 

~~[~-> 
3/45 [ 18.66mm.) 

2145 [ 12.44 mm.) 
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31!7 (13.98mm.) 
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COMPARATIVO DE PROPORCIONES Y DIMENSIONES 
EN roRMATO HORIZONfAL 
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LA UBICACION Y PROPORCION DE LOS ELEMENTOS 

GAAFICOS 

(PROPORCIONES llAXIMAS Y MINIMAS), 

(UBICACION REGLAMENTARIA Y OPCIONAL) 

Ahora bien, ¿Cómo determinar la proporción máxima asl como 

la mlnlma a la cual deba utilizarse el conjunto gráfico que se 

requiera? 

PROPORCIONES MAXIMAS Y MINIMAS 

El concepto de proporción máxima y mlnima del conjunto gráfico 

se refiere a la relación de proporción entre el conjunto gréflco y 

el formato en el cual se aplica, sobre todo cuando se trata del 

único elemento que formará parte del mensaje dentro del 

espacio. 

Por consecuencia, resulta Indispensable la deHmHaclón del área 

de aplicación de la Imagen a los extremos del formato con objeto 

de cuidar tanto la visualización, legibilidad, jerarqula y 

características particUlares del sistema de reproducción a utlRzar 

para la difusión masiva del producto de comunicación de 

que se trate. 
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El criterio utilizado como común denominador en la Mlecclón 

de estos espacios entre el conjunto y los limites del fonnato 

corresponde al uso de las áreas restrictivas máximas propias 

de cada conjunto. 

El siguiente criterio llene que ver con las caracterlsllcas 

estructurales del espacio-formato, esto es, cuando la superficie 

del formato es plana, tanto su leglbllktad como sus posibilidades 

técnicas de reproducción son mayores que en los casos en los 

que la superficie es curva (cóncava o convexa) regular o ir

regular, por lo que el espacio a utilizarse se reduce en 

determinados porcentajes que pueden ser entre 90 y 80 o/o. 

Ver figuras 20 y 21. 
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Con1erc1ai 
n1e.x1cana 

PROPORCION MAXIMA DEL LOGOTIPO 
DE COMERCIAL MEXICANA APLICADO A UNA 
BOLSA TIPO CAMISETA UTILIZANDO ELAREA 
RESTRICTIVA MAXIMA (PUNTEDO EN ROJO). 

PROPORCION MAXIMA DEL LOGOTIPO ACA 
APLICADO EN UNA ETIQUETA DE TELA PARA 
CAMISA. UTILIZANDO ELAREA RESTRICTIVA 
MEDIA (PUNTEADO EN ROJO). 

FIGURA20 
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Determinación de Areas de Aplicación FIGURA21 
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UBICACION REGLAMENTARIA Y UBICACION OPCIONAL 

Ubicar significa disponer, ordenar, colocar cada uno de los 

elementos de una composición; como parte esencial de los 

sistemas de composición, sobre todo tratandose de la Imagen 

de Identidad es necesario el estableclmlento de ejes, uno ver

tical y otro hor!Zontal al centro del espacio-formato tanto de los 

formatos verticales, como de los horizontales y del cuadrado. 

Como resultado de dichos ejes se pueden diferenciar cuatro 

partes exactamente Iguales, pero al mismo tiempo en el formato 

global se Identifican posiciones en los extremos, (Izquierdo y 

derecho, superior e Inferior) y lo que se pueden denominar 

cuadrantes. 

Basados en los cuatro cuartos resultado de la subdivisión de 

los ejes es posible determinar el cuadrante 1 ubicado en el 

lado superior Izquierdo, el cuadrante 2 en el lado superior 

derecho, el cuadrante 3 locallzado en el lado Inferior Izquierdo 

y el cuadrante 4 ubicado a su vez en el lado Inferior derecho. 

A les orilles del formato es posible determinar otros cuadrantes 

como el A 1 ubicado en el extremo superior Izquierdo, asl como 

el cuadrante A2 locallzado en el extremo superior derecho; El 

cuadrante D1 en el extremo Inferior Izquierdo y el cuadrante 

D2 ubicado en el extremo Inferior derecho. 

De la misma forma y siguiendo los ejes de slmetrla se 

encuentran localizados tanto el cuadrante A en la parte central 

supertor, como el cuadrante B en la parte central-Izquierda, el 

cuadrante C en la parte central-<lerecha, asl como el cuadrante 

D localizado en la parte central-Inferior y por consecuencia el 

eje central o punto medio de la composición. 

Dichos cuadrantes constituyen puntos perfectamente 

localiZables en cualquier formato y en los cuales las tensiones 

constructivas pueden lograr un sano equlllbflo; Estos no son 

los únicos puntos pero si los más determinantes, sobre todo 

tomando en cuenta el sentido natural (convencional) de lectura 

en occidente, lo que por consecuencia establece dlreoclón y 

sentido a la lectura, asl como, jerarqufa en base a la prioridad 

en la selección tanto del ojo humano, como de las senales 

enviadas al cerebro y su correspondiente reaoclón en cuanto a 

la selección natural de la lectura, los puntos focales o llamadas 

de atención, los cuales o,,vlamente dependerán del impacto o 

fuerza expresiva del signo o slmbolo utilizado en dicha 

ubicación. 

Los cuadrantes constttuyen puntos de mtclaje especlflcos y 
proporcionales, pero además determinan rllngos de ubicación 

dentro de los cuales es posible el desplazamiento del o los 

slmbolos o conjuntos gráficos en puntos Intermedios entre un 

cuadrante y otro. Ver figuras 22 y 23. 

... ,i"·;\. 

:._ ... ',.'';-
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CUADRANTE Al CUADR i\.NTEA CUADRANTE A2 
(EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO) (CENTRAL SUPERIOR) (EXTREMO SUPERIOR DERECHO) 

. 

CUADRANTE! CUADRANTE2 
(SUPERIOR IZQUIERDO) (SUPERIOR DERECHO) 

CUADRANTEB .... ~ ..... CUADRANTEC 
(CENTRAL IZQUIERDO) - - (CENTRAL DERECHO) 

CUADRANTE3 CUADRANTE4 
(INFERIOR IZQUIERDO) (INFERIOR DERECHO) 

. 

CUADRANTE DI CUADR ANTED CUADRANTE D2 
(EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO) (CENTRAL INFERIOR) (EXTREMO INFERIOR DERECHO) 

UBICACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA IMAGEN (FORMATOS VERl'ICALES) FIGURA 22 
DETERMINACION DE UBICACION REGLAMENTARIA Y UBICACION OPCIONAL 
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CUADRANTE Al CUADR i\NTEA CUADRANTE A2 
(EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO) (CENTRAL SUPERIOR) (EXTREMO SUPERIOR DERECHO) 

CUADRANTEl CUADRANTE2 
(SUPERIOR IZQUIERDO) (SUPERIOR DERECHO) 

CUADRANTEB ..... ,., .. • ,.... .. AW CUADRANTEC 
(CENTRAL IZQUIERDO) -..--- ··--~- (CENTRAL DERECHO) 

CUADRANTE3 CUADRANTE4 
(INFERIOR IZQUIERDO) (INFERIOR DERECHO) 

CUADRANTE Dl CUADR ~NTED CUADRANTE D2 
(EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO) (CENTRAL INFERIOR) (EXTREMO INFERIOR DERECHO) 

UBICACION DE LOS ELEMENTOS INTEGRANI'ES DE LA IMAGEN (R>RMATOS HORIZONTALES) 
DETERMINACION DE UBICACION REGl.AMFNfARIA Y UBICACION OPCIONAL 

FIGURA23 



Un estudio exhaustivo de las poslbllldades de ubicación de los 

elementos gráficos tales como la Imagen de Identidad y sus 

correspondientes conjuntos gráficos en los dHerentes formatos 

permitirán establecer tanto la ubicación reglamentarla 

(lnstltuclonal) de los mismos, como la ubicación opcional 

(attematlva o attematlvas) normadas bajo criterios unHormes 

(estables), la misma modulación (proporción), un orden 

compositivo, un estilo de diseno y áreas especHlcas para el 

reconocimiento y la memorización por parte tanto de los 

usuarios, como del público en general . 

. .¡.:·, 
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A continuación se muestran unos ejemplos tanto de la ubicación 

reglamentarla, como de la ubicación opcional en prodUctos de 

comunicación. de la empresa telefónica TELMEX, Ver figuras 

24y25. 



EJEMPLOS DE 
UBICACION 

REGLAMENTARIA 
DE LA IMAGEN 
DE IDENTIDAD 

FIGURA24 
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DE LA IMAGEN DE IDENflDAD 

96 

·CuM- .. ......... -. c,...--re:.:- ....... .. 
57 S.nfs•n• .,.... ·,, 

2• ª IE 

.22 • .... .&. 

l 

--
r-r"' . 

' ' . 

AGURA25 



't,. 

IV.llL APLICAC16N E lllPLANTAClóN DE 

LA NORllATIVIDAD 

Una vez dlsel'lados los elementos bllslcos Integrantes de la 

Imagen: slmbolo, tlpografla, conJuntos gráficos, color, áreas 

restrictivas, modulación, proporciones máximas y mínimas, 

ubicación reglamentaria y opcional, altematlVas, usos correctos 

e Incorrectos, criterios y normas de comportamiento. 

Asl como: apllcaclones fundamentales tales como papelerla, 

ejecutiva, ordinaria y administrativa, transportes, unHormes, 

sel'lallzaclón interna y externa, ambientación de instalaciones, 

envase, empaque y etiqueta de producto, artlculos 

promoclonales, catálogos de productos y servicios, material 

punto de venta, folleteria, posters y dlsplays, stands para 

exposiciones. 

Productos como: impresos y publicaciones, publlcldad en 

prensa (periódicos y rellistas), pagina o sitio Web, material 

audiovisual (presentaciones), televisión, cine, radio, mensaje 

telefónicos de bienvenida y acceso a servicios corporativos, 

aplicación en equipo de servicio, Identificaciones, matrices de 

reproducción fotográfica, matrices de reproducción electrónica 

(diskette, zlp, jaz, cd, vldeocasette, etc.); es preciso desarrollar 

la normatlvlded pera cada uno de estos elementos mediante 

un Manual de Aplicación de Normas Gráficas, denominado 

comúnmente Manual de Imagen Corporativa; el cual a su vez 

permite explicar los usos adecuados de ceda uno de los 

elementos, su forma de construcción y reproducción, con objeto 

de que cada una de les áreas Involucradas en el manejo de la 

Imagen de Identidad conozcan y apliquen con estricto apego 

todas y cada una de las regles, normas, criterios y valores 

producto del estudio, análisis, proceso, plan y programa de 

disel'lo contenido en cada une de sus páginas. 

Es Indispensable que las áreas involucradas como son Imagen 

o Diseno Institucional, Mercadotecnia y Publicidad, Relaciones 

Públicas, Compras o Adquisiciones o similares conozcan y 
manejen los conceptos, las leyes y normas que rigen la 

conducta de la imagen y de sus elementos complementarlos, 

asr como, las aplicaciones adecuadas para cada caso en par

ticular; el Manual de Aplicación de Normas Gráficas debe a la 

vez de establecer pautas, ser flexible en cuanto a las 

apllcaclones no contenidas hasta el momento de la realización 

del mismo, pero el o los dlsel'ladores que posteriormente 

requieran desarrollar estas deben ser disciplinados, 

respetuosos, creativos, ordenados y escrupulosos en todo 

momento. Asl también, todas aquellas personas, directivos, 

ejecutlYOs, prowedores, fabrican'8s, etc, necesitan comprender 

y respetar las normas en él plasmadas, para poder aplicar e 

Implantar la Imagen de Identidad en todos y cada uno de los 

productos y materiales en los que se requiera la utilización de 

los elementos gráficos Integrantes de la Imagen. 

