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INTRODUCCION 

Este trabajo se originó cuando observé que en la 
Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán/UNAM hacfa falta 
una señalizac16n fonnal diseñada por un profesional en 
Comunicación Gráfica. El problema que ocasionaba la 
fa 1 ta de la se~a 1 i zaci ón, era un continuo tumulto de 
estudiantes e investigadores en los espacios donde 
se encontraban algunos trabajadores bibliotecarios 
para dar información a falta de la misma. Esto sucedfa 
principalmente en las puertas de acceso al edificio, 
perturbando el flujo de las actividades tanto del 
personal que trabaja ahf como de los usuarios, sin 
tener el mejor aprovechamiento de los servicios y áreas, 
al no haber información funcional sobre dónde se 
encontraba lo que buscaban. La falta de comunicación 
creaba una Sit\mcion de confusión en la biblioteca para 
todo a,quél que llegara principalmente por primera vez., 
obteniendo un ambiente de desorden y falta de 
administración. 

El presente trabajo tiene la finalidad de crear una 
señalización en base a pictogramas y textos, 
así como un plano de orientación general que la apoye. 



Tendrá el objetivo de comunicar a los usuarios todas 
las partes de que se compone la Coordinación. En donde 

se observará qué 5reas existen en la misma y todos 
los servicios que presta, teniendo asi un funcionamiento 
óptimo en sus actividades, al poder comunicar por 
medio de la seílalización todos los mensajes necesarios 
al pdblico para una organización y funcionalidad 
adecuadas en su &mbito de trabajo. Con ello se regulará 
el tráfico de los usuarios y se tendrá un canal de 
comunicación entre los diferentes elementos que · 
concurren a la biblioteca. 

El trabajo que presento fué realizado en la primera 
etapa en base a la investigación de campo: entrevistando 
primeramente a las personas encargadas de la 
biblioteca y obteniendo información sobre la estructura 
de or9aniz~ci6n de la misma, sus áreas que administra, 
y los varios servicios que puede ofrecerle a sus usuarios. 

Tambi~n obtuve infonnación sobre los objetivos 
en el desarrollo de su trabajo y planeaci6n de proyectos 

para mejorar sus servicios. Planeé una fonna de 
encuesta para aplicarla a diferentes tipos de usuarios 

y trabajadores, en la que existían preguntas sobre qué 
era para ellos una señalización, 
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que proponían como señalización inmediata para la 
información general del ámbito de la biblioteca. También 
proponía que sugirieran un método o sistema que fuera 
un canal de comunicación entre la administración y los 
usuarios , para resolver el problemil de la falta 
del mismo. Obtuve resultados que me permitieron ver 
que las personas de diferentes niveles, como a las que 
apliqué el cuestionario(personal académico, administrati
vo, estudiantes, investigadores) en su mayoría -un 85:> 

no tenian una idea clara de lo que era una seHalización 
y sus funciones. Pero aan así sugirieron más sistemas de 

comunicación. Sistemas que en realidad también funciona
rían, corno: folletos, audiovisuales, pláticas, 
personal capacitado para información . También en los 

rntmos cuestionarios se instaba a los usuarios a responder 
en base a unos conceptos de servicios bibliotecarios 
acornpaHados de imagenes (pictogramas) figurativo, 
abstracto y figurativo-abstracto; se les preguntaba cual 
(le li!.S im~genes era más facil de comprender en cuanto 
a su significado; respondiendo un 90i; que la forma 

figurativa era la más accesible de entender. Al mismo 
timpa consultaba bibliograf,a especializada en 

señalización de ámbitos cerrados, como edificios en los 
que funcionaban instituciones u organizaciones para 
poder informar a su público de los servicios y áreas que 
contienen; La mayoría de las señalizaciones descritas 
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en estos libros era en espacios abiertos y muy pocas 
en cerrados. También consulte bibliografía sobre 
semiología y lo referente a los elementos que componen 

la comunicación humana. 

El trabajo que presento contiene los siguientes 
cap1tulos: 

Capítulo !. Aclaración de Conceptos Fundamentales. 

En este capftulo presento conceptos asociados a las 
partes que funcionan como el e~1entos indispensables en la 
comunicación humana, como son el signo, el símbolo, 
el codigo, Tennina este capítulo con el concepto de la 
sefialización , por ser esta un tipo de comunicación. 

Capítulo Il, El Proceso de la Comunicación en relación 
a la Señ~l iz¡¡ción 

En este capítulo relaciono al objeto de diseño (la 
señalización) con los esquemas operacionales de la 
co~1unicación, ya gue es una fonna de comunicación, pero 
gráfica. La señalización tiene como elemento básico 
el concepto del signo, que es una parte fundamental 
en le proceso de la comunicación. 
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Capítulo !!!. Primeros Sistemas de Comunicación 
Gráfica. 

Este capítulo recordará en mi trabajo la historia de los 
primeros sistemas de comunicación gráfica como una 
necesidad del hombre para poder perpetuar sus mensajes. 

Capítulo IV. Métodos de Producción de Símbolos. 

El capítulo comprende diversas técnicas de apoyo para 
1a creacion de una señalizaci6n; la investigación para 
la toma de desiciones en el diseño de los mensajes 
gráficos en base a encuestas a posibles usuarios; 
t§cnicas de diseño para elaborar una señalización y la 

metodología aplicada en su proceso. 

Capítulo V, Caso Práctico. 

El capítulo presenta el caso real de la elaboración de 
la señalizaci6n en base a los conceptos de los capítulos 
¡interiores 



l. ACLARACION 

DE CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 



En este capítulo presento los siguientes conceptos 
porque son esenciales en el desarrollo de mi tema. El 
hecho de aue estos conceptos nuedan •plicarse •l 
problemil de diseño de la señalizución, es porque es
tas señales son portadoras de sionificación aue es un 
valor del signo. Este valor es parte imoortante de 
la codif-icación de mensajes que se pretenden dar por 
medio de la señalización. para que esta pueda ser 
un canal de comunicación en el ámbito destinado. 

1.1 EL SIGNO 

El signo es una señal (y un estímulo) que se asocia 
a otros estímulos, que no se encuentran en el momento. 
Es también capaz de determinar una conducta oor 
oarte del receotor. Un ejemplo de esto sería cuando 
una persona pronuncia las palabras "libro azul" 
(como una señal o estímulo) a un oyente. Este a su 

vez en el interior de su conciencia asocia una imagen 
de un libro X, como imagen ya reconocida en un momento 
rte su vida conciente, al cual le atribuye el color 
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azul. El color azul es en su conciencia un producto 

también del aprendizaje, el cual almacena en su inte

rior. Esto último es una idea la cual es aludida 
por la señal o estímulo de la persona que pronunci6 

las palabras 11 libro azul 11
• 

El signo es un producto del sistema sensorial del 

hombre, que es capaz de abstraer, recordar, clasifi

car, menciona Menéndez (!). Según Cha1·les Morris el 

siqno produce una disposición por parte de nuestros 

sentirlos: también lo llama tcndenci;\, artit-ud prn

pensión. Por ejemplo una señal de tránsito con una 
flecha que nos indica dirección, harcí que nuestro_se_!! 

tido de dirección sea ouesto alerta a la indicación. 

El signo en su estructura tiene un significante y 

un significado. Esta' son partes que siempre están 

unidas y forman un signo. El significante es la norte 

física Y el significado la parte del concepto. Estas 

dos partes funcionan de acuerdo a un mecanismo 

convencional entre los usuarios, teniendo así dife

rentes funciones de acuerdo a esta convención sea 

explícita o implícita. Esto provoca la relación entre 

(1) MENENDEZ, Antonio. Comunicaci6n social y desa-
rrollo. México, UNAM, 1972. p.17 



el significado y el siqnificante. sea a veces impreci

sa, subjetivll, intuitiva. o por el contrario ohjctiv,1 , 

precic:.a y r.lara; r:uando exista este acuerdo de dicl1ti 

convención entre los usuarios del signo, con tal o 

cual significado en relación a cierto significante, se 

dá por así decir una coct·ificación, la cual resoondc 

al hecho de respetar la utilización del signo. 

l. 2 EL S lMBOLO 

El símbolo resulta del establecimiento de un signifi

cado11permanente11por parte de los usuarios a un signo. 

Este no tiene grados de convención entre sus siqnifi

cados .al relacionarse con sus si gni fi cantes. Es ta 

relación estable con respecto a sus usuarios y 

creadores. El símbolo responde a una sede de hechos, 

testimonios o creencias que son en sí una orden 

para recordar alqún evento en particular creando una 

conducta determinada por parte de sus usuarios, 

teniendo estos un conocimiento y predisposición ante

riores hacia ciertos objetivos. Un ejemplo de un 

símbolo es ld huz y el m'1rtillo que significan la . 

unión de los campesinos y los obreros en una lucha 

común. Este símbolo es captado de la misma forma por 

parte de los individuos oue tienen o!Jjetivos. 

actitudes, circunstancias, etc. afines, tanto como 



de qui enes no ti en en 1 as mismas actitudes. Todos los 

observadores conocen dicho símbolo, y conocen su 

sentido. Esto permite qne se de una rnisma serie de 

respuestas condicionadas frente al mismo símbolo. 

En el terreno de la expresión gráfica corno menciona 

A. Frutiguer (2) es diffcil saber el si~nificado 

sírlbólico de una figura. Pone corno ejemplo las dos 

tibias cruzadas que en una bandera pirata siqnifican 

algo como una firma heráldica oue representa unión¡ 

en un frasco de medicina es aludida como una seiial de 
11 tóxico 11 y en la chamarra de cuero de una motocicleta 

como símbolo de disposición al riesgo. 

!. 3 EL CODI GO 

Se forma a partir de la asociación de 'ignos o sistemas 

de estos mismos. El código se dá de acuerdo a la con-· 

vención entre la relación del significado y el 

significante de parte de sus usuarios en tal o cual 

signo. Cuando esta convención es más objetiva y preci

sa hay más posibilidad de tener un código, un ejemplo 

(2) FRUTIGUER, Adrian. Signos, s!mbolos, marcas y 
señales. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981 
p.178 



sería el código del lenguaje de lils matemáticas en el 

cual los símbolos si~nos son establecidos de acue~·do 

a un aconvención de significación entre los usuarios 

que es precisa, sin tener posibilidades de tener cam

bios en sus siuniiicados. Otro ejemplo pueden ser 

los _.:;;istHnasde sel1ales de c,11ninos que se valen de 

signos convenc ion a Ji za dos, que responden o rea ce i onan 

de una misma forma los receptores de esL'Js dando 

con es to un códi so. 

1.4 LA SEfiAL!ZAC!Oll 

La seiiillización es un conjunto de serlales. ljUf: son 

elementos, o podría decirse estímulos (auditivos, crQ_ 

rnáticos, ftgurativos, sensoriales, etc.) destinados 

por el hombre a una comunicación especial, ya sea 

para ordenar, organizar, orientar, la acción del 

tránsito de vchfculos, tlSi como de masas tanto en el 

interior como exterior. La se1ialización 

funciona en base a siynos, nl<ls o menos codlficados y 

por lo tanto convencionalizados precisa y objetiva

mente por parte de la sociedad y cultura dadas en un 

grupo determinado. Ejemplos de señalización con el 

grupo o sistema de señales de caminos, que originan 

un mismo tipo de respuestas por parte de los recepto-



res, en cuanto a actitudes y reacciones. 
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11. EL PROCESO 

DE LA COMUNICACION 

EN RELACION 

A LA SEÑALIZACION 



La señalización como un objeto de diseño, es sujeto a 

1 os esquemas operaci ona 1 es de 1 a comun ir.ación, como 

menciona Jordi Llovet: (3)" ... porque el objeto de di

seño es portador de cierta significación •... 11 la 

que es un valor del siqno. que es una oarte fundamen

tal tm el proce50 de la co1r1unicación. En la señali

zación se puede advertir un si~tema de si911os que se 

es true turan 5egún su~ re l ac i enes de éstos consigo 

mismos. en r2lación ul objctu y J otros si~nos. 

Lf\ RELAC 1 ON DEL S 1 GNO COllS 1 GO MISMO 

La relación del signo consigo mismo requiere de ob

servar las cualidades de material y las característi

cas físicas de sooorte en que está el signo, su 

cromatismo y su funcionalidad ideal para que sea 

efectivo a la percepción humana. Las cualidades in

dividuales de signos y sistemas de signos se destacan 

mutuamente dando grupos de siqnos como son: signos 

lóqkos, prticticos. sociales, etc. Estos signos son 

(3) LLOVET, Jordi. ldeologfo y metodología del 
diseño. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981 
P-75 



sometidos a es tandari zac iones y sus con vi nacl ones que 

puedan tener los signos en relación a la percepción 

de los receptores y que éstos mismos los puedan apre.!.!_ 

dcr como sistemas de signos. Un ejemplo de la rela

ción del signo consigo mismo, en cuanto a sus ca1~ac

terísticas ffsicas de soporte, son las sei1Jles de 

tránsito que tienen formas a base de diagonales 

dar más contraste con el medio ambiente y así 

puedan ser mej ar percibidas por 1 os receptores. 

para 

LA RELACIOI~ DEL SIGNO CON EL OBJETO Y OTROS SJGtlOS 

Es ta re 1 ación se presenta en base a 1 objeto a que se 

refiere, en donde se utilizan diferentes tipos de 

signos, co1110 pueden ser; el icono en relación a este 

signo. Se pueden ver las posibilidades de como 

representar las imágenes reales en una imágen pictó

rica. Esta irnágen conserva ciertas características, 

con el objeto real. Por ejemplo la silueta negra de 

una figura humana con un libro bajo e 1 brazo . 

De acuerdo con Otl A1cher y Martfo Krampen (4), el 

signo toma la forma para representar. El símbolo pue-

(4) AJCHER, Otl y Martín Krampen. 
en la comunicac16n visual. 
G1l11, 1970. p.11 

Sistemas de signos 
Barcelona, Gustavo 
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de tener las diferentes formas independientes rcµre

sentadas por un circulo, cuadrado, tri5ngulo, que 

son signos de previa convención de: 

círculo = ioprohibición 11 

cuadrado"' "indicación'' 

triángulo "" "pt~l igro" 

En una seña 1 i zaci ón ta1nbi é11 se utilizan 1 as conven

ciones en cuanto a signos. Un ejemplo seria la conve.!:! 

ción del si~1no indice el cuJl se relaciona con el 

objeto en cuanto u su peso en toneladas en un.:i señal 

con el símbolo del disco de prohibición con el 

signo 11 :.it" en su interior si0nificJndo 11 prohibiJo el 

paso a camiones Je más de cinco toneladas". 

EL SIGNO EN RELACiürJ AL RECEPTOR DE smws 

Esta relación puede ser de acuerdo a tres formas de 

interpretación que pueden ser: 

Interpretación Abierta, En donde hay signos los que 

son permanentes, y no requieren de ca 1 ocarse en a 1 gún 
lugar específico, en un tiempo preciso, pues su 

información puede ser almacenada. hasta que se requi.t 

ra de ella. Un ejemplo de esta forma de interpreta

ción en un símbulo puede ser una f1ecl1d indicddora de 

di recci6n. 



Interpretación Concluible. Es un sí111bolo que esta di

señado para un lugar y condiciones especfficas. Un 

ejemplo de este símbolo, sería el color rojo en uno 

de los tres elementos del se111áforo indicando "alto". 

Interpretación Completa. Es un signo que pertenece a 

un sistf~ma de signos reconocido como tal, sólo se 

presenta en las condiciones dadas para tal sistema de 

signos. 
Ejemplo de esta forma de interpretación es el sistema 

de signos de la seftJlizución viJl. 

Por uno de los esquemas más sencillos y válidos para 

todos los tipos de crnnunicación como menciona 

Pierre Guiraud (5), podemos aplicar el proceso de 

la emisión de mensajes al análisis del diseño de la 

señalización, adecuando sus características al modelo 

de 1 esquema de Roman Jakobson. 

COIHEXTO 

1 
EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR 

1 
CONTACTO 

1 
CODlGO 

(5) GUJRAUD, Pierre. Semiología. México,Siglo XXI, 
1972. p. 101 
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Teniendo como eriiisor a el diseñador el cual pretende 

comunicar algo a alguien. Ese alguien es un rec'ªptor 

del mensaje emitido. Para que este mensaje pueda ser 

entendido, y cr12e una serie de respuestas que inlluce 

e 1 diseñador-emisor. Es te mensaje t ltme que tener 

un contexto, el cua J remite u 1 receptor denominándose 

asf "referente", como seílala Jordl Llovet es en 

un modo "aquello de lo que se habla". Este contexto 

tiene que ser (aplic6ndolo a la señaliz.1ción) verba

lizado, en una palabra descrito, oralmente o escrito 

acabando por 1 i gar 1 os prob 1 emas contextual es de 

la señalización y 'iU grado de objetividad con res

pecto a la relación entre el significado y el signi

ficante, este sistema de signos puede ser codifi-

cado. Con esta convención se puede ver que todos 

los signos que entran en la estructura de cierto 

contexto son susceptibles de combinaciones y selec

ciones entre unos y otros, creando diferentes mensajes. 

En los mensajes hay ciertos elementos de los códigos 

de acuerdo a una ley de selección y combinación 

para obtener diferentes sentidos como quiera el emi

sor. Respecto a esta convención se dan diferentes ti

pos de mensajes según sus funciones de acuerdo a 

Roman Jakobson citado por 4ordi Llovet como menciona

ré más adelante. Estos mensajes serán puestos en el 

proceso de la comunicación por medio de un factor, 

este factor es el que vincula al emisor y al recep

tor. El factor vinculante se llama en el esquema de 
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CONTEXTO 
1 

Roman Jakobson "contucto", que viene siendo el medio, 

el cana1 o conexión corno menciona Llovet. Dicho 

canal fisico pueUe ser el dire, mismo que transpor

ta las ondas sonoras, usf co1110 tumbién la radio, 

televisión, etc. En 1a seiidlización el medio es el 

soporte en que se imprime el signo. 

En nuestros mensajes a partir de la seiial i2aci6n 

como medio de transmisión, existen varios elementos 

con diferentes funciones. La estructura textual 

de un mensaje depende de la función predo111inante, 

menciona Llovet. Las funciones del signo se relacio

nan cada una a un elemento del modelo del esqucmt.l 

de Reman Jakobson según sus caracterfsticas. 

REFERENC iAL 

EMISOR- MENSAJE - RECEPTOR 
1 

1 
EMOTIVA-POETICA-CONATJ VA 

1 
CONTACTO 

1 
COOIGO 

FAT!CA 
1 

METl\LINGUJSTICA 

LA fUNCION EMOTIVA 

(también se le llama expresiva) equivale a la actitud 

que corresponde a 1 emisor. El emisor dá a su mensaje 
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1 a expresión. i ntew¡ i ón, {!te .. con respecto aque 11 o de 

lo que quiere comunicar. 

LA FUNC IOll COllAT! VII 

Se centra en le receptor, el que descubre su contexto 

al momento de ser expresada, tiene carácter impera

tivo, y no requiere de ser analizada sino sólo acata

da. En la señalizdción i11gunos de sus rncnsajes tienen 

esta función como predominante, co1110 órdenes a los 

usuarios que tienen que ser obedecidas. Un ejemplo es 

una seíwl de 11 no estacionarse", en lil que 110 hay 

ninguna flexibilidad convencional de ser o no obede

cida. 

LA FUllC!ON REFEl<ENC!AL 

la función referencial es la denotativa de un mensaje. 

Esta función en cuanto d la señ.11 ización 
evoca por medio de una imagen, la que es un signo o 

sistema de signos que son convencionalmente estable

cidos como un código para evitar confusión, lo que 

evita que el mensaje sea no entendido, y en cambio 

sea dcnotati'lo C"On reo;;pecto a sus usuarios. 

La función referencia 1 como mene i ona Pierre Gui raud 

es la base de toda comunicación, definiendo las 

relaciones entre el mensaje y el objeto a que se 



hace referencia. Esta función se basa en la lógica y la 

verificación al referfrse al objeto que 

mencionará el mensaje. 

LA FUNC!Oll FAT!CA 

La función fática reafinna la comunicación entre el 

e111isor y el receptor. Segtin Jakobson esta función dis

tingue a los signos que sirvan para establecer, 

~rolongar o interrumpir 1a comunicación, así como para 
verificar si el canal funciona. El ejemplo es la 

llamada telefónica, en la que hay perturbaciones en el 

curso del mensaje. Entonces se dan fraces por parte 

del emisor como, ¿ me estas escucllando ? ... , la que es 

una forma de averiguar si el canal funciona correcta

mente. Como Guiraud menciona, el referente de la 

funci6n fática es la propia comunicación. 

LA FUNC!ON METALINGUISTICA 

La función metalingüística es referente al código según 

el diagrama de Jakobson. Esta función define el senti

do con que son util 1 za dos los signos por parte del re

ceptor en un código dado. El emisor para asegurarse de 

que el receptor está entendiendo su mensaje, emplea 

signos en frases corno: ¿ me entiendes ? , ¿ comprendes 
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lo que quiero decir?. El emisor sabe que existen muchas 

veces factores que pueden bloquear el entendimiento 

de parte del receptor como son los factores, sociales, 

intelectuales, culturales, por tal motivo menciona 

frases para asegurar si su mensaje es entendido. 

FUr1c10ri POETICA 

Y por último la función poética. La función poética 

según esquema de ,Ja~obsrrn 1 es referenu~ al mensaje. Esta 

función es definida por noman Jakobson como la relación 
del mensaje consigo mismo. En cu(1nto a nuestro objeto 

de diseño (señalización), Jordi Llovet seíiala que es 

una función en la que en cualquier objeto de diseño es 

predominante, porque tiene características de estilo 

propio. Estos objetos de diseíio tienen sus significa -

dos propios y pertenecen a grupos de signos diferentes 

en cuanto a combinación y selección específicos de los 

mensajes con respecto al contexto. 
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111. PRIMEROS SISTEMAS 

DE COMUNICACION 

GRAFICA 



E.,; te capitulo es importante pdrd el tema de mi investi

gución porque, para tener referencia através de la 

historia de la capacidad del hombre para realizar sis

temas de comunicación gráfica. Los significados del 

hombre en los inicios de la historia eran muy diversos. 

Estos significados fueron plasmados de un modo gráfico 

adecuados por él, teniendo como resultado referentes 

gráficos para poder comunicar sus sentimientos, ideas, 

que fueron muchas""veces de temor, sobrevivencia y 

conciencia de congraciarse con las fuerzas de la natu

raleza como menciona Frutiguer. Un ejemplo de las 

primeras escrituras prehistóricas serían las pinturas 

rupestres, que fueron hechas pintando, rasgando o 

imprimiendo las paredes de las cuevas interpretando anj_ 

males de caza, en el acto de ser cazados. Otro sistema 
de comunicaci6n gráfico fueron los petrogl íficos que 

eran piedras pintadas con varias formas con círculos, 
líneas, significando algo para el hombre antiguo. 

El hombre en la necesidad de utilizar sus rn~nsajes por 

tiempo indefinido fue creando diferentes tipos de 

sistemas de comunicación gráfica, elaborados a base de 

dibujos, pinturas, grabados, esculpidos, sobre soportes 

como piedra. madera, papel, barro, etc. Los pictogramas 

16 



A (imagen real) 

5¡GNlF1 CANTE 

(concepto) 

SIGNIFICADO 

A+ B 

SIGNO (sumerio) 

ideogramas, jeroglíficos, son parte de estos sistemas 

creados por el hombre para transmitir sus mensajes. 

Estos sistemas eran imilgenes abstractas aparle de soni~ 

dos que significuban diversos conceptos parJ el emisor 

y el receptor. Los pictogramas como menciona Moorhouse, 

surgen de un proceso de parte de la inteligencia del 

hombre que va del análisis a la abstracción. Los picto

gramas fueron ideas, objetos. acciones, representa

ciones e imágenes figurativas realizados en pinturas. 

El pictogramu requirió de un proceso de abstracción a 

partir de la imagen real al que le dió un significado. 

El si gni fi cado fue representado por e 1 dibujo. 

Los ideogramas a diferencia de los pictogramas, eran 

realizados con imágenes abstractas. Estas imágenes 

eran realizadas a partir de sensaciones de la natura

leza del hombre. Los ideogrumas son una evolución de 

la pintura pictográfica corno señala Moorhouse (6), 

en donde se pierden ciertos elementos de forma. Estos 

elementos fueron a un principio más representativos 

de una imagen rea 1 . Los ideogramas expresaban e 1 

concepto, no de la imagen rea 1 1 si no conceptos que se 

tenían respecto a estos significantes, como afeclo, 

udmi rae ión, abi cndo así en es tos conce~'tos una abstrae-

(6) MOORHOUSE, A. C. Historia del alfabeto. México, 
Fqndo de cultura econ6mlca, 1961. p. 34 



LLANTO ~ 
E5ClliTUl\A M 
HIJO 

~ REY 

1f 

OJO 

CUERNO 

SANDALIA 

-7 EL CAMINO VA POR 
AQUI 

X NO SIGA ESTE CAMHIO 

~ HACIA EL AGUA 

HAY UNA NOTA OCULTA 
!±}; CUATRO PASOS ADELAJi 

TE 

o REGRESEMOS A CASA 

ción de significado. Un ejemplo citado por Ploothouse 

para ideograma son la5 escrituras egipcias. Estos eje!~ 

plos nos muestran como varios conceptos son adecuados 

a distintas cualidades de otros conceptos que ellos 

apreciaban. 

Los jeroulffico5 como menciona Adrian frutiijuer, son 

una escritura meramente fi9urattva de imágenes, tenieE'._ 

do una estabilidad de forma1 estilo y proporciones. 

Los jeroglíficos r.gipcios fueron los importantes para 

el desarrollo de la escritura alfabética a partir de 

su abstracción. Lns tres grupos Je sistemas gráficos 

de comunicación: pictogrnmas, ideogrumas. jerog1 fficos, 

como señala Nood1ouse tienen la particularidad de 

suplantar palabras enteras por signos gráficos que son 

independientes del idioma. Algunos ejemplos de jeroglf 

fices de la cultura egipcia lo demuestran. 

En la actualidad se utilizan diversos sistemas de re

presentación parecidos en su naturaleza a los antiguos 

sistemas mensionados. El ejemplo de este hecho son los 

sistemas de los exploradores. El ejemplo fue tomado 

de el 1 ibro de Moorhouse. 
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ROTACION GIRATORIA 
CONT!llUA 

MJVIMIENTO CON 
CAMBIO DE DJRECCION 

La flecha es elemento utilizado en un sistema de 

comunicación gráfica. Aicher y !:rampen mencionan que 

tal vez surgió de las culturas de pueblos cazador.:>s, 

que tenían como arma de caza la lilnza que era de forma 

de una flecha. La flecha tuvo su apogéo, después de 

la primera Revolución Industrial. Se somete a la idea 

de que tal vez fue utilizada para indicar dirección. 

La flecha fue utilizada en muchos objetos hechos por 

el hombre a través de la historia paríl. seña.lar o idicdr 

dirección. Algunos de estos objetos son relojes, 

brújulas, signos del sodiaco y también en significados 

metereológicos. Un ejemplo de este último, es cuando 

dos flechas aparecen entrecruzadas significa borruzca, 

o cuando una f1 echa apunta en otro signo hacia 1 a i z

qui erda, significa helada. La flecha hasta nuestros 

días es utilizada hasta nuestros días constantemente en 

varios sistemas gráficos de comunicación en distintas 

áreas especializadas. La flecha adquiere varios 

significados a partir de la fonna de la línea que pue

de ser un haz que sigue a 1 a cabeza de 1 a flecha, te

niendo así diferente' tipos de expresión. (ejemplos 

tomados del ejemplar de Otl Aicher y Martin Krampen). 

Actualmente en cierta relación de la naturaleza de for

mas creadas por la línea, anteponiendo a esta su 
dirección por una cabeza de flecha, as! como la ut11.!. 

zac16n de diferentes tipos de planos como cuadrado, 
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círculo, triángulo, etc. se crean diferentes formas de 

señales en espacios especializados. 

20 



IV. METODOS 

DE PRODUCCION 

DE SIMBOLOS 



u 

Por medio de los métodos de producción de símbolos, se 

busca crear una señalización que tenga características 

de sujetar la atención, la acción, reacción del recep

tor con respecto a los códiyos utilizados y su 

significados. Al flíl.recer el hombre desde el comienzo 

de la historia, busca una solución acorde al desarrollo 

de sistemas gráficos para su comunicación, apoyándose 

en signos que puedan dar efectoo; eficaces para un 

entendimiento que dé resultado; de acuerdo a las 

intensiones (del emisor) por iiiedio de su mensaje. 

Para la presentación gráfica de un signo, se necesita 

precisar con qué elementos se puede contar para crear 

ésta o aquélla imagen. Esta imagen según Aicher y 

Krampen. deberá ser elabordda en base a elementos bá

sicos del dibujo como líneag. paralelas, circulas, 

cuadrados, etc. El ejemplo que tomo de el libro de 

Aicher y Krampen es un símbolo del l/.C. de hombres. En 

este ejemplo se puede observar los trazos a base de 

líneas paralelas, círculos. etc.que en el diseño no 

declaran ninyún lipu e.le sli1in~ qut: Í)ueda di.:;tr.:icr lJ. 

atención hacia el significado del símbolo, teniendo 

asímayor funcionalidad en la comunicación hacia el re

ceptor. 
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Una señalización (como menciona Jordi Llovet 

refiriendose a cualquier objeto de diseño), esta fonnada 

por un código de se1iales y éstas a su vez por signos 

que tienen que ser manejados de acuerdo al mensaje que 

(JUiere obtener el emisor según sus intenciones. Estos 

signos al ser utilizados para crear un mensaje en ciertü 
señal, estan sujetos por parte del emisor a una selección 

que se d5 en base a una equivalencii'l 1 semejanza o des

semejanza de algunos signos. Dicho en otras palabras, 

signos antónimos o contn-irios a su significado y signos 
sinónimos o que se parecen en sus significados. Ld acción 

de la selección del signo por el emisor es esquematizado 

gráficamente, como un fonna que se dá verticalmente al 

seleccionar el emisor las unidades mínimas de pertinencia 

llamadas paradigmas ( de la teoría de la lingüística 

de Saussure 1nensionada por Jordi Llovet) según ejemplo 

del texto del diseño de una señal: "110 TIRAR BASURf\'' 

selección 

,----- DESPERDICIOS 

i 
NO --------------' 

TIRAR --------:,¡, 
ARROJAR DESECHOS 

: 
TAL VEZ AVENTAR l _______ BASURA 
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En este mismo ejemplo, como podemos ver la selección de 

los paradigmas, vertical a partir de los sinónimos o 

antónimos en su significado. Esta selección al ser rea

lizada nos dá horizontalmente el resultado o combina

ción que se compone de e 1 em2ntos 1 la1nados sintagmas, 1 os 

cuales forman la cadena sinlagrn5tica, teniendo así el 

mensaje una contugüidJd <lada por los signos selecciona

dos. Como menciona J.Llovet, a µartir de la elabordción 

del texto de nuestro mensaje para crear una señal, este 

se puede ya utilirnr en el proyecto del diseño, 

porquc" ... es el rrincirio de la equivalencia del eje de 

la selección de pert i nene ius sobre el eje de su combi -

nación 11 la cual queremos comunicar como disefwdores en 

cada una de 1 as seña 1 es. Es tos signos van a ser grá fi e~ 

mente interpretados por medio de imágenes que contengan 

el significado afín a su signo. Estos signos deberán 

ser lo más claros y por consiguiente, convencionales a 

sus significados para con los receptores y su emisor. 

Un ejemplo de este concepto, será el texto de "tlO TI

RAR BASURA", pero gráficamente interpretado: 

(3) Jordi Llovet, Ideología y .... pág.99 
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0 
E 

o NO 

selecc ón 

l ~ 

--- ---- -------- - t ----------, ~ 
' ' ' 

(1) ' 

JJl ' 'GJ ·----

La información que se µuede dar por medio de la señaliza

ción como señala Frutiguer, puede ser de tres tipos, 

respecto a como se interprete gráficamente el significa

do de un signo para diseñar una señal. 

a) Símbolos que son imágenes naturales como siluetas, 

lo que no dá lugar a dudas sobre su significado. 

En nuestro ejemplo de "NO TIAAR BASURA", en este 

caso se puede representar con la silueta de una 

mano en acción de tirar un objeto. 

b) Esquemas en los cuales el mensaje no se comprende 

a primera vista, por el hecho de que su representa-

24 



ción gráfica es abstracta. Un ejemplo sería en 

nuestro texto de "NO TIRAR BASURA". grfificamnete 

el "N0 11 se representa por el cfrcu1o con la 

diagonal atravezada que es un simbolo abstracto 

del significado "NO". 

c) Y el tercer grupo que son los signos para la seña

lización flUC no se clcriban ni de i111ágenes abstrac

tas ni figuraUvas. Para comprender el receptor, 

éstos signos necesitan de un proceso de aprendiza

je anterior hacia estos sistemas de signos conven

cionalizados. Muchos de éstos sistemas funcionan 

en base u colores, o posiciones de ciertos elemen

tos, los que ti en en un si gni fi cado especifico 

para comunicar un mensaje. Un ejemplo de este caso 

es el semáforo que da mensajes en base a colores. 
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4.1 ENLACE DE FORMA Y LENGUAJE 

En la proyectación de un sistema de señales pertenec·ie_!.! 

tes a una señalización en particular de un lugar con 

operaciones y actividrtdes de un tipo específico, como 

menciona Uruno Munari (7), es necesario que corno parte 

de un grupo, estas señales tengan carl!cterísticas afi

nes a un disc1~0 común, el que estarJ basat.lu en elemen

tos igual es (isomorfos), los que a su vez sean suscep

tibles de diferentes combinaciones. Otro tipo de ele

mentos conservan la misma forma, pero sus tamaños son 

distintos (homeorfos), los que pueden dar diferentes 

significados según su posición dentro del diseño de un 

símbolo. Tanto las imágenes diseñadas como los textos 

o tipografía de apoyo o esta misma como señal, necesitE_ 

rán de formas afines entre sí o con las mismas caracte

ríst1cas, para p<?rtenecer los unos a los otros, irnplícj_ 

tos en una pluralidad, señala Munari. 

Lo anterior si gni fi ca que en e 1 di seña de 1 a seña 1 iza" 

ción se hace necesario que cada una de las señales 

( 7) MUNARI ,Bruno. lComo nacen los objetos? Barce-
lona, Gustavo Gilli, 1961. p. zr-
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tengan elementos parecidos en su construcci6n para que 

éstas se puedan identificar unas con otras en un mismo 

grupo (pertenecientes al mismo). Esto es importante 

porque el receptor necesita esta referencia para poder 

captar que estos sfmbolos son parte de un sistema 

especifico de comunicación. De no ser así las señales 

no fonnarlan un conjunto que comunica mensajes de nor

mas, servicios, prevenciones, etc. y estarían expuestas 

a perder importancia en de su carácter de señalización t 

perdiendo la jerarquía de sistema de comunicaci6n, y 

quedando como partes sueltas en un ámbito de diversos 

tipos de comunicación. Por tanto se hace importante un 

sistema de señales que tengan homogenidad, cohesión, y 

a la vez que sean agradables a la percepsión y tengan 

contraste con el medio. Lo expuesto anteriormente, 

se logra a base de la formación del texto del diseño 

en el que existen elementos contextuales que son los 

propios o comunes de objetos de una misma serie y los 

contextuales que son los que tienen características de 

mejorar en otros aspectos, el objeto de disefio aparte 

de su utilidad pur". Estos dos grupos de elementos 

(señala Jordi Llovet) no se pueden separar en un objeto 

de diseño porque estos confonnan en sí un texto 

indivisible. 
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4.2 ENCUESTAS GRAFICAS A PERSONAS DEL AMB!TO EN 

DONDE FUNCIONARA LA SEílAL! ZAC!Ofi 

En 1969 Martin Krampen, desarrolla un método para pro

ducir imágenes, de aquellos signos gráficos que retu 

tu vi e ron en su memoria 1 as personas a qui enes les ap l i -

caron unas encuestas. (4) Este método se aplicó por 

primera vez en la Expo 67 de Montreal. Se basa en con

ceptos seguidos de un recuadro en el cual se p1·ocedía a 

ilustrar (por parte del encuestado). OLro de los méto

dos utilizados consistía en que a los participantes se 

les mostraba una serie de símbolos yráficos a los cuales 

debían asociar el significado que les sugería y escri -

birlo. 

Podemos observar que en los resultados de estas encues -

tas indluyen varios factores, como el nivel social, cul

tural, económico y el medio ambiente que rodea al encue~ 

tado. Muchas veces tal tipo de encuestas dejan ver al 

diseñador que sus propósitos para el diseño de la señal

lización se ven frustrados, al comprobar que es dificil 

(4) Otl Aicher y Martín Krampen, ~ 112 
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encontrar un código general para las señales por parte 

de las respuestas de los participantes. Las encuestas, 

muchas veces deben ser inducidas al ser aplicadas a las 

personas principalmente a las r¡ue no tienen referencias 

de lo que se trata una seña 1 i zación. La aplicación de 

encuestas es importante porque informa al diseñador, SQ 

bre muchos aspectos a los que se va a enfrentar la se -

ñalización col!lo objeto de diserio en el ámbito de sus rf 

ceptores. 
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4. 3 RETICULAS COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN LA 

ELABORACION DE SEÑALES 

Segun Müller (8), una retícula es un espacio bidi111ensiQ 

nal o tridimensional que se divide en varios campos. E1_ 

tos a su vez se subdividen por líneas horizontales, ve_I'. 

ticales, ortogonales, etc. Estos campos pueden tener 

el mismo espacio o dimensiones o no, según el diseño 

que se elabore. También 111enciona Müller, que una retí

cula dá las dimensiones de las cotas y su constancia. 

Así como también el numero de la divisón de una retícu

la es ilimitado, concluyendo que para cada caso de dls_g_ 

ño puede haber una retícula específica. 

Podemos agregar, que la retícula es un elemento de tra

bajo indispensable para el diseñador, porque le propor

ciona la facilidad de ordenar y dar soluciones concre -

tas de una forma más rápida y eficaz. Con la retícula 

se pueden integrar los elementos formales, dando así 

coherencia al empleo de los elementos iguales, sujetos 

a varias combinaciones y teniendo éstos una ho111ogenei -

dad, que es importante en una familia de seña 1 es que 

conforman un sistema de señalización. 

(B) MULLER Brockman, Josef. Sistemas de retículas 
Barcelona,Gustavo Gilli, 1981. p. 24 
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4.4 J\PL!CAC!Oll DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

En la busca de un método para resolver el diseño de una 

señalización, es necesario proyectar cada uno de los P!'. 

sos que se seguirán de principio a fin. 

Al proyectar esto, se separa el problema en todas sus 

partes y se ordenan los pasos a seguir. Con ello se d_g 

termina el carácter de 1 as partes del problema: mate -

rial, técnico, psicológico, ergonómico, semiológico, e2_ 

tético, etc. Todas las partes del problema tienen su 

tiempo de realización. Por ejemplo; no podemos emplea1· 

una técnica sin tener primero un material para trabajar 

dicha técnica. A partir de la proyectación del proble

ma, se tienen ya todas sus partes en orden de sucesión, 

que real izaremos en forma de texto. Acomodando verti -

calmente una etapa seguida de la otra, nos dará un dia

grama de flujo que contendrá un inicio, en este caso 

el problema, y seguido de varias etapas, un final o s.Q_ 

lución del problema. Como ejemplo base de este conceQ 

to, pondrá como apoyo para re~olver el problema de la 

necesidad de una señalización específica en un lugar 

dado, el diagrama de flujo creado en base a su expe -
perfencia por Bruno Munari (9), pedagogo del diseño en 

(9) MUNARJ, Bruno. Diseño f comunicación visual 
Barcelona, Gustavo Gi 1i, 1981. p. 3o4 
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varias de sus disciplinas. Este diagrama de flujo me 

ayudo a ver con más calridad la jerarquía y sucesión de 

los subproblemas que puede tener un problema de diseño, 

ya que es sencillo y específico y se puede manejar en 

la mayoría de los problemas de diseño. 
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Modelos 

Primera comprobación 

Soluciones Posibles 

Programa de proyectaci ón 

e::::_ Pro to ti pos 



ENUNCIAC!ON DEL PROBLEMA 

Se indica corno fue el problema planteado por partes de 

la empresa o institución que necesita del diseño para 

resolverlo. O en dado caso como el diseñador propone la 

necesidad del diseño del objeto (señalización) justifi

cándolo como un problema existente para la emp1·esa y 

haciendo una definición exacta del mismo. Significa que 

tenemos que definir con claridad cual es el problema 

que crea la necesidad del diseiio.(de una seilalización 
en este caso} justificar objetivamente porque es un 

probh:ma que nectsila ser resuelto en base al diseno. 

IOENTIFICACION DE LOS ASPECTOS Y FUNCIONES 

En este punto como menciona Munari, el problema analiza

do en dos partes principales, que son la física y la 

sicológica. La parte física es la descripción de la for

ma que tendrá el objeto, y la parte sicológica, es la 

relación que va haber entre el objeto de diseño y sus 

usuarios ( r'?ceptores). También se hace una i nvest i gaci ón 

técnica y económica en 1 a que se sabrá si ya ha si do 

resuelto este problema en parte o completamente en otros 

c~sos. Así como una investigación cultural. hi st6rico 
geográfica, en ln cual se aver1gua.rá s1 este caso ya fue 

tomado por otros grupos en otros lugares, de donde 

obtendremos datos que nos pueden madi ficar nuestro pro

blema. 
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Por lo tanto en este nivel el problema será descrito con 

más detalles en cuanto sus características de forma. Se 

pueden dar datos de cómo en este objeto en cuanto a su 

tamaiio y forma. E indicaremos que relación hay entre 

este objeto de diseño y sus usuarios (como pueden tener 

acceso a él, como funciona para que sea susceptible de 

ser utilizado para resolver el problema existente). 

Nos informaremos de si t~n el lugílr donde se dá este pro

blema, no ha habido alguien que lo haya rrs1Jelto o si 

tiene proyectos para una posible solución, o si fue re~ 

suelto en parte. Se hará una investigación sobre los 

diseños del mismo carácter re.:i.1 izados en otros lugures, 

ya que estos nos pueden Jyudar en la observación de otros 

datos importantes. 

LIMITES 

En este punto se deduce el tiempo que durará el objeto 

de diseno para que sea creado con ciertas característi

cas, en base a la investigación en 1 a cua 1 se obtendrán 

datos a las cuestiones: lse usa o se tira? o les un obj,g_ 

to que deberá durar años? también se investigará si 

este objeto será diseñado para construirse con partes 

prefabricadas para economizar. El conocer qué reg 1 as ri -

gen universalmente el diseño en ciertas características 

del objeto en cuanto a tamaño, color, peso, material y 

otras normas que se puedan presentar. 
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Se observa en este punto una recopilación de caracterís· 

ticas que debe tener nuestro objeto de diseño que nos 

serán de bastante utilidad para tornar decisiones. las 

que aplicaremos en la proyectación del mlsmo. Algunos 

de los datos recopilados en esta etapa se relacionan con 

lineamientos ya establecidos por asocit:iciones y congre

sos referentes a los aspectos de color, forma, peso, 

material que, por ser normas ya establecidas no deben 

ser sustituidas y deben ser integradas a nuestro diseño. 

Tendremos además que investigar qué parles prefabrica· 

das hay para producir el diseño. 

!DENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE PHOYECTACION 

Como elementos de proyectación se entiende las partes 

que necesita e 1 objeto de diseño para ser ta l. Cada uno 

de los elementos que nos servirán en la proyectación, 

es una parte que necesita ser resuelta como un subprobl!'_ 

ma. Es necesario desglosar el problema principal en 

cuantos partes tenga. 

OISPON!B!LIDAOES TECNOLOGJCAS 

Definir los materiales y las técnica':. cor, que ~e h.'.1. de 
elaborar el problema de diseño, teniendo en cuenta que 

sean con las que se obtendrán mejores resultados y se 
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podrá al mismo tiempo economizar1 teniendo óptimos resul~ 

tados. 

CREA TI V !DAD 

Como menciona Munari, el diseñador 11 ... na tiene la me

nor idea de lo que va a salir de sus elaboraciones de 

datos, hasta que su creatividad no opere en aquella sín

tesis de elementos recogidos ... " (9)' 

Por lo tanto la creatividad se realiza con la síntesis 

de los elementos del problema. La creatividad utilizad¡¡ 

por el diseñador hace que estos elementos funcionen 

óptimamente para obtener un objeto de diseño. En la ere!!_ 

ticidad es necesario saber los códigos de los usuarios 

para de ahí partir en parte en la sugerencia de las me
jores opciones en varios aspectos. 

Munari menciona que este tipo de creatividad basado en 

una proyectación, es de la que se obtiene una estética 

a partir de la lógica. 

(9) Bruno Munari, Diseño y p. 356 
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MODELOS 

A partir del anterior punto, se crean los modelos que 

podrán ser a escala o de tamaño natural, después se 

someterán a prueba por parte de algunos de los usuarios. 

A partir de la prueba el diseñador elegirá los más 

sencillos y funcionales de acuerdo a un análisis de los 

datos incluidos en los diferentes bocetos. 

PRIMERA COMPROBACIOH 

Esta comprobación se realizará con los modelos puestos 

a prueba a juicio de los diferentes usuarios, con el 

fin de obtener más datos objetivos que nos sean de ut i li 

dad para el proyecto. 

SOLUCIONES POSIBLES 

Con la recopilación de más datos en la comprobación, 

plantearemos nuestras soluciones posibles elaborando 

dibujos con todos los datos posibles, como los materia

les que1uti1izaremos, medidas, color, técnicas, etc. 

Así podremos ahora elaborar modelos naturales (dun>l¡ys, 

maquetas, etc.) que nos servirán más de apoyo para 

nuestra proyectación haciendo que estos modelos sean 

lo más semejantes en cuanto a materiales e impresión 
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(en caso de señalización), de tal modo que sea muy claro 

que es 1 o que rea 1 iza remos y así podamos después crear 

e 1 prototipo. 
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V. CASO PRACTICO 



Sel!alización de la Coordinación de Bibliotecas .t Hemero

tecas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

UNAM. 

El problema surge con las deficiencias de comunicación 

de la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas hacia 

sus usuarios, al respecto de la orientación de sus áreas 

y los servicios que ofrece para tener mayor funcionali

dad. Con este problema se hace necesario el diseño de 

una señalización adecuada a los requerimientos de la 

Coordinación, que consisten en una serie de mensajes ma

nejados a través de señales que orienten a sus usuarios 

sobre qué áreas contienen tales servicios y funciones. 

El problema de la Coordinación se debe también a que su 

organización es compleja por la diversidad de los ser

vicios que ofrece a sus usuarios: personal docente y 

administrativo, así como la población estudiantil e in

vestigadores. 

IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS Y FLirlCIONES 

FIS!CO: 
Se trata de crear una seña 1 i zación adecuada a 1 as neces i -
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dades de la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas 

de la FES-C/UNAM. Esta señalización consistirá en un 

plano de orientación de aproximadamente 1.50 X 90 cm. 

(impreso o grabado) sobre una mampara de acrílico a la 

entrada del edificio. En este plano se ilustrarán las 

dos plantas del edificio de la Coordinación de Bibliot_ii_ 

casl con sus diferentes áreas. Se especificarán textual 

mente los servicios que hay en cada una de ellas, rela

cionando al mismo tiempo esta información con los símb.Q 

los o señales diseñndos anteriormente que identifican 

algunos de los servicios y áreas de la Coordin.ición. T!!in 

bién se crearán pictogramas o símbolos para cada uno de 

los servicios que ofrece la Coordinación¡ éstos ser~1n 

apoyados a su vez con textos que definan su mensaje. Es

tos señalamientos se imprimirán en serigraffa sobre un 

respaldo, ya sea de metal, madera o acrílico, según posj_ 

bil idades de optimización (los que mediran un total de 
aproximadamente 50 X 22 cm.). Los señalamientos se ados!! 

ran a los muros , o seran colgados del techo, así como 

también podrán ser apoyados en una base sobre el suelo, 

según las necesidades de la áreas o los cambios de las 

mismas. 

VERIFICACION TECNICO - ECONO.MICA 

El problema de señalización en la Coordinación de Bibli.Q. 

tecas y Hemerotecas ha sido resuelto precariamente a base 
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de algunos señalamientos diseñados sin ningún análisis 

profundo de los aspectos como enlace de forma y lengu~ 

je, así como de la construcción a base de retículas de 

dichos símbolos. Se elaboraron símbolos de carácter pr.Q_ 

visiona1 impresos en serigrafía o i1ustrJdos con marca

dores sobre papel bond o cartulina ilustración con men-

sajes como: "silencio". "no furnar 11
, 

11 no introducir ali-

mentosH, 11 gu.erdar silencio 11 • Los seíialamientos del lugar 

de indicación de los sanitarios fueron elaborados en 

acrílico, como parte de la arquitectura del edificio. El 

presupuesto que se debiera ocupar en la elaboración de 

una señalización será otorgado cuundo realmente seu co

rregido el problema por medio de un proyecto formal de 

señalización para la Coordinación de Bibliotecas y Heme

rotecas. Como parte del proyecto de seilalización se aco.!! 

dicionará el edificio con modelos provisionales de los 

protptipos finales. 

S!COLOG!A 

Para la creación de la señalización de la Coordinación 

de Bibliotecas y Hemerotecs de la FES-C/UNAM, será 

necesario crear símbolos que comuniquen a los usuarios 

los mensajes que la Coordinación necesita transmitir 

para su óptimo funcionamiento. Estos seilalamientos tie

nen que ser imágenes asociadas a seílales y estímulos 

que determinen la conducta de los usuarios, para que 
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sean efectivos en e 1 ámbito de 1 a Coordinación. 

Los símbolos diseñados para esta señalización fueron 

sometidos a un aná1 is is de comprensión de forma y fondo 

asociados a un significado humano, para poder dar a 

los usuarios imágenes reconocibles y susceptibles de 

ser codificadas poi· los mismos. Algunas de estas se

ñales son símbolos ya reconocidos y por lo tanto est.Q_ 

blecidos entre los usuarios, como las siluetas del 

hombre y la mujer para indicar el lugar de los sanit_il_ 

ríos, las flechas indicadoras de dirección, cfrculos 

atravesados por unJ diagonJl pJrJ prolii!Jición, etc. 

Las señales de cada concepto desarrollado fueron dise

ñadas con 1 os e 1 ementos geornétri cos básicos. En cada 
señal no se manejan no menos de tres elementos gráfi

cos que fueron seleccionados y combinados, para no 

crear confusión en la lectura del mensaje. 

Se ap 1 i có una encuesta a di fe rentes usuarios, dando re

sultados en los que se pueden apreciar que un 853 de 

los usuariós (a los que se les aplicó la encuesta) no 

estan preparados para recibir imágenes y decodificarlas 

en un tiempo óptimo, por lo que es importante apoyar 

los pictogramas con textos relacionados con su mensaje. 

Estos textos serán del tipo helvetica medium que es un 

tipo con cdracterísticas favorables para ser legible 

con inás facilidad que otras fami 1 i as de ti pos, con una 
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separación adecuada pa1·a ser legible. El nivel socio

económico de los usuarios, es en su mayoria clase 

media baja, y su nivel cultural es heterogéneo, ya que 

sus usuarios son población· estudiantil, investigado

res diversos, personal docente y administrativo. 

LIMITES 

El tiempo de duración de este objeto de diseño (señali

zación) deberá ser indefinido. liahrá que decidir cuales 

serán los materiales más idóneos: metal, madera, acríli

co, impresos o calados según las posibilidades de costo, 

mano de obra, instalación. La falta de presupuesto in

mediato hará necesario crear provisionalmente modelos de 

los prototipos finales de la señalización. La diversi

dad de niveles culturales o también se podría decir el 

grado de alfabetidad visual de los usuarios precisará 

que los señalmientos sean apoyados con textos que se re

lacionen con el significado de los pictogramas. 

IDENTIF!CACION DE LOS ELEMENTOS DE PROYECTAC!ON 

S~íla 1 i zac i ón para orientar e informar sobre los servicios 

y áreas de un edificio de la Cooordinación de Bibliote

cas y Hemerotecas. 
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a) materia 1 

b) --calidad de impresión 

Cuadro de optimización de materiales: 
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PUBLICOS 

Usuarios heterogéneos que hacen uso de los servicios y 

áreas del edificio con conocimientos de lo que 

requieren de dichos servicios. 

UNIDADES DE ESTUDIO 

El frr.a en general de los servicios al publico funciona 

a partir de las 9 hrs. a las 20 hrs, captando un total 

aproxirnudo de 1 800 usuarios dL:irios con un aumento de 

un 30 a 40;~ en temporada de exarni:::nes. 

La Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas, recibe 

usuarios de diversos tipos, como trabajadores adminis

trativos, personal docente, investigadores y estudiantes 

de nueve carreras existentes en la Facultad. Estas 

carreras estan comprendidas en las divisiones especifi

cas que son: 

División de Ciencias Qufmico Biológicas 

- Ingeniero Qufmico 

- Químico Fannacéutico Biológo 

Ingeniero en Alimentos 

- Qufr1ico 
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División de Ciencias Agropecuarias 

- Ingeniero Agrícola 

- Medico Veterinario Zootecnista 

División de Ciencias Administrativas y Sociales 

- Licenciado en Administración 

- Licenciado en Contaduría 

División de Ciencias Físico Matemáticas 

- Ingeniero Mecánico Electricista 

Las carreras de la División de Ciencias Químico 

Hiológicas, están ubicadas en otro plantel, lo 

cual divide a la Coordinación de Bibliotecas y 

Hemerotecas en dos edi fi ci os, es tanda es tos 

divididos en dos planteles ubicados en campo 1 y 

campo 4. la Coordinación pidió una solución a 

sus necesidades, de facilitar 1 a información de 

las diferentes funciones y servicios que ofrece 

a sus usuarios, por medio de una comunicación 
visual. 
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Para la investigación de las necesidades que 

creaban el problema de la Coordinación sobre 

una señalización formal, planteé una encuesta 

que aplicarí¡¡ a distintos usuarios y trabajado

res de dicha Coordinación. Estas encuestas con

sistían en preguntar acerca de como podían in

formarse sobre las 5reas y scrvi cios que ofrece 

la biblioteca, así como qué proponen para una 

mejor información y con que características. 

Esta encuesta me brindó más datos para tomar de 

cisiones en el diseño de la señalización. La 

Coordinación cuenta con diferentes funciones y 

servicios las que necesitan de ser señaladas 

para ser reconocidas. Según la siguiente clasif.!. 

cación, las señales que se tendran que diseñar 

se dividen en conceptos de diferentes servicios 

como son: 

Servicios General es 

Entrada 

- Circulación General 

- Vigilancia 

- Guarda Objetos 
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ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE SEi1ALIZACIDN 
DE LA CDORDINACION DE BIBLIOTECAS Y 
HEMEROTECAS DE LA FES-CUAUTITLAN 

l. lEs facil para tí el acceso a la Biblioteca, 
en cuanto a la orientación e información 
de los servicios que ofrece y sus respecti
vos trámites? 

2. lCrees que haya necesidad de un tipo de 
información dentro del edificio de Bibliote
cas y Hemerotecas para la orientación de los 
usuarios? 

3. lQue tipo de orientación crees que sea nece
sario?' (marca con una cruz el inciso) 

(a) CARTELES (b) S!MBDLOS (c) PERSONAL 

4. lQue otro tipo de información sugieres:?' 

5. lOe los siguientes sistemas de orientación 
cuál crees que sea eficiente y rápido? 
(marca con una cruz el inciso) 

(a) SIMBOLDS (b) LETREROS (c) FOLLETOS 

6. lOe las imagenes a continuaci6n cual entende
rfas más respecto a su significado, 
11 prestamo de libros a domicilio 11 ? 



7. Dibuja una imágen que te sugiera el concepto 
11 pres tamo de 1 ibros a domicilio 11 

a. lDe que tamaño sugieres que podría ser un 
s(mbolo para poder ser legible a 10 metros, 
y cual sería el material que sugieres para 
su elaboración? 

9. lCrees que sea necesario usar los s(mbolos 
de flechas para su orientación dentro de la 
B iu 1 ioteca?· 

Está encuesta se aplicó a los usuarios de la 
Biblioteca de la FES-Cuautitlán entre los que se 
encuentran: estudiantes, investigadores, 
personal académico y administrativo. 



Servicios Públicos de Limpieza 

- Sanitarios Hombres 

- Sanitarios Mujeres 

Cubículo de intendencia 

Servicios Generales de Acceso a Libros 

y Revistas 

- Catálogos de Colocación 

- Colección General Biblioteca 

- Colección General Hemeroteca 

- Mapoteca 

- Colección General Mapas 

Servicios al Exterior 

- Préstamo de Libros a Domicilio 

- Préstamo de Libros lnterbibliotecario 

Servicio Interno de Espacios al Público 

- Sala de Exposiciones 

- Sala de Máquinas de Escribir 

- Cubículo de Estudio 
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- Sala de Lectura Individual 
- Sala de Lectura General 

Servicios Internos de Apoyo a Usuarios 

- Fotocopiado 

- Enga rgo 1 ado 

Normas del Area 

- No Tirar Basura 

- No Fumar 
- Guardar Silencio 

- Area de Silencio 
- No Mutilar Jos Libros 
- No Entrar con Alimentos 

- Conservación de Material de Investi-
gación 

Servicios Generales Internos 
Administra ti vos 

- Jefe de Servicios 

- Oficina 
- Zona Secretaria] 
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- Oficina de Supervición General 

Sala de Descanso ílibliotecarios 

- Jefe de Selección y Adquisición 

- Jefe de Procesos Técnicos 

Bodega de Material en Tránsito 

- Coordinación 

Cubículo de Atención a Personal 

Docente 

Servicios Internos Administrativos de 

la Biblioteca 

- Extensión Uni vers itari a 

Servicios Internos Administración 

Hemeroteca 

- Jefatura Hemeroteca 

Servicios de Capacitación al Público en\ 

Genera 1 

- Educación Continua a Usuarios y al 

Personal Bibliotecario 

;11 .urnf 
.Jd~WfEGA 
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l:lffRADA 

GUARDA OBJETOS 

CIRCULACIQrl GENERAL 

VIGILANCIA 

FOTOCOPIADO 

WC. HOMBRES 

WC. MUJERES 

8 JEFE DE SERVICIO 

9 Sf1LA DE EXPOSICIOllES 

10 EOUCACION CONTINUA A USUARIOS Y PERSOllAL BIBLIOT~ 

CA 

11 SALA DE DESCANSO U!BLIOTECARIOS 

12 MATERIAL PARA ENCUADERNl1CION 

13 CUBICULOS DE MAQUINA Df: ESCRIBIR 

14 CUUICULOS DE MAQUINA DE ESCR!UIR 

15 COLECCION DE CONSULTA 

16 CA TALOGOS AL PUULI CO 

17 TESIS I.M.c., CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

18 COLECCION GENERAL 

19 SALA DE LECTURA 

20 OFICINA 

21 OFICillA 

22 ZONA SECRITARIAL 



PLANTA ALTA 



23 JEFE DE PROCESOS TECNJCOS 

24 JEFE DE SELECCJON Y AOQUJSJCION 

25 COORD I NAC ION 

l6 OFICINA 

27 OFICINA 

28 ZONA SECRETAR!AL 

29 BODEGA MATERIAL EN TRANS !TO 

30 OFICINA SUPERVICION GENERAL 

31 CUBICULO ATENCION PERSONAL DOCENTE 

32 CUBICULO ESTUDIO 

33 MATERIAL ll/FOTEC 

34 SALA DE LECTURA 

35 COLECCION GENERAL 

36 CUB!CULO DE ESTUDIO 

37 CU&!CULO DE ESTUDIO 

38 CUBIDULO DE ESTUDIO 

39 HEMEROTECA 

40 JEFE DE HEMEROTECA 

41 FOTOCOPIADORA 

42 TESIS M. V .z. E INGENIERIA AGRICOLA 

43 MAPOTECA 

44 HC. MUJERES 

45 WC. HOM8RES 
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ZONA SECRETAR 1 Al. 

PRES TAMO DE CONSULTA 

OFICIAL RESJDl:.NTE 

ENTRADA 

SALA DE LECTURA 

FOTOCOPIADO 

WC DAMAS 

8 HC HOMBRES 

CUBJCULO DE ESTUDIO 

10 CUB !CULO DE ESTUD!O 

11 CUBICUL O DE ESTUDIO 

12 CUBJCULO DE ESTUD!O 

13 ESTANTES DE LIBROS 

14 SALA DE LECTURA 



BIBLIOTECA 
CAMPO 1 
FES-C 

~ PLANTA BAJA 





Prestámo de Libros 
a Domicilio 
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CJRCULACION GENERAL 



GUARDA OBJETOS 



CATALOGO DE COLOCACJON 



ACERVO GENERAL 



PRESTAMO DE LIBROS 

A DOMICILIO 



PRESTAMO INTERB IOLIOTECAR !O 

DE LIBROS 



CUB JCULO DE l·\l\QU INAS 

DE ESCRIIlIR 



CUB!CULO DE ESTUDIO 



FOTOCOPIADO 



ENGARGOLADO 



PROIJ lB 1 DO FUMAR 



PROHIBIDO MUTILAR LOS LIBROS 



DI SPON IB! LI DAD ES TECNOLOG ICAS 

Se sugiere que las señales sean impresas en serigrafia 

sobre acrilico: acrílico por ser un material resistente. 

que incluye un color y es de fácil mantenimiento; seri

graffd, por ser óptimo en estos casos, ya que se trata 

de imágenes a 1 inea y superficies grandes a un solo 

color. 

CREA TI V !DAD 

A partir de la recopilación de datos ( por medio de en

cuestas, bi b 1 i ografi a, consultando profes i ona 1 es, etc.) 

se realizó la síntesis de Jos mismos, obteniendo 

señales claras y objetivas para el problema de seña-

1 ización. 

MODELOS 

Los modelos creados a escala original de los prototipos 

finales sugeridos, siendo éstos sometidos a prueba por 

1 as personas coordina doras de la bi b 1 i o teca y otros 

usuarios di versos, eligiéndose así 1 os más sencillos y 

que funcionarán mejor a partir de los datos incluidos 

anteriormente. 
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PRIMERA COMPHOOAC ION 

Con los modelos puestos a prueba por diferentes usua

rios se ob7.uvieron más datos como algurlds ideds respec-} 
to a las mismas imágenes de otras formas de comunicar 

tal o cual mensaje. 

SOLUCIONES POSIBLES 

En las soluciones posibles se elaboraron dumnys de 

los señalamientos con las medidas y colores reales a 

utilizar, así como la técnica de impresión. 
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VI. CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Los objetivos de la creación de una señalización que 

creara un canal de comunicación en la Coordinación de 
Uibliotecas de la FES-C/UNA/I, se lograron sólo en lo face 

de los modelos anteriores a los prototipos finales por 

falta de presupuesto inmediato. Se implantaron estos 

provisionalemente para una ayuda parcial en la comunicación 

con los usu;irios rlando un¡1 mejor or~1anización al edificio. 

En el diseiío de la señalización se lograron buenos resulta

dos en la síntesis de mensajes gráficos. Pero afm así se 

tuvieron que apoyar con textos alusivos a sus conceptos. 

justificado esto por los resultados de las encuestas 

aplicadas a los usuarios como parte de la metodología 

en la que se pudieron ver resultados de falta de alfabeti

d;d visual en su mayoría. La metodología aplicada al diseiio 

de la seiialización fue fundariental en la elaboración de la 

misma para obtener buenos resultados en todas sus fases 

de elaboración. 

Los conceptos teóricos sobre los elementos básicos de la 

comunicüc ión 111~ ruerou Je muclld ul i 1 idad porque la 

naturaleza de la señalización es 1a de comunica:r mensajes 

graficamente a los usuarios de la biblioteca. 



Conceptos corno el signo y su estrucuctura interna, 

significante y significado, así como el concf.pto de 

s i'mbo 1 o y su func i onami en to fueron tomados como 

buse en el diseiio de la señalización. Por ser la se

ñalización un tiro de comunicación estos conceptos 

me permitieron manejar lo mecánica de estos mismos 

en el pensamiento humano, a partir de los que se 

basa la comunicación. Gracias a ello la investiga

ción no se limito a lo puramente empírico. 

La inetodologla de rt:unari me fue de mucha utilidad en 

el ordenamiento y estructuración de las ideas obte

nidas en la investigación, pdra poder lograr los mo

delos de la señalización. Me ayudaron a sistematizar 

los resultados parciales en el desarrollo del 

esquema para llegar al resultado final. El diagrama 

de Munari me fue muy útil en cuestión de ser muy 

detallado en sus pasos a seguir, los cuales se desglQ 

san aún más para obtener así datos específicos del pQ 

blico y el lugar donde funcionará el objeto de 

diseño. En este caso los resultados en base a este 

diagrama en relación a las señales dieron buenos re

sultados en la comunicación a los usuarios dentro 

de la biblioteca, porque se lograron mensajes gráfi

cos claros y explícitos, además que estos mismos 

fueron apoyados con textos que contienen en signifi

cado de los pictogramas (aunque es tos pictogramas 



pueden funcionar sin ellos. 

El diagrama de Munari es un diagrama de flujo que se 

puede a p l i car a todos los tarbaj os de el i se1io por 

lo que contiene muchJs constantes. las cuales en al

gunos prob 1 cmas de dí seilo no se ut i1 izan o se pue~ 

den adecuar al problema rre:.entado. Una de esas cons

tantes es el mercado, en es te caso 1 u seíit11 i zac i ón d~ 

la Coordinación de Bibliotecas y Hmerotecas de la 

FES-C/UtlAM. El objeto de diseño no es comercializable, 

por lo que se podría sugerir al menos una investi

gación de a 1 gunos ámbitos que contengan seña 1 i zaci o

nes para bibliotecas, en este caso para poder evaluar 

qué resultados han obtenido en el problema y su solu

ción. 

Los problemas que se tuvieron fueron la falta de pre

supuesto para el proyecto inmediato, así como de perso

nal especializado en dibujo que apoyaran dicho pro

yecto. También se careció de personas relacionadas pro

fesionalmente con el problema corno son un diseñador 

industrial, un arquitecto, tccnicos en electricidad, 

etc., r¡ue son indispens<lhles en la toma de desiciones 

como son la implantación de las señales en el edificio, 

y los materiales para su elaboración y técnicas a 

emplear. Yo sugerí algunos materiales y tipos de impl!'_n 

tación en este trabajo, los cuales se pondrán aún a 

juicio de optimización. 



Con la elaboración de este trabajo aprendí que es de 

suma importancia 1 lcvar una metodología en cualquier 

trabajo de disc!lo para obtener mejores re5utados 

en un tiempo rnfnimo, evaluando asf jerárquicamente 

cada uno ele los pasos a seguir. 

La soluci6n a este problema tendrá mejores resulta-

dos, as i como todo trabajo de di seilo, leni endo un 

equipo de personas relacionadas profesionalmente en 

el campo de la señalización. 



En lo particular yo dejo a mi comunidad 
la forma de poderse orientar, por medio 
del dlseílo de mensajes gráficos que son 
una extens16n del lenguaje hablado, 
que facilitarán algunas de sus actlvld! 
des en un ámbito dado. 
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