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Introducción 
La preocupación que se tiene y la necesidad de la 
conservación de las áreas verdes, en este caso los par
ques y jardines que fungen como elementos impor
tantes para la supervivencia del ser humano, tanto en 
lo físico como en lo mental. 

Me ha invitado a cooperar haciendo esta Tesis, pi!rn 
el bienestar de todos nosotros, dándole una impor
tancia grandísisma y urgente a todos los espacios li
bres, 
tancia 
tancia grandlsima y urgente a todos los espacios li
bres, convirtiéndolos en zonas verdes, y los ya esta
blecidos, a cuidarlos y restablecerlos. 

Como diseñadora gráfica que soy, trato de dar mi' 
.conocimientos, y plantearlos con una nueva tenden
cia de señalamientos, que motiven psicológicamente 
la gente, por su mensaje, forma, color, especialmente 
a nuestros pequeños que son los qua gobiernan el 
presente y gobernarán el fu tura, poder manejar estü 
situación por medio de un manual de señalamientos 
y comportamientos, tamaño carta, que se les de a 

'conocer desde sus primeros años escolares, y al de
más público pues, realizando este plan de señalamien-
to dentro de nuestros parques y jardines. 

En el mundo de hoy vivimos los símbolos visuales y, 
especialmente los slmbolos gráficos,, que se han con
vertid.o en un medio de comunicación indispensable. 

Propongo un manual, por su fácil forma de obtener
lo, es de fácil ejecución y contiene lo más sustancial 

de lo rrnneria. 

Este manual puede ayudar a una elección adecuada 
del sistema de signos, que propongo implantar den
tro de parques y jardines de nuestra ciudad y pue
blos, o bien, dar un impulso a su progresivo desarro
llo y se pueda perfeccionar. Sabiendo que el señala
miento es todo aquello que exista para dar a conocer 
una cosa o distinguirla de otra, o bien, es un medio 
que se emplea como indicador, información y prohi
bición de algo, y algunos de los que realice, su nue
va tendencia es motivación, a cumplirlos, sin exigir. 

Es que La forma y las circunstancias en que se pre
senta la información son extraordinariamente impor
tantes. 

El diseño gráfico es básicamente una actividad pidi
mensional al que consiste en la disposición de for
mas en una superficie, habitualmente plana, limitada· 
por cuatro lados. 

¿Qué quiero conseguir? Motivar a la.gente por me· 
dio de señalamientos, para que cuiden nuestros par
ques y jardines, y quitar de la vista los malos ejem
plos que dan algunas parejas dentro de los mismos. 

Es denigrante ver sus escenas, y aparte ver como des
truyen nuestro pasto y plantas porque no respetan 
estas áreas. Es un mal ejemplo para nuestros hijos. 

¿A quien va dirigido el mensaje? 

A toda clase de personas, clases sociales y edades. 

¿Qué información tiene la tesis? Todo lo que se rela
ciona con símbolos gráficos, como hacer un manual 
y que son los parques y los jardines. 
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COMO DISEÑAR UN 
MANUAL 

DISEÑO EDITORIAL 
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QUE ES UN MANUAL 

El manual es un libro de fácil ejecución manual, que 
contiene lo más sustancial de una materia. 

COMO DEBE SER UN MANUAL 

Debe contener antes que nada un sistema reticular, 
indicar el formato del papel, qué tipo de papel, qué 
tipografía vamos a utilizar, ésta debe ser legible. 
Puede llevar fotograflas o ilustraciones atractivas, las 
más importantes del tema. 
Contendrá: una portada bastante atractiva, para que 
el público no lo pase por alto y fije la mirada en él, lo 
tome, lo abra, lo lea; interesándolo a seguir viendo las 
demás páginas, captándolas tal y como el diseñador a 
planeado que su manual sea funcional, tanto como el 
diseño y el contenido. 

COMO HACER UN MANUAL 

Primero hay que pensar en todos los elementos 
necesarios para la realización del manual .. 
Es imprescindible pedir presupuesto detallado (papel, 
impresión, encuadernación, etc.), a tres imprentas 
diferentes como mínimo, ya que por hacer lo mismo 
se cobran precios dispares. 
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PUNTOS ESENCIALES 

Al visualizar, tenga en cuenta los siguientes factores: 
1.· El tamaños aproximado del producto acabado. 

(1a. definición definitiva puede retrasarse). 
2.· La longitud (número de palabras) del texto. 
3.· El número de imágenes y las palabras. 
4.- El color o los colores que vayan utilizarse. 
Después hacer bosquejos. 
El texto admite las siguientes variaciones: 
1.· Tipo o forna de letra. 
2.· Cuerpo o tamaño de la letra. 
3.· Espacio entre letras. 
4,· Espacio entre lineas. 
5.- Ubicación del texto dentro de la página si van 

justificadas o sin justificar. 
Hay muchos tipos y tamaños de letras mecanográficas. 
Las máquinas manuales producen resultados desiguales 
debido a la variable presión de los dedos en las teclas. 
Por el contrario, las máquinas eléctricas producen 
resultados uniformes y, además, algunos disponen de 
varios pasos de escritura (espaciados entre letras). 
Solo las mejores son de espaciado proporcional. 
Em este caso como el Manual es considerado como 
libro y contiene más de 100 palabras, es necesario la 
mecanografía. 
La buena escritura se define: 
Con estilo constante, caracteres bien formados, 
espaciado uniforme y alineación correcta. Nunca se 
debe usar una escritura diflcil, confunde y no informa. 
Las mayúsculas deben ser uniformes y reservarse para 
fragmentos de textos breves. 
La escritura mal espaciada tiene aspecto sucio. 

FORMAS DE REPRESENTAR EL TEXTO Y 
ACOMODO DE FOTOGRAFIASO LUSTRACIONES 

1mpurtante 1epn..enhtr t1 t.•x 
nl'I con cierta euctitud, para lo que 1e 1í¡uen 
la técnic11 e1pue.tu en el capitulo 8. No hay 
necwidid de eteribir el primero, que ite nipre• 
11nta mediante caju y llneu de diíerente ¡roeor 
:\~u;!n ~~~.j~~ido. La• ilu1tracione1 ee 

1..;..,_.,,..~ ..._ ... """ .. _ .. " .. ...... ~ .... 
tllulD•~lll 
1Md111111r.-va•i.. 
1111~1r"""rl<ldcit 

fM(llMl'Glll'ffp....nlfU 
/M"f'«wul,.. #.'/mir""' 
pwt;Ür'11fct,.nlll llllf'G' 
dtd191114h11•nnr/wi,., 
pr1to"4rf•1111/lc~wJO"'".t 
'"'"'"111/l#krllftll,ftll. 

l1•J11Hl>Uil11n•11po1•1r1., 

r::~ ;.':?:',";": 'llW ti 

trpr1Wllllllln111ll11n>•"*'•• 
jMlllAI 

,._,.,,, ., ,...__ ,.,., 
liif't,lllS/l"IÁOI,,,_,, .. ..... ,..,.,.,..,,,....~ .. ·•· 
d11/ri/l1ocfnr111 .... 

""--
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MANEJO DEL TIPOMETRO 

Sirve para calcular el número de líneas de texto que 
caben en un espacio dado (interlineado). 

¡, • .,.,'' ..... ~ .. . 

""'""""'""' .... ...,,~~ ...... 
¡.,, .. ~ .. ., ..... ,,. ••• " ~. "''"'" 

" ....... , .... 
1•1•-"''"'"'''''"""'""'"'" ,,.,.,,.,,,., ........... , ... .. 

............. , ....... .. 

INTERLINEADO 

El interlineado modifica el tono de la mancha de 
texto: a mayor interlineado, más clara la mancha. 
Determina el espacio ocupado por el texto; sirve para 
organizar la informaci6í]; y controla la legibilidad. 
Hay que cuidar del texto, porque si es muy largo, esas 
ligeras diferencias se acumulan y hacen que el resultado 
ocupe quizil una página más. 

INTEKl.INl:AOO 

El intl•rlim•111lu l'umpll1 v11rinK 
fundnnl's. ~:n prinwr lu~nr, 

... motlifít•n l'I tonu dl• In 
nmndm tlu ll•xto: 111m1\'nr 

111ll1rliiwmlo, ml1K dan~ In 
m11nrh11: ,\1•tt>rminn 1•1 t•spnl'io 

u1:u1111du por 1•1 tt•xlu; !IU"Vl' 
¡mrn uqt111m.nr In 
iníurmul'iún; \' 1·ontm\11 In 
l1·i:ib1l11l111I f11¡wtlt•¡wntll' 
cl1• l111listnnt'i11 
t•ntrc lint!ns), 

Pr.ll'"l'lll lup1.1turn 1kknn .11¡.:111· dtu" dul11r 1·1 qut mul1·,11.1 .. 
l 'tl ¡•tur '1111 1111.ltl".ll n1p1d.1t.1t 11••11 pr•1\ uk 111, wnul. T1·1111\j1r 
'11111 1111ulp.1 q11111t1iu.1 d1·,l·n1n1 111111111 .1111111 hl l'1 l.1horn111 

ll 1~1ltJttuga. 1 1h.1rumd dnuul f.1n\1, l"'I u l"\pnlil d1,111ll"L 
,,un l1hl·t fl·r11p•1r nn l"I l"11n,l·11nt t11 r".1lt•1r 111111 ¡111·11 l1L•t1t11 

111h111¡u1· ll\ 1rnl.1. l.1 1.1tlll1l 111 hu,t!.1111 ·' 

l't.l'llH lup1.11um 1llkn11 .11c.11L 1lw" tl111'1r 11 111111111111,11.1• 

l\H·prur '1111 11tr.lll.1t Lup11l.11.11 111111 ¡•r•1\ 1d1111, '' 11111. "llllll"'' 

'Uilt 111 ndp.1 1¡111 ••lt°ll1.11ll'lni11r 11111lh1 .1111111 ul ,,r l.1l1•1rul'1 

ll 1~1l11rti1l..'.·•· l.rh1rumd il1h11il 1.iLeli• t'I 1t 1\p11l111l1q11ur. 

,,un lih1t r1111p·1r tlll l1 1•111-t·11111 ••• 1:111••r n1111 1••111 lt1•u111 

• .. l11111ul l"I\ 1ml.1. 1 1 1.11m n 111 h11,d.1m 
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EL INTERLINEADO 

Se le debe dedicar mucha atención a la longitud de las 
1 (neas y al espacio, en el interlineado. 
La magnitud del interlineado determina el número de 
1 (neas que entrarán en una página impresa. 
Cuanto mayor sea el interlineado menor número de 
1 (neas entran en la hoja. Debe haber un interlineado 
bueno para que haya efectos relajantes y estimulantes 
sobre el lector. 
Las 1 (neas demasiado próximas perjudican la velocidad 
de la lectura ópticamente, porque entran al mismo 
tiempo el renglón superior y el inferior. 
El interlineado excesivo dificulta la unión con la línea 
siguiente. El buen interlineado presta seguridad y 
apoyo. 

Hechos Demostrables 1 
¿CuúntnH Vl'ces hu desendo ustl'd q1 

hit•rn ulglln método qut• pudit>lll UJ>llr 
imprl•sionur fnvornhll'llll'llh• n otri 
t1unt1s, pnrci Jw('(•rll's 1111fl•mfrr su• 

~t1!1t;J '. 1~e1~i f :¡~I! :!' ~ ~~1\<111~ Sr~ ~!!i¡~J ,~~·r 
ei; nhurn cientlficumente e' DERECHA.· Al trazar un 
Ahorn He ~nbl! que lns leyt•n 1 pauta debe haber una 1 (nea de 

ht~~~t~l~'i 1~1~W:fu~~H~08~1 ~ehl~~l~'' 1 

referencia de la que se puedan 
~:J método por nwcliodcl cu tomar ~od.~s las m~dldas, La 
pueden Jogrurinlt•m·imial altura X en la linea supe· 
dentnlmente, hn sido un s rlor de esta pauta es, en reall· 
cleade huce mucho tiempo 1 dad. 
cruces -unn de lns untigu 1 La altura de la letra 11 X11 en el 
i1~l:i~~r~~t~~u:ir~jt~!~j~sºkt~~u~ t tipo escogido. 
sei\ndn privncrnmente este t 
elido del usn prñctico del pod 
miles de personas en todnt: 

Reflexione un poco. Todo el resto de su cuerpo recibe especial consenti· 
miento. La cara y las maDos son tratadas can cremas, jaleas y lociones. 
Infinita variedad de aguas de Colonia, perfumes para después del baño 
y exóticos aromas cubren todo el cuerpo. 

El cabello lnl hablad shampoos, acondicionadores, tratamientos ... 
cepillos especiales ... enjuagues. Objeto de cuidado especial con 
cremas adecuadas son las manos ... las uñas son manicuradas 
escrupulosamente. Pero .. , sus pobres pies ... quedan abandonados 
y maltrechos. 

.mln 111'1¡111·,.. m1r111.11.1 uinM11n mrtl•• mrt~nlln 

11.1r.1 m~U.lf rl 01"1111"'· I"' '"''~' UIMKlit.U 1lr1rr· 
111111.ilwu Ln n-,¡l.11 ¡1.11.1 d rrtudrur11.01lf".1rii~ 

nor¡idrm•11••1irnh•1lrldi.1. l.,,1<Jll"·'ir..," 

•• 1lt quir rl rJl"llll'I" tlr I• d~w 1TIÍ11io&& . 