Para poder llevar al cabo los proceso de aplicación e 

Implantación, resulta necesario el estableclmlento de una 

estrategia coherente que ataque las necesidades más 

Importantes a través de prioridades que responden a su vez a 

los requerimientos Internos y externos, a planes y programas 

mercadológlcos, a costos y presupuestos disponibles, a tiempos 

de producción, distribución y colocación de acuerdo a los 

diversos tipos de materiales (si estos son nacionales o 

Importados), si requieren materias primas existentes, de linea 

o de fabricación exclusiva. 

Aún cuando los procesos de producción Industrial son cada 

vez más automatizados, computarizados, robotlzados, etc. se 

debe tomar en cuenta la dlsponlbilidad, capacidad de las 

plantas, control de calidad, sistemas de distribución local, 

foránea e intemaclonal en su caso. 
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CAPITULO V. 

UN CASO PRACTICO: SWISS AIR 

Con objeto de mostrar el proceso metodológico aplicado a un 

producto especifico, asl como, su proceso creativo, el desarrollo 

de su normallvidad y los criterios de aplicación práctica que en 

conjunto constituyen los elementos gráficos Integrantes de la 

Imagen, y a su vez conforman los contenidos del Manual de 

Aplicación de Normas Gráficas, el presente capitulo aborda el 

estudio y desarrollo de un proyecto concreto. 

Se ha desarrollado un proyecto hipotético con objeto de 

refrescar y actualizar la Imagen de una linea aérea, por lo que 

se ha selecclonado a Swlss Alr fundada en Zurlch, Suiza el 26 

de marzo de 1931. 

La metodología plantea entonces el análisis de las 

características propias de la Imagen actual, la detección de 

símbolos, codlgos del lenguaje, elementos de representación, 

manejo tipográfico y determinación del color, composición, 

proporciones y ubicación de los elementos y criterios utilizados. 

A la fecha la linea aérea SWISS AIR cuenta con una Imagen 

de Identidad Visual o Identidad Corporativa conformada por 

dos elementos fundamentales que son: 1) La bandera Suiza 

(símbolo) al lado derecho y 2) El logotipo swlssalr ubicado a la 

Izquierda del slmbolo. 

Analizados ambos elementos ldentlflcallvos se observa en 

primer lugar, que la envolvente slmbollza la bandera Suiza en 

"ligero o rlgldo" movimiento horizontal Inclinado a la derecha, 

semejando un ala o timón de cola de aVión en color rojo, 

mientras que en el centro se ubica una cruz blanca con sus 

vástagos vertical y horizontal símbolo ldentlflcatlvo de la 

nacionalidad. Por su parte el logotipo conformado por la palabra 

compuesta "sWlssalr" en color negro a b&M de una llpografla 

negrita o bold en tipos de caja baja (minúsculas), cuya fuente 

Avant Garde tiene características predomilantemente redondas 

en contraposición con la rigidez de las lineas rectas del slmbolo. 

Analizando el hecho de utilizar en una Imagen de Identidad un 

logotipo a base únicamente de tipos de caja baja le resta 

personalidad y carécter a ta misma ya que como firma o nombre 

corporativo por su Importancia deben comúnmente utilizarse 

tipos de caja atta o mayúscula ya sea en la Inicial del (nombre 

propio) y el resto en tipos de caja baja o minúsculas, o todo en 

attas: Oerarqufa). 

En lo relativo a la composición del conjunto gráfico, el arreglo 

horizontal resutta adecuado ya que la aplicación principal de la 

Imagen ldenllflcallva es en formato horizontal, de ellas la más 

Importante es la correspondiente a los aviones, posteriormente 

los boletos y pases de abordar, tas ventanillas y áreas de registro 

de equipaje, etc. Ver figura 26. 

• • sw1ssa1r 

AGURA26 

LOOOTIPO AcnJAL EN SUS ARREGLOS 
O CONJUNfOS: 

A INSTITUCIONAL Y A OPCIONAL 
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V.L PROCESO METODOLOGICO APLICADO 

AL PRODUCTO 

El proceso metodológico para la creación de una imagen 

identificativa consiste primero en enumerar una serie de 

elementos que pueden representar las ideas y conceptos de 

relativos a la actividad, a los atributos y valores que que 

caracterizan de manera particular al ente social. 

Elementos como: la bandera suiza, el ave, el avión y la cruz y 

conceptos tales como: el movimiento, el welo, la solidez y la 

dirección, constituyen la base para desarrollar un proceso 

heurlstlco (creativo) a través de la Interacción funcional de 

manera organizada y coherente para establecer relaciones y 

combinaciones que generen un discurso o una serle de 

discursos como son el hecho de tratarse de una empresa que 

se dedica a volar por medio de un transporte llamado avión, 

Imitando el welo de las aves, por los aires, con una dirección 

de despegue, de avance, diagonal en ascenso, tratandose de 

una aerollnea de nacionalidad suiza, cuya bandera es roja con 

una cruz, la bandera ondea por efocto del aire y las rafagas del 

viento, con rapidez. 
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La combinación será mas lógica y razonada por medio de la 

construcción de matrices heurlstlcas como se muestra en el 

esquema de la siguiente página. 

En el primer ejemplo se puede apreciar la combinación de 

objetos: bandera más ave, o más avión, o más cruz. Ave más 

bandera.o más avión, o más cruz, etc. generando6 

Interacciones concretas y fUnclonales. 

Del mismo modo se ha practicado la combinación de conceptos 

entre movimiento más welo, o más solidez, o mas dirección y 

asl las diferentes opciones mediante otras 6 Interacciones. 

En la siguiente matriz se han combinado los objetos con los 

conceptos, dando por consecuencia un número mayor de 

opciones, 56 de las cuales surgirá una Imagen cargada de 

contenido y representación lconica con varias funciones códigos 

o discursos .. 



l 
i 

• ¡ 

OBJEIOS 

CONCEPlOS 

OBJEIOS 
+ 

CONCEPIOS 

BANDERA 

AVE 

AVION 

CRUZ 

l. BANDERA+ AVE 
2. BANDERA+ AVlóN 
3. BANDERA + CRUZ 
4. AVE+ BANDERA 
5. AVE +AVIÓN 
6. AVE+ CRUZ 
7. AVIÓN + BANDERA 
8. AVIÓN + AVE 
9. AVIÓN + CRUZ 
10. CRUZ+ BANDERA 
11. CRUZ + AVE 
12. CRUZ+ AVlóN 

MOVIMIENTO 

VUELO 

SOLIDEZ 

DIRECCIÓN 

l. MOVIMIENTO+ VUELO 
2. MOVIMIENTO+ SOLIDEZ 
3. MOVIMIENTO + DIRECCIÓN 
4. VUELO + MOVIMIENTO 
5. VUELO + SOLIDEZ 
6. VUELO + DIRECCIÓN 
7. SOLIDEZ+ MOVIMIEN10 
8. SOLIDEZ+ VUELO 
9. SOLIDEZ+ DIRECOóN 
10. DIRECCIÓN +MOVIMIENTO 
11. DIRECCIÓN +VUELO 
12. DIRECCIÓN +SOLIDEZ 

BANDERA 

AVE 

AVION 

CRUZ 

MOVIMIENTO 

VUELO 

SOLIDEZ 

DIRECCION 

MATRIZ HEURISTICA 

La Heurística o ciencia de la creatividad 
(gura el descubñmiento incitando a encontrarlo), 
se refiere a la capacidad de descubrir 
nuevas formas mediante la interacción funcional 
de los elementos de manera organizada, 
a través, de sus distintas combinaciones 
con el uso de una matñz.(") 

Por medio de un proceso llamado de "Round Robin" 
se van seleccionando y a la vez descartando 
las opciones, obteniendo aquellas que mejor 
descñban el discurso que se quiere implemetar 
para comunicar gráficamente conceptos o ideas 
por medio de símbolos . 

(*) Jaime A. Reséndiz González 
ENAP, UNAM. 

En los ejercicios de la izquierda, 
se pueden apreciar tres combinaciones 
con interacción de elementos tanto 
de objetos como de conceptos en relación a la 
imagen representativa de Swiss Air 
asr como la mezcla de los mismos. 

En las primeras dos matrices 
la suma de interacciones es 6, lo que da 
un total de 12 combinaciones; 
mientras que en la tercer matriz, la suma de 
sus interaccioneses: 28 correponde 
a 56 combinaciones posibles. 

OWElOS + CONCEPTOS OWElOS + CONCEPlOS 

1. BANDERA + AVE 29. MOVIMIENTO + BANDERA 
2. BANDERA + AVIÓN 30. MOVIMIENTO+ AVE 
3. BANDERA + CRUZ 31. MOVIMIENTO +AVIÓN 
4. BANDERA+ MOVIMIENTO 32. MOVIMIENTO + CRUZ 
5. BANDERA+ VUELO 33. MOVIMIENTO +VUELO 
6. BANDERA + SOLIDEZ 34. MOVIMIENTO + SOLIDEZ 
7. BANDERA + DIRECOóN 35. MOVIMIENTO + DIRECOÓN 
8. AVE+ BANDERA 36. VUELO + BANDERA 
9. AVE+AVIÓN 37. VUELO+AVE 
10. AVE+CRUZ 38. VUELO + AVIÓN 
11. AVE + MOVIMIENTO 39. VUELO +CRUZ. 
12. AVE+VUELO 40. VUELO + MOVIMIENTO 
13. AVE+SOUDEZ 41. VUELO + SOUDEZ 
14. AVE + DIRECCIÓN 42. VUELO + DIRECOóN 
15. AVIÓN + BANDERA 43. SOLIDEZ+ BANDERA 
16. AVIÓN +AVE 44. SOLIDEZ+ AVE 
17. AVlóN +CRUZ 45. SOLIDEZ+ AVIÓN 
1a AVION + MOVIMIENTO 46. SOLIDEZ+ CRUZ 
19. AVlóN + VUELO 47. SOLIDEZ + MOVIMIENTO 
20. AVION + SOLIDEZ 48. SOLIDEZ+ VUELO 
21. AVlóN + DIRECOóN 49. SOLIDEZ+ DIRECOóN 
22. CRUZ + BANDERA 50. DIRECOóN + BANDERA 
23. CRUZ+AVE 51. DIRECOóN + AVE 
24. CRUZ+AVlóN 52. DIRECOóN + AVIÓN 
25. CRUZ. + MOVIMIENTO 53. DIRECOóN + CRUZ 
26. CRUZ+VUELO 54. DIRECCIÓN + MOVIMIENTO 
27. CRUZ + SOLIDEZ 55. DIRECCIÓN+ VUELO 
2B. CRUZ + DIRECOON 56 DIRECOóN + SOUDEZ 
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PROPUESTA 

Para el desarrollo de una propuesta novedosa, se han 

considerado una serte de elementos relacionados tanto con 

el origen o nacionalidad de la aerollnea refte)ada también en 

el nombre comunicativo, el slmbolo patriótico o nacionalista, 

a través del uso de la bandera como elementos slgnico

simbólico, el tipo de servicio que ofrece: transportación aérea 

de personas y el concepto de volar, representado por dos 

elementos fundamentales, el ave en pleno welo con sus alas 

desplegadas y el avión en posición de vuelo de ascenso. 
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La cruz de la bandera suiza se retoma aplicando en esta el 

movimiento que en el slmbolo anterior se le daba a la 

envolvente o bandera, haciendo al slmbolo cruz más dinámico 

y conteniendo los conceptos de ave y avión en welo. 

A Continuación se puede apreciar en los siguientes esquemas 

los elementos Integrantes de la Imagen simbólica (signo de 

Identidad) a través de una matriz eurlstlca (forma creativa) 

fonna~structura~digo-lenguaje. Ver figuras 27, 28, 29 y 30. 



BANDERA SUIZA 

AVE EN PLENO VUELO 

AVION EN VUELO DE ASCENSO 

SIMBOLO RESULTANTE DE LA PREGNANCIA: 

BANDERA EN MOVIMIENTO, 
AVE, 
AVION, 
CRUZ 

FIGURA27 
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SIMBO LO 
EN 

MOVIMIENTO 

FIGURA28 

SINTFSIS DEL CONCEPTO 
BANDERA 

EN MOVIMIENTO 



FIGURA29 

PROCESO DE APLICACION 
DE LA MATRIZ HEURISTICA 

SINfESIS DEL CONCEPTOAVION 
EN VUELO DE ASCENSO 

SINfESIS DEL CONCEPTO AVE 
EN PLENO VUELO 

SINTESIS DEL CONCEPTO CRUZ 
Y BANDERA SUIZA 
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BANDERA 
EN MOVIMIENfO 

ll 

SIMBO LO 
EN 

MOVIMIENfO 

CRUZ AVION 
EN VUELO 

DE ASCENSO 

RESULTADO DE LA APLICACION 
DE LA MATRIZ HEURISTICA 

FIGURA30 

AVE EN PLENO 
VUELO 



Y.IL PROCESO DE MODULACION Y TRAZO GEOll~ICO 

Con objeto de construir la Imagen de Identidad determinando 

sus proporciones adecuadas, el éngulo de lncllnaclón, la 

modulación y el trazo de los elementos Integrantes de la Imagen 

es indispensable el uso de un sistema geométrico que permita 

desarrollar la composición, garantizando al mismo tiempo la 

correcta construcción y su posterior reproducción de acuerdo · 

a las diversas necesidades, sin menoscabo, deterioro o 

degradación que la falta de un sistema de trazo geométrico 

lleva siempre como riesgo. 

El simbolo (cruz Inclinada) es una figura rectangular horizon

tal, cuya base es mayor que la altura; para obtener las relaciones 

de proporción adecuadas en la construccl6n de dicho recténgulo 

es necesario en primer lugar contar con un cuadrado, el cual 

por lado tiene una proporción de 1 X por 1 X. Ver figura 31. 

A conllnuacl6n se ha selecclonado la oblencl6n de un rectánguk> 

regular, el cual Sll'(l8 de obtener la mitad del cuadrado por su lado 

base y apoyéndose en la esqOO& Inferior Izquierda tomarla como 

centro para trazar lll medio circulo ruyo radio seré de 112 X , lo cual 

da por consecuencia un memento de 112 X en la base. 

El recténgulo resultante tiene una proporción de 1 X x 1 112 X. 

Para la descomposición del rectángulo resultante y analizando 

el boceto de la Imagen de Identidad (la cruz) la cual tiene tres 

partes o secciones de attura por tres secciones de ancho, se 

concluye que dicho recténgulo debe descomponerse en tres 

partes Iguales llamados módulos por lo tanto el simbolo siempre 

tendré de altura una proporción de 

3 módulos o (3 M). Ver figuras 32, 33, 34, 35 y 36. 
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AREA RESTRICTIVA DEL SIMBOLO 

El área restrictiva, como su nombre lo Indica determina una 

especie de campo de energla que restringe o limita a una 

determinada distancia la Interacción del elemento con otros 

que Integren los conjuntos o arreglos gráficos y que también 

forman parte del mensaje gráfico. 

Con objeto de garantizar que ningún otro elemento distinto a 

la Imagen simbólica de Identidad contamine, distraiga o Impida 

la óptima leglbllldad, proporción o tensión de este elemento 

con otros, es Indispensable construir dos o tres tipos de llrea 

restrictiva a los cuales se les conoce con el nombre de: 1) 

Area restrictiva mlnlma, 2) Area restrictiva media y 3) Area 

restrictiva máxima. 
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En el caso particular del slmbolo dlsel\ado para SwlssAlr y 

tomando corno base las proporciones del mismo: 3 M de attura 

por 3112 M de ancho. Considerando como relación constante 

de proporción los tercios, puedo apreciarse a continuación que 

el Area restrictiva mlnlma es la correspondiente a los limites 

del slmbolo, esto porque posteriormente al Integrarse como 

conjunto al logotipo deberá Interactuar con el área restrictiva 

mlnlrna del propio logotipo. ver figura 37. 

El área restrictiva media es la correspondiente a 113 M de anura 

a cada lado del slmbOlo. 

Ver figura 38. 

El área restrictiva máxima a su vez, corresponde a 213 M de 

attura a cada lado del slmbolo. Ver figura 39. 
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l/3M 

3M 

l/3M 

213M 

3M 
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213M 

3112M 
ÁREA RESTRICTIVA MtNlMA 

FIGURA37 
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FIGURA38 
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FIGURA39 
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Tomando en consideración los limites del slmbolo y observando 

al mismo tiempo a este y sus contraespaclos, es posible 

apreciar las tensiones constructivas as( como las reiacfones 

de lnttuencla del signo (ente); dichas tensiones se encuentran 

siempre ejerciendo un movimiento hacia el signo, sus partes 

integrantes, su forma y su dirección, por lo tanto al experimentar 

la observación de ambos elementos tanto en color como 

invertido (calado en blanco) como se aprecia en las figuras 40 

y 41, es posible establecer si el slmbolo se oompoña de manera 

equilibrada con el tondo (espacio) y el tonnato en el cual se 

aplica, lo que retuerza el concepto de área restrictiva mlntma 

como campo de protecc16n para que ningún otro elemento 

interfiera en el balance composltlw. 

ESPACIOS Y CONTRAESPACIOS, 
TENSIONES CONSTRUCTIVAS Y 
REIACIONES DB INFLUENCIA 
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FIGURA40 

TENSIONES CONSTRUCTIVAS Y 
REIACIONES DE INFLUENCIA 

FIGURA41 
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ALTERNATIVA DE APLICAClóN DEL SlllBOLO 

Considerando los conceptos anteriores en relación con el Area 

restrictiva mlnima y aplicando las leyes del ritmo con el fin de 

obtener patrones de textura que sirvan de refuerzo en lo relatlw 

a la presencia de la Imagen de Identidad en los diferentes 

ámbitos de Información, difusión, promoción y publlcldad de la 

misma, es necesario y conveniente considerar altematlvas de 

aplicación del simbolo mediante el dlsefto de estas. 

1. Textura vertieal-horlzontal. Conformada por el acomodo de 

los slmbolos en dichos sentidos respetando el área restrictiva 

mlnima. Ver figuras 42 y 43. 

2. Textura diagonal con una Inclinación de 63 grados, que es 

la misma con la cual ha sido construido el slmbolo de Identidad. 

Como en el caso anterior se ha respetado el área restrictiva 

mlnlma a los limites del cada slmbolo. 

De esta forma se han desarrollado dos tipos de texturas, las 

cuales responden a un orden y distribución de los slmbolos en 

el espacio: 

Ver figuras « y 45. 

~-~-~-~-~-~-: 

~~~~~~~~t~. -t~ 
~JI ~JI ~JI ~JI ~JI ~JI 1 ~~:~l~~l~·~. -~~·~l~~l~~ 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

·222~~~ 
1 1 1 1 . 1 1 1 

L _____ L _____ L _____ L _____ L _____ L ----~] 
CONFORMACION DE TEXTURA 
VEKl'ICAL-HORIZONTAL UTILIZANDO 
ELAREA RESTRICTIVA MINIMA 

FIGURA42 
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TEXTURA DIAOONAL63° 
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FIGURA45 



TlPOGRAFIA 

(Institucional o corporativa, secundarla y auxlliar) 

Una vez desarrollado el concepto del s.lmbolo ldentlficativo se 

ha procedido a seleccionar una famlQa tipográfica (fUente) cuyas 

características estéticas consoliden y a la vez complementen 

los aspectos de fuerza, presencia, novedad, establlldad, 

confianza, leglbllldad, memorización y reconocimiento 

lnstltuclonal. 

A través de un análisis exhaustivo de las múltiples y diversas 

fuentes tipográficas existentes se ha escogido la fuente 

denominada Clearfece Getldc Extra .... como la Familia 

Tlpogr6flca lnsUtuclonal o Corporativa, su carácter 

contemporaneo, con ligeros patines Insinuados y su gran fuerza 

expresiva. 

Se ha procedido a conformar el nombre comunicativo (logotipo) 

Swlss Alr en su composición normal o tradlclonal en Altas y 
bajas, (mayúsculas y minúsculas) con el espacio normal entre 

las dos palabras constttuttvas. 

Del mismo modo se ha aplicado el nombre solo en bajas con el 

espacio normal. 

A continuación y debido a las caracterlstlcas del slmbolo 

(Inclinado a la derecha), se ha aplicado la tlpografia en bajas 

Itálicas o cursivas. 

La siguiente opción planteada consiste en aplicar el nombre 

solo en altas con la separación normal entre ambas palabras. 

Otra variante ha consistido en aplicar el nombre en altas con 

espacio normal entre palabras en forma Itálica o cursiva. 

Al estudio anterior se ha adicionado una caracterlstlca particu

lar retomada de la Imagen actual, la cual consiste en eHmlnar 

el espacio entre ambas palabras, soló que se ha reforzado al 

mismo tiempo el concepto jerárquico de dHerenclaclón de las 

palabras Swlss y Alr utilizando altas y bajas en ambos casos, 

primero en una opción con la fuente redonda o normal y otra 

oon la fUente Itálica o cursiva con una Inclinación de 15 grados. 

A continuación se ha pretendido reforzar el concepto jerárquico 

de "gran Importancia y distinción", al utilizar el concepto clásico 

de versales y versalitas, esto es utilizar tipos de caja alta 

(mayúsculas) a un puntaje mayor y versatnas: tipos de caja 

alta oon la altura de una fuente de caja baja con la tlpogralla 

redonda o normal y a continuación con la tlpografla Hállca o 

cursiva con una lncllnaclón de 15 grados. Aunado al concepto 

de ellmlnaclón del espacio entre palabras para conformar una 

sola con caréclerde logotipo. Opción ésta úitmaescogldacomo 

la que más se complementa con el slmbolo dlsel\ado. 

El siguiente concepto es el relativo a la selección de la F.mlllli 

TlpogrMlca Sec:und..ta, la cual podrá ser utilizada para lemas 

(eslogan), frases publicitarias, o empP.Jsas filiales, subsidiarlas 

que se apliquen junto oon el logotipo corporativo. Para lo cual 

se ha seleccionado la fuente: Clurface <iodllc Retufar. Ver figuras 

46y47. 
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FAMILIA TIPOGRAFICA PRIMARIA {1nst1tuc1ooa1 o Corporativa): 

Cle•facce Ge•k Extra .... 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU 
vwxvz 
abcdefghljklmnñopqrstuvwxyz 
1Z~4567890¿?¡!#$8/o& 

FORMACION TIPOGRAFICA 
Normal o Tradicional: 

Swlss Alr 
swlss alr 
swlss alr 
SWISSAIR 
SWISSA/11 
FORMACION TIPOGRAFICA 

Attas y bajas (mayúsculas y mlnúsculas) 

Bajas (mlnúsculas) 

Bajas (minúsculas) lléllcas o cursivas 

Altas (mayúsculas) 

Altas (mayúsculas) ltéllcas o cursivas 

Especial: sin el espacio entre palabras. (Altas y bajas) 

SwissAir 
FORMACION TIPOGRAFICA ESPECIAL: 
ltalica o cursiva con una inctinación horizantal de 15º (Altas y bajas) 

SwissA/r FIGURA46 



FORMACION TIPOGRAFICA 
Especial: sin el e~acio entre palabras. 
(Versales y versalitas: altas de caja alta y de caja baja) 

Sw1ssA1R 
FORMACION TIPOGRAFICA ESPECIAL: 
ltalica o cursiva con una inclinación horizantal de 15º 
(Versales y versalitas: altas de caja alta y de caja baja) 

SWISSAIR 

FAMILIA TIPOGRAFICA SECUNDARIA: 
Clearface Gothlc Regular 

-ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890¿?¡!#$0/o& 

FIGURA47 
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Familia Tipogr6tlca Auxlllar o Com~: 

Con objeto de seleccionar una fUente tipográfica con la cual se 

apliquen todos los demás textos auxiliares o complementarios 

a la Imagen lnstitUcional garantlZando tanto familiaridad con la 

Imagen y su tlpogralla lnstHuclonal y secundarla asi como 

homogeneidad en todos los elementos que complementan 

como su nombre lo dice a la Imagen de Identidad otorgándole 

una caracterlstlca de uniformidad, orden y jerarqulzaclón de la 

Información, se ha seleccionado la fuente denominada: Frugal 

Sans en sus versiones light o ligera y bold o negrHa y sus 

apllcaclones redonda o normal e Itálica o cursiva. con la cualdad 

de poderse utlllzar en su dimensión normal a la vez que 

condensada o expandida, de acuerdo a las caracterlstlcas 

propias del espacio en el cual se apliquen, lo que al mismo 

tiempo da una serle de variantes para establecer un rHrno 
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compositivo que evite la monotonla. Ver figura 48. 

En la figura 49, se muestra la apllc:aci6n del logotipo, el lema 

corporativo y los datos de dirección a utilizar en piezas 

publicitarias, las fuentes tlpogr6flcas y sus proporciones y 
tamaflos adecuados. Las tlpograflas publlcltarlas podrán variar 

de acuerdo a la campana. 

Un análisis exhaustivo permHe observar las caracterlstlcas 

formales del logotipo obtenido sus espacios y contraespaclos, 

las relaciones de Influencia entre estos, sus tensiones 

oonstructlVas tanto lntrlnsecas, como extrlnsecas. 

Ver figuras 50 y 51. 
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FAMILIA TIPOGRAFICA AUXILIAR O COMPLEMENTARIA: 
Frugal Sans light 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU 
VWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz. 
1234567890¿ ?¡ !#$%& 

FAMILIA TIPOGRAFICA AUXILIAR O COMPLEMENTARIA: 
Frugal Sans Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS 
TUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvw 
xyz 1234567890¿ ?¡ !#$%& 

Frugal Sans light ltalic 

ABCDEFGH/JKLMNÑOPQRSTU 
VWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890¿ ?¡ !#$%& 

RGURA48 
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FAMILIA TIPOGRAFICAAUXILIAR O COMPLEMENTARIA: 
Frugal Sans Bold ltalic 

ABCDEFGH/JKLMNÑOPQRST 
UVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvw 
xyz 1234567890¿?¡!#$%& 

FORMACION TIPOGRAFICA: 
Uso de la tipografía corporativa, la tipografía secundaria 
y la auxiliar o complementaria. 

SWISSAI• 
La línea ª'rea Suiza 
Paseo de la Reforma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México, D.F. 
Tels: 56 89 9217. Fax: 56 89 63 29 www.swissair.com.mx 

FIGURA49 
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ESPACIOS Y CX>NTRAESPACIOS. TENSIONES CX>NSTRUCfIVAS Y 
RELACIONES DB INFLUENCIA 

FIGURA SO 

TENSIONES CONSTRUCfIVAS Y 
RELACIONES DB INFLUENCIA 

FIGURA51 
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ÁREA RESTRICTIVA DEL LOGOTIPO 

Con objeto de mantener una constante en la relación de 

proporción de los elementos Integrantes de la Imagen la 

determinación del érea restrictiva del logotipo SwlssAlr también 

se basa en establecer la proporción de altura del mismo en 

módulos, lo cual da por consecuencia que la altura de las 

versalitas o mayúsculas de caja baja es de 1 M (módulo), 

mientras que la altura de las versales o may!)sculas de caja 

alta es de 1 113 M, esto es 1 /3 mayor. Por lo tanto el logotipo 

tiene de ancho 6 213 M lo que da por resultado un área restrictiva 

minlma de 1 1 /3 M por 6 213 M. Ver figura 52. 

El érea restrictiva media corresponde a 1 /3 M de altura al 

rededor del logotipo.Ver figura 53. 

El érea restrictiva méxlma es de 213 M de altura a los extremos 

del logotipo. Ver figura 54. 

Sw1ssA1R 
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TIPOGRAFlA CONDENSADAAL90% 
ESPACIO ENTRE CARACTERES: -0.6% em. 
JNCI.JNACION: 15" 

62/3M 
ÁREA RESTRICTIVA MlNIMA 
DELLOOOTIFO 

FIGURA52 

·::Lj ~WISSA1R i ::~. 
------------------~~ 

____ ---- _____ ---- _ ..J l/3M 

l/3M 62/3M 

ÁREA RESTRICTIVA MEDIA 

FIGURA53 

213M 

ARBA RESTRICTIVA MÁXIMA 

FIGURA54 

6213M 

l/3M 

2/3M 
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ALTERNATIVA DE APLICAClóN DEL LOGOTIPO 

El logotipo por si sólo constituye un elemento Integrante de la 

Imagen el cual puede ser utlllzado para conformar patrones de 

textura como alternativas de apllcación, logrando con esto 

variedad e Interés en el espectador, reforzamiento en cuanto a 

la presencia de la Imagen y con_ esto la memorización y el 

reconocimiento de la misma al usarse en algunos de los 

productos y servicios. 

La normatlvldad en este caso al Igual que en el del slmbolo y 
posteriormente en los diferentes conjuntos gráficos 

determlnarápara su realización el uso de las áreas restrictivas 

mlnlmas y/o máximas, dependiendo las caracteristicas estéticas 

y aquellas relativas a las dimensiones o llmltaclones del 

espacio - formato. 

Con estos ~erlos se han dlseftado dos tipos de textura del 

logotipo SWISSAIR: 

La textura vertical - horizontal utilizando como margenes o 

espacios el área restlctlva media correspondiente a 113 a los 

limites del logotipo. Ver figura 55a y 55b. 

El segundo tipo de textura es diagonal a 63 grados (lndlnaclón 

del slmbolo) ullllzando como margen al rededor del logotipo el 

área restrictiva media o sea 1 /3. Ver figura 56a y 56b. 
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ACTERNATIVADE APLlCACION DE LOGOTIPO 
EN REPETICION (TEXTURA VERnCAL-HORIZONfAL) 

FIGURA55a 

. 63º 

lnM 62JJM InM 

AU"ERNATIVA DEAPLICACION DE LOGOTIPO 
_,) EN REPETICION (TEXTURA DIAGONAL A 63") 

FIGURA56a 
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SWISSAI• SWISSAI• SWISSAI• SWISSAI• 
SW1ssAmSW1ssAmSW1ssAmSW1ssAm 
SW1ssAmSW1ssAmSW1ssAmSW1ssAm 
SW1ssAmSW1ssAmSW1ssAmSW1ssAm 
AI..:I'ERNATIVA DE APLICACION DE I...OOOTIPO 
EN REPETICION (TEXTURA VERTICAL-HORIZONTAL) 

FIGURA55b 

SWlssAI• SW1ssAl11 SWls.sAlll SW1ssA1• 
SWlssAI• SW1ssAI• SWlssAlll SWissA111 

SWISSAlll SWISSAI• SWlssAlll SWlssA111 
SW1ssA1• SW1ssAl11 SWlssAI• SW1ssA1• 

ALTERNATIVA DBAPLICACION DE LOGOTIPO 
EN REPETICION (rEXTURA DIAGONALA 63°) 

FIGURA56b 
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V.111. DESARROLLO DE CONJUNTOS GAAFICOS 

CONJUNTO GRAFICO A 

El Conjunto Gráfico A esta Integrado por el Slmbolo y el 

logotipo 

CONJUNTO GRAFICO A INSTITUCIONAL 

De acuerdo al análisis de la mayor cantidad de aplicaciones y 
por ende de la orientación de los formatos de más uso, se ha 

determinado que el arreglo horizontal, esto es, el slmbolo 

ubicado a la Izquierda del logotipo y centrados ambos 

elementos en sentido horizontal, constituyen el denominado: 

CONJUN10 GRAFICO A INSTITUCtONAL, Para la oonfonnación 

del mismo se han ullzado las áreas restrictivas mlnmas de ambos 

elementos de Identidad, de tal forma que las proporciones de 

dicho conjunto global quedan de la siguiente manera: 3 M de 

altura por 13 1fl M de ancho. 

Las proporciones de cada elemento son las siguientes: 

Slmbolo: 3 M por 3 1 fl M 

logotipo: 2 M por 10 M 

Alealbra entre el~ylos llmlessupertore Wlferlordel Slmbolo: · 

1fl M. Ver figuras 57 y 58. 

~Sw1ssA111 3M 

l/2M 

2M 

l/2M 
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31/2M 

13 l/2M 

CONJUNTO GRAFlCO A (INSTTIVCIONAL) 
(Es igual a la suma del Símbolo + el Logotipo. 
cada uno con su .ARa restrictiva Mínima. 

ARREGLO GRAFICO HORIZONTAL 

lOM 

AGURA57 
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131/2M 

CONJUNTO GRAFICO A (INSTrlVCIONAL) 
(Es igual a la suma del Símbolo+ el Logotipo, 
cada uno con su Área restrictiva Mínima. 

ARREGLÓGRAHCOHORIZONTAL 

AREA RESTRICTIVA DEL CONJUNTO 

GRAFICO A INSTITUCIONAL 

El área restrictiva mínima queda de!ennlnada por los !imites 

del conjunto, esto es 3 M {módulos) de atto por 13 112 M de 

ancho. Ver figura 59. 

El área restrictivo media corresponde a 113 M de la altura del 

símbolo al los limites del conjunto. Ver figura 60. 

El área restrictiva máxima es de 213 M de la attura del símbolo 

a limites del conjunto. Ver figura 61. 

lOM 

AGURA58 

·'' ;·,, -, 

l/2M 

2M 

1/2M 
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CONJUNTO ORAFICO A INSTITUCIONAL 

... ~ Sw1ssA111: l 
~-~-------------------------: 

~~-~-----------------------~ 
13 l/2M 

AREA RESTRICTIVA MlNIMA 

FIGURA59 

[
~----------------------------------· 

l/3M ¡~-~~-------------------------:: 

3M :~SW1ssA111:: 
:~~-~-----------------------~: 

1/3M •-----------------------------------
1/3M 131/2M 1/3M 

AREA RESTRICTIVA MEDIA 

FIGURA60 
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¡- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 

3M 

' ~-------------------------~ l 
~?$_~!~~~!~' 

2/3M ·------------------------------------· 
2/3M 131/2M 2/3M 

AREA RESTRICTIVAMAXIMA 

FIGURA61 



ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPORCIONES 

DEL SIMBOLO Y EL LOGOTIPO PARA DETERMINAR 

EL ARREGLO O CONJUNTO GRJ.FICO A INSTITUCIONAL 

Con objeto de determinar las proporciones adecuadas para 

la composición armónica de los elementos Integrantes de 

la Imagen de Identidad (slmbolo y logotipo) se han 

desarrollado cuatro alternativas las cuales se pueden 

apreciar en la figura 62. 

La primer figura: Al logotipo (SwlssAlr) se le ha asignado 

una altura correspondiente a un módulo o un tercio (113) 

de la altura del slmbolo. 

• Como resultado de este ejercicio se puede distinguir un 

mayor peso por parte del slmbolo. 

Segunda figura: Al logotipo se le ha asignado una altura de 

2 módulos en relación a los 3 módulos del slmbolo. 

• El resultado en comparación con la primera figura, es de 

una mayor jerarqule y peso visual del logotipo y un mejor 

balance con el slmbolo a le Izquierda. 

En la tercer figura: Se ha utilizado el criterio de medios, esto 

es, el logotipo tiene de altura la mitad del slmbolo. 

• Como resultado se observa un balance (aquttattvo) de los 

dos elementos, con la salvedad de configurar un bloque horl· 

zontel més corto que le opción anterior, lo que origina también 

un espacio vertical ma~r (desperdicio). 

La cuarta figura: Presenta al logotipo con la altura de un 

módulo, (la misma altura del slmbolo), en él se presentan 

también la proporciones de las versales y las versalitas, 

(uno en relación a 3/4 M. 

~ El resultado de éste ejercicio muestra un ma~r peso del 

logotipo en relación al slmbolo, debido a las caracterlstlcas 

propias del mismo que propician un desbalance en su 

Interacción con el slmbolo. 

Por teles motivos se ha designado a la segunda figura como la 

de proporciones Ideales y se procedió posteriormente ubicar 

al centro en sentido vertical al logotipo con respecto al slmbolo, 

conformando el namado Conjunto Gréflco A lnstltuclonal. 

··,:.·, 
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CONJUN10 GRAFICO A OPCIONAL 

El Conjunto Gráfico A opcional esta Integrado por el slmbolo 

en la parte superior y el logotipo en la parte Inferior confonnando 

el arreglo vertical. 

Las proporciones de cada elemento son las siguientes: 

Slmbolo: 3 M X 3 1/2 M 

Logotipo: 1113 M X 6 213 M 

Modulación a los extremos del Slmbolo: Izquierda 2 116 M y 

Derecha 1 M 

Modulación General: 4 1 /3 M de altUra x 6 213 M de ancho 

Ver figuras 63 y 64. 

21/6M 

4113M 

6213M 

CONJUNTO ORAHCO A (OPCIONAL) 
(Ea igual a la suma del Sfmbolo +el Losodpo, 
cada uno coo su Área ratricliv a MfaimL 

ARRE.OLO GRAHCO VERrlCAL 

G 

3 l/2M lM 

FIGURA63 
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CONRJNro GP.AFICO A (OPCIONAL) 
(Es igual a la suma del Sfmbolo +el Logotipo. 
c8llla 11110 coa su Área restrictiva Múüma. 

ARREGLOORARCOVERnCAL 

AREA RESTRICTIVA DEL CONJUNTO 

GRAFICO A OPCIONAL 

El área restrictiva mlnlma queda determinada por los limites 

del conjunto, esto es 4113 M (módulos) de atto por 6 213 M de 

ancho. Ver figura 65. 

El área restrictiva media corresponde a 113 M de la altura del 

slmbolo al los limites del conjunto. Ver figura 66. 

El área restrictiva máxima es de 213 M de la al!Ura del slmbolo 

a limites del conjunto. Ver figura 67. 
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ALTERNATIVAS DE APLICACION EN TEXTURAS 

Con objeto de desarrollar variantes de aplicación de los 

Conjuntos Gráficos A lnstttuclonal y A Opcional como 

complemento y reforzamiento de la Imagen se han dlsellado 

dos alternativas por repetición a manera de texturas: 

La primera consiste en el uso de los conjuntos de manera wr
tical-horlzontal utlllzando las áreas restrictivas: Para el caso 

144 

del Conjunto Gráfico A lnstttuclonal, el área restrictiva media 1 / 

3 M., mientras que para el Conjunto Gráfico A Opcional, el área 

restrictiva máxima, o sea 2fJ M. 

La segunda aJtematlVa de textura está conlonnada por el arreglo 

diagonal a 63 grados. 

Ver figuras 68a y 68b asl como la 69a y 69b. 
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CONJUNTO GRAFICO B 

El conjunto gráfico B esté constituido por la razón social: 

AEROVIAS SUIZAS, S.A. DE C.V. y los datos de dirección: 

Calle, número, colonia, código postal, estado o municipio, 

(entidad federativa), teléfono (s), fax y péglna web o péglna de 

correo electrónico. 

El orden o )erarqufa de la Información se ha determinado de la 

siguiente forma: 

a) Como primer elemento o Información la Razón Social 

AEROVIAS SUIZAS, S.A. DE c. v. en tlpogralfa (fuente) 

Frugal Sans (itálica y negrita) condenzada al 90%, en 

altas (mayúsculas), en una sola línea. 

b) En segundo lugar, los datos de dirección (calle, número, 

colonia, código postal, estado o municipio, teléfonos, fax, e

mall y/o página web). En tipograffa Frugal Sans (Itálica regu

lar) condenzada al 90% en altas y bajas (mayúsculas y 

minúsculas). 

Paseo de la Reforma No. 364 Col. Juilrez C.P. 06694 México, D.F. 

Te/s: 56 89 92 17. Fax: 56 8963 29 www.swissair.com.mx 

A continuación se han experimentado las combinaciones de 

ubicación de ambos elementos informativos: 

a) Justificación o anneaclón a la Izquierda en tres lineas, la 

primera para la Razón Social, la segunda para los datos de 

dirección, número, colonia, código postal, estado o municipio 

(entidad federativa). Y la tercera para el teléfono, fax y péglna 

web o correo electrónico. 

b) Justificación centrada a tres lineas, en el mismo orden que 

la anterior. 

c) Justificación o alineación a la Izquierda en cinco lineas, la 

primera para la Razón Social, la segunda para los datos de 

dlreclón (calle y número). la tercera para la colonia, el código 

postal y el estado o municipio, la cuarta para el teléfono y el fax 

y la cuarta para la página web y/o correo electrónico. 

d) Justificación centrada a cinco lineas en el mismo orden que 

la anterior. 

e) Aineaclón o )ustlflcaclón a la Izquierda a dos lineas, la primera 

para la Razón Social, la segunda para los datos de dirección, 

número, colonia, código postal, estado o municipio (entidad 

federativa), teléfono, fax y péglna web. 

f) Justificación centrada a dos lineas en el mismo orden que la 

anterior. Ver figura 70. 
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ANALISIS DE OPCIONES DEL CONJUNTO GRAFICO B (Razón social y datos de ubicación) FIGURA70 

a) 

b) 

e) 

d) 

1 

1 

!AEROVIAS SUIZAS, SA. DE C V. 
raseo de la Reforma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México, D. F. 
•els: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.swissair.com.nvc 

1 

1 
1 

AEROVIAS SUIMS, S.A. DE C V. 
Paseo de la Reforma No.364 cq luárez. C.P. 06694 México, D.F. 

7els: 56 89 92 17. Fax: 56 89163 29 www.swissaú:com.mx 

l4EROVIAS SUIZAS, SA. DE CV. 
{'aseo de la Reforma No.364 
Col. Juárez. C.P. 06694 México, D.F. 
'Tels: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 
}vww.swissair.com.nvc 

1 

AEROWAS sua¡u. S.A. DE e v. 
Paseo de la ~forma No.364 

Col. lu/Jrez. C.P. 06694 México, D. F. 
1e/s: 56 89 92 17! Fax: 56 89 63 29 

www.s~ir.com.mx 

~OVIAS SUIZAS, SA. DE C V. 

!>aseo de la Reforma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México, D.F. 1els: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.swissair.com.mx 
1 
1 

e) 

1 

AEROWAS su~. S.A. DE cv. 
Paseo de la Reforma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México, q.F. Te/s: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.swissair.com.mx 
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Formación a tres lfneas 
utilizando la tipograffa auxiliar 
o complementaria; 
Frugaf Sans condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Rai6n Social 
y regular en los demás datos. 
en tamallo de 8 pUDIOS. 
con interlínea de 2.6 
Justificacioo izqwerda. 

Formación a tres lfneas 
utilizando la tipograffa auxiliar 
o complementaria: 
Frugal Saos condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Raión Social 
y regular en los demás datos. 
en tamallo de 8 puntos. 
con interlínea de 2.6 
Justificación centrada. 

Formación a cinco lineas 
utilizando la tipograffa auxiliar 
o complementaria: 
Frugal Saos condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Razón Social 
y regular en los demás datos. 
en tamal\o de 8 puntos. 
con interlínea de 1.7 
Justificación izquierda. 

Formación a cinco lfoeas 
utilizando la tipograffa auxiliar 
o complementaria: 
Frugal Saos condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Razón Social 
y regular en los demás datos. 
en lamal!o de 8 puntos. 
con interlínea de 1.7 
Justificación centrada. 

Formación a dos líneas 
~liZllll<k> ~~auxiliar 
F~ Saos condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Raz6rt Social 
y regular en los demás dalos. 
en tamal'lo de 8 puntos. 
con interlfneade43 
Justifimción i7ljtlierda. 

Formación a dos lineas 
utilizando la tipograffa auxiliar 
o complementaria: 
Frugal Saos condensada al 90% 
itálica o cursiva y combinando 
negrita en la Rai6n Social 
y regular en los demás datos. 
en tamano de 8 puntos. 
con intertrnea de 43 
Justificación centrada. 



CONJUN10 GRAFICO B INSTrTUCIONAL Y CONJUN10 

GRAFICO B OPCIONAL 

Como resuttado de estos ejercicios se ha definido como 

Conjunto Gráfico B Institucional el constituido por tres lineas 

¡ustlflcadas a la Izquierda y como Conjunto Gráfico B Opcional 

el conformado por dos lineas y ¡ustllicaclón centrada. 

Con oblato de establecer las proporciones de los elementos 

constltullvos del Conjunto Gráfico By determinar las alternativas 

de aplicación para seleccionar los adecuados para conformar 

a su wz los Conjuntos Gráficos B Institucional y B Opcional, 

se ha procedido a selecclónar una de las modulaciones 

proporcionales a tercios de las anteriormente analtzadas y asl 

poder observar el comportamiento de los conjuntos en sus 

distintas formaciones y justillcaclones, asl como detennlnar el 

puntaje (tamal\o) de los textos. 

La modulación que permite tener rangos suficientes tanto para 

el Conlunto Grállco A en sus dos arreglos Institucional y 
Opcional, como para el Conjunto Gráfico B y sobre la cual se 

ha procedido a trabajar, es la correspondiente a 45/45. 

Ver figura 71. 

En dicha figura se han aplicado las diwrsas propuestas del 

Con¡unto Gráfico B utilizando un tarnal\o de 8 puntos para cada 

una de las lineas de texto y se han estudiado las Interlineas 

necesarias para conformar conjuntos modulados. 

Para tal efecto he sido necesario considerar que también como 

en el caso de los Conjuntos Gráficos A, Institucional y Opcional, 

es Indispensable tomar en cuenta las áreas restrictivas mlnlmas, 

medias y máximas al rededor de las propuestas del ConjUnto 

Gráfico B, pues este conjunto no únicamente actuará sólo, sino 

que también acompal\ará al logo-slmbolo o Conjunto Grállco 

A en sus altematlvas normadas y aprobadas. 

De esta forma se pueden apreciar las proporciones moduladas 

de las seis alternativas presentadas: 

En el primer caso, en el cual la formación tipográfica es a tres 

lineas, tanto en su acomodo centrado, como en el justificado a 

la Izquierda se han tomado 2/45 de altura, de los cuales 1 l90 

en la parte superior es el correspondiente al área restrictiva y 
3/90 para el arreglo tipográfico utilizando la fuente Frugal Sans 

Condensada al 90 % en 8 puntos con una interlinea 

marcada en 2.6 

En el segundo caso en el que la formación es a cinco lineas se 

han tomado 3/45 de anura, de los cuales 1/90 en la parte supe

rior es para el área restrictiva, 2145 més 1/90 (MIO) son para el 

arreglo tipográfico utilizando la fuente Frugal Saos Condensada 

al 90 % en 8 puntos con una Interlinea marcada en 1.7 

La tercera alternativa correspondiente a dos lineas 

ocupando 3/90 de altura de los cuales, 1.190 es para el área 

restrictiva y 1 /45 para el arreglo tlpogréflco utilizando la 

fuente Frugal Sans Condensada al 90 % en 8 puntos con 

una Interlinea marcada en 4.3. 
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CONJUNTO GRAFICO B INSTITUCIONAL 

En base al estudio de las caracterlstlcas estéticas de los 

conjuntos desarrollados, el balance de la composición, el 

espacio requerido para su apllcaclón y la lnteraccl6n del citado 

conjunto tipográfico con el conjunto gráfico A, tanto lnstltucional, 

como opcional, se determino designar el arreglo tipográfico a 

base de tres lineas justificadas o alineadas a la Izquierda como 

el Conjunto Gráfico B Institucional (el de mayor jerarqula y 
utilización). 

Ver figura 72. 

1 
1 

CONJUNTO GRAFICO B OPCIONAL 

De acuerdo al mismo estudio se designo al arreglo constituido 

por dos lineas tlpográllcas centradas como el Conjunto Gráfico 

B Opcional (segundo en Importancia). 

Ver figura 73. 

Ambos elementos IUeron seleccionados luego de experimentar 

su posible Interacción con los elementos de ldentHlcaclón 

(Conjunto Gráfico A en sus dos atternatlvas) y observar su 

comportamiento, equilibrio compositivo, espacio ocupado, 

aplicación prácllca en los formatos más utHlzados, peso vtsual 

y proporciones del mismo conjunto. 

[ 

1190F 

2145 3190L 
148'0VIAS SUIZAS, SA. DE C. V. 
faSeo de la Ref0tma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México. D.F. 
ITels: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.swissaO:com.mx 
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CONJUNTO GRAFICO B INSTITUCIONAL 

FIGURA.72 
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1190t 1 s AEROVIAS SUIMS, S.A. DE C. V. 
114 

Paseo de la Reforma No.364 Col. Juárez. C.P. 06694 México, 4.F. Tels: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.swissai".am.mx 

CONJUNTO GRAFICO B OPCIONAL 

FIGURA73 
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CONJUNTO GRAFICO AB 

El Conjunto Gráfico AB es el resultado de la unión de los 

Conjuntos Gráficos A y B, esto es, simbolo y logotipo más la 

razón social y los dalos de ubicación: direoclón (calle, número, 

colonia, código postal, entidad federativa, teléfonos, fax, e-mail 

y/o página web. 

En múltiples ocasiones tanto por razones de importancia y 

jerarquia o por limitaciones de espacio, la Imagen de 

identificación requiere el uso de ambos conjuntos gráficos 

lnterelaclonados. 

Del mismo modo como en los conjuntos gráficos 

Independientes, deberá disenarse el Conjunto Gráfico AB 

lnstitUclonal y el Conjunto Gráfico AB opcional. (Siendo el de 

mayor jerarquia el Institucional). 

154 

Con objeto de determinar ambos conjuntos es Indispensable 

analizar (experimentar) las diferentes alternativas de aplicación 

de los Conjuntos A y B observando su comportamiento, 

equilibrio, ritmo, simetrlas, pesos vlsuales,lmpacto y tuerza 

expresiva. 

A continuación se presentan las alternativas de ubicación y 

proporción de ambos conjuntos analizadas a partir de una 

subdivisión modular de la hoja carta realizada en 45/45 con 

objeto de observar al mismo tiempo el comportamiento en los 

fonnato vertical y horizontal, lo que dará una clara Idea de su 

aplicación práctica en aquellos de mayor uso. 

Ver figuras 74, 75, 76, 77, 78 y 79. 



1 1 

- ~ll/l!'f __ ! ___ .. __ ~ll/l!'f - ----.,, ..... -- .,, .... --·-
1/90 1190 

IUJIOWIAS SUIZAS, s.A. DE C. V. AEllOlllAS SU0U, s.A. DE C. 11. 
- ~~e-~~':~ ~_:6! ~-~!~ez. CP. 06~94.México_:!'.F. faseo do la llefo<fflll No.364 CoL JuMez. C.P. 06694 MéJdca, D.F. - -- ......, o., t'7 e .. - e&. .... -- ....... -· 

1 1 

1 

~~--------..,,.,__ ·--
1190 

IUllOlllAS SUIZAS. s.A. DE C. 11. 
-"3190 [~de la Retormo No.364 Col JuAlez. c.P. 06694 MéJdca, D.F. 

Cl:.OQ~ f'7 "'- . Cl:. JJ0#:,.,0 --

1 

1 

~~- , ___ ... __ ~~--------
.,,,~- - l ,,,, .... --~ 

5145 l/90l AEROlllAS ~. s.A. DE C.11. 5145 l/90l \Ullot/IASSUIZAS,s.A. DEC.V. 
l'aseo ae L! R4/0ima Nó.~..- fa;';u':re':. CP.~~~...,_~ D.F. Col. JuArez. C.P. ~694 Mbia> D.F. 

7els:568992 1_7,~ 56~6329 i1els: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 
-· 

1 
1 

~~-------- (45145) .,,,, __ ----
5145 l/90L 

lllEllOlllAS SUIZAS, s.A. DE C. 11. 

~~:e;,~~or=-~ D.F. 
i1e/s: 56 89 92 17. Fu: 56 89 63 29 -

1 
1 

7/90 ~;;;,,'-;ssA111 
··~ 

1 
AEROlllAS SUIMS, s.A. DE C. 11. 

Paseo de ta Reforma No.364 Col JuArez. CP. 06694 México, q.F. 7els: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www..sMissair.com.mx 

1 1 

- ~lfl!"I--------.,, .... -- -7/90 

··~ 
1 
"'8!0111AS SllfZAS, S.A. DE C. 11. 

tpaseo de la Retonna No.364 CoL JuArez. CP. 06694 Méxko, D.F. Tel.r 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.5Wissair..com.mx 

1 

7/90 

~ll/l!'f _____ ... __ 

~,,.,,--
1190 1 

¡WIOlllAS SUIZAS, s.A. DE C.11. 

r--i de la Reto<ma No.364 Col. JuheL c.P. 06694 MéJdca, D.F. Te/s: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 .......-.com.mK 

j 

FIGURA74 

155 



156 



~-
1 

1 

~-3145 1 3/45 3/45 

_ ... 5145 1 5145 

AEllOlllAS sud.u. s.A. DE C V. 
J 1190 1 IJ ¡,,,., 
2).4' 

,<IEllOlllAS SVIZAS. S.A. DE C V. 
PasltO de la Reforma No.364 CoL Jvhez. CP. 06694 Múko, D.F. ra.seo de t. ~orma Na.364 Col. Julrez. CP. 06694 Mbcico, D.F. - r1:.-- .. ..,, rile on1 ... ~.,n -- ---.o., .. ..,, - r~- ·--- · --

1 1 

~ 
1 

~ 1 

3145 
1 

3145 1 

,r "'I•• ,.::'·----· -- .... 
AEROlllAS ~·S.A. DE C V. 

J ¡,"" lilERowis suaAS. S.A. DE C V. 
J ¡,~ 

Paseo de orma N0.364 3145 ~~ir::_~~~~~ D.F. 3145 Col. Julrez. CP. 06694 Mhko. D.F. 
Tels: 56 89 92 l.1JF""' 56 :!.'! 63 29 rrets: 56 89 92 17. Fi!X: 56 89 63 29 

m• 
1 

1 1 

(45145) 

1 

?¿_ 3145 

''""" 
1 - 1190 

AEJIOlllAS SUQMS, s.A. DE C V. .. 
Paseo de /;J Relorma No.364 Col. Jut.'ez. CP. 06694 Mbico, q.F. Tels: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www~com.ml! -

1 

1 

~-1 3145 
1 

'.• 7'"'-' 

1 ¡,,,., -l4EJIOlllAS SIMZAS, S.A. DE C V. ,,. . 
.,,,,_de /;J Retotma No.364 Col Julrez. CP. 06694 Mé>áco, D.F. Tels: 56 89 92 17. Fax: 56 89 63 29 www.-.r.com.IM -

FIGURA75 

157 



j 

158 



trax 

t-------1-31-45-+--~-... - ~~--~~ 
1••• y._,. ••1---- -- -- • 3145 .• - ~=---- ft • .,, 

1 - - ------ ----

- - '""' ''""V!AS5UMU.DEC.V. 
l/'JU ~'°"V!ASSUl7il. s.A. DEC.V. 

2145 Pi5EO de Ja Relorma NoJ64 cd ivl!>L c.F. 06694 Mhico, D.f. 2145 fa seo de Ja Reforma NoJ64 Col lvmL CF. 06694 Moo, Clf. 

'"'" 
Tels: 56 89 92 17. fax: 56 89i63 29 WNll.~r.commx 

'"'" 
7e1S. 5ó 89 92 17. !ex: 56 89 63 29 ~u.com.mx 

-·- . 3145 • •·•-•••lllD - r-"' •• ___ ....., ..... ,._~~~~~~~~~~~-j 

1/90 ~""'""SU'"' U. DEC.V. 
2145 !'aseo de Ja Relorma No.364 Col lvl!>L CP. 06694 MMco, Clf. 

110/J 
7ets: 56 89 92 17. Fu: 56 89 63 29 www.5\\issau.com.mx 

1 1 

··- -¡_------------------+--3/45-+--~-··=-· --· 
:-"' ··---- ----
~Ja<M&CSUl7AC u DEC.V. 

45145 



. . . '. . ,• .· ' ' .. , -

-·------ - ._.:·. ~--·---·-·-·---·----.---·~ ._:~ __ , ___ :._ __________ ... --- .... ----~---------~-- - -·- -- -- ·-· - ·------·----------·--·-··., --.~------------ ~-··- --

160 



... 
OI ... 

\.. 

9190 

9190 

9/90 

3145 

!~~ 

3145 

!~ 

3145 

!~ 

) 
\....__-~----------~--------------------------.../ 

1 -- 1 • •·--··'A.IR • -··i----
AEROVIAS svJA< 5.A. DE CV. 

Pas.o llf Ja Refo1ma //o . .164 COI. M!U. CP. "°""" MéllCO, Q.F. Tefs: 56 89 9217. Fax: 56 ~ líJ ?1 WWWSMSSallCOOl.171>'. 

1 

1 
1 -- • 
1• ••m-.. •n 
1• -··---- --
~EllOVlASSV"" 5.A.DECV. 45145 
ras.o oe Ja 11tto1ma //o.Jó4 [DL Jui1ez. CP. , D.i. Tell: » 89 92 17. nx: 56., °',, WWW.Sl\UlaU.COOl.171>'. 

1 

1 

·1- • • .,,.., •• _.n1u 
• ,,_, .. ---- ----

~EllMIS SVIUi 5.A. DE C.~ 
fas.oae~ Retorma//oJ64 COl.M!fL CP. .,,.,,..,.,,,.,,,D.F. Tets: 56899217.Fax: 568963?1 WM'"""""·rom.111>'. 

1 

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



..... ~ ~-~----"-'----------------------MW_,,,.._ ______ _..,,,,/ 

1 1 •• 1 • -· ... , 1 ·-- ·- 1_ •. 
~ 

,.., __ 
t.mv ·- .., .... ,...,., -

AEROVIAS suiJ~, 1A. DE tV. llW ~ERO\llASSUl1.ll.1A. DECV. Wi\J 

P•SEO de~ Reforma No.364 CoL MreL CF. 06694 México, D.I. 2145 fa SEO de~ Reforma NoJ64 Col. Julm. CP. 06694 Mhico, D.F. 2145 
lels: 56 ••., 17. Fax: 56 89¡63 29 www.ll'MSau.rom.mx 7e1s: 56 89 92 l t. Fax: 56 89 63 29 www.raissau.rom.mx 

1 

45145 

1 1 ,. 
1 

..._ .. • ... 1 •• ,,. 
JJ -

1 --- -- ·- ,- . ., .. ¡<IM .. tc;/QO 

AEROVIAS st/IM! 1A. DE C.V. 1190 \4fllM•< SUIUS. 1A. DE C.V. 1190 

_ PaSEO de_~ ~forma No~64 .... E'SEO de~ ~forma No.364 

Te/s:568992 it.Fax:56896Ji9 ~e/s: 56 89 92 il. Fax: 56 89 6J i9 
WM'<5llllj'U.ll1111.ml' ~/f,(Olllml' 

1 1 

------~~ .......... _____________________ _ 



.. 
O\ 
UI 

\. ______ _,,) 

1 

•• .. • - ,jr -.. ,_ 
AEROVIAS SIJIM< SA DE CV. 

Paseo de Ja Reforma /lo.364 Col MreL CP. 06694 México, D.F. Te/s: 56 89 92 1 l. Fax: 56 89 63 29 ww"™"'u.com.mx 

1 

' -1 ·-· 1 ·-- '•·-.. 
tUROVIAS 51111.tt U. DE CV. 
faseo ae M Helorrna No.364 ü>I. MteL cP. veo,. Mhico, D,t, 1e/s: 56 89 92 11. m: So 89 63 Z!I llWl'll'Mssm:ommx 

'"~ 

'""' .. ., 

45145 

,. 
HM 

1/90 

··~ 



1 
1 

1 
i 
' ' 

Como se puede apreciar, en la primer figura se ha colocado el 

Conjunto Gráfico A Institucional en la parte superior y las 

diferentes aHematlvas de Conjunto Gráfico B antes de ser 

seleccionadas la B Institucional y la B Opcional, esto con el 

afán de observar el comportamiento de ambos conjuntos. 

Las alternativas resuHantes de dicha experimentación han dado 

por resultado una serle 

de composiciones consistentes en: 

1) Arreglo centrado a tres lineas de texto 

2) Arreglo centrado a cinco lineas de texto 

3) Arreglo centrado a dos lineas de texto. 

4) Arreglo justificado a la Izquierda del slmbclo a tres 

lineas de texto 

5) Arreglo justificado a la Izquierda del slmbolo a cinco 

lineas de texto 

6) Arreglo justificado a la Izquierda del slmbolo a dos 

lineas de texto 

7) Arreglo justificado a la lzquerda del logotipo (SwlssAir) 

a tres lineas de texto 

8) Arreglo justificado a la Izquierda del logotipo (SwissAir) 

a cinco lineas de texto 

9) Arreglo justificado a la Izquierda del logotipo (SwlssAir) 

a dos lineas de texto 

Del mismo modo se han experimentado las 9 combinación 

con el Conjunto Gráfico A Opcional, lo que permite observar 

plenamente su comportamiento; en todo los casos no se han 

colocado los elementos de manera aleatoria, sino que se han 

manejado sus posibles proporciones modulares a base de 

una subdivisión unHorme de los formatos vertical y horizontal 

en 45/45 o 45 partes Iguales. con lo que es posible observar 

el comportamiento proporcional de ambos elementos en todas 

sus combinaciones de manera racional y matemática. 

'··: .· .. 
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CONJUNTO GRAFICO AB INSTITUCIONAL 

Como resuHado del anéllsls de las cualidades y caracterlstlcas 

estéticas, funcionales y de novedad e Impacto visual, se ha 

seleccionado al arreglo gréficO constituido por el Con)unto 

Gréflco A lnstttuclonal (arreglo horizontal) y el Conjunto Gréflco 

B Institucional a tres lineas de texto justificadas o aHneadas a 

la Izquierda del logotipo SwtssAlr, como el Conjunto Gréfloo 

AB lnstltUcional. Ver figura 80 

CONJUNTO GRAFICO AB OPCIONAL 

~Sw1ssA111 
AEROVIAS SUIZAS, S.A. DE C. V. 
Paseo de la Reforma No.364 Col. Juátez. C.P. 06694 México. D.f. 
Tels: 56 89 92 17. fax: 56 89 63 29 www.swissait.com.mx 

CONJUNTO GRAFICO AB INSTITUCIONAL 

FIGURA SO 

Como resuHado del anéllsls de las aplicaciones secundarlas 

més comunes se determinó selecclonar al arreglo conformado 

por el Conjunto Gréflco A Opcional (vertieal) y su Interacción 

con el Conjunto Gréflco B opcional (centrado) como el 

denominado Conjunto Gréflco AB Opcional. Ver figura 81. 

AEROVIAS SUIZAS, S.A. DE C.V. 
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CONJUNTO GRAACO AB OPCIONAL 

FIGURA81 
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COLOR INSTITUCIONAL 

El estudio realizado al color Institucional del logotipo actual de 

SwlssAlr arroja el siguiente resuHado: 

El tono en el color rojo utilizado PMS 186 Bermellón, contiene 

una cantidad Importante de amarillo 76%, 91 % de magenta, 

tan solo 6% de negro y 0% de clan, lo que en algunas de las 

aplicaciones con gran exposición al sol lo hacen ver en primer 

lugar más como un color rojo naranja lo que le resta Impacto 

visual y fuerza expresiva, y en segundo lugar el proceso de 

decoloración debido a la acción de los rayos uHravloleta del sol 

que ocasiona una corta vida y provoca mayores gastos por 

mantenimiento, (poca vida útil). 

Conceptos tales como elegancia y sobriedad, aunados al de 

vitalidad y una mayor relación con la sangre como signo de 

raza, casta, Identidad, seguridad en que siempre se hace un 

esfuerzo constante, que se da hasta la vida por otorgar el mejor 

servicio, son los elementos simbolizados a través del color 

seleccionado. 

Por tales razones se ha optado por un tono de rojo con mayor 

cantidad de magenta 91% y de negro 34%, menos amarfflo 

56% y 0% de clan, otorgándole un mayor carácter y fuerza 

expresiva, el color rojo PANTONE® PMS 194 tanto en mate 

como en brillante dan la sensación de vitalidad por su tono 

sangre; al mismo tiempo se alarga su periodo de vida útil al ser 

más resistente a la acción de los rayos UV. Ver figura 82. 

El Color negro complementa a la Imagen de Identidad 

utlllzandose de manera Institucional en el logotipo (texto 

SwissAlr) tanto en el Conjunto Gráfico A Institucional (arreglo 

horizontal), como en el Conjunto Gráfico A Opcional (arreglo 

vertical), a manera de contraste y variedad con el Símbolo 

(aplicado en rojo), asr también se aplicará en el Conjunto Gráfico 

B y por consecuencia en el AB. Ver figura 83. 
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COLOR ROJOAcrUAL 
PMSl86 
PROPORCIONES EN 
CMYK: 
C=O% 
M=91% 
Y=76% 
K=6% 

COLOR ROJO PROPUESTO 
PMSl94 
PROPORCIONES EN 
CMYK: 
C=O% 
M=91% 
Y=.56% 
K=34% 

FIGURA82 
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COLOR SECUNDARIO 

El color gris medio (50% de negro) ha sido seleccionado como 

color complementarlo para utilizarse en la Imagen de Identidad 

en los casos en que no sea posible la aplicación en color, ya 

sea por razones de limitación del sistema de reproducción o 

del tipo de producto en el cual deba utlMzarse (ejempk>: periódico 

en blanco y negro), o por razones de tipo económico o estético). 

El color gris medio puede en ciertos casos sustltlllr al rojo cuyo 

valor crométlco es similar al 50% de negro en la escala de 

grises. 

Gama CromMlca: 

La gama crométlca es el conjunto de colores, tonos y matlées 

complementarlos, los cuales mediante un estudio comparativo 

del comportamiento de la Imagen de Identidad en sus colores 

lnsUtuclonales se aplican en aquellos que se consideran 

combinables y dentro de los cuales se determinan los més 

adeeuados en términos de jerarqula, contraste, variedad, Interés 

e Impacto visual. 

Analizando todas las posibilidades de aplicación de la Imagen 

se determinan aquellas alternativas que constltUlrén las reglas 

de comportamiento de la Imagen en color y blanco y negro, de 

tal manera que se cubran todas las necesidades Imaginables 

dentro de una nc.rmatlvldad (Imagen en positivo, en negativo, 

en fondos de color, en blanco y negro, etc.). 

Ver figuras 84, 85 y 86. 

ALTERNATIVAS DE APLICACION 

En algunas ocasiones el uso obligado de fondo negro o colores 

contrastantes, constituye una llmHaclón para la apllcactón de 

la Imagen en color por lo que resulta Indispensable estudiar las 

distintas posibilidades y determinar los criterios y las normas 

de aplicación con estricto apego a las leyes y normas de 

comportamiento Institucional. Ver figuras 87 y 88. 
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V.IV. DISEAO DE LA NORMATIVIDAD 

Como parte de las leyes, nonnas y criterios de aplicación de la 

Imagen se han marcado pautas para la confonnaclón de un 

concepto global y particular que por si mismos establezcan 

una linea coherente y homogenea; el programa ha Ido 

detennlnando a partir de la Idea y la conceptualización de la 

Imagen nonnas tales como: Modulación, geometrlzaclón, la 

detennlnaclón de áreas restrictivas, el diseño de conjuntos 

gráficos, tlpogralia lnstJtuclonal, complementaria y secundaria, 

proporción y ubicación reglamentarla, alternativas de apllcaclón 

de texturas, color Institucional y complementarlo. 

Ahora bien, para desarrollar aplicaciones prácticas en los 

distintos elementos y productos se requiere el análisis y dlseflo 

de nonnas de comportamiento basadas en los sistemas de 

modulación, as( como, en las proporciones máximas y mínimas 

y en los criterios de ubicación reglamentarla y opcional de los 

elementos Integrantes de la Imagen, para lo cual se han 

experimentado diversas proporciones modulares de los 

Conjuntos Gráficos A Institucional y A Opcional en los fonnatos 

vertical y horlzontal compuestos en 27127, 36136 y 45/45 como 

se puede observar en las figuras 89 a 100 respectivamente, 

con lo que se pueden seleccionar criterios de modulación y 
proporción en ambos formatos para los dos conjuntos 

reglamentarlos. 
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Una vez seleccionadas las modulaciones correspondientes se 

ha procedido a experimentar en base al sistema de cuadrantes, 

las posibilidades de ubicación de ambos conjuntos en los dos 

tipos de formato, determinando rangos dentro de los cuales es 

factible la ubicación tanto reglamentaria como opcional. 

Ver figuras 101,102,103y 104. 
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ANALISIS DEL RANGO DE UBICACION DEL CONJUNTO ORAFICO A INSTITUCIONAL EN FORMATO VEIUICAL 

FIGURA101 
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Las nonnas y los criterios de aplicación prácllca en los distintos 

productos lnstttuclonales se convierten en fructileras alernatlvas 

reguladas y jerarquizadas bajo las mismas pautas pero 

respondiendo a los aspectos especlflcos de cada producto en 

particular. 

Asl es poslble apreciar formatos tales como los 

correspondientes a la papelerla ordinaria en los cuales la 

apllcaclón de los conjuntos gráficos de manera Independiente 

utlllzando tos rangos de ubicación mediante cuadrantes 

proporciona estilos similares aunados a composiciones 

distintas, basta ver tos crtterios para el diseno de ta hoja carta 
membretada, las attematlvas de aplicación en tarjetas de 

presentación, asl como en sobres oficio, con y sin ventana. 

Verflguras 105, 106, 107, 108y109. 
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HOJA CARTA MEMBREfADA 
FIGURA105 
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V.V. CRITERIOS DE APLICACION Y NORMAS 

DE COMPORTAMIENTO ESPECIFICOS 

Hablar de criterios y de normas especificas significa seftalar 

los resuttados préctlcos del diseno del programa, bajo que 

reglas se dlsena cada elemento de tal manera que, aquellos 

objetos o productos en los que a partir de la promulgación de 

estas leyes, tanto generales como partlcUlares contenidas en 

la normatlvldad y emitidas a través del Manual de Aplicación 

de Normas Gréflcas requieran el uso de la Imagen de Identidad 

o de los elementos gréflcos Integrantes de la Imagen global. 

Las leyes o normas de comportamiento establecidas en el caso 

particular del proyecto SwlssAlr son: 

1. Determinación de proporciones en terminas de porcentaje 

en las superficies planas: 100"k, curvas (cóncavas y 

convexas) 80%. 

2. Modulación y trazo geométrico en tercios, como resultado 

de la conformación del slmbolo a partir de tres elementos en 

sentido vertical. 

3. Modulación de las áreas restrictivas, minlmas, medias y 

máximas en tercios, bajo el criterio anteriormente seftalado 

tanto para et simbolo, como para el logotipo y los Conjuntos 

Gráficos A, B y AB, tanto lnstnuclonales como opcionales. 

4. Modulación de los formatos vertical y horizontal en 45145 

(multlplo de 3). 

5. Proporción de los elementos Integrantes de tos Conjuntos 

Gráficos en 45145 y 90190. 

6. Selección del Color Institucional. (PMS 194). 

7. Selección del color complementarlo (PMS Negro). 

8. Selección del color secundarlo (PMS GRIS AL 50%). 

9. Altematlvas de aplicación del color en los Conjuntos Gráficos 

A lnstnuclonal y A Opcional. 

1 O. Ubicación reglamentarla y opcional de los diferentes 

conjuntos gráficos. 

11. Proporciones méxlmas y minlmas de tos conjuntos gráficos. 

(Uso de las áreas restrictivas). 

12. Attemallvas de ublcacl6n de tos Conjootos Grállcos de 

manera Independiente. 

(Ver los casos de aplicación práctica en papeterla ordinaria, 

transportes y fotleteria). 

13. Attematlvas de aptlcaclón en patrones a base texturas por 

repetición de los elementos Integrantes de la Imagen 

lnstnuclonal. (Textura vertical - horizontal y textura diago

nal 63 grados conformada por slmbolo, logotipo, Conjunto 

Gráfico A tnstltuclonal y A Opcional. 
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COMPARATIVO DEAPLICACION DE IMAGEN EN AERONAVE 



COMPARATIVO DEAPLICACION DE IMAGEN EN VENTANILLA 



SUS ALAS 
PARA VOLAR 

EJEMPLOS DEAPUCACION DE IMAGEN EN 
PORTADAS DE FOLLETERIA 
UTILIZANDO: 
PRIMERO: PROPORCION MAXIMA 
Y SEGUNDO: 4S avos. 

CON SWISSAIR 
VOLARES ... 
LOMAS 
NATURAL 
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INFORMES Y RESERVACIONES 
Lada sin costo 01-800-50-19 

o si prefiere a nuestro correo electró · 
swissairmail@res 

Visite nuestra pág.i 
www.sw1ssa1 

ALTERNATIVAS DE APLICACION DE LOS CONJUNTOS ORAFICOS A INSTITUCIONAL Y AB OPCIONAL 
EN FOLLETERIA PUBLICITARIA. (ALTERNATIVAS DE UBICACIONY MANEJO DE COLOR) 
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LOGaTIPO ANTERIOR 
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ARREGL00 HORIZONTAL GRAAC 

~Sw1ssA111 
PROPU~I~STITUCIONAL CONJUNTO GRAACO 

~ 
sw1ssA1R 

PRO~~ OPCIONAL CON.JUNTO GRAFI 
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CONCLUSIONES 

Tomar conciencia que el diseno es producto de una causalidad 

y no de una casualidad, que mediante el pensamiento critico 

asl como el pensamiento analitlco se produce una Idea, un 

plan, y que mediante el surgimiento de un Interés por lograr 

algo concreto con una Intención especifica (una Imagen, un 

diseno, una creación artística, un programa, etc.), es posible 

entender que el orden y la disciplina son fundamentales. 

El programa como se ha podido mostrar requiere por una parte 

de un método (analltlco, matemático, racional y emocional) y 

una técnica (procedimiento slstemétlco que permita la creación, 

expresión y el Impacto deseado), y por la otra de la teorla (leyes 

de la fonna, la composición, la proporción, la ubicación, asl 

como, la semiótica, la llngulstlca, etc. que promuevan la 

creatividad, la Imaginación y el conocimiento de las leyes que 

rigen y fundamentan los procesos de diseno y composición, y 

la teorla de conjuntos. 

El estudio y anéllsls de los elementos que confonnan un diseno, 

el comportamiento y la Interacción de estos en un programa, el 

manejo de nonnas y criterios de aplicación, permiten entender 

las razones y la lógica, las proporciones geométricas y 

matemáticas que en todo momento sustentan las creaciones, 

como los hilos Invisibles que sostienen en una armoniosa 

relación a cada signo, ente o elemento en un determinado 

espacio con dimensiones concretas y funciones especificas. 

El estudio de las formas, de los signos, de los slmbolos, con 

objeto de desarrollar lmagenes que representen e Identifiquen 

productos o servicios, tanto de Individuos como de 

organizaciones sociales requieren también de ese orden 

Implicado. 

Proyecto, plan y programa requieren a su vez de métodos y 

sistemas, leyes, normas y valores conjugados mediante el 

manejo de conjuntos armoniosos. 

Buscar la forma más adecuada para Integrar los factores 

téorlcos y técnicos y lograr mediante la realización en cada 

paso del proyecto la funcionalidad, expresividad, estructuración 

y construcción mediante la Imaginación creativa y el método 

racional facilita el proceso de proyección y posibilita a su vez la 

obtención de caminos y alternativas normadas bajo los mismos 

criterios de resolución y de aplicación. 

El proceso desarrollado en el presente trabajo ha pretendido 

demostrar la practlcldad en el manejo razonado de los 

elementos sus significados sus relaciones y su Interacción 

poniendo especial énfasis en los beneficios que representan 

tanto el manejo de programas, como de las metodologías de 

diseno sistematizando el proceso creativo, la Interacción de 

los elementos para crear nuevos discursos mediante la 

construcción de la matriz heurlstlca, as! como el conocer y 

manejar las leyes, los criterios y las normas de diseno 

enriquecen el trabajo del dlsenador (Comunicador Gráfico). 
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Glourlo de .......... , ...................... 
Endclap1 .. Mlaalaft® Enclltlle 2000. 

El emplrls•o es una doctrina que afirma que todo 
conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la 
posibilidad de ideas espontáneas o del pensamiento a pdod. 
opuesto al empirismo es el racionalismo. El término empirismo 
ha adquirido en los últimos anos un significado más flexible y 

ahora es utilizado en relación con cualquier sistema filosófico 
que extrae todos sus elementos de reflexión de la experiencia. 

A,,_,.,.,,, (en latín, • lo que viene después de") alude a lo 

que es conocido por medio de la experiencia. Es un concepto 
básico de la epistemología, a quienes sostienen que el 
conocimiento a posteriori es el único verdadero se le asocia 
con el empirismo, a través de la experiencia y en particular de 
la percepción sensorial. Es evidente que sus defensores niegan 

la viabilidad de un conocimiento a priori por cuanto es 
inverificable y carente de valor. 

Los l'Klonallstas afirman que la mente es capaz de reconocer 
la realidad mediante su capacidad para razonar, una facultad 

que existe independiente de la experiencia, admiten la 
posibilidad de ambos conocimientos, el a priori y el a poste
rlorl. 

Eplstlmokltfa (del griego, episteme, •conocimiento•; logos, 

•teoría"), rama de la filosofía que trata de los problemas 
filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. La 

epistemologla se ocupa de la definición del saber y de los 
conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, los 

tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno 
resulte cierto, así como la relación exacta entre el que conoce 
y el objeto conocido. 

Declucd6n, en lógica, es una forma de razonamiento donde 
se infiere una conclusión a partir de una o vañas premisas. En 

la argumentación deductiva valida la conclusión debe ser 

verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas, así 
por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan 

con una cabeza y dos brazos y que carla es un ser humano, 

en buena lógica entonces se puede concluir que carta debe 

tener una cabeza y dos brazos. En éste ejemplo de silogismo, 

un juicio en el que se exponen dos premisas de las que 

debe deducirse una conclusión lógica. La deducción se expresa 
casi siempre bajo la forma del silogismo. 

Aldclme, en lógica y matem<\ticas es un principio básico que 
es asumido como verdadero sin recurrir a demostración alguna. 
Ejemplos de axiomas podrían ser los siguientes: •una 
proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo• 

(pñncipio de contradicción); "El todo es mayor que cualquiera 
de sus partes•. La lógica y las matemáticas puras empiezan 
con algunas proposiciones indemostrables de las que se deñvan 
otras proposiciones (teoremas). A veces los axiomas han de 
interpretarse como verdades evidentes en si mismas. 

lnducd6n, en el campo de la lógica, proceso en el que se 

razona desde lo particular hasta lo general, al contraño que la 
deducción. La base de la inducción es la suposición de que si 
algo es cierto en algunas ocasiones también lo es en situaciones 
similares aunque no se hayan observado. La probabilidad de 
acierto depende del número de fenómenos observados. Una 

de las formas más simples de inducción aparece al interpretar 
las encuestas de opinión, en las que las respuestas dadas por 
una pequena parte de la población total se proyectan para 
todo un país. 

Discurso del lllllodo, principal obra escñta por René 

Descartes. Constituía en realidad, el prólogo de otros tres 
libros (Dióptrica, Geometrla y Meteoros), publicados en 
1637 bajo el titulo conjunto de Ensayos filosóficos y que 

comenzaron a ser editados en forma independiente a partir 
del siglo XIX. Escñta en francés. el tltulo Discurso del método 

por el que es conocida, es la forma abreviada del que 
constitula el original de la obra (discutSO del método para 

guiar bien la razón y buscar la verdad en las dencias). 
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