
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Propuesta de esquema 
y lineamientos 

para el desarrollo 
de sistemas de señalización 

a nivel peatonal. 

¡. 

'' ~. ~ 
¡,: 
íl 
l·i 
V 
J) 
•¡ . ; 

; ; •• í '~ ...... '· 

\ '~ D 1 ~ · ,_. 1-· \"' . 

ESCll\'.'.J· .. \ 1 . ,\ L_ DE 
Al:TF:' !1 ;;·:· .\:' 

~V. CONS1.;,;. :1 1.0 .:;~O 
Xoc\iirn· '. ·1 • l · F . 

t j 

Í,<i Tesis que para obtener el título de 
('h Licenciada en Comunicación Gráfica 
r 1 presentan: 
¡¡ 
t· ·.1 

1:-! 
t '1 

¡·,.:_;-.11 

V 

' ¡ 
;. :J 
; í 
¡ ; 

Salma Casab Casiillejos 
Matilde Minerva Hernández 

Asesor: Manuel Sánchez García 
México D. F. 1985 

Universidad Nacional Autónoma de Mé:<ico 
Escuela Nacional de Artes Plásticas Lic. Comunicación Gráfica 



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 está 

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.  

 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Indice 
Agradecimientos ......•.....•.....• , .• , ...•..... : ........ . 

f)p d i e a t o r i a . , . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • , , . . . . . • • . . . . ... , . , . . 

l. lntroduccion. exposicion <le motivos •••••••••.••••••••• 

2. La Se~alizacion, su importancia., •• ,,,,,,.,,,, .. ,.,,,, 
2.1 Antecedentes históricos y cu] t11rales ••• ,,,.,,,,,,. 
2.2 Conceptos <le Se5alizaciGn, ••.•••.•••••••••.•••...• 

Signo, señalallliento ..... ....................... , .. 
Señal .. .. , . , ............... , , .......... , ....... , .. 
Símbolo, pictogra111_a ........ , .•. , ...... , .•....•.... 
Señalización ..................................... . 

2.3 La Se5alizaci6n co~o proceso de comunicación ••.•.• 
E 1 mensaje ..... , ....... ............... , .......... . 
Los códigos ... , ... ......... , .. , ................ , .. 

NotaR bibliográficas ....................... , ......... . 

3. Objetivos y funciones de la SPñalización •••••••.•••.•• 
Notas bibliográficas ................................. . 

4. Propuesta <le linPamientos .....•.•..•• , •••• , , , , •••.••.. 
4.1 T'l;in de trabajo ..•....•...•.•..•.••.••.•.•...•••.. 

Profesionales relacionados con el problema ...•••.. 
Definiciqn da·.problemn •• , •• , ••. • ...... , ....• , .•. ,. 
éu~d-ró ·ae definición de probler.1a .••..•...••...••.. 
Esf1t1ema •• .••••••••••• , ••••• , •. , •••• , ••••• , ••• , •.•• 
Cuadro comparativo de esquemas .•.. , .•..•.• , •..••.. 
Esq11emil de metodología para Señalización .•.•..•..• 
Agenda ... ........................................ . 

6 

7 

13 

17 
18 
27 
27 
29 
30 
3 1 
34 
37 
42 
47 

51 
63 

65 
66 
67 
70 
al 
76 
a2 
as 
86 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 s. 
1 
1 
1 
1 
1 

4.2 Investigación 
Caso, estudio 
Públicos. 

y análisis •.•••••. ,,,,,,, 
diacrónico y sincrónico,, 

/\rea ..... 
LimitacionPs. 
Materiales .. 
Color ...... . 

. ... 
. . . . . 

Tipografía •.. 
Simbología ...• 
integración de estilo y len¡juaje r,ráfico,. 
Presupuesto ...•.•.......•.••• 

4.3 Anilisis de la investigación. 
Evaluación ..• 
Organ izacion . 
Definición de estrategias.~ 

Notas bibliográficas, ....... . 

Propuesta de desarrollo del sistema .• 
5. 1 Diseño . ............... . 

. . 
.. 

. . 
. .. 

. ..... . .. ...... Definición de soportes. 
Determinación de lugarps. 
Selección de materiales ...• 
Definición de elementos de los mensajes visuales., 

Color ....... . 
Tipografía ..........•... 
Simbología ............ . 

5.2 Producción e implantación. 
Fabricación. 
Implantación .• 

5.3 Mantenimiento del programa. 
Evaluación periódica .•. 

' ~ ) 

BB. 
90 
94 

1 03 
109 
112 
117 
126 
129 
144 
148 
149 
149 
150' 
150 
156 

163 
164 
164 
169. 
174 
177 
178 
18 1 
186 
191 
196 
196 
197 
197, 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Control y corrección ...................... , ....... 198 
Notas bibliogr&ficas ............•••.•••••...•••••.•... 200 

6. Caso de aplicaciGn: SPfializaci6n para la 11 
ConvenciGn de Salud Animal ....•.•.•...•.•• , .....•.•.•. 203 
6.1 Planteamiento del casa ..........••.•••...•.•...... 204 
6.2 lnvestigaciGn y an5lisis .......••••••.•.•..•..••.. 207 
6.3 Desarrollo ........................................ 219 
6.4 Fabricación e instalaciGn ......................... 227 
6.5 Eva1\tllción .....................••...•............. 230 

7. Conclusiones, .......................................... 235 

8. Bibliografía ......... , ............ e •. , ................ 23 9 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ntrod ucció n, 
expqsición 

de motivos. 
1<:1 tema de !a presente tPsis nació cono una i1rnllÍl'tlld dP ],•s 

autoras, de encontrar metodologías aplicables a probll'mas dP r'i 
seño gráfico, al enfrentar una escasés en cuanto ;J información-
y documentación cuando realizaban un trahajo p;ira la materia sp 

rnPstral de Diseño en la cnrn·ra de Comunicación c;r:ífica. 

Al buscar información para aplicaran c>l trah;1_1P anll•s menc10 

nado, se encontrnron con qUt' las fuente>s t•ran esca~;Ísimas y L:i 
poca documentación se Pncontrabn en otro idirn11;1, ¡nincipalmentl' 
Pn inglt:s. 

Esta experiencia de>jó en las autoras la inc¡uiPtlld dl' inve>st.i 
gar miís a fondo un tema y proponer, a partil- dP t•s:1 i 11Vl'sti)'a-
ciún, una metodología especí:fica para un proble1:ia tÍL' disdio, quf' 
pudieran aportar a los compaferos <le la carrera. 

El problema de diseño seleccionado fue Señali;:ación, dl'bír'.'.• 
a que es la disciplina de dist>t1o C!Ue utiliza cúcli_l'.L'S míls cerr.;
dos y por ello hay mas posihiJiclades de fJ]anear, dt'SilríO!Jar · 
in~lantar una investigaci6n sistemáticamente. Adem5s <le ser~: 
diHeño más l'XCL'llll' de connolaciones y anreciacin1ws per,sonale" 
p;1ra respondPr a una twcesidacl clC' comunicación de ¡'.rupos, si 1· -

qup por ello deje de ser creaLivo. 

Sin embar¡'.o, una metodolo¡:Ía sin pr:Íctica rL'sulta u11<1 ex 11•·
riP11cia inconsistente, o mejnr dicho no l'S ni siriuit'l'<I una t':.:··i_• 

riencia, ni puede ser válida ]¡;1sla en tanto no sP ¡H11eht'. 

13 
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Como era muy difíc~l disponer de una instalación donde pro
poner un sistema significativo, se recurrió a las ex¡wr if'nl'ÍaR 
de programas miis o menos importantes, ya en funcionamiento. 

El objetivo de la invetsigaci6n es: Encontrar una metodolo
gía que apoye en el ~rabajo de sistemas de sefialización. 

El problema plantea un objetivo miis, qup es C'l de motivar y 
dar pauta para el desarrollo de otras metodolorías aplicables 
a dife~entes problemas de dise~o ~riifico. 

Pretende servir como medio de consulta a alumnos y profesio
nistas interesados en 1a Se~alizaciGn. 

lllPOTESIS: Se puede encontrar una metodología con los ~untos há 
~-icos,--aj;"licables en el desarrollo ele cualquier sistema de FH'Pa 
lización peatonal. 

Su variable serii la alternativa de que, si bien esta metodolo 
gÍa no pueda ser anlicable Íntegra, tenga bases sóliclas o demo.i" 
trables, de manera que, una parte de ella o su esqueMa hiisico sí 
pueda ser anlicable. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fi. 

El esquema propuesto para la investigación es el siguiente: 

lntrodución. 
La Se~alización, su importancia. 
Objetivos y funciones de la Se~alización. 
Propuesta de lineanicntos. 
Pronuesta de desarrollo del si~tema. 
Cas~ de anlicaciGn, testigo de la metodoloRÍB, 
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En el capítulo 2, La Señalización, su import~ncin, se expon
drá una visión histórica- cultur.il de la Spñalización, para si
Luar su lugar en la sociedad actual. Después Sl' til'fí11iriÍ la lt'C 

minología básica l•mpleada en l'l trabajo, para c(1n1·luir con 1111<1 
ubicación dl' la mi.sma dentro dc•l proceso de comtmic.·;1ciiÍn. 

En eJ capítulo 3, Objetivos y funcio1ws, se tratarií de fijilr 
lo que las autoras concluyeron que son los objetivos m.'ls importan 
tes a cubrir en el desarrollo de una Scñaliznci6n y que son dl't1·-1=

minantes para orientar ln motodoloría. 

En el cnpítulo l,, Pn1plll'Sla de linenmientos, SQ analíznriín L'll 

primer lu¡•.ar al~'.LlllOs t>SrJlll'lll<JS tll' metodolor.ías, dt.!sclf' los wiÍs )~1'
nerales, hasta particulariznr l'll <1l}2unos muy es!"wcíficos dL~ disc 
f.o. El análisis Pvalunrn lns fases de cada uno, para coffni1rar\;1~
y concluir con un esqucma biÍsirn que será cles¡dos:ido en 1;1 tP\'to

do lo~ía. 

Para la fase lll' investi¡.~ocilin, se definirií11 lo~ nu11Los a ÍllVl'S 

t igar para cada uni<lad de estudio, antes de propmwr el di ser o 
de un sistema, También sc su~·.erirá la forma de re~'.Ístrar, ;irchí
vnr y evaluar la informaci6n. 

En p] capítulo 5, Propuest;1 de d(;•sarrollo del sisLL'P~a. st· pr11 
pondrá la forma de aplicar los resultados <le l.:i invPstiv:iciií11 1•11 

p} diseiio de .In SPJ'ialización. Se cPmpar<lriÍn ;il;·unus crit1·rins 11-

tilizmlos Pn difPrentL'S sistpr.1as de st•ñalizacil"i11 l'll fut1ciun;1r·il'11 
to, para dtir l11gar a quP el <liseñi:Jdor a car,·,o dl'íina y a;1liqtil' 
sus propios criterios. Se propondrá dPnlrn dP este canÍttiln 1;1 
1·:valunriií11 :: r:I MantPnimiPnto dl'l sistp111¿1, cono 1111a fasP de [;1 

rnPl udo lnpÍ il. 

15 
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En el caprtulo 6, se procurar& a~licar, a manera de prueba, 
la metodolog1a en un caso concreto, ln 11 Convención de Salud 
Animal, qup aunque representa la complicación mínima delimita
da por el esquema, contiene Jos elementos necesarios para pro
har todo el esquema. Se.expondr5n los problemas pr5cticos en-
frentados en su realizaci6n y se evnluar5 el funcionamiento del 
sistema durantl' Hll ic1;il ;:mtnción. 

Para la elnboraciGn del presente trabajo se reconilaron todos 
los textos que Sl' consideraba eran importantes, aunque no habla
ran de Señalización prccisawcnte, a1Eunos nparecieron puhlicaclos 
mientras se desarrollaba la tesis, la mayoría en inglGs y basa
dos en expcriencü1s con pÚ!Jlicos y contextos distintos a los de 
México, por lo que había que hacer una selpcción y adecuación 
muy cuidadosa. 

Por ello, resultaba importante la conclusión de la investi~a 
cíóny por los (dementas que aportaría al ..,edio del diseño p,rafI 
ca. 

El deseo de las autoras es que este trabajo pueda ?poyar en 
algÍtn caso práctico y aue motive a <lL•sarrollar nuevas netodolo
gÍas que den a La práctica de la comunicación gráfica en este -
pars, un caracter mas profesional y un mayor valor como disci
plina indisnensable para la sociedad. 

Si alguno <lP estos objetivos se cumple, el esfuerza y el tiem 
po dedicado a eHta investigeci6n habrfin valido la ppna. 
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La Señalización, 
su importancia. 
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2.1 Antecedentes históricos 
y culturales. 

La necesidad del hombre primitivo de dejar sefiales de AU pa
so, cuando ten!a que desplazarse de un lugar o otro, es tan an
tigua como el desarrollo de las fuerzns productivas y el tr&nsi 
to. 

Entre las primeras señales utilizadas esta la flecha. Se 
cree que fue utilizada como indicador de dirección. Para ello, 
se s11j e taba a los árboles o pos tes e uan<lo grupos humanos se des 
plazaban en busca <le piezas ele caza. ( l ) 

Conforme las diferentes sociedades iban teniendo mayor comu
nicación y se requería el desplazamiento de gente de una ciudad 
a otra, loE¡ caminos aparecen marcados con señales en arboles y 
rocas. 

Los romanos utilizahan las columnas militares para marcar su 
extensa red de vías militares, y es ~ste el punto miximo de de
sarrollo de estos sistemas en la antiguedad. 

Despu~s <le la caida del Imperio Romano, se da un ~eceso o un 
retroceso en el desarrollo de las vías de comunicación, ~H de~
cir caminos, carreteras, vías marítimas etc. y por tanto de los 
sistemas de seanles. 

Es hasta el siglo XVII, cuando se vuelve a oir de se5ales in 
tlicando cruces de camino o direcciones, este sistema evolucion6 
con la creaci6n del correo, ya que el diseño de ~Jgunos elemen-
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tos iban determinados por la legibilidad del ji&ete desde el ca 
hallo y por lo velocidad a que viajaba. 

Conforme 1oR medios de transportes colectivos se desarrolla
ban más, hubo necesidad de crC'ar códigos de señales a base ele -
sonidos de si re>nas, de luces y hant!l' 1-.1s en combinaciones de cci 
lores y posiciones. Estos códi~os desde luego eran conocidos 
por los empleados <lE' las lí1was y no por el publico E'n ge11l'ral, 
es decir, requE'rÍan de un adiPstramicnto paro su interpretación. 

E] primero en utilizar estas st•ñales fue el transnortl' marí
timo, los barcos utilizaban sus velas, sus sirc>nas, lucL'S v han 
t!eras para cstablecl'r comunicación con otros barcos y con p] 

puerto. Años antes de la invención del telégrafo y de la radio
comunicaéión. 

La llegada del ferrocarril ocasionó también la nL'C"fddad de 
un código, en este caso no sÓlnrnente ::iara los f:'mpleados del fe
rrocarril sino tambi~n del pGhlico que circulaba por los cami-
nos quP cruzaban ]as vías fl>rre;1s. 

En loR sii:ttPmas Pmpll•adns por Psrns medios fue donde Sl' ;1-
plicéi por primeril VPZ PI Lvrmino ~l:_i1al_ic.?:.ª.~:._!_~n. 

Pero todos 0stos sistemas puPdt•n f;cr l'o11:-;ideradPs como ;111LL•-
cedentPs dP 1 a set-; al izac i Ón, v;1 Clll<' 1 a verdadera i1istor i a cPc1Ít'11 
za con Ja invPnciéin del nutPr.;i'ivil .,, la cr¡•;1ción de lus clulH·s -
a11tornovil.Íslicos a finalc>s dl'l si¡',lo XiX. 

En 1895, PI Club Italiano dL• Turis11111 disei;ó el lL'l'• sist¡•111a 
dl' si¡~nos paril Cill'1Írws, con s('1~;1J¡•s t\¡• hierro colado i11dit·a1Hit1 

19 
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Primeras 4 seAales 
utilizadas en 
carreteras 

mediante flechas situaciones de peligro. En 1900 un CongreHo de 
la Liga Internacá.onal de Orgilnización Turística e.le París fue lil 
primc>ra en acPptar la propU('sla dP Psl.111darizar la señali?.aciiÍn 
cln Jos caminos. Nueve gobiet·nos c>11rnpt>os ;1rnrdaron en 1909 ut:i
lizar 4 símbolos priícticos para indic;1r hachc·s, curva pPligrnsil 
interacción ele' caminos v cn1cl' dl' F. C. a nivPI. Para 1926, in.o. 
tPgraron mas señales.· E;1 1928, las fH.:'lli!lPs c]p prollibidón SP <li 
viden en tres grupos: orientaC'iiÍn, rt>ducrión dP veJocidad y pe: 
ligro y se cambió a la forma circular para al'""unns señalamien-
tos. Se amplió a 18 el número de signos. f~n 1931, todos los se 
ñalamientos dP peligro tPnÍan forma triangular y las de ohliga:
ción, forma circular y se aumentó a 2fi PI nGmern <le signos. En 
1949· se presPnta el Protocolo, ( sistema adoptado por Eurnp;i). 

El sistema Protocolo está dividido en tres grupos: peligro, 
con soporte triangular, preceptivos (prohibición y obligación) 
en soporte circular, y las directivas con soporte rectangular. 

Se aumenta a 55 el numero de signos. ( 2 

Dos personas que han impulsado la sefialización, al desarra-· 
llar símbolos más atractivos y efectivos y aplicarlos lógica
mente, son el japon~s Katsumie Masaru, especializado en símbo
los para información pGblica, y el austriaco Otto Neurath (3) 
considerado el padre de los pictogramas, quien se preocupó por 
crear un "idioma gráfico" internacional al que nominó "ISOTYPE". 

Este trabajo fue continuado por Rudolf Modley. En su siste
ma "GLYPH". ( 4 ) 

En las sociedades actuales la necesidad de la se6alización 
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~Wflm~%1ni~ 
~/¡¡~~~Útn\~. 
~¡~\J/!h,~. 

surge principalmente por dos problemas: 

Pictogramas del 
sistema Glyph de 
Rudolí Arnheim y 
Margaret Mead 

a) La concentración humana cada vez mayor en las ciudades o 
nficleos de poblaci6n. 

b) La complejidad de los lugares de serv1c10 y recreaci6n, he
chos para recibir la visita constante de graneles cantidades 
de usuarios o por la velocidad a la que requieren despla
zarse. 

El crecimiento de las ciudades y la dificultad de comunicn
ci6n entre sus pobladores dan lugar a la creaci6n de sistemas 
de' señalización no sólo generales, como podrían ser los uti !i
zados para controlar el tránsito de vehículos y peatonps en 
ciudades y carreteras, sino tamhi~n en nGcleos específicos o 
particulares que son parte de la vida diaria en lugares de 
servicio y recreación.o trabajo. 

Estos lugares o nGcleos particulares son instalaciones con 
flictivas, con funciones variadas que ya no es fácil identi-
ficar un ch•terminado destino por el público. Algunos de los 

21 
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lugares m~s concurridos por el pGblico y a los que acude dia
riamente para hacer uso de sus servicios son: Aeropuertos, 
Estaciones de Transporte Colectivo, Hospitales y Centros Mé
<li_cos, Escup]as, Universidades, Plazas Comerciales, Centros 
Recreativos. En heneral, todos los lugarps qup recibl'."n diaria 
mentP un alto flujo .de personas han senLído eslP fenómeno y
requieren ele sistemas de comunicaciGn o de seílalización para 
dirigir, informar y aGn prevenir a este pGblico de sus servi
cios. 

Es interesante observar cómo se ha dado este fen6meno en -
nuestro país. 

En la RepGblica Mexicana, como en el resto del mun~o, la 
mayoría de los núcleos humanos. evo111cionaron lentamente hasta 
convertirse en las urbes que ahora conocemos. Empezaron por 
un conjunto de casas i<lenli fic:ables, luego aparecieron los 
centros, como iglesias y edificas pGblicos, que se reconocían 
por sus fachadas. Las calles principales se localizaban r&pi
damente por todos. Lus talleres o centros de trabajo se iden
tificaban por las características propias que tenía cada lu
gar; los letreros o anuncios comercialPs sGlo comunicaban men 
sajes sencillos. 

Puede tomarse como t'jemp]o a la Ci11dad dP M0xícn, que es ln 
ciudad de nut>stro país que ha sufrido mús transformaciones y ere 
cimiento. l'na dP Jas causas quP o.rip,inaron los seiiala11iie11tos en 
esta ciudad fue el transporte. 

TnidaJmente los primeros habitantes de México-Tenoc.l1titlan, 
como lo menciona Sn1vador Novo en el libro "Los Nombres de las 
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Hasta la llec1adcJ del 
automóvil, la Cd. de 
México no 5ufri6 nin 
gún cr<iba razo de 
tránsito 

Estaciones <lPl Metro", "no sufrieron ninguna desazón, ni. emlw
razo clP triinsitn" 0 ( 5 El L'nm1•r1·i11 v los viajes se haci.an P11 

ncallis (casas de ag1w o c;1110<1s), qul' rL'maban apaci.b1Pml't1LL' ¡)l)r 
la gran lng11na, para ir a l11g<trl's r-1'1110 TP:<cr>co, Cnyoacan, C:i1;1-

pultPpec, Tlatilco, /\tzcapot7.alt·1,, 1•t1·[.tl'ra. Cnnstruy1'n111 !;1~; 

anchas y firmes calzadas 1•11 f11rma dp 1·r11z, <¡llL' asPmbri1r•'l1 ;1 lu~; 

españoles, como eran la cll' Tl<11"llpa11 que 1 legaba Ji as La •' ¡ •·111ii;1r
cadero de Texcoco, la de lxtnpalnpa 'llll' l ll'gab.'.l hasL1 l'i Tv¡11•\·;w, 
después de liahersP cruzado 1•11 ,,¡gran n·ntrn ceremonial al quP 

convergían. Con la Conquista, los L'spaño.les introdujeron L' 1 
e aballo, nueva f arma df' transporte. 

Fue en 1535 L'Uando Sl' íntrPd11jo la l"llL'da, con las carrl•ta~; 

tiradas por hueyes, para el tr;111s¡H'rtt> de matl'ria1es dl' cnnsLn· 
ción y el comercio. 

LtHl conquistadores, que se vieron 1'1Hi.quecidos muy pr·onto, 
importaron los primeros coclil's dl' cabél ! los y ¡ UPgo los c,111~;l ri1~ 

yf'ron aquí. Parn 18116, había lli/1 col'l1es dt• alqui IPr y l.:.'Utl l,j,·j
l' 1 e t<IR . En p ne u s a i! os , a 1 i n i e i o de 1 p n' s P n t L' s i ¡..: 1 o , !;1 e i u da ti 
tPnÍa yn 701 crwliL•s v 4292 biciclptas para una población d1• 
')l~I 'il(1 hahitanlf's. 
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Sistema norteamerica 
no de carreteras 
adoptado por México 
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En 1902 se encuentra el primer antecedente de enuncio, o tal 
vez de seaaJ, en la Memoria de los Trabnjos Municipules de la -
Ciudad de México, donde se dá ha conocpr la primera preocupación 
de la ciudad por reglamentar los anuncjos "que se fijaban en los 
kioscos de loa sitios de coche~ y Pn las calles mismas". ( 6 ) 

Un gran avance se logró al llegar Ja electricidad, quP benefi 
ció al transportL' con la creación de líneas de tranvías, como -
las 6 líneas inauguradas a partir de IYOO, la Línea Tacubaya, 
la de Guadalupe, Ja de Mixcoac, la dl' San Angel; la de Tacubaya 
en 1901 y por Gltimo en 1909 la de México-Xochimilco. 

Por ese tiempo apareció el automóvil. De 1920 a 1930 Pmpczó 
a palparse el r'.recimiento urbano; se observa la aparición de -
los primeros "rulcteros" y camiones de improvisada artesanía. 

En 1923 se liizo necesaria la creaci6n del Depnrtamento de 
Tránsito ( llamildo entonces dP Tráfico). Este de¡HlrtamPnt<l' hizo 
uno dP los primPros señalamientos, eL Hemiíforo. 

1 Para comprenclPr este cn•cimi.ento basta mencionnr t' 1 ntÍmPre 
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de habitantes que tenía esta ciu<lad en l980, 16 'ooo 000 de ha
bitantes, Pn contraste con el medio millón ele principios de si
Rlo. 

ln 11Ú11wro di' nutomóvi les Sl' ha visto aumentado en proporción 
geométrica. El problPma se han• miís conflictivo al considerar -
que a la ciudad dP México entra y s.1ll' diariamentl' una canti<lad 
cksorbi tan te ,: ' autobuses urbanos v for~lll'Os. 7 

La migración, ademiís dl' los problPrnas naturalL•s <le empleo, -
alimentación, servicios públicos y vivienda rt'quil'ren <le medios 
de trnnsportf' y sistemas adl'c11ados dr· comu11icació11. 

Así pues se adoptó el si.slL•m<1 nortl'aml-ricano dL' sl'iiales de -
circulación camionC'ra, la cual continíÍa en funcionamiento acLual 
men tf'. 

Este sistema fue durante varias JGcad;1s s11[ici<>ntl', sin em
bargo en 1968, con motivo df' la Olimpiada y ¡~racias al desarro-
1 lo de la comunicación vía satélitC', México se convirtió en un 
punto de atracción. Se desaI:"rul IÓ pntnnccs un sistema de sl'na-
1 ización para funcionar l'n las i11stalacio1ws PlÍmpicns. 

Este trabajo, fue desarrollado por llll L'q11ipo dt• disL·1\..-1dtJrr>s 
mexicanos dirigidos por LancP h'vman, qt1c• significó l'l1 nuPstro 
país el principio de los sistl•mas dl' Sl'ltéll ización Ps¡wcíficus -
con carácter principa lmcntt• ¡watona l. 

Desde ltwgo la a11tPrior cPnsideración se llill'l' !tablando dt> 
~.;istpmas pla1w:idos y dpsarrolladc>s i1ttl'ncionalnw11te y l'n fcir111:1 
profesional. 
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Pictogramas del 
sistema de seAal iza
ción para la 01 im
piada de 1968 en 
México, diseAado 
por Lance Wyman 
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Posteriores al sistema de la Olimpiada de 1968 SP han rt>ali
zado otros sistemas de gran Í>x:i to en cuanto a funcionamiento, -
como son el deJ Sistema de Transpotle Colectivo "Metro", plan
teado en su primer elapa por un equipo dirigido por Lance Wyman; 
L'i. otro muy importante, es el de Aeropuertos y Servicios AuxiJia 
res (ASA), realizado rec ientl'llH;nte por un equipo de diseñadoreR-
nw1:icanos, implantado originalmente en el Aeropuerto lnternacio 
nal de la Ciudad de México pero planeado para utilizarse en to: 
dos los aeropuertos del pais. 

Estos dos casos son un ejemplo de Ja necesidad que significa 
para la ciudad de México y para el país este tipo de sistemas 
espec1ficos y nGn otros de menor importancia para la coordina
ci6n de nGcleos particulares que, aunque menores en extensiGn o 
en la canti<lad de público que involucran, no son menos conflic
tivos. 

Esta sencilla visiGn <le lo que ha sido el desarrollo de los 
sistemas de se~alcs para nuestro pars, es suficiente nara com
prender cu~l es la importancia de la se5alizaci6n. 
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Para entender e 1 concl•pto manej ndo en esta tésis sobre se
i1n1ízación, se analizar5n iilgunas definiciones referentes a -
ella, comenzando por el concepto m5s general que es el de sig-
11 (). 

Signo, Señalamiento 

E1 término Higno aharcn un significado muy amplio, Eco lo 
dPfine como "Cualquil'r Pntidad mínima que parezca tene~n 
significado preciso"( 8) y según su terminología general lo 
C'ÍLa como "Algo QUC' se pnne L'n lugar de·otra cosa o por alguna 
otrn cosa. Pierce lo deíi1w cPmn: algo que a los ojos de al
g11i Pn se po1w P11 lugar dl' otra cusa, hajD a lgíÍn as¡wcto o por 
a 1 guna capacidad suya". ( 9 ) 

Sin embargo las anteriores <ief inicionl's 1w pn·1· i;;an su ubi
cación dentro del t1niverso manejado en t~l presentv Lrabaju, por 
lo qt1e para comprender ml'jor a 1 término signo Sl' procedPrfi a 
dP f in i r 1 fl. 

Tomandn en cuenta qt1e el mc·nsaje, liablancln denlr<• Ul'.I proce
so <le comunicación, es un signt' 11 una compleja artic11lacilin dl' 
signos el signo resulta ¡nn•s In 11 Pntidad mínima Hignific<111LC' 11

• 

Ubicando el término clentrn dl' los sislPmas de s1·1'alizacili11 
do f i ni remos .§__.ij;.!:1._~ como: 

Cualquier expresión griífic;1 o m1diliva adoptada convPncio-
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Seria 1 ami en to: 
unidad signific~nte 
del sistema gr~f ico 

nalmente para re¡Hl'sentar 1111 mensaje, que puede ser una idPn, 
una situación especial, un objeto o una entidad. 

SegíÍn esta dc•finiciún, podrí'.a llam;irse signo desde una señal 
luminosa, como la ele un semáforo, también a una auditiva, cnmo 
la l'mltida por las 1111icladl'S del Metro <lC' la Cd. <le México para 
indicar "partida", hasta 1111 poste dt> señales o n u11 se11alamien 
to compuesto, como el utilizado en el Metro, indicando la direc 
ción del convoy, la estación y La línea, l~l cual resulta 1111 nr-.=
gumento completo. 

De esta manera también es posibJe aplicar J;1 <lístinción de -
Pierce ( lll) según la cual los signos pueden d¡>finirse unita
riamente como: 

Hema: Que implica una funci6n proposicional, un signo visual co
~;;;--término de un posible l'trnnciado, por ejemplo la 1Ptra E repr~ 
sentando "estacionamiento". 

pecisigno: Que implica un~ comhinaci6n de dos signos unidos de 
manera que implique una relaci6n. Como ejemplo la misma letra E 
rodeada de un círculo rojo con una barra cruzada, "prohibido es 
tacionarse". 

~lllllL'nto: que implica un razonamiento complejo, un sintagma vi 
sual que relaciona signos de distinto tipo para dar un enuncia
do completo, continuando con el mismo ejemplo, la letra E con el 
círculo rojo y barra cruzada dentro de un rectángulo con la ins 
cripción ai pil• "7 a 2\ llrs. días hábiles" cuyo significi!do se-= 
ría, "no estacionarse de las 7 a Jas 21 hrs. en días hubill's 11

, 

implica ademas que en Jos horarios no cubiertos por esa limitan 
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Sc1iiJ l : 
signo que co111un i ca 
un aviso distinLivo 

te no entra en vigor la proliihicil>n, y e] lugar puede ser uti-
1 izado como estacionamiento. 

La pal.abra c:orrPspondil'nL<' a signo en inglés Ps Sign, la cual 
es utilizada ampliamt>nlt> par-a cll'signnr todas aqtwllas unidadl's 
significanLPs de una Sl'ñali.7.;1ción, abarcando (•I concepto compl_L'. 
In dl' si~~nn cll'ntro d(' un sislt>rna dl' ostr tipo; l'S dPcir, una -

P 11 L i dad gr 5 r i e a o s i g no i eón i e o en 11 t l' 11 id a el l' n l r 11 d l' un sopor t P 

visual dl' fonna gcoml-Lrica, e11 t111 soporLP físicn con material 
de ciertas características íJlll' puPdL• implicar algiÍn sigr¡jficado 
dC' tipo económico social o aig1111<1 connotación sociológica. 

La palabra que serií 11tíliz<lda l'fl pi presrnll• trabajo, para 
cil'signar el concPpto citado ('ll L'i p;Írrafo antedor, st•riÍ Seña
lamiento. De esta manera Sl' podrií cli.ferenciar n la t•ntida~-1-
)Z;:-?iTic;-o auditiva, que snií citada por :'::.L_gn<_i, ril! la unidad -
física dPl sistema que serií denominada señalmniento. 

Ser\ al 

Conceptualmente el término sc~ñal incluyp il todos aque11Ps -
signos que comunican un aviso distintivn ya sea para motivar o 
conminar a una acción o para identif i.c<Jr una si tu,1c1011, sig1ws 
que "son originados exclusivamentl' para la transmisión lit• men-
8Hjes" . ( l l ) 

En el ca.so del prPsente trabajo, s11 significadu st"ra n•slri11 
gido a: signo qup por su n 1 lació11 co11 l'i refl'rL'iltl' til'lll' co111r1 

objeto motivar a rtc'alizar, dele1wr o modificar una acción, así 
como alertar o avisar una sit11;iciÍ111 pPI igrus:1 o t•spl'ci;1J. 
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S Í1•rbo lo: 
siano gr~flco conven 
e i onu l pues tomoa ra 
i n fo rrna r e i den t i f i -
car 

Este concepto abarca signos como son las señalt's de tránsito 
dt> fll']jgro y excJuyc aquellas q11e son puestas para informar o -
identificar un lugar o situación, como .los señalamientos que co 
1111mican qu[. es Pi lugar, dóndL' <·stii, y que existen para g11iar-
;1 ouil'nl's tiL·1wn interés en dirigirse a dicliu lugar pero no par<I 
prD!1ihir o co111•1inar a hacerlo. 

Símbolo, Pictograma 

FirrnlmL'llll' faltaría englobilr precisamente aquellos signos 
griÍficos cuyo objl'tivo SL!:t identificar o informar servicios, si 
l \ 1 ;' C Í. LHl L' S y Til(' ll S i1 j L' H , 

Ampliando 1m poco liJ t.L•rrninología de Pierce, según la cual, 
1111 s'Ímholo (•s llna reprl'sentilciéin convencional independiente de 
J;1s carncterfst icas exll'n1as o materiales del objeto que repre
~;1.•ntn, "1m signo arhitr;1riP cuy<J rc•lación con e>l objeto se detl'r 
mina por ley" ( 12 ), l'l tl-nnino Símbolo englobarií en el presen~· 
Lt• trnhajo PI sig11i<•nt1• signiri1·ati";1-:--sTi·,-110 grafico dt• tipo con
wncional qui! L'S ptlL?sto p;1ra idt•nt ificar o informar imhn• la u

bicación o función ciL' lln !11gar, sL·rvicio o situación. 

El LÍ'nninn S'Íml)()lo podría sL•r L'l logotipo o firma que identi 
fic<J 1111 lt1)1,:ir u ;ir,•a Ctllllll la~! dL'i SistL'llliJ dC' Transporte Colee~ 
tivP 'lL•L1-", l'I !:11\fll•grmnil dl' !tls CL·ntros comerciall's Plaza Saté·: 
lite y f>Prisur, L 0 t1·l-Lt•r;1; el q11l' idL·ntifiqul~ un servicio, como 
!a cruz Je• SL•r'.'i¡·j.i,., '!1~di1·os y llnspitnlt•s; o l'i que identifica 
111w situacirín c·or1n \:1 X q11e siµ,nifica cruce de caminos o de -
!1•rrtH'<11-ri 1 en 1¿¡s carrL'lvras. 
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Pictograma: 
signo gráfico que 
guarda relación visu 
sual con su referente 

El termino !j_c:_~ograma, hará referend'a a aquellos signos gr.1-
ficos qtw sí mantienen una relación dirl'cta visual con un objeto 
real, para identificar un servicio o situación o la función de 
éstos, independ ientement1: ele cp1L~ l' l ohjl!to representado sea una 
fr¡¡cción del verdmlero referente. 

\'ur L·jemplo, t.!I pictograma con la figura de un hombre, cuyo 
significado internacionalmente es," servicio dt:' sanitarios para 
homhres 11

, y no precisaml!nte "hombre". Otro L·je:iiplo sería el cri
terio seguido en el Metro de la Cd. de México, para l!I desarro
llo de los pictogramas que identi_fican las estaciones, donde st• 
representa ~~ráficamente una caractL•rÍsbca de~ barrio o lu).',ar de 
donde se toma el nombre de la estacjÓn, Así, se uti liznn las flu 

1 . ~ " 11 " ~ ] l ·-res para representar a t'stac1on l\a J11ena q11e c•sta en _a co _o-
nia Jardín Balhuena, o Ja figura de los patos en Ja estación -
"Candelaria" por el barrio Candelaria de los Patos. 

Senalización 

Definici6n etimol6glca: Proviene del latin signa, seiial,plu
ral de signum, signo y del verbo facere, hacer, etimol6gícamente 
su HÍgnificado será: 11 hacer señales". 

Esta palabra se form6 originalmente en el Franc6s, Signaliza
tion, y se aplic6, como se menciona en el punto 1.2, a aqlle.ÍJ-;_;; 
HÍ.Htemas de connmí cae i Ón lit i 1 izados por 1 os grandes transportvs 
colectivos, fluviales, marítimos y ferroviarios, a falta de co111u 
nicaciones por radio o porque requerían de un lenguaje visual <~ 
auditivo para identificar clara y riípi<lamente algun mensaje o ~;i 
tuaciún. 

31 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

32 

1 

Posteriormente, segGn se iban conformando los sistemas de sÍR 
nos camineros, la palabra SPñali?.ación se aplicó también a éRtos¡ 
t'liís tarde pasó también ;:¡ Jos sistemas de signos requerid(ls pnrn 
la orientaci(m u pl'Lltones l'n zon;:is muy concurridas. 

La palabra Sig~~1JJ.~5_io1~ pasó a.l Espnño l como ~-ñ~~l_i_z_a_y_i_(~n -
¡wro no apart'CL' c•n los diccionarios de la Le11g11;1 Espm1ola ('111110 

tal sino hasta 1978, cnn 1~l siguiente significado: "SistPmll dP 
señales cuya f11nción es coordinar [;:¡acción por mPdio Je> com1111i 
cacioncs, instrucciones, avisos o llamadas dP atencion qut> }H'r: 
miten dirigir la circulación o movimientos d1· conjunto". ( l'I ) 

En Inglés en cambio se ulilizan Jos términos S~1 Sistl'lll n 
.~igning_ para denominar a los sistt'r:Ws de' Sl'iializ~1ció~-·-·· 

Concepto de Señalización 

Es ahora conveniPntc ubicar lo que en el prcst•nte tr<lb<ljo se 
entenderá como Señalización, ya que aunque se plantea en la ln
troducci6n que la propuesta de netodolopÍn PR para sistemas a ni 
vel peatonal, no ser5 restringida su clefinici6n a esta 5rea eA
pe cíf ica. 

As1 se comprenderá la Señalización como: 

"lln sisLvm;i dl' s1¡í1ws convcnci.c11al1•s gráficos y l'Ventualmente 
;111ditivns Cll\l(l 11hj1'tivo c•s identificar, clirigi.r, prevenir y dar 
inl-ormación p;1r;1 optimizar la vialidad y facilitar la comuníca
c i.Ón d1• cunj 1111tos

11
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Es importantp ne larar qu1:•: 

L'n Sist0ma d<· Signos Ps: "lln r.onjunto ordenado y formalizado 
de signns q11P nhl'dl'Cl'll n•glns para su interpretación" ( 14 ) 

- Q11p Sl' han· ri• fpn•11c í ;¡ a S ¡ gnos ConVl'llcionales, pues como ya 
se expuso l'n las d<•rinici<>lll'S Lk•I punto 1.3, si bien en estos 
sistc>m11s P:·:isl<•n picto~~1·nm;1s, c¡iil' son signos de caráctL~r icó
ni.co, L'stns sig1ws ne> sit•rnprl' son rt>pl'<'Sl'ntaciones estrictas 
de su l'PÍL•rt>ntt', ya SL'a porqw• Pnuncian siílo una fracción o e 
lemt•11tn dPI rPft>r<•nll' o 1wrcpll' la tipificación de su represe~~-
tación los co11v1>JJr'i 1n1;il i z<1. 

- q11P se li;ilila dL' Si1'.111)s Crií[in1s por qiw es la fL1rmr1 mas utili
zad11 pnra n·prcsl'ntar llls di ferPnles tipos de signos rp1P L1 -

Seña 1 i za e i (Jt1 u t i 1 i za • 

- Que al mencionar Si¡'.11•'·" Í-:\"'lllll<llmenll' i\uditivt•1; se• prol'11r<1 1w 
excluír esta posibilidad, ya que, como anles se cjtÓ, algt1110s 
8 i s te m ;is u t í 1 i z n n s <' 11 a 1 L' :-; a u d i t i vas , q 1 il' rt' s •,; lt a 11 mu y n r ií e t i e il s 
para dirigir ;1 gr;rndL'" conjuntos, c11<1r1dn l'S m•ces;1ri<1 i1<1cpr -
movimiPntos r:ípidns. Como ¡wdr'Í<1 sPr L'l so11it1(1 PmiLidn l'll L'l 
convoy d0l ~if'l ni de La Cd. tlL• MC.xin1 y l't dl' i'arí'.s pilr;i i11dil·;1r 
la partida cJ¡•l mismo; las Sl'll<llL'S ;n11litiv11s tian la ¡)(lsii>ilid;1d 
de ser utilizadas en los sPñal;1mie11Lus diser'iadt1s puril inc:q1;1-

citados. 

- Final111PntP qu0, respPrto a In íjllL' so11 los L'l'jl'l ivos dL• lii Sl•1!;1 
lizaci.é'1n citados en Ja segund;¡ partL' dt• !;1 dl'Iinicjlin, SL' l1ar;Í 
una d!'sC'ripciÓ11 miis dPtal lad;1 1•11 PI 1·apít11ÍP :i. 
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2.3 La Señalización como 
proceso de comunicación. 

No He l rata en cHtc punto e.le probar si la Señalización c11111p le 
con un proces1 1 de comuní cacíón o no, se consíc.lera que e•sa fun-
ci ún 110 est'."1 en dudLJ, lampoco SP trata de realizar un aniílisis 
Hl'miótico P>:iiaustivo, sino simplemente el de ubicarla como sis;.. 
Lema, <IHÍ como a Sll coc.ligos y tipos de signos, con el fin cJp (1-

ríentar su investüación. 

Lil forma m<l" Llhvin dP co1;Jt•nzar sería ;¡ trilVPS clPl conocid11 cua
dro dL•l proceso cil' Ja COlllUllÍCUclOn ('11 Sll forma mas Sln!ple, pro -
p11csto por Jakobson: ( JS ) 

CODJ.GO 

~edium~~~~~-MI-~N_s_A_._n_:__. me el í um RECEl'TOH 

Hl~FERENTE 

Se pncontrará qul' el l11L'i1snje es el signo ( en su forma miís ~ 
simp jl' ) o una arli cu] ación e.le signos. Qt1L', p;ira cptt> l'He signo 
SL~a signo, es ciecir para que cumpla t:on su objl'tivo dl' rPprt'RPn-
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tnr un men1H1.k, clebe existir un cócligo entre el 'emisor y el cles
t i11:iL;1rio, a Lr:ivés del cual será interpretado. 

I·: 1 mp11sajP o signo tiene un significado que es descifrado en 
ilasl' a l'SP c[icligo común entre el emisor y el clestinatario. 

Todos t>sos signos,para asegurar una interpretación Pxac.ta, dl' 
fl('ll pPrtPllPcPr a 1111 sislema, es dPcir a " un conjunto ordenado 
.¡,. l' il'll1P11tos y reglas" ( 16 ) , o a un conjunto de signos esta-
'1 IC's y ('011sta11tPs como lo define Girau<l. ( 17 ) 

l~sll' sistl•ma puedP ser muy sencillo, como el <le los semáforos 
'Jlll' sólo posel' .J altenrntivas, verde=pase, arnarillo=crrida<lo y 
ro.io=aLto, pero para ser considerado un sistema debe dar cuando 
rm•nos 2 nltPrn;1tivns. 

Entre los sistemas de comunicación a que se enfrenta hoy unn 
persona y ante> los cuah•s rpacciona de diversas maneras, se cn
<"lll'lltran los sistemas de seiial izaciún. 

Otl Aiclwr describe el proceso de comunicacii.ín dl' la siguil'n 
tl' manera: " En un proceso de cornunicac.ión, el emisuL- cifra un 

"En 1111 prtH'l'SO de comtmicacii1n, l'l L'llllsnr cifra 1111 11:l'11~~<i._1t' 
quP ti1•nt• <'ll s11 ltalwr y q111.• clt•st•a tr;rnsr1itir, ;1~;i¡;11ii11dnlt• 
\lila Sl'll<l j .... l'J rPCPplor J"l'CP/',l' Ja Sl'll<li Y Ía dl'SCÍ ¡-¡-;¡ ;¡~'i:_". 

nando IP IJll Íln j en llll'llS<ljt> d(' l'llt l"l' los m11ciin!.; qlll' L il'ill' l'll 

Hll h:ilwr. l·:I prn1·pso dP t't>l:lllllÍcaciií11 t's c·orr<•cto c11;111u<1 ,., 

recPplor ;1sig11;1 a la Sf'llilt .. ¡ rnismn 1:1i>11sa_11• t¡lll' L'i 1•mis1 1 r 

q11PrÍ;i tr;111mnitir". ( le) 
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Una ap1icaci5n de ~sto sería: La administración de un edifi
cio (emisor), desl'a prohibir t::l Pstacionamiento frente a Ja 
1.•11trnda l~el t>dificin ( 111t>nsa_ít>) <J todo e] público usuario del 
mismo ( recuptor ) , p<1r:1 lograr!o decide ut.i liz¡¡r un sPñalamien
t.o con::;istente t'l1 un circ11lo rojt• con la lt>tra E mayúscula en el 
c,•ntro, cruzada por u11;1 h;11-r;1 rn~;1 diagonal ( signo ) , que , co11. 

Vt•ncillnil 1 InL'lltL', en lt•:o si~;tL•111;1:; dv sc'ñalización es la señi.Jl 11t:i
l i z;1d:i p;1 r;1 Pste uhj ,. !. i vo ( c:;';c'; '"º ) cu 1 ocada sohn• 11na p 1 ilca dt' 
:tCL'rn sn!)rt• 1111 sopnrt:,• dl' IJiet-rLl, frt•nle al lugar don1k se pro
~1ibi rii t• 1 eslncion;.mic·nto ( ll'l'L'ium ), limitando mlL·miís el espa
cio prol1ibido con unns línPas amarillas pintildas sobre el pavi
mento. 

Si el piibl.ico usuario comnn>ndt' el mensaje y evita i.~Ht:acionnr 

st• t•n t•se L'Spneio, e] Sl•ñ;1lamÍL·nlo lia cumplido s11 frinción de cu:::-
1111111 Í Cil r, 

Es importante hacer énfasiH t:-n que, para que verdaderamente• 
1·1 círculc1 de la ccimu11ic;1ciéin SL~a completo, para que exista la 
ct1mu11icación, l'l rL•C<•plo1· debe emitir una res11uesta a su vez, -
dv 1L1 ·co11lrnrio; t•snc•c.ia!mL'lltt' en los sistemns de señalización, 
lo:; 1111•nsaiL'S no curnp] i rií11 con su objetivo y l'l tiistemn mismo no 
t1·ndrií r;12l:i11 dt" ser. 

lle 1 c11adrn <lt'c• rc<l ,1,. ¡ 1irucL•sn de la comuni cae i Ón an tL'S 111e11c i 11 
nildo, ln,; ,'nH t>ll'1:1c,n'..1•:-; c11· mayor .importancia para Ht! l'St11dio en 
1•,1•m•rnl y en s11 ;m 1 i,:aci(111 a sistt>mas de señalización serían los 
·;ignns qttL' conslit•t\'vll los Jl!L•nsaies en el proceso de comunica.
,.¡l:in y !11s eñdi1•ns c.,1,, ~~Pll los l'll'mentos dt' interprt•tación de los 
:•11·11~;iljL•s :1sí ,·,1:: . .i d,· .. 11Lt1't• L'ntrc· t•l emisor y el n~ceptor. 
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El mensaje 

l.a Semiótica para el estudio de los signos establece tres di
mensiones, segíin las cuáles el signo se considera: El signo en 
su re1aci6n consigo mismo ( signo-signo ) , el signo en relaciGn 
con l'l o!ijt'to CJlll~ representa (signo- objeto), el signo en rela
c1on con el interprl'tante ( signo-interpretante); esta clasifica 
ción corresponde a la propt1Psta por Charles Sanders Piercc. ( ¡~!-) 

Mas tarde en su libro "Signo, Lenguaje y Comportamiento", Mo
rris profundiza esa clasificación en tres dimensiones: Sintiicti
~· Sl!miintica y Pragmiítira. ( :2U) 

l.a Sintáctica, considerada corno la relación monódica, en la 
quL~ se consideran las relaciones entre signo y signo, así corno 
s 11 pos i b i l i da d de in se r l a rs e en sis temas . 

!.a SPmiíntica, como relación d:Uidic<1, en la que se considera 
aJ signo ('ll re]aciÓn con Sil signÍ[ÍC<JdO O en ultima instancia -
con e 1 objeto que representa. 

l.a Pragmática, corno relación triadica, en la que se considera 
al signo lm relación con sus usuarios. 

Cada una de estas relaciones se subdivjde en 3, originando 9 
categorías. ( 21 ) 

Estas 9 categorías pueden observarse ~n el sigt1iente cuadro: 
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En cuanto a 
sí mismo. 

( Monódica 

En cuan to :il 
objeto. 

( Diadic'1 

En cuanto al 
interpretan te. 

( Triadica ) 

g_ua 1 i si gn_~'._· - Reprt'se1lla 11nn cua 1 i
dad matL·rial o pt>rcL•ptivn, como el 
c·l color. 

Sinsil.!.110.- Fl1nn<1l' i{111 individunl izn 
~1~;--7(,~]fca dt: 1 rnodt• lo abstracto, 
corno el retrato de la "Monna Lisa". 

_l~:_g_i_:o.;_iJ;tH.?_. Arq llL>t ip i 81110 de su for-
1E;1, 1wrt inenci <t a tlll sistema, como 
un pi ctogrnma. 

Icono.- Mantiene conexiones Ópti
cas o visuales con 1~l objeto, como 
1111 dibujo. 

Indice.- Tiene una conti~uidatl fí
sicn o una relación causal con el 
objeto, como una Flecha indicadora, 

srmholo,- Representación convencio 

l naf-y arbi trar·in <le 1111 objeto, co-=.· 
mo 1 a cruz de "Hosp i t;1l11. 

RemH,- lmplica proposición y man
tÜ'l;L' su interpret<1cio11 abierta, 
como Jos se~alamientos sin utili
zar. 

Decisigno.- Resulta una cónclu-
si01~---;_;-;;t;·ase a la relación de 2 
si~·nns dP un mismo sis tema, como 
los SL•ñalamientos en s11 lugar en 
func i 011. 

¡ r\n,\llll~~·- La interpretación se 
completa al conHi.derarse dentro dL· 

l un sistema, como un sistema de se
~ali~aci6n complc>to. 



anexo1 

1 

1 

1 Cuadro de categorias del signo icónico 

1 tlum Clase CLASE S IGtlO SIGllO SIGUO E J EllPLO APL 1 CA 
SIGNO OBJETO 1 NlERPRETAtlTE BLE, 

1 Cuallslgno, Rem.\ t 1 co, Cualidad Icono Interpretación Un color cuando su tonalidad propia v' lcónico mater la 1 abierta Identifica algo (rojo-cardenal) 

2 Sinsigno, RemAtlco, Forma Icono Interpretación El dibujo representativo de una flor 
león leo Individual ab 1 erta especifica (una rosa) 

1 
3 Leg is 1 gno, icónlco, Forma lcóno Interpretación Un plctorrama, ~ombre camlnando="paso de 

~ RemAtlco arquetlplca abierta peatones" 1 
~ Slnslgn<», 1ndex1ca1, Forma Indice Interpretación Una señal que denota humedad en la pared 

Remát i co Individual abierta 1 
5 Slnslgno, lndexlcal, Forma Indice Interpretación Un Indicador, (flecha) en un mapa o vi Oeclslgn)co Individual conclulble diagrama. 

b Leglslgno, lndexlcal, Forma Indice 1 nterpretaclón Señal Indicadora, (flecha de circulaclon) 

v' RemAt ico arquetlplca abierta en el lugar de uso 1 
7 Le~lslgno, inde><lcal, Forma Indice Interpretación Sefial de pe 1 1 gro, aud 1 t 1 va o visual, 

./ Oeclslgnlco arquetlplca cene lulb le conminando a una acción 1 
8 Simbo lo, RemAt leo, Forma Simbo lo Interpretación Forma dada a soportes de señalamientos, 

v' Leglslgnlco aequetlplca ab lerta clrculo•señales de restrlccl6n 

9 Simbo lo, declslgnlco, Forma Slmbolo Interpretación logotipos ldentlflcatlvos de una 

./ leglslgnlco arquet 1 p lea concl ulb le lnstltucl6n o entidad 
1 

10 Argumento, s lmból lco, Forma Sfmbolo lnterpretac Ión Un sistema alfab~tlco o un lenguaje de 
legls1gnico arquetlplca completa y signos para el uso de un aparato, Un v si stcmAt lea sistema de señal lzaclón completo que 

permite articulaciones entre sus signos 

1 
1 
1 
1 
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Signo clase 3: 
pi e tog ra:n<i, reconoc_i_ 
do por sus caract0-
rí st l cas icónicas 

Eco deriva 10 clases de signos resultantes de la combinaci6n 
dt• vsl:lls 9 categvri.as, ac!uciendo que las posibilidades combina
ll>r Í<t.'i dt•l modelo no se agotan, ( 22) Aicher las cita con dife
rvntt• nombre, adt•miís de dar ejernp]os de las mismas en signos do 
co11111nicacii'm visual, ( 23) 

E 1 cuadro cpw aparece a continuación estructura y compara las 
l'Xpusiciu1ws dt:· estos autores, con un ejemplo, identificando 11-

q11e 1 llls que pueden corres!Jonder a algún tipo de signo en Señal L
zaciiín. 

Como p1wde observarse en el cuadro anterior, de las 10 clases 
de signos derivados de la combinaci6n d~ las categorías de Pier
ce, 8 de ellas, engloban los diferentes tipos de señalamiencos 
que p1wden encontrarse en los sistemas de ·señalizaci6n. 

El signo 1, incluye los códigos de co]or, cuundo éstos tengnn 
por ohjetn ídentifjcar, por su sóla cualidad material, como es 
el cnsn dt-1 código de co1or utili.zado en el Metro de Ja Ct!. de 
México, para nominar o c\i stíng11ir las diferentes Hneas o rutas 
del miHmo, magenta para la línea 1, azul para Ja 2, verde para 
la 3, etc~tera. En este caso el color por sí mismo cumple su -
función indepc!ndiL·ULemente del Jugar o de la imagen en f!Ue Ps
té ap 1 i cado. 

El signo J, i11cl11yl~ 1os pictograma!:-l, rt'presentacíones arque
típicas de imííge1ws conocidas cuya interpretación n•fil!re a un 
sL•rvicio o restricción 0specíficn, t.>n n111c1ios casos la irna~en -
significa 1111 concepto difen•nte del que represL·nu1 visual~cnte, 
cumo es el caso de las figuras hombre-mujer para identifi.car -
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~ ~ (1 no e l el s e s : 
·.~ · emen tus :i rc11.1c t ~ -
r.l7CO'-, C(:n'O 1él '.1._:irrn;_:i 

·~,J~1or~.e c1eor11(1 t 1~~ 

Signo c1ase 9: 
·a~otloos, marcas, 
s~mbolos, oue se 
idcnt:r1c.::i 11 con un. 
conceoto o entidoc 

tos, círculo=reslricción, romho=advertl'nc;:i, rC'cL'íng,uJo=ip'"t'r· 1-

c 1 n n , han da e r u z ;Jtl a= n ro Ji -¡ 1) i e i Ú n , e: t e(. ·~ L' r: . .. s ·~ c.• s i g no j n e · 1_1 y e 
l os e o l o r v s q u t 1 l1 o r e un v t 1 n e ·• O n !-i i. L~ n i f ~. e ar· ·-~ r1 me n s n ... '. l1 e o PH1 ' o •: , , , 
L'011•t1 1 n:; dt· 1 sl'm;'; foro o 1os de os cGl;; P.<'" Ct• ~;egur.~d2c:. 

F• 1 ~nlp11•11t:t1 l'~ ~i.\'1 110 9, incluye los si~-~·~t'.~.;, !o.t~o~-~-!1c1s, !l'c~1~c.:'-:, 

1·111h ', ... ,! .. ;, 11 1.t·(l vr¡1, l_'Uya rl'~)resvntacjÚ:1 r' 1.' 1:orrP!-~~1(n'1cllJ vi_~'.1_1:1 ·· 

t1 1 él tJP ldi,jvtn 1·p11ncido, nvro st! forr!L! t1rr·~\..·tÍ!1tc.:1 1 0 :idt.~nt_: 

t·on 1!!~ C'nllC'L•ptn, c·mpn·sn n L·nti_c~1t!, co·~o --;¡-rÍn!1 los sfmlJn:n" 

~1t•t r • ., 1 :1 línl'a l:l' ;111toh1!sl'c; Ruta '.OC, 1\S.\, (•tcf.ter2. 

En ;11111·l1os c;1~us Sl' 11t i 1; z;in t 1 ll 1 os s(~ñ_¡~ ~ a•ni c1ntos, te~·:~n~ '"~~.) 

1 1 é H 1 • \ • • 1 :~ • ; p r 11 e i :--: n l ! 11 ¡ 1 i n ~-o r ~ :1 e :i. (in , y(.:. s P a e < "l ,_~ 1 o J _; e t o e: l 1 : e '~' n -

rifit·nr n i·,,n t 11 t~v !n1·nr~:~r, por e~..;ta r...-~10~1 pucic!ci considc1 rnr-:c 
<1 1 1t • • ~ 1 ~ 1 11 l , 1 1 ' , '1 ; i ! l e 11! ! r P ] ll 1 f n l1 L1 t o , . ., (l !-i l 1l 1 t <tt~' ~) S ~ n s ! g n n :-: : 1 

-

! ) 1 ~ l.' : j. 1 , ••• 1 

dl 1 r.!r-:·· ;1 1111 ~i--;'_t•n1¡1 i
1

1
1 ·:t·:~r1l izacitin, con1r) 1.111 <1r: .. r.1~rn.iqto-s.i. 1 :"··,(.~ :

l·11-¡1:~:~sl!•,11•cn, t'S dP1.'i!- ---· 1"'n 'In lcin~~~!;l~t• {~P s.f~~nu~-; c:•J!1~1) 1 pto v 

...-;isr •. · .. :i1 !1·n, c!l· rnrm;1 :1r(''?(··=r.n:ica. 
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Signo clase 10: 
la señal izaci6n 
c¿mo lenguaje de 
signos completo y 
sistem~tico 

Los códigos 

Se considera como Código, a aquellos elementos de coraprens1on 
de un sistema de signos, 1ue ,ermiten al emisor cifrar un mensa
je y al receptor interpretarlo correctamente y así hacer posible 
la comunicación, 

Otl Aicher considera que "Durante la actividad práctica de la 
comunicación existen, pues, elementos provenientes de dos conju.!!_ 
tos fundament&les que se interrelacionan: 

"- Los de un conjunto fundamental de señales. 

- Los de un conjunto fundamental de mensajes admitidos a -
partir de señ8les. 

La coordinación de estos dos conjuntos fundamentales se de 
nominan códigos". ( 24 ) 

Giraud considera a la codificación como: "acuerdo entre los 
usuarios de un signo que reconocen la relación entre significan 
te y significado y la respetan en el empleo del signo". ( 25 )-

En una clasificación de los códigos Giraud hace una división 
en Códigos lógicos, estéticos y sociales.( 26 

Los lógicos son los que "deben proporcionar una descripción, 
explicación y pronóstico (racionales) del entorno y una efecti
va regularización de los modelos de comporta~iento y operaciona 
les, así como un instrumento de la función linguistica".( 27 )-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 

Los estéticos son los que posibilitan la expresión subjetiva 
y emocional, los estudios en este campo conciernen a la Semiolo
gía del Arte. 

Los sociales son los que dan formas de comportamiento en el 
marica de las relaciones sociales, aquí van desde las formas de 
cortesía, el vestido y el protocolo. 

Los códigos lógicos que son a los que pertenecen los códi
gos de los sistemas de señalización se dividen para su estudio 
de la siguiente manera: 

CODIGOS 
LOGICOS 

P aralingUísticos 

(para la ampli
ficación de la 
lengua) 

Prácticos, 

(lógicos para 
la praxis) 

Epistemológicos 

(lógicos para 
la ciencia) 

relevos.- diferentes alfabetos, 
morse, braille, etcétera, 

sustitutos.- ideogramas, jeroglí
ficos. 

auxiliares.- códigos prosódicos, 
kinésicos y proxémicos. 

señales.- códigos para información 
pública, pictogramas y aconteci -
mientas masivos. 

programas.- códigos técnicos con 
finalidad utilitaria y planifica
ción de la técnica. 

científicos.-códigos utilizados -
por la ciencia. 

artes adivinatorias.- códigos zo
diacos, quiromancia, etcétera. 

43 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

44 

1 

Como puede observarse, los sistemas de señalizaci5n pertene
cen a las señales de los códigos lógicos para la práctica, y su 
función principal es "coordinar la acciéin por medio de conmina
ciones, instrucciones, avisos o llamados de atención" ( 28 ) , es 
pecíficamente las seña]es "permitt•n dirigir la circulación o mo::=
vimientos de conjuntos", ( 29 ) además de estas funciones, los 
c6digos de las señales poseen algunas otras características. 

Giraud menciona que "es casi absoluta en el caso de un código 
de señales camineras 11 

( JO ) , haciendo referencia a las seriales 
de tr5fico, Por extensión al hablar del diseño de sistemas de se 
ñalización, ya sea a nivel peatonal o automovilístico, ésta debE;° 
de ser una caracteTÍstica de los c5digos qu~ se seleccione al di-
señar los mensajes, es decir, debe ser un código fuert~, no dar 
lugar a error en su interpretación, que ]a relaciéÍn entre signi 
ficante (señalamiento) y significado (mensaje) debe ser precisa, 
objetiva y consciente. Aunque esta Última característica no es 

, definitiva, ya que un elemento mis que debe ser considerado es 
la objetividad de un mensaje o su denotación, pues es este ni
vel del mensaje el que importa para lograr una respuesta exacta 
ante un señalamiento. 

En este tipo de señales debe estar ausente totalmente la ccn
not ación, es decir los valores subjetivos, ya que su principal 
objetivo es informar situaciones precisas, sin embargo en el ¿~ 
sarrollo se ver5 que no siempre es posible aislar la connotac~Ón 
en un sistema de señalización, especialmente con un elemento ce 
forma como son los materiales, cuando esta señalizaci6n va uni
da o es partl~ de una Identidad Corporativa. 
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Hay señales que en muchas ocasiones provocan respuestas más 
automáticas que conscientes, como sería el caso de las luces -
del semáforo o de algunos señalamientos de advertencia. 

Otra característica de esa convenci6n es el ser implícita o 
explicita, los límites entre estas nociones son relativas, es 
rnuy difícil definir hasta que grado es implícito el grado de 
reconocimiento ae una imagen, especialmente por ]a tipificaci6n 
de su forma, de hecho gran parte ¿e la codificaci6n de las ~e
ñales de tránsito se ha dado ~or el uso a trav6s del tiempo. -
Sin embargo, aunque los códigos de los señalamientos pueden ser 
considerados explícitos, para la creación de nuevos mensajes de
ben tornarse en mayor medida códigos mas implícitos, puede ser 
ic6nicamente o por el contenido del texto, ya que no es posible 
asegurar que puedan explicitarse a todo el pGb1ico usuario, de 
manera que siempre sean interpretados correctamente los mensajes. 

La rnotivaci6n es otra característica. de Jos sistemas de se~a
les, entendida como "la relación natural entre el significante y 
el significado. Una r~laci6n que está en su naturaleza: en su 
sustancia o en su forma". ( 31) Es decir el significante guar
da una relación análoga y no homologa con el significado, un gr~ 
do de mayor iconicidad en una representación es mas motivado que 
uno convencional y explícito, que requiera <le un acuerdo para su 
interpretación. 

De cualquier forma la motivación no excluye la convención, -
por ello los signos o las señales <le un sistema de señalizaci6n 
se consideran motivados. 

La mnnosemia es una c¡Jracterístic;a muy importante, el que G:i 
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significado corresponda s6lo a un significante, que es una caree 
ter1stica de los c6digos 16gicos, lo que separa a estos sistemai 
de las artes y por otro Jada del lenguaje articulado que tiene 
como característica la polisemia al recurrir a mezclar varios c6 
digas para dar una expresión. 

Esta caracter1stica es o debe ser estricta y asegurar que el 
receptor lea y reaccione en forma precisa ante un determinado -
mensaje o señalamiento, y no dé interpretaciones personales o e
quívocas por existir varias posiblidades de lectura. 
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3. Modley, Rudolf: Handbook of Pictorial Symbol. New York: Do-
ver, 1976, p IX. 

4. Nota: ISOTYPE .- Intf'rnational System of Typographic Picture 
Education. Sistema estudiado por Otto Neurat en col~boraci6n 
con G. Arntz, A. Tschinkel y E. Bernath, que se pretendi'a a
plicar como idioma a una Pedagogía Gráfica, utilizando "imá
genes objetuales" normalizadas a nivel internacional. Estas 
imigenes o pictogramas deben ser,segGn la intención de los 
autores, leídas en sólo "tres miradas", es decir, deben eli
minarse los detalles o elementos superfluos para dejar sólo 
aquellos que lo conviertan en un signo ic6nico ampliamente 
identificable. 

GLYPH.- Sistema de Modley, 1964. Tiene como objetivo, coor
dinar una comunicación mundial no-lingüística. Modley cre6 
con l1argaret Mead un sistema de glifos o glyphs, que son -
signos que no pertenecen a ningún sistema fonológico y tie
nen una forma visual que puede ser reconocida internacional
mente, son signos convencionales visuales, con un significa
do completo , sin relación con la lingUÍstica, estos glyphs 
pueden consultarse en el libro de Rudolf Modley, "Handbook 
of Pictorial Symbol", op cit. 
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Para tener una visión completa de los objetivos de la Señali 
zación es necesario analizar juntos todos los factores que le 
dieron origen y le dieron la importancia que tiene en las ciuda 
des actuales, mismos que han sido visualizados a través del ca-: 
pitulo 2. 

Estos factores serían: 

- Su origen hist6rico, 

- Su lugar en la sociedrlcl,especialmente en las concentraciones 
más densas. 

- La importancia de la.Comunicación Gráfica en un mundo en el -
que las distancias son menos determinantes y en el que la 
lengua no es suficiente para satisfacer las necesidades de . .,,,. . 
comun1cac1on masiva. 

- La importancia de sistematizar estos señalamientos pues de o
tra manera se diseñan soluciones improvisadas que só.lo conta
minan más el ambiente visual. 

-- El hecho de que un sistema de señalizaci6n es principalmente 
un sistema para funcionar, con un fin utilitario asegurando 
una correcta interpretaci6n para provocar actitudes precisas 
y no interpretaciones personales, Que es la actividad del di
seño gráfico en la que los elementos connotativos, políticos, 
ideol6gicos, etcétera, están ausentes en mayor medida. 

De esta forma algunos de los objetivos o funciones pueden ser 
citados de la siguiente manera: 
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A. Facilitar la Comunicaci6n. Qu~ hist6ricamente hablando, es la 
primera funci6n. Cuando hay un desarrollo de las fuerzas produc
tivas se requiere tambi6n un desarrollo en las comunicaciones y 
en las formas para crear extensiones de los sentidos y del len
guaje usua 1. 

B, Ayudar a dirigir los movimientos de conjuntos. Al darse las 
concentraciones mayores de pGblicos y dificultarse la comunica
ción interpersonal, especialmente en problemas de transporte y 
trafico, se requiere el uso de extensiones del lenguaje a base 
de señales sencillas pero precisas y unívocas para dar mensajes 
con el objeto de coordinar y ordenar el movimiento de dichos 
grupos o conjuntos de personas. 

C. Conminar a acciones en forma rápida y precisa. Dentro de la 
creación de este tipo de señales que entre sus características 
está la de sencillez, se crea también la necesidad de desarro
llar un lenguaje gráfico sin conexión directa con la lengua, -
pero más directa con códigos perceptivos. 

Al basarse en códigos perceptivos y simplificar los mensajes 
a señales luminosas, cromáticas, auditivas, ic6nicas o iconogr! 
ficas, con un significante que representa un significado preci
so y único, la interpretación se logra con mayor rapidez y con
secuentemente también la respuesta. Esto es vital en casos como 
es el tráfico automovilístico, en el que la velocidad de los ve
hículos exige lecturas de mensajes y reacciones más rápidas. 

D. Informar, Identificar y Prevenir. La variedad de mensajes y 
situaciones que un determinado sistema de señalización presenta, 
hace que sus funciones se extiendan cada vez mas. 
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Facll ltar la comuni 
caci6n, ayudar a 
dirigir movimeintos 
de conjuntos, infor 
mar, identificar y
preven ir, son a 1 gu
nas de las funciones 
que cumple un adecua 
do sistema de 
señal izaci6n 

-
-

Allen Hurlburt en su libro "The Design Concept" señala que: 
"El disef:o gráfico es una frase muy amplia que abarca un extenso 
rango de imigenes impresas y proyectadas. Sus tres prircipales 
funciones son la de persuadir, identificar e informar", ( l ) 
indica que generalmente la publicidad se relaciona con la per
suac1on, los orogra~as ~e í~enti~a2 cotporativa con la identi
ficación y los sistemas de señalización con la información. 

Sin embargo, agrega, no puede negársele a la publicidad su 
función informativa e identificativa; a los programas de iden
tidad corporativa en sus comunicaciones impresas su función in
formativa y hasta persuasiva; o negar a los señalamientos su 
carácter identificativo o su intensión persuasiva, por ejemplo 
en una señal de "ALTO". 

As! puede concluirse que otro objetivo de la Señalizaci6n es 
el de informar, identificar y per~uadir o dicho de otra forma 
E_reveni r. 

E. Sistematizar los conjuntos de señales ya creados. Hasta 
ahora se han visto las funciones de los señalai.iientos indivi-
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dualmente, pero no siempre dichos señalamientos fueron crea
dos como un sistema o corno un conjunto ordenado y reglamenta
do. 

Al crearse algunos señalamientos, se han ido integrando a 
sistemas ya formados, pero en la mayoría de los casos estas 
señales sistemiticas, desarrolladas empírica e imorovisadame~ 
te, no son tan precisas y sencillas como se requiere, ni guar
dan una relaci6n sintáctica adecuada para una correcta articu
lación entre ellas. 

La sistematización o ''sanción formal en un código", ( 2 ) -
permite tener verdaderos sistemas, perfectamente codificados, 
que aseguran· una interpretaci6n correcta. 

F. Ayudar a controlar la contaminación visual.El exceso de infor 
mación visual dado a través de los medios de comunicación en la; 
grandes ciudades, ha originado un tipo de contaminación: la vi
sual. 

Dicha contaminación visual causa confusión, especial~ente ~ 
cuando un perceptor requiere seleccionar una información especí 
fica entre todo ese "rúido" visual, ademas de que también pro-
vaca un notable deterioro en la educación y en la percepción 
visual. 

Es decir, como la percepción nunca es aislada, según lo expli· 
ca la teoría de la Gestalt, las formas o figuras siempre se per
ciben en relación a su fondo o entorno. La saturación de imáge
nes hace que éstas se conviertan prácticamente en un fondo, don 
de ya no es tan fácil identificar alguna como forma, especial--
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mente cuando se espera de uno de esos mensajes visuales alguna 
información precisa. 

El problema de la contaminación visual está siendo abordado 
por las autoridades en muchas ciudades al regular ciertos cri
terios especialmente en cuanto a publicidad. 

Debe ser un objetivo de la señalizaci6n el evitar convertirse 
en un elemento más de contaminaci6n visual y el determinar en -
ciertos espacios la información visual que debe permitirse para 
que los señalamientos no pierdan legibilidad por su enton10. 

Un ejemplo de cómo un sistema de señalización puede cuidar 
esta función está en el sistema desarrollado con la identidad 
corporativa de ASA. ( 3 ) 

En este sistema de señalización se establecen regulaciones 
previas tanto para la publicidad de los establecimientos co
n~rciales (farmacias, vinos, artesanías, souvenirs, etcétera) 
como para las líneas aéreas. 

En el primer caso se determinó únicamente un espacio en una 
banda de color neutro, para anunciar el tipo de servicio que 
prestan, con texto en español, francés e inglés, de manera que 
dicho color no estorbara en la percepción de los señalamientos 
de tipo informativo que son amarillos ni en los de tipo pre
ventivo que son rojos. 

En el segundo caso se determinaron medidas máximas especí
ficas para el tamaño del logotipo o símbolo de cada línea 
aérea, para imprimirse en blanco sobre el color del sistema 
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que es amarillo, de tal forma que la publicidad de una aerolí
nea no estorbe la legibilidad de la información que el públi
co usuario requiere, como es el numero de vuelo y el destino. 

G. Suministrar mensajes sencillos, claros y legibles, Aunque 
esta función ha quedado implícita en las demás, es convenien
te reiterar que la Señalización es una actividad del Diseño 
Gráfico que persigue un fin utilitario, es decir su objetivo 
es su función. 

Cada uno de sus elementos están determinados ~ara una co
rrecta lecbura por parte del publico, de manera que le permi
ta tomar una decisión para realizar una acción y en muchos 
casos que le prevenga de un posible peligro. 

De manera que el diseño, esteticidad, estilo y lenguaje de 
una Señalización están sujetos a su función o funciones. 

El hecho de aue un sistema de se~alización se realice como 
parte de un programa de identidad corporativa no debe ser pre
texto o razón para permitir que los elementos de ese programa 
estorben la legibilidad de los mensajes informativos. 

Con mucha mayor raz6n tampoco debe influir en la legibili
dad de un sistema de señalización ningún elemento discursivo 
de tipo ideológico, político o connotativo. 

Aunque de hecho es imposible que en cualquier actividad de 
comunicación visual este ausente el aspecto ideológico o con
notativo, en Señalización es donde debe estar ausente en mayor 
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medida, debido a que esta en juego no sólo la foformación sino 
la seguridad del público. 

Hay también algunos aspectos que no pueden ser citados co
mo funciones u objetivos propiamente dichos, pero que son muy 
importantes en el ejercicio de la práctica del diseño en el 
desarrollo de sistemas de señalización. 

Uno de estos aspectos es la coordinación con otras discipli
nas relacionadas con la Comunicación Gráfica como son la Arqui
tectura, el Diseño Industrial, Diseño de Interiores, la Comuni
cación colectiva, las disciplinas artísticas de tipo urbanísti
co. 

Arquitectura. Debido a que los profesionistas de esta disci
plina son quienes se especializan en los espacios humanos, a 
nivel individual y a nivel colectivo y son los encargados de di 
señar o proyectar los espacios que posteriormente requerirán d; 
Señalización, es importante la coordinación de trabajo con di
chos profesionales. 

Una instalación para público numeroso proyectada y realizada 
visualizando su Señalización permitirá solucionar más adecuada
mente todos los asoectos, incluso algunos que pueden ser resuel
tos desde su proyección y no necesariamente a través de un seña
lamiento. Así es mas facil asegurar un mejor resultado en el 
uso de dicha instalación, 

Otro caso sería el de una instalación que se destinará a fi-
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nes diferentes de los que tenía cuando fue construída. Una ase
soría adecuada por un Arquitecto, sobre los espacios, facilita
r& la solución de los problemas que implique su señalizaci6n. 

Diseño Industrial. Un completo sistema de señalizaci6n re
quiere también <le-r-<liseño de soportes físicos con la suficiente 
resistencia y durabilidad, En este aspecto se requiere de un -
profesional mas familiarizado con los materiales y el diseño de 
soportes o estructuras, específicamente en la fase de reali
zación tanto en la fabricación como en el mantenimiento del -
sistema. Soportes diseñados como parte integral del señalamien
to pueden constituir en un momento parte del mensaje, aunque 
en sí sean el medio. Pueden garantizar también la utilización 
de un sistema por mayor tiempo gracias a la durabilidad del ma
terial. 

Diseño de Interiores. El ambiente humano, los aspectos psi
cológicos que un entorno cerrado puede causar, son algunos de 
los conocimientos que un Diseñador de Interiores puede aportar 
a un problema de señalización. 

En forma especial cuando un espacio es remodelado, ya sea 
por cambio de identidad corporativa, corno fue el caso del aero
puerto de la Ciudad de México, o por que el área sera destina
da a fines distintos de los que originalmente tenía, como es el 
cado de oficinas que se establecen en antiguas casas o hacien
das. 

En el ejemplo del aeropuerto de la Cd, de México, el color -
destinado por cuestiones de legibilidad a los señalamientos, el 
amarillo, sirvió como color en el diseño del interior del aero-
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puerto, De esta forma se evitó el uso de tonos neutros que apli
cados en interiores pueden resultar depresivos y se evitó tam
bi~n utilizar otro color que puediera estorbar a la legibilidad 
de los señalamientos, 

Comunicación Colectiva. No todos los mensajes manejados por 
la Señalización son 100 % iconicos, se requiere también de 
frases con las mismas características que deben tener los mensa
jes visuales, precisión, sencillez y claridad, 

Especialistas en comunicación oral y escrita pueden auxiliar 
en el "diseño" de mensajes linguisticos que faciliten la inter
pretación. 

Como ejemplo la frase "para evitar accidentes, presione el 
pedal comprobando su temperatura ", en las regaderas de una ins
talación deportiva donde la temperatura del agua se regula in
dependiente de 1 pedal que acciona la regadera, donde el \lsua-rio 
corre el riesgo de sufrir una quemadura por el agua demasiado -
caliente sino comprueba la temperatura del agua previamente. 

En este ejemplo que muestra la ambiguedad en cuanto a que -
temperatura hay que comprobar si la del usuario o la del agua, 
( 4 ) se demuestra la facilidad de caer en equívocos al querer 
redactar una frase preventiva que, si bien en este caso resulta 
cómica también puede resultar peligrosa. 

Otro caso es la fase de investigación en cuanto a percepción 
del público. Un comunicador especializado en la investigación -
puede prestar un valioso apoyo en el manejo y análisis de datos 
cuando se trata de público numeroso o masivo. 
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dedicadas a procurar que el entorno urbano sea 
orgánicamente adecuado para el ser humano. 

Son disciplinas 
más habitable y 

1 Es decir, persiguen una función compatible con una mencio
nada en la Señalizaci6nt la preocupaci6n por la contaminación -

1 visual, además de procurar un nivel estgtico mas alto para el -
público. 

Por ello es importante la participación coordinada del Dise-1 ñador Gráfico con el Urbanista. 
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Un ejemplo sefa la utilizaci6n de la gráfica arquitect6nica, 
.aplicada en grandes paredes como elemento artístico, que según 
John Fallís puede cumplir una doble función "proveer grandes á
reas de color y mostrar información", ( S ) desde luego cuando 
esa área de color sea suficientemente abstracta que constituya e 1 
fondo de la información y la información sea secundaria de mane
ra que no determine algún aspecto de seguridad. 

Es decir siempre y cuando el aspecto artístico no estorbe la 
legibilidad de la información. 

Un sistema de señalización correctamente investigado, proyec
tado y realizado, no es desde luego la salvaci6n del problema de 
concentración urbana y de incomunicación. Es apenas el apoyo a 
un problema de comunicación en el que la emisi6n de mensajes pre 
cisos, aplicables a un problema específico que no presenta la pü" 
sibilidad de varias alternativas es dejada a los señalamientos,
permitiendo al ser humano un desarrollo en áreas intelectuales 
más creativas, donde el criterio o la subjetividad es mas deter-
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minante¡ característica del ser humano, no de las maquinas. 

A traves de esta exposición de los objetivos de la Señaliza
ción, pueden comprenderse en general los problemas que implica 
el diseño de un sistema de señalizaci6n y su integración a una 
sociedad. 

Estos aspectos deben considerarse como aspectos generales, 
que deben tomarse en cuenta antes de analizar un problema espe
cífico para desarrollar un sistema de señalización. 
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4. Nota: En el caso de la frase:" PARA SU SEGURIDAD, PRESIONE 
EL PEDAL, COMPROBANDO SU TEMPERATURA", la palabra ambigtla es 
/su/ que puede jugar un papel como pronombre posesivo de la 
3a persona del singular (suyo), o de la 2a persona del sing~ 
lar, cuando se da al interlocutor un trato respetuoso, de -
"usted", el cual quedo manifiesto en la conjugación del pri
mer verbo: "presione". 

Así /su/ pu~_de aplicarse al agua como Ja. persona del singular 
o al usuario·; 11 ·quien el emisor esta hablando como 2a pers!: 
na del singular en termino de "usted". 

1 S. Follis, John: Architectural signing •. ,, op cit, p 12. 
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Como se ha mencionado en la lntroducción, abordar un pro
blema de diseño sin confrontarlo con un caso concreto, es ha
blar sin consistencia de un problema practico, querer resolver
lo desde el escritorio (o restirador) sin tener un conocimien
to real del mismo. 

El objetivo del presente capítulo es detectar, por medio del 
análisis de determinados sistemas de señalización que estén en 
funcionamiento, cuyo desarrollo y práctica puedan aportar cam
bios o revisiones en la metodología de desarrollo ~ue ·~e propo
ne en esta tesis, 'una metodolog!a de desarrollo para la seña
lizaci6n, con una propuesta de esquema y con lineamientos para 
sistemas a nivel peatonal. 

Desde luego, los sistemas seleccionados como ejemplo, de los 
cuales se extraerin dichas experiencias, son sistemas que se 
considera han sido realizados con una intención precisa y una 
metodolog!a clara y adecuada. 

Por ello se procederá a ordenar y determinar la forma de 
abordar el problema con el siguiente Plan de Trabajo, 

4.1 Plan de Trabajo. 

En primer lugar es conveniente seleccionar el método adecua
do para encontrar un esquema general que pueda ser aplicable 
posteriormente a cualquier tipo de señalización a nivel peatonal. 

Si se va a tratar de llegar a dicho esquema a través de la 
experiencia de diversos sistemas en funcionamiento, el método a 
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A su vez al utilizar esa "ley genera]" o metodología general 
en el desarrollo de un caso particular, se aplicará el método 
deductivo. El esquema de dicha metodología general deber5 ser 
lo suficientemente amplio como para visualizar todas las posi
bilidades de aplicaciones en casos particulares con el fin de 
que pueda adecuarse a la mayor cantidad de sistemas posibles. 

En esta fase, se requiere determinar el universo de trabajo 
especifico del comunicador grifico con los profesionales rela
cionados con ~l; definir el problema o los posibles problemas 
que puedan presentarse; y finalmente definir un esquema general 
a través del cual se procede a realizar un análisis particular 
de cada parte o elemento que puede formar el sistema de seña
lización. 

Profesionales relaciones con el problema 

Como ha sido descrito en el capítulo 3, una señalización ja
mas será trabajo exclusivo de un área de diseño, un equipo com-

1 puesto exclusivamente por comunicadores o diseñadores gráficos 
no tiene la capacidad de desarrollar por sí solo un sistema de 

1 
señalización debido a que hay áreas en las que requiere de pro
fesionales expertos; como Arquitectos, Diseñadores Industriales, 
y algunos otros con especialización en instalaciones eléctricas 
o fabricación de algGn material, 

1 Sin embargo, al ser el Comunicador Gráfico el profesional 

1 
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que se especializa en el di&eño de mensajes visuales y puesto -
que los mensajes visuales son el soporte principal del sistema 
de señalización, es el indicado para coordinar el trabajo gene
ral de desarrollo del sistema, 

La importancia de visualizar el campo específico de trabajo 
de cada uno y limitar el del diseñador es la de asegurar un re
sultado mas funcional de cada elemento y por consecuencia de -
todo el sistema¡ y así mismo establecer desde el principio los 
momentos en que se requerirá de la asesoría o coordinación de 
todo el equipo de trabajo para la solución de los problemas que 
presente el proyecto, 

.. 
No s6lamente los profesionales mencionados anteriormente es

tán involucrados en el desarrollo de un sistema específico, es 
decir, el arquitecto, el diseñador industrial, el diseñador de 
interiores, el comunicador colectivo o el urbanista, también pu~ 
den participar en un momento dado el electricista, el impresor, 
el fabricante o el distribuidor de materiales. 

Desde luego, el cliente o encargado del proyecto, por parte 
de la institución que lo solicita, representa otro profesional 
pues es quien de entrada conoce el problema, el espacio o, cuan 
do menos lo que se espera de ese proyecto. 

El administrador o encargado del presupuesto representa otro 
elemento importantísimo a considerar, ya que muchas veces un pro 
yecto se limita con base en el presupuesto, o existen formas de 
optimizar los recursos económicos para obtener mejores resulta
dos. 
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La ~xtension que el esquema general debe tener, tomando en -
cuenta que es para un Comunicador Gráfico y que se considera 
el más indicado para coordinar el desarrollo del sistema de seña 
lización, es con base en los puntos citados a continuación: 

- Investigación del caso especifico con apoyo de: 
Comunicadores colectivos en el estudio de pGblicos. 
Arquitectos en el estudio de espacios. 
Urbanistas en el estudio de ambientes urbanos. 

- Diseño de mensajes visuales con apoyo de: 
Comunicadores colectivos en la redacción de textos. 
Diseñadores in lustriales en el diseño de soportes. 

- Realización del proyecto con apoyo de:. 
Electricistas, fabricantes, impresores, en la fabricación de 
los señalamientos. 
Diseñadores industriales y arquitectos encargados en la supe!_ 
visión de la fabricación y de la instalación. 

- Coordinación del proyecto en contacto con: 
Cliente o encargado del proyecto, 
Administrador en el manejo del presupuesto, 

- Chequeo y mantenimiento del sistema con apoyo de cualquiera de 
los profesionales citados anteriormente, según la corrección 
o mantenimiento que el sistema requiera, 

Es import&nte señalar que los puntos citados no dictan aGn 
un esquema de desarrollo, es una delimitación que debe ser to
rnada en cuenta en el momento de proponer el esquema, hecha a-
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priori, según los objetivos de la Señalización y previendo las 
posibles fases de la metodología, 

Definición de problema 

Al plantear la necesidad de una Señalización, se propone una 
posible solución a un problema existente, Este variará de acuer 
do al área en que habra de aplicarse • Por ejemplo, el pasajero
que va a abordar apresuradamente un avión, debe determinar rápi 
damente el corredor o área de la terminal en la que se encuentra 
la puerta que busca; en cambio, la planeación de un sistema para 
un gran edificio de oficinas se realiza de una manera diferente, 
y aún cuando en estos lugares se recibe diariarr.ente la visita 1 , del público, el tiempo no es factor vital. 

1 
1 
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Como se puede ver hay un amplio rango de posibilidades que un 
problema particular de Señalización puede abordar,estas posibles 
variantes son las que van a determinar un esquema mas completo 
que permita su adecuación a cada posible caso de aplicación, 

Una forma de acercamiento al problema sería a través de pre
guntas que permitan empezar a situar el universo de trabajo: 

- ¿Qué se pretende?, determinar dónde identificará, dirigirá o 
informará, en qué zonas se necesitara una de éstas o las 3 -
funciones. Plantear la conceptualización del problema según el 
resultado que se espera de la Señalización. 

- ¿Para quien?, conocer el público o públicos específicos a quién 
va dirigida, que hará uso del sistema de señalización. 
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-¿Cómo?, se planteará de que manera se aplicará en la práctica. 
Las diferentes posibilidades de solución, la solución del len
guaje, etcétera. 

-¿Dónde?, se ver~ el lunar donde es necesaria esa Señalización, 
espacio físico de su aplicación. 

.lCuándo?, se determinará la temporalidad del sistema de signos, 
o el espacio temporal donde se desarrollará. 

Aquí aparecen 5 puntos que comienzan a determinar un problema. 

Raúl Rojas Soriano, al hablar de "Definición del Problema" 
para determinar el tema de estudio propone también 5 pasos: 

"l. Señalar los límites teóricos del problema mediante su 
Conceptualización. 
2. Fijar los límites temporales de la investigación •.• 
3. Establecer los límites espaciales de la investigación, 
4. Definir las unidades de observación ..• 
5. Situar el problema social en el contexto socioeconómico, 
político, históríco y ecológico respectivo •.• " ( 1 ) ) 

Desde luego esta propuesta está dada para problemas de Cien~ 

cias Sociales, sin embargo no se aparta del primer acercamiento 
logrado a través de las preguntas. 

En el punto 1 se plantea algo muy similar a lo de la pregunta 
en que la conceptualización se hace teniendo muy claro el fin que 

.se persigue, no solamente una posible exposición de datos como 
lo sería en el caso de una investigación en Ciencias Sóciales. 

7l 
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El punto 2 es similar a la pregunta "¿Cuando?" excepto porque 
en este último caso el cuándo corresponde al tiempo en que fun
cionara el sistema en el lugar indicado y en el tiempo en que se 
estudiara un problema social, 

El punto 3 corresponde en igual forma a la pregunta "¿Donde?" 
no tanto la definición de una muestra o espacio, sino el espacio 
donde sera implantado el sistema. 

El punto 4 puede compararse con la pregunta 11 ¿cómo?" pero se
gGn Rojas Soriano, considerarse cuales van a ser los elementos 
del caso a estudiar o en Señalizaci6n el caso a resolver. 

Finalmente el punto 5, plantea un universo completo de estu
dio del grupo social o publico como se nombra en la pregunta --
11 ¿Para quien?" , que esta involucrado en el problema. Este univer 
so de estudio o de consideraciones sera muy importante mas adelan 
te cuando se trate el tema específico de "Públicos", 

De cualquier forma continúan 5 puntos de aproximación al prE_ 
blema pero mucho mas completos en su planteamiento. 

Christpher Jones, en su libro ,ttM~todos de Diseño" no habla 
propiamente de una definición de problema pero sí da 6 puntos de 
"Divergencia" cuando habla del diseño como un proceso desintegra 
do estos 6 puntos de divergencia tratan de "ampliar los límites
de la situación de diseño y la obtenci6n de un espacio de inves
tigación lo suficientemente amplio y fructífero para la búsqueda 
de una solución" ( 2 ) los puntos son: 
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"a} Los objetivos son inestables y experimentales. 
b) El limite del problema es inestable e•in~efinído. 
c) La evaluaci6n s~ aplaza: ningtln dato se desatiende si -
parece ser importante para el problema. 
d) Las Brdenes del promotor se consideran como puntos de -
partida para la investigaci6n y se espera revisarlas o evo 
lucionarlas .•. 
e) El objetivo del diseaador es incrementar deliberadamente 
su incertidumbre, eliminar los soluciones preconcebidas y 
re-programar su pensamiento con una inf ormacion adecuada, 
f) ••• el anilisis de la sensibilidad de tan importantes e
lementos como los promotores, usuarios, mercados, produc-
tos, etcétera, respecto a las consecuencias del cambio de 
objetivos y limites del problema en diferentes direcciones 
y en distintos grados.,."( 3 ). 

Para concretar, se trata de destruir un orden inicial o pre
concebido mientras se identifican las diferentes situaciones de 
diseño que permitan un cambio valorable o factible, 

Así pues los 5 puntos originales se pueden enriquecer con es 
tos criterios en la siguiente forma: 

l. En la Conceptualización del problema, tomar como punto de pa.E_ 
tida la propuesta tal como la concibe el cliente, encargado 
del proyecto o promotor como lo nombra Jones, con un objetivo 
de tipo experimental, de manera que aún este pueda perfecci~ 
narse al estudiar a fondo el problema. 

2. En la definición de públicos, visualizar la posible respuesta 
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del mismo al entrentarse con un cambio en el lenguaje que pe!_ 
cibirá, en caso de haberlo. 

4. En la definición de espacio físico, así como en la de espacio 
temporal evitar dar una limitación determinante que cierre la 
posiblidad de una ampliación cuando la investigación lo exija. 

3. En la definición de unidades de estudio, no descuidar alguna 
que en forma apriori parezca poco importante antes de anali-· 
zarla y la detección de los que serán conflictivos y pueden 
dar lugar a un mayor margen de error o a falta de funciona-
miento. Y ademas eliminar como única forma alguna pre-conceR 
ción cuando hay posibilidad de otra u otras probablemente mas 
exitosas. 

5. Es decir, la definición del problema sólo har5 un planteamien 
to tentativo para marcar un punto de partida de la investiga
ción en el caso específico a señalizar. Los señalamientos plan 
teados deben dar la posibilidad de ampliación y precisión a -
través de la investigación del caso, dando lugar también a so 
luciones más creativas y con mayores factibilidades de éxito~ 

A partir de aquí puede componerse un cuadro de problemas posi 
bles con el fin de visualizar ampliamente los casos mas comunes-:-

En el cuadro que aparece a continuación se han colocado en for 
ma vertical, enumerados, 5 puntos a describir para definir el pr~ 
blema; en forma horizontal los 5 grandes grupos de tipos de ins-
talaciones a nivel peatonal que pueden requerir de un sistema de 
señalización. 
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Estos 5 grandes grupos en orden de complicación son: 

A. Instalaciones para eventos temporales.Para públicos específi 
cos en espacios pequeños. Que abarcan los centros de conven:: 
ciones, hoteles con instalaciones adaptables a congresos, con 
venciones, encuentros, etcétera. 

B. Instalaciones de servicios para públicos específicos. Sin tero 
poralidad definida, En lós que pueden incluir~e las escuelas, 
zonas habitadonales, zonas hoteleras, etcétera. 

C. Instalaciones de servicios comerciales para público heterogG
neo. Donde se incluyen las plazas comerciales, las zonas re
"Cr;ativas, los centros de desarrollo turístico, etcétera. 

D. Instalaciones de servicios para público heterog6neo. Donde se 
pueden englobar los edificios de oficinas, plazas públicas, -
hospitales, museos, etcétera. 

E. Instalaciones para servicio de transportación de públicos. E~ 
pacías grandes~ donde se incluyen los aeropuertos, terminales 
de transporte, sistemas de transporte colectivo, etcétera. 

El desglose realizado en el cuadro anterior, engloba a gran
des rasgos desde lo que puede ser un sistema de mínimas compli
caciones, hasta el que, dentro de este trabajo, marcará el lími 
te de complicaci6n o dificultad, como puede ser un sistema de 
señalizaci6n para un aeropuerto o sistema de transporte colecti 
vo, visto a nivel peatonal. 

Un caso específico de estudio, una Señalización en especial, 
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Cuadro de definición de problema: 

PARA EVEIHOS TEMPORALES 
PUOLICO ESPECIFICO 

Sistema para Informar y dlrl 
qJr a público especifico, -
en actividades precisas e 
Intensivas, durante un tlempc 
t lempo definido 

Perceptores con caracterls
t 1 cas en común, en cuan to1.1 
a prcfesl6n, actividades so
ciales, Intereses, etcétera 

- Ritmo de las actividades 
- Caractertstlcas de ~erccp-

c16n del públ leo 
- Tipo de Información reque

rida durante las activida
des 

acceso 

DE SERVICIO PARA PUBLICOS 
ESPECIFICOS 

Sistema para Informar y orlen 
tar sobre los servicios y -
actividades de un espacio 
definido d~nde un público 
especifico se desenvuelve 
cotidianamente 

Perceptores con conoclnlentos 
del área donde se desplaza, 
que realizan una actlvaldad 
cotlrlana y conviven durante 
un lapso como sociedad, 

Perceptores Incidentales, vi
sitantes, en un porcentaje 
menor 

- Ritmo estable de actlvldade 
- 1 ntcreses comunes 

piíbl ico 
- Funcionamiento de 

del espacio 
- Areas de descanso 
- Visibilidad diurna 

en el 

cada ~rea 

y noctu_r: - Instalaciones con 
y sin acceso para 
co as 1 stentc 

el públ.!_ na 
- (ventos y actividades no 

- Desplazamiento en e 1 a rea cotidianos 

Instalaciones especificas ~reas con servicios especlfl
p•r• eventos do cort1 tempo· cos 1 los que tiene 1cceso un 
r1lld•d, con salones par1 determinad• p6bllco que com-
reunlones de trabajo, espacio parte activldaes cotidianas 
,..ara actividades sociales, - y especificas 
d~scanso, comercio, etcétera Diversidad de espacios, áreas 

Periodos ctlrtos rero intensi
vos, de 3 a 10 dlas aproxi
madamente, con margen para 
actividades recreativas y 
sociales 

Periodos lar~os donde el pú 
bl leo asiste con cierto rit
mo, varias horas al dla y 
convive con un ~rupo social 

SERV 1C1 OS COllERC JALES PAP.A 
PUBLICO HETEROGENEO 

Sistema para orientar e In
formar a un públ leo hetero
g6neo sobre los servicios 
comerciales que ofrece un 
Area real Izada para reunir 
servicios de un mismo giro 
en un mismo espacio 

Perceptores heteroq6neos 
que se presentan a ese es
pac lo para consumir o hacer 
uso de sus servicios comer· 
el a les 

- Ritmo de actividades y ho
,. rarlos del Jurar 
- Caracterlstlcas econ6mlco

culturales y sociales del 
perceptor 

- lnteracc IOn y le9lbl l ldad 
entre la nmblentacl6n y la 
lnforlTl<lc16n en el área 

- Arcas de es~era y descanso 
- Tinos de lnformaclOn reque 

rldas por el núbl leo -

-.Areas peatonales 1!16s 
grandes y compl lcaJas en 

- cuanto a-servicios y des
plazaml1ntos 
Areas de acceso peatona
l es y con estacionamien
to 

- Areas con muchos elementos 
visuales de tipo ambiental 
y publicitario 

~orarios definidos durante 
el dl;i. 
Periodos lllUy lar~os de tleM· 
po con constantes ca~blos 
en el ambiente para porler 
mantener un constante Inte
rés del pú b 1 1 co 

SERVICIOS PARA PUBLICO 
llETEROHllEO 

Sistema para orientar e In
formar a un público muy he
terogéneo sobre los servi
cios de tipo especlf lcv ~o 
un área determinada 

Perceptores hetr.ronéneos oue 
se presentan a hacer uso de 
los servicios o a alguna ac
tividad recreativa que no 
Implica consumo y de la que 
no tienen conocimiento pre
vio 

- Ritmo y horario de las ac 
tlvldades de los servicios 

- Horarios al públ leo 
- Caracterlsticas econ6mlco-

soclales y culturales del 
perceptor 

- Tipo especifico de servlci< 
- Variedad en el tipo de 

servicios 
- Areas de descanso 
- Eventos extraordinarios, 

artlstlco culturales, en 
el Area 

- Tipo de servicios que ofre 
ce el área 

Areas peatonales limitadas 
y muy COftl~llc1das 
Areas restringidas al públi
co en genera 1 
Funcionamiento esrecfflco en 
lreas no comunes rara parte 
de 1 púb 11 co 
Accesos con espacios para 
es tac lonam 1 en tos 

Periodos cortos de tlemro 
donde acude un ~úbllco más 
o menos numeroso y diverso 
pero que Individualmente so· 
lo 1cude en forma espor~dlca 
lnst•laclones para funcionar 
por tiempo lndcf lnldo que 
pue~~n presentar cambios 
perldlcos 

anexo 2 

SERVICIO DE TRA:ISPORTACIOll 
COLECTIVA 

Sistema para dirigir, orlm 
tar, Informar y prevenir a 
públicos masivos en un es
pacio destinado a la cen
tral lzacl6n de transporte 
colectivo, de los servi
cios que el lugar ofrece, 
a la velocidad y ritmo de 
los servicios 

Públ leo moislvo •1 hetero~6 
neo, Perceptores de muy ... va 
riada condlciOn sociocultu 
ral, abarca aialfabetas, -
extranjeros y niños. 
Perceptores que requieren 
desplazarse rápidamente 

- Ritmo de lo~ servicios 
- Areas de clrculaclOn 
- Caracterlstlcas percepti 

vas y cOdinos ya maneja.:
dos por el perceptor 

- Tiro especifico ~e ser
vicios 

- Lenguaje gráfico adecua-
do 

- Areas de espera 
- lnformac Iones requer Idas 
- Areas de seguridad y de 

r 1 esgo 
- Ambiente o entorno vlsua 

Areas ~randas y confl lctl-
vas 
Zonas peJtonales ¡:randes y 
a veces congestionadas 
Zonas de descanso 
Accesos con estacionamien
tos amp l los 

Periodos muy lar~os Je 
tiempo sin cambios 
(voluclOn ~aulatlna Je los 
problemas, oiumento Je usua 
rlos, de los servlclos,ett:' 
Lecturas rlpldas de lnfor-
111aclones por parte del 
perceptor 
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determinará en forma precisa cada coordenada del cuadro. 

Puede existir el caso de que un sistema en especial no co-
rresponda exactamente a lo que indica una columna, que tenga -
características de 2 o 3 columnas. No es objetivo del cuadro -
dar todas las posibilidades de problem&tica, s6Jo delimitar la 
extensión de los casos de Señalización a nivel peatonal para -
esbozar un esquema más completo. 

Esquema 

La intención de este punto es obtener la estructura desglo
sada, subordinada del plan de trabajo, que permita visualizar 
el procedimiento adecuado a seguir, para satisfacer las necesi 
dades planteada8 en la definición del problema. 

La idea es buscar un esquema o estructura, lo suficientemen 
te extensa para servir de guia o base en el desarrollo de un = 
Sistema de Señalización que pueda ser adaptable, tanto a los -
requerimientos mínimos, como a los de complicación mixima plan 
teados en el cuadro de Definición de Problema. -

Se expondrán primeramente esquemas de investigación genera
les para extraer de ellos lo m&s importante a considerar en Se 
ñalización. En segundo lugar se analizarin los esquemas ut1ili:
zados para el desarrollo de algún sistema específico ya sea de 
Señalización o de algún problema de diseño similar. 

Finalmente se incluirán esquemas utilizados para temas más 
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detallados como puede sér el desarrollo de símbolos que éonsti 
tuyen una unidad de trabajo de todo el Sistema. 

Un primer esquema general para aplicarse a trabajos de in
vestigaci6n en Ciencias Sociales, planteado por varios autores 
en forma similar ( 4 ), es el siguiente: 

l. Planteamiento del Probllema. 
2. Definici6n de Problema. 
3, Hip6tesis. 
4, Plan de Trabajo. 
5. Recopilación de Material. ( Investigación del Tema). 
6. AnaJisis e lnterpretaci6n de Datos, 

Ario Gílrza Mercado ( 5 ) esquematiza el desarrollo de la in 
vestigaci6n en la siguiente forma : 

l. Proceso de la Investigación. 
2. Problema de Investigación. 
3, Plan de Trabajo. 
4. Recopilación del Material.- La Biblioteca 

5. El Escrito. 

Las obras ~e Consulta, 
Los Textos de Trabajo. 
El Trabajo de Campo. 

Se llegó a la proposición del esquema para el desarrollo gra 
fico de forma de ramificación, de acuerdo con Christopher Janes 
( 6 ) • 
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En estos dos casos se puede observar lo siguiente: 

- Que son esquemas diseñados para analizar y exponer datos ex
clusivamente. 

- No plantean una posibilidad de aplicaci6n de los datos obteni 
dos a un problema de comunicación o de Diseño. 

- Proponen a manera general un orden 16gico de organización de 
las actividades de investigación. 

- Uno de ellos plantea el analisis e interpretación de los da
tos y el otro la exposici6n de los mismos o el escrito. 

Es importante mencionar en primer término, al hablar de es
quemas específicos, referidos a Diseño en general, el esquema -
propuesto por la UAM Azcapotzalco ( 7 ), por un equipo de inves 
tigadores compuesto por arquitectos, diseñadores industriales -
y gráficos, sociólogos y comunicadores, que consiste en forma 
general de S fases: 

CASO. 
PROBLEMA. 
HIPOTESIS. 
PROYECTO. 
REALIZACION. 

En este esquema el CASO, implica, de un marco teórico, meto
dología y técnicas interdisciplinarias para definir objetivos, 
a un marco teórico, metodología y técnicas disciplinarias para 
definir objetivos disciplinarios generales. 
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El PROBLEMA, abarca de los problemas ( u objetivos ) disci
plinarios generales, a los problemas disciplinarios específicos, 

La HIPOTESIS, de las hipótesis alternativas, sisternaticas o 
subsistern5ticas a una hip6tesis de trabajo. 

El PROYECTO, de Ja hipótesis de trabajo a un proyecto inte
gral. 

La REALIZACION, del proyecto integral a una obra realizada. 

- En este ejemplo, la investigaci6n del Caso, esta planteada en 
las fases CASO y PROBLEMA, al igual que el Análisis de la In
vestigación. 

- La HIPOTESIS no es simplemente una anticipación de hechos que 
pueden existir pero no se han comprobado, es mas bien, una 
propuesta de solución a un problema ya definido. 

- La HIPOTESIS parte del análisis del Problema y no va a compro 
barse, sino a proyectarse y realizarse, es decir, a aplicars;, 

- Se plantea el desarrollo de un proceso de diseño y una cons
trucción físi~a del mismo. 

El esquema termina en esa construcción física, no incluye nin 
gún tipo de evaluación · de su funcionalidad, ni una corrección 
o mantenimiento de la obra como una fase más. 

En este caso el esquema puede graficarse en forma lineal con 
un desarrollo paralelo. 
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Christopher Janes, como ya se menciono anteriormente, divide 
en forma general sus métodos en tres etapas: Divergencia, Trans 
formación y Convergencia ( 8 ) y en base a éstas desarrolla su-; 
35 métodos, algunos de los cuales pueden aplicarse íntegros a -
una parte del esquema general para Señalización. 

En forma general, los metodos correspondientes a cada fase -
se enlistan a continuación en una gráfica lineal con desarrollo 
paralelo: 

El esquema continúa muy amplio, aunque ya se visualizan algu 
nos métodos particulares que pueden aplicarse a fases específi:
cas de lo ~ue será el esquema particular para el sistema de se
ñalización. 

Para comenzar a especificar, se procederá a citar métodos u
tilizados por diseñadores al realizar sistemas de señalización 
o algún tipo de diseño gráfico. 

Bruno Munari ( 9 ), en su libro "Diseño y Comunicación Vi-
sual", propone una metodología para diseño, basada en algunas -
de Aicher, Fallan, Sidal y Asimow, compuesta por 6 fases: 

Enunciación del problema. 
Identificación de los aspectos y funciones. 
Límites. 
Disponibilidades Tecnológicas. 
Creatividad 
Modelos. 
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1 Su esquema se puede graficar como estrategia de tipo incre

mental, de la siguiente forma: 

1 En este caso tenemos un esquema proyectado :iara 
ci6n de objetos a funcionar dentro de un contexto, 
mentos para agregar a uno de Señalizació~. 

1 
la realiza ... 
que da ele-

En primer lugar plantea 
( presupuesto ) y por otro 1 público. 

un análisis técnico y económico 
un análisis cultural del usuario o 

En segundo, un análisis de las posibilidades en cuanto a 

1 sus límites, hasta donde va a abarcar el proyecto, y qué cosas 
no se pueden hacer, para plantear finalmente los elementos po 
sibles para el proyecto. -

1 A partir de estos datos, emitir una serie de posibilidades 
creativas, tomando en cuenta la mas sencilla, elemento muy im 
portante a considerar en Señalización, ya que garantizará una 1 lectura más exacta de los mensajes. 

1 
1 
1 
1 

El esquema termina en el prototipo, no se da una prueba ni 
implantación, ni evaluación y mantenimiento, 

Edward ··Krie2k propone el siguiente esquema, para el <lesa 
rrollo del diseño ( 10 }: 

1. Formulación de 1 Problema. En esta etapa se le define 
con todo detalle. 

• 
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2. Búsqueda de soluciones. Alternativas, que se reunen me
diante indagación invención, investigación, etc. 

3. Decisión. Todas las alternativas se evalúan, comparan y -
seleccionan, hasta que se obtiene la soluci6n 6ptima. 

4. Especificación. La solución elegida se expone por escrito 
detalladamente. 

Este esquema vuelve a quedar corto pues llega solamente a la 
descripción de la soluci6n elegida y no a una realización, 

John Fallís menciona que algunos despachos utilizan 6 fases 
en su esquema, hablando ya específicamente de Señalización, (11) 
esas 6 fases son las siguientes: 1, Planea~ión. 2. Programación, 
3. Diseño preliminar, ( bocetaje }, 4. Diseño, S. Documentación 
y 6. Supervisión. 

El personalmente propone 4 fases que son: 

l. Planeación. 
2. Diseño 
3, Documentación y Propuestas. 
4. Supervis ion, 

El de Fallís, mas completo, tal y como aparece en su libro -
11 Architectural Signing and Graphics ", como un esquema de tipo 
de ramificación. 

El universo de trabajo expuesto en el cuadro anterior enriqu~ 
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Esquema de John Follls: 

Planeación 

Reto 1 ecc l ón 
de datos 

De terminación 
requer imlento 

Definición de 
arch lvo 
agenda 

Produce l l:n de 
originales 

fsnec 1f1cae1 ón 
do naterlales 
y fabricación 

Produce i 6n de 
planos para la 
lnstalac ión 

Presupuesto 

Deflnlc Ión 
proyecto 

Desarrollo 
de agenda 

Revisión de 
originales y 
especificac, 

Reporte 
escrito 

7. 

o 

u 

< .. 
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C! 

... 
< 

;¡: 

o 

u 

< .. 
o 
a: 
... 
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Revisión final ne 
or l9lna 1 es y 
especificaciones 

ldentjflcaclón 
componentes 

Local lzac Ión 
componentes 

S 1 stema dé 
diseño y tamal\o 

nvestlgaclón 
materiales y 
fabrlcac Ión 

Sistema preli
minar de color 

Tlpografla 
pre 1 !minar 

Investigación 
de slmbolos 

Lenguaje grá
f 1 co de compo-

Contrato de 
fabrtcaclón 

Diseno 

Presentación 
reporte de 
escrito 

Preparación de 
originales y 
documentos 
adicionales 

Chequeo de 
compra de 
r:>aterlalcs 

-
o 

u 

<: 

"' o 
a: ... 
< 

Chequeo de mues
tras y pruebas 

Inspección del 
traba jo durante 
su fabricación 

Instalación de 
com~oncntes por 
el fabricante 

anexo 4 

Presentacl6 

Inspección y 
evaluación del 
sistema Insta!. 

Presentación de 
reporte de eva-
1 uaclón final 

o 

u 

< .. 
o 
a: 
... 
< 

e 
<l 

"u "' .. :> 
c-

<l "' - > u" .. ..... 
e ... 
" ... "'o 
" a. ..... 

Q. ... 
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ce la v1s1on del esquema por aplicarse a la Señalizacion, deta
llando unidades de estudio y elementos ya basados en casos prac 
ticos. Por ejemplo, en la fase de supervisión que está plantea:
da como una fase mas en la que el diseñador ocupa la función es 
pecífica de chocar y re~usar el trabajo, que está siendo desa
rrollada por fabricantes, ingenieros etc, 

Presanta también puntos donde :el considera conveniente la re 
visión y aprobación por parte del cliente o encargado del pro
yecto, y un reporte escrito después de cada fase, así como uno 
final de evaluación de todo el sistema, 

Sigue estando ausente el elemento mantenimiento y la posibi
lidad de una corrección a futuro del Sistema, según 10 determi
nen el uso ó las ampliaciones.del lugar. 

1 Otra metodología interesante de observar es la utilizada por 
el equipo alemán Kroehl Desing Gruppe ( 12 ) , basado en la teo
ría de las tres dimensiones del signo, sintáctica, semántica y 

1 
y pragmática, así como sus nueve categorías, descritas en el 
punto 2.3 del presente trabajo. 

1 
1 
1 
1 

Esta metodología consta de 6 fases: 

l. Determinación de los componentes del objeto. 
2. Clasificación de componentes y tabulación de posibilida-

des de significaci6n. ( Categorías icónica, indexical o -
indicativa y simbólica), 

3, Determinación de los principales componentes graf icc.s y -
pictográficos. 
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Esquema de Bruno Munari: 

Verlf lcaclOn 
Técnico
económica 

iempo de uso 

Partes 
existentes 

llaterias 
Instrumentos 

EllUUCI AC 10!1 DEL P~O&LE:IA 

Disponibilidad de los 
elementos de proyectación 

DISPOlllBILIDADES 
TECllOLOGICAS 

Primera comprobaciOn 

Soluciones 
posibles 

Programa de ~royectación 

PROTOTIPO 

VerlflcaclOn 
Cultura! 
Histórica 
'ieo9ráf1 ca 

Reglas 

lle rcado 

Esquema de ISO: 

'leces ldad de nuevos s fmbolos 
para una funciOn referente 
y campo de aplicación 

anexo 3 

Cuando no existen 
Simbo los 

St~olos existentes 
que no han s Ido 
grabados 

ldéas verbales y pictográ
ficas generadas por diseñ! 
dores y otros. 

Terna de d 1 seños 

Pruebas a un número lndeter· 
minado de diseño 

Test de reconocimiento a los 
diseños seleccionados 

Descripciones verbales de las 
comparaciones de los slmbolos 

Slmbolos selec:.clonados y pro
puestos en los trabajos de ISC 

SI el cante 
n Ido es po7 
bre, volver 
a 1 punto 2 
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4. Combinación de componentes del objeto en un sistema de e
lementos gráficos, 

5. Análisis denotativo y connotativo de las soluciones esco
gidas. 

6. Realización. 

La gráfica del esquema se expone a continuación, Dicho esque 
ma esta referido al desarrollo de signos gráficos, ( 13 ), y no 
puede tomarse como pauta para desarrollar la metodología com
pleta, sino una parte de la misma. 

Otro método interesante por considerar, pero que también es 
para aplicarse a una fase, es el utilizado por ISO, ( 14 ) para 
desarrollar su sistema de signos destinados a información públi_ 
ca estandarizado ( 15 ). 

En este caso se trata de un esquema de tipo cíclico que obli 
ga a retomar un punto si no existe suficiente información. 

Podría continuarse el análisis de esquemas en forma mas am
plia, pero para continuar con el desarrollo de la metodología, 
se presentará un cuadro comparativo de los diferentes esquemas 
expuestos que incluyen una columna donde se ubican los requeri_ 
mientos presentados en el cuadro de definición de problema. 

En dicho cuadro se ha unido en un mismo esquema los dos pre 
sentados para casos de investigación en Ciencias Sociales y s; 
ha eliminado el de ISO, por ser demasiado especifico; pero se 
ha incluido el de Kroehl Design Gruppe para tratar de incluir 



1 Cuadro de comparación de esquema: anexo 5 

~ """'''"' '" U A H BRUNO CllRJSTOPHEll EDWARD V. JOllN FOLLIS KROEHL DESIGtl DEFIHICION 
CIEUCIAS SOCIA AZCAPOTZALCC HUllARI JONES Kl\IEK GRUPPE DE PROaLEllA 
LES -

1 PLAllTEAlll ENTO 

,. 
Planteamiento CASO Enunciación DIVERGEUC IA Formu lac l ón del PLAllEAC 1 ON Determinación Planteamiento del CilD 

DEL CASO del problema del problema problema de componentes aso 

1 ·------ -- Reco 1 ecc l ón de ineamlent05 
datos 

Def In le Ión de DeflnlciOn de PROBLEMA Limites Búsqueda de DeflnlciOn provee-problema problema soluciones Def In lcl~~ de tos problema Reporte escrito 

1 ii fil 

lllVESTIGACIOH Hipótesis ldent 1 f icac IOn TRANSFORHACIOll Alternativas DISEPO Clasificación Investigación unl~a-
de elementos Investigación v tabulación des de estudio 

Recop 1 1 ación - Componentes componentes - Públ leos 

1 de material 
Recopilación Dlsponlbl l Ida- - Localización - Actividades búsqueda de de material des tecno l 69 i - - Tamanos - Contenidos, Informe; al ternatlvas cas -ltaterlales - Area, local lzacione; 

- Co 1 or - Desplazamientos 

1 
Aná 11s1 s e - Tlpografla - Lenguaje gráfico 
lnterpretacl6r H 1POTES1 S Crea t 1v1 dad - Slmbolos - Tempera 1 iaaa 
de datos - Lenguaje gr4flco -Ita ter 1a1 es 

- Presupuesto 
Expos le Ión de Deterr:ilnaclón 
datos de componentes 

qrAflcos 
-~ 1 

DESAnROLLO PROVECTO ltodelos COtlVERCEHCIA Oeclslón Desarrollo Combinación de Desarrollo de unida-
Solución ópt lma - Componentes elementos des 

- Localizaciones - Con ten 1 dos, 1 nforma-
- Tamanos clones 
- 14aterlales - Area, 1oca1 1 zac i o-1 
- Color, tlpograf, Aná 11s1 s de no- nes 
- Slmbolos tat ivo y conno - Tipos de senales 
- Lenguaje gr3flco tativo - Lenguaje nráfico, --------REALIZACIOll REALIZACIOtl Prototipo Especlflcacl6n DOCUMEHTAC 1 ON Real lzac IOn - Orlr.lnales 

DE ORIGlllALE~ 
• l'roduccl6n de - Esreclf lcaclones 

.. ··-·· ' orlDlnales 
• Especlficaciones 

SUPERV 1S1011 • planos Producción Producción 

1 
1 

DE PROOUCCION • Presupuesto 
·Revisión ------- -- SUPERV 1S1 ON 

lltPLA:ITAC 1011 • Chequeo llilterl•- Producción Suprvis Ión 
- les 

1 
• Fabricación 

·- - 1 nsul•ci6n .. ,, 
- EvaluclOn 

AAI ITEllll11 EllTO • Reporte evalua· llantenlmlento 1 
ciOn 

1 
.... , 

1 
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las fases de su metodología en forma general de trabajo. 

La coincidencia de líneas de las fases determinaran el es
quema para aplicar a la Señalización, pero siempre tomando en 
cuenta que se trata de un trabajo realizado por un equipo de 
diseñadores, coonlinado .. por un Comunicador Gráfico, de manera 
que las fases se obtendrán desde el punto de vista del trabajo 
que le corresponde desarrollar a este Gltimo. 

La comparación de los esquemas plantea una metodología de 5 
fases generales, las cuales han fusionado a una sola lo que al 
gunas plantean como 2 o 3 fases, con el fin de adecuarla mas a 
Señalización, tal y como la Definición del problema lo plantea, 

Resumiendo, las fases del esquema propuesto son ]as siguieE_ 
tes: 

l. Planteamiento del Caso, que incluye el planteamiento y la 
definición del problema. 

2. Investigación y Análisis, que incl1::1ye la hipótesis, reco
pilaci6n del material, las alternativas de solución. 

3. Desarrollo, que incluye la determinación general de campo 
nentes, la realización, presentación y elaboración de ori 
ginales para su fabricación. 

4. Producción e Impantación, que incluye la producción, im
plantaci6n específicamente, la supervisión de las mismas. 

5. Mantenimiento, que determina la evaluación inmediata y a 
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Esquema de metodología para Senallzaclón: 

Planteamiento del caso 

Definición de 
equipo de 
traba jo 

Definición 
de problema 

Esquema de 
trabajo 

Agenda de 
trabajo 

cronograma 

De f 1 n 1 c l ón de 
soportes 

Determinación 
de 1 ugares 

Definición de 
materiales 

Oef 1n1 c l ón de 
elementos de 
los mensajes 

Color 
Tipo!]rafla 
Simbo los 

Hipótesis 
de trabajo 

Recop 11 acl ón 
de material 

r·oesa'rrollo __ , 

Rea 11 zacl On de 

Señalamientos 
ou1rn ES 

Pruebas 

Caso, estudio dia
crónico, sincrónico 

P6bl leos 

A rea 

L lml tac Iones 

Materiales 

Color 

Tlpografla 

S lmbo 1og1 a 

Integración de estilo 

y len9uaje grAflco 

Presupuesto 

Investigación y análisis-

AnA 11 s l s de 1 
material 

Evaluación 

Organización 

Oeflnlclón de 
estrateg las 

-·-- \ 

Producción e Implantación del programa 

Definición 
de criterios 
de Implanta· 
clón 

Rea 11 zacl On de 
Sella l am 1 en tos 
ORIGINALES 

Fab r 1 cae l ón 

SUPERVISIOll 

lmrlantaclOn 

s:m:RV 1s1 Oll 

anexo 6 

Prnentac Jó,n----.i 

Mantenimento 

Evaluación 
Per l ód 1 ca 

Control 
y 

Corrección 
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Esquema de metodología para Sef\allzaclón: 

Planteamiento del caso 

Def in le i6n de 
equipo de 
traba jo 

Definición 
de problema 

Esquema de 
t r.ibajo 

Agenda de 
trabajo 

cronograma 

Definición de 
soportes 

Determinación 
de lugares 

Def 1 ni cl6n de 
materiales 

Definición de 
elementos de 
los mensajes 

Color 
T ipo1Jraf 1 a 
S1mbolos 

Hipótesis 
de trabajo 

Recop 11acl6n 
de material 

f ·oesarrollo · 

Rea 1 1zaci6n de 

Señalamientos 
Dut•.:n ES 

Pruebas 

Caso, estudio dla
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PQbl leos 
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Llml tac Iones 

Materiales 

Color 
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Slmbologla 

Integración de estilo 

y len9uaje grAf lco 

Presupuesto 

Investigación y análisis 

AnA 1 1 s 1 s del 
material 

Evaru .. :i6n 

O r11ar• 11c l 6n 

Deflnlcl6n de 
estrategias 

Producción e implantación del programa 

Oef In le 16n 
de criterios 
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c16n 

Real lzacl6n de 
Se~alamlentoi. 
OP. I G 1 HALES 

Fabrlcac i:•· 
SUPERV l S 1 Or: 

lmrlantacl6n 

s:JFCRV 1S1 OU 

anexo 6 

Presentac 161.-----1 

Mantenimento-

Evaluación 
Periódica 

Control 
y 
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largo plazo del funcionamiento del sistema, así como su 
corrección. 

En la última de dichas fases no se trata precisamente, de -
que un disefiador se responsabilice en un 100% de ella, pero de 
be ser considerada su intervención periódica, para evaluar y :
redisefiar el sistema si es necesario o parte del mismo cuando 
el funcionamiento lo requiera. Por ello, a dicha fase se le da 
ra en el desarrollo menor importancia que a las demás. 

La grifica obtenida ahora es de tipo de ramificaci6n. En e
lla se plantean las unidades de trabajo para proceder a desarro 
llar la investigación de cada fase y unidad de trabajo que es = 
lo que dará finalmente la metodología, 

A partir de este esquema completo, se procederá a analizar -
cada fase. Como los puntos definición de problema, de equipo y 
esquema ya han sido tratados ampliamente, al corresponder al 
mismo seguimiento del presente trabajo, se dará una descripción 
breve de lo que es una Agenda de Trabajo, que es el Único punto 
de la fase 1 que no ha sido tratado, antes de continuar con la 
fase 2. Investigaci6n y Análisis. 

Agenda 

Una vez que han sido esquematizados los pasos a seguir, o las 
fases del trabajo, se hace necesario un desglose de ellos con -
el fin de programar el desarrollo del trabajo. 

Para ello es necesario desarrollar en forma gráfica el esqu!:_ 
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ma, de manera similar a la nlantearla en ~1 ounto anterior o en 
la forma en que se facilite mejor la visualización del esquema 
completo. 

Lo anterior es con el fin de : 

a) Desarrollar la agenda de trabajo. 
b) Evaluar el avance del proceso en las reuniones de trabajo 

en equipo. 
c) Evitar divagaciones al vi'sualfzar todo: el órden del traba 

jo. 

Dependiendo de la Señalización específica a desarrollar, ha
brá algunos casos en que los tiempos y actividades determinadas 
deberán ser inflexibles. 

Sin embargo, habrá otros casos, cuando no exista esta limita 
cien, en que los tiempos podrán ser más flexibles, según el avan 
ce del trabajo lo permita o exija. 

La agenda ayudara a regular los tiempos en cualquiera de los 
casos y servirá bási~~mente para: 

Programar los tiempos de las diferentes fases del trabajo, -
según su importancia y su (Iificultad, desarrollando un cronogr~ 
ma sobre el diagrama del esquema de Trabajo, 

Delegar las actividades en el equipo de trabajo. ( 16 ) . 

Al esquema gríÍf ico se le agregará una línea que indique los 
tiempos o fechas en que cada fase deber& completarse, las revi-
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siones en equipo y las que serán con el promotor o cliente. A
sí también deberá tener indicaciones para señalar la responsabi:_ 
lidad de cada miembro del equipo de trabajo, estas indicaciones 
pueden ser a base de colores o con algún símbolo gráfico, 

Es conveniente que este cronograma esté en el lugar de traba 
jo, a la vista de todo el equipo y que, ademas, cada miembro 
conserve una copia en forma individual. 

También es importante determinar lo que las reuniones del e
quipo de trabajo tratarán como se presentarán los informes de -
avance del proyecto, los reportes escritos para el cliente o en 
cargado del proyecto, y en qué reuniones estará presente, 

Es en general, como puede verse, una detenninacion de linea
mientos, responsabilidades y tiempos para ayudar a organizar y 
dar fluidez al proceso de trabajo, ya que de alguna manera sig
nificarán un ahorro de tiempo y esfuerzo. 

4.2 Investigación de elementos. 

El objeto de la investigación previa a la propuesta de alte_E. 
nativas de solución es detectar la problemática concreta del caso 
elegido; encontrar cuales son los elementos determinantes a con 
siderar en el desarrollo del sistema, visto desde diferentes 
perspectivas, de manera que sea lo mas funcional posible. 

Tomando como base el esquema del proceso de comunicación, los 
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los puntos a investigar y analizar serían: 

En primer lugar, el receptor o perceptor de los mensajes, en
tendiéndolo como público, 

En segundo lugar, el referente o marco de referencia donde 
están considerados los espacios físicos y temporales, es decir, 
las áreas y las limitaciones. 

En tercer lugar, el medio o medium que en este caso lo consti 
tuirán los soportes y l~teriales. 

En cuarto lugar,los códigos que en este caso son principalmen 
te códigos visuales; de tipo icónico, indexical y simbólico, re-: 
presentados por elementos como~. tipografía y simbología, 

Ademas, en este últiwo elemento se considera tambien la inte
gración de estos signos en un código propio del sistema, o len
guaje, que implica una integración, articulación y codificación 
específica, que formara en sí el sistema, en la integración de 
estilo y lenguaje gráfico, 

Finalmente una visión de lo que son los medios y recursos pa
ra la creación del sistema, representado por el presupuesto y ~n 
parte también en el apartado limitaciones (Op cit). 

Posteriormente estos elementos se analizarán para evaluar y 
organizar los qun serán determinantes para diseñar el sistema. 

Sin embargo, aún antes de todos estos elementos, se realizard 
una propuesta formal del caso a estudiar~ un análisis diacrónico 
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y sincrónico del mismo, con el fin de encontrar pautas para desa 
rrollar la investigación. 

Cada uno de estos puntos significa un pequeño mundo de trabajo 
que requiere de un proceso o método individual de trabajo y ele
mentos para consignar y archivar la informaci6n. 

Se propondrá en cada caso un medio adecuado para lograr este 
objetivo. 

A partir de esta fase, cada ficha o cuadro de información pr~ 
puesto, sera nominado en orden progresivo para facilitar su man~ 
jo en la fase de definici6n de estrategias y especialmete en el 
desarrollo del sistema. 

Caso, análisis diacrónico y sincrónico. 

El objetivo básico es citar los objetivos generales propios 
del caso concreto a señalizar. 

En la definición de problema se han definido algunos elemen
tos específicos, a partir de ellos se cifrarán los objetivos a 
alcanzar a través del sistema. 

Esto servirá para tener una v1s1on clara de lo que se está -
persiguierido, aunque no por eso tendrán un carácter definitivo, 
pues puede darse el caso de que la investigaci6n del área, pGbli 
co o de las limitaciones, determinen o varíen algGn objetivo no
previsto al principio. 
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sa para evitar confusiones, enunciando en primer lugar el objetI 
vo generRl y a continuacion los específicos. 
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John Follis sugiere una serie de preguntas para ayudar a en
contrar los objetivos. ( 17) Un primer grupo de preguntas anali 
zan los requerimientos básicos del sistema: 

- Cantidad de visitantes diarios. 
- Originalidad y complejidad del estilo arquitectonico, 
- Exactitud en la localización, o deseo del cliente de "pasear" 

al espectador por el área para llamar su atencion en ella. 
- Complejidad en la relación entre las áreas. 
- Distancias entre los servicios y áreas. 
- Restricciones de seguridad del usuario en relación con el 

área, 
- Requerimientos de señalizacion para bilingües e incapacitados. 
- Implicaciones con automóviles. 

El segundo grupo va en relación a los r~querimientos propios de 
la empresa con respecto al sistema, a sus alcances en relación a 
lo que e 1 cliente espera de ~l y finalmente un grupo de pregun -
tas que comienzan a ubicar elementos de lo que serán los diferen 
tes puntos de investigación, preguntas que, aclara Follis, "va-
riarán un poco en cada proyecto", ( 18 ) 

El objeto de estas preguntas no es aportar todos los elemen
tos de investigacion, sino situar el caso concreto a señalizar 
y orientar las investigaciones en forma mas precisa. 
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A continuación conviene un análisis de tipo diacrónico, es de 
cir el caso estudiado a través del tiempo. Esto puede traducirse 
en : lo que hubo anteriormente y lo que se espera de el. 

El complemento de este estudio, sera el análisis sincrónico, 
es decir el estudio en relación con fenómenos relacionados en 
su mismo tiempo, que se traduce en: Lugares similares. 

Estudio diacrónico: 

Analizar lo que hubo anteriormente sirve para detectar qu~ fun 
cionamiento tuvieron los pictogramas utilizados, si el pGblico 
los aceptó, esto es si los guió o n~ si funcionaron o no por di
vertiOS aspectos, es necesario realizar un levantamiento fotogra 
fico para analizar las reacciones del pGblico; si levantó mucho 
la cabeza, si volteó a ver el el señalamiento, etcétera. Con es 
to se formará un archivo fotográfico de donde se sacaran concl~ 
siones para la etapa de diseño, por lo que es importante codífi 
car la fotografía como una ficha fotografica, para ello el tama 
ño mas conveniente de las fotografías sera de 13 X 18 cm, de ma 
nera que se pueda pegar una tarjeta ( de 12.5 X 20 cm ) en la -
parte posterior. 

Aunque puede funcionar perfectamente el tamaño postal, 9 X 13 
cm y aún el tamaño de las fotos polaroid o instantáneas. 

En el caso de que no puedan tomarse fotografías, puede reali 
zarse la ficha de la misma manera, adaptando los datos después
de haber sido observado el lugar, 

Los datos de la ficha serin los siguientes: 
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Lugar: Complejo arquitectónico o edificio donde fue 
tomada la fotografía, 

Lugar específico: Parte del edificio fotografiado. 

Fecha: día de la semana y fecha de la toma. 

Fotógrafo: Autor de la fotografía. 

Fuente: Objetivo de la fotografía. 

Ciudad: Ciudad, barrio, delegación etcétera, 

Observaciones: Conclusiones a ]a observacion del lu-
gar o de la fotografía. 

Estudio sincrónico: 
Es recomendable visitar otras insta] aciones con problemas de 

señalamientos simiJ ares, para observar las reacciones clel públi
co y la manera como se resolvieron a]gunos problemas que se hayan 
presentado al diseñador, de esta manera se conoce el tipo de có
digos que el público utiliza o reconoce en determinados lugares, 
recalcando que la observación debe ser hecha en lugares simila-
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res al que va a ser señalizado, en el caso de museos, visitar -
museos, lo mas cercanos al caso estudiado, ya que la actitud del 
público puede variar considerablemente de un lugar a otro, 

Estas observaciones pueden clasificarse como en el punto an
terior, por medio de fichas fotográficas o de observación, 

También serán evaluados los elementos ya codificados en es
tos lugares que puedan ser incorporados al sistema. 

Públicos 
Para estudiar al público que utilizará un sistema de señales, 

es importante considerar los siguientes elementos relativos a él: 

a) Los factores físicos. 
b) Los factores psicológicos. 
c) Los factores culturales y sociológicos. 

a) Factores ffsicos: 

Campo normal de visión. Es aproximadamente de 60º según estudios 
antropométricos,( 19) es decir, 30° sobre la línea horizontal 
de visión y 30° grados b~jo de ella, esto es muy importante para 
plantear bien la altura de los señalamientos, con ello no habrá 
necesidad de buscar la información en muchos lugares cuando se 
requiera. 

ISO recomienda la colocación a 15° sobre la lrnea de vis1on, 
( 20 ) AIGA decidió utilizar como base 10° sobre el nivel de vi 
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12" Angulo y nivel de 
visión según 
criterios del AIGA 

sion, ( 21 ) y a mayor distancia aumentar ro 2 grados -sóbre el 
mismo criterio. ( 22 ) 

~ivel de visi6n, Depende de la estatura promedio del público y 
de su desplazamiento. De la altura que resulte promedio, se res 
tan 10 cm, es decir, si el promedio de estatura del público re-: 
sulta de 1. 70 m, el nivel de visión sería de 1.60 m. ( 24 ) Esta 
es aproximadamente la altura promedio de los ojos del público. 

Ritmo y forma de lectura, Existe una amplia diferencia en cuan
to a rapidez para leer, ya que influyen factores como la edad, 
la cultura, el grado de instrucción en la velocidad de lectura 
y los tipos o familias de letras. Otro aspecto muy importante a 
considerar es la forma de lectura en México, que al igual que 
los demás paises occidentales, es de izquierda a derecha y de a 
rriba hacia abajo, es decir, la forma en que el ojo está acos-
tumbrado a desplazarse, que no siempre será determinante ya que 
también se acostumbran los mensajes en posici6n vertical. 

Legibilidad. Según estudios optometristas, ( 23 ) una persona 
con visi6n normAl debe leer una letra de una pulgada ( 2.5 cm) 
a 15m de distancia, en el caso de Señalización debe trabajarse 
sobre este margen para una mejor legibilidad. 

Limitaciones físicas. Se considera con limitaciones físicas a 
los ancianos e incapacitados, que cada vez se integran más a· 
la sociedad y por ello hacen uso de los servicios públicos; no 
se puede pasar por alto en el desarrollo de una Señalización el 
aplicar diseños y servicios adecuados para ellos. 

Un ejemplo de que ésto se está llevando a cabo, son las fa-
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Ap 1 i cae i ón de 
stmbolos para 
incapacitados 

cilidades que se están integrando dentro de los servicios públ_i 
cos en EUA, por ejemplo, utilizan rampas en las banquetas para 
facilitar el cruce de calles, se res~rvan espacios en los estacio 
namiento_s y en los transportes públicos exclusivamente para ello;, 
~e colocan tel~fonos a baja altura para personas en sillas de -
ruedas, etc~tera. O tambi6n el sistema de semáforos en las ca-
lles de la ciudad de Helsinki, los cuales emiten un sonido conti 
nuo para indicar a los peatones invidentes que tienen el paso y 
uno intermitente para indicar el alto. 

· b) Factores ps.lcológicos: 

Uno de los factores psicol6gicos mas importantes a considerar 
es la relación figura-fondo. Psicológicamente cómo es percibida 
la forma contra el fondo, ya que el ojo jamas vera individualmen 
te un objeto. Las formas son limitadas por los bordes y así son
percibidas, y cualquier cosa que afecta la debida percepci6n de 
los contornos afecta la identificación del objeto. ( 25 ) 

Algunos ejemplos de la relación figura-fondo que se encontra
rán en el desarrollo de una Señalización son: 

Una letra junto a otras letras, una palabra sobre su mismo -
fondo, un señalamiento en su entorno, etcétera. Ya que el ojo es 
ta acostumbrado a leer en bloque. De manera que una incorrecta 
utilización del espacio negativo de las letras o srmbolos puede 
afectar su percepción. 

Al diseñar un srmbolo, una superficie de fondo con el mismo 
valor o peso que el de la forma, puede confundir al ojo, de tal 
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manera que alterne el fondo con la figura y confunda el me"i1saj e 
o no lo identifique. 

Una indef inici6n de la figura puede dificultar la percepci6n 
del mensaje completo. 

Un ejemplo de esto son algunos señalamientos en el Metro de 
la ciudad de México. Existe una forma o soporte visual para los 
pictogramas; se trata de un cuadrado con el angulo superior der~ 
cho redondeado, la forma obedece a una envolvente del símbolo -
del Metro, la M formada por 3 túneles conectados. 

En este símbolo el fondo utilizado es el blanco y la figura 
aparece en naranja o negro, figura oscura sobre fondo claro. 

En los cruces de estaci6n existe un símbolo con una letra C, 
que identifica la correspondencia con la línea de cruce. En este 
caso se utiliza un fondo negro con la letra en amarillo, es de
cir, figura clara sobre fondo oscuro. 

En estos casos el ojo llega a confundirse y ve en el símbolo 
de la C, la contra de la letra, o fondo antes de ver la letra ~ 
misma. 

Aunque sucede también que la letra M no se distingue sobre el 
fondo sino la contra en blanco, ya que los pictogramas de las es 
taciones son en blanco sobre fondo de color, ( el color de la lÍ 
nea ) • 

Este fenómeno esta expuesto en forma mas completa por la teo
ría de la Gestalt, ( 25 ) Si se requiere una interpretación co-
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rrecta de todo el sistema es importante considerar y planear es
tos aspectos. 

c) Factores culturales: 

Se hace necesario que el diseñador tenga conocimientos de la 
cultura de su publico, especialmente en México donde todavía -
~xisten nGcleos analfabetas o m9nolingiles; se trata de estable
cer el grado de conocimiento de códigos por parte del pÚblico, 
para determinar el tipo de mensajes que se requerirán; si los -
señalamientos serán a base de pictogramas o a base de textos en 
uno o varios idiomas. 

Tomar en cuenta el nivel cultural puede determinar un tamaño 
de letra y hasta un mismo tipo de letra, la extensión, lo expl.f. 
cito del texto o de una imagen. 

Todos estos aspectos pueden ser estudiados y realizados tanto 
por encuestas como por estadísticas que la empresa ya tenga de -
su público. 

Otra forma de obtener información del publico, es con base en 
la observación del mismo en el lugar a señalizar. Para ello pue
den seleccionarse los puntos de flujo o mayor concentración de u 
suarios, con el objeto de registrar los comportamientos del pÚ_
bli co. 

Christopher Jones, en método 3,6 "Investigación del cornportE_ 
miento del usuario'',( 27) propone un esquema con base en: 

"1. Consultar y observar a los usuarios con o sin experien ... 
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cia de un equipo similar, antes de diseñar uno nuevo. 

2. Llevar a cabo análisis de sistemas hombre-máquina. a fin 
de definir tareas, las habilidades del usuario y los requerí 
mientes de dise5o para las partes que afectan al usuario. -

3, Observar o simular los aspectos críticos del comporta-
miento de aprendices y usuarios del dise5o propuesto. 

4. Registrar los valores límites que no han de excederse si 
los usuarios llevan a cabo las acciones requeridas sin e-
rror, daños e incomodidades". ( 28 ) 

Con base en las especificaciones mencionadas por Janes, el es 
quema para estudiar al público o usuario se adecuar& de la si-
guiente forma: 

l. Observación del pGblico en general en el lugar y con las ma
nifestaciones visuales existentes, así como en lugares simi
lares. 

2. Analizar el comportamiento del público según los movimientos, 
lugares y servicios que requiere realizar y buscar. 

3. Simular algunos aspectos críticos de comportamiento, no visua 
lizados a simple vista o a través de las manifestaciones vi-
suales existentes. 

4. Registrar los límites en cuanto a información requerida, sin 
complicar con exceso d~ información ni confundir por falta de 
la misma, 

1 Para detectar dicha información, analizarla y concluirla, se 

1 
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considerarán varios aspectos como: 

- Movimientos del cuerpo al desplazarse, velocidad y seguridad 
en los mismos. 

- Lugares donde se busca la información. 

Elementos gráficos dentro del área, que llamen primero su a~ 
ten ción. 

Movimientos de la cabeza y/o ojos al buscar la información. 

- Denotación de encontrar un informante sobre los servicios o 
lugares. 

Los lugares que pueden aportar mayor información son: 

- Accesos, entradas interiores y exteriores (áreas abiertas) 

- Vestibulaciones, salas de espera o puntos del lugar donde el 
público se detiene. 

Cruces de ciculación donde el público requiere información p~ 
ra tomar una decisión. 

- Pasillos o vías conflictivas donde la función o el destino ya 
no es tan fácil de deducir y, por la complicación del lugar, 
la información se pierde de vista. 

En este caso, como se trata de una gran cantidad de público, 
a partir del cual se va a obtener información, las fichas foto
gráficas o de observación ya no resultan tan practicas para apli_ 
car. 
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donde el observador simplemente marque con una X la respuesta, 
diseñada en forma de cuadro para registrar y evaluar más rápida 

1 
mente la información y de esta manera considerar un número mayor 
de público. 
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La hoja 2. de Observación de público. 

Especificación de datos: 

SEXO: F= femenino; M= masculino. 
EDAD APROXIMADA: 1, niño ( 3 a 12 años aprox. ), 2. adolescente 
( 13 a 18 años), 3, joven ( 18 a 26 años), 4, adulto ( 27 a 50 
años ) , 5. anciano ( 50 en adelante o según sus limitaciones ) , 
ESTATURA APROXIMADA: A. menor a l,70m; n. l.70m¡ C. mayor a l.70m 
RITMO DE DESPLAZAMIENTO: L, lento; M, medio¡ R. rápido; T. inseg~ 
ro. 
MOVIMIENTO DE CABEZA: H. horizontal¡ V. vertical; C. cíclico; N. 
ninguno. 
LUGAR DE INFORMACIO~: P. puerta; M. muros o paredes; C, circula
ciones o pasillos; O, otros. 
ELEMENTOS GRAFICOS LLAMATIVOS: C. carteles; L. letreros¡ l. imá
genes o pictogramas; T. textos; O, otros. 
INFORMANTE PERSONAL y LIMITACIONES FISICAS: sí o no. 

Estos datos y la forma de desglosarlos son una sugerencia ge
neral, pued~n especificarse mis dependiendo del tipo de irea de 
que se trate, Ya sea que se generalicen mas, se eliminen alguPos, 
o se detallen, a criterio·' del invest'igador o comunicador·. 
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Ficha Num. 2, Observación de público: 

Observación de Público 

DATOS GENERALES: 

LUGAA: ---------------P111to de observacf6n: 

íEOIA: -------- DIA: ______ iiorarfo de ------· 
08SERVADOR: Indfcac1ones: 

RITMO MOVIMIENTO LUGAR OC ELEl-ENTOS NUH. SEXO EDAD APROXIMADA ESTATURA OCSPLAZ, CNIEZA rnrORMACION GRAFICOS 

F M 1 2 3 4 5 A B C L M R H V e p M e o e L 1 T - -._ ._ 
._ 

--._ 

---- -- --
EVALUACION 

1 1 l 1 1 1 1 l 1 

anexo 7 

------ Hrs. 

INFOR/WiTE LIMITACIONES 
PERSONAL FISICAS 

SI NO SI NO 

1 1 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Por ejemplo en cuanto a edades, en que se han sugerido 5 op
ciones, puede variar considerablemente la división si se trata 
de un lugar para públicos específicos como un centro recreativo 
infantil, una escuela o universidad, o un centro de rehabilita
c1on para enfermos, o ancianos, donde la edad debe detallarse 
miís. 

En cuanto a la estatura, que es difícil de observar a simple 
vista, en conveniente ayudarse con una marca o "trampa" colocada 
en la entrada o en un punto estratégico. Ademas cuidar que el oh 
servador se coloque a la altura de la marca para que no se fal-
see la observaci6n por el punto de vista. 

En lugar de la información, los puntos a observar variaran de 
pendiendo del lugar, es decir, si la observación se esta llevan:
do a cabo en exteriores, no existirán muros o pasillos y habrán 
de considerarse otros elementos tales como postes, arcos, pare
des de edificios y hasta el piso. 

Otra variación importante a considerar es en limitaciones fí 
sicas, por ejemplo cuando se trate de clínicas u hospitales, don 
de acude un porcentaje mayor de gente con alguna incapacidad fí
sica y, por lo tanto, se requiere detallar los tipos de incapa
cidades para facilitar la información y las instalaciones a dir 
cho público. 

En cuanto a la observación en sí, es conveniente seleccionar 
varios horarios y días en base a los siguientes aspectos: 

- Mayor y menor flujo de público, condiciones extremas en cuanto 
a cantidad de público visitante. 
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1 - Condiciones de luz, noche y ~9~, 

- Ritmo de las actividades del lugar, 

1 - Diferente tipo de pGblico en los diferentes horarios. 

Estos elementos pueden hacer variar considerablemente el com 

1 
portamiento del público. 

A~a 
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Para el conocimiento del area a señalizar es necesario prim!:_ 
ramente contar con el plano del lugar, si la Señalización se rea 
liza al mismo tiempo que la conslrucción debe contarse con la a-: 
sesoría del arquitecto que la est& realizando. Si la zona a se~a 
lizarse ya esta en funcionamiento, se debe solicitar a la adrni-
nistracion los planos y si no existen, solicitar a un dibujante 
t¡cnico su realización. Es iridi~~nsable para el estudio del lu
gar contar con ellos. 

El siguiente paso es sacar copias a los planos, podrán ser he 
liográficas, de manera que se pueda trabajar sobre de ellas di{; 
rentes anotaciones y sirvan como fichas de trabajo. 

Para el estudio del ·espacio se pueden considerar los siguien-
tes puntos: 

a) Accesos. 
b) Circulación. 
c) Frecuencias. 
d) Servicios 
e) Areas restrictivas. 
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Indicaciones de 
flujo de automóvi
les y peatones 
sobre un plano 

Ficha Num. 3, 
Plano del área: 

"TICAl-1 .5 1 íO 
Pt!ArDNED 

~/l~ITO 
VliHIC.IJJ.05 

f) Iluminación. 
g) Areas libres y verdes. 

En este caso, el plano mismo constituirá una ficha y se nomi 
nará como, ficha 3, Plano de área, 

Además servirá como base para coordinar las fichas de observa 
ción, fotográficas y la hoja de observación de públicos. En el 
plano se indicaran gráficamente cuales son los puntos de observa 
c1on y con llamados podrán coordinarse las informaciones extras 
que la ficha 1 y la 2 aporten al plano. 

Puede tenerse una copia por cada elemento de observación y un 
plano grande donde se sinteticen todos los estudios a base de lí 
neas y puntos de color, así como claves alfabéticas y numerale~, 
para indica~ puntos correspondientes a las fichas fotogrif icas 
y a las de observación, que permitirán remitir a la información 
clasificada en ellas. 

Las anotaciones de los puntos del área se considerarán de la 
siguiente forma: 
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1 a) _Accesos: 

Se marcara primeramente en los planos, las entradas, salidas, 

1 elevadores, escaleras, estacionamiento, baños, así como salidas 
de emergencia, aún las exclusivas para el personal. El estudio 
de los planos debe complementarse con visitas al lugar y con un 

1 levantamiento fotográfico al que se agregará las fichas mencio
nadas anteriormente; las anotaciones en los planos se pueden ha
cer por medio de nGrneros o de colores, mismos que se agregaran 

1 
a las fichas. Puede usarse también la ficha de observación suge
rida por Follis, ( 29 ) que consiste en poner los siguientes 
datos: 

1 Ficha Num. 4, Propuestas gráficas: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Clave y título. 

- Texto provisional. 

- Dibujo esquemático del señalamiento (boceto a lápiz). 

- Observaciones, tales como U/C (una cara., es decir -
con mensaje por un solo lado), D/C (dos caras, es de
cir mensaje por ambos lados), 
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b) Circulación: 

Relizar dentro <lel plano un f lujograma a base de códigos de 
colores que indiquen los movimientos más importantes, las ma
yores concentraciones, los cruces de circulaci6n, vestíbulos, 
inclusive salas de espera, con el objeto de determinar los pun
tos mas críticos de circulación que seran los que requieran ma
yor atención. Puede realizarse un recorrido imaginando cómo lo 
haría cualquier usuario llevando a cabo todo tipo de anotaciones 
que surjan. 

Se pueden utilizar líneas de colores mas cálidos para las -
circulaciones mas intensas y los colores más fríos para las me
nos intensas. 

Si hay alguna consideración especial, esta se citara en una 
ficha de observación y se indicara con una clave en el plano. 

e) Frecuencias: 

Se trata de regi.l!ltra'r la cantidad de publico 
da área, así corno las areas que se utilizan con 
cía, con el fin de dar a cada una la importancia 
información suficiente segGn el uso que cada una 

que visita ca
mayor frecuen
adecuada y la 
tendrá. 

Es importante marcar las horas tope de visitas de cada lugar. 
La hora y la cantidad de usuarios en los momentos de menor con
centración así como la hora y cantidad de usuarios en los mo
mentos de mayor concentración, para manejar un promedio con el 
margen suficiente para funcionar bajo todas las circunstancias. 

·------ - ·--- --------~---- -- -
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La indicaci6n en el mapa puede realizarse con un número en un 
angulo determinado del área.que indique la cantidad de público 
que visita cada lugar sobre el factor de horario, tanto en su -
mínima como en su máxima concentraci6n y si es posible también 
el promedio. 

d) Servicios: 

Aquí se estudia la ubicación de las oficinas, sanitarios, es
tacionamiento, biblioteca, auditorio, y todos los servicios con 
que cuenten lns instalaciones. También cada uno de los edificios 
y su función si se trata de un complejo arquitectónico; hará 
cuenta el diseaador de la cantidad de se5alamientos que debe u
bicar debido a que tal vez alguna zona se encuentre escondida; 
sabrá si las oficinas necesitan un seaalamiento exterior para 
incluir logotipo y si es necesario un·directorio o mapa por 
que se trate de una instalación muy amplia. 

Estas anotaciones pueden hacerse con números consecutivos o 
en forma alfa-númerica, si es muy compleja, e indicar la infor
mac1on aparte con llamados, si hay alguna aclaración, en una 
ficha de observación o fotográfica. 

e) Areas restrictivas: 

Esto se refiere a que dentro de las instalaciones se debe lo
calizar las áreas en las cuales no puede entrar el publico, así 
como aquellas que puedan ofrecer algún peligro o riesgo. Por 
ejemplo las entradas para empleados, áreas donde se lleven a ca
bo instalaciones o remodelaciones, zona donde haya radiación,fu~ 
go, etcétera. 
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Esto para indicar 
el a rea. 

los señalamientos preventivos que requerí~ 

1 Conviene marcar estos elementos en rojo, que es el color uti~ 
!izado para las restricciones. 

1 f} Iluminación: 

Se estudiará la luz ambiental que tenga la instalación, pra-

l curando determinar en qué lugares los pictogramas pueden funcio
nar con la luz existente y en qu~ lugares habrá necesidad de a
gregar iluminación. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
108 

1 

La instalación debe analizarse tanto de día como de noche, pa
ra localizar las áreas de mayor y menor iluminación. 

Esta infonnación sera sencilla y se registrara en las fichas 
fotográficas así como en las de propuestas de Fallís. 

Puede utilizarse un señalamiento de prueba para observar a 
simple vista las características de iluminación. 

En los planos deberá marcarse cuándo 
fuente natural y cuándo es artificial • 

. 9) Areas libres y verdes: 

la iluminación es de 

Estas por sus características son propias para descanso, au~ 
que en algunos casos son de adorno. Debe estudiarse la relación 
de las áreas verdes o libres con la instalación puesto aue pue-



I ____ _ 
Anotaciones comple 
tas sobre un mismo 
plano 1 

1 

1 . 
1 __ . __ !,... _ _.!. ___ !,..._..!... 

1 
1 de haber accesos a través de ellas, y haya necesidad de colocar 

ahí algún tipo de señalamiento, o pueden ser parte integrante. de 
las instalaciones como en el caso de un campo recreativo. 

1 
1 

El código utilizado para hacer las anotaciones debe especifi
carse bien para evitar confusiones, especialmente de color. 

1 Limitaciones 

Es importante considerar las limitaciones que pueden surgir 
~ durante el desarrollo del proyecto. 

Las limitaciones no siempre son un estorbo para la creativi-

1 dad del diseñador, pueden ser lineamientos o bien una forma de 
orientar el desarrollo hacia una solución más concreta y efec-
va. 

1 Las limitaciones pueden ser en relacion a: 

1 
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1 a) El área o espacio donde se desarrollara el sistema. 

b) Las restricciones en las instalaciones. 

1 
1 
1 
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c) La identidad corporativa de la empresa o institución. 

d) Los recursos materiales, económicos y humanos. 

e) El tiempo que se disponga para el desarrollo del sistema. 

a) Area: 

Considerar limitaciones propias de la complejidad de la mis
ma, que no pueden ser corregidas o remodeladas, como podría ser 
el caso de un área abierta con muchos arboles o plantas que di
ficulten tanto la legibilidad como la posibilidad de colocar se
ñalamientos. 

Otro ejemplo sería cuando la iluminación natural o artificial 
llegue a dificultar la lectura en lugares donde exista proyec -
ción de sombras o contraluces a causa de la posición de la fuen 
te de luz, por la época del año (posición del sol), o por la o-
rientacion de las instalaciones. 

En casos como éstos resulta imposible proponer cambios en el 
área (como cortar arboles o mover la orientación de las instala
ciones), por lo que es necesario buscar alternativas de solución 
que, sin desintegrar el ;ilanteamiento global o las característi
cas del ambiente, permitan Ja interpretación correcta de los 
mensajes. 



1 
1 
1 
1 
1 b) Restricciones de las ln~talacion~s: 

Considerar lo que pueden ser políticas en cuanto al uso de -

1 servicios y locales especialmente en casos de sistemas de corta 
temporalidad, (ver grupo 1 en el cuadro de Definición de Pro
blema} donde las instalaciones est5n construidas para una gran 1 variante de eventos y no para uno específico. 

En este caso el sistema deberá ser lo suficientemente versá-

1 
tíl para adaptarse a todas esas variantes de uso de las instala
ciones. Alternativas como, un sistema a base de señalamientos 
móviles, módulos con mensajes intercambiables, formas rápidas de 
fabricación de se~alamientos, etcétera. 

1 e) Identidad corporativa de la empresa: 

1 Considerar lo que son las políticas de la institución, las 
ambientaciones que los espacios corporativos proveen y que pue
den estorbar a la legibilidad de los mensajes de los señalamie.!!_ 
tos. 1 

1 
En este punto se debe tener mucho cuidado de que esas políti 

cas o lineamientos corporativos no intervengan en el desarrollO" 
del sistema al grado de restar legibilidad y funcionalidad, ya 
que, es conveniente recordar que éstos son los principales obje
tivos de la Señalización. 

1 
1 
1 

d) Recursos materiales, económicos y humanos: 

Considerar desde las limitaciones presupuestales en forma 

111 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
112 

1 

global, las posibilidades en cuanto a la adquisición, elabora
ción y transfonnacion de los materiales, hasta la posibilidad de 
encontrar técnicos y personal especializado para realizar las 
ideas que vayan surgiendo en cuanto a señalamientos. 

Ya sea que se localice algún asesor para orientar en cuanto 
a esa realización o que definitivamente se opte por desechar 
ciertas alternativas planteadas y se busquen nuevas que sí es
tén al alcance de los recursos. 

e) Tiempo disponible: 

Considerar las alternativas que no puedan ir acorde con las 
posibilidades temporales, es decir, que aunque económica y ma
terialmente sean disponibles, no lo sean en cuanto al tiempo que 
requeririn en su fabricación e instalación. 

En muchas ocasiones seri m&s conveniente optar por soluciones 
mas sencillas pero operativas aunque sean menos elaboradas, 
creativamente hablando. 

·Materiales 

Cuando se cuente con pocos conocimientos respecto a materia
les, se recomienda consultar esta fase con una persona mas fa
miliarizada con ellos, como puede ser un diseñador industrial o 
el propio fabricante. 

Para la selección de materiales se puede considerar las si-



1 
1 
1 
1 
1 quientes características: 

a) Resistencia: 

1 Se refiere a la duraci6n y µosibilidad de aplicarlos en exte 
riores, así como el uso que tendrán, por ejemplo, cuando se u-
tiliza la madera en exteriores, ésta debe tener un recubrimiento 

1 especial para resistir las inclemencias del clima. 

, b) Disponibilidad: 
Facilidad de encontrar el material en tamaños de acuerdo a -1 los requerimientos del diseño. Investigar las dimensiones míni

mas y máximas en las cuales se distribuye el material, por ejem 
plo, si se va a realizar un señalamiento muy grande·, como un dÍ-1 rectoría o un mapa, buscar el material en los tamaños adecuados • 

. e) Costo: 

1 Este punto esta muy relacionado con el de presupuesto ya que 
no se puede utilizar materiales muy caros si los recursos eco
nómicos no lo penniten. 

1 · d) Facilidad de moldearse: 
Se refieren a su capacidad para adecuarse a la forma del di-

seño. Al estar diseñando los señalamientos es muy importante -

1 conocer esta cualídad del material, para enfrentar los proble
mas que puedan presentarse. 

1 
1 
1 

e) Factores de mantenimiento: 
Considerar la manera como se conservara la misma imagen de la 

Señalización cuando esté recién implantada y cuando tenga años 
de funcionamiento. Tomar en cuenta los cambios que puedan sufrir 
los señalamientos, deterioro, pérdida de alguna letra, decolo-
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Diferentes tipos de 
impresión sobre un 
materia 1 : 

bajo re 1 i eve 
sobre relieve 
letras aplicables 

1 
raci6n, así como la limpieza que requerir~ el sistema. 

f) Acabados: 

Materiales complementarios al material principal, por ejemplo 
colocación de bordes de aluminio, de acrílico s >bre una figura 
de concreto, o alguna otra comhinación de materiales que le -
den forma al señalamiento. ( 30 ) 

Es importante considerar el medio de impresi6n que se utili
zari en los materiales, no necesariamente que se imprima sobre 
ellos, puede trabajarse con materiales extras como podrían ser 
las letras de acrílico o el manejo del material como elemento 
mismo de forma, por ejemplo elaborar en tercera dimensión una 
letra o letrero. 

Otra forma de impresión sería la de grabar directamente en el 
material ya sea en sobre o bajo relieve. 

Es recomendable realizar un enlistado en forma de cuaúro de 
las características positivas y negativas de cada material, a
demis otro cuadro indicando las posibilidades de impresiGn, CH 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

impreso 
con luz interior 

conveniente tenerlos a la mano en la se1ecci6n tanto del mate
rial, como del modo de impresi6n. 

Puede tomarse como base el cuadro dr Pertinencias de Jordi 
Llovet, ( Jl ) para analizar las características de un material 

Se pueden obtener dos variantes, una para evaluar las carac
terísticns propiamente dichas y otra para analizar las posibi
lidades de impresi6n. 

Ficha Num. 5, Cuadro de pertinencias: 

Carricter1st •:es is ten Disooni- Costo Fac i 1 i- .'lanten i ·· 
ti cas dé·1 tencia a b i 1 i dad dad rle miento 

a ter i al exterio·· en el moldearlo 

r:a ter i a 1 
res. n1ercado 

f1ADEf'J\ 3 3 '.! 2 3 

ACI\ 1 LI CO ) ) j L ) 

::MnOiJ o 3 ? 1 J J 

ACERO 3 2 1 3 3 

;1f:Ol 'CE 3 2 1 3 2 ' 
c:o:1cnno 3 3 'l 3 1 L . 
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O Sin ninguna posibilidad. 
1 - Muy pocas posibilidades. 
2 - Algunas posibilidades. 
3 - Posibilidades aptas. 

Ficha Num. 6, Cuadro de características para impresión: 

~ Offset Scrir;rilfiE 
Letras 

Grabados 
ór 

.aplicables 1 

llAf"\ERA - + + + 

ACRILICO - + + + 

CARTOil + + + -
/\C Ef~O - + + + 
rrno;:c E - + + + 

CO!ICRETO .. - + + 

+ Bueno 
+ Regular 

- Malo 
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Estos cuadros podrán utilizarse como una ficha de información. 
Los datos que llevaran serio de acuerdo a la zona y a las carac
terísticas que deba llevar el señalamiento en sí, por ejemrilo si 
se va a utilizar en exteriores considerar los elementos que pue
dan afectarlo y deteriorarlo, lo mismo si va a estar en contac
to con ni~os, si va a estar en temperaturas extremas, etc~tera. 

Si la evaluaci6n plantea aun una variante de soluciones, Llo
vet recomienda detallar características o considerar nuevas, don 
de podrfin incluirse ya elementos de estílo y hasta de gusto o -
relativos a la identidad corporativa si el diseñador Jo conside
ra conveniente. ( 32 ) 

Color 

El color dentro de un sistema de señalización juega un papel 
comunicativo muy importante, por lo que debe ser considerado 
como un elemento de diseño y, en ultima instancia, como un fac
tor estético. 

Por ello, la selección de color, así como su aplicación no 
debe hacerse arbitrariamente o simplemente por que el color vaya 
bien con el de las instalaciones o con el corporativo, aun cuan
do sean elementos que de alguna manera puedan tomarse en cuenta. 

Las consideraciones mas importantes para elección del color 
son: 

a) Códigos de seguridad y de Señalización establecidos y en fun
cionamiento. 
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1 b) Grado de percepción. 

c) Connotación psicológica y cultural. 

1 a) Códigos de seguridad y senalización establecldos: ! 
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Entre los c5digos de color ya establecidos de tipo preventivo 
o de seguridad, r¡ue se aplican en varias áreas, está el de seg~ 
ridad en fábricas o industrias, que es el siguiente: 

Amarillo, para filos de escaleras, plataformas y pasillos. 

Naranja, para equipo eléctrico, 

Verde, para primeros auxilios y condiciones de seguridad. 

Azul, para fuera de funcionamiento, 

Rojo, para protección de incendios. 

Blanco, para control de trifico y recept5culos de desperdici~ 
( 33 ) 

Otro tipo de código son los colores de las luces utilizados 
por los automovilistas, por ejemplo el rojo que puede significar 
estado crítico, peligro o alto, según el lugar que esté colocada 
la luz; la luz amarilla que significa en general precaución; la 
luz verde que significa seguridad o pase. 

Igualmente, es importante el código de color del sistema de 
señalización caminera, Amarillo con figura en negro para las se-
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ñales preventivas, azul, a manera de marco, para las señales in
formativas y rojo sobre fondo blanco para las restrictivas . 

. b) Grado de percepción: 

En muchos casos, habrá necesidad de considerar m5s colores -
de los establecidos convencionalmente, especialmente cuando se 
requieran como apoyo identificativo; en estos casos habr6 que 
estudiar las características de luminosidad y contraste de cada 
color, así como las combinaciones posibles entre colores y la -
integración a tm ambiente o entorno. 

Por ejemplo, según estudios antropometri·cos: 

difíciles de dife-'"En la luz los colores az11l y verde son 
renciar a la distancia al igual que el 
ja. El rojo y el verde son mas fáciles 
blanco es el siguiente mas reconocible 
último·en s~T reconcido, 

amarillo y el naran-
de reconocer, el 
y el amarillo es el 

1 

En colores pigmento el amarillo es el más luminoso y visi
ble, el naranja y el rojo naranja poseen el máximo valor de 
atención y el azul es el mas vago e indefinido. 

Las combinaciones más legibles de color son las siguientes: 
Negro sobre blanco la mas legible. 
Negro sobre amarillo la que tiene mayor atención. 
Verde sobre blanco, rojo sobre blanco y blanco sobre azul 
son las siguientes combinaciones". ( 34 ) 
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Karl Borgraffe ( 35 ), desarrolló un experimento con el fin 
de detectar los grados de contraste entre los colores y la legi
bilidad de ellos en diferentes combinaciones. 

Este listado fue compilado con base en pruebas de lecturas, 
utilizando tarjetas de JU x 25 cm con letras de 1,5 cm de altu
ra; para medir el tiempo exacto de lectura se utilizó un apara
to llamado Tachistoscopío. 

El 1.31 significa que el texto corres~ondiente a la tarjeta 
fue leído completo dentro de la la. unidad de exposición, en -
este caso a la unidad, l se agregó la fracción ,31 por conside
rar que era la medida de exposici6n suficiente para la lectura 
de la tarjeta completa. 

La la. columna indica el orden progresivo según la legibili
dad de las combinaciones. La 2a. indica el color de la letra so
bre el color del fondo. La 3a, la lectura con luz natural, y la 
4a, con luz artificial. 

Es importante seiialar ~ue los grados mis altos de legibili
dad estfin dados en combinaciones blanco-negro sobre el color, 
tomando como elemento primordial Ja dimensión tonal del color. 
Así el negro es rnfis legible sobre un color de tonalidad 11~i
nosa (amarillo) y el blanco sobre los colores de tonalidad os
cura (rojo-verde-azul). 

Hahrfi que recordar que los colores tienen tres dimensiones, 
el matiz, la saturación y el tono, así la relación de contrastes 
puede variarse manejando las otras dos dimensiones, matiz y sa
t ur ación. 
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Carta de Karl Borgraffe: 

Clrd, LETRA / FONDO 
prog 

1 Neoro/arnari l lo 
2 Amar i 11 o/ neo ro 
1 Verde/blanco 
4 Rojo/blanco 
) ~leo ro/b l aneo 
6 Glanco/azul 
7 Azul/arnari l lo 
e Azul/blanco 
() B l aneo/nen ro 

10 Verde/amarillo 
1 1 '~enro/naran ja 
12 Rojo/amarillo 
13 :!aran ia/nenro 
1 .' ~ Amarillo/azul 
1 ~; Rlanco/verrle 
Vi '!en ro/ro jo 
17 Azul/naranja 
1B .~.mar i 11·1/verc'e 
1 ') 1\z1¡ 1 /ro jo 
2(1 .\mar i 1 1 o/ ro jo 
21 I~ 1 aneo/ ro i o 
:~2 Hoio/nenro 
'1";' ~~l2nco/naranja ~. 1 

24 :l! - ru/ve rdc 
1:i :3r:in ja/b 1 unco 
2C 'ar;rn ia/azu l 
27 An2ril lo/nuran!~ 
2C ' , I ' 1:010,naranJél 
2 '.) Fo in/verde 
3•) V e re! e/na r a n i a 

LUZ LUZ 
NATURAL ARTIFICIAL 

1. 31 1. 33 
1. 34 1. 40 
1. 15 1. ~o 
1 ,36 1. 26 
1. 36 1. 32 
1. 3$ 1. 32 
1.% 1 ?O . _,' 
1. 37 1. 3 5 
1. 40 1. 35 
1. 40 1. 3G 
1. 40 1. 40 
1. 41 1. 3e 
1. 41 1. 40 
1.41 1. 42 
1 ,I¡] 1. 45 
1. 4/. 1. 45 
1. 42 1. 45 
1. 42 1. 4G 
1. 4 3 1 . '10 
1.44 1. 50 
1. 47 1. 43 
1. 48 1. l.¡ 3 
1.40 1. '15 
1. 48 1. 54 
1. 50 1. 50 
1. 52 1. ºº 1 , .. , . )'- 1. G2 
] • )I¡ l,V¡ 
1. 57 1. '.JO 
1 • ~·- 1 . ., 7 

1 21 
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ISO ( 36 ) con respecto al color, opina que la combinación 
de blanco y negro es suficiente para una adecuada legibilidad, 
pero recomienda que si es necesaria la utilización del color 
en un símbolo, el color seleccionado mantenga un contraste su
ficiente, como para no afectar la legibilidad entre figura y 
fondo, y adem5s que el color no dé al símbolo un adicional o 
contradictorio significado. 

La selección de color debe considerar la relación con el -
tipo de iluminación, ya que algunas luces Lienden a cambiar la 
percepción del color, por ello los estudios y anfilisis de color 
deberán hacerse considerando los aspectos de iluminación. 

c) Connotación psicológica y cultural: 

Según las diferentes teorías del color, los seres humanos 
perciben de tres maneras los colores, una es la sensorial a
traves del sentido de la vista, otra es la psicológica y la 
tercera es la cultural. La primera se refiere al fenómeno fí
sico de la luz, que consiste en la capacidad de los objetos 
de recibir una cantidad de luz y reflejar otra que es inter
pretada por el ojo humano como color; la psicológica, se re
fiere a las reacciones o sensaciones generadas por la vista 
de un color a través del subconsciente, en base a las expe
riencias acumuladas en el ser humano'a lo largo de su vida; 
la cultural se refiere a las asociaciones que un grupo so
cial hace de un color para asignarle un significado en cier
ta forma convencionalizando, es en este nivel donde se dan 
las implicaciones políticas. religiosas y sociales de los 
colores, 
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De acuerdo con la captación que se tiene de los colores -
a nivel sensorial, el naranja se sitúa como el color mas cer
cano, el que obtiene mayor atención, inmediatamente esta el 
rojo después el amarillo a pesar de ser el mas luminoso y 
visible, luego (' l verde y finalmente e~ l cyan" ( 3 7 ) 

Sin embargo algunas pruebas realizadas, ( 38 ) demuestran que 
el gusto por el color también influye en· la percepción del mismo, 
isto se puede analizar en los resultados de dichas pruebas, en 
las que se presentó una superficie con varios colores, una frac
ción de segundo. A las personas encuestadas se pidió que indica
ran el primer color que percibían, el resultado fue el siguiente: 

naranja: 21. 4 % 
rojo: 18. 6 % 
azul: 17 % 
negro: 13,4 % 
verde: 12.6 % 
amarillo: 12 % 
violeta: s.s % 
gris: 0.7 % 

La explicación de por que el amarillo haya obtenido un por 
centaje tan bajo, a pesar de ser un color llamativo, es el gus:
to personal del individuo, ya que el amarillo no es un color muy 
popular, en cambio eliazul, a pesar de ser un color muy frío ob 
tuvo un alto porcentaje, por gozar de mayor popularidad en el -
gusto del pGblico. 

· ~sta prueba no puede ser considerada literalmente, ya que fue 
realizada con un pGblico específico (europeo) pero demostrar que 
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el gusto por un c~lor puede influir en la percepci6n de los mis
mos, indica que ese gusto debe considerarse al elegir un código 
de color. 

Otro elemento importante eH la cantidad de matices que un ojo 
humano puede reconocer individualmente, en especial si se pien
sa desarrollar un código identificativo apoyado en colores. 

Seguñ estudios antropométricos el 97,5 % de las personas 
nonnales solo distingue y recuerda con facilidad 8 colores: ro
jo, amarillo, azul, cyan, verde, amarillo verde, naranja y café; 
además el negro y el blanco. ( 39 ) 

El color tiene la particularidad de evocar estados de ánimo 
o sentimientos, como el rojo que estimula el sistema nervioso y 
que la mente asocia con implicaciones de peligro y emergencia. 
El verde que evoca a la naturaleza y proyecta sensación de tran 
quilidad o el amarillo corno color de advertencia y seguridad. --

Respecto a la percepción a nivel cultural del color Favré a
f i rrna que: 

"Dos esferas del subconsciente toman parte activa en la per
cepción afectiva del color, éstos son el subconsciente co
lectivo y el subconsciente individual, el primero se des
prende del área personal a través de la cual el significa
do y asociaciones de los colores, aparecen como resultado 
de la experiencia humana a través de los siglos. Como con
secuencia todos los individuos que pertenecen a una misma 
cultura tienden a reaccionar en una misma forma, ante un 
mismo color, 
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El segundo, el subconsciente individual, se refiere a la 
experiencia personal de un individuo la cual es enteramen
te propia y se origina en las experiencias conscientes e 
inconscientes que la persona ha tenido en su vida, aquí 
entra lo que es el gusto o disgusto personal por un color". 
( 40 ) 

Al aplicar ésto a señalizaci6n el dato m6s interesante es el 
relacionado con el subconsciente co]ectivo, pues implica un có-

1 digo manejado por un grupo específico de gente, el cual puede -
llegar a interpretar en forma diferente un co]or, cuando éste 
hay sido seleccionado por el diseñador arbitrariamente o por el 

1 gusto personal suyo o del cliente, sin realizar una investiga
ción previa. 

1 
Fabris indica unas características generales manejadas por -

casi todos los paises: 

1 
1 
1 
1 
1 

"Rojo. Es un color que parece salir al encuentro, adecuado 
para expresar la alegría entusiasta y comunicativa. Es el 
m~s excitante de los colores y puede significar: :posici6n, 
emoción, acción, agresividad, peligro, guerra •.• En senti
do ascético: vida, caridad, sacrificio, triunfo •.• 

Amarillo. Indica siempre en todas·partes y sobre todas las 
cosas .•. Es el color de la ley que puede significar egoísmo, 
celos, envidia, odio, adolescencia, risa, placer. 

Blanco. Es la luz· que se difunde, no color, expresa la -
idea de emociones, paz, infancia, alma, divinidad, estabi-
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lidad absoluta, calma, armonía. Para los orientales es ge
neralmente. el color que indica la muerte. 

Gris. Es el color que iguala todas las cosas y deja a cada 
color las características propias sin influir en ellos. 
Puede expresar desconsuelo, aburrimiento, pasado, vejez, 
indeterminación, ausencia de vida, desanimo . 

Negro. Es lo opuesto a la luz concentra todo en sí mismo; 
es el color de la disolución, de la separación, de la tris 
teza. Puede determinar todo lo que esta escondido y velado: 
muerte, asesinato, noche, ansiedad, sensaciones positivas 
asociadas al negro son: seriedad, nobleza, pesar'!. ( 41) 

Los colores mencionados anteriormente están seleccionados en 
base a ser los mas utilizado en Señalización. 

1 Tipografía 

1 
1 

El seleccionar un alfabeto para un sistema de signos, implica 
ra conocimientos de diferentes caracteristicas de las aue ten _
dría un alfabeto para el texto de un libro, porque el .punto de 
vis.ta de s.u lectura es diferente. En el libro se lee más cerca y 
los i~xt6s son mis largos, por lo que hace necesarios los patines 
o serifs que ayuden a tener un flujo horizontal de lectura, en -
cambio una leyenda en un sistema de signos se lee a mayor distan 
cia y es mucho mis corta por lo que debe ser reconocida en bloque, 
por ello su tipo de letra es mas simple, elimina todos aquellos e 



:;ABCDEFGHIJKLMN 
1 OPQRSTUVWXVZ& 
1 abcdefghijklmn 
l
. 'opqrstuvwxyz ;:u~:'~~d~: 1 ~~~!ca 

$ 
requ is l tos para 

1234567890 ser utilizada en 

1 
señal izaci6n 

1 
1 lementos innecesarios en la estructura basica de la letra, como -

son los serifs. 

1 Los elementos que se pueden considerar para la buena elección -
de un alfabeto en la Señalización, son los siguientes: Claridad, 
sencillez, sin contrastes entre sus rasgos verticales y horizon-

1 
tales, facilidad de adquisición en el mercado, de facil reproduc
ción y sobriedad, esto es que no pasen de moda rapidacer.te, 

Un ejem2lo claro de alfabeto que se ha utilizado es el de ti-

1 po Helvéti~a, desarrollado por la fundación Haas en 1957, éste -
reune las siguientes características: su altura x es alta, el di 
seño limpio y compacto facilita su lectura, tiene pocas tensío--

1 nes entre los rasgos, porque sus contrastes entre verticales y -
horizontales son Ópticamente iguales, no tiene serifs, tiene la 
cualidad de la intemporalidad, es de fácil corabinación con otros 

1 
1 
1 

alfabetos y compatible a cualquier arquitectura. ( 42 ) 

Existe una amplia variedad de tipos sans serif GUe pueden con 
siderarse en el desrrollo de una Señalización; Herb Lubalin, bas 
tante conocido por sus diseños tipográficos, opinaba que entre 
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Algunos alfabetos 
diseñados por Herb 
Luba 1 1 n: 
Avant • Garde Gothlc 
Luba 1 1 n Graph 
Serif Gothic 

ABCDEFGHJ 
OPQRSTUV 
ABCDEFGHIJKLM 
TUVVJXYZ (&. I :; !?"' '~, 

AOCDEEFGHIJKLLM 
STUVWXYZ (&.,:;!?"" 

los tipos e~istentes de alfabetos hay alrededor de 100 adecuados 
para utilizarlos en diseños de ser.alización, agrega que el mismo 
ha utilizado el tipo Times Reman en el programa de señalización 
del edificio de la fundación Ford en Nueva York. ( 43 ) 

Entre los tipos que se pueden considerar estan: 

Futura, Univers, Grotesque, Standard, Airport, Avant Carde, -
Serif Gothic, News Gothic, Venus, Folio, etcétera. 

Jependiendo de la Señalización, se pueden utilizar dos alfab!:_ 
tos, el primario, para los señalamientos principales y el llama
do secundario para los de menor importancia visual, o para tex
tos largos. El uso de un doble alfabeto podría funcionar en el -
caso de que quiera darsele al sistema una característica distin 
tiva o cuando se requiera integrar dentro de un programa de id;n 
tidad cor9orativa; en estos casos el alfabeto secundario debe 
ser mas sencillo y guardar una compatibilidad con el primario y 
con todo el sistema. 

Cuando no es necesario. uuede utilizarse un sólo alfabeto y -
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1 abcdefghij 
1opqrstuvw 

J 

1 abcdefghljklmnopqrstuvwxyz _ 
Avant Garde Gothic y su modificación 

La variación de un 
tipo de letra ya 
existente es más 
recomendable que 
un nuevo diseño 

1 puede diseñarse uno especial, aunque no es muy- récárneñaable ~ de 
ser requerido, es preferible hacer modificaciones a un tipo de 
letra ya existente, que tratar de diseñar uno nuevo; especial--

1 mente si no se cuenta con los conocimientos de diseño tipogra-
fico. 

1 En todo caso, si es indispensable la creación de un alfabeto! 
porque se decida en ese trabajo, el disefio del alfabeto debe de
jarse en manos de un profesional en el diseño de tipografía. 

1 
Simbología 

1 Otro elemento muy importante dentro de la creación de un sis 
terna de señalización, es el uso de símbolos o pictogral'!'as, sig:-1 nos de carácter visual. 

La razón principal de utilizar símbolos y pictogramas en lu-
gar de solo texto, es facilitar la percepción de mensajes, espe-

1 cialmente aquellos que deben ser percibidos en menor tiempo por 
el desplazamiento del receptor, taCTbien el de co~unicar ioeas 
con signos reconocibles en menor tiempo, que no requieran una in 

1 terpretacion a través de la lengua; que, además de co~unicar un
mensaje preciso, permitan su lectura por públicos de diferentes 

'niveles culturales y de diferentes idiomas. 

1 
1 
1 

Sin embargo, el diseño de pictogramas no abarcara estas ca-
racterísticas ?Or sí solo, ya que la imagen por su carácter poli 
sémico, no siempre comunicara un mensaje preciso, requiere de un 
grado de convencionalizacion para ser asociada con un concepto -
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Signo icónico: 
un pictograma 

1 específico y unívoco dentro de un sistema-de signos, así como -
de un uso constante por el perceptor para ser integrado a sus có 
digas. 

1 Además, como afirma Follis, existen varios sistemas desarro
llados en las últimas décadas, que dificultan un acuerdo interna 
cional al respecto, aunque este acuerdo ya esté siendo estudiado 1 desde hace varios años. ( ver nota 14 ) 

Por ello , para seleccionar y diseñar los símbolos y picto-

1 gramas, es conveniente analizar los señalamientos desde varias 
perspectivas: 

~ a) Clasificacion según su semántica y función. 

b) Sistemas de signos en funcionamiento, 

1 c) Evaluación de contenidos, 

~ d) Análisis de señalamientos ya existentes. 

1 a) Clasificación según su semántica y función: 

Según su semántica, tomando en cuenta la relación triádica de 
los signos, al signo en relaci6n con su referente, los signos vi 
suales se dividen en: Iconos, Indices y Símbolos, según Pierce,
( 44 ) y según Malmberg en !cónicos, Motivados y Arbitrarios, -
( 45 ) • 
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Signo motivado o 
indice: 
una flecha 

Signo arbitrario 
1 o stmbolo: 
· un ideograma 

1 De esta forma, en los iconicos se agruparan ailos..,_que guar...-: 
dan relación visual con el objeto que representan, es decir to
dos los pictogramas, imágenes reconocibles por sus característi 

1 
cas perceptivas v que han tenido o requieren de un grado menor
de convencionalización y aprendizaje por el perceptor. Por ejem 
plo: Hombre caminando = paso de peatones¡ Auricular = servicio 

1 
telefónico; Avion = aeropuerto, etcétera: 

En los signos motivados o índices, los que guardan relación 

1 
de conti~Üióad o una conexión de tipo causal con su referente, 
principalmente a las flechas direccionales y · .. a,,la1; señales in
diéadoras ( sonfc1os, luces, colores, etcéter·a··) qu~ ·conminan 
a tma acci6n detenninada. Como la sirena del Metro que avisa el 1 cierre.Irle puertas, 

1 
En los signos arbitrarios o símbolos, a los que guardan una 

relación dada por convención con su referente, a los ideogramas 
y símbolos abstractos que representan conceptos Eeneralmente. 

1 
Por ejemplo la cruz que representa "hospitales"; la barra hori
zontal que en algunos lugares significa "no pasar"; etcétera. 

1 
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La clasificación según su función se refiere al tipo de in
formación que proveen o a su intención. 

Malmberg, ( 46 ) los divide en: Señales de prohibici6n, se
ñales de advertencia y señales de indicación y mandato. 

Las de prohibición son aquellas que limitan su campo de ac
ción o prohiben una acción, por ejemplo las indicaciones "pro
hibido estacionarse" o "prohibido pasar", 

Las de advertencia son aquellas que indican algún riesgo, por 
ejemplo la placa de 11peligro' 1 o la de "piedras en la carretera". 

Las de indicación y mandato son las que proporcionan todo ti_ 
po de infonnación, desde las flechas indicadoras hasta las pla
cas informativas. Esta división la hace con base en los señala
mientos de tráfico de carreteras y según manuales de escuelas -
de manejo, 

Hace también otra división basada en la cantidad de informa
ción contenida en cada señal, esta es la de signos indivisibles 
y signos combinados. Los primeros son los que aportan un solo -
tipo de información y los segundos los que poseen 2 o mas con
ceptos en la misma señal. 

Follis hace una división que se aplica mejor a señalamientos 
de tipo peatonal, esta es: Signos direccionales, signos identi
ficativos, si~nos informativos y signos restrict~vos.( 47) 

Direccionales. Son los que indican dirección o marcan alguna ru 
ta de trafico, normalmente son las flechas. 
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1 Identificativos. Son los letreros que indican lugares o cosas, 

es decir los servicios que el pGblico pretende buscar, usualmen 
te están al principio o al final de las rutas, oficinas, salas-

1 de espera, gabinetes, etcétera. Estos suelen ser pictogramas o 
textos con el nombre del lugar, 

1 Informativos. Son los señalamientos que muestran información es 
pecífica y detallada acerca de horas -de labores, procedimiento; 
especiales o instrucciones, consisten principalmente en textos. 

1 Restrictivos, Son los señalamientos utilizados para zonas de pe 
ligro y prohibición, vienen a ser una variante de los informat i:
vos, pero con un énfasis más fuerte, por ejemplo, "PELIGRO", "NO 

1 ENTRAR", etcétera. Se componen de un ~ictograma o símbolo apoya
do por un texto o palabra directa de advertencia. 

1 · b) Sistemas -de signos en funclonamlenfo:--- ------------

El objeto de analizar los sistemas en funcionamiento es unifi 1 car criterios y aprovechar los símbolos ya asimilados por el p(:
blico, que darán una posibilidad más alta de una correcta inter
pretación. 

1 Se trata de recurrir a los sistemas en funcionamiento más si
milares al que se está desarrollando. 

1 Una vez estudiada el área a señalizar y localizados en los -
planos el número y tipos de señalamientos que se van a necesitar, 

1 
es conveniente proceder a una investigación donde se recopilen -
lo mas exhaustivamente posible los símbolos con las característi 

1 
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cas que se 
sistemas, 

Propuesta de conte 
. nidos y stmbolo -

del ISO 

) 

vayan a utilizar y que ya estén funcionando en otros 

El siguiente paso sera agruparlos según su significado, para 
determinar cuales son los elementos significantes o sernas conte
nidos en ellos. 

La Comisión 145 de ISO sobre símbolos para informaci6n públi
ca, ha presentado ya una primera proposicion sobre los 13 simbo 
los mas utilizados, que son: Autobuses, dirección (flecha), bebe 
dero (agua potable), mujer, hombre, gasolinería, helicóntero, {;~ 
mar, taxi, escaleras, teléfono, trolebus y sala de espera, 

La metodología general utilizada por ISO, ha sido descrita en 
la sección ESQUEMA del presente capítulo. 

Una vez que recopilaron los símbolos que iban a estudiarse, 
tomándolos de los diferentes sistemas que hay en uso en el mundo, 
proceciieron a hacer una selección previa, hasta üejar 3 ae cada 
uno, los mas represen ta ti vos en cuan to a concepto de todos los 
evaluados. Estas ternas fueron encuadernadas y enviadas a los -
países represer.tnntes ce cada continente para realizar unas -
pruebas con el público, aproximadamente 300 ?ersonas en cHrla 

país, según los resu!tacos se llega a un símbolo de cada grupo, 
este símbolo se analiza examinando sus elementos y enlistándolos 
para hacer las recomendaciones de las características que lleva 
rá cada diseño. ( 49 ) 

El Instituto Americano de Artes Gráficas, presidido por Tho
mas H. Geismar, realizo un estudio bajo,el_criterio de no crear 
un nuevo sistema, sino unificar los signÓs existentes, ( 50 ) -
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Evaluacl6n de pic
togramas según el 
criterio: 
semántico, sintác
tico y pragmático 

Telephone 
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reunió· 28 sistemas que funcionaban alrededor del mundo, los cua 
les se sometieron a una com~sion evaluadora que los clasificó 
con el siguiente criterio: 

a) Semántico; ¿representa claramente su mensaje? 

b) Sintáctico; ¿funciona corno parte del sistema? 

c) Pragmático; les capaz de remitir su significado al usuario? 

Para llevar a cabo esto, reunió los s1rnbolos en pequef.os gru
pos según su mensaje, estos grupos a su vez, según su concepto -
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fundamental, por ejemplo en el caso del ser.alamiento "teléfono", 
en el primer erupo estaban todos los señalamientos en el que a~a 
recia Únicamente el auricular, en el segundo grupo el disco se-
lector, en el tercer grupo el teléfono completo y en el cuarto el 
auricular y el disco selector, 

La evaluaci6n se hizo analizando los conceptos fundamentales 
de cada grupo y ·:ornando en cuenta otras características tales co 
rno, el hecho de que en algunas apareciera el disco selector el 
cual en gran parte de los servicios tele~ónicos del mundo ya es 
obsoleto, finalmente concluyeron con los conceptos verbales que 
cada símbolo debía contener, con alcunas recomendaciones ~ara su 
diseño. 
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El resultado fue un sistema de aoroximadamente 50 pictorramas 
que se comenzaron a usar en 1974. 

c) Evaluación de contenidos: 

Se puede considerar que es bastante funcional el sistema CP 
evaluaci6n utilizado por el AIGA, aunque sería conveniente arre 
gar a 6sto las reacciones del pGblico, como lo hace ISO, consi= 
derando que es el pGhlico el que las va a utilizar y no s6lo -
los dise~adores. Para realizar la investigaci6n, puede recopi
larse la informaci6n para un manejo m¡s sencillo, en un cuadro 
como el que se maneja a continua~i6n. 

Adem~s se deben realizar unas hojas de respuestas, que ser5n 
entregadas a las personas a quienes se les aplicar& el cuestio
nario, mismas que llevar5n los datos que se indican en la ficha 
Num. 8, Evaluaci6n de símholos por el publico. 

Si la evaluaci6n es hecha por conocedores o expertos en el 
tema, se puede utilizar una ficha parecida a la del comit~ del -
AIGA, ( 52 ) utilizando los datos de la ffcha Num. 9, Evaluaci6n 
de simbolos por dise5adores. 

d) Análisis de seí'lalamientos no existentes: 

Si se hace necesario desarrollar un se5alamiento que no tenpa 
ningún antecedente, puede seguirse el siguiente proceso: 

l. Analizar las características del lugar, enlistando lo míls de-. 
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Ficha Num. 7, Cuadro de evaluación de símbolos 
y pictogramas por funcionamiento: 
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Ficha Num. B, Evaluación de símbolos 
por el público: 

HOJA DE RESPUESTAS Num. 1 

llombre: _____________________ _ 

Edad . _____ Sexo ; _____ Ocupac i 6n =------

Después de consultar la hoja de slmbolos, ordene del 
1 al 4 los sfmbolos, segQn le parezca representan 
mejor su concepto. 

Sis terna DOT 
OL 1 I'.!' E::Po OLl:'.P 

Señalamiento s:- 70 64 

TELE FO: 1n 

COfU\E0 

t10 FU~:Ar\ 

SA'.'ITARlüS ~l(H'.BRCS 

SA; 1 1TARIOS :·~UJEfl!:S 

PAP.:'\D,\ GE AUT06:JSES 

1.:rnRnAc 1 o:i 

CAl'.8 1 G ~f L:. '.;¡·J:!El.'A 
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Ficha Num. 9, Evaluación de slmbolos 
por dlser"ladores: 

,, 

HOJA DE RESPUESTAS Num. 2 
Nombre: ___________________ ___ 

Edad: ____ Sexo: ____ Profesión: ____ _ 

Después de consultar la hoja de s'tmbolos, evalúe 
en escala del 1 al 5 cada uno segun los siguientes 
criterios: 

A Semántico B Sintáctico C Pragmático 

Sistema DOT OLIMP EXPO OLIMP 
68 70 64 

Señalilmiento A B e .11.. E: e .ti. B c .~ D e 

fELEFONO 

CORREO 

.~O FUMAR 

SANITARIOS 
HOMBRES 

SANITARIOS 
MUJERES 

PARADA DE 
AUTOBUSES 

INFORMAClúN 

CAMBIO DE MONEDA 
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talladamente oosible el servicio o el t~ab~jo que se desarro 
lla en ese lugar. 

2. Reagrupar los elementos en conce9tos y elementos gr~ficos. 

3, Enlistar en una tabla de referencia Jos conceptos en el eje 
sintagm5tico (horizontal) y a los elementos gráficos en el -
eje paradigmitico (vertical). 

4. Obtener combinaciones !1aciendo coincidir los dos ejes con e
lementos representativos que pueden llevarse a1 de~rnrro 1 lo pr_ª
fico. Se trata de obtener enunciados ninimos o sernas que pue
dan articularse en un mensaje. 

S. Desarrollar varios bocetos para hacer pruebas con los pGblicos 
en base a ~o que se consideren los elementos más representati 
vos. 

6. Realizar una evaluaci&n con el pGblico de la misma manera que 
con los simbolos en funcionamiento, para localizar aquellos -
que parezcan mis representativos al pGblico. 

7. Extraer de los bocetos los conceptos a manera de enlistado de 
elementos o del enunciado describiendo los contenidos que des 
pu~s se desarrollar5n gráficamente, para integrarlos al sist; 
ma completo, 

Como ejemplo se encuentra la ficha Num. lü, Análisis de con
ceptos para un nuevo seiiülamiento. 
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Ficha Num. 10, Análisis de conceptos 
para nuevo sef'\alamiento: 

SE~ALAMIENTO: Almacén 

Problema: Visual izar los elementos más representativos · 

del almacén. 

Conceptos 
Rec i b i r '.)is tri - Existen Apila- Mu 1tip1+ Elementos 

bu ir cias - miento cidad aráf icos 

Estantes X X X 

Gavetas X X 

."\ostrador X X ;< X 
Artículos o X x 
Cajas 

';( X ~ 

/\lmacenista. x X 
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1 Las cruces significan los elementos que pueden ser representa 

Los sráficamente al combinar un concepto con un PlPmeP.to erá:ico, 
y sobre estas i¿es se pueden sacar las primeras ryroposiciones --1 para hacer las pruebas con el público. 

De los elementos coordenados,pueden combinarse 2 o 3 sernas que 

1 
interactúen sin sobrecargar de información un pictograma, 

1 
Integración de estilo y lenguaje gráfico 

Como se menciona al principio del tema Investigación, los men 
sajes de un determinado sistema de señalización, deben una inte= 

1 p.ración, una articulación y una codificación específica, o sea -
estar constituídos en un lenguaje de código unívoco y mon~semico. 

1 
De esta manera cada uno de los elementos antes mencionados, 

materiales, formas, colores, tipografía, textos, simbología, fle 
chas, etcétera, constituirá un serna o elemento significante que
tendrá la posibilidad de articularse con los demás e interactuar 

~ en la emisión de mensajes de cada señalamiento. 

1 
1 

Por otro lado, es posible dar tambien al sistema un estilo, -
una serie de rasgos, una conformación visual de los elementos que 
caracterizarán distintiva y unificadamente al sistema, desde el 
punto de vista formal. 

El estilo puede considerarse corno la relación del sistema con 
el contexto o entorno cultural total, implica una norma o regla, 
una serie de lineamientos que determinan un forcato dentro del 
cual se manejaran los elementos y la creatividad. 
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1 El estilo comienza a 

to del sistema, como de 
los se~alamientos, 

definirse desde la misma estructura, ta!!_ 
la conformación visual de cada uno de ~-

1 La siguiente definición será la relacion que el sistema guar
dara con su ambiente o entorno visual. 

~ La última será la forma en sí de los sernas o elementos signi-
ficantes. 

~ La estructura determinará lineamientos generales en cuanto a 
· concepción del sistema, Conceptos como: Sobriedad, Dinamismo, -

Tradición, Folklore, Limpieza, Juventud, etc&tera; que están im 

1 plícitos en las características propias de un lugar, en la fun:=
ción de un espacio, o en e 1 comportamiento mismo del perceptor. 

1 También apela la estructura a la composición formal de los e 
lementos para apoyar esta concepción; a la forma de lectura de
los señalamientos, a su articulacion, etcétera. 

1 Al relacionar el sistema con su entorno visual, deberán cansí 
derarse a todos los espacios donde pueda soportarse una Señaliza 
cían, un ambiente natural, uno urbano, uno fantástico, o un esti 110 .arquitectónico. 

Para lograr esa relación pueden manejarse desde la repetición 

1 de formas y estructuras del entorno, la utilízacion de materia
les análogos, la similitud de colores, texturas o líneas. 

La relacion de que se habla no tiene que ser precisamente pa 1 ra integrar o semejar el sistema con su medio, puede ser tambi~n 

1 
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La compl icaci6n del código de color y el 
estilo gráfico, hicieron perder legibilidad 
al sistema de señal izacl6n del Pompidou 
Centre 

para hacerlo resaltar o contrastar cuando por ejemplo el entor
no sea muy rico o muy saturado de manifestaciones visuales y el 
sef.alamiento requiera diferenciarse del ambiente para evitar que 
se confunda o se convierta en parte del paisaje, 

El manejo de los elementos y de sus raseos en los mensajes, 
tipografía, simbología, materiales, color, deberán obedecer a -
lineamientos generales para poder considerarse como un estilo o 
como dentro de un mismo lenguaje. 

Se compartirán conceptos como: Horizontalidad, Verticalidad, 
Fragmentación, Unidad, Secuencialidad, Agudeza, Redondez, etcé
tera. 

El uso de una retícula estructural, de la modulación del es
pacio, de anchos de líneas orgánicos, de formas de remates en ti 
pografía y símbolos, pueden auxiliar en la integración en su PªE 
te formal. 

1 la 

"46 

Es muy iMportante no perder nunca de vista las funciones de 
Señalización, por ello el estilo no debe hacer perder legibi-

1 
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En muchos casos hubo necesidad de agregar 
letreros hechos a mano 

1 lidad al sistema, ya que es mas importante que los mensajes se -
perciban y que el perceptor responda ante ellos de manera ade -
cuada. 

1 Un ejemplo del riesgo que se puede correr al perder de vista 
los objetivos esta en el programa realizado para el Pompidou Ce~ 
tre en París, donde la Seftalizaci6n era parte de la Identidad -1 Corporativa clel centro cultural, 

En este programa los diseñadores lograron una integración en 

1 
cuanto a tipografía, color, verticalidad, extensión de nombre -
en los mensajes visuales, pero no funcionaron Pn cuanto que per
dieron legibilidac!, ror ejemplo el tipo ce letra IBH Executive -
Time Line que se utilizó en los sef.alaMientos resulto resultó de 

1 rnasiado claro para ser visto a la distancia, por lo que en algu-:=
nos casos hubo necesidad de agregar letreros hechos con plumón, 
el extenso código de color dió.eomo consecuencia que el públi-

1 co no llegase a identificarlos y en algunos casos el tono de co
lor seleccionado no proveía el contraste necesario con el texto 
en blanco, por lo que dificultaba su lectura, ademas de que que 

1 
el centro es demasiado colorido y por ello los señalamientos no 
resaltaban. 

1 
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Para concluir, conviene mencionar lo que el arquitecto Louis 
Sullivan dice acerca del estilo en el libro de Dondis: 

"rlo puedes expresarte a menos que tengas un sistema previo 
de oensamiento y percepción; y no puedes tener un sistema 
previo de pensamiento y percepción a menos que tengas un -
sistema básico de vida". ( 54 ) 

Presupuesto 

Con la investigación realizada de los puntos anteriores y con 
los planos a la mano, se puede realizar la estimación de costos 
de proyección, producción e instalación. 

Previa cita con el cliente, el diseñador consultará al fabri
cante par que realice un presupuesto del costo de material y pre 
ducción y si cuenta con la gente para la instalación o ello re-
presentará un costo extra; ya con estos datos hará una presenta
ción del costo de realización del proyecto. 

El presupuesto que se presentará al cliente, incluirá no só
lo el costo de producción que proporcione el fabricante, deberá 
agregarse los honorarios del diseñador y del equipo de trabajo, 
definiendo el tiempo que se llevara el desarrollo del sistema, 
así como e 1 mate:i:ial que el equipo Ele trabajo requerirá. 

Definir con el mayor detalle posible e] presupuesto de todo 
el sistema, evitará problemas económicos y malos entendidos po~ 
teriormente. 
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Es conveniente que el diseñador presente varias alternativas 
basadas en los conocimientos anteriores; puede presentar un pr~ 
yecto con un tipo de material y otro con uno mas económico pero 
también funcional, ( SS ) 

4.3 Análisis de la investigación. 

Esta es la fase del trabajo donde se analizara si se cuenta 
con toda la información para la realización del proyecto y se re 
visara~en la agenda de trabajo si se han cumplido los tiempos -
estimados, además de recordar los objetivos que se dieron en la 
Definición del Problema¡ en donde se determinó el carácter de la 
Señalizaci6n, en esta fase es necesario determinar qu~ puntos es 
tan débiles por falta de información y dar marcha atrás en caso
necesario para r~alizarla. 

Evaluación 

Se reunirá el equipo de trabajo para analizar las partes de 
la inve~tigación, conformándose los detalles faltantes en algu
nos pasos, tratando de resoloverlos si el tiempo de la agenda lo 
permite, Todas las partes investigadas deben quedar integradas, 
dándole uniformidad al trabajo, esto es, cada parte del equipo 
debe presentar su investigación y evaluar lo mas conveniente pa
ra todo el sistema, después vendrá una depuración que dará con
formación, estilo e integración para llevarlas a la producción. 
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1 Esto puede llevarse a cabo mediante los siguientes puntos: 

11 a) Si hacen referencia a un solo tema. 
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b) Si los puntos para recabar datos en cada ficha son los 
necesarios, 

c) Si ab'a:r::can tocas las posiblidadE!s. cle información. 

d) Si hay datos que sobran'.', ( 56 ) 

Organización 

Aquí se organizará todo el material el cual se ha venido reco 
pilando en los pasos anteriores, por ejemplo las fichas fotogr!,
ficas, que pueden ser organizadas en orden alfabético o según u
na clave en relación al mapa; lo mismo con las demas fichas nú
meros 1 al 10, que pueden archivarse a base de colores, de acuer 
do al pictograma trahajadQ, 

Como en los mapas ya se determinaron los funcionamientos por 
área, circulacionP~, concentraciones, etc~tera, el mapa será una 
ficha de observación a la cual se remitirá el diseñador para de
term~nar cuantos señalamientos se necesitan para cada área, que 
colores se van a utilizar y que materiales. 

Definición de estrategias 

Cuando se haya evaluado y oq~anizado el material, se sugieni 
proceder a determinar los siguientes elementos: 
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1 a) Estllo y lenguaje gráfico: 

Es importante hacer la consideración de estilo y lenguaje gra 

1 fico al empezar a determinar las estrategias, pues ayuda uara -
que el diseñador defina si su sistema dará una imagen de onulen
cia, limpieza, amistad, confianza, etcétera; ya que esto lo loera 

1 ra a través de los medios que manejara, como son formas de sopor 
tes, tipos de letra, color, material, iluminación, etcétera. -

1 
1 
1 

b) Cantidad y tipos de senalamientos: 

Señalamientos que se requerirán en la instalación. Saber si 
se va a trabajar en los 4 tipos de señalamientos, restrictivos, 
informativos, identificativos y direccionales, cuantos de cada 
uno y cuales son, por ejemplo, se van a utilizar 4 señalamientos 
restrictivos: No fumar, Area exclusiva para empleados, No pasar, 
Sala de maquinas, 

e) Lugares donde se requieren los senalamientos: 

1 
1 

Es decir, determinar en base al estudio de los planos, el lugar 
específico donde se colocaran, por ejemplo, el directorio, los -
cruces de circulación, los señalamientos direccionales, etcétera. 

1 
1 
1 

d) Frecuencia: 

Este punto se refiere a las distancias entre uno y otro sefa
lamiento y la posible repetición de cada uno de ellos, asi como 
la dosificación de los mensajes. 
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e) Tiempo de Implantación 

Es necesario definir e 1 posible tiempo de cfuracHin del siste
ma, por ejemplo una Señalización para un hospital o para un ser 
vicio de transporte colectivo, que sera~permanente y requerira
un chequeo periódico en su funcionamiento, o un acontecimiento 
eventual como fue la Universiada para la cual los señalamientos 
sólo funcionaron una vez, por el tiempo y el estilo utilizados. 
Tambi~n si va a ser un sistema que tendrá la posiblidad de utili 
zarse periódicamente como es el caso de una convención. 

f) Tipo de material: 

Tomando como hase las fichas números 5 y 6, que ya fueron eva 
luados y concluídos; se propondrán uno o dos tipos de materialei, 
de acuerdo a sus características y un presupuesto comparativo de 
los costos, de las ventajas y desventajas de cada uno y una re
comendación del diseñador en cuanto a cual es el más adecuado o 
considera que funcionara mejor, ya que puede darse el caso de que 
el cliente opte s5lo por el aspecto económico para la selección. 

g) Utilización del color: 

Dependiendo de la extensión del proyecto en cuanto a áreas, 
se deteirminara el uso del color, ya sea que se necesite de un -
código, par definir las áreas entre sí, como en el caso del Me
tro de la Cd, de M~xico, que utiliza un color diferente para -
cada línea, o la selección de un color de ambientación o inte
gración a partir de materiales o del estilo arquitectónico, por 
ejemplo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
en que por razones de visibilidad tanto a distancia como en con 
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1 diciones de luz altas y bajas, se selecciono el color ámarillo 

para los señalamientos. 

1 Otra posibilidad sería utilizar los señalamientos en blanco 
y negro o respetar el color propio del material, agregando la in 
formación en blanco o negro, dependiendo el tono del mismo. Por-

1 
1 
1 
1 
1 
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ejemplo, la madera, el mannol, el acero, etcétera. 

No se debe olvidar el uso de los c6digos establecidos de co
lor, como es el caso del color rojo que se aplica a los señala
mientos restrictivos o de peligro, independientemente del codi
go identificativo definido por áreas. 

h) Alfabeto: 

Se definirá la utilizacii5n de un tipo de J,_atra .y· uno secunda 
ria si se requiere, to!llanao en cuenta, como ya se dijo anterioE: 
mente, el estilo arquitectónico de la instalación, el tipo de ma 
terial elegido, la legjbilidad del tipo y las posibles variacio:
nes y tamaños del mismo. 

1) Soportes: 

Con lo anteriormente investigado sobre materiales, color, ti 
pografía, símbolos, públicos, tipos de area, o el mismo señala-: 
miento, se procederá a la elección del tipo de soporte, sin per 
der de vista que esa forma puede ser parte de la información en 
los mensajes visuales, que puede ser un elemento de integración 
y para la legibilidad. Se selecionará una forma para todos los 
señalamientos o para cada tipo, por ejemplo, en la Oli~piada de 
México en 1968, se utilizo una forma cuadrada con esquinas re--
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dondeadas para los señalamientos identificativos de los deportes 
y una forma circular para los informativos y restrictivos.( 57 ) 

Ya definida la forma de acuerdo al área por señalizar, se de 
terminará el tipo de colocación, que puede ser por ejemplo, col 
gados del techo, sujetos a la pared, aplicados sobre las puertas, 
en soportes independientes y movibles, con posiblidad de cambiar 
les el mensaje, como en el caso de un directorio, etcétera, o i~ 
tegrados a la arquitectura o a los acabados de construcción, co
mo sería empotrados o grabados en la pared. 

j) Cómo se dará a conocer el programa: 

Esto se hará con una presentación de manera que todo lo pla 
neado sea fácil de comprender para el cliente. Se puede hacer
mediante una maqueta, un audiovisual, etcétera, se ira elaboran 
do conforme se vayan definiendo las estrategias y una vez que ::
se tenga el material completo en cuanto a proposiciones y baceta 
je, se llevaran a cabo bocetos mas terminados, con comparaciones 
de sus proporciones en relación con el ser humano, con los co
lores y tipografíri definidos, 

Presentación 

La presentación de bocetos preliminares, sera muy profesional, 
de manera que el cliente se de exacta idea de lo que se pretende 
realizar, presentarle ejemplos de cómo se vera X sef.alamiento con 
el usuario, tipo de material y el color si es que lo lleva, jun
to con el presupuesto del costo de producción e instalación. En 
este punto el cliente determinará si se lleva adelante el proyec 
to, si le hace una consideración extra o algGn ajuste al presu--= 
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1 puesto, si debe suspenderse o sera desarrollado por otro diseña

dor. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

En caso de que otro equipo o un contratista continGe con el 
trabajo, deberán.entregarse las especificaciones de realizacion 
o de invetsigació~ para que el trabajo se pueda continuar como 
estaba planeado sin ningún tropiezo, 
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el programa de Identidad Corporativa del Hotel Brenners Park 
en Baden-Baden, en la Selva Negra alemana, 

14. Nota: ISO, International Standard Or?,anization. Organización 
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zacion industria 1 ''. 
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( SC ), y Grupos de Trabajo ( WG ). Entre los 155 comités~ 
que trabajan en la estandarización de un gran número de cam 
pos técnicos, el Comité Técnico 145 ( TC145 ) se encarga d; 
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3ºde los cuales se encarga de los símbolos para Información 
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seña Gráfico en su país a través de diversos programas, Pre~ 
tan ademas diferentes servicios de asesoría a diseñadores y 
al público en general. Entre sus miembros se encuentran con~ 
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Por encargo del Departamento de Transporte de Estados Unidos, 
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puesta de simbolos para información pública, en el cual des 
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Rudolf de Harak y otros. 
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Soporte: 
forma geométrica 
que contiene al 
símbolo 

Soporte visual: 
Elementos que se 
estructuran para 
dar fuerza al 
mensaje visual 

Dcspu€s de la rev1s1on y anrohaci6n aue se llev6 a cabo con 
el cliente y al mismo tiempo tornando en cuenta las sugerencias 
concluidas, se proceder5 a la realizaci6n del proyecto estableci 
do, subdividiéndolo de la siguiente manera: 

5.1 Diseño del sistema. 

Con las estrategias definidas, se propone que "el soporte" 
sea uno de los elementos con los cuales se debe empezar a dise
r.ar el sistemrt. 

Definición de soportes 

Literalmente hablando soporte es lo que da apoyo a algo.Pa
ra este trabajo, tendrá 3 acepciones; una como sonarte en senti
do literal, otra como sonarte visual y la tercera como soporte 
físico, 

Soporte, en sentido literal, se llamar& a aquella forma ge~ 
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Soporte f1sico: 
medio que contiene 
al señalamiento 

métrica que. contenza al símbolo o mensaje visual. 

Soporte visual, es el conjunto de elementos que hacen enten 
dible el mensaje, las partes que se toman en consideraci6n y se
analizan para dar fuerza a] mensaje visual, como son la estructu 
ra, la formo, color, textura, movimiento y escala, que se utili
zan para dar coherencia a la informaci6n. 

Sonarte físico, es el Medio en el cual esta impreso el men
saje, el material y la forma en sí, en donde se encuentra la in 
formación, ,lo que constituye el señalamiento. 

Para desarrollar la forma de los soportes se puede subdivi
dir de la sieuiente manera: 

a) Forma de los soportes. 

b) Tipos de soportes. 

e) t-'edidas de los soportes, 
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a) Forma de los soportes: 

Se trata de definir la forma o formas aue contendrán al sím
bolo o mensaje, aue sera determinada con base en el estilo que -
tendrá todo el sisteraa. Esta figura delimita al símbolo y p~ede 
ser un cuadrado, un trian~ulo, un rombo, un círculo o alguna for 
ma compuesta obtenida partir del estilo arquitect6nico, 

Hay que tomar en cuenta, el diseño de los símbolos, "Los -
síobolos deben ser compatibles con sus formas y con la forma de 
de su soporte". ( 1 ) 

La forma del soporte puede ser un apoyo nara el mensaje que 
se desee dar, Por ejemplo, el sistema de señalanientos para tra
fico automovilístico en México, divide basicamnete en 3 grupos 
las seílales: Los restrictivos, que utilizan como soporte un cír
culo rojo que encierra al símbolo, con una harra que lo cruza -
cuando se trata de una prohibici6n. Los informativos con soporte 
cuadrado blanco con el sínbolo o pictograma en negro, todo sobre 
un rectingulo azul, donde se agresa informaci6n adicional. Las -
preventivas con soporte en forma de rombo o cuadrado sobre uno -
de sus vértices, de color amarillo con el sícbolo en negro. 

En estos casos, cada una de las formas cbe¿cce al ti?O de -
mensaje que se está dando: En el caso del rombo, el hecho de que 
la fieura est~ aroyada sobre uno de sus vértice~ dR la idéa de -
inestabilirl;:irl, J0 rjsro <]Ue sus mensajes, "ctirv?-", 11 RUne.,.f;ciP 
resbalosa", "carril angosto". 

Cuando es el círculo el que encierra al símbolo, éste queda 
aislado y su acci6n delimitada, si el cículo tiene ademas una ba 
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La forma de 1 os 
soportes puede 
ser parte 
integral del 
rnensaj e 

rra cruzada el concepto de negaci6n que aclarado. 

En cuanto a la forma cuadrada y rectangular sobre su base, 
habla de una forma estable y simétrica, fácil de identificar, -
lo que es Gtil para los se~alamientos informativos en general ya 
que no le agrega ninguna connotaci6n al srmbolo. 

b) Tipos de soportes: 

Para determinar los ti~os de soportes se revisarán los pla
nos, en donde se podrá visualizar en qué lup,ares irán los señala 
mientes, lo cual tambi~n decidirá si irán col~ados, empotrados -
en la pared o en paneles. Para dar estilo y modulaci6n al siste 
ma se deberá conocer de antemano la manera como se integrarán -
unos con otros. 

Para Follis los requerimJentos funcionales del edificio -
pueden afectar a los tipos de soportes, ( 2 ) por ejemplo un s~ 

porte puede ser largo por 2 razones; una para contener u texto 
largo y otra para cubrir determinado espacio. 
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Diferentes tipos de 
soportes y 
colocaciones 

En algunas ocasiones es posible utilizar las paredes lisas· 
para colocar ciertos símbolos o letreros. En las puertas pueden 
grabarse en una placa metálica mensajes como "empuje" o ".iale". 

La mayoría de los sistemas requieren de ~aneles que no pu!:_ 
den ir empotrados, sino requieren ir suspendidos del techo, suj~ 
tos a la pared o sostenidos por postes, no es conveniente hacer 
este tipo de señala~ientos con los mismos materiales utilizados 
en el edificio, por los problemas de instalación y costo, ele pre 
ferencia se utilizaran materiales no pesados y de fácil modula-
ción e impresión. 

e) Medidas de soportes: 

Para determinar las r.1edidas de los soportes se puede tomar 
en consideración el ansulo de visión y la distancia a la cual se 
rá visto el sef.alamiento. 

ISO propone que en un señalamiento, con una excentricidad 
de 15º, ( 3 ) se aplique la siguiente fórmula: 

S= 2.5 X D 
100 

Donde S es el tamaño del símbolo determinado por el borde 
interior del recuadro del soporte y D es la distancia del punto 
de vista. Los 15° de excentricidad corresponden al angulo de vi .... 
s1on. 

Así, si el punto de vista (D) es de lOm, multiplicado por -
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1 2.5 da 25m, cfrvidiclo eni:re 100, son .25 m, así el señalamiento 

debera ser de 25 centímetros. 

1 AIGA ( 4 ) propone un cuadro donde la distancia no debe ser 
mayor de 155 pies, (47m aproximadamente) ni menor de 20 pies -
(6m} y el ángulo de visión de 10°¡ así los señalamientos a 20 -

1 pies s:r~n de 3 pulgadas (7cm) y a 155 pies de 12 pulgadas (30cm) 
como m1n1mo. 

1 Al comparar estas 2 recomendaciones se observa una gran di 
ferencia en cuanto a establecer criterios de tama~os, además in 
fluye el ritmo y la forma de lectura del pGblico así como los:: 
factores culturales. Por ello cada diseñador necesita realizar 1 pruebas antes de establecer criterios, para asegurar la correcta 
legibilidad de los señalamientos a la distancia.adecuada. 

1 
I Determlnaciór. de lugares 

En la determinación de lugares, el diseñador se guiara con 
el plano de la instalación para decidir los lugares y al altura 

1 de los señalamientos; como complemento a esto utilizara los da
tos de las fichas fotográficas, donde se ha analizado la posibi 
lidad de señalizar algunos lugares, determinará también con est-¡; 

1 
1 
1 

las necesidades de iluminación. 

pués 
Se determinaran primero los tipos de se~alamientos y des-
la iluminación de los mismos, tanto para los interiores co 

mo para loH exteriores, 
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Tabla de distan
cias y tamaños 
del AIGA 

3• 4' 5" 6" ;--t--t--1 --1 -t-t 

o 10 20 30 40 50 60 70 
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1 a) Tipos de sel'\alamientos: 

Se determinara según lo concluido en Definición de Estrate-

1 gias, qué señalamientos de cada tipo y qué cantidad de cada seña 
lamiento se requerirá, 

1 
1 
1 
1 

Los identificativos, es decir los que usualmerte van adherí 
dos a las puertas o a un lado de ellas, enlistar ct;ál€s Ron los_ 
que se necesitaran. 

Los informativos, irán en las vestibulaciones, en las entr!! 
das, junto a las casetas de información, por ejemplo los direc-
torios, indicaciones, horarios. Cuidando de colocarlos en luga
res donde sean vistos por por todo el público, sin que se estor
be su mensaje por personas u objetos. 

Los direccionales, que pueden ir aplicados a paredes, col
gados del techo, en soportes movibles procurando que estén en lu 
gares visibles, donde circulara el público y con la frecuencia 

1 
adecuada para que no se pierda de vista la información, Estos -
son las flechas, postes de señales, etcétera, 

Los restrictivos, que en algunos casos llevan texto o se 

1 utilizan los ya establecidos, y son colocados en el área prohi
bida o restringida, Estos son como ejemplo "no pasar", ''no tirar 
basura", "no introducir alimentos", "peligro", "sólo personal au

1 
1 
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torizado", etcétera. En algunas ocasiones necesitarán ser cruza
dos por una barra. 

Como se indicó en el estudio del caso, la investigación lle 
vada a cabo dará información de como están siendo utilizados al-
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1 
1 gunos seP.alamientos, en que tamaño, posicion, color y otros códi 

gos en instalaciones similares. Por ejemplo en algunos centros 
médicos en EUA se utilizan franjas de color aplicadas en el piso 

1 para guiar a un área determinada del hospital, "radiología", -
"análisis clÍnicos" etcétera. Al tratar de aplicarse este siste 
ma en el Centro Medico de la Cd. de México, no funcionó porque

1 
1 

este tipo de código no era conocido por el público, además de lo 
complicado como código de color, 

b) Iluminación: 

Otro factor muy importante que debe considerarse para los se 
ñalamientos es la iluminación; tanto para los señalamientos en-

1 interiores como en exteriores, Una iluminación incorrecta puede 
restar legibilidad en el sistema, por lo tanto deben estudiarse 
las condiciones de luz en los lugares de los señalamientos. ( 5 ) 

1 Es posible que exista la necesidad de agregar o acondicionar 
iluminación extra, En estos casos puede considerarse en forma di 

1 
ferente los seifalamientos interiores y los exteriores, 

Senalamientos Interiores: 

1 Normalmente en la construcción de un espacio interior, el ª..!: 
quitecto ya ha previsto una il~minación de ti~o artificial, que 
en la mayoría de los casos es adecuada para desplazarse dentro 

1 del área. Sin embargo podría suceder que un lugar específico, -
donde se ha planeado incluir un señalawiento, no tenga la sufi
ciente iluminación, Para determinar ésto, es conveniente reali-

1 
zar una visita al lugar, con el plano en donde están ya marca
dos los RP~alnmiPntos v hacer anotaciones de las condiciones dP 

1 
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luz, Follis ( 6) aconseja hacer·una medición con un exposíme
tro de footcandles (pie-bujías), si el lugar mantiene limitacio 
nes en cuanto a alterar la iluminación existente, debe buscars; 
otro lugar para el señalamiento; si esto tampoco es posible, ISO 
aconseja: "puesto que no se han hecho estudios al respecto, du
plicar el tamaño del señalamiento para agregarle legibilidad". 
( 7 ) 

Algunos tipos de ilurr.inación que pueden ser considerados para 
señalamientos interiores son: 

Luz ambiental. Esta puede adecuarse sin necesidad de agregar nue 
vas fuentes de luz, simplemente cambiando los focos o yubos por
otros de ~ayor intensidad. Debe tomarse en cuenta que un tipo de 
iluminación difusa es más conveniente para la legibilidad de un 
señalamiento, ya que una iluminación directa puede producir re
flejos o sombras (en el caso de letras realzadas) que deformen 
el contenido de la imagen o del IT'ensaje. 

Luz interior. En el caso de lugares como hospitales, museos, -
teatros, etcétera, donde hay luz baja, por sus características 
especiales. O en el caso de que no se pueda aeregar a la arqui
tectura una fuente de luz, pueden desarrollarse los señalamien
tos con luz interio~, en este caso, deben considerarse los mate 
riales (acrílico, vidrio, etcétera) y el diseño del soporte ade 
cuado, así como la selección del tipo de luz (como la luz fría
de neón) asesorarse por un ingeniero electricista o una persona 
especializada en il\.Ill\inación. 

Reflectores o spots. Au~que es la forma menos recomendable de 
iluminación para Señalización interior, por ser luz directa, no 
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1 debe descartarse su--~i:ilizacion para dar un énfasis especial, 

por ejemplo en un señalamiento grabado en piedra o en un grafi~ 
mo en la pared. Sin que reste legibilidad. 

1 Senalamlentos exteriores: 

1 
Deben funcionar al contrario <le las interiores, con 2 ti

pos diferentes de luz¡ luz natural y luz artificial, 

El concepto gr&fico cambia al dise5ar, por ejemplo se~alamien 

l . tos para estacionamientos, por las cistancias a que serán vistos 
o por el medio ambiente. Son sefialarnientos más grandes que pre
sentan mayores problemas c1e iluminación. Se puede considerar P! 1 ra ello algunos tipos de luz: 

Re~lectores o spots. Ofrecen al~unas ventajas por su intensidad 

1 
de luz. Pero tienen desventajas, es luz directa y es luz "amari 
lla", que puede llegar a distorsionar la percepción del color.
Sin embargo puede solucionarse, anteponiendo a los reflectores 
una pantalla difusora de luz, utilizando los sef.alamientos más 

1 importantes en blanco y negro para obtener mayor contraste y 
realizados en materiales mate. 

1 Luz interic~. Permite trabajar los señala~ientos indepP.ndiente
mente y respetar la luz ambiental, así ~ismo se puede trabajar 
con menor consumo de energía. ( 8 ) La legibilidad es más bomogé 
nea y hay menor contraste de luz entre día y noche, también es-1 menos la distorsión de color¡ se puede realizar con el fondo o
paco y el símbolo o texto iluminado, o con el fondo iluminado y 

1 
la letra o símbolo opaca o con la luz por atrás y los dos mate
riales opacos, lo que dará un efecto de halo. 

1 
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Luz ambiente. Al igual que con los señalamientos interiores de
be hacerse una medición para determinar si la luz aMhiental o-
frece condiciones adecuadas para la lectura de los señala~ientos. 
Hay que tomar en cuenta que la._-luz,·élmbi'etita1 '()f?;ece una tempera
tura de color que puede alterarse a la luz del día. Este efecto 
puede distorsionar la tonalidad de los señalamientos. 

Los señalamientos pueden integrárse a la iluminación ambiental, 
en los mismos postes de luz, ~sto funcionará mejor para peatones, 
puesto que la intensidad de luz disminuye a la distancia. En el -
caso de sef.alamientos para automovilistas puede aprovecharse la 
luz de los autos, diseñando señales de tipo reflejante, con pol
vo de vidrio o pintura fluorescente. 

Selección de materiales 

Basados en la información aportada por los cuadros de pertine~ 
cías y de características de impresión (fichas 5 y 6), se proce
derá a hacer una selección de aquellos que en suma reúnan en el -
mayor gardo posible las característ.icas principales y se procur!!_ 
rá con otros medios suplir las posibles deficiencias. 

Un aspecto que no debe descuidarse es el del "lenguaje de 1 ma 
terial", es decir la connotación a analogía que presente a situa 
ciones sociológicas, por ejemplo, materiales brillantes corno el-
bronce o el acero platinado, harían analogía a lujo y opulencia, 

1 la madera y algunos tipos de piedra haría analogía a lo natural; 
materiales plásticos, a la indutrialización, etcétera. Este tipo 
de lenguaje depende del pGblico a quien se desea llegar, pues és 

11 te será quien lo decodificará. 
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1 Puede manejarse este lenguaje, es decir dar imagen de opulen

cia en los bancos, de naturaleza en parques recreativos o de in
dustrialización en centros comerciales. Puede también hasta cier 

1 to punto eludirse y procurar una mayor funcionalidad cuando se 
trate de un lugar que no necesite una imagen específica como en 
el caso de un aeropuerto o de una central camionera. 

1 A continuación se expondrán algunas características de los -
materiales más utilizados en soportes de señalamientos. 

1 Placas de metal, hierro o acero lnoxldable: 

Es uno de los materiales mas utilizados por su resistencia a 

l la oxidación y su facilidad de moldearlo, grabarlo, troquelarlo, 
laminarlo para formar figuras tridimensiGnales, o aún cortarlo 
en formas estructuradas como letras o símbolos, posee ademas la 

1 
posibilidad de ser impreso en serígrafía o ser plateado para a
gregarle calidad, etcétera, 

Madera: 

1 Es un r;.aterial usado desde hace mucho tiempo, tanto para la 
construcci6n de postes o soportes, como la de señalamientos en 

1 sí. Existen diferentes tipos de madera, en tonos oscuros y cla
ros, de fibras suaves que permiten grabar o modelar en ellas y 
otras más duras que ofrecen una alta resistencia a las condicio 

1 
nes del clima. 

Acrlllco: 

1 Material plástico de características transparentes que permi:_ 

1 
175 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
176 

1 

ten la utilización de luz interior. Es facil de recortar en far 
mas estructuradas o para fabricar modulas. Se presenta en cua-
tro acabados básicos: transparente, ahurr.ado, blanco y negro. -
(éste último no presenta características de transparencia), Se 
dificulta la fabricación en otros colores pero es fácil de ser 
impreso en serigrafía, o con el sistema de esténciles, además 
de que puede darsele un 1!ca1';>do de tiPo esmerilado que trasluce 
la luz en forma difusa, 

Bronce y aluminio: 

Ambos materiales pueden trabajarse en placas, letras o símbo 
los precortados. el bronce es un material de alta calidad que re 
quiere un tratamiento especial para mantener su brillantés, así
como un constante mantenimiento, El aluminio tambi~n necesita 
un anodizado para protegerlo a la oxidación, es un material que 
se puede trabajar en combinación con otros materiales, por ejem 
plo, con acrílico, utilizando el aluminio como soporte y el a-
crílico como el material donde esté impreso el señalamiento. 

Piedra: 

Pueden en algunos conjuntos arquitectónicos proyectarse seña 
lamientos de tipo monolítico, como soporte integrado a la arqui 
tectura o en parques como integración del paisaje, para estos ca 
sos existe una gran variedad de piedras como el granito, el mar-: 
mol, etcétera. El trabajo de grabado en piedra resulta caro por
que es hecho a mano por especialistas. Algunos materiales como 
el marmol se dañan con el humo o ácidos. 
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1 Material pesado, relativamente barato que ~uede ser utilizado 
en señalamientos pero principalmente en bases, Puede darse le la 
la forma que se desee con moldes de madera para formar figuras 

1 
1 
1 

o letras en bajo o alto relieve (puede utilizarse como base y a 
gregarsele otro material a manera de repello, como acabado o t~x 
tura), Si este tipo de señalamientos se plantea junto con el pro 
yecto a señalizar, puede construirse conjuntamente. -

Fibra de vidrio: 

Ofrece la facilidad de darle la forma deseada y reproducirla 
cuantas veces sea necesario a través de moldes; puede imitar al 

1 
guna textura y ser impreso en serigrafía o con esténcil aunque
dificulta la transparencia uniforme de luz por la composición -
de sus materiales. ( 9 ) 

1 
I Definición de elementos de los mensajes 

Básicamente los elementos que articularan los mensajes visua 

1 
les son: El color, la tipografía y los símbolos y pictogramas o 
simbología, 

1 
1 

Los 3 elementos deben articularse y definirse simultáneamente 
al diseñar los mensaje visuales. 
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17 8 

1 

Color: ¡. 
1 

Se tornar& en cuenta como elemento de diseño en una Señaliza
ción primero en la definición de criterios de utilización y des 
pués en la selección de un código. 

Un criterio para seleccionar color sería el utilizado como a 
yuda para integrar los señalamientos a su medio o para darle al 
guna analogía al mismo, aprovechando los colores propios de lo; 
materiales de los señalamientos, combinados con blanco o negro. 

Otro criterio sería definir un código para la identificación 
de 5reas o servicios que ofrezca la instalación, como en el Metro 
que se utiliza un color diferente para cada línea. 

Otra forma en que se puede aplicar el color sería como elemen 
to de dirección o de guía, marcando una ruta de seguimiento en:: 
la pared o en el piso o sobre algGn otro elemento (como huellas, 
bandas, flechas, etcétera). Como en el caso del zoológico de Wa~ 
hington, donde las rutas de paseos para visitar a los animales, 
están nominadas por un animal, marcadas en el piso con una banda 
de un color específico con las huellas del animal en blanco. O 
corno en los hospitales de EUA para guiar a los usuarios hacia -
las diferentes áreas. 

Una recomendación muy importante es no abusar de la utiliz~ 
ción del color, porque podría causar confusión visual y echar 
abajo la funcionalidad del sistema. 

Para determinar la selección de un cSdiEo de color, que iden 
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tifique la Señalización, debe tomarse en cuenta que éste ofrezca 
el contraste adecuado al ser combinado con el blanco y el neero, 

Para ello puede considerarse la tabla de reflectancia de colo 
res usada en fotografía: 

- Morado: 6% a 12% 

- In digo: 6% a 12% 

- Azul: 15% a 21% 

- Verde: 18% a 26~~ 

- Amarillo: 65% a 75% 

- Naranja: 35% a 45% 

- Rojo: 15% a 21% 

- Gris neutro: 18% 

La tabla considera los colores según su brillantés natural, 
como aparecen en el arcoiris o en el círculo cromático, La re
flectancia ideal para un contraste adecuado tanto para el bla!!_ 
co como para el negro es la de la tarjeta gris neutro utilizada 
en fotografía, q~e es de 18%. 

Al cambiar la tonalidad del color, ya. sea a partir de su ma
tiz o de su saturación, puede 'obtenerse la reflectancia adecuada 
para su aplicación en un señalamiento, 

La forma de comprobar si el color seleccionado tiene la reflec 
tancia requerida es la siguiente: 
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La lectura de Ja 
tarjeta de color 
bajo la misma 
iluminaci6n, debe 
ser igual a la de 
Ja tarjeta gris 

' 1 

' 1 1 ' 
' 1 1 ' 

Adquirir una tarjeta gris neutro 18%; realizar un cartón o -
tarjeta similar con el color a probar¡ medir ambas tarjetas con 
un exposímetro fotorráfico ¡)ara; luz reflejada, en las mismas con 
diciones de luz. La exposición.obtenida no debe tener una dife-
rencia mayor de 1 paso, 

En caso de que la diferencia sea mayor, la tonalidad del co
lor debe variarse hasta igualar la reflectancia con la del gris. 

Las tonalidades de los colores son muy importantes pues ayu
dan a dar legibilidad o a restarla, 

Otra posibilidad es la de utilizar algún color neutro, gris 
o café, que no presente ningún problema de significado o de con 
notación adicional. Como el utilizado el el Aeropuerto Interna-: 
cional de la Cd. de México, para designar las áreas comerciales 
o de concesiones. 

Es importante considerar también la 
del color seleccionado en los sistemas 
que se vayan a utilizar; para asegurar 

facilidad de reproducción 
de aplicación o impresión 
siempre la homogeneidad -
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1 de colores o de tonos en el mantenimineto o renovación de símbo

los puede tomarse como guía algún color ya establecido en el mer 
cado, como lo sería el Pantone de Letraset o el sistema Normaco-=:-

1 lor de Mecanorma, que proveen al diseñador materiales sufi,cientes 
para el desarrollo de todo el proceso, así como un c6digo de nG
neros para designar cada color y facilitar su reproducción. 

1 Un ejemplo de esta consideraci6n es la selección hecha por el 
AIGA, ( 10 ) en que el color rojo seleccionado para los señala--

1 
mientas restrictivos es el correspondiente al Num. 32 del siste
na Pantone y el color verde seleccionado para el señalamiento de 
11 salida11 es el Num. 340 del mismo sistema. Todos los <lemas sena-

1 
larnientos es tan en negro sobre fondo blanco. 

I Tipograffa: 

Los elementos a considerar en la diagramacion de mensajes pa
ra señalamientos, una vez seleccionado el tipo de letra, ( 11 ) 
serán los siguientes: 1 
a) Modulación entre tipografía e imagen. 

1 b) Tamaño y peso de tipos. 

1 c) Definición de letras altas y bajas. 

de y mensajes. d) Espaciado tipos, palabras 

1 e) Flechas. 
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a) Modulación entre tipografía e Imagen: 

Crosby en su libro "Sign System Manual", ( 12 ) , propone un 
m6dulo cuadrado dividido en 50 unidades por lado para situar la 
la letra alta del alfabeto a utilizar entre la unidad 5 y la 40, 
este sistema sirve también para proporcionar el espaciado corre~ 
to entre letra y letra y para unir señalamientos y modularlos en 
cuanto a tamaños. 

Los diseñadores de AIGA, ( 13 ) proponen una modulación con 
base en el tamaño del símbolo y recomienda que la relaci6n con
veniente entre el símbolo y los textos sea de 1 a 1/4; de 1 a 
1/3; y de l a 1/5; es este caso 1 corresponde al tamaño del sÍ.!E_ 
bolo y la fracción al tamaño de Ja letra alta del alfabeto se
leccionado. Propone tambi5n una trama, sobre la que se pueden 
situar flechas, símbolos y textos a manera de m6dulo. 

En el caso de la Señalización del Depto. de Tr5nsito de la -
Cd. de Nueva York, se establece como tamaño del modulo un pie -
cuadrado, que es el tamaño dictado por las columnas estructura
les de las estaciones del Matra y define la utilización de só
lo 3 tamaños de letras, 9 pulgadas, 4 1/2 pulgadas y 1 3/8 de -
pulgada, para aplicarlos en los diferentes tipos de señalamien 
tos, los m&rgenes se dan dentro de la misma modulación. -

En cuanto a m&rgenes, Crosby,( 14) define 5 unidades para 
la parte superior, 25 unidades hacia el lado izquierdo, donde 
empieza el texto y 10 unidades de la base de la altura x hacia 
abajo. 

En el Metro de Nueva York, se establecen como margen superior 
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1/4 

1/3 

2/5 

Relación de tama 
ños de tipografTa 
y stmbolos pro
puesto por el A8GA 

1 1/2 pulgada , como margen inferior 3/4 de pulgada; como margen 
izquierdo 1/2 pulgada. ( 15 ) 

1 ISO 
to, en 
de los 

propone que el mínimo de margen de un símbolo o de tex
relaci6n a su soporte, sea igual que el ancho mínimo de 
detalles dentro del símbolo o letra, ( 16 ) 

1 b} Tamano y peso de tipos: 

En el punto anterior ya fue descrita la relaci6n de tamafio -

1 que guarda la letra con su modulación. Para asegurar una corree 
ta legibilidad a la distancia, es conveniente realizar pruebas
al tamafio y en el color que se va a utilizar el sefialamiento. 

1 El peso de la letra debe seleccionarse buscando el contraste 
mas adecuado entre los rasgos y las contras o espacios interio-

1 
res de la letra, procurando aue a la distancia loti rasgos no se 
pierdan por ser demasiado claros, ni se emplasten por ser dema
siado negros o pesados. 

1 La selecci6n Jel peso de la letra va en relación tambi~n con 

1 
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Relación del tlpo
sfmbolo-flecha 
por el AIGA 

la aplicación de color en ella, ( 17 ) ya que el blanco y los -
colores luminosos tienden a expandirse por su luminosidad, es de 
cir que w1a misma superficie en ne~ro sobre fondo claro se ve 
m¡s pequeña que la misma en color claro sobre fondo oscuro, 

En cuanto al tamaño de las flechas, éste será en relación con 
el elemento que est~ apoyando, con base en la misma modulaci6n, 
Crosby los sitGa al igual que las letras altab, o sea entre las 
unidades 5 y 40 en su modulo. Más o menos es generalizado este 
lineamiento cuando se trata de texto, 

Si la flecha va en relaci6n a un símbolo, la proporc1on de ta 
maño va en relaci6n con ~l. Es decir respetar& los mismos m&r~e~ 
nes que el símbolo respeta con su soporte, siendo diseñada sobre 
la misma retícula de los símbolos. ( 18 ) 

e) Definición de letras altas y bajas: 

Las letras bajas de un alfabeto son más reconocibles a la dis
tancia, por los ritmos de sus rasgos ascendentes y descendentes, 
lo que hace más conveniente la utilizacion de textos en letras 
bajas, ( 19 ) sin 2mbargo puede tomarse la decisión de utilizar 
algunos textos con letras en altas para dar una jerarquizaci6n a 
los diferentes mensajes, o cuando el espacio para un texto sea 
limitado, 

Esto se decidirá con base en las necesidades de los señala-
mientas. 
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Diferentes ritmos y legibilidad 
en letras altas y bajas 

d) Espaciado de tipos, palabras y mensajes: 

Para el espaciado se deben considerar las diferentes tensio
nes que ejercen entre si las letras, debido a las diferencias -
geom6tricas de sus ras~os. Crosby propone una tabla de espaciado 
basado en el mismo m6dulo de 50 unidades, ( 20 ) cuando 2 letras 
rectas est5n juntas, se requiere mayor espaciado entre 6Jlas, me 
nor cuando son dos letras redondas y aí."m menor cuando se junta~ 
na redonda con una triangular (v,w), 6sto dara un ritmo visual i 
cada palabra. 

Entre mensaje y mensaje se tomar& en consideración el módulo 
descrito anteriormente. 

e) Flechas: 

Es casi generalizado el uso de la flecha colocada hacia el lu 
gar que esta indicando, es decir, si esta señalando un elemento
hacia adelante o arriba, hacia la izquierda, o hacia abajo la -
flecha precedera al texto. En el caso de que el elemento señala 
do este hacia la derecha, es mas conveniente que la flecha lo 
siga. ( 21 ) 

AIGA recomienda que si en un ser.alamiento están incluidos va 
rios símbolos con sus respectivas flechas, se guarde un mismo or 
den de elementos, es decir: flecha- símbolo- texto, ( 22 ) 

ISO sugiere que si se van a utilizar los 3 elementos, el sím
bolo siempre se mantenga en medio de la .flecha y el texto. ( 23 ) 
Este lineamiento es seguido de igual forma por el AIGA. 
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Orden de mensajes 
propuesto por el 
AIGA: 
flecha-sfmbolo-
texto 

Simbología: 

En el desarrollo de los señalamientos el diseñador gráfico -
tiene el entrenamiento y los conocimientos deribados de su obser 
vac1on y experiencia para dar información a través de una imagen, 
de manera que €sta pueda comunicar lo simbolizado, es decir una 
dimensión sem&ntica. Así mismo con base a los conocimientos que
tiene de su pGblico, toma los códigos adecuados para darle a su 
símbolo su dimensión pragm5tica. También los integra y diseña pa 
ra ser articulados entre ellos como parte de un sistema y así -
darles una dimensión sintáctica. 

A partir de las conclusiones obtenidas en la evaluación de -
símbolos, y de las pruebas realizadas, se reúnen los enunciados 
de los conceptos que cada símbolo llevará, para realizar el dise 
ño de todo el sistema de símbolos. 

a) Símbolos ya establecidos: 

Para proceder a diseñar, pueden considerarse en primer lugar 
a los símbolos ya establecidos, por tener un uso mas generaliza 
do, por su grado de iconicidad o por su convencionalización, -

Entre los símbolos mas conocidos y que aparecen en casi todos 
los sistemas de señalización, tenernos el de Estacionamiento, Ser 
vicios sanitarios,Telefonos, Información, No fumar, etcétera. -

b) Desarrollo gráfico del símbolo dentro de su modulación: 

Para diseñar los símbolos es conveniente el uso de una retícu 
la, donde sea mis fácil integrar los rasgos gr¡ficos. 
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Reticula creada por 
Otl Alcher para 
diseñar su "alfabeto 
corporal" 

1 Una retícula bien utilizada puede ayudar a generar una sens!!_ 
cion de unidad y continuidad al sistema de símbolos, pero no es 
creativa por sí misma. En las manos de un diseñador inexperto 

l 
las retículas pueden ser sujetadoras o inhibidoras 'de la creati 
vid ad. ( 24 ) 

EJ uso de la retícula ha ayudado mucho al desarrollo de sist~ 

1 mas de símbolos, pues provee uniformidad en cuanto a proporcio
nes y uso del espacio, así como ayuda para un mejor manejo de fi_ 
gura- fondo, un ejemplo muy claro, mencionado por casi todos los 

1 autores, es el modulo creado por Otl Aicher en el diseño de los 
símbolos para la Olimpiada Munich '72. ( 25 

1 La retícula está basada en un cuadrado, sus diagonales y las 
subdivisiones de la misma. ·Sobre ella creó un "alfabeto corpo-
ra111, consistente en un cuerpo humano dividido en cabeza, torso, 
piernas y brazos, que pueden moverse dentro de los diferentes 

1 ángulos de las diagonales y en diferentes posiciones para dar -
una variedad muy arnpl ia de movimientos de un cuerpo humano, 

1 Esta posibilidad dio como resultado "un vocabulario de de-
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1 Stmbolos diseñados 
a partir de 1 
"alfabeto corporal" 
de Aicher 1 

1 
1 
1 portes altamente uniforme, conciso, ~ficiente, claro y con un -

dinamismo inequívoco" ( 26 ) 

1 ISO propone que se busque una retícula para dar consistencia 
y tamaño al símbolo como unidad o parte integrante del mismo sis 
tema. ( 27 ) Las condiciones propias del símbo1o para señaliza-
ción hacen necesario que no se adopte cualquier retícula pues po 1 drfa suceder qu(' por el forzamiento geométrico que diera la mis:-
rna, la composición geométrica del símbolo proyectara otra cosa 
visualmente, Por ello Jos detalles que puedan contribuir a mejo 

1 rar el reconocimiento del símbolo deben ser incluidos y los e-
lementos de estilo y cambio de técnica que no lo mejoren o que 
lo compliquen serin evitados, 

1 Al igual que en la tipografía, es preferible evitar los con
trastes muy marcado~ entre líneas gruesas y delgadas o entre los 

1 
rasgos, pues ello podría afectar la percepción del símbolo, al 
igual que en la tipografía, 

1 
1 

ISO para detenninar las dimensiones en los detalles propone 
la siguiente fórmula: 

d ~-s-m 25 

En donde md= dimensión mínima; S= tama5o del símbolo; y ~ si _g_ 

1 n if:::, "m::
0
:1 q:::b:l~no f ::n:; .:::~~ ~n 2:n) cuadrado de 100 mm, 

1 
188 

1 

el detalle menor no debe ser mas pequeño que 4mm. Esto se debe 
considerar tanto para poder distinguir a Ja distancia los deta-
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l lles como para poder realizar reducciones del símbolo. 

Con el uso de la ret!cu1a se puede generar ·la simetría en los 

1 señalamientos' que es recomendada por rso. porque puede ayudar a 
crear señalamientos sin propiedades direccionales para evitar p~ 
sibles conflictos direccionales. Agrega que no debe combinarse 1 una flecha direccional con un señalamiento en sentido contrario. 

Otro punto a considerar en el desarrollo gráfico de los sím-
bolos es la negación o prohibición de algún concepto, para lo -

1 cual se utiliza la barra diagonal cruzadél .. ISO recomiendé.' que si 
un señalamiento puede entenderse en igual forma en negativo en 
negativo que en positivo, se haga en esta Última. ( 29 ) 

1 Pruebas 

1 Una vez definidos los señalamientos y diseñados, pueden hacer 
se pruebas con señalamientos al tamaño y a la distancia que se -
vayan a utilizar, para comprobar si el tamaño es el adecuado y 

1 
si cumple con sus 3 dimensiones como signo gráfico, la sintacti 
ca, la semántica y la pragmática. 

La inspección y evaluación de los señalamientos se puede lle-

1 var a cabo en 2 etapas, Evaluación por funcionamiento y Correc
ci6n. 

1 Evaluación por funcionamiento. Consiste en la selección de un se 
ñalamien~o por área, realizarlo al tamaño, en el color y material 
seleccionado, para colocarlo en el área en que funcionara, con -

1 el objeto de probar su altura, tamaño de soporte, legibilidad, i 
luminación, etc~tera, 

1 
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Las pruebas son 
importantes para 
comprobar las pro
puestas antes de su 
funcionamiento 

Esta prueba se hara con el público en las instalaciones a se
ñalizar. 

Se sugiere tambien 1 a selección de un area representativa de 
toda la instalación para evaluar simultáneamente la mayor parte 
del sistema, como serían las bandas de color o el código, las -
flechas los soportes físicos, el sistema de modulación, la arti 
culación de los mensajes, etc~tera. 

Al realizar la evaluación se pueden levantar fichas de obser 
vación y tambien aplicar un cuestionario al público. 

Correcciones, Estas se llevaran a cabo si lo define la informa• 
ciéin concluida de las pruebas. Es decir, si la altura de los so 
portes es la correcta o hay necesidad de moverlos; si el área e~ 
tn bien iluminada, si hay algún elemento que estorbe la visibi
lidad de un señalamiento, etcétera. 

Las correcciones serán m1n1mas, pues de lo contrario la eva-
1 uación anterior demostrara que no se realizaron los pasos co
rrectamente, 
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1 5.2 Producción e implantación. 

1 Tanto al diseñador como al cliente debe quedar quedar estable 
cida la responsabilidad <le cada quien en la definición del con.;.
trato de fabricaci6n e instalación, Ya sea uqe el cliente se ha-

1 
ga cargo del contrato o i,;e utilicen los servicios de un contratis 
ta general para que se haga cargo de 1 os contratos con cada uno
de los fabricantes; será entonces el contratista el encargado de 
exigir la calidad de los materiales, su realización segGn las e~ 

1 pecificaciones, el ctunlimiento en cantidad y tiempo de entrega 
del material, etcétera. 

1 De cualquier manera, es conveniente que el diseñador supervi 
se la realización de todos los elementos según los criterios d; 
diseño establecidos para todo el sistema. 

1 El diseñador deberá especificar todas las indícaciónes según 
los criterios y las responsabilidades para el desarrollo e implan 
tacion del programa, pues cualquier imprevisto recaerá sobre la -

1 responsabilidad del diseñador o puede provocar un serio retraso 
en el desarrollo. o en la instalación del programa. 

1 En la producción e implantación se consideran 3 puntos: 
lización de originales, la Supervisión de fabricación y la 
visión de la implantación o instalación. 

1 Realizacion de originales: 

La Rea 
Supe.E, 

1 
La realización de originales deberá hacerse al tamaño, en 

blanco y negro y con una máxima calidad para dar posibilidad a 
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una perfecta reproducción, previendo, desde el tipo de impresión 
que se utilizará, como las variaciones que los señalamientos pue 
dan tener,(que puedan ir en negativo y positivo o con algfin men= 
saje extra) todos los elementos gráficos deben ser aportados por 
el diseñador pues no hay ninguna garantía que el fabricante pue 
da suministrar algún elemento no entregado con la calidad ade-
cuada y segGn los criterios establecidos. 

Las especificaciones que deber5n ir en el contrato al momento 
de entregar los señalamientos ser¡n las siguientes: 

l. Tipos y cantidad de cada uno de los sefialamientos, previendo 
los que se guardarán como reserva para mantenimiento o amplia 
ción del siste1:1a. -

2. Tamaños y materiales, así como el sistema de impresión. 

3. Código de color y forma de aplicación del mismo, utilizando 
para ello uno de los sistemas de color mencionado anteriormen 
te o una muestra bien definida del color o colores para ase
gurar una correcta reproducción. 

4, Tipos de letra, tamaño y especificaciones de aplicación. 

5, Símbolos, tamaños, aplicación y articulación con los demás e
lementos gr6ficos de los mensajes, textos y color. 

6. Soportes físicos, forma de fabricación y fijado en la insta
lación, lugares específicos y materiales 
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1 7. Iluminacióni tipos e instaciones específicas que se requieren 

en la colocaciSn de los señalamientos, 

1 8. Costo y tiempo de fabricación. 

Mientras se fabrican los señalamientos, y a partir de estos 

1 
aspectos se realizará un "Manual del sistema" o de instucciones, 
donde se detallarán los criterios del programa para que las pe_E. 
sonas involucradas puedan respetar o hacer respetar los crite-
rios del sistema. También servirá como apoyo en el mantenimiento 1 o en la posible amp 1i ación del sistema o de las instalaciones, 

Una forma sugerida para la realización del mru1ual es la si-H 1 guiente; 

Introducción o presentación del sistema, 

1 
Terminología 

Lenguaje gráfico, Especificación de los elementos de los mensajes. 
Criterios fenerales del sistema. 
Retícula de los símbolos. 

1 Alfabeto, variaciones, tamaños a utilizar, disposición, etcé 
tera. 
Colores, uso del código y lineamientos de aplicacióri, 1 Tipos de señalamientos. Definición de los señalamientos identi
ficativos, informativos, restrictivos y direccionales, 

1 
Enlistado <le cada uno de ellos._ 

Normas y criterios de funcionamiento. Articulación de mensajes. 
Armado y uso de módulos. 

1 Soportes físicos, diseño y fijado. 
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Impresión de mensajes en los soportes. 
TamaP.os de soportes, de símbolos, mensajes, espaciados, orden 
correcto. 
Lineamientos ~ara la aplicación de símbolos corporativos y l~ 
gotipos. 
Uso y variaciones así como producción de mensajes cambiables, 
como son horarios, _directorios, informaciones, etcétera, 
Restricciones del uso del sistema, 

Elementos técnicos. Suministro de especificaciones para una co
rrecta reproducción de cada una de las ~artes del sistema. 
Originales de símbolos. Si se considera conveniente pueden in 
cluirse negativos. -
Tabla de espaciamiento de letras, mensajes, palabras y módu
los. 
Mezcla adecuada de colores, muestras y especificación según 
algún sistema Ge color. 

Criterios para la posible ampliación del sistema. 

El manual, si se hace con suficiente tiempo, podrá servir al 
diseñador como guía para la supervisión del trabajo, así como -
al cliente para dar~e cuent~ e.xaeta de lo que ·es o sera el sis
tema. 

El manual es conveniente imprimirlo en hojas sueltas y engar 
golarlo o perforarlo de manera que se puedan extraer, intercam=
biar o agrepar hojas conforme el uso del sistema y las evaluacio 
nes posteriores lo indiquen. 
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1 Fabricación 

El diseñador debe estar al tanto de la fabricación de cada -

1 parte del progra!'1a, de cada material y dar su visto bueno sobre 
lo que se vaya realizando. ( 30 ) Debe ponerse de acuerdo con el 
fabricante en la forma de coordinar el trabajo de cada uno, es -

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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decir, cuándo deberá ir a revisar ejemplos o ~ruebas de los se
~alamientos, en qué terminas lo aprobará, en que momento se po
drá proceder con la instalaci6n, como coordinarse por algGn im
previsto en su realización. 

El diseñador debe checar que sean interpretadas fielmente sus 
instrucciones y estar en constante contacto con el fabricante p~ 
ra resolver cualquier duda que tenga y evitar contratiempos. 

La instalación del programa se puede ir realizando simultanea 
mente o inmediatamente después de la fabricación de los elemen-
tos. 

Implantación 

La instalación será realizada por personal especializado, pe 
ro es conveniente que el disef:ador y el equipo de trabajo reví-: 
se cada elemento para evitar una instalación incorrecta o fuera 
de lu~ar. Deberá checar que cada señalamiento esté en su lugar 
especificado, con cada m6<lulo en el orden determinado, que no ha 
ya ninguna omisi6n, que la posici6n sea la correcta, etcétera. -

Se recomienda que lo instalación se realice con el tiempo su 
ficiente antes del funcionamiento del área, o si es una instala 
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1 c1on que ya esté en funcionamiento y no se pueda cerrar para ha 

cer la instalación del sistema, planear cuidadosamnete la forma 
como se aislarán las áreas para implantar el programa. Siempre 

1 previendo que esté todo listo al momento de la instalación para 
evitar retrasos o suspensiones de alguna parte del sistema, 

1 5.3 Evaluación, corrección 

1 
y mantenimiento. 

En el mantenimiento de un sistema de señalamientos se deben 

1 considerar 2 aspectos: La Evaluación periódica y el Control y 
corrección de señalamientos, 

1 Evaluación periódica 

De acuerdo al tipo de instalación en la que se implante el sis 

1 tema se determinará la periodicidad de la evaluacion del funcio:-. 
namiento del mismo, ~sta podrfi ser bimestral, anual, ~emestral,· 
dependiendo del ritmo de las actividaes y de los cambios que pu!:_ 

1 
1 
1 
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da sufrir un lugar, 

El chequeo debe ser más constante en exteriores, ya que el en 
torno cambia constantemente, ademas los cambios de clima, esta-: 
cienes y posición del sol pueden estorbar la lectura de los men 
sajes, debe controlarse el crecimiento de ramas de árboles, el
camhio en el uso de las áreas, el cambio del comportamiento del 
público en condiciones no previstas y muy especialmente el crecí 
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1 miento de espacios. la construc'cion de nuevas·'áreas o edificios 

y las posibles remodelaciones de lR instalaci5n, 

1 
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Se debe también checar la iluminacion y el cambio de unidades 
cuando se fundan, manteniendo un cuidado constante de todo el -
sis tema. 

Otro elemento a cuidar es la limpieza de los señalamientos, 
checar que no tengan polvo que pueda dificultar su lectura, tam 
bi6n el aseo del entorno es importante, 

La revisión del deterioro de los materiales y de los pigmen 
tos determinar& cambios o repintado de señalamientos, aunque 
también puede definir si es conveniente refabricarlos con algGn 
material m5s resistente. El no realizar el chequeo y mantenimien 
to del sistema puede dar a la instalación la imagen de abandono; 
adem~s de evitar que Ja Señalización cumpla su función. 

Por último es importante tomar en cuenta el vandalismo, es de 
cir, cuando los señalamientos son víctimas de pGblicos malinten:
cionados. En este caso no debe sólmr.ente renovar los señalamien
tos destruidos, sino buscar medidas de solución o de protección 
a los l'lismos, 

Control y corrección 

Este punto se refiere al cuidado constante para asegurar el 
funcionamiento de los señalamientos del sistema y a las correcio 
nes que la evaluaci6n peri6dica determine realizar. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Las correcciones pueden ser de tamaño, color, iluminación, ~ 
r:ensaje, altura, deterioro, etcétera. 

En el informe final, debe quedar bien especificado lo referen 
te a correcciones, así como la evaluación; qúien lo realizari, -
cuáles son los p1 1ntos que deben revisarse y los criterios para 
hacer las correcciones. No visualizar la evaluación y corrección 
de los seña lmnien tos puede quitar funcionalidad al sistema en -
forma paulatina y la corrección cuando los problemas son graves 
significa prácticamente un nuevo diseño de Señalización. 
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1 La II Convención de Salud Animal es un evento periódico, ar 

ganizado por la Dirección General de Salud Animal, donde se mu;s 
tra a los médicos veterinarios zootecnistas, ganaderos y a la in 

1 dustria químiC!o farmacéutica los avances y logros dentro del ca-;;; 
po de la salud animal. A través de ponencias en diferentes audi~ 
torios y un área de exposici15n, donde la industria farmacéulica 

1 
puede exhibir sus productos, avances técnicos, nuevos alimentos 
y equipo. 

1 6.1 Problema 

1 Definición de equipo de trabajo: 

Los profesionales que estuvieron en relación con el problema 

1 
o trabajo fueron: 2 comunicadoras gráficas, (las autoras del 
presente trabajo) 3 médicos veterinarios zootenistas y 4 dibuja_!! 
tes. 

1 Definición de problema: 

1 Mediante juntas con los médicos veterinarios a cargo de la 
organización del evento, se definieron los objetivos generales 
y específicos del evento. 

1 
1 
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Los objetivos para la Señalización del evento eran: 

Los· conYencionistas tie desplazarán rápidamente a las sesiones 
de trabajo que sean de su interés. 
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1 
1 Podrán localizar sin problema las diferentes aulas donde se 

llevar&n a cabo las ponencias, así como las &reas de descanso, 
la cafetería, la exposici6n (en el s5tano) y la recepci6n. 

1 - Identificaran sin contratiempos el nivel donde se encuentra lo 
calL:ado el lugar, audit(.l)rio o servicio que requieran. 

1 La complica~ion consistía en las características del edificio 
donde se realizaría la convención. Se trataba de una planta cir-

1 
cular, con el pasillo en su circunferencia externa y con las sa
las de conferencias distribuidas en dos pisos. La cafetería se eE_ 
contraha en uno de los descansos de las escaleras que daban al 

1 
sótano, donde estaba la exposici5n. 

El evento s~ estructuraba en 15 ponencias en el turno matuti 
no y 8 en el turno vespertino. Cada ponencia duraría 20 minutos-1 y s6lo habría 5 minutos entre cada una para que los convencionis 
tas se desplazaran a otra sala, a tomar un café o como descanso-:-

1 Se contaba con 5 Auditorios o salas de exposición y en cada 
uno se programaría un tema general. Lo que significaba que sí un 
convencionista en el auditorio l, cuyo tema era Bacteriología 

1 se interesaba por otro ponencia del Auditorio 4, que era Produc 
ci6n de alimentos, contaría con· 5 rninutos para tomar un cafc v-
trasl adarse al auditorio de su inter~s. · 

1 
De esta forma, el principal objetivo de la Sei:alizacicin pét

ra este evento era la velocidad o premura en el desplazarniPnto 1 dp] público, 
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Esquema de trabajo: 

Para realizar el trabajo se estructuró un esquema donde es 
taban en combinaci6n todas las actividades del evento, 

El trabajo se distribuyo en 6 comités: Comité de organiza-~ 
ción, de difusión interna, d&·expt!>sición, de eventos culturales, 
de alojamiento y de prensa. 

1 El comité de difusión interna se organizaba a su vez en: Bo
letines y circulares, carteles, spots de radio y TV, invitacio
nes, señalamientos, m6dulo de información, relaciones públicas, 1 edecanes e invitaciones personales. 

El trabajo de Señalización se organizó para su desarrollo 

1 
en 3 fases de las 5 del esquema metodológico: Investigación, -
Desarrollo del Programa y Fabricación e Instalación, 

La fase Planteamiento del Caso no se tomó como tal porque 

1 ya en las juntas de trabajo se había definido el problema. Y la 
la fase de Mantenimiento no se consideró por la corta duración 
del evento, sin embargo sí se contempló una evaluación del sis

1 tema durante su funcionamieto, 

1 Se llevó a cabo la agenda de trabajo desglosando las activi 
dades en primer lugar. Según las actividades, se le asigno a ca 

~ da miembro de los respectivos comités sus responsabilidades. 

2~6 
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Lugar: Unidad de Congresos del Centro Medico Nacional 

Lugar especifico: Planta alta del edificio, lado sureste 
del pasillo, entrada al auditorio 6. 

Fotogr&fa: Minerva Hernindez, 

Fecha: 10 de Junio de 1981. 

Fuente: Observar el alcance de visibilidad dentro del 
área, que puede tener un usuario desde un determina 
do punto. Para definir los lugares de los señalamien 
tos, 

Ciudad: México D.F. 

Observaciones: Por la estructura circular del edificio, 
sólo es visible un &rea equivalente a 4 de las colum 
de soporte, en un mismo angulo de visión. 

1 El cronograma se representó gráficamente en el cuadro expue~ 
to mas adelante. 

l s.2 Análisis 

l ·caso. 

1 Se realizaron 3 visitas previas al lugar del evento, con el 
objeto de analizar los señalamientos existentes. 

1 Los únicos elementos de identificación eran: Los números de 
cada auditorio en metal sobre las puertas; 2 tipos de señalamien 
to en los baños, las palabras damas y caballeros en metal sobre-

1 las puertas y un pictograma con la imagen de un hombre en una -
de las puertas; La palabra exposición en un letrero grande colo 
cado en la parte superior de la entrada al sótano, de aproxima 

1 
<lamente Sm de largo; algunos otros letreros indicando servicios 
como Sala de Transmisión. 

1 
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1 En una de las visitas se realizó el levantamiento fotográ
fico, procurando cubrir toda el área. Se tomaron 36 fotografías 
en blanco y negro de 13 X 18 cm, a partir _de las cuales se reali 

1 zó el archivo fotográfico. Cada fotografía contó con los datos 
de 1 ejemplo expuesto 
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Estudio diacrónico y sincrónico: 

Dentro del periodo en que se realizaron los señalamientos, 
no hubo otro evento similar; sin embargo se tomó información -
de eventos anteriores en los cuales se habían realizado trabajos 
similares de Señalización con señalamientos identificativos co
mo: Recepción, Invitados especiales, Registro, Caja. 

Se concluyó que ninguno de estos elementos aportaba informa 
cían para apoyar la realización del actual evento, 

Públicos: 

La convención estaba dirigida exclusivamente a ~~dicos Vete 
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1 rinarios Zootecnistas, Ganaderos y a la Industr-ia -Farma-ceútiCa, 

lo que marco lineamientos muy específicos, Cabe mencionar que 
el 90% de los asistentes pertenecían al sexo masculino. Los da 

1 tos anteriores fueron tomados de los archivos de exr>eriencias 
anteriores. 

1 
Se realizaron entrevistas al equipo organizador, específica 

mente a las personas que tenían experiencia en trabajos simi-
lares. A cada uno se le aplic6 un cuestionario específico de su 
área de trabajo, orientado a conocer el pGblico, ya que era im-

1 posible hacer una investigación directa con el público, por la 
limitación de tiempo y porque la mayoría era de provincia. 

1 Las entr~vis~as aportaron los siguientes datos: 

Factores físicos: Los convencionistas venían de diversas partes 
la ciu 

1 
del país, aproximadamente el 75%, el 25% 'restante eran de 
dad. 

Este dato determino principalmente a tomar en cuenta el modo 
de ver de las personas del campo, que es diferente de las que vi_ 

1 ven en ciudad, En provincia estan acostumbrados a ver distancias 
mayores y no estan acostumbrados a ver las manifestaciones visu~ 
les propias de la ciudad, como son los letreros de calles, anun-

1 cios publicitarios, encabezados de periódicos, letreros de comer 
cios, etcitera. Lo que concluyo que los textos de los se5alamie~ 
tos deberían ser mas mayores que los que una persona de ciudad ~ 

~esta acostumbrada a ver.diariamente. 

~ Factores psicológicos: Un factor muy importante a tomarse en 
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1 cuenta fue la ;xelacion figura - fondo, pues como puede observar 

se en las fichas fotográficas, el entorno donde estarían situa-
dos los señalamientos absorvía mucho la atenci5n del pGblico, ya 

1 que la pared externa de la planta del centro de convenciones era 
de cristal y desde dentro podían observarse los jardines del Cen 
tro M~dico o la explanada central de las instalaciones. 

1 Este fue un aspecto muy importante para seleccionar los tipos 
y los lugares para los sefialamientos de manera que ~stos pudie--1 ran comunicar sin confundirse con el fondo. 

1 Factores culturales: El nivel cultural del publico era muy hom~ 
g~neo, ya que se trataba exclusivamente de Veterinarios y panade 
ros que no determinaban ningún problema o limitaci5n a conside--1 rar para la realizaci5n de los señalamientos. 

1 
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A reas: 

Paralelamente a la toma fotográfica, se contó con el plano -
del centro de convenciones, sobre el cual se hicieron las obser
vaciones para obtener los datos mas importantes, ya que física
mente no podía observarse el área durante un evento similar, por 
no existir uno durante el tiempo de observaci5n. 

Se trataba de una instalaci6n de planta circular, con la mi~ 
tad incluida dentro de un rectángulo que daba hacia el frente. El 
área consistía en 3 niveles, planta haja, primer piso y sótano. 



1 
Plano del Centro de 

1 Convenciones, 

planta baja 

1 
1 1 

f,-

1 
1 
1 
1 Tenía 6 auditorios, distribuídos en dos niveles y un· área para -

exposiciones en el sótano. 

1 Los servicios con que contaba el Centro de Convenciones e-
ran los siguientes: 

1 Accesos: El acceso principal estaba al frente de las instalacio
nes y daba directamente a la entrada del auditorio l. ( que era 
el auditorio principal ) En ese mismo nivel, (planta baja) se en 1 con traban los auditorios 2, 3 y 4, 

Contaba con 2 escaleras para acceso al sótano situadas a am 

1 
bos lados de la entrada principal y otras 2 más pequeñas situa:: 
das frente a los auditorios 3 y 4, que serían canceladas durante 
el evento. 

Las escaleras de acceso al primer piso estaban a ambos lados 
de 1 auditorio 1, y también tenían acceso al sótano. 1 

1 
Circulación: La circulación principal era por el pasillo circu
lar que rodeaba a los auditorios. El pasillo medía aproximadame.!!_ 

1 
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Plano del Centro 

de Convenciones, 

primer pi so 

te Sm de ancho, tanto en la planta alta como en la baja. Esta ~
disposición permitía al público desplazarse en dos sentidos (en 
el de las manecillas del reloj y en el contrario), 

Sin embargo, debido a que el área administrativa se encentra 
ría hacia el lado izquierdo, era mas probable que la circulación 
fuera hacia ese lado (en sentido de las manecillas del reloj), -
Por lo tanto, las concentraciones mayores serían en esa area. Es 
decir, el convencionista buscaría al fre9te de la entrada la pri 
mera información, de allí se dirigiría al punto de su interés, -
que en primer lugar sería el area administrativa, para inscribir 
se y recibir su material informativo. 

El área que necesitaba mayor atención, era la contigua al -
administrativa, ya que ademas se situaría en esa zona el módulo 
de información, el mapa de la instalación, una mesa con follete 
ría y una cafetería. 

Servicios: La instalaci6n contaba con 6 auditorios, en la plan
ta baja los número 1, 2, 3, y 4, el de mayor capacidad, el 1 p~ 
seía dos niveles. En la planta alta estaban los . auditorios 5 y 
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1 -6 y el anfiteatro 

las que no fueron 
mité de damas, la 

Plano del Centro 

de Convenciones, 

sótano 

del 1, Existían en ese nivel ademas otras 
utilizadas durante el evento, como la del 
~e Comisiones, etcétera, 

sa
Co 

1 Los servicios sanitarios en la planta baja se encontraban -
inmediatamente junto al área administrativa, en la planta alta 1 en posición diametralmente opuesta a los de la planta baja, 

Las áreas de descanso se encontraban a ambos lados de la en 

1 
trada principal, consistía en grupos de sillones con mesa de cen 
tro y algunos asientos distribuidos a lo largo del pasillo, en= 
ambas plantas. 

1 Los servicios de cafetería serían 2 y estarían uno en el so 
rano, al centro del área de exposiciones y otro ·en el descanso
de la escalera frente al area administrativa. 

1 Areas restrictivas: Aunque no existían ·areas restringidas al pG 
blico, ya que las que no se utilizarían estarían cerradas, sí -

1 
había la disposición de no introducir alimentos a los audito-
ríos, 

1 
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Iluminación: La principal iluminación era natural, ya que el p~ 
silla contaba con el vidrio hacia la parte exterior. Los audit~ 
rios y el s5tano contaban con iluminaci5n artificial de tipo -~ 
ne6n, con la suficiente intensidad para la legibilidad de los -
ser.a]amientos. 

Limitaciones: 

La administración del Centro de Convenciones no permitía cla 
var, colgar o pegar ningún elemento en las paredes ya que las -
instalaciones podrían sufrir algún deterioro. 

Ademas la altura del lugar era en unos casos de 3m y en otros 
de 7m, precisamente donde se requerían los señalamientos más im
portantes, que hacían imposible el colgar ahí nada. 

El centro contaba con aproximadamente 40 macetas con plantas 
de hojas grandes, que podían ocasionar que la visibilidad se in
terfiriera, afortunadamente las macetas podían cambiarse de lugar. 

Otra limitaci6n importante era la p~rdida de visibilidad de 
los señalamientos por la forma circular.del centro, que obliga
ba a colocar señalamientos a distancias mas cercanas. 

El presupuesto era otra importante limitación, ya que no exis 
tía propiamente dicho una cantidad asignada a la convención, mu
cho menos a la Señalización, pues el evento era autofinanciable, 
por 12.s cuotas de inscripción y le. venta de esrrncio para exposi
ción. 
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1 Materiales: 

Respecto a materiales se consideraron como los mas apropia-1 dos:·madera, acrílico y cartulina rígida. 

Al plantear el desariollo de se5alamientos para la conven--

1 ción, se sugiri6 que se diseñaran para funcionar también en even 
tos similares en el futuro, pues no siempre se podría disponer -
de recursos para este tipo de trabajo. Por ello se consider6 en 

1 
primer lugar la madera y el acrílico por su bajo costo y la fa
cilidad de adquisición. 

El acrílico se fabricaba en hojas de 1.80 X 1.20 en 6mm de 

1 espesor, en tonos humo, transparente y blanco. El tono humo 
el de mayor costo y el transparente el de costo mas bajo. 

era 

1 La madera se consider6 por ser un material disponible en el 
almac~n de la Direcci6n General, que contaba ademfis con una car 
pintería que podría eleborar los señalamientos. Al contrario d;l 

1 
acrílico para el c¡ue no había personal apropiado para trabajar
lo. 

1 
Ambos materiales ofrecían buenas posiblidades para ser im-

presos en serigrafía, que era un tipo de impresión disponible en 
los talleres de impresión de la Direcci6n. 

1 Para el diseño de los sopor tes, se consult6 con un arquitec 
to, quien sugirió uno de madera, con base cuadrada sobre la qu; 
se encajaría una barra de madera con un soporte en la parte su-1 perior para sujetar el señalamiento, que podría ser cambiado. 

1 
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Se requería un soporte movible debido a la disposición del 
Centro de no clavar, colgar ni pegar nada en las paredes, 

Color: 

Respecto al color, existían como antecedente que los colores 
corporativos de la Secretarra eran el verde y el azul, por lo -
que los organizadores pedían que los seralamientos se realizaran 
con estos colores. 

Sin embargo se les indicó que no eran colores apropiados pa 
ra señalamientos por ser tonos fríos que dificultarían su perce.E_ 
ción a la distancia y sobre el entorno de plantas del jardín. 

Se desech6 la posiblidad de utilizar otro color para fondo 
de los señalamientos, como el amarillo, porque podrían causar -
confusión visual, ya que habría que aplicar los logotipos carpo 
rativos de las instituciones organizadoras en algunas informa--: 
ciones y el mapa o plano de la instalación a la entrada lleva
ría ademas aplicaciones de colores para identificar las areas. 

Sólo se seleccionó un tono de rojo.para los señalamientos -
restrictivos. 

Tipografía y Simbología: 

Debido a que el evento no requería ninguna tipografía espe
cial, se opt6 po la letra helvética por sus características de 
legibilidad, 
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1 La simbología o el uso de pictogramas era necesario en muy 

pocos casos, por lo reducido de los servicios, 

1 Se requerían sólamente pictogramas para los servicios sani 
tarios y para la restricción de no introducuir alimentos. En es 
te Gltimo caso se optó por un pictograma debido a que la imagen 1 impactaría mas que si se colocaba un texto. 

1 
Como se trataba de un sistema muy sencillo, se decidió que 

1 la integración se llevaría a cabo utilizando un sólo tipo de al 
fabeto y la sencillez máxima en el diseño de los símbolos, así
como la realizaciéin de Jos mensajes sólo en blanco y negro. 

1 Presupuesto: 

1 Se realizó el presupuesto a partir de la cantidad de señala 
mientas requeridos, y del costo del material para su realizaci6n. 

1 No se consideraba como costo la fabricación, pues los seña
lamientos serían realizados en los talleres de la Dirección. Tam 
poco los honorarios del equipo de trabajo, porque el equipo se 

1 
componía de personal de la lnsti tución, salvo un caso, una de -
las autoras de la tesis, quien trabajaba a manera de servicio so 
cial y por el interfis de probar la propuesta del trabajo, 

1 Los señalamientos considerados en el presupuesto eran: 

1 
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Impresos: 1 
24 para los diferentes auditorios, 4 de cada uno. 

4 para los sanitarios. 

1 25 para cafetería y no introducir alimentos. 
20 flechas para señales direccionales. 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 

10 interrogaciones para información. 

Ademas: 

3 mapas ampliados por sistema fotográfico con aplicación de 
pantallas de color. 

53 señalamientos identificativos para el área de exposición, en 
siste11a de impresión por esténcil sohre cartulina de color. 

ll textos para el área administrativa, en letras transferibles. 
6 soportes para señalamientos, 
2 soportes para pfineles de iPformación. 

Definición de estrategias: 
Se realizó un enlistado de los materiales que se utilizarían 

para el desarrollo, fabricación e instalación del sistema. 

Conforme se analizaba cada punto en la investigación, se prE_ 
cedía a su realización inmediata debido a que la fase de investí 
gación contaba con un e¡;caso mes. 

Se encontr6 que la Dirección conta~a con el personal necesa
rio para la realización del programa. 

Las estrate~ias fueron decididas conforme se concluía y defi 

~--------........... 
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1 nía cada punto, así se aprovechaba mejor todos los recurso huma

nos y materiales. 

16.3 Desarrollo 

1 E 1 desarrollo del programa se llevo a partir de los sigüie~ 

1 
tes puntos: 

Definición de soportes: 

~ Los soportes físicos de los mensajes visuales, se diseñaron 
con forma rectangular de 20 X 25 cms., sobre cartulina ilustra-1 cion. 

El soporte físico del señalamiento se rea.lizó de la siguie~ 
te manera: Con una base de 60 X 60 cms. con una cavidad en el 

1 centro para colocar un poste, también de madera, que en la parte 
superior tenía u .. rectángulo de madera para colocar el señala-
miento atornillado, con posiblidad de intercambiar el mensaje. 

1 El poste iba atornillado a su base, con ·posibilidad de desmon
tarse para ser almacenado, La madera tenía un acabado de barniz 
transparente por lo que el soporte conservaría su calidad natural. 

1 
1 
1 

En el rectángulo base cabían 2 señalamientos, un símbolo y 
una flecha, pero gracias a que era desmontable, podría susti-
tuírse por otro de mayor tamaño, si algGn evento posterior lo 
requería. 
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1 
Determinación de lugares: 

1 Las fichas fotográficas concluyeron que los señalamientos -
no deberían de ser colocados a mayor distancia de 4 columnas de 
soporte de la instalaci6n, como frecuencia. 
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Los pictogramas de los baños se colocaron a1 lado izquierdo 
de las puertas de los mismos, igualmente los señal amientos res
trictivos de No introducir alimentos, se colocaron al lado iz
quierdo de las puertas de los auditorios, para asegurar que se
rían vistos aunque·la puerta permaneciera abierta, 

Las flechas se colocaron en combinaci6n siempre con un seña 
lamiento identificativo (por ejemplo A-1, Exposición, etcétera) 
colocando primero el señalamiento y después la flecha. 

Los señalamientos del irea administrativa se colocaron en la 
parte superior de cada una de las ventanillas, en 5 espacios de
finidos, a t.:na altura de 2m aproximadamnete, con letra de 10 cms 

Los mapas (3) se pensaron para ser colocados sobre el nivel 
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Parte superior del 
soporte f t s leo 

Base del soporte 
ftsico de los 
!ieñalamientos 

1 de visión, pero no fue· posible realizarlo pc:ir las restricciones 
del lugar, por lo que se colocaron a nivel de vis1on, a 1.60 m. 
Se colocaron uno a la entrada del Cen~ro, otro en el descanso 1 de la escalera y otro en la sala de exposiciones. 

Para e 1 área de exposición, se decidió 

1 letra, número y color para ser visualizado 
estaba dividida en 5 zonas: 

1 
Zona ·A, con módulos del 1 al 11 ' en color 
Zona B, con módulos del 1 al 11 ' en color 
Zona e, con módulos del 1 al 12, en color 
Zona D, con módulos del l al 12' en color 

utilizar una clave de 
rápidamente. El área 

amarillo. 
rojo, 
verde. 
azul. 

1 Zona E, con módulos del 1 al 9' en color naranja, 
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Selección de materiales: 

Diseño de Jos 
stmbolos de Jos 
señalamientos, todos 
en tamaño 20 X 25cm 

< 
) 

Se decidi6 utilizar la madera, por las facilidades que pres
taba la Direcci6n para trabajarla, así como,porque representaba 
un costo minimo por ser un material en existencia en el almacgn, 

Se utiliz6 en la fabricaci6n de los soportes físicos de los 
señalamientos y para la base de los mapas. 

Los mensajes visuales se realizaron con impresión en serigr~ 
fia sobre cartulina ilustración. 

Iluminación: 

Como el área a señalizar contaba con suficLente iluminación 
natural y artificial en las ireas cerradas, no se utilizó nin-
guna iluminación adicional. 

Las actividades se llevaron a cabo en horas de sol, conclu
ían aproximadamente a las 18.00 hrs. por ello no se menciona 
iluminación nocturna en el &rea señalizada. 

De~inición de. elef!lentos de los mensajes: 

Los señalamientos realizados fueron los siguientes: 

Figura "hombre" para los sanitarios de caballeros. 
Figura "mujer" para los sanitarios de damas. 
Imagen de "taza de café" para la cafetería y la restricción de 

"No introducir alimentos'.' con una barra roja cruzada. 
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A1 

A3 

AS .. 

A2 

A4 · 

A6 

- - - . - - . . -
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Nomenclaturas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, para ·los 6 audito-
rios 

Flecha direccional para combinar con los símbolos. 
Textos: "Caja", nlnspección", "Invitados especiales", Registro 

de expositores", "Inscritos con anterioridad", para el área 
administrativa. 

Mapas con la localizaciSn de Jos servicios. 
Símbolo de interrognción para "información". 
Símbolos con la letra y número y en e 1 color correspondiente Pi! 

ra cada uno de los stands del ~rea de exposición. 

Color: 

Con excepción del 5rea de expos1c1ones y del señalamiento 
restrictivo, todos los demás señalamientos se realizaron en ne
gro sobre fondo blanco, (el color de la cartulina ilustración). 

Los colores del &rea de exposición se definieron por razones 
de identificación. 

Tambien en los mapas se aplico color para identificar con ma 
yor facilidad los auditorios y para los logotipos instituciona-
les. 

Tipografía: 

Se decidió la utilización de la letra Helvética por su senci 
llez, legibilidad y facilidad de adquisición. 

El tamaño seleccionado fue lücm (altura de letras altas) co-
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Retf cula y diseño 
del pictograma 
cafeterf a y de la 
flecha 

1 
rrespondiente a 2/5 partes de 1 tamaño de 1 módulo. Ademas de ser 
un tamaño muy fficil de encontrar en letras de letraset en el sis 
tema Letrasign, de manera que fuese fficil realizar cualquier se-: 
ñalamiento adicional en futuros eventos, respetando las caracte 1 rísticas del sistema. 

I Símbolos: 

Para Ja modulaci6n de los símbolos y señalamientos, se 

1 
menzó por dividir el rectan3ulo de 20 X 25 cms. en unidades 
2.5 cms, quedando un rectángulo de 8 X 10 unidades. 

co
de 

Sobre esa retícula se diseñaron los pictogramas de cafetería, 

1 sanitarios y la flecha. Las letras quedaron de 4 unidades de al
tura. 

1 La articulación de los mensajes se hizo uniendo los módulos 
necesarios para completar un señalámiento. 

1 Pruebas: 

1 
1 

Para probir el tamaño y localizaciSn de los señalamientos, 
se realizaron dummies de algunos y se realizó un simulacro de 
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, .. 

La colocación de Ja 
barra restrictiva 
se real izó manual
mente con cinta 
transferible 

llegada de un convencionista con personal del equipo de organi
zación del evento. 

Se comprobó que el mapa de la entrada tenía el tamaño adecua 
do y tenía la suficiente iluminación para su lectura. En seguid'il 
hacia la izquierda se encontraba el módulo de información y m¡s 
adelante el &rea administrativa, estos señalamientos tenían el -
tamaño adecuado. 

Finalmente, en un recorrido por el pasillo se comprobó que 
los señalamientos de los auditorios y de los sanitarios tenían 
el tamaP.o adecuado, ya que el punto de vista de su lectura no ~ 
era mayor a 4.5 m. 

. Qefinición de_ c;:riterios de impla11_t~ción .. 

226 

Debido a la brevedad del tiempo, y después de las pruebas, 
se definió el tiempo de fabricaci5n de los señalamientos se~Gn 
estaba en el cronograma. No hubo variaciones en los tamaños ni 
lugares planeados, 

Los originales se realizaron por los dibujantes bajo la su
pervisión de las comunicadoras gráficas y revisando el respeto 
a las especificaciones definidas, 
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6.4 Implantación 

Fabricación: 

El sjstema de impresión seleccionado fue la serigrafía por 
la facilidad de imprimir sobre un material grueso y rígido como 
es la cartulina ilustración, y por ser un sistema de impresión -
disponible en la Dirección General, además de que se necesitaban 
muy pocas copias de cada señalamiento. 

Por la limitaci6n de tiempo, resultaba imposible la impre-
sion en 2 tintas en alguno de ellos, por lo que para la banda -
roja del señalamiento restrictivo se opt6 por aplicación direc
ta de una cinta transferible del tipo Letraline de Letraset. Co 
mo el tamaño requerido de cinta no existía más que en cintas -
transparentes, (2.5 cms o l") se compr6 una cinta de 1/2 11 y se 
colocarían manualmente dos líneas de cinta para completar el ta 
maño requerido. 

Los señalamientos impresos en serigrafía fueron los siguien-
tes: 

4 señalamientos de cada uno de los auditorios. ( A-1, A-2, A-3, 
A-4, A-5 y A-6) 

4 señalamientos de cada uno de los baños.(damas y caballeros) 
25 para cafetería.(sin la banda restrictiva, ya que €sta sería 

aplicada después) 
20 flechas direccionales. 
lO·señalamientos para información (interrogaciones) 
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Por fallas en la 
supervisión de la 
fabricación, el 
señalamiento para 
in formac i 6n se 
imprimió en posición 
invertida 

Como e 1 taller de impresión se encontraba fuera del edificio 
de la Dirección y alejado de esta, la supervisión por parte del 
~quipo de la impresión se dificultó. 

Por esa razón, la interrogaci6n para información (?) se impri 
mio en posición invertida y no fue posible una corrección ni u
na reimpresión por la premura del tiempo. 

Los mapas se realizaron con sistema fotografico, se realiza
ron ampliaciones fotograficas a partir de los planos, el tamaño 
fue de 1.20 X .90 m, se montaron sobre bastidores de madera. So 
bre la impresión se realizó la aplicación de color para definir 
~reas con pantalla autoadherible, l.as indicaciones se colocaron 
con letras transferibles. 

La construcción de los soportes de madera se llev6 a cabo -
~n la carpintería de la Dirección, en madera de pino y la base 
Je los sei:alamientos en triplay también de pino, ambos con ac.!!_ 
bados en barniz transparente, Los señalamientos de cartulina -
se ahirieron a la base con pegamento blanco. 

Los señalamientos de la zona de exposición se realizaron -
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·! 
,1, 

Señalamiento comple 
to colocado en su -
lugar correspon
diente 

1 con esténciles o mascarillas y laca en aerosol color negro, s~ 
bre cartulina de color de 15 X 20 cms. En total se realizaron 1 53 señalamientos en este proceso, 

Los textos pura la zona de administraci6n se compusieron en 

1 
letras adhesivas Letrasign directamente sobre la cartulina ilus 
tración blanca. El tamaño de la letra fue <le lücm, un total de 
11 señalamientos i<lentificativos colocados a 2m de altura. 

1 Los paneles <le informacjón se colocaron en zonas estrateg1cas. 

1 
1 

Se realizaron 2, conteniendo informaci6n sobre la ubicaci6n de -
los auditorios por medio de flechas y señalamientos de los audi
torios. 
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La implantación se 
l 1 evó a cabo con 
mucha premura lo que 
no d i o margen a 
correcciones 

.. ·. 

1 Implantación: 

1 
1 
1 

La implantaci6n del sistema se realiz6 en los 2 días anterio 
res al evento. Se coloc6 cada señalamiento en su ·lugar respecti
vo, segGn se determin6 al estudiar el plano. 

Por la limitaci6n de tiempo no se pudo aplicar la banda d~ 
color sobre los pictogramas restrictivos. Fue el Único señala
miento planeado que no se llev6 a cabo. 

Este inconveniente se trat6 de solucionar comunicando ver
balmente a los participantes tal indicaci6n durante los 2 pri
meros días del evento, 

1 6.5 Evaluación 

1 
1 
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Se realiz6 durante la Convenci6n una evaluaci6n del funciE 
namiento del sistema • 

Los pasos seguidos pnra ello fueron: 
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Levantamiento fotografico del área, tratando de cubrir todos los 
detalles de la instalación, 

Fichas de observación del cornporta~iento del pGblico ante Jos se 
5alarnientos y ante las situaciones no previstas. 

Entrevista de las impresiones de la implantaci6n del sistema a 
los organizadores, 

Discusi6n del equipo de trabajo sobre los resultados observados 
de 1 sistema. 

Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

Conclusiones: 

- A pesar de que la realizaci6n de una Se5alizaci6n para la Con 
vención se realizo mas por permitir a las autoras de la tesis 
probar su investigación y no por convencimiento de los organí 
zadores de que un sistema de se5alizaci6n era necesario, el ~ 
sistema prueba demostr6 su importancia durante el evento, al 
continuar utilizándose posteriormente en eventos similares. 

- Se comprob6 la importancia de una p laneaci6n cuidadosa y de la 
realización de un cronograma, ya que por el planteamiento es
pecífico de este sistema se vi6 que el tiempo es determinante 
para real izar lo planeado, La realización de ·encuestas sufi
cientes, tomas fotográficas más adecuadas y una investigaci6n 
mas a fondo sobre el pGblico, 
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Aunque se trataba de un sistema de complicación m1n1ma, la e~ 
pecial planta del Centro de Convenciones permitió observar Ja 
mayoría de Jos aspectos característicos de una Se~alizaci6n 
mencionados en los capítulos anteriores. 

- Es indispensable la supervisi6n de la fabricación, pues como 
se experimentó, sin la supervisión y aprobadón de algún mie~ 
bro del equipo, se corre el riesgo de una mala calidad en la 
fabricaci6n o una impresión equivocada, corno fue el caso de 
la impresión del símbolo "?". 

- Otro riesgo de dejarla impresión al criterio de los impresores 
es el de que no conoican los criterios del sistema y tomen de 
cisiones sin ningún fundamento y pongan en peligro la integr; 
ción del sistema. Esto sucedió cuando imprimieron los picto-
grarnas "hombre" y "mujer" que son de diseño delgado, les par.!:_ 
ció que se desperdiciaba papel al imprimirlos en un módulo de 
20 X 25 cms y los imprimieron en uno de 10 X 25.· 

- En casos como ~ste y por el tiempo tan limitado, no es posible 
exigir una reimpresión o corrección, por ello es conveniente 
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Durante el evento 
se rea 11 zó una 
evaluación que 
Incluyó un levanta 
miento fotogr~f lco 
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preveer todos los inconvenientes que puedan ocurrir. 

- Los materiales se eligieron por razones de presupuesto, sin em 
bargo resultaron funcionales, aún cuando han sido almacenados
y reutilizados en varias ocasiones más para eventos similares. 

- La eliminaci6n, aparentemente no trascendente, de un elemento 
planeado provoc6 a pesar de la comunicaci6n verbal una falta 
de control con respecto a una restricci6n, como fue el caso -
del señalamiento "No introducir alimentos". Esto demuestra ade 
más la importancia del uso de pictogramas para una mejor cor;: 
prensi6n del mensaje. 

- J.as pruebas no siempre son garantía de w1a perfecta legibili
Jad. A pesar de haberlas real izado, los señalamientos identi
ficativos de Jos auditorios, ya en el momento de la Convenci6n 
y con el pfiblico circulando por las instalaciones, resultaron 
pequeños y poco llamativos, aunque de cualquier manera cumplie 
ron con su función. -

- Esta circunstancia demuestra la importancia de Ja fase de Man 
tenimiento, pues es muy distinto un lugar con publico cuando
no se han previsto sus reacciones adecuadamente. Correciones 
a estos problemas se pueden hacer en evaluaciones posteriores. 
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7. 
Conclusiones 

l. La Señalizaci6n es un lenguaje visual, que pretende comuni
car en forma rápida y precisa a grupos de perceptores, por 
ello recurre en menor medida a la lengua para emitir sus 
mensajes. 

2. Los c6digos que maneja la Señalizaci6n son cerrados y m5s o 
menos estables, aceptados internacionalmente en su mayor!a. 
Por lo tanto, no se necesita crear símbolos, pictogramas o 
c6digos para desarrollar un sistema, s6lo retomar los ya -
existentes, evaluarlos y sistematizarlos en su aplicaci6n. 

3. Puesto que la Señalizaci6n puede ser considerada como un len 
guaje internacional, es importante mantenerse constantement-;;
informado respecto al avance de las investigaciones, que so 
bre el terna se realizan en diversas partes del mundo, para
norrnalizar los c6digos e integrarlos mejor. 

4. El desarrollo de una Señalización es una pr6ctica interdis
ciplinaria, que requiere de la colaboración de profesionales 
de diversas áreas del diseño para una adecuada aplicación, 
lo que implica en su desarrollo un verdadero trabajo de equi_ 
po. 

S. La definici6n de un esquema metodológico, detallando las uni 
dades de estudio, es muy importante para sistematizar el len 
guaje de la Señalización, con el fin de darle una caracter{; 
tica mas precisa. y estable como forma de comunicación. -

6. A partir del esquema, una investigaci6n exhaustiva previa al 
desarrollo del programa es im~ortante para asegurar que el 
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sistema sea mas funcional y menos una expresión del gusto, 
inspiración o apreciación personal del disecador. 

7. El esquema de desarrollo de una Se5alizaci6n es flexible, a
barca un rango extenso de unidades de estudio que pueden ade 
cuarse al tipo de sistema que va a desarrollarse. 

8. El grado de aplicaci6n del esquema a un caso practico lo de 
terminaran las características del caso específico a desarro 
llar, despuGs de definir el problema. 

9. La planeacion de elementos y su realización segGn lo determi 
ne el análisis, sí puede visualizar y prevper una mejor fun
cionalidad del sistema. 

10. Los datos expuestos sobre estudios antropométricos y cultura 
les, deben ser revisados en cada caso, ya que los pGblicos = 
pueden variar mucho aun en una misma ciudad. 

11. El mantenimiento y correcci6n en un sistema de señalización, 
debe ser considerado como una fase de la misma !Tletodología. 
Solo a partir de una constante evaluación, puede comprobarse 
la funcionalidad de un sistema, 

12. La fase de mantenir.iiento le da a la SeP.alizacion un carácter 
de comunicación, porque plantea la etapa de retroalimenta-
ci6n, es decir, un'proceso cíclico y constante en la emisión 
de mensajes. 

13. La aplicación a un caso concreto de la metodología en el pre 
sente trabajo, sirvió mas como prueba del avance de la invei 
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tugaci6n y para terminar de dar forma al sistema que como -
comprobación de la metodología. 

14. La utilizaci6n de diferentes sistemas como ejemplo en las u
nidades de estudio, fue s6lo un parámetro de datos y una com 
probación de la validez de la proposición de cada punto. 

15. La eficacia verdadera de la metodología sólo prodrá evaluar 
se cuando se aplique a más casos concretos. 

16. El esquema metodológico, al igual que una Señalización, está 
sujeto a corrección dependiendo de los resultados que se ob
tengan en las aplicaciones prácticas. Esto convierte al uso 
de la metodología en un proceso cíclico y perfectible. 

17. El diseño utilizado para obtener el esouema metodológico pue 
de aplicarse o servir de pauta en la i~vestigación y desarrü" 
llo de nuevas metodologías aplicables a problemas específi-
cos de Comunicación Gráfica. 
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