1·1••111.11 .. 11 lihn• dr1.-,¡donn ¡wu ll'lluir nu 

IM>l1tlol,) •U•f"'lnilirl l.1b1t1drll.t lluru. I» 
rr.lhutw un t1¡uiJR1r<¡uiulrmr1 b Mlu.in 

d~¡up11r•i>r dU11r•. t:J nnih11nuqur 
nu~ola rl tn~• } ti 111~1a qur dlbuj.U.il IM 

d....ir,.iun.k•m.íq¡.-nn1Wmi111&1uru.1,.t.0 

j.1h.1nmnnnh111~.1l•or;i.rl<ill 

... l ........... . ........ -·-· -......... --..._ .. __ _ ............... ....... -·--••Lm --·--·........ _. ...... -.. . ... _, .... .. 
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LAS LINEAS Y GREGAS EN EL DISEl'JO 
EDITORIAL 

Las líneas cumplen las siguientes funciones: 
1.· Separar categorías de información; por ejemplo, 

números y palabras. 
2.· Llamar la atención hacia una parte de la 

información. 

3.· Enlazar la información; por ejemplo palabras y 
números. 

LAS ILUSTRACIONES 

Estas sirven para informar, para llamar la atención o 
para las dos cosas. 
Lo que deseo in formar es ayudarte a escoger las 
imágenes más adecuadas. 
Las fotografías, se eligen según la información, si en 
ésta existe información innecesaria, la solución es 
eliminarla o imprimir sólo un detalle de la copia. Con 
un encuadre bien hecho mejora mucho el interés de 
las fotograHas. 
Hay que explicar claramente al fotógrafo los efectos 
que quiere y los que no quiere y asegúrese de que ha 
comprendido perfectamente sus deseos y su estilo. 
El tipo, el color y el tamaño son instrumentos muy 
poderosos que deben adaptarse siempre a la imagen 
que quiere comunicarse. También el color y la calidad 
del papel contribuyen a esa imagen. El blanco, con su 
sencilla neutralidad, es el tono "anónimo" tradicional, 
mientras que los cremas, sepias, etc., son más cálidos. 
En cuanto al membrete impreso, también puede 
hacerse en colores muy variados. Y no hay que olvidar 
las otras caracteristicas del papel, gramaje, textura, 
etc. 

FORMA Y FUNCIONEN EL 
01srno DE UNA PAGINA. 
Los elementos de una página 
su disposición, tamaños, for· 
mas elegidas, colores o espa· 
eles, poseen un carácter fun· 
cional sgún el objetivo y fines 
previstos. 
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DISEl\JO DE LA CUBIERTA 

La cubierta o portada es la parte de la publicación 
que primero ve el posible lector y, por tanto, su 
función es llamar la atención. La información de 
cubierta debe considerarse bajo un prisma muy 
distinto a la contenida en el interior del libro o 
manual; tiene que ser lo suficientemente atractiva 
como para animar a coger la publicación y hojearla 
más detenidamente, pero no es ajena al contenido 
interior, debe guardar una relación complementaria. 

1 E:J
'"'."'"'"'-" ly·· 1 ..... ,. .. ·--... -

'111 115.tS ~~.e., 1~~~9~ 1051 SIUS ,.,,.?~01 ,~~!,;!.~, 
"""U<9'111fl 
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Diseños de cubiertas en libros 
y revistas. 

/.1/l'Uful'r/111'i/at11111¡lf1tl1m/1• 

Ol"'llll'l"lfl/¡j /1''1111 /lllllllTi•ll-/il---
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, í'11\4ul• l·\ f11rm11t111ll• In 
ablt 111i1.!lnn 1·n l'\ rnk11 

p9'io1 

1. Rc¡ireal'nll! l'I tl'Xto con 
lineas y cnlque los 
auhencnheinmiPntos. 

.' f(fiº ' ... u 

a. lln11n unoli cunntoli 
ho .. qut•jo;; dl• 111 mnqul.'111 11 
tnmuñ11 rt'llur1do. 

6. Calque l!ll In ¡11iginn, yu en 
~u sitio, c.1. titulo y In 

3. Cnlqul' lm1 tltulos e 
1lu11trnciom•" "" otro papel 
upnrtl!. 

8. St•ñnle con recuadros de 
t11m111\o ndccumlo In posición de 
l11s i\ustrnciom•11. 

•· Vuelva a calcar la página y 
distribuya los titulas e 
ilustracionl!s. 

Confección de una maqueta 
exacta, 

5, Calque moticulosnmcntc 
todos los textos breves de 
importuncin. 

14 



15 



LA RETICULA 

La retícula es orden y claridad. Análisis de los procesos 
creativos y técnicos productivos. Permite la integración 
de los elementos formales, cromáticos y materiales. 
Dominio de la superficie y del espacio, disciplina en 
procesos mentales. Con la retícula una superfici~ 
bidimensional se subdivie en campos a modo de reja. 
Estos pueden tener las mismas dimensiones o no. La 
altura es igual a un número determinado de 1 íneas de 
texto. El ancho es igual al de la columna de texto. La 
altura y la anchura de columnas se miden con picas y 
cuadratines, cíceros y centímetros. 

Estructura lógica de la retícula 
1.- Proporción de la mancha. 
2.- Administración de blancos. 
3.- Número y ancho de columnas. 
4.- Retícula de composición invariable. 
5.- Tipografía: a) títulos con el mismo tamaño, 

mismo color, misma ubicación, misma distancia 
en el texto; b) subtítulos; c) leyendas o pie de 
foto; d) notas marginales; e) letras de base y de 
resalte. 

6.- Folios: mismo tamaño, mismo tipo, mismo color 
y ubicación. 

7 .- Fotos, ilustraciones y gráficas, mantenerlos en la 
concepción de los campos reticulares. 

8.- Portada y. contraportada sometidas a mismo 
sistema reticular. 

~ ·'~I 
Plantilla de columnas, pue· 
de también subdividirse en 6 
columnas. 

~:-i1nr-

~l ·r d~ero11 

Planlili• de 4 columnas:< .-lu-
gar a 4 categor(as de l{nea. 

19 
cktrot ckr~ 

39 clceros se puede dividir n 
5 partes Iguales de 7 clceros 
cada una, 
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MOTIVOS PARA USAR RETICULA 

Motivos económicos: menos tiempo, menor costo y 
mejor aprovechamiento del material. 
Para qué sirve la retícula. 
A los diseñadores gráficos para realizar un manual, 
nos ayuda a resolver problemas visuales, ordenando 
imágenes y textos, favoreciendo una retención 
mayor. 

FORMATOS DEL PAPEL 

Para no perder tiempo, el diseñador debe adaptarse a 
los formatos que ya existen en el almacén, son los 
DIN. Aparte que las máquinas cortadoras tienen 
determinadas medidas, normalizadas con la serie DIN. 

EL PAPEL 

Debemos tomar en cu en ta la cal jdad del papel y el 
procedimiento de impresión. Sobre un papel blando, 
de grano grueso, produce un esparcimiento de las 
formas, de tal mal'\era que los contornos se vuelven 
imprecisos y difusos, la letra pierde su precisión y 
aparece más negra de lo que es. Las mismas tipografías 
Impresas sobre un papel estucado brillante dan una 
·magen precisa, en tornos claros y bien definidos. 

17 



COSTO DEL PAPEL 1986, 

CARTULINA COUCHE COUCHE MATE PALOMA 
2/C SAN RAFAEL BLANCO 2/C SAN RAFAEL 

01.260 58x88 No. 107 (0.26) 210 237,823 01.292 57x87 No.49.5 ( 0.5) 100 90,390 
01.262 58x88 No. 130 (0.25 255 288,944 01.294 67x87 No. 67 ( 0.6) 135 122,346 
01.254 60x90 No. 137,5 (0.25) 256 305,614 01.296 70x96 No. 66.5 ( 0.5) 100 121,433 
01.256 70x95 No. 139,5 (0.25) 210 310,059 01.298 70x95 No. 90 ( 0,6) 135 164,345 
01,268 70x95 No. 169,5 (0.25) 255 376,739 
01.260 77x100 No. 162 (0.25) 210 360,069 PAPELES Y CARTULINAS GRABADOS 

COUCHE 1/C SAN RAFAEL BLANCO CART. VELLUM SAN RAFAEL GDO. 2/C 
BLANCO G/FINO Y T/FINO 

01.266 57x87 No. 45 ( 0.5) 90 83,304 
01.268 57x87 No. 49.5 ( 0.5) 100 91,635 300- 57x72 
01.269 61x90 No.41 ( 1) 75 81,137 
01.274 61x90 No. 49.5 ( 0.5) 90 91,635 
01.275 61x90 No. 55 ( 0,5) 100 101,817 
01.271 70x95 No. 50 ( 0.5) 75 98,947 
01,276 70x95 No. 60 ( 0.5) 90 111,072 
01.278 70x95 No. 66.5 ( 0.5) 100 123,105 

COUCHE 2/C SAN RAFAEL BLANCO 

01.277 57x87 No. 45 ( 0.5) 90 86,498 
01,280 57x87 No. 49.5 ( 0.5) 100 95,147 
01.282 57x87 No. 67 ( 0.5) 135 128,785 
01.284 61x90 No.55 ( 0.5) 100 105,719 
01,286 61x90 No. 74 ( 0.5) 135 142,240 
01.287 70x95 No. 60 ( 0.6) 90 115,330 
01.288 70x95 No. 66.5 ( 0,5) 100 127,824 
01,290 70x95 No. 90 ( 0.5) 135 172,995 
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AEROCOPY SR. BCO. Y COLS. ROYAL LINEN BOND SR. C/MARCA BLANCO 

162-170 67x87 No. 15 ( 2.0) 30 27,392 01.123 67x87 No. 29 1) 58 47,058 
172-180 70x95 No.20 ( 2.0) 30 36,523 01.129 57x87 No. 36 1) 72 55,637 

01.127 70x95 No. 40 1) 58 64,907 
GRAFICO BOND SAN RAFAEL BLANCO 01.128 70x95 No. 50 1) 72 77,273 

01.020 57x87 No. 24 ( 1) 48 36,042 CULTURAL SAN RAFAEL CREMA 
01.022 57x87 No. 29 ( 1) 58 41,571 
01.024 57x87 No. 36 ( 1) 72 49,149 01.150 57x87 No. 37 ( 1) 75 50,514 
01.026 57x87 No. 44.5 ( 1) 90 60,753 01.152 57x87 No. 44.5 ( 1) 90 60,753 
01,028 70x95 No. 32 ( 1) 48 48,056 01.154 70x95 No. 50 ( 0.5) 75 68,262 
01.030 70x95 No.40 ( 1) 58 57,340 01.156 70x95 No. 60 ( 0,5) 90 Bl,915 
01.032 70x95 No. 50 ( 0.5) 72 68,262 
01.034 70x95 No. 60 ( 0.5) 90 81,915 CARTULINAS FINAS SIN CUBRIR 
01.036 70x95 No. 70 ( 0.5) 105 95,567 
01.038 70x95 No.SO ( 0.5) 120 109,219 BRISTOL SAN RAFAEL BLANCO 

GRAFICO BOND SR. COLS. AZUL, 01.182 50x65 No. 58 ( 0.5) 178 56,910 
CANARIO ROSA Y VERDE 01.184 50x65 No.65 ( 0.5) 200 63,778 

01.186 50x65 No. 78 ( 0.5) 240 76,534 
40-46 57x87 No. 24 ( 1) 48 39,646 CARTULINAS CUB 1 ERT AS 48-54 57x87 No. 29 ( 1) 58 45,728 
56-62 57x87 No. 36 ( 1) 72 54,063 CARTULINA COUCHE 64-70 70x95 No. 32 ( 1) 48 52,862 1/C SAN RAFAEL BLANCO 
72-78 70x95 No. 40 ( 0.5) 58 63,072 
80-86 70x95 No. 50 ( 0.5) 72 75,088 01.240 57x72 No. 123 (0.25) 300 262,590 

LEDGER COMERCIAL SR. BCO. Y ANTE 
01.242 70x95 No. 119.5 (0.25) 180 255,118 
01.244 77x100 No. 139 (0.25) 180 296,748 

90-98 57x87 No. 59.5 ( 0.5) 120 91,955 
94-102 70x95 No. 80 ( 0.5) 120 123,637 
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MIMEOGRAFO SAN RAFAEL BLANCO CARTULINA CHECADORA 164 GMS. 

01.383 CARTA No. 29 ( 0.5) 58 
( 0.5) 72 
( 0.5) 58 
( 0.5) 72 

En medidas de 21 cms. o menores se hará un cargo 
5,394 . adicional del 1 Oº/o ' 

01.384 CARTA No. 36 
01.385 OFICIO No. 40 
01.386 OFICIO No. 50 

6,432 
6,521 
7,774 

ESCUDO SAN RAFAEL GTF 
BLANCO, GRIS, MARFIL Y PAJA 

01.350 CARTA No. 37 ( 0.5) 75 7,965 
01.352 CARTA No. 45 ( 0.5) 90 9,551 

FOTO BOND 

ESPECIAL PARA FOTOCOPIADORAS 

01.379 CARTA No. 37 ( 0.5) 75 6,582 
01.380 OFICIO No. 50 ( 0.5) 75 7,752 

SERVICIO DE CORTES ESPECIALES 

DICIEMBRE 1 DE 1986 

LISTA DE ESPECIALES 

LINEA BOND FORMAS EN BOBINA 

BLANCO 
BLANCO 
BLANCO 
COLORES 

50 GMS. 
60 GMS. 

75/120 GMS. 
50 GMS. 

