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I N:T Ro o·u .e e I o N 

·La Un.i.v'e.t-sida:d· Autónoma de Chnpingo, como cualquier institu

_ción educativa, tiene. ~-ecesidades que cubrir debido a la amplia

ción de·- su& 'instalaciones, así como al crecimiento de la pobla

ción académiC.l y ,universitaria. 

Una dS· las necesidades de esta institución es la elaboración 

-.- de un proyecto sel\alético que cubra el requisito de orientar, ub,i 

car e inforWLr a sus miembros y viaitantea dentro de la universi

d~d;· · fa~ilitando Í:tl ·desplazamiento mediante aeftalea claras que 

· ~mit~n 'Un meñ&aje Preciso. 

Para lograr e_ste objetivo, se desglosa el proyecto en fase 

--te6ri'C4 y fa:&e práctica. La fase teórica consta de cuatro cap!-

túloa. 

En e1 ,~~~~,{"~~lo un~ se hace una síntesis de la metodología a 

seguir· Para desarrollar el presente trabajo, ea ta ea, la. metodo

l.o'g!a qerieral, tomando l.os puntos principales con el fin de eata

bl.ecer un orden en cuanto al manejo de la infonnaci6n. 

En el punto dos se hace un estudio sobre la UACU, desde eu 

oriqen hasta nuestros días tomando en cuenta antccedontee hiatór,! 

cos y profundizando en sus características arquitectónicas, así 

como antecedentes de &enalización para, final.mente, delimitar las 

áreas y departamentos n. seftalizar. 

l::n el cap! tulo t.res, se realizó una investigación general so

bre el diseno gráfico, el proceso de comunic4ción, aa! como de la 
ciencia. de los signos. En el capítulo cuatro se hace un estud10 

del Siatema Senalético, siendo ésta una de las diaciplinaB del 

diaeno gr.ifico haciendo un estudio de tipo de aenalea y el.emen

to• que l.a constituyen como; pictogramas, tipagrafía y color, 

compl.a.mentando este capítulo con .. una invoatigación •obre l.a fO.!, 

ma como percibe ol ser hwnano. 
La 11e9und4 parte, o taoe práctica, se desarrolla tomando como 

base la información almacenada dur4ntc la fase teórica para obte

ner las primeras imágenes, formato, tipografía, aai como aplica

ciones de color que, a nuestro parecer, cubren el roqui•ito de º.!. 

tablecer una comunicación entre emisor y receptor mediante mensa

jes claros. 

s 



Para finalizar el proyecto, en los Capítulos seis y siete sé 

elaboraron originales mecánicos con su aplicac.ión final de color, 

Bsl- como Una sugerencia sobre materiales y sistema de impresión, 

recomendación de uso e instalación. 

Pero no podemos hablar de un proyecto totalmente terminado, 

porque de origen se trata de un trabajo bastante extenso, y por 

cueationea de tiempo sólo se pudo cubrir una parte. Sin embargo, 

el estudio preliminar sobre las condiciones en que se encuentra 

actualmente la UACH sientan las bases para que posteriormente, si 

hubiera interés por seguir con el proyecto, este texto resulte 

útil para continuar y concluir con la elaboración del sistema se-

1\alético, y a su vez sea de utilidad para la elaboración de sub

secuentes programas senaléticos. 

6 



METODOLOGIA 

- ·,__ 
.... : ·~--~~--



,,. 

' . . . . 
.,Cuand~--se.·er:icuentia a~·te un': nuév·o problema··_·dentro .de. su ·.área 

-¿ape·~if~~a, .'.· ~~d~ ·.~pr~fe .. s-~o~:i~~a:'; d8~·e: ~a,.~ti~.c-d~sd~· -~~ p~~~o y_.- r.eali 
zar .. Un ~ecorridÓ-. Que :10 l.levará, fiO.aim~nte\:.-.a:.'1~·:·;o~ueió~ ·iñás ó; 

· tima-'qué.:~u:·crite~iO cónsidcrc·, Y~'POr.: ~Up~~~·~¿;>satisfag~-; a"n.te to 

do, tas_- noc~aiüadcs _del cliente, Comi:anic.lilll ·o -,.úSUar'iO·-.al·.que: Vaya -

diri~ida_ dic;'.ha eoluC:ión.- , ···:~,.~·> .. ·-~/.: _: ~-, '·. _ 
P1antc8i:10 as! rcsu ttn rea tmcntc sc~c'i \lo: sin. embargo, de .. 

trás de esto hay una serie de pasos y procesos. Si muchos profe

sionlatas mantienen dentro de su área un recorrido similar, pero 

a l.a vez diferente en cuanto al área que maneje, también el dise

nador gráfico debe partir de cero para alcanzar al fl.nal cierto 

objetivo, no sin antes pasar por diversos procesos. 

De esta forma, la tarea no es nada fácil, si además se toma 

en cuenta que antes de comenzar existen a nuestro alcance múlti

ples opciones, sin saber siquiera cuál de t.odas ellas nos facili

tará las cosas para llegar adecuadamente a la meta planeada. 

Todos estos métodos conforman lo que se conoce como Metodolo

gía, encaminada a la rcali2ación ordenada de nuestro proyecto, 

que en este caso consiste en elaborar un sistema seftalético. Para 

ello, consideramos que ante todo es importante definir l.o que es 

un •método" y una •metodología", ya que proporcionan la pauta pa

ra seguir una ruta o camino mediante una estrategia que permite 

alcanzar el objetivo deseado. 

¿Qué es método? 

¿Qué ea metodología? 

Un método implica las forRtaa o pasos a través de los cuales 

podemos planificar nuoetrae idea&, establecer los puntos a estu

diar y la maOera como se debe desarrollar cada· uno de dichos pun

tos. 

El proceso que llova al ol.Jjetivo fijat.lu puede incluir uno o 

varios m&todoa, aai el conjunto de métodos conforma unn metodolo

gía. 



,. 

P~ra ~oder .re.ali Zar una metodología, antes que nada, hay que 
contar con un, ·conocilniento claro del problema debido a que existe 

por ___ parte --~e, l~,:~od.cdad involucrada una necesidad de resolución 

mediante :l'a ·función de nosotros como di ser.adores, aparte del re

.qui~-it~_:· dc:· .. -~n·~- ,téc~ica d~ trabaj~1 en este caso una metodolo9ía. 

Para ~a realización óptima del trabajo es preciso contar con 

cuatro puntosi 

a) Niv.Cl ·económico, quu se refiere al costo de lo proyectado. 

b) Nivel de arte, que cuUre el aspact.o estético. 

e) Nivel tecnológico, que se encai-9a del ·aspecto-f_únc~·~·rlal.".:~ 
de producción. --.·--: ·:'.:.·: __ ·:::.:.2· .• -·:· .. 

d) Nivel de comunicación, que tiene uná apiiC~~iÓ~~;-~~Í~ol¿~·i~ 
ca sobro el usuario. _;'- ::· :~.:_:·:'.':' : ·:'· 

.<; ;.-':,· - _. 
Obviamente, los cuatro puntos se r-elaciori.An ·eritre-'.:~·!;-~~U.riqÜe 

no siempre en el mismo grado. Debe procurarse mantener :uñ. rÍivel 

equitativo entre ellos. ( 1) 

En consecuencia, hay que elegir una metodología que a nuestro 

criterio permita conseguir mejores resultados en cuanto al siste

ma senalético, aunando la parte teórica y práctica que debe cu

brir el proyecto, como, a su vez, la esteticidad y funcionalidad 

en el proyecto acabado. 

Pero, el disetlador, dado que ha de utilizar toda. clase de ma

teriales y toda clase de técnica.e, ha de di¿poner de una metodol2 

g!a que le permita realizar eu proyecto con el o los materiales 

adecuados, las técnicas precisas y con la forma que corresponda a 

la función (incluida la función psicológica). 

Ha de producir un objeto, en eete caeo un proyecto senaléti

co, que no solamente tenga calidad estética sino que en él, cada 

componente, incluido el económico, so consideren al mismo nivel. 

Además se preocupa de que el público entienda ·el proyect:.o. 

(1) Jordi Llovet, '"Ideolog!a y Metodología del Diseno'". Edit. 
Gustavo Gili, Barcelona 1981. 
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~~·n:~~iza" ~~· se·¡ desglosa en dos 
- ·- ~---;-;" .:~ .~~-;:·--,7o::~: ', _ _;_-:, :;:-· 

·M·;.~~.·.'~i~.~.i· .. ~-.~.~.·.A···:··-··~ ... •.·· •. ;~.~FF··.~/\·.'.·.·.'_s·s· .. ~EE• .... -T~()RICA/~-~~~~:fo:c:6~ ·, • _ __ --_ _ - _ P·~~~~·~--2;_~-~d~~c-t~~J:Ó~·:·--
:· _ ~--~·:-~_:·.:: ~,.-_~· Realización. 

,.~ : ~:' 
La. parte teórica consiste· en 14 ·a.Currii.ii'á~ión de.'da.tos, la in

veati9aci6n, el estudio, a'copio y aolecci6n de la inforsnación que 

a nuestro criterio es la más conveniBnte y conciaa., y que es com

plementada. con idean y experiencia.a aportadas en el transcurso 

del presente trabajo. {2) 

Debemos hacer el planteamiento del problema en el cual existe 

un objetivo básico qua partirá de cierta necesidad, en l!&te caso 

la necesidad de un sistema seftalético para la Universidad Autóno

ma de Chapingo. Ello icplica teóricamente la definición de un 

monea.je por medio de imágenes gráficas, donde se conceda un sent!. 

do social e intencional a travéa de un código determinado. Tam

bién dentro de la parte teórica es nece6ario elaborar un estudio 

breve del usuario y tener en cuenta la descripción del lugar pa

ra el que se disena, su ubicación fioica, así como la distribución 

de loa cl.cmentos en la ambientación general. Se procede luego a 

analizar el contenido de la información, que consiste en valorar

la a partir de la recopilación y observación de los datos. Aqui 

se hace indiapenaablc realizar una síntesis critica acerca de la 

funcionalidad de la información recopilada, ya que posteriormente 

se tranaformarÁ en imágeneo. ( 3) 

La aplicación del diseno propiamente dicha tiene lugar en la 

parte práctica. Aquí se manejan los conocimientos teórico-técni

cos que adquirimos a lo largo ":e la carrera, y que se han ido co_e 

plementando con la práctica profóaional, para auxiliarnos en la 

realización de la.a primera.a imágenes mediante la conceptualiza

ción de la.a idea.a, a partir de una síntesis. 

(2) D.A.Dondis, "La Sintaxis de la Imagen". Colección Comunica
ci6n Visual. Gustavo Gili, Barcelona 1982. 

l J) Bruno Hunari, '"Diseno y Comunicación Visual". Col. Comunica
ción Visual.. Edit. Gustavo Gili 1980. 

Q 
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,Se -Proya"Ct"an. e-ntc;~~es-' los-- primeros grafismos' donde existen V,!. 

rias ·.opciones de solución) según· ~os · ot:'je~iVos pla_nteados en la 

part:é. ~.e6ri'ca • 

. Una' vez·:··e1abOradcis los "prime·~-C?.s .. b~-~·eto~, s:e. 11~~ª a un bocet!_ 

je 9en"a-r~1-, a pO:~tÚ:~ ,de1>~ua1:· se-.. rea1iza':-.1a- selección de los mis
mos, que habián_'.de dCterminar'.:la mejor· ·aOiU:ción. De aquí se to
man. dos o tros. opciones· finalOs .- - - ' --~ 

En la comprobación se depuran y ·_modifican- loa detalles, y ae 

efectúa· una aplicación de color y seiecc.f6n de ·tipografía. 

Previamente se hace una exhibición al cliente de varias opcig 

nea. 

La presenta.ci6n del trabajo terminado equivale al resultado 

final, el cual ya ha sido aceptado. 

La realización de la idea comprende la elaboración de origi

nales, en e.ate caso el trabajo terminado, con indicaciones preci

sas para el impresor. l::n esta etapa de realización es muy impor

tante poner especial atención en ta ca lid<J.d técnica. 

De t!&ta manera, J1 cunjunlar aml.Jas lasl!s, St! pretende llegar 

al objetivo de proporcionar un sistema ser\alético que llene los 

requisitos de funcionalidad y esteticidad¡ es decir, un grado de 

optimizaci6n que redunde en una adecuada ubicaci6n, información 

y orientación para las personas que hacen uso de las instalacio

nes de la universidad. 

11 
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2. UNIVERSIDAD AUTONOKA OB CHAPINGO 

2.J.. Gencralida.dea 

La Universidad Autónoma de Chapinqo ea una inatituci6n de 

educaci6n superior que tiene como fin la formación de profesiona

l.es altamente capacitados en la Ciencia Aqron6mica. Para ello 

ae ofrece una carrera con once especialidades, aparte de contar 

con su propia Preparatoria Agrícola. 

Para poder ing\"esar a esta institución es indispensable haber 

cubierto el ciclo preparatorio, o bien que al terminar la aecund!_ 

ria se ingrese a la Preparatoria Agrícola de la UACH. Al finali

zar este ciclo, el alUlfLno tiene que decidir entre alguna de las 
once especialidade& que allí se imparten1 ello mediante un examen 

de admiai6n. 

Por otra parte, la Universidad proporciona becas a lo• aspi

rante&, talllhién a través de un examen. En este caso brinda 1a mg 

dalidad de internado para los beca.rioa que así lo requieren, oto.I_ 

qando alimentación, hospedaje y vestuario, aparte de loa gastos 

de estudio. Esto ea posible gracias al financiamiento del Gobier

no Federal. 

A11imieuio, la UACH cuenta con Centro11 regionales universita

rios, qranja.11 experimentales, ranchea, Centros dn experizaentación 

y capacitación de cultivos tropicales, a lo largo de la repúbli

ca, así como con un Colegio de PoagraduAdoo que ofrece lA mAe•

tr!a y el doctorado. Hay que distinguir ade.mA.s loa objetivos por 

loa que pugna actualmente la Universidad1 loa 1.lltimos que apare

cen en el Reglamento de la Ley creado por la UñCII, eatipuladoa on 

el Artículo Jro., por ser loa que dan origen a la Univeraidad, y 

que son: 

12 

• 1. Impartir educación de tipo superior-ti§ocilico de licenciatu

ra y do posgrado para formar personal doconte1 inveetiqadg 

rea y técnicos con juicio crítico, democrático, naciona.li,! 

ta y huma.n!&tico, que loa capacite para contribuir a la sg 

lución de los problema.a del medio rural. 



2. o'ea~rro~lar' ~a .-investigaci6n cieii.tífica, básica y tecnoló

gica~,_" ligad~ a -la doce1'cia para C?-bt~ner el mejor aprovechA 

m~eiitO ticÓil6miCÓ y- social de loa--recurso_a· agropecuarios, 

fore&talea·-y- otros recursos naturaieS del pa!s, y encon

trar nuevos procedimientos que respondan a laa necesidades 
d~l.:.d~sarrollo nacional indepencÜ,ente~ 

3~ Preserv"'.lr, difundir y acrecentar la cultura y promover la 

r·~a-li~aCi6ñ del hombre,. especialmente en el medio rural P.! 

ra. lograr una sociedad más justa y creadora. 

4 ~ Propiciar la. libre investigación a través de la participa

ci6n de alumnos y personal académico en un proceso educat! 

vo abierto a todas ·las corrientes deJ. pensamiento. 

S~ Promover la formación de profesionales de alto nivel con

forme a programas académicoa y de investigación, que cola

boren en el establecimiento de una estrategia viable para 

combatir el subdesarrollo. 

6. Pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas 

! leguen oportunamente a 1 sector rural, a fin de promover 

el cambio social, para lograr un mejor nivel económico y 

cultural de sus miembros. 

7. Procurar, en coordinación con otras instituciones de cará.s:. 

ter agrícola, una adecuada planificación de la agricultu

ra, especialmente la de temporal, atendiendo a loa aspec

tos tecno16gicoa, ecol691coa, de crédito, mecanización 

agrícola, perfeccionamiento de aus técnicas de producción 

e induatrializaci6n, fertilizantes, sanidad vegetal, segu

ridad agrícola, comercializaci6n agrícola, formas de orga

nizaci6n, servicien asistencialeG, y otros, a fin de ele

var la productividad, ingréson y nivel de los campesinos y 

otros trabajadores del campo•. ( 4 > 

Estos objetivos nos permiten tener una idea clara de la filo

sofía que prevalece en la UACH, oentando las bases del plan edUC-ª. 

tivc que· es difundido en esta institución. 

( 4) Anteproyecto de reglamento de la ley que crea la UACH. Chapin. 
go México 1976, pág. 3. 

13 



2. 2. ·Ant'eC~e.ntea · hiat~rico~'.~;d~ ·.ia UACU 

A continu~~i6né pr~;~~t~s~~ ~l~~ a.pectás históricos que dieron 

lugar,,. A ·j.a ·_ ~~~~-~~7.~~~.-:-~~ -:~~-ª -:'-~-·~·~·~f~--:_ U~~:~~e.~~i~_ild. AÚtónom~ de Chapin-
90., Para :ello.:ae &Cúdi6~0.·uOa,:lnv.éB.ti9A~fón:-que parte- de la misma 

etimolo9íA'"de::·iQ .-'t;:~l~bra, . Pa·s~nd~ Pé:tr .,la CronOlogía de anteceden. 

tes· ró"ieVGntes; · y~-~~~c 1 .¿~nC-iu,~e, ~on ~1· ~clmbio que la insti tuci6n 

.misma- s~~.ha Plañteado."~ 

A peuar de que ·a la UACH sC 01e: reconocen sólo 14 anos como 

instituci6n, su exi.stenci~: abarca m_ás del siglo de vida, desde 

que se inaugur6 en 1854 corno irll!titución de educación agrícola 

(se',considera la más antigua en su género en América Latina). 

La etimología de la palabra Chapingo tiene como origen dos 

raíces. La primera de ellas, Chan, que significa "habitaci6n o n!_ 

do"', y Pinacatl, que denota "pinacate"; unidas ambas quieren de

cir "'nido de pinacates•1 sin embargo, es más posible que se forme 

con el vocablo Tzapini, que significa "cosa espinosa."', y Ca, que 

significa. "'lu9a.r de cosas espinosas• (más probable, •plantas esp.!_ 

nosas•). 

De la Hacienda de Nuestra Seftora de la Concepci6n Aca.yal, ll!. 

ma.da generalmente Za.pin90, se deriva al castellanizarse el nombre 

original del lugar: Tzapingo, ea decir, Cha.pingo. (51 

En su origen, los terrenos pertenecieron a una comuna de in

dios de Huexotla, coto se remonta a la. época colonial. 

CUAORO CRONOLOGXCO DE LA llISTORXA ·uAca· ( 61 

ASO ACONTECIMIENTOS 

1845 Lucas Alamán, director de la Industria Nacional, crea 

la Escuela de Agricultura. 

1854 Se funda la Escuela de Agricultura ·en el Convento de 

San Jacinto, en el Distrito Federal. 

(5) Departamento de Plancac1ón,"La Uf\Clt en ci(Ca$" 1 ciclo 86-87. 
Chapingo, México 1987, páq. 34. 

(6) Enrique Moreno Sánchez, •Evolución y Desarrollo•. Cha.pingo, 
Héxico 1961, pá.g. 6. 

14 



1914._1919 'Esta11á· la Revolución Mexicana. La EScuelA Nacional 
de· Agricultura: cierra sus puertas o·- se· reanudan activ! 

~ _.: dád~-8 · e'n ·'.la· ENA .' 

15 

i'92{ -':-se 'déC:i-eta ·: ia '_ miÍi tarizA.ci6~ -~~ ·;.-i,~~ EÑk., y. _ _. a~ anuncia 

~f.·:.'' Bu; traslado >a l·a.~'ua:C18nia·~-A~'. _¿·l)~Pj"ó~tj_/-
. ·.··~-·~,, ·<·~: -

sé. ~~c~~~-a·-·1a -·~~p:~o'~:~~ci06ri·'.~·~·~\~~~~~-~~~:~~a' durant'e' lá 

·-< P~.':eid~~~~i~=-~del_·_ gen~ral: Al".'&r~-·:ob~et;fc?~ .Y- ~e· d~~t.iria a 
·1a. l:!NA'~: :.~;~'.{' : ·.·-.-' -·", 

, > Tr~:lado de la EN," a chap~~9z ~f ~nJi~~ ~L ~~10 una 

1923 

transfortll4ci6n académica radica·l; 

1937 conaolidaci6n del H. consejo Directi~~~··:t~r~dc;:.por 
profesores y alumnos electos por la "~~muPÍ.dad;· Y.·-que 
ea la mAxima autoridad de la Universidad. 

1940 creaci6n de la Preparatoria Agrícola. 

1945 se inicia un programa conjunto de investigaci6n a:gr!
cola entre el gobierno me>eicano y las instituciones 

norteamericanas. 

1946 se establece la ley de Educación Agrícola, que sienta 

las bases para el Plan Chapingo. 
Hegemonía a nivel mundial de Estados Unidos. 
El conocimiento cient!fic:o ae desarrolla de acuerdo 
con loa 9randea conaorc:ioa monopolintaa. 

1957 DepartA!Zlentalizaci6n de la enael\anza por especialida

des, que sigue el modelo de las universidades norte

atttoricanaa. 

1959 Creaci6n del Colegio de Posgraduad0s en Agronomía. 

1968 Se inicia la lucha por la Universidad (movbU.ento es
tudiantil del • 68) y la transformación de lA institu

ci6n que desemboca en la formulación del proyecto 

UACH de 1974. 
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1972 E~ t;o~a'9j~ ···1ür~~~ivo d~ _. ia ~NA· pres~~·ta cOmo posic.i6n 
· >'definitivá:-~l·-,p~ó-ye.étO .. d~· un'iV~'r'~:i"aad. NaCional Autónf! 

-~ ~~;:~·~----~~~ª~~~~9? -~; . ' 

1974_·:·:~'.-'."° s~~f~~'~j~u_1¿l'..-1a'. ·~ey:-q!-1ª 
·:·' _· ~~~- ~htiP~n9~-~ 

'· .. ~/:·:·~:~;-H. ".'Consejo. de la Unión aprueba la modificación pa

:·r~'--~U:e.!la -~NA se transforme de hecho en la UACH. 

E'1e~ci6n del primer rector de la UACH, y del primer 

desplazado. 

aprueba la construcción 

becados. 

2.3. CAracter~ati.cas-arqui.tect6nicaa de la DACJI 

Ubicación · geográfJ.ca 

Actualmente, el casco de la exhacienda de Chapin90 es la resi

dencia de la UACH, situada en el Estado de Héxico, a 2 kilómetros 

de la Ciudad do Texcoco y a 40 kilómetros de la Ciudad de México. 

Planta física e inntalaciones de la UACU 

Ee necesario considerar que la sede de esta institución era 

al principio una hacienda: de esta manera se observa que sus ins

talaciones no corresponden COft\pletamente a las necesidades de una 

universidad, y, aunque si bien es cierto que por tratarse de una 

institución que se orienta al ea:tudio del campo, sus instalacio

nes fueron cedidAs por presentAr ciertas ventaJas que concernían 

Al tipo do requerimientos que necesitaba la Universidad,. también 

es cierto que ha requerido el complemento de otras construcciones 

y la adaptación de al9una11 de las ya existentes. 

La UACH so divide básicamente en tres áreas: Area Central, 

Area Perif~rica y Area Externa. 
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Cuenta con .72 hectár~·ªª~ lncluye_:_la.iuni.dad arquitectónica, 
que alberga todas -las· i~s-t.a.la:ci'ori.éa· de liÍe install~ia.á- de _e~t:.ud'i:o 
a nivel licenciatura.; corti·o Sus· ·once carrcras,.-laboratorios, .. bi:.. 

blioteca, auditorio, áre_as :de. espar~,i.~i.e~to,; as{ .c::=om~ __ l.~. ~rep4ra_
toria. Agrícola. 

AreA Periférica 

cuenta con 6459 hectáreas·. At-."!.rca, Como sÚ nÓ-n\bre _lo iil.d{c.á, 

loo terrenos periféricos, tales como campos e.xpe_rimentales, á,re_a 

poblada por profesores, et:.cétera.. 

Area Externa 

cuenta con 

cen a la UACll en la República Mexicana, como los cent:.l-C?s ~de-· exP~
rimentaci6n y capacitación en cultivos tropicales, granj~s ~xp~r!. 
mentales, ranchos y Centros universitarios. 

En el área central los jesuitas mejora.ron la finca, construy.!_ 

ron edificios y obras de riego y desagüe. A pesar de que se tra

taba de una orden religiosa, no le dieron un aspecto conventual. 

A ellos también se debe la construcción de espaciosos graneros en 

el mismo estilo colonial (donde ahora están los laboratorios de 

irri.9aci6n y de idiomas), así como el tinacal (hoy laboratorio). 

El estilo de los edificios que construyeron los jesuitas es 

muy supot'ior al úu los comunes en las regiones rurales de la Nue

va Espana. En 1884 tuvo lugar la compra de la Hacienda de Chapi!!. 

go y sue anexos, propiedad del general Manuel Gon:zález. quien prQ 

cedi6 inmediatamente a reparar el casco. se colocaron numerosas 

eatatuas, que subsisten hasta la (echa, con excepción de cuatro 

leones que fueron donados. En eee entonces se construy6 el hasta 

hoy existente Edificio Principal. Incluyendo el fondo, la capilla 

poseía un retablo dorado estilo barroco, en c~yo centro había una 

imagen de la Divina conccpci6n, patrona de la finca. En este mi!, 

mo edificio se amueblaron de manera suntuosa las espaciosas catan 

ciaa, y oe instaló una biblioteca, actualmente ocupada por lA re.!: 

tor!a, los servicios administrativos, el Museo de Agricultura y 

otras oficinas importantes. Este retablo se desmont6 en 1924, PA 

r11 quo pintara Diego Rivera. Asimismo, se construyó un juego de 

boliche, donde hoy está el casino de alumnos; el edificio se con-
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Base de concreto usada como seoolom/ento 

en lavandería- al pasar a escuela de -chapin90, y ac.;{--funcio 

nó hiseta la. conatrucclón de la actual lavandería, que posee un e~ 
tilo rauy diferente al de las primera.e construcciones que animaron 

loa jesuitas. 

Aún permanece su estilo colonial -y calidad, tanto así que no 

hubo:ningún problema para acondicionar las habitaci~nes ·a 1 .la~. ne

.cesidadea del profesorado. 

" Durante la Revolución, en 1912, la Hacie~~a de ~~a.pingo fue 

·comp.l:adA. por el.·qobierno. Se planeaba establecer llt. Escuela dCi 

Agri~ult:-ura. As!, una comisión de ingenieros se encargaba del pr~ 

yecto de adaptación de la Hacienda para convertirla en lo que ac

tualMe'nte es. 

"No aieP'l.pre el diseno arquitectónico de una construcción co

rresponde al uso que ésta tendr&. ulteriormente. Esta es la 

causa principal que hace que a veces la logica de la zonific.! 

ci6n determinada por el ingeniero en organización no coincida 

con la 169ica. do la construcción. Sin erobar90, convendrá ev!, 

tar rodeos, fa.cilitar los accesos, hacer transparente el me

di.o donde tendrá lugar la acción de loOJ individuos•. ( 7) 

2 • .f. Antecodente• do aenalizaci6n en la UACll 

Prácticamente la UACH no cuenta con un sistema setia.lético. El 

antecedente mAe a.ntiguo de un eenalAll'licnto, primitivo a.demás, es 

el que se encuentra en las afueras de la Universidad, en lo que 

al parecer fueron los linderos de loa terrenos de la exhacienda 

eue inicios; se trata de una piedra llamada "mojonera". 

Al comenzar a. realizar la investiqación, notamos que tiempo 

atrás hubo una especie de acftalinción, esto por indicios de cie.!. 

to tipo de sonalea colocadas sobre bases de cori.creto donde apare

cían los nombres de las carrera.a que se impart"en en la UACH. 

Ee precioo subrayar que no toda la gente posee una idea con-

( 7) Joan Cost8. sonalética CEAC Enciclopedia del Diseno. 
Barcelona, 1987. p.131 
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E}efrplo de algunos seoolamlentos 
uff//zodos actualmente en la UACH 

"'°'""·••'••••u están· coñsc.lentea de la necesidad de un si a-
la 'uACH para facilitar el desplazamiento den

,_ ·E~ el ·~·rea dep-ortiva existe una serie de sen.a

lea con cara'cter!aticas más formales, pero aún se nota la ausen

cia del cuidado que un di senador le otorgaría. 

Hace algunos anos se intentó realizar un sistema de seftales 
por parte de profesionales gráficos: sin embargo, por falta de 

presupuesto se abandonó el proyecto y los estudios y bocetos que 

su época ae realizaron, se encuentran extraviados. 

~e sabe que por medio del personal autorizado en cada uno de 

los departamentos y subdivisiones de la UACH, cada área se encar

ga de realizar o improvisar la cantidad de letreros que se juz

guen neceoarios para facilitar el acceso. Es por esto que no to

dos loe departamentos cuentan con un sistema de seftales. Además, 

las pocas eeftales con que cuenta la Universidad son de diferentes 

estilos, y carentes de una unificación en el diseno; por lo tanto 

todo es confuso, desagradable e ilegible. Cabe destacar que la 

UACH siempre ha sufrido constantes cambios administrativos y aca

démicos; de esta manera, nunca está en condiciones de poner en 

marcha un proyecto sonalético. Otro punto importante que se debe 

mencionar ea que las autoridades universitaria.o no consideran co
mo una necesidad primordial este tipo de proyecto; prefieren, en

tonces, cubrir otro a a pecto antes que el de un sistema de sena.
les. 

2. 5. Deliai taci6n de los dopa.rta»ontoa o Áreas 

En el último registro de departamentos y servicio& citado en 

e1 libro La UACll en cifras, ciclos 1984-85 y 1985-86, aparecen 

76 áreas o departamentos que a su .. vez se subdividen: de esta man~ 

ra ee considera quo resu1ta imposible encarar y trat.ar la proble

mática de cada uno de ellos en el presente proyecto debido a cie!. 

tas limitantcs. Incluso, suponiendo que fuera mayor el número de 

integrantes del equipo involucrado, se tomaron en cuenta varios 

factores que nos obligaron a delimitar el número de seftalamien

tos a realizar en los departamentos o áreas. 

Estos son: 
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, 2. - Limi~aciOn. del_ peri~do·, dedicado. a-'.la -pr~~e~tAeión del ·pr()

yec.to, d-ebidO :a1 .. _._tie!?IPO. estimad0 para ·ra in,;éstigaciÓn .:d~ 
cad~ -uno ··~e: ioa ·_dePartá-~entos-: a_: se-naliia:r·.:.··:.; ' 

3.: Ademd.s, 'dentrO de. nuestra· delimitftclón .'·d~ ~-:_partamentos s.é, 
- lo se corisidéraron -las- Arcas Qu~ a 11uestro-Parécer ·son ne

cesariasº Y q':le Contribuyeron a redu~ir. nuest~~- bl"oque gen~ 
ral de siti~s a sena1tzar1 estos son· los se~alamientos re.!_ 

t'rictivos e indicativos, 

En consecuencia, creemos conveniente la sei!.alización de 25 d~ 

parta.mento& y servicios, dentro de loa cuales se consideran seis 

de car&.cter obllgatorio, porque prestan un servicio primordial ª!!. 
te el usuario (banos, basurero, estacionamiento, extin9uidor, se

na.lea direccionales}, y la capilla, por ser ésta parte fundamen

tal de la. Universidad. Los 19 seftalamientos restantes se selec

cionaron en base a un sondeo apoyado por votaciones de estudian

tes, personal acadómico y visitantes. 

Para conocer los diversos puntos de vista de la gente que, de 

una u otra manera, está involucrad~ con la Universidad de Chapin

qo, ae elaboraron tres cuestionarios dirigidos a diferentes gru

pos. Se disen6 un bloque de cuestionarios para el personal docen 

te y laboral de la institución, un bloque para los estudiantes, y 

otro número igual de cuestionarios para los diversos visitantes, 

a fin de conocer m6.a directamente qué significado guarda para 

ellos un aenalamiento, así como si es necesario un sistema de se

na.les en la Universidad. 

Se creyó necesaria la división de c•Jestionarios por la desi

gualdad de circunstancias en que se desarrolla la actividad de e~ 

da una de las personas dentro de •las instalaciones. e incluso fu_!! 

ra de ellas, aparte de la diferencia de edades; grado escolar y 

nivel cultural. 

Con base en estos cuestionarios, a continuación se incluye un 

cuestionario tipo de las áreas y servicios elegidas en base a los 
mismos. 



Forma para profesoresª 

• Nombr-e 
•Tiempo de labor-ar- én la 
~Lugar- de or-igen 
•Edad Sexo 

e .u E s .• T r o ~ A. R. I o 

----------------------~--------~---------------------------------------
•¿Sabe lo que es una ~eñalizaci6n? 
• Oefinici6n 
.¿Había visto imágenes como éstas? 

• 06nde 
•Las veces que ha visto algan seRalamiento, ¿Ha reconocido la imsgen o 
im~genes y he captado el mensaje? ¿Es legible par-a usted? 

11 ¿Por qué? 
•¿,Cree que este tipo de 

de lugares o servicios 
•¿Por qué? 
•¿Ha visto este tipo de 

bor-a en ella? 
•¿Dónde? ¿Actualmente? 

imágenes Facilitan la ubicación o identificación 
específicos? 

señales dentr-o .. de ·1a·univer-sidad desde que la-

•Si ha habido o hay este tipo de señales en la UACH, ¿Por- qué cr-ee que 
hay este tipo de señales? 

•Cuando estuvo por- pr-imer-a vez en la UACH, ¿Le r-eeult6 Fácil localizar
e identificar- los ser-vicios y/o depar-tamentos sin pr-eguntar- por- la 
ubicación? 
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a¿Por qu~? · · 
•¿Es frecuente que determinadas personas (Visitente~ y alumnos de primer 
ingreso) pregunten por la localización.:de. algún.-servicio .. y'/o .depal'ta-
mento'? .'._·.:._,~- .:: . - - · .-·. : 

•¿Considera que sería de uti1'iCf~C(>é.Oii.~-a~/éOr5· u·n. s··Y~t'~m~:::d~'.:~~~~RBi~-9' 
dentro de la UACH? ,::,:>e·· :•ce .. ·. 

•¿Por qué? -~--~-; 

·:;i~:~::~~~:s :~~::~~=·1 ~~=~if·r,&~t~i~Bt·{~~!~~~~~i~~-E~~-R~I~:i~:~·~:·~.~y10 
solicitados. ·,:;·····.·:_;;_··_: . .•. ,:.;~··::,¡;::.,:\. '·'.••··•¡:;::- .•::,• 

- ,,:.~(+~ -~;.;:::, ~~ .. ;,.;.; -~:'.~t'.;~j;~:: ''·· ·. ::_·. J 

;·¡~~¡-" ··-,7~-" ;~·~:-~>·;-'«-< ~;-~,.·•,,:_';e·- º':,,_: ':.:-:- ·. ,'_;::~-: 

•Comentarios, Ob~_er·~~~Ig·~~~~~, ;~i,~~;~~-~p;_'.~'~:-_i'.;B_~:~(-
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Clasificación de personas 
a las que fué aplicado 1 2 3 4 5 
el cuestionario 

Profesores y Personal 15 12 

Alumnos 15 13 

Total • • 

1 - Recursos Humanas. Tesorería y Depto. Jurídica 
2 - Economía Agrícola y Sociología Rural 
3 - Centro de Estadística y C61culo 
4 - Biblioteca Central 
5- ParasifalogíaAgrícola 
6 - Invernadero 
7 - Preparatoria Agrícola 
8-Audiforio 
9 - Depfo. de Fitofecnia 

10 - labaraforio de Zootecnia 
11 - Depto. de Zootecnia 
12 - Almacén General 
13 - lavandería, Zapatería 
14 - Depfo. de Maquinaria Agrícola 
15 - Area Cultural 
16 - DECTU (Imprenta Universitaria) 

: 
·, 

AREAS Y SERVICIOS SELECCIONADOS POR IMPORTANCIA. ,. ' . ' ' . ·". 

! i k. I· 
23 24 

.::· 
21 22 

¡.,. 

19 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .16 17 18 20 25 
·,, li ,. lt i .::. ,'' r~ ;' 

: 
:( 

:~' ·',• :: ' 

15 14 15 12 13 11 12 15 .15 13 11 15 15 

: 

ll" 
i' ,,., 

~> ; • 

l',,11 
;:L 

:. ' 

13 14 15 11 12 15 14 )5 lir• }5 1~. 15 15 

I" I¡; 
:· I• '• • • • • • • • ti, ¡:. ·~ ! ti • • ::;. 

• '. :1 :': ;· . ' : " :·);:.· ,·:· ~~ :· 
AREAS Y SERVICIOS SELECCIONADOS PpR IMPORTANCIA 

17 - Centros Regionales 
18 - Rectoría (Edificio Principal) 
19 - Depfo. de Industrias Agrícolas 
20 - Ciencias Forestales (Bosques) 
21 - Depfo. de Suelos 
22 - Peluquería 
23 - Comedor Central 
24 - Pafio de Honor 
25 - Dormitorios 
26 - Vestidores del Gimnasio 
27 - Depto. de Economía Agrícola 
28 - Depfo. de Irrigación 
29 - Meteorológico 
30 - Gimnasio 
31 - Deportivo 
32 - Oficinas de Servicios Grales. 

26 
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.· 

,·· . •.. ,¡ 

. ' .... ·,. :• J 
.28 2? 30 .r1 3.2 33 34 35 36 37 38 3~, 40 

·:· ___ 11 

. .. ' ' .. .. · 
11 i> 12 15 11 ': 

" ' 
·; 

' 

' 
13 14 13 15 ,: 1·• .. ,:. . ,· :'i ! ... 

I:· ', ' . 

!': 1 i • • • • 1 :' .::, : .. : ., 

33 - Unidad Médico 
34 - Depfo. de Zonas Aridas · 
35 - Colegio de Posgraduodos 
36 - Depto. de Sociología Rural 
37 - Albercas 
38- Canchas 
39 - Servicios Estudiantiles 
40 - Cooperativa 

Señales Obligatorios 

A-Baños 
B - Basurero 
C - Señales Direccionales 
D - Capilla (Obra Artística 
E - Estacionamiento 
F - Extinguidor 
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A c0nt·¡-'n·Ua~i6~ ae ·describen la's .flÍncio~eS el~ 'ios di,ferentes 

S~~V~~-iciB \¡ ~ á~ea.~·- a·:._*_caÍi~ár. en n~cs~ro ~.~~y~c·~~/v >ql'Íe .-_~u~~~n· r~
liultado '.d8<1as ~.votacioneB mericionada~'. E.sto c~á. ·la- -fÍPaiidad ·de 

· i'rnós~ ,f;m(1ia:r~·zando-_ c~n el· camp~· de -~~~~~jo/~..!: ~~.~~~'t;~i~~~-~ q_ue 
. prea~an, media.nte la descripción ·de.:1os .-obje'ti..:-iO~~~de' c,;da" ~no de 

éuaá' . · •. · · '<' 7~ '/· > 
.. Biblioteca. Tener los libros ordenados. eii -'Un_ ,-A.rea determinada 

para _facilitar la c_onSulta. En la biblioteca, ·el saber acumulado 

del hombre- está a disposición de cualquier· intereSado. 

Los libros u otro tipo de información se guardan mediante un 

sistema de numeración decimal determinado (claro, sencillo y cÓDt.g 

do, en cuanto a facilitar la búsqueda del libro, etc&tera). 

Paraai.tologia Agrícola. Formar profesionistas preparados tés: 

nica, ética y hwnan!oticarnento para entender, analizar y resolver 

los problemas que enfrenta la producción aqricola nacional y, en 
especial, los de tipo fitoparasitolóqico (problemas parasitolóqi

coa). 

- ~ntomolo9í.a {mor!ologia, biolo9ia y fisiología de los inses: 

toa). 
- Técnicas de aplicación da plaguicidas y combate de insectos 

en malezas. 

- Obtención de antisul!ros de cnCurmcdades v irosas. 

- Cámara de cría d~ insectos. 

I.nvernad.ero. Pretende crear o reunir las condiciones clitn&tg 

16gicas propicia.e pllra determinado tipo de cultivos, y en el que 

se procura la investigación y experimentación de los mismos para 

obtener mejores resultados agrícolas • 

.. Preparatoria Aqrlcola. Introduce a los alumnos a la Ciencia 

Agrícola con el propósito de que' conceptualicen y entiendan la 

función del agrónomo. 

Orientación vocacional, preparación académica adecuada con la 

especialidad adoptada por el alumno. 

Proporciona los elementos de las Areas bAsicaa del conocimien 

to, a fin de que los estudiantes obtengan una formaci6n inte9ral. 
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Homogeneizar e.1 nivel académico de la p0blación pr.eparatoria
naf co.nsicÍerando las diferencias que tiene la ·misma al: ingresar. 

Sati11facor las necesidades de ·1~>~o~~~~d~~:-Ú~ive!:_, 
sita.ria en referenCia a la difusión:cultural, 'de'·,·dife~e~te~ _t_ivoa 

de - cSpectáculos. '.···,-:···· .. T:.·.·.·.· .. :.·j: ... ~~.·.;·:··· ·'..~i~::- ·~-- . 

Auditorio. 

- : - ·,·.~~«:·.: . ": ' .. ' 
Debido a que se trata: de Una.· sálil-; ~~-r~~·ik d~di~ión de todo t! 

po de· eventos (musicales.· de danzá;.1~teatrai·~·s/~-t~.-1--/ r~úne Ías 

caracter!sticas ne-cea~ria~- _qu~ haCe~~p-~aift;i.(e{:_~up~ ·para 1000 

pe~•::::tecnia. F~rmar y prepa:a:~~~~i~nte actividades de ense-
nanza, inves~i9ac1Ón.Y."',~ervi~i·¿,·,_:-p:C-~~~~-~Cmaies de l.a agronom!a e~ 
pacitAdoa téCPica:<y. social~~ntO~~--p~r·a· _e~,~~·rider, _tñanejar y proponer 

opciones de aol.ué:ión_:·.~ ·.'..~~~S·):n:.~~~·~~-.!(: q·~é: ~n_frenta la producción 

Agrícola naci~n~~:·: ·. -~ :.:J ;;~~;;.{~~~:·1:'.;:;;~~L~ -''° .--, -· 
Beta eapecJ.alidad "ha "t;Sividi.dc.,.:. B_u_:~_~lan ·de· e~t.Udio·. en trea 

'--ár_e-aa s -- · _-··, - :º-' ~ o;.;.'5i::~_;. _J~~:~~ :::e~~ . .:' ,,---: _ 

· - Básica 

- H~rticul.tu~a 

El l.ogro de cultivos de inojor calidad, mayor -ta:nano, cota0 ob
tener diversos tipos de cosechas de un mismo árbol con injertos, 

será uno de los objetivos a lograr por dicha especialidad • 

• Zootecnia. contribuir a 14 solución de los probl.emas del me

dio rural, así como planear, promover, organizar y dirigir la prQ 
ducción pecuaria a fin de establecer las técnicas de manejo, a.con. 

dicionamiento y explotación más apropiadas a cada especie. Todo 
ello tendiente a la obtención de más y mejores alimentos y otros 
productos de origen animal, de acÚerdo con la s_ituaci6n ecológica 
y en directa relación socioeconómica, propia d~ cada región del 
país • 

• A.lJf.a.cén General. Adquisición, almacenamiento, registro, man

tenimiento, tramitación y distribución adecuada del material que 

corresponde a cada área o departamento. 
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El, alinaééri-'id~nl:.ifica con claridad 1a demanda institucional 

de todos ~~O~ r.ecurs'~s 1tluma~os, ·materiales, tecnoló9icos y· finan
ciero&~ 

Además, tiene como finalidad mantener en forma permanente y 

aiaternática, la adquisición, almacenamiento e inventario de los 

recursos materiales de la institución a fin de satisfacer· las rie
cesidades que de estos requiera la UACH, en forma suficiente· y ns_ 
ceaaria mediante la planeación, previsión y racionalización de 

las actividades mencionadas. También &e encar.ga de almacenar cu! 

dados~ente los artículos y/o equipo para mantenerlo en buen est~ 

do, así como realizar la entrega en forma oportuna. 

Maquinaria Agrícola. Formar pru(esiona les con conocimient.os 

técnicos que permitan crear, adaptar, aplicar, orientar y dirigir 

los procr.aos de fabricación de maquinaria aqrícola, como tracto

ree e implementos do uso agrícola, programas de desarrollo de 

asistencia técnica, investigación y de capacitación, en aapectos 

de mecanización agrícola para el campo mexicano. Creor concien

cia sobre la necesidad de transformar la& técnicas adecuadas, de 

acuerdo con lae necesidades del campo Para lograr un aumento en 

la producción, y colaborar as! en la solución del problema alimen 

tario • 

• Area CU1tura1. cubrir las neceaidades de tipo cultural y di

fundirlas mediante diversos medios (libros, espectáculos,. talle

res de danza, música, pintura, biblioteca con tomos culturales, 

exposiciones} a la comunidad universitaria en general. 

• Rectoría (edificio principal). Desde el punto de vi.ata ofi

cial, el edificio principal es el más importante, debido a que en 

él se concentran no sólo la. Rcctoria (más reconocida por la gen

te), sino la Secretaría Particular, Subdirección de Apoyo Acadétn,! 

co, Museo Nacional de Aqriculturd, Dirección Académica, Registros 

Escolares, Patronato, Exámenes Profesionales, Archivos, Servicios 

Educativos. Como se ve, en el edificio se prestan múltiples ser

vicios, no sólo a 111 comunitla<.1 univcrsitilri<l tilno al personal ac;~ 

<'lémicti y vir.it:,.,.nte . 

.. Clenclae Forestales (bosques). El objetivo fundamental del 

Departamento de Bosques es formar profesionales a diferentes niv~ 
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. ·~- ·.-. 
. ·1.~·S:.: c·~~·.-1\1~~~:: ~·6~i.da _~-~-r~p~~~.c~_ón, ~i~~tifÍ~~-; ~u'7--.~on~i~v~- una_ ·for~a-
~-= c::i6n éti~a, q-~e~-1~·a., c;ilpa~~i:tc" P~.ra con~er·v~~ ~y: fomentar ