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Resumen: Esta reflexión crítica pone en diálogo el simbolismo histórico cultural en tres 
centros históricos y tres pueblos mágicos1 de México, leído a partir de su imagen tipo-
gráfica pública como parte del discurso narrativo identitario socio visual. La muestra de 
casos particulares de gráficos identificativos históricos comerciales registrados se inte-
gra con imágenes secuenciales capturadas en fachadas de circuitos turísticos en ciudades 
mexicanas (Tampico, Puebla, Cd. de México, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y 
Real del Monte) con distintas manifestaciones plásticas en su imagen gráfica en el es-
pacio público. Mediante una lectura discursiva socio visual se analizan como represen-
taciones materializadas de patrimonio cultural integrantes del paisaje urbano, con dife-
renciación en rasgos contrastivos sígnicos tipográficos, que permiten su categorización y 
caracterización observacional en géneros y estilos. Las conclusiones obtenidas aportarán 
al reconocimiento morfológico tipográfico identificativo, elementos estructurales, para 
conocimiento y reconocimiento iconográfico, histórico contemporáneo, en el espacio 
público turístico mexicano. 
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Introducción

Este trabajo se centra en la lectura del simbolismo histórico cultural presentado en cen-
tros históricos y pueblos mágicos de México, contenidos de imagen tipográfica pública 
expuesta arquigráficamente con gráficos identificativos históricos comerciales en fachadas 
que impactan turísticamente. El discurso narrativo identitario socio visual es analizado 
críticamente entorno a su imagen pública tipográfica y perspectivas sociales histórico-
turísticas. México es un país milenario que se caracteriza por la diversidad de 30 Centros 
Históricos y 45 Pueblos Mágicos, en 32 entidades federativas divididas espacialmente que 
funcionan como focos de atracción turística (Secretaría de Turismo, 2022). Cada circuito 
tiene particularidades históricas, geográficas, entre otras, asociadas con identidad, tradi-
ción, lenguaje, arquitectura, que dan sentido al uso de objetos. 
En ese sentido, su imagen pública arquigráfica particularmente tipográfica, recurrente-
mente condiciona, organiza, simboliza, unifica o desunifica, acumula, renueva o reprodu-
ce saberes dando sentido al estilo de vida de los sujetos que transitan por su entretejido 
urbano. Esta, es considerada patrimonio historiográfico en sentido teórico de la repro-
ducción cultural como bienes reunidos en la historia de cada sociedad, aun cuando no es 
así en todos los casos, pero están disponibles para aquellos que los deseen usar (García 
Canclini, 1999). 
Se considera prudente mencionar el aspecto gráfico patrimonial pues si bien existen estu-
dios que dan cuenta de fenómenos alrededor de la arquitectura como patrimonio histó-
rico y artístico, poco se ha profundizado desde una perspectiva gráfica en la arquitectura 
o arquigráficamente. Este manuscrito filológicamente pretende describir los primeros ha-
llazgos entorno a objetos arquigráficos con imagen pública gráfica con manifestaciones 
plásticas que se componen de tipografía que ubicuamente simboliza sígnicamente estilos 
de vida con efectos de sentido, valores socioculturales, contextuales y de reconocimiento, 
así como estilos de época como moda gráfica, materiales de producción e impresión, por 
mencionar algunos. 
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De tal modo, que es interesante comprender discursivamente como esos objetos mate-
rialmente representados como parte del patrimonio cultural y artístico gráfico mantienen 
rasgos contrastantes sígnicamente que posibilita su categorización y caracterización gené-
ricamente y estilísticamente. Es así que, una vez analizados en su morfología tipográfica, 
estructural y su relación elemental formalmente, sean un soporte para el conocimiento y 
reconocimiento iconográfico histórico y contemporáneo.
Este estudio pretende en su generalidad la exploración del objeto arquigráfico con relación 
de usabilidad comercial turística pero también como objeto patrimonial gráfico cultural. 
Siendo que es responsabilidad histórica normar y conducir acciones necesarias para cui-
dar y velar, conocer y reconocer, nuestro patrimonio cultural e historiográfico (Hernán-
dez, 2021). En otras razones la promoción de reglamentaciones, políticas culturales y po-
líticas públicas reveladoras de los usos sociales dan los bienes históricos patrimoniales, en 
otras palabras, estudios sistémicos sobre usos del patrimonio y necesidades sociales popu-
lares (Prats, 1998). Es de interés profundizar en los hallazgos que fueron resultado del es-
tudio llevado a cabo en la estancia posdoctoral (FADU-FADyCS, 2022-2023) “Transición 
técnica reglamentaria para implementación gráfica identificativa inclusiva en fachadas de 
edificaciones históricas” de la que se obtuvo un Manual Técnico Visual Reglamentario. 
Este estudio tiene sustento etnográfico con visitas a diferentes centros históricos y pueblos 
mágicos que son foco turístico en México, donde, particularmente se hizo un recorrido 
y se tomaron muestras arquigráficas de gráficos identificativos históricos comerciales en 
seis ciudades: Tampico, Puebla, Cd. de México, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico 
y Real del Monte, para registro y construcción de un archivo fotográfico. Algunos in-
formantes clave fueron una restauradora perita del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), un historiador y ensayista local, así como el cronista de la ciudad.

Desarrollo

Para la lectura comprensible de la imagen tipográfica expuesta en objetos gráficos identi-
ficativos como parte de la arquitectura histórica o arquigráficos patrimoniales en centros 
históricos, se revisaron documentalmente análisis sobre acciones, prácticas y discursos de 
la imagen pública tipográfica entorno a perspectivas sociales histórico-turísticas. La tipo-
grafía en la arquigrafía patrimonial se encuentra como parte de la composición gráfica que 
identifica edificaciones históricas en sus fachadas. Esa, por lo general permanece ubicada 
en un espacio superior generalmente en esquina, comúnmente llamado en la arquitectura 
técnicamente como frontispicio o arco temporal con antecedentes romanos. Su simbo-
lismo se relaciona con la identificación distintiva jerárquica entre familias con arraigo 
extranjero o local, que pertenecieron a la burguesía a finales del s. XIX y s. XX en México. 
Otras, con simbolismo relacionado con el momento epocal en que fueron construidas, 
condiciones sociales de producción, datos de permanencia o de testimonio, aspectos acti-
vos de moda, entre otros aspectos. 
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La noción de forma simbólica como equivalente de forma clasificatoria desde su univer-
salidad hasta su arbitrariedad como forma social determinante de un grupo (Bourdieu, 
2000). El poder simbólico como constructor de la realidad con tendencia en el estableci-
miento de un orden social, en tiempo, espacio, causa, en el sentido estructural y utilitario. 
La tipografía como símbolo es un instrumento conductor de la integración social, cono-
cimiento y comunicación, contribuyente para la reproducción de ordenamiento social, 
integración lógica y condicionante; por ejemplo, el poder simbólico de un grupo social 
por sobre otro o hegemonía sociovisual (Lozano, 2021). Asimismo, es una herramienta 
utilitaria culturalmente como manifestación concreta gráfica del lenguaje representativo 
de un contexto y una cultura. Su uso da cuenta de la comunicación escrita y espacial como 
parte del paisaje urbano, orientador, identificador, portador de un carácter simbólico que 
posibilita conductualmente acciones en los sujetos. 
La creación de los primeros símbolos abstractos en edificaciones históricas se remonta a 
modelos de escritura que arquitectos o constructores copiaban de catálogos caligráficos para 
nombrarlos recurso autentificatorio, u otros propósitos de comunicación privadas u oficia-
les. La tipografía demanda no solo el conocimiento sobre los tipos, sino la comprensión 
morfológica entre sus formas y su uso social (Bringhurst, 2014). En otras, palabras, las letras 
representan un sistema de lenguaje que además refleja una complejidad simbólica, funcio-
nal, persuasiva, estética, compositiva, tectónica, espacial, pública o privada, política y social.
La distinción tipográfica con tradición iconológica en el simbolismo de la forma como 
expresión del contenido y su significado (denotativo y connotativo), da cuenta del uso 
tipográfico como medio expresivo con condición simbólica en la arquitectura (Venturi, 
R., Brown, D. S., Izenour, S., 2016). La imagen pública tipográfica es posible leerla socio-
discursivamente a partir de suscesos y consecuencias, de transformaciones, adaptaciones 
e hibridaciones, que dan sentido al paisaje urbano. Asimismo, su análisis formalista con 
principios retóricos (aproximación a la persuasión significativa) y morfológicos de ele-
mentos característicos que hacen un estilo gráfico tradicional, transcultural, hegemónico, 
entre otros, sucesivos y continuos en su imagen. Precisamente, algunas tipografías tienen 
simbolismo y posmodernismo, experimentales y rupturistas, como reflejos fieles de una 
cultura, un lugar y un tiempo.  
Alan Bartram (1976) y Nicolette Gray (1986) son investigadores británicos que refieren al 
uso de la letra como parte de una práctica integrada en el exterior arquitectónico en dis-
tintas épocas. Estos autores emplearon la noción de tipografía arquitectónica (o rotulación 
arquitectónica; o letras arquitectónicas para otros autores, como Baines y Dixon) como el 
uso de la letra integrada en prácticas artesanales, tradicionales, de rotulación, sin lectura 
arquitectónica, pero con una perspectiva de comunicación visual. La tipografía arquitectó-
nica se caracteriza por su planeación solidaria en la arquitectura, en su ideación, diseño y 
construcción.
Ambos autores coinciden en que la letra romana es el primer antecedente, y sentido em-
pírico de la rotulación popular con bases en los principios geométricos de la arquitectura, 
simetría, firmeza, objetividad romana. Al respecto, Gray (ibidem) propone aspectos ti-
poténicos con inscripción estructural compositivamente abstracta; tratamiento continuo; 
variabilidad estructural formal; y estructura compositiva dinámica. De ahí que ideales hu-
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manistas tuvieran incidencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos (renacentistas, 
barrocos y neoclásicos) con tipografía que otorgó reconocimiento, lugar o tratamiento en 
la tradición vernácula arquitectónica moderna, así como orden, proporción y geometría. 
Algo muy importante es la idoneidad arquigráfica con entendimiento integrado al contex-
to urbano y el reconocimiento de su imagen pública, histórica patrimonial o turística co-
mercial. De tal manera que las letras arquitectónicas o tipografía arquitectónica incluidas 
en la arquigrafía (que considera otros factores estéticos, espaciales, materiales, etc.) son 
relevantes para preservación de la memoria histórica, artística, cultural, social, en el uso 
arquitectónico, interés sociopolítico, propagandístico, por ejemplo. También, se valora el 
interés por la tradición de formas clásicas adscritas en la construcción de marcos significa-
tivos específicos. Las descripciones previas sobre la imagen gráfica y tipográfica presentes 
como parte de la arquigrafía en centros históricos mexicanos se vinculan con la política y 
economía partidaria de intereses epocales. 

Lectura tipo-arquigráfica sociodiscursiva 

La letra en la arquigrafía (forma arquitectónica con dibujo, o manifestación gráfica de 
naturaleza arquitectónica), se lee, se observa, se discute, resulta ser una experiencia expo-
nencial y mantiene presencia (instantánea, eventual o permanente), monumental escultó-
rica, bidimensional o tridimensional; cuyo propósito principal es comunicar. De tal modo 
que la vinculación entre arquitectura y tipografía, arquigráficamente dan cuenta de un 
impacto potente urbanísta, social, política, cultural y económicamente. 
La tipografía arquigráfica mantiene dimensiones utilitarias para identificación, presencia-
lidad espacial, simbolismo conmemorativo, entre otros aspectos. En ese sentido Lozano 
(2021) señala que el intercambio discursivo en la vía pública se presenta en el marco de la 
cultura y la sociedad con colonialismo a partir de la comunicación dominante en objetos 
gráficos identificativos o arquigráficos. La arquigrafía histórica es portadora de acumula-
ción en formas y estilos, con valor histórico y expresión original, arraigo cultural, códigos 
de elite y recepción social. Sociodiscursivamente la tipografía arquigráfica es de caracter 
transformativo como parte del testimonio historiográfico en el imaginario social con sig-
nificación simbólica (común interpretativa), efectos de sentido culturales y de reconoci-
miento. La tipografía simbólicamente fue representativa en la memoria arquitectónica y 
significativa socialmente, por medios lingüísticos, escriturales e icónicos con la identifica-
ción de nombres, fechas, y otros, en fachadas históricas patrimoniales.
La forma tipográfica discursivamente transformó el efecto de sentido siendo nombrada 
o impuesta como título distintivo de un edificio. Eso, influyó en valores y gustos estable-
cidos experimentalmente y condicionantes para relaciones interpersonales, aspectos cul-
turales y roles sociales como modelo de un estilo de vida (Maldonado, 1993). El discurso 
tipográficamente visible condujo al reconocimiento e identificación arquitectónica para: 
obligar, informar, orientar, intervenir, advertir, dirigir, individualizar, identificar, celebrar, 
conmemorar, desconcertar (Kinneir, Dixon y Baines, citados por Maluenda 2017); a ma-
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nera de almacén departamental, casa habitación, edificio multifamiliar, club social recrea-
tivo, gremio sindicalizado, institución educativa, entre otros. 
El efecto de sentido fue como rompecabezas que nunca terminó de sumar piezas porque no 
se pudo coartar el rendimiento de los objetos significantes (Carpintero, 2007). Fue un pro-
ceso complejo que articuló relaciones de producción, circulación y reconocimiento donde 
la enunciación arquigráfica identificativa mantuvo un uso y una práctica con base a su co-
nocimiento, reconocimiento, memorización social, diferenciación, asociación y valor como 
símbolo de empatía e inclusión ideológica. Siendo que, el sujeto, discurso y reconocimiento 
ubicados en un contexto con tiempo y espacio son elementos que posibilitan la construcción 
de un acontecimiento (Verón, 2004), la comprensión discursiva de la arquigrafía documen-
tada sacó a la luz hallazgos que agruparon unidades de análisis eventualmente conformadas 
en cuatro grupos dependientes de la zona geográfica en que fueron recolectados.
El reconocimiento con inclusión o exclusión de elementos o signos independientes de 
intencionalidad, interrelacionados o fusionados, interdiscursivamente mediante la reve-
lación del tejido circulante de los discursos dieron como resultado la imagen tipográfica, 
con: legibilidad; protagonismo geométrico; simétrico y asimétrico; diseño históricamente 
publicitario y contemporáneamente turístico; vanguardias literarias como impulso ideo-
lógico de expresividad; inspiradas en el futurismo, cubismo, suprematismo, constructivis-
mo, dadaísmo, surrealismo, entre otros. Algunas de esas corrientes artísticas, particular-
mente por su sentido de deconstrucción, desintegración, fragmentación, superposición, 
organización o desorganización, ornamentación, propiamente ejercida en la generación 
de contenido escrito tipográfico en la arquigrafía histórica. Por ejemplo, composiciones 
tipográficas verticales, circulares, oblicuas, en escalera, algunas con rechazo estético, otras 
con impulso estético tecnológico y modernista.  
La idea escultórica o monumentalmente simbólica de la tipografía en la imagen arquigráfi-
ca se relaciona contemporáneamente con simbolismo comercial y representación histórica 
visual tridimensional, es decir, una condición iconográfica y elemento significante (estático 
o simulando movimiento, perspectiva, etc.) basado en acontecimientos sociales, con varia-
ciones sociodiscursiva entre condiciones de producción (históricas) y condiciones de reco-
nocimiento (turísticas). Precisamente, eso condujo a efectos de sentido en el estilo de vida 
contextual y estilo de época material, que fueron discutidos categóricamente como cons-
trucciones sociales con atributos de conveniencia (como se comparte en la tabla 1): 

Estilos de época tipográficos Estilos de vida tipográficos

Modales (inspiradas en la moda escultural) Tradicionales (acabados manuales)

Técnicos (dependientes de los materiales 

histórico-contemporáneos) 

Pluriculturales (influencia estilística extranjera 

predominantemente europea) 

Estructurales (relacionados con la 

arquitectura monumental)
Idiomáticos (discursivamente vinculados con el entorno)

Tabla 1. Aproximaciones en la revisión categórica de imagen 
pública tipográfica. Fuente: Elaboración propia.
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Con la revisión de los objetos arquigráficos se observó la tipografía con uso de la moda de 
época en la monumentalidad escultórica con lógica aplicada en las edificaciones de cinco 
pisos que caracterizaban algunas ciudades de México como el caso particular de Tampico. 
Así como recubrimientos tratados con el material predominante (granito, cemento, ladri-
llo, entre otros) donde la tipografía aparece ausente de color, composiciones simétricas, 
estáticas o perspectiva o con movimiento simulatorio en curva, condensación elemental 
entre las letras, uso de mayúsculas con formalidad, que mantienen relación con la dimen-
sionalidad de la materialidad arquitectónica. Además de la colonización espacial tempo-
ral, el tratamiento de la tipografía como imagen gráfica, expresividad textual, trazo libre 
con naturaleza caligráfica, libertad en la estructura preestablecida. Sin embargo, también 
se advierte un estructuralismo establecido relacionado con la naturaleza, la jerarquía y el 
significado, apoyando la integración arquigráfica construida (como aparece en la tabla 2). 

Características Discursivas Características Formales

Funcionalidad económica (uso identificatorio 

patrimonial o turístico o ambos)

Implementación dimensional (excluyentes o 

incluyentes, de acuerdo con la superficie descrita 

y con relación a las medidas registradas)

Comercialización edificada (espacio territorial 

con presencia comercial-contemporánea)

Valor tonal (colores contrastantes o 

con neutralidad respetada)

Funcionalidad identificatoria (comercial con 

aproximación al número de locales comerciales 

contenidos en la estructura arquitectónica)

Estructura monumental (materiales que 

se repiten escultóricos tradicionales y 

materiales tecnológicos modernos)

Tipográfico (letras artísticas históricas y 

letras tecnológicas contemporáneas)

Tabla 2. Características de las fichas discursivas aplicadas. Fuente: Elaboración propia.

Lectura de la imagen pública tipográfica y la 
interacción de contenidos metafóricos
El centro histórico es un concepto que surge en los años sesenta del siglo XX (Sepúlveda, 
2017), contempla la zona urbana que se distingue por contener bienes de trascendencia 
histórica y valor cultural vinculados a una ciudad. Es un espacio donde el patrimonio ar-
quitectónico se ha vuelto una pieza de admiración y consumo cultural a través de usos de 
atracción turística como: museo, hotel, restaurante, tienda de artesanías, entre otros. Sus 
atributos impactan las prácticas turísticas contemporáneas donde destacan escenarios con 
alto valor comunicacional que integran el paisaje urbano histórico, dignos de ser estudia-
dos. En este caso, se aborda desde el centro histórico y pueblo mágico la heterogeneidad 
del entorno visual tipográfico vinculado a los espacios arquitectónicos con los que se iden-
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tifican de acuerdo al uso de sus diversas funciones urbanas ya sea comercial, de servicios, 
administrativa, recreativa, entre otras. 
Como se ha mencionado antes, los centros históricos y pueblos mágicos contemplados 
corresponden en seis ciudades de México, presentan su imagen tipográfica pública ex-
puesta como manifestación persuasiva que conforma la cultura y la vida urbana. Lo que 
da cuenta de acciones discursivas históricas, sociales y estéticas con una intención retórica 
presentando la posibilidad de ser observada como hechos metafóricos en un contexto 
dado, que persigue un propósito comunicativo relevante de persuasión colectiva, recono-
cimiento e interpretación. 
La metáfora es la figura retorica más conocida e importante (Gamonal, 2011), que en este 
estudio sirve como modo de ubicación al signo tipográfico contextualmente comunicativo 
involucrándolo de modo inherente en aspectos interpretativos. La metáfora no es la 
sustitución de una forma por otra, más bien la interacción entre dos contenidos (Tapia, 
2004). En ese sentido, las muestras recopiladas de piezas tipográficas identificativas en 
centros históricos contemplados ofrecen la posibilidad de establecer una comparación 
entre la interacción tipográfica y referenciales históricos como sede de formas expresadas; 
para identificación de elementos semejantes que permitan relacionar esos contenidos y 
reconocimiento de valor metafórico.
Las muestras recopiladas (compartidas en la tabla 3) dan cuenta de la comunicación que 
transmite el uso de una tipografía con otra, y su relación con sensaciones cercanas al 
signo plástico donde participan variaciones que situacionalmente presentan parámetros 
significantes de la forma: dimensión, posición, orientación (Carrere, 2009). Al asignar 
valores diversos a esos parámetros surge la expresividad de diferentes rasgos tipográficos 
que se desempeñan metafóricamente dando forma a diversas ideas, como: formalidad, 
confianza, prestigio y demás valores metafóricos. Los rasgos de las letras son influencias 
basadas en características desarrolladas históricamente, siglos atrás, donde el diseño de 
esas formas actuó como instrumento visualmente constructivo en el discurso sociovisual. 
(ver tabla 3)

Las muestras tipográficas valoradas son piezas llenas de simbolismos con reconocimien-
to metafóricamente valorativo, que hacen posible a través de sus rasgos demostraciones 
gráficamente conceptuales, abstractamente, con implicaciones históricas, culturales, tec-
nológicas e individuales. El análisis expuesto da cuenta de la aproximación utilitaria cons-
ciente de la metáfora en las piezas valoradas, sin embargo, es común que algunas de esas 
manifestaciones metafóricas hayan sido ejercidas intuitivamente. 
Asimismo, en las muestras presentadas los rasgos y formas letrísticamente son evidentes, 
relevantes y determinantes como parte del carácter comunicacional por medio de objetos 
simbólicos tipográficos como representaciones de prácticas históricas en contextos contem-
poráneos. Es así que, estos objetos arquigráficos comparten la función comunicativa de iden-
tificar espacios de encuentro turístico en centros históricos y pueblos mágicos de México, 
como espacios sociodiscursivos de entretejido social con relaciones metafóricas operativas.
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Nociones de cultura en centros históricos 

Repensar la letra (o tipografía contemporánea) en la arquigrafía como forma arquitectó-
nica con dibujo o manifestación gráfica de naturaleza, está asociada con identidad, tradi-
ción, historia, monumentalidad, que delimita el territorio edificado de uso determinado. 
La tipografía arquigráfica edificada se comprende como constructo multidimensional 
complejo de representaciones y simbolismos que distinguen a una cultura. Es patrimonio 
cultural edificado vinculado con el turismo, el desarrollo urbano, la comunicación masiva 
(García Canclini, 1999). 
La cultura tipográfica en la arquigrafía de centros históricos tiene relación con las formas de 
organizar y simbolizar la vida social, con jerarquía del capital cultural. Eso, forma parte del 
proceso de acumulación, transformación, renovación, y apropiación en sectores históricos, 
por ejemplo. Tal es el caso de la arquigrafía escultórica manual con cierto estilo de vida ar-
quitectónico, material y diseñado. En este caso, el valor cultural de la tipografía arquigráfica 
mantiene un valor simbólico históricamente que incrementa el valor económico turística-
mente. Centros históricos de ciudades mexicanas como Tampico, Puebla, Cd. de México, 
o Pueblos Mágicos como Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Real del Monte consi-
derados en este estudio, demuestran posibilidades distintas de conservación patrimonial, 
técnica, estilística, así como apropiaciones reguladas por parte del sector público y privado.
La noción de patrimonio cultural arquigráfico en su carácter polisémico social parte de la 
consideración de lo que es digno de conservación con independencia a su interés utilita-
rio y mantiene procesos de construcción social y caracterización. El patrimonio cultural 
simbólico material e inmaterial, tipográfico, arquigráfico, su función y significado, está 
asociado con su identidad a partir de fuentes de autoridad extraculturales. Al respecto, 
se considera la activación del repertorio patrimonial la elección de referentes de un pool 
simbólico o sígnico referencial expuesto de una y otra forma, sus significados, y contexto. 
Los símbolos patrimoniales, como cualquier sistema simbólico, son deudores de una co-
rrelación entre ideas y valores con principios de legitimación como reflejo de la realidad 
(Geertz, 2003). Estos símbolos patrimoniales históricos culturales mantienen una corre-
lación de intereses, valores y momentos históricos que entramados dan cuenta del uso 
patrimonial como estrategia política. 
Es verdad que la arquigrafía resulta de la promoción práctica y reconversión de realidades 
locales en abstracciones político-culturales, que forman parte de sectores de la población 
con apropiación de bienes. Sin embargo, es necesaria su preservación en un sentido de 
conservación esencialista, estética y simbólica, como obra única en el espacio social. El 
uso de centros históricos y pueblos mágicos, arquigráficos, son factores cohesionantes en 
proyectos urbanos y turísticos para una mejor calidad de vida.
Esta lectura reflexiva establece el diálogo permanente y dinámico con estos objetos tipo-
gráficos de manera que sean relevantes, visibles, significantes y apropiados en su correcta 
dimensión e interacción con las edificaciones arquitectónicas que los albergan, por lo que 
estas aportaciones sirvan para generar su protección y reglamentación adecuadas en es-
pacios históricos turísticos.
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Conclusiones

La lectura de la imagen pública tipográfica en la arquigrafía da cuenta del simbolismo y 
estética relacionadas del entretejido histórico constituyente en un espacio público de cual-
quier lugar del mundo. El reconocimiento de la tipografía arquitectónica identificativa 
constituyente en la arquigrafía dentro del espacio urbano histórico patrimonial y turístico, 
establece la importancia de su construcción iconográfica, comunicacional, epocal, atribu-
tos metafóricos y simbólicos que repercuten en la transmisión y permanencia de objetos 
de valor comunicacional, identificativo y sociodiscursivo. Estos objetos arquigráficos ti-
pográficos, representan y otorgan significado a las edificaciones de los centros históricos y 
pueblos mágicos como espacios de interés turístico, aportando la interacción con el indi-
viduo social y su trascendencia histórico-patrimonial. 
La imagen pública tipográfica contextual de los centros históricos puede clasificarse en su 
morfología identificativa y metafórica por sus variaciones visibles en sus rasgos transicio-
nales temporales, así que se pueden configurar atributos simbólicos, perceptivos, funcio-
nales y establecer unidades discursivas socioculturales de importancia histórica.
En cuanto a las muestras valoradas, si bien están determinadas por un número reducido de 
piezas tipográficas identificativas, en los resultados de la tabla 3 se logran advertir aproxi-
maciones con valor metafórico en objetos tipográficos identificativos, arquigráficamente, de 
centros históricos y pueblos mágicos. Algunas de esas son: la aplicación tipográfica con rasgos 
comunes compartidos por un mismo estilo en espacios utilitariamente distintos (o de giro 
diferente); por ejemplo, la usabilidad del simbolismo tipográfico capaz de promover el ima-
ginario y metaforizando aspectos decorativos, enérgicos, de poder hegemónico, con rasgos 
en letras toscanas, se manifiesta tanto en una cantina como en una oficina de servicio postal. 
Igualmente, el uso de la letra romana para una joyería, heladería, hotel o edificio público.
De tal modo que el resultado de esta exploración comparativa y relacional de contenidos 
no es concluyente en circunstancias perceptuales con valores identificados. Para aspectos 
pragmáticos donde cualquier usuario o audiencia puede conceder en modo común en las 
muestras valoradas. La tipografía no posee una traducción estable o absoluta, que pueda 
adjudicar de manera general y permanente su aplicabilidad en todos los contextos. Históri-
camente la letra ha tenido una usabilidad tradicional, con relación ideológica y tecnológica 
en su creación influyente en modos de interpretación de contenidos. Sin embargo, en su 
transitar, se han determinado utilitariamente atributos a ciertos estilos tipográficos que han 
contribuido al establecimiento de esquemas cognitivos para que usuarios o auditorios hagan 
inferencias interpretativas más concretas.

Nota

1. Pueblo Mágico: son comunidades rurales seleccionadas por su riqueza cultural, histó-
rica y natural, con reconocimiento del Estado como destinos turísticos especiales. Centro 
Histórico: es la parte más antigua de la ciudad que representativamente mantiene las pri-
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meras construcciones de su fundación e incluye espacios donde se ubican los principales 
mercados, comercios, oficinas públicas y casas de las familias fundadoras.
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Editorial Gedisa.

Abstract: This critical reflection puts into dialogue the historical-cultural symbolism 
in three historical centers and three magical towns of Mexico, read from their public 
typographic image as part of the sociovisual identity narrative discourse. The sample of 
particular cases of registered commercial historical identification graphics is integrated 
with sequential images captured on facades of tourist circuits in Mexican cities (Tampico, 
Puebla, Mexico City, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico and Real del Monte) with 
different manifestations plastics in their graphic image in public space. Through a 
sociovisual discursive reading, they are analyzed as materialized representations of cultural 
heritage that are part of the urban landscape, with differentiation in contrastive typographic 
sign features, which allow their categorization and observational characterization in 
genres and styles. The conclusions obtained will contribute to the identifying typographic 
morphological recognition, structural elements, for iconographic, contemporary historical 
knowledge and recognition, in the Mexican tourist public space.

Keywords: Public Image – Cultural symbolism – Historical Centers.

Resumo: Esta reflexão crítica coloca em diálogo o simbolismo histórico-cultural de 
Centros Históricos e Cidades Mágicas do México, lido a partir de sua imagem tipográfica 
pública como parte do discurso narrativo de identidade sociovisual. A amostra de casos 
particulares de gráficos de identificação histórica comercial registrados é integrada 
com imagens sequenciais capturadas em fachadas de circuitos turísticos em cidades 
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mexicanas (Tampico, Puebla, Cidade do México, Huasca de Ocampo, Mineral del 
Chico e Real del Monte) com diferentes manifestações plásticas em sua imagem gráfica 
no espaço público. Através de uma leitura discursiva sociovisual, são analisados   como 
representações materializadas de patrimônios culturais integrantes da paisagem urbana, 
com diferenciação em características contrastivas de signos tipográficos, que permitem 
sua categorização e caracterização observacional em gêneros e estilos. As conclusões 
obtidas contribuirão para a identificação do reconhecimento morfológico tipográfico, 
elementos estruturais, para o conhecimento e reconhecimento iconográfico, histórico 
contemporâneo, no espaço público turístico mexicano.

Palavras-chave: Imagem Pública - Simbolismo Cultural - Centros Históricos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]