1,440.00 
1,375.00 
1,309.00 
1,584.00 

FOLDERS MAPASA 200 CARTA OFICIO 

CREMA MILLAR MILLAR 
AZUL 
CANARIO 
ROSA Y 
VERDE 34,0B9,00 38,858.00 

02 SOBRE PLUS ULTRA KONSTANZA 

47 KGS. 
54 KGS. 
60 KGS. 

CARTA 
6 3/4 
9,578.00 

10,138.00 
10,611.00 

OFICIO 

15,242.00 
16,131.00 
17,108.00 

SOBRE VENTANA (ACETATO CRISTAL) 

54 KGS. 
60 KGS. 

13,364.00 19,213.00 
14,647.00 21,258.00 

. SOBRE BOLSA ANTE 60 KGS. 

623 (MEDIA CARTA) 
626 (MEDIO OFICIO) 
627 (CARTA) 
629 (FOLDERS) 

(OFICIO) 

16x24 
19.1x26.7 

23x30.5 
25.5x33 

24x36 

26,262.00 
32,878.00 
39,648.00 
45,801.00 
49,373.00 
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300- 57x72 No. 86 ( 0.5) 210 191,148 
304-306 57x87 No. 104 ( 0.5) 210 231,155 
308-310 70x95 No. 139.5 ( 0.5) 210 310,059 

MALINCHE VELLUM SAN RAFAEL GDO. 2/C 
BLANCO G/FINO Y T/FINO 

312-314 57x87 No. 56.5 ( 0.5) 114 '10B,602 
316-318 70x95 No. 76 ( 0.5) 114 146,0B5 

ESCUDO SAN RAFAEL GTF 
BLANCO, GRIS, MARFIL Y PAJA 

411-414 57x87 No. 37 
415-41B 57x87 No. 45 
419-422 57x87 No. 56.5 
423-426 70x95 No. 50 
427-430 70x95 No. 60 
431-434 70x95 No. 76 

( 1) 75 
( 1) 90 
( 0.5) 114 
( 0,5) 75 
( 0.5) 90 
( 0.5) 114 

61,737 
75,086 
94,275 
83,429 

100,115 
126,812 

CARTULINA ESCUDO SAN RAFAEL GTF 
BLANCO, GRIS, MARFIL Y PAJA 

441-444 50x65 No. 58 ( 0.5) 178 96,777 
445-448 50x65 No. 68.5 ( 0.5) 210 114,298 
449-452 57x72 No. 73 ( 0.5) 178 121,806 
453-456 57x72 No. 86 ( 0.5) 210 143,498 

PAPELES CORTADOS 

GRAFICO BOND SAN RAFAEL BLANCO 

01.367 CARTA No. 24 ( 0.5) 48 4,609 
01.368 CARTA No. 29 ( 0.5) 58 5,289 
01.370 CARTA No. 36 ( 0.5) 72 6,306 
01.271 OFICIO No. 32 ( 0,5) 48 5,570 
01.372 OFICIO No. 40 ( 0,5) 58 6,393 
01.374 OFICIO No. 50 ( 0.5) 72 7,622 

GRAFICO COPIADOR 
SAN RAFAEL BLANCO 

01.382 CARTA No. 36 ( 0.5) 72 6,320 
01.399 OFICIO No. 50 ( 0.5) 72 7,665 

ROYAL LINEN BOND 
SAN RAFAEL C/MARCA BLANCO 

CARTA No. 29 ( 0.5) 58 5,981 
CARTA No. 36 ( 0.5) 72 7,067 
OFICIO No. 40 ( 0.5) 58 7,230 
OFICIO No. 50 ( 0.5) 72 8,542 

AEROCOPY SAN RAFAEL 
BLANCO, AZUL, CANARIO 

ROSA Y VERDE 

393-392 CARTA No. 15 ( 0.5) 30 3,513 
395-394 OFICIO No. 20 ( 1) 30 4,229 
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TIPOGRAFIA 

Se basa en la unidad del punto DI DOT. Este sistema 
se ajusta al pie francés de 30 cm .. igual que la medida 
que usamos nosotros en el "Tipómetro", tiene 30 cm. 
de largo y mide de 7 a 8 puntos tipográficos. 
Las medidas pueden indicarse tanto en milímetros 
como en pulgadas. En la tipografía convencional las 
letras se miden en puntos, el tamaño de los carácteres 
se llama "cuerpo" la anchura de las letras "grosor". 
Los carácteres normales se leen con más claridad. 
La forma en que se coloca la palabra es muy importante 
debe de ir colocada a la izquierda en la parte superior 
horizontalmente, se lee con más espontaneidad, no se 
colocará hacía arriba porque se debilita su legibilidad, 
ni hacia abajo, es todavía más dif(cil de leer. 
La técnica moderna que permite una gran precisión al 
imprimir es la fotocomposición. 
El diseñador hará bien en realizar el encargo de la 
fotocomposición, exigir al mismo tiempo un espaciado 
normal entre letras para que no se dificulte el blanco 
entre las letras y su legibilidad. 
Para el buen uso de la comunicación, es solo cuestión 
de buscar y ensayar diferentes tipos de letras para ver 
cuál es el que logra mayor belleza y legibilidad. 
Los tipos de letras que entran en la categoría de 
"plomo" son Berthold, Helvética, folio y univers. 
Estas muestran composiciones correctas y fácilmente 
legibles. 

MAQUINA MANUAL Y MAQUINA ELECTRONICA 

' ' 
1i 

PELOTA DE GOLF "PRODUCE LETRAS DE DE
TERMINADOS TIPOS Y ES INTERCAMBIABLE" 

;;.·· letters on the stMdard typcwritcr Thc lctlL•rs on •1 ncm-s1.rn1 .. 1n. t)'¡•1•11 r1h'r 

/,. "'~'""atdt...-n/ls• 
.,.,,¡,,' ...... ~"''"'"'lnM 
',¡, '"'"'"""ºPQm 
'"'"''''""ª'•/f)tl/I 

1 ""~.:~.;,:,::::::;muiw 

All(~llll• "'411111,..,. rlnl•1ui.o 
r/O'i'""~ 1/t ¡n1upAf•"1!••"''' 
....,.,¡...~ ""' ~"" ro/rhl 
'""" ...... '"'''"'"'~'"hlr , ... 
"'"""'" ""''"~" l'I"""""'"' 
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VARIANTES DE UN MISMO TIPO 

Dtrdro dt un millM tipo euele 
habtr variantt• en ruanto a 
grotar, indinaciDn, etc. La 
mú narmal n la redonda, que 
ti 1n la que t11d comput1l4 
,.,. li&ro. Cuando 11 quitrt 

dl•atuC"ur a/1111 iw n't·urn• a lu 
rursim (inclinada) o a la 
negra (redonda, pero 
de trazo 11rut110). 
Toda. ellaa existm en 
lll'rliont• tú caja airo J baja. 

Wrem ip.um do1or 1itamet, di¡nluum ui conlll'C'tetur 
IMllpitcint ellt, l8d diam nomuny eiamod tem¡klr incitlunt ut 
labore et dolore ma1na aliquam eral volupnt 
C.nlllf)' ,..,,. di 1 11 8 juMiflc.df. P" 11 iiqu1rnh1 1 17 rh'rn,. 

~rrm lpl~m dolor 1ifanwt, diJ(nÚUIUm q11i rmJMrletur adipi»L'inJil 
tlll, ttd duun nornun.v tiiumod kmpor illcidunl ut labon.• et 
dolort ma¡na aljquam eral uolupat Ut enim ad 
CmlllrJ oiniv. dt 1 111 Jllllll'lrlda 1 11 uquwnl• 11 11 drm• 

Lol'llll llllUlll tlolor 1Uament1 dltnl11wn qui oon1eetetur 
Ñl,llclnl olll, ... dlam nomuny elusmod lempor lncidunl 
ul lolure el dolore mqna 
Ct'llhlr)' nq¡t11clt1 al" Juohllucln pnr 111 uqu1tnLt 11 17 111 rn .. 

ANCHO DE COLUMNA 

El ancho de columna es cuestión de diseiio, formato y 
legibilidad. 
El tamaño de los tipos debe calcularse, para ser leídos 
sin esfuerzo, a una distancia de 30 a 35 cm. Letras 
muy grandes o muy pequeñas se leen con esfuerzo. El 
promedio de palabras en una 1 fnea es de 7 a 10, puede 
calcularse fácilmente su longitud. 
Recomiendo que las 1 (neas demasiado largas cansan 
ya que el ojo emplea demasiada energía y las demasiado 
cortas obliga al ojo a cambiar de 1 fnea con demasiada 
rapidez. 
El interlineado debe ser amplio para no obligar al ojo 
a la lectura simultánea de párrafos vecinos, esto no 
vale para títulos ni subtítulos, ya que tiene la función 
de llamar la atención, esto es obligar al ojo del lector 
leer su mensaje. 
El ancho de columna debe ser adecuado al tamaño del 
cuerpo de la letra, además del tamaño y cantidad de 
texto. 
Se pueden dar diversos espaciados: demasiado ancho, 
normal y demasiado estrecho. 
Una 1 fnea de 50 a 60 letras es fácil de leer. Demasiado 
ancha una composición se convierte en un efecto 

decorativo gris y no i 
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PROPOSICIONES DE LOS BLANCOS 

Los espacios en blancos que rodean la mancha son los 
blancos. 
Estos espacios se dejan por motivos: técnicos y 
estéticos. 
Los motivos técnicos: porque el corte de las páginas 
varía normalmente entre 1 y 3 mm. a veces hasta 5 
mm, así evitamos que el texto quede cortado, y los 
motivos estéticos: pues los blancos proporcionados 
bien acrecentan extraordinariamente el goce de leer. 
Se recomienda no dejar muy pequeña la anchura de 
los blancos, para evitar que un corte impreciso lo 
reduzca o lo elimine. 
Los blancos son funcionalmente inadecuado, si son 
demasiado pequeños el lector siente que la página 
está saturada, reacciona negativamente. Una relación 
armónica y proporcionada entre las dimensiones de 
los blancos (de cabeza, pie, corte y lomo) puede tener 
un efecto tranquilizador y agradable. 

FOLIOS 

Es la colocación de números de páginas, los que deben 
ser satisfactorios desde el punto de vista funcional y 
estético. 
En principio pueden estar arriba, abajo, a la izquierda 
o a la derecha de la mancha. 
Se puede colocar en el blanco del lomo, cuando es 
amplio; si el folio se coloca a la izquierda o derecha 
de la mancha, la distancia es regularmente igual al 
espacio intermedio entre columnas. 
Letras de base y de resalte. 

Por letra de base se entiende la que forma el volumen 
principal de un material impreso. Son destacadas en el 
texto por su disposición especial, llamativa, por tipo 
de letra mayor en negra o cursiva. 
La forma de destacar depende del problema planteado 
en cada caso. 
En la práctica sus posibilidades de aplicación, en la 
impresión en negro deben usarse combinaciones de 
letras para fines de acentuación. 
En ningún caso se mezclarán letras de distinta familia. 
Cuando debe utilizarse letras de distinto tamaño, los 
tipos presentan claramente distinguibles diferencias 
de magnitud (una letra de 9 puntos con texto de 6 

puntos)'. 
Los contrastes inequívocos entre los caracteres y los 
tamaños de las letras hacen posible la lectura más fácil 
y más rápida. 
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CONSTRUCCION DE LA MANCHA 

La mancha es la superficie impresa. La mancha se 
determina cuando el diseñador conoce la amplitud y 
naturaleza de la información gráfica y textual. 
La disposición simétrica de la mancha en una doble 
página con espacio ancho en el lomo, es pensado para 
el diseño de un manual con muchas páginas. 
Para determinar la manclia adecuada el diseñador 
hace bocetos y los analiza y también se hace las 
siguientes preguntas: me lo ancho de columna 
depende el tamaño de la letra?. lQué clase de 
información textual debe incorporarse en la mancha? 
lTextos con notas al margen? lTextos con imagen y 
leyenda? lcuántas ilustraciones son en total? lcuántas 
deben ser grandes y cuántas pequeñas? · 

CONSTRUCCION DE LA RETICULA 

2 columnas. 
Ofrece más posibilidades ya que en la primera columna 
pueden colocarse los textos y en la segunda imágenes 
o viceversa o también colocarse en la misma alternativa 
texto e imagen. Además esta distribución puede 
dividirse en 4 columnas. 
Existe una desventaja de la 3 y 6 columnas, porque 
las llneas de texto se hacen demasiado estrechas y se 
debe elegir letra más pequeña. 
La de 4 columnas se recomienda cuando haya que 
colocar mucho texto y muchas ilustraciones. 

CONSTRUCCION DE LA RETICULA 

Recomendaciones: 
Promedio 1 O palabras por columna. Después se 
colocan encima las disposiciones de la retícula para 
controlar cuántas 1 íneas caben en el campo reticular. 
La primera 1 {nea de texto debe corresponder al 1 imite 
superior del campo exactamente, mientras la última 
1 ínea de delimitación. 
En un sistema reticular perfeccionando, están las 
fotograflas alineadas con las líneas de texto, leyendas, 
títulos y subtítulos. 
Para que la leyenda se lea al texto como información 
subordinada, debe ponerse en cursiva o con un tipo 
más pequeño. 
Para que las letras de pie de foto se alinien con las del 
texto deben tener la misma altura. 
A una letra de 10 puntos con 2 de interlineado 
corresponde a 2 1 {neas de 5 puntos con 2 de interlinea. 
Ilustraciones, fotos, tablas, se manejan en relación y 
función de los campos reticulares. 

LA FOTOGRAFIA EN EL SISTEMA RETICULAR 

Las fotos se conciben casi siempre sin retícula. Y esto 
porque la mayor parte de los diseñadores no la 
conocen o porque no quieren tomarse la molestia de 
trabajar. Diseñador y fotógrafo deben trabajar juntos 
para un buen logro. El fotógrafo puede color el 
dibujo de la retícula sobre el vidrio mate de su cámara 
y disponer los objetos que deba fotografiar, o bien 

monta la retícula con una eitructura de metal, por- --------· 
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ejemplo, introduce los objetos en esta retícula y la· 
fotografla de este modo Junto.con la retícula, mismas 
posibilidades han sido ya puestas en práctica con 
éxito. 

---1 

LA 1 LUSTRACION EN EL SISTEMA RETICULAR 

Las ilustraciones también se ajustan al sistema reticular. 
La ilustración siluetada que deba ser colocada en un 
campo de texto corre el peligrodequedarpóticamente 
indistinta en el espacio de la página. 
Para darle consistencia puede ponerse sobre un fondo 
gris o de color, la magnitud de tal superficie tiene que 
ajustarse a la retícula o a las líneas. 
La ilustración cerrada, normalmente es más fácil 
disponer de forma estéticamente satisfactoria las 
ilustraciones con forma geométrica cerrada en una 
mancha tipográfica. A la ilustración se le da el ancho 
de la columna para que aparezca formalmente ligada 
al texto. 

LA PORTADA EN EL SISTEMA RETICULAR 

La configuración unitaria del material impreso exige 
que la portada y contraportada sean diseñadas con la 
misma retícula utilizada en el interior. 

Para que A emita una respuesta de B, es indispensable 
que ésta perciba dicha conducta, de igual modo, para 
que la interacción se mantenga con una respuesta de 
B, es necesario que B se percate del mensaje emitido 
por A. 
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IMPRESION 
En las imprentas visitadas, los formatos que más 
utilizan son: Media carta, Medio oficio o carta, pero 
es menos. 
La impresión que más utilizan las imprentas pequeñas 
son: El offset y process. 
Las máquinas que tienen de offset son: 
Multilie, Abdik, recibe formatos: carta, oficio y doble 
carta, doble oficio, cuatro cartas y a veces hasta más 
tipos. 

CoMPOSICION TIPOGRAFI· 
CA. 
Composición de tipos a ma· 
no, ajustando a la longitud de 
línea deseada. Tienen que te· 
ner la misma longitud y )ustl· 
flcado de los cuatro lados' 
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ARRIBA .. LA MAQUINA 
PMT (Tranfserldora fotome
cánlca) Invierte de blanco a 
negro o viceversa. Transfor· 
ma color en blanco y negro. 
Invertir de derecha a izquler· 
da, hacer tramas. Las títulos 
se pueden manlpular a volun· 
tad. 

A a.11111.1te..ct. La 
meQu1NI f>MT tTr.tn\lt'lodOI. 
lo1omec1n1e•I n un 
fi*llO muw- wrM111I. putdt 
hlc••n"*"°""dtlbltnc 
11 netJO V WIC ...... (l. 41 
btr\lf°"'*tolarenbl1nc1 
y negro flJ • mr9fl" dt 
dMchl • iiqu•cN 151 
T~t>.tn JMldl ha• 
lfln\ll f:n91tf9mplods 
lblfo. un dlbuto e l.flpiz (J 
tt hl dettompunlo en ur, 
lflr"1'"9dllf6/ llló!UIQ5l 
dlbu¡OI siuedln 

tr•n"""'*"'"' 
tr1n1l•1n<1111n111n11n10 
11}, dtcu1lqu1•tol01 
f1nt11Mnle. otr1 apl1Cat10n 
dllll'MTnl11mprlr$lÓn 
di P91icul.a 0.9'11 mod1 
lo1ct. .. fln\ ,"n l!"PU\n 
tll11L1lodll!' un hhrn •8• 
M~nn1<11111pul•,. 

DERECHA. MAQUINA LI· 
NOTIPIA funde los tipos en 
líneas completas. Para hacer 
correcciones hay que sacar y 
sustituir toda una IJ'na com· 
parAndola con la Llnotrón 
parece un aparato primitivo. 
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ARRIBA. MAQUINA PLE· 
GADORA MBO Combl tipo 
K 76/4. Se usa prlnclpalmen· 
te para producir cuadernlllos, 
de hasta 32 pág. con hojas de 
un tamaño 75 x 110 cm¡ p11ra 
libros, folletos, manuales, 
programas, Pliega dos hojas a 
la vez. 

Las computa doras avances tecnológicos 

Diseiio Ilustración 
Folletos Revistas 
Periódicos Formas 
Certificados Reportes 
Manuales Papelería 

Tipográría 
Menlis 
Catálogos 
Correo 

Son de uso personal, para diseñar, componer e impri
mir documentos con alta calidad profesional. 
Los originales se verán como si hubieran sido preparn
dos por todo un grupo de profesionales en diseño e 
ilustración. Cuando en realidad fueron realizados, en 
muy breve tiempo, a muy bajo costo. 

HI' Vcctra ES 
El ¡1odcr de la AT a un c•cclcnlc precio. 
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Dan: to compare darity, !->i 1;1rpncss andcolors. 

TI makes the liest software 
perform even better. ,N~.1~,~7~~ • 
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Máquina Heidelberg RUO. 
Es una máquina de litografía offset, imprime papeles 
de 70 x 100 mm. Se pueden equipar para imprimir 
dos 6 más colores. Existe una gran variedad de máqui
nas. 
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MAQUINA Emplea una LINOTROIN 
otros mecan computadora , 
ces para comlsmos electrónr. 
las. poner en pel ícu· 

MAQ~l~A ENCUADERNADORA 

.J.! 
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Las imprentas cobran sobre el costo desde un 40º/o 
hasta un 50º/o. 
Ejemplo: Papel Bond, Impresión 100 Mamwles, 
media carta. 
$ 8,000.00 neuativos 

7 ,500.00 laminas 
21,500.00 Papel 

7 ,500.00 Impresión 
3,000.00 Encundurnación 

$ 47,500.00 Subtotal 
$ 66,500.00 saldo con el 40º/o. 
Hay que escoger un formato idóneo para la ocasión. 
Ejemplo si se tiene que llevar por mucho tiempo, es 
desagradable un wmaño grande, y seria ideal uno que 
quepa en el bolsillo. 
No todos los formatos cuestan lo mismo. 
Un error es escoger un tamaño que ul impresor no 
pueda encuadernarlo. 
Acuérdese qua en los papeles normalizados, cada 
tamaílo es la mitad do la nnterior. 
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SEÑALAMIENTOS 
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QUE ES UN SEl\IALAMIENTO 

Es todo aquello que existe para dar a conocer una 
cosa o distinguirla de otra, o bien, puede ser un signo 
o medio que se emplea para hacerte saber como 
indicador, hacia dónde te diriges y determinar el sitio 
exacto. 

WILLIAMS 1 OLYN'S 
BANK LIMITED 
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SE~ALES PARA EXTERIORES 

• 
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Cabina Telelónlca Holandesa 
normalizada, con letrns de 
blanco opol\no sobre azul. 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
a 8J ... 

t~;r ~¡ ii l.,'Y ~ 
CODIGOS .. l'" .::.\l if> ,. i • ~ @ ~ Elementos que se interrelacionan en un conjunto ' fundamental de señales y los de un conjunto .,. i ' •' fundamental de mensajes admitidos a partir de señales ' 

;§ f i/J o o ' al coordinar estos dos conjuntos se denomina código. - 1 
"" 

., • .. • ~ ., ,-, 1 
EL MENSAJE '- ~ 

Una señal nos puede transmitir un gran número de 
mensajes. A esta variedad de significados que le 
damos se designa como el significado de la señal. 

~ B ~ ~ [I] ~ t8l Decimos que el significado hace referencia al contenido 
Interno del mensaje lo que en realidad se quiere 
comunicar. N1cldo 81uti1edo CIHdo Divorciado Mutrto Enttnldo elido 

Sin embargo existe el significante, llamándolo 
comúnmente como el público al que va dirigido el 
mensaje y que sólo concierne al contenido externo o ~ ~ y visible del término. 0 ~ (( Ambos niveles son necesarias para que el acto de la 
comunicación sea efectiva. 

25 f ~ ~ ~ é '!' 
Sol Vonut Lunl T•o SltUfno Mln:urio """" V•t1 Juno , ... C.• Jú¡Jl111 Urono ,.. ... 

,, 
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FUNCION DEL SEf\JALAMIENTO 

COMO DEBE SER UN SEf\JALAMIENTO 

En todo señalamiento debe haber simplicidad, que 
impone el carácter y simple de la forma elemental 
libre de complicaciones o elaboraciones secundarias. 
Y la formulación opuesta es la complejidad que da 
lugar a un diHcil proceso de organización del 
significado. 

FORMAS DE VER LAS SEÑALES 

EL PODER DEL LENGUAJE VISUAL 

El mayor poder del lenguaje visual estriba en su 
inmediatez, en su evidencia espontánea, podemos 
ver simultáneamente el contenido y la forma. 
En nuestro tiempo, junto al lenguaje hablado y 
escrito, los símbolos visuales y especialmente los 
símbolos gráficos se han convertido en medio de 
entendimiento indispensable. 

Imágenes gráficos lnternaclo· 
na les. 
Símbolos para placas Indica· 
doras DIN 18024. 
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Rótulo de una llnea del Me· 
tro londlnerise. 
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q9p the Anchorage 
1tn11• Home loclllr, 

' 
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•Silueta masculina, vista frontal ________________ .. 

• Silueta femenina, vista frontal 
•Tenedor 
• Mano abierta, vista frontal 
•Maleta 
• Auricular telefónico 
• Billete de banco y monedas t 
• Cigarrillo. 
Los pictogramas.se diferencian iniequ ívocadamente 

~ /.J:!lt\ ,, .. ••t 
'\:al ~EJ 

DEI 
GD S91~ 
4.~~~ .a.~ 

ílirlr+ /' 
reo 

entre sí por su reconocibilidad a distancia (p ,001) 
la versión más abstracta de los símbolos no fue identi· 
ficada correctamente en su totalidad. 

Signos de los grandes almace· 
nes de la República Democrá., 

tlca Alemana. ·----------------... 
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Signos de Grandes Almacenes 
Estos sistemas de signos no 
sirven tan sólo a los clientes 
que no conocen bien el ldlo· 
ma vernáculo, sino también a 
los compradores del pa(s, co· 
mo ayuda de orientación. 

+-

Sistema de pictogramas luml· 
nasos para planificadores y 
arquitectos; planeados en el 
contexto de la construcción 
arquitectónica (30x30, 45x45 
y 60 x 60 cm) Son placas de 
plexiglás, sobre las que se lm· 
primen los plctrogramas son 
de color blanco mate, aunque 
ex Is ten otros colores, 

t 
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Facsimil ele los mrl1carlorcs rh!I TCI. 1'l1 O 

Comparación de pictogramas .--------.. 
Facsimll de los Indicadores 
del TCI. 1910 

Hllsttorla del desarrollo de los l1Z m 
s s amas de signos de la circu-
lación viaria. 

11 
••• l!JllLt• m••e 
ctll~ 
nm•o•m •••• ti~ 
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SEf\JALES DE TRANSITO 

Para el control de la circulación de vehículos y 
peatones en las vías pública, existen cuatro clases de 
señales que son: 
1.- Señales humanos: Las que hace el Agente de 

Tránsito cuando dirige la circulación y las que 
deben hacer los conductores de vehículos. 

2.- Señales electromecánicas: Las que proyectan las 
luces de los semáforos y las luces de los vehículos. 

3.- Señales fijas: Las banderolas que se colocan en 
estructuras; postes y paredes y las 1 íneas y letras 
que se pintan en el piso y machuelo de las 
banquetas. 

4.- Señales sonoras: Las que emiten los agentes de 
tránsito con el silbato, las sirenas de los vehículos 
de emergencia y el el axón de los demás vehículos. 
Las banderolas de las señales fijas se dividen en 
tres grupos: 
a) Señales Restrictivas, que sirven para restringir o 

Prohibir. 
b) Señales Preventivas, que avisan y previenen. 
c) Señales Informativas, que guía e informan. 

Las Señales Restrictivas son de color blanco, roj'o y 
negro. 
Las Señales Preventivas son de color amarillo y negro. 
Las Señales Informativas son de color azul, blanco, 
verde y negro. 
La pintura en el piso es de color rojo, amarillo y blanco. 
El Semáforo consta de tres colores que son: Rojo que 
indica AL TO, Ambar que significa espere o preventiva 
y Verde que significa pase o siga. En el lugar donde 
vivas, es necesaria la planificación y ejecución de las 
medidas encaminadas a la regularización del tránsito, 

tales como la colocación de toda clase de señales, 
incluyendo semáforos, pinturas, balizamientos, etc. 

· La imagen es muy importante, es más fácil de 
persuadir a la gente por medio de ella. El número de 
palabras que vemos en un solo día, o en unas pocas 
horas, es colosal, pero a pesar de todo, casi siempre 
somos capaces de imponer sentido a ese maremágnum 
que fluye ante nosotras sin orden ni concierto, fuera 

100 todo control lDe qué forma comunican los 
mensajes su contenido? lCómo sobrevivir a semejante 
contaminación visual? 
Si un símbolo se ve tantas veces, la asociación de 
nombre e imagen surge de inmediato. La forma y las 
circunstancias en que se presenta la información son 
extraordinariamente importantes. Para comunicar la 
información eficazmente es preciso elegir el estilo 
adecuado a cada caso. No sólo las empresas son las 
únicas entidades que han adquirido una identidad 
visual específica, sino que hay áreas enteras de la vida 
social y laboral. 
.Existen problemas en el diseño, como es el tamaño y 
el color en la creación de una señal Qe tráfico clara e 
inequívoca. 
Los elementos en juego son: 
1.- La superficie. 
2.· La información de la superficie. 
3.- El tamaño de esa información. 
4.- Su color. 
a) Superficie rectangular al colocarla parada es 

demasiado estrecha. No llama la atención. · 
b) Superficie rectangular en forma horizontal el 
. mismo defecto que (a) pero más acentuado. 
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c) Un triángulo con el vértice hacia abajo, no está 
mal, pero es difícil colocar las letras dentro de un 
triángulo, 

d) El triángulo con el vértice hacia arriba, como antes. 
Para centrar bien las letras, la señal tendría que ser 
muy grande, y en ese caso el mensaje se perdería en 
la superficie. 

e) El círculo es mejor. Las letras son fáciles de centrar 
manteniendo unas proporciones adecuadas para 
una señal de tráfico. 

La retórica visual, desencadena un ingente espectro de 
reacciones. 
Para definir un problema de comunicación visual, es 
aconsejable para el Diseñador hacerse un cuestionario: 
1.· lOué se quiere conseguir? lCuál es el objetivo a 

alcanzar? 
2.· lA quién va dirigido el mensaje? 
3.· lQué hay qué decir? 
4.· lCómo va a comunicarse el mensaje? 
Los formatos en los campos de aplicación considerados 
óptimos en el contexto de la construcción 
arquitectónica (30 x 30, 45 x 45 y 60 x 60 cm.) 
Además está prevista la posibilidad de producir 
dimensiones de has:a 5 módulos. Se pueden los 
pictogramas imprimir sobre bases blancas, rojo, 
negro, azul, verde o amarillo, según las necesidades en 
los señalamientos es muy dado los errores de color 
ejemplo: 
Un error obvio: Letras verdes sobre fondo azul la 
señal es imperceptible y las letras no se ven. (una 
imaqen azul claro sobre morado se ve bien, pero no 

llama la atención. 

El color verde sobre amarillo es muy llamativo de día 
y de noche, pero es difícil de leer y no da sensación 
de peligro. 
En cambio, imagen blanca sobre rojo, es llamativa y 
fácil de leer de día y de noche. Además, el color rojo 
evoca peligro. 
A veces se acostumbra a imprimir letras amarillas 
sobre negro, es más llamativa por la noche se verían 
las letras, pero no la señal. Se resolvería colocando 
una franja amarilla alrededor de la superficie de la 
señal. 

Combinación Internacional 
de las señales de clrculac\6n. 
En Estados Unidos se toma la 
gran Superlflcle amarilla de 
un cuadrado apoyado sobre 
uno de sus vértices. 
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EL SEMAFORO: consta de 3 
luces que son: 
ROJO - que Indica AL TO 
AMBAR ·preventiva o espera 
VE ROE· pase o siga .. 
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SEMAFOROS 
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Zona de tráfico con pequei'los 
~nun~[os (Milán), 
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Cllalquicr sitio es bueno pclra 
soporte de mensajes publicita· 
rios: en cada caso hcln de te· 
norse presentes las clrcunstan· 
cias propias del emplazamien· 
to elegido. 
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SEÑALES RESTRICTIVAS 

e 
SR-6 

CONTINUA 

SR-10 

® 
OOILI 

CllCULACIOI 

SR 14 

SR-18 

SR·ll 

~ 
LIBRE 

SR-15 

~ 
SUIZOUlíADA 

SR-19 

SR-B SR-9 

e 
')I C[R[(H.1 

SR-12 SR-13 

e © 
l1911E MAXIMO 

SR-16 SR-17 

SR-20 SR-21 

SEÑALES RESTRICTIVAS 

~~~® 
SR-22 SR-23 SR-24 SR-25 

®®®© 
SR-26 SR-27 SR-28 SR-29 

SR-30 SR-31 SR-32 SR-33 

SR-34 SR-35 SR-36 
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SEÑALES PREVENTIVAS 
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SEÑAlES INFORMATIVAS 
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LOS SIGNOS 

SIMBOLOS GRAFICOS 

PICTOGRAMAS 
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lQUE ES UN SIGNO? 

Es una señal que se utiliza en la escritura y que evoca 
en el entendimiento la idea de otra. 

A) Signos de Econom(a, In· 
dustrla, , ..... ~. 

OM 0 ll~ij• 
,(;9.ti[J@l 
~110..1 
l 6 lii:!; .. 
~••íiG 
t e: F1 l~::c,- i.i 
". ~ ~:~¡: 
0~1, ~-;\ 

SEMIOLOGIA 

PARA QUE NOS ES UTIL 

Bueno la semiología, es la enseñanza de señales y 
mensajes que forman signos a partir de la unidad 
"dual" de significado y significante, el problema de 
la relación entre lo abstracto y lo concreto es de una 
gran importancia. 
Cuando se trate de señales gráficos, debemos emplear 
en contraposición a la terminología, símbolo, 

' apictogramas. 

SIGNOS 

SUS TRES DIMENSIONES 

• La dimensión sintáctica.· Es en la que se considera 
la relación de signo a signo. 

• Dimensión semántica.· En la que se considera la 
relación entre el signo y sus significados (objetos 
en última instancia). 

* Dimensión pragmática.· Es en la que se considera 
la relación entre el signo y sus usuarios. 

ASPECTOS DEL SIGNO 

• La cualidad material (su textura, su color, etc.). 
• La formación individualizada (su especial intensidad, 

su determinada magnitud). 
• El "arquetipismo" de su forma (su pertenencia a un 

sistema, etc.). 

'íi!il 'tfij 'iJD '9tl 
®@®a:. 

1 

~~ª~ 
0LI El I01 J 

ri t ft OO 

o~~ 

Q o í 
A) Signos para uso Doméstico. 
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SU RELACION DIADICA 

Tres tipos de signos: 
• Elicono.· Que se forma a imagen del objeto y que 

por tanto tiene ciertas características comunes 
como la silueta de un peatón en una señal de 
tráfico). 

• El índice.· Que se representa la relación directa con 
el objeto y su circunstancia. (Como la indicación 
"si" en un disco de prohibición de circulación a 
camiones de más de cinco toneladas de peso). 

• El símbolo.· Que representa al objeto 
independientemente de las características externas 
o materiales según una norma convencional (como 
la colocación del triángulo para "peligro" el círculo 
para "prohibición", "orden" el cuadrado para 
"indicación". 

DIEZ COMBINACIONES COHERENTES 
O CLASES DE SIGNOS 

1.· Icono que representa cualidad material con 
interpretación abierta. Ejemplo: un color. 

2.· Icono que reoresenta forma individual con 

interpretación abierta. Ejemplo: dibujo de una 
flor. 

3.· Icono que representa forma arquetípica con 
interpretación abierta. Ejemplo: Pictograma 
(Silueta estandarizada) de un peatón en una señal 
de tráfico). 

4.· Indice de formación individualizada con abierta 
_ interpretación. Ejemplo: Eflorescencia en unª 

pared cuya causa podría ser la presencia de 
humedad en este lugar. 

5.· Indice de formación individualizada con 
interpretación concluible: Ejemplo: Determinado 
indicador en un punto concreto de una red de 
carreteras. 

6.· Indice de forma arquetípica con interpretación 
abierta. Ejemplo: Flecha indicadora de dirección 
en una pared. 

7.· Indice de forma arquetípica con interpretación 
concluible, Ejemplo: Alarma de incendios. 

B.· Símbolo de forma arquetípica con interpretación 
abierta. Ejemplo: Triángulo para "peligro" 
"círculo para prohibición". 

9.· Símbolo de forma arquetípica con interpretación 
concluible. Ejemplo: Distintivo rojo en el grifo 
para el agua caliente. 

10.· Símbolo de forma arquetípica con interpretación 
completa y sistemática. Ejemplo: Sistema de 
signos alfabético. 

SISTEMAS DE SIGNOS 

Se tiene la impresión como si cada acontecimiento 
internacional debiera inventar su propio sistema de 
signos. 
Los diseñadores gráficos nos debemos dar cuenta de 
lo que es nuestra psicología publicitaria de cad¡¡ 
señalamiento, donde está ciento por ciento destinado 
a lo mismo o bien persuadir. 
Cada señalamiento es un paso adelante sin retroceso 
posible, sin alto en el camino, en la mente del receptor 
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del mensaje. 

Gt Debe impulsar el espíritu del receptor humano hacia ffJ V1g1 [8j M1n1nllll 
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Los sistemas de signos estéticos.- Conciernen a la •• Rion1vogabll = disciplina de la semiología del arte, es difícil de 
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SISTEMAS DE SIGNOS SOCIALES 

Son generalmente muy limitados en su radio de accion. 
Están ligados a grupos clases o naciones, entorpeciendo 
por tanto al entendimiento internacional. 
Se manifiestan con frecuencia como modelos de 
comportamiento de tal manera que el entendimiento 
queda reducido a aquellos situaciones en las cuales 
concurre las personas físicas del "emisor" y del 
"receptor". 

SISTEMAS DE SIGNOS "LOGICOS" 

Están orientados hacia la descripción, explicación y 
pronóstico del entorno natural y humano. 

EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION 
GRAFICA 

El desarrollo de la producción gráfica del signo 
discurre desde la escritura ideográfica, pasando por la 
escritura fonética, hasta la escritura alfabética. 
Las ideas de un señalamiento son transplantados 
directamente a una imagen (pictograma). 
Los signos gráficos pueden transformarse en formas 
abstractas. 

Ad,,,.11<11•11•11'1 
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SIMBO LOS 

Los símbolos visuales y especialmente los símbolos 
gráficos se han convertido en medios de entendimiento 
Indispensable como medio de comunicación gráfica. 

SU IMPORTANCIA 

En un proceso de comunicación, el emisor cifra un 
mensai'e que desea transmitir, asignándole una señal. Correo, prensa .....31. Conferencias -, 
En este caso la señal la tomamos como todo elemento 
que se originó exclusivamente para la transmisión de 
mensajes. · · 

PROCESO DE COMUNICACION 

En un proceso de comunicación, el emisor cifra un 
mensaje que tiene en su haber y desea transmitir, 
asignándole una señal. 
La comunicación visual establecida a través de 
modelos e imágenes se diferencían obviamente de la 
comunicación verbal. 
Ambos tipos de comunicación se basan en las señales sena les de prohibición.-:+ 
que pueden Indicar dos cosas distintas: la intención 
del emisor de transmitir un mensaje y el tipo de 
mensaje que el emisor quiere transmitir. 
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Slry1BOLOS GRAFICOS 

El sector de producción, el sector terciario y el 
mundo de la cultura se han visto arrastrados por este 
Intercambio universal. 
A lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han 
desarrollado su propio sistema de símbolos. 
Cualquier lugar ya resulta tan inimaginable sin 
símbolos gráficos para la orientación e información 
del usuario. 

Las señales de dirección, los letreros son tan vitales, 
como una gota de aceite en un motor. 
Es una necesidad el señalamiento, que ha engendrado 
una subdivisión de diseño gráfico con más influencia 
que cualquier otro aspecto de nuestro entorno. 
Todo país tiene su propio léxico popular de señales 
mudas y un diccionario de comunicación visual sería 
un interesantísimo documento social. 
Pero incluso en los entornos de más fácil comprensión 
repleto de simbolismos tradicional y bien establecido 
aunque es otro idioma, pero está indicado como una 
señal conocido. 
Deben ser seriales expl ícitarnente, se emplean diversos 
sistemas de signos gráficos. Algunos de estos símbolos 
auténticos, no pictóricos, ideas bien establecidas por 
el uso común o por ley de una señal debe de ser real, 
no debemos confundir lo bien planeado y atractivo 
un poco fuera de lo normal, con lo cursi, feo y mal 
planeado. 
Existen señalamientos tan obvios, como para ser 
comprendidos, en el acto sirven a un propósito útil. 

Signos de la Un l. ~ 
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INVESTIGACIONES SOBRE COMUNICACION 
DE SIMBOLOS GRAFICOS 

La investigación sobre comunicación mediante 
símbolos gráficos, debe ser con la ayuda de métodos 
que hagan a los símbolos gráficos comprensibles por 
el grupo de población anal izada. 
El contenido de los dibujos los elementos gráficos 
utilizados con mayor frecuencia para la expresión de 
cada concepto. Es de gran valor para todos aq11ellos 
diseñadores que pretendemos proyectar símbolos 
·gráficos de uso público. 

-+ 
S(mbolos olimpiada, deportes 
Comparación. 

~~1~~~ 
g~~-L. 
d~rrBñd 
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El símbolo dentro del diseño gráfico, es una imagen 
gráfica que se utiliza en lugar del nombre de la empre
sa y que tiene como finalidad, además de representar
la, contener y clarificar el objeto de su competencia si 
fuera necesario. 
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COMO DEBE SER UN PICTOGRAMA 

Un pictograma deberá ser enteramente comprensible 
con sólo "tres miradas" 
ló.· Mirada percibirse las propiedades más importantes 
2o.· Mirada los detalles adicionales. 
Se deben suprimir todos los detalles. 

CONCISION GRAFICA 

LA CONCISION GRAFICA DE UN PICTOGRAMA 

Esta no hace referencia a la estética sino a la claridad 
visual. Se trata de entender la forma más clara que de 
la manera más eficaz eleve un signo a partir de la 
expresión y el contenido, hasta una globalidad. 
Un idioma consta de palabras habladas y la gramática 
regula la coordinación de estas palabras, su sucesión 
para llegar a partir de términos individuales a un 
mensaje coherente. 
Un lenguaje de signos también necesita estad dos 
funciones: los elementos semánticos que sirven para 
la expresión de una circunstancia y la función sintática 
que asocia la expresión de una circunstancia particular 
a una proposición. 
Así aparece un cigarrillo humeante como símbolo de 
la acción de fumar. Una línea transversal significa 
prohibición. Estas dos señales al ser coordinadas 
sintácticamente dan como resultado: prohibido fumar. 
Una frase es una coneatenación de símbolos 
individuales que se leen linealmente uno detrás de 
otro, analíticamente. El sentido se obtiene a partir 

de la sucesión. La lectura de una imagen o de un 
símbolo gráfico es, por principio, diferente. 
Existe en su totalidad, se capta simultáneamente, se 
percibe sintéticamente. 
Cada proceso de percepción tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. 
El pensamiento gráfico desarrolla el sentido de lo 
general a lo particular; el pensamiento escrito de lo 
particular a lo general. 
Sin duda, nuestro mundo ha devenido tan complejo 
que ya no podemos continuar exclusivamente con el 
idioma hablado o escrito. Así tendremos que ver al 
idioma gráfico, como un acceso a los contenidos de 
nuestro mundo. 
Las señales de circulación escritas son peligrosas, 
porque tienen que leerse y dada a la actual velocidad 
de circulación es mucho mejor una imagen 
simplificada. 
Aunque todavía no se está seguro de que muchos 
símbolos gráficos, sean percibidos con facilidad. 
Concisión gráfica no es una cualidad que haga 
referencia a la estética, sino a la claridad visual. Se 
trata de entender la forma más clara que de la manera 
más eficaz releve un signo, a partir de la expresión y 
el contenido, hasta una globalidad. 
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Zapatero especlallzado en bo
tas de montar (París). 

Guanteda (Aarhus, Dinamar· 

67 



= m ' Q Los pictogramas facilitan al 
F" ----~ • • • • menos la vista de conjunto so· W'. W .'9 • :.1111 , • • • • bre el contenido de las ofertas 
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SIGNO: Cosa que trae algo a la memoria o a la imga· 
ginación, al entendimiento la idea de otra. 
Cualquiera de los carácteres que se emplean en la es· 
critura y en la imprenta. 
Es cualquier indicio o señal, signo natural que nos ha· 
ce conocer, una cosa por la relación de semejanza en· 
tre cosas distintas, o la relación afinidad o correspon· 
ciencia o dependencia natural que tiene ella. Ejemplo: 
El humo es signo de fuego; 
La mazorca es el signo del malz. 

PICTOGRAMA 
Pictus · pintado y grama · signo de escritura de figu
ras, o símbolos, ideogramas. (Es cada uno de los sig
nos de la escritura ideográfica y la ideografía es: Ex·· 
presión Gráfica de las ideas promedio de figuras o 
símbolos. 
SIMBO LO: Imagen, figura o divisa (señal exterior pa· 
ra distinguir personas o grados) con que se representa 
materialmente o de palabra un concepto moral o inte· 
lectual por alguna semejanza que el entendiemiento 
percibe entre ese concepto y aquella imagen. 

Un pictrograma puede ser un signo o un símbolo, to· 
do signo puede ser slmbolo pero no todo símbolo a<llt• <omeatible 
puede ser signo. 

AZOLA 

Maiz 
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LA FLECHA 

HISTORIA 

Probablemente la flecha fue empleada como indicador 
de dirección sujetándola para ello a árboles o postes, 
donde aún serv {a de arma. 
Las puntas de la flecha debieron ser utilizadas como 
plomada y como taladro. 

COMO SE PERCIBE LA FLECHA 

El significado direccional de la flecha se fija a la 
memoria y al subconciente de las personas .en la 
circulación varía los rótulos con flechas. 
La forma más agradable de flecha corresponde a la 
del triángulo equilátero con un ángulo de 60 grados 
en la punta. 
Se deben evitar las flechas cuya cabeza tenga un 
ángulo superior de 90 grados, ya que carecen de flujo. 

FORMA IDEAL DE LA FLECHA 

Las flechas de cabeza obtusa no fluyen, las flechas 
de cabeza excesivamente aguda se disipan. 
Una forma ideal de flecha es aquella cuya cabeza está 
formada por un triángulo equilátero, situándose a 
continuación la flecha con cabeza en ángulo recto, 
y~ que si su grosor es el adecuado la impresión visual 
que se obtiene. 

•••1111D11 mm uua1 
Para los signos de prohibición se utiliza el círculo con 
orla roja y pictogramas del Sistema Europeo, pero 
con la incorporación de la descripción escrita, sistema 
hasta ahora usual exclusivamente en Estados Unidos ., ' • '~ 
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11 11 -· -· Secretariat -+ 
Chirurgie 

+- Pediatrie 
Cardiologie -+ 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN 
EL PROCESO PERCEPTIVO 

Nuestros órganos sensoriales son alcnnLados 
posimultáneamente por uníl gran vmicdad de 
estímulos. 
La familiaridad con las imágenes creíl uníl disposición 
a la respuesta inmeclialil. 
Existen problemas de comunicación entre personas de 
diferentes culturas y ambientes educacionales, y otra 
dificultad que se presentan frecuentemente una 
misma imagen es percibida en forma semejante por 
dos personas. 

PSICOLOGIA DE PERCEPCION DE LA IMAGEN 

El mensaje transmitido, debe ser presentado de forma 
tan clara, que dificulte las distorsiones do los procesos 
psicológicos. 
Cuanto más específico es el estímulo distante y 
mejores las condiciones mediatoras, el auditorio 
percibirá el estímulo distante tal y como os en realidad. 
No deben de carecer de importancia. 
El estímulo relativamente ambigüo dará lugar a los 
procesos psicológicos que influyen en el fenómeno 
entren en acción. 
Se denomina asimilación de imagen al fenómeno do la 
modificación del objeto del mensaje transmitido 
asimilación do la buena forma, buena configuración. 

se Jt.1 ............... . 
..... r. • • , .. , 

i ............. 1 .............. ... 

h. 

'8º , ................ . ..... ,,,,,,.,,., ....... . 

••• • • '.:;-::::;~:~'.' 

a) Demasiado estrecha. No llaman la atención. 41-
!J) El mismo defacto que "a" poro más aCP.ntuado. 
c) No está mal, pero es difícil colocarles letras dentro 

de un trián¡¡ulo. 
el) Como anlfJs, pílra centrar birn1 las letras, la señal 

tendría que sur 1rn1y ¡¡rancio y on ese caso el mensa
je se perdería on la superficie. 

o) Mejor las lo tras son fáciles de con trar manteniendo 
unas proporciones aciecundas pnra unü sr~ñal de trá· 
fico. 

Los elementos en juego son: 
l.· La superficie. 
2.· La Información de la su· 

perficle. 
3.· El tamario de esa Informa· 

e Ión 
4.· Su color. 
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Contaminación 
anuncios, a vece 1 Vlsual de 
porta tanto anus ~mente so
lo es exceso y u ne o, pero es· 
mal gusto. n acomodo de 
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PERCEPCION SOCIAL 

INTERACCION 

La existencia de la interacción social es necesario que 
las personas se perciban mutuamente. 

V i'as públicas son las arterias que sirven para el tránsito 
de vehículos y peatones. 
Hay dos clases de vías públicas que son: Urbanas y 
foráneas. 
Vías públicas urbanas son lasque se cncuentrnn dentro 
de las poblaciones y son las calzadas, avenidas y calles. 
Vías públicas foráneas son las que se encuentran fuera 
de las poblaciones y son: carreteras, brechas y caminos 
de herradura; dentro de éstas se encuentran las vías de 
ferrocr.rril. 
La comprensión de un mensaje entre los participantes 
en un proceso de comunicación tiene lugar cuando el 
emisor y el receptor emplean un mismo código, o lo 
que es lo mismo, cuando se asocian idénticos 
significados a una provisión de seífolos determinadas. 
La investigación sobre comunicación mediante 
símbolos gráficos debe ser llevada a cabo con la ayuda 
de métodos tales que hagan asequible a los símbolos 
gráficos comprensibles por el grupo de población 
analizado. 
De la teoría de la percepción derivada ele la psicología 
de la forma (Gestalpsychologie) puede deducirse que 
los si'mbolos "simplificados" deberían ser mós 
rápidamente reconocibles desde lejos que aquellos 
otros más "realistas" con un contenido excesivamente 
detallado. Sin embargo, el alcance de esta hipótesis 
todavía no ha sido fundamentada en el campo 

concreto de los símbolos gráficos a través de ningún 
análisis inequívoco de resultados. 

El resultado directo de los procesos de persuasión y 
sugestión es que en la conciencia del auditorio se 
forman actitudes respecto a los objetos que son 
afectados por los temas de la comunicación porque 
si se absolu tiza una de ellas se llega ya a una fría 
logización. 
Nos obliga a saber el mecanismo psico-social para una 
comunicación eficaz y dedicarle atención por su 
significación social. 
Aquí se dice que es mejor lo verbal 
diseñador la imagen es más impactante. 
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Circulación pUbllca, en general 
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IMPORTANCIA DE LA IMAGEN 

La imagen es la unidad de representación sensible quo 
evocan las palabras. 
La capacidad significante de la imagen, adquiew 011 

los terrenos de lü publicidad y comunicación visual un 
carácter sustantivo. La imagen contiene si\¡nos, con· 
formándose en función de una mejor lectura y ele una 
más clara y profunda si\¡r1ifirnción. 
Juuar con líls emociones, ~1u1w1alrrnmt1! 11u:.Hlia11t1! la 
combinación ele irnágcnus y rnUsica, es lHl<J du lns téc
nicas rnás elomanteles. 
En el panorama del Diseño Gráfico; con respecto a la 
imugen, es representada como si'ntesis entre creativi
dad controlada por un rigor do replanteo hastil lon¡¡11 
la perfección de los detalles formales y un método ali
mentado por una materia prima fresca en forma de 
ideas visuales. 
Corno sabernos que la imagen es una representación 
mental do una cosa percibida por los sentidos comuni
car a través do imágenes, es una forma de comunica
ción visual, quizá la de mayor trascendencia hoy día 
si se piensa. En cuanto a disor~o. so trnta de organizar, 
tomando como base el espacio-formato, los elementos 
y signos según una idea prefijada, ele manera que se 
logre el efecto pretendido por la presentación en for
ma estéticamente agradable y la frícil comprensión do 
la imágen. 
El mensaje es la parte esencial, y todo debe oruanizar
se en función suya; es, en definitiva, el motivo y justi
ficación del diseño, y la imagen será el modo de es
tructurar, disponer y orgunizar todo el conjunto. In-

trrvendrán en ello aspectos técnicos objetivos, como 
el conocimiento ele las leyes dH composición, y subje
tivos corno la habilidad, audacia, o snnsibilidad del 
Diseñador. 
La irn<1gen también debo ostructurmse en base, sobre 
fll soporte, o soa la baso sobro la que se dispondrán 
los olr~mentos o imáqenns. 

ESTA 
SALIR 
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NO nrnE 79 

BIBUOltCA 



80 



COMUNICACION SOCIAL 

La Comunicación Social, o intercambio ele-> los mensa· 
jes contenidos ele índole diversa entre un emisor, en 
este caso, los señalamientos y un receptor, de cual· 
quier clase social, debo haber unu comunicación vor· 
dadera, entre emisor y receptor. Entonces es ponsm 
en unn idua qun todos podrunos cnptm por quP. íl un 
parque o jnrdr'n, ocurren !JOnte cJr., torio tipo social, 
aún estando en diferentes colonias, claro que a veces 
suele cambiar el tipo ele gente, seuéin donde se en· 
cuentren ubirndos, 1wro en sí, los serialamruntos de· 
ben ser los mismos para cuul<iuier tipo do Jarcli'n o 
Parque. 
Desde las manifestaciones rnprosentacionales o sirnbó· 
licas del hombre prehistó1ico, so observu el hecho del 
lenguaje visual en la mayorr'a de los culturns y puo· 
blos. 
Puede decirse que toclavíu no se ha lleqado a una cul· 
turn visual y a una civilización plena ele la ima¡¡on, si· 
no que se ha iniciado. 
Se trata, de lo difr'cil es qw·! todos percibomos igual 
una cosa, en estos cusas, do comunic;.il:ión casuolns y 
de contenido no absoluto, yn que para cuela persona 
según su odacl o nivel cultural pueden oncerTar signifi· 
cados cada voz diferentf!s. 
El emisor es el ser'ialarniunto y l!I receptor ul p1'1bl ico 
en goneral; o un doterminudo sector: juventud, l1om· 
bros del medio rural, clases económicíl!nente fuertes, 

etc. Según a quien vaya dirigido el mensaje, deben se· 
leccionarse los medios o formas más adecuadas, sa· 
biendo en este caso el dise11ador, que el público se on· 

cuentra indefenso, y que lo' que se trata de omitir sea 
algo adecuado para no alterar el cerebro del ser huma·· 
no, también el disofiudor debe tenor conciencia de lo 
que diseña, el 111odiacior entro el emisor y el receptor, 
y trata de elegir, disponer y estructurur los elementos 
y signos del lennunje segérn las técnicas que mejor ex· 
prosen ol fondo del comunirndo y, a su vez, impacten 
UJtl llldyor cficncia en el receptor. 

d 
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ARRIBA: Diferentes clases 

sociales perciben todo lo Vi·•••••••••••••••••••• sual. 
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EL COLOR 
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LA BRILLANTEZ O POTENCIA DE UN COLOR 

Todos los colores son modificados por el contraste y 
se alteran por la influencia de los colores adyacentes; 
un azul se hace más azul junto a un naranja y éste 
parecerá aún más naranja. 
Las grandes áreas de un color son más interesantes 
cuando intervienen otros colores. 
La distancia debilita la potencia del color y lo modifica 
un amarillo, a medida que se aleja, es transformado en 
un gris amarillento; un rojo deriva a un matiz más 
oscuro y pardo; el naranja se hace más oscuro y rojo; 
el verde se va haciendo más azulado, etc. 
El color puede ser medido por tres cualidades: color, 
valor e intensidad. La cualidad de color es el propio 
color: rojo, azul, naranja, etc. lo del valor es el grado 
de claridad u obscuridad que tiene el color con 
relación a la escala de bl¡mcn A nAnrn· 1~ intAn•irlad es 
la brillantez o potencia de un color. 
Cuanto más grandes sean las áreas tanto menos 
intensos habrán ·de ser los colores, y cuanto más 
pequeñas sean aquellas, tanto más brillantes puede 
ser el color. Un excelente medio para armonizar los 
colores, de un conjunto es el de clasificarlos en dos 
familias, regidas cada una por un primario. La familia 
del amarillo está supuesta por amarillo, amarillo · 
naranja, naranja, rojo· naranja, amarillo· verde, verde, 
azul · verde, etc. desde el punto de vista teórico hay 
tres primarios -amarillo, rojo y azul- que al ser 
combinados en una gran variedad de partes entre sí 
o con blanco y negro, pueden producir una amplia 
gama de colores resaltantes. 

' Los tres 'primarios son distintos en cada Tü5ricante y 

difieren según sea su Órigen, propiedades y los medios 
de que se han valido para obtenerlos. 
El color no puede ser comprendido si no se considera 
la. luz y el tono. 
El color posee, al margen de sus propias cualidades y 
de su significación, una gran potencia atractiva, 
porque está asociado con la luz y la vida; cada color 
es gozado por sus propios valores oscuros y el punto 
de interés destaca por una sensación. El color tiene 
dos cualidades: la subjetiva de sus propios valores de 
atracción y la más concreta y objetiva sobre el interés. 
El destaque por el color se realiza por tres métodos; 
a) Utilizando un matiz de baja intensidad por todo el 

dibujo y pintando el elemento principal u objeto 
que ha de ser anunciado con un color brillante; de 
esta manera queda establecido un punto focal 
intenso y muy requiriente. 

b) Realizando todo el dibujo en una armen ía de 
análogos y colores de saturación mediana y situando 
el elemento focal en un color fuerte de contraste. 

c) Haciendo uso del contraste tonal, el punto de 
interés destaca por una mancha más clara o viceversa. 

La cualidad psíquica de cada color tiene gran potencia 
en las reacciones y es aprovechada por el diseñador 
gráfico para reforzar la sensación, impresionar el 
sentimiento y expresar mejor un ambiente. 
Considérese, asimismo, que el color de que se hace 
uso para la ejecución de un gráfico es distinto a la 
1 ínea de color que se emplea en la impresión, porque 
también depende del material en el cual .sé v~ya a uti· 
lizar. 
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CUALIDADES 

El color es la cualidad que permite reflejar o absorber 
las ondas de la luz produciendo en la retina una 
sensación, ya que no tiene existencia por si mismo. 
Esa sensación es generada por ondas electromagnéticas 
que al ser registradas por el ojo y percibidas por el 
cerebro producen el color. 
Por el color pueden ser croadas sensaciones y ejercer 
una gran atracción cuando son conocidas sus potencias, 
cualidades y reacciones; tarnbión se poclní producir 
una impresión de gran iJelleza si so sabe organizar 
armónicamente su distribución y os aplicado en la 
intensidad conveniente. 
Los colores son las fracciones de la luz que se producen 
cuando ésta es descompuesta sobre un prisma, 
triangular. El color propio de un cuerpo es la facultad 
que éste posee para absorber una parte do la luz que 
recibe y de reflejar las restantes. Si un objeto parece 
rojo os porque absorbe todas las radiaciones do luz 
solamente refleja las del rojo; si parece negro es 
porque las absorbo tocias y no refleja ninguna. Un 
cuerpo absorbo üquullas radiac1u11us que, llHYcladns 
con su propio color, determinan un efecto neutro y 
reflejan las que producen la sensación do su propio 
color. La diferencia entre el color luz y el color 
pigmentario es muy importante. 
Los colores se dividen en cálidos y fríos y varían en 
su potencia de atracción. Los cálidos son tocios 
aquellos que participan del rojo y los fríos, uel üLul; 
los primeros son estimulantes y alegros, parecen 
adelantarse y crean una reacción potente y positiva. 
Los segundos son apagados y tranquilos, parecen 
alejarse y son menos positivos. 

EL DESTAQUE DEL COLOR 

El amarillo y el naranja expresan luz y alegria; el roio 
calor, energía y vida; el azul frialdad y reposo; el 
verde vegetación y frescura; el violeta p(irpura, 
majestad y poder; el blanco pureza, máxima luz; el 
gris peso y solidez, y el negro tristeza y negación. 

·· ..... 
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l.· Clrculo de los colores fun· 
damentales con Indicación 
de la compos\c\6n o mez· 
cla de los terciarios. 

2 .·Análogos. 
3.· Complementarlos. 
4,· Complementarlos dlvldl· 

dos. 
5.· Tríos armónicos 
6.· Quinteto. 
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PERCEPCION Y PSICOLOGIA DEl_ COLOR 

La percepción en base a señalamientos o parrnles para 
un Jardin de Infantes. 
La percepción del niño, cu;mto rnunor eclé1rl tierw ús
te, es más sincrótica, o sea, que percibo la tutalidacl de 
las figuras, su colorido y movimiento, antes que sus 
detalles. Por ello, cuancJo se ilustriln paneles para J11r
dincs do Infantes ch~IJ¡~ cuidíHSO antr!s quo las vnrosimi· 
litucJ de las escenas, su ciirílcter nlolJiil, ele totalidad, y 
la vivacidncl del colorido. 
So acepta sin más, ele lorrna pasiva, y S<> escnpn lapo
sib i1'1dad ele que el proceso ele percepción p1wcle ser 
perfeccionado y arnplindo hasta convertirlo en instn1-
rnento incomparable ele comunicación humana. 
El Mundo del Color envuelve una sirnbolonía digna de 
conocerse. En la aplicación práctica y moderna, el co
lor tiene una importancia inmensurable, tocio el que
hacer humano depenrle de él. 
La percepción, es recibir las impresiones que te causa 
el color por medio de los sentidos. 
Y psicologia del Color es el fenómeno psiquico que el 
color produce en la conciencia y la conducta y rnac
ciones en el organismo t11nto mental corno físico. 
Los estudios aseguran que se debe a que cada color 
tiene su razón de ser y cada uno os un rf!presentante 
de las emociones y valores humanos. 
Los siete colores del espectro se correlacionan con los 
siete centros principales de energia clcl cuerpo hu
mano. 
Ellos son: Rojo, naranja, amarillo, verde, awl, indigo 

_y violeta. 
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PANELES DE UN JARDIN 
DE INFANTES 
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Los colores pueden repercutir fuertemente sobre el 
desarrollo del individuo. En efecto, se ha demostrado 
que éstos llegan a alterar los estados ele ánimo rniis 
allá de las preferencias personales. 
Los colores actúan en áreas deterrninudas del cuerpo, 
y su efecto repercute tanto en la salud físiCil como 
mental y cada una de ellas ti<mcn su proriiíl vilm1ción 
respecto a los colores. 
El rujo, es ol do rnnyor hrnrza, us un f~l1~rm-;11!0 mús 
ciÍliclo do la luz solar, destacando la wun inflt1enua de 
ese color en el sistema circulatorio y en el nervioso. 
Adermís posee un alto contenido de ener¡¡ííl, comba
tiendo así el decaimiento. 
Anaranjado: ayuda al procesamiento de los alimentos, 
como se sabe el anaranjado es la motcla de los colo· 
res, rojo y amarillo, e influye en la nwnte humana, es
timulándola a aceptar nuevas ideas, luminiindola y 
promoviendo su vitalidad, haciendo sentir a la perso
na rejuvenecida, sin embargo no so recornicnclíl su uso 
durante un estado depresivo intenso. 
Amarillo: es el color más alegre del espectro, <ecuercla 
la luz del sol y, desdo tiempos inmemoriales ha estado 
considerado como el símbolo del conocimiento y de 
la claridad, tiene un innegable efecto sohre el sistema 
nervioso y su fuerza positiva ayuda a la claridad de 
pensamiento, los estudios y la toma de decisiones. 
El verde: es asociado con la armonía y ol renacimien
to del cuerpo y del espíritu, fomenta ol amor y equi
librio en la vida, es uno ele los colores más apacibles. 
Azul: da sensación ele paz y serenidad, lo relílciona
mos con el color del cielo y del mar. 
lndigo o Añil: influye en los sentidos ele la vista, oído 

y olfato, promueve el pensamiento intuitivo y el alto 
nivel de conciencia. Este color es absorbido por el ce
rr,IJro y apoya las actividades no VC'lilílfes. 
La claridad y estabiliclacl del índigo son do gran ayuda 
pura eliminar las crisis ocasionudils por la frustracion 
que naco cuando so luchu rnucl10 por urw mota sin al
canzarla on ol plaLD propu<'slo. 
Violeta: Influye directamente en el cerebro, ayuda 
dos problemas curnlJrtllr!s, cJ1~s<Jrch~rws mcmtnlcs y rwr

viusos. Los rayos violetos uto1ijtH1 Llllü cuJlidacl ospiri
tucil a la creutividncJ, adernc'is, favorecen la ílrrnonía y 
la salud en general. 
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PARQUES 
y 

JARDINES 



GRACIAS POR AMAR LA NATURALEZA 
ES PORQUE TE AMAS A TI MISMO. 
LAS AREAS VERDES, SON TU VIDA. 
Y LOS ANIMALES, TU SUSTENTO Y TUS AMIGOS 

Et?~ 
,~ 

yk 
~. 

91 



QUE ES UN PARQUE 

Parque. El parque es un terreno cercado con árboles 
o jardines para recreo, generalmente inmediato a un 
palacio o una población. 
Y un parque nacional es un terreno ex tenso destinado 
a la conservación de la flora y la fauna de una región. 

QUE ES UN JARDIN 

Jardín.- Es un terreno en donde se cultivan flores y 
plantas de adorno. 

'l. { •. 

. ·~-··· JJUdl 

Ejem p. de un jard In 
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~ 
Area de Juegos, Parque la 
Calma. 

~ 
As( cuidamos el parque, 
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TIPOS DE PARQUES URBANOS .. 

. . 1 pueden clas1f1car-. función socia •
1
. 1 Los parques, ba¡o. su. ' . n su finalidad espec1 ica a se en diferentes tipos, st.gu 

servicio ele los habitantes ~ 
~ 
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Tirn cómic.1. n¡crnplHic.ició11 
ele 1111 p.uquc. 
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PARQUES RURALES O EXTRAURBANOS AL 
SERVICIO DE LA CIUDAD 

La superficie no debe ser nuncu menor que la clol cas· 
co total de la misma. Tocio espncio próximo a lil ciu· 
dad que poseíl un intrnús particular en el ¡¡spccto 11;1-

ltnal, paisíljisliJ, foiestal, í!IL., r-Js n;srllvado corno p;ir
qtH! du usl1! tipo. 
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PARQUES NACIONALES 

Son los dotados por la misma naturaleza y se deja en 
ellos so desarrolle nn toda su espontaneidad la natura
leza. 
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SU CONSFRV/\CION 

Ha sido lamen tablu la dusa1rnrició11 dn parques y jardi· 
nus urbanos, para d¡.¡r Cílbirla a !~quiparnientos url)anos 
principnlmnn le mnrcc1dos. 
Los parques y jardines, olmrwntos inclispensahles para 
ol desarrollo de la cornunid;1d, rosul ta escasa su con· 
sorvnción. 
Muchus vucPS su hí1 dicho quu l;1s üreas vr.rcfos d1! In 
c1udíld son sus pulrnorH!S, ílSI L'S qur?, en !jran pnrte us
lo os cier lo, ya que un tlrbol p1ocluce al día la misma 
cantidad de ox íueno que consume tJn ser humrn10. Pa
ra que lo anterior se cumpla, los órholns dellfe1i111 ex is· 
tiren forma masiva. 
Los psicólogos han enfatizado el hecho de que la !un· 
ción de los espacios abiertos f!S esencial pmíl la estílbi· 
1 idacl ernociom1I de 1 os l1<11Jila11 t"s. 
Es por eso que ri~calco curnn dist:rl¡¡cJorél nr~Jfica, en líl 
importancia cfr. los sci1íllrnnirn1tos, dentro dt~ los par
qtH)S y jurclinns, y ul ofm:to qtH) <~stus causan para IJien 
de su conservación. 
La atención que se les tiene en nuestru ciudad a los es
pacios verdes se han ven'irlo 1elrHfHKlo a un tercer pla-
no. 
D<~n!ro dol fu11cio11;1111irn1to rl1~ plrHll!lllllit!ll!O qtie su 
estipulan prnu el ejecutivo d1:! l!Stado flll Id Lny de 
Asentamientos Humanos Jol Estado cln Jalisco, el ar· 
tículo 60. establece entre otras cosas; "La conserviJ· 
ción y mejormnicnto del tNriturio y su ecología"; y 
el artículo 40 d"I Plan Estatal del D"sarrollo Humano. 
establece a su ve1 que "Es el conj11rllo de disposicio
nes rnlativéls ai desnrrollo i11Wg1nl de~ los asentarnicn· 

tos humnnos, a In rmsnrvar.ión y rn<!jnrnmionto dnl tn· 
rritorio y del modio ¡¡1111Jiente rural y urbano, para lo· 
grnr el bienestar l]Cneral de sus habitantes"; así mismo 
el artículo 43 en relación a los objetivos del plan de 
Ordrmación y Regulación ele los Ascnt1m1ientos 
Humanos, estipula en su fracción 9 a que hay que 
"Preservar los recursos nMura!es y acrecentar aquellos 
quo por s11 naturnlc1a lo permitan, a fin do mantener 
ol equilibrio ocolór¡icu"; y en la fracción 15a. Enuncia 
las necesidad ele "conservar, preservar y crear zonas 
arboladas, áreas recreativas y turísticas, así como cen· 
tros clepor tivos, para el esparcimiento y la comunica· LAS AREAS VERDES TD· 

DOS LAS DISFRUTAMOS. 
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PROTECCION ESTETICO - HUMANA 

Al fin se lo¡1ró comprondor, que trn1tos años do do
prcciación y contominación clc;J medio ambientrJ, ta 
llumllnidad ya está tornando conc1encin do que ns 
PílrlU du lél 11nturiiln1.n, y c¡uo líl doliu conservar para si 
misrnn. 
Bajo el dominio ustr:nico lo podc:rnus consiclr~ríll como 
un valor cullurn! qu1·) hay qur! salVil\JUéHcli!r. Dí!1)1;n1os 
s<:ilvDr, los 11mc¡uus StJ!J-urbanos, quu sun los conserva· 
dores do macizos arbnlndos, dt? 111¡111us quo quir.rm1 
urlJnnizarlos; por lo tnntn ustarlnn l!ll ¡icli~¡ro ele su 
desaparición. Un parqtlü r.nult!!ID fmmn, flora y In pi!)· 

scnc:ia du acu lferns y cuerpos de a~](IJ y sohu~ todo 
una sanu rnentalidJd y espíritu c.h! la humrn1idml. 

Protege los Parques y Jardines~,._. 
no los maltrates acostándote : 
en el pa!ilo 1 ni con escenas· ..., ~ .. 
que nuestros pequeí'los se con· .. 
laminen mentalmente, debe· \' 

~Jt;¡¡j:· ' 
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l'/\110UI ~;Y .l/\IH.llNI" S 

La cunci(~llcin qU(! se• t i':nu du In nocesidad Uu espncios 
ílli1rn tos., como los parquns, 11111~11~11 como ul olumrmto 
rni'is 1mpor \anti! tfo la 1rn:H~nción del sen humílno, \;111-

\0 r:r1 lo 1 iSIL() Ul!!Hl (~I\ lo ll\1!1llll1. 1-.s pOI oso qtln S!! 

l\;1 ( l!!iJlhl lJllil S!:lll.' dr) s1 1ii;Jl,¡11111·11\CJS, p¡¡1;1 liJ CflllSl~I· 

vt1! 11'i11 di! los 1111s11HlS. Lc1 11111;1 vc•rcl1! uHHH:idíl 1,ll11lU 

lo:; 1~~;p;ic1u~; l1h1!!'.l p!.1111;11los c\f' 1;uq1!líwtirn c•rnpla1;1-
dllS dt~nlln df! lil 11\!Sllltl LHJCL1d. 
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Tigres (Parque Agua Azul) 

Situación del Parque Agua 
Azul (Guadalajara, Jal). 
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ARRIBA. 
Situación Parque Alcalde (Cd. 
Guadalajara, Jal). 

LA NATURALEZA DEN· 
TRO DE LOS PARQUES. 
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1 wrnpl1J 111~ u110 cli' 1111~ Sena· 
l,ll!llt'1l1CJ'l, 
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Las ave~ ~ólo son p,1r.i mir.ir: 
l.i<.. y amarlas. 
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ARRIBA: Entrílda zoológico. DERECHA: La flecl1,1 que 
propongo U5ílr en los Parques 
y J.:irdirrns. 
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DERECHA: Diversiones den
tro del PJrque Zooló<Jico. 
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Mok 

ZOOLOG ICO.· Es ahora con· 
sl~erado también como PAR· 
q E: tiene todos las caracte· 
nstlcas .Y aparte sus animales 
que estan en exhibición para 
~~~stro deleite visual Y cultu-
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SPECTOS DE UN ZOOLO
ICO 
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APORTACION 

117 



FORMA PRACTICA DE COMO DISEÑAR UN 
SEÑALAMIENTO 

1.· Enterarnos para qué tipo de lugar so van a realizar 
los señalamientos. 

2.- Que sea funcional, sencillo y estético. 
3 .. Adaptar una cuadrícula para nuestros diseños y 

realizarlos on olla. Ya con ol tamaño adecuado,de 
tu presentación. 

4 .. Calcar sólo el diseño en un papel transparente. 
5,. Pasarla a tu papel blanco, ya portado al tamaño 

de tu presentación. 
6,. Pintarlo con tinta china negra, que no sea muy 

delgada, con un pincel redondo y con pelo suave 
para no rallarlo y dar buena presentación. El Ori· 
ginal. 

7 .· Presentación en color: pensar en un color agrada
ble que llame la atención y adecuado al lugar en el 
que va ser destinado y colocado. 
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APORTACION DE SEi\JALAMIENTOS 
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El Señalamiento de la Flecha los proporgo de varios 
colores: el fondo,y la flecha blanca al igual que el Cír· 
culo que lo rodea, los colores propuestos por ejemplo 
morado, anaranjado, rojo, amarillo, medio, verde li· 
món, rosa mexicano, azul, etc. Todo esto es por dar 
más variedad y dinamismo. 
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1 1 ! r MG 
MATRIZ GEOMETRICA DE LA FLECHA 
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MATRIZ GEOMETRICA DE UN SEÑALAMIENTO 
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A veces no se pueden evitar 
los señalamientos de prohlbi· 
clón, porque un pictograma 
debe decir todo por si solo en 
este caso sin la ll'nea de prohl· 
bidón, dice que es área de 
juego -y lo que quiero decir 
es- no pisar el pasto. 
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Ejemplo de mi proposición de 
Set'lalamlentos dentro de Par· 
ques y Jardines con una altu· 
ra de 2 metros con figuras de 
Watt D\sney en \!mina calibre 
16. Por económica y duradera 
en exteriores. 

• ~ .. ; .. ···· ... :•,•:' ., ...•. : .. 1~·+.::: ·:.~-:."','!< ··.~. 
,.· ·:: . 

........ 
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Ejemplo de Ubicación de uno 
de los senalamlentos que di· 
soñé dentro de un parque, 

La figura clara siempre resalta 
más sobre un fondo obscuro, 
hac\ándole parecer más gran· 
de, que el color viceversa. 

o 

o 

• 
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Los Señalamientos los sugiero 
de color • naranja al fondo; la 
figura y la franja que lo en· 
vuelve son de color blanco. 
La figura clara siempre resalta 
más sobre un fondo claro, ha· 
cléndola parecer más grande, 
que el color vlsceverso, 
Naranja, Es con color alegre 
que contrnsta con el verde de 
los parques y jardines, haclen· 
dose notar más. 
De forma circular. Es más 
ogradable, la figura más fácil 
de centrar. 
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MEETINGS ANO GREETINGS 

Oood mornlng, •lrl 
gudmornlng, ser/ 

¡Buenos dlas,senorl 

Hello Tlml 
jélou, Tlm/ 
¡Hola, Tlml 

Oood •v•nlng, ml11t H•llo, Roblrtl 
gud /f/nlng, mis/ }elóu, Robert/ 

¡Buenas tardea, senorltal ¡Hola, Roberto! 
(después de las cinco de la tarde) 

Oood nlghtl 
gud náltl 

¡Buenas noches! 

Sii you tomorrowl 
si yu tumórou! 

¡Hasta monona! 

Good, •lternoon, madaml 
gud álternun, mádam! 

¡Buenas tardes, senoral 

Hallo, Annl 
je/óu, Anl 

¡Hola, Anal 

Oood byel 
. gud bllll 

¡Adiós! 

Hello, Maryl 
}elóu, MM/ 
1 Hola, Maryl 

HI, P•terl 
}ál, plterl 

¡Hola, Pedrol 

lly•·by1! 
belbáll 
¡Ad16sl 
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fat uóman 
la mujer gorda 

fórchlun té/ar 
adivina 

eword •w•llower 
sórd suálouer 
tragasables 
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KHp off the grHal 
qulp of di grasl 

SIGNS 
sálns 
Letreros 

No radloa allowedl 
nóu réldlous éláudl 

¡No ande sobre la hierbal 

ASKING AllOUT HEALTH 
ásquln sbáut jéiz 
Preguntando sobre le salud 

How are you? 
jáu sr yu? 
¿Cómo estás? 

How la lile? 
Jéu Is lélf? 
¿Cómo ve tu vide? 

How are you galtlng on? 
jéu sr yu guetlng on? 
¿Cómo te ve? 

Fine thank you, and you? 
fáln zénk yu, and yu? 
Bien gracias, ¿y tú? 

Not ao bad, thanksl 
not so bad, zénk.s 1 
No mal. ¡gracias! 

Not very wetl, l'm alrald. 
not ver/ ué// álam efréid. 
No muy bien. 
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ASKINQ THE WAY 
ásquln df uéf 

Preguntando por el camino 

ExcuH me, can you tall ma whara la tha 100, plHH? 
exqufúsml, can yu télmf uéar Is di súu, plls? 

Excúseme, ¿puede Indicarme donde eslil el zoo, por favor? 

l'm aorry, 1 don't know. 
am sórl, al dónt nóu. 
Lo siento, no lo sé. 

ExcuH ma, la thla tha way to tha muHum? 
exqulúsml, Is dls di rált uéf tu di mlusfum? 

Excúseme, ¿es ésle el camino hacia el museo? 

U"o>J.;~'Ml Turn left et the bridge, you can't go wrong . 
........... -~ térn féll ar di brfch; yu cant góu róng. 

En el puente, tome la Izquierda, no puede equivocarse. 

Cen you tan me th• wey to tha park, plaH•? 
can yu télml di uál tu di park, pl/s? 
¿Puede Indicarme el camino hacia el parque, por favor? 

Oo atralght on a1 lar H tha equara, than turn rlght. 
góu stráit on as far as di scuáar, den tárn rált. 
Siga derecho hasta la plaza, entonces vaya hacia la derecha. 
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Wh•r• I• th• "º" c•11•. plHH'P 
uctar Is di lctlon quctlch, p/ls? 

• ¿Dónde está la jaula del león, por favor? 

lt'• ovar th•r•. 
/fs óuver dctar. 
Está allá detrás. 

Wh•r• le th• perrot, pleH•'P lt'• up lh•r•. 
uctar Is di petral, plls? /Is ap déar 
¿Dónde está el papagayo, por favor? Está allá arriba. 

Wh•r• I• th• H•I, plHll'P 
uéar Is di slel, p/ls? 
¿Dónde está la foca, por favor? 

le there • nenny on th• bench? 
Is dáar el nánl In di bench? · 
¿Hay una nlnera en el banco? 

11 there • m•n In th• l•k1? · 
Is déar el man in di laik? 
¿Hay un hombre en el lago? 

11 there • ewlng out ol lh• P•rk? 
Is dctar el sulng aut ol di Mrk? 
¿Hay un columpio fuera del parque? 

11' 1 down lh•r•. 
lts dllun déar. 
Está allá abajo. 

No, lh•r• l1n't. 
nóu, déar isanf. 
No, no la hay. 

No, lh••• l1n't. 
nóu, dtlar isent. 
No, no lo hay. 
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Fecha Firma del padre o maestro 

Ejemplo de una felicitación a 
los nfnos, al final del Manual 
de Sei'lalamientos. 
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Conclusión 
Un manual de señalamientos, es muy necesario para la conservación de 

parques y jardines. 

Los encargados de Mantenimiento de estas mismas, deberían de tomar 
más en cuenta, nuestros únicos pulmones de la ciudad. 

Para eso es muy necesario la conservación por medio de señales, diseñadas 
a base de imágenes. Porque la imagen se envuelve en una magia especial; se dice 
que una imagen vale más que mil palabras. 

Es que me dí cuenta que los sistemas de señales están más vinculadas a 
rutas que a lugares. 

Deben ser señales explícitas, símbolos auténticos, no pictóricos, e ideas 
bien establecidas para el buen uso y navegación del público. 

Como diseñadora pienso que algunos objetos fuera del lugar al que estamos 
acostumbrados a ver, son más interesantes siempre y cuando no confundamos lo 
bien planeado y atractivo un poco fuera de lo normal. 

Al señalamiento es un paso adelante sin retroceso posible, sin alto en el 
camino, en la mente del receptor del mensaje. 

El señalamiento, debe impulsar al espíritu del receptor humano hacia un 
mayor interés mayor deseo, interés o acción, juegan para ello diversos factores 
como son: la ubicación, visibilidad, circulación y cobertura. 

El ojo siempre viaja sobre el campo visual a saltos, deteniéndose para una 
fijación breve y prolongadai;: ali (donde retiene la atención y el interés. 

Un diseñador gráfico raramente ocurre a signos ya establecidos. 
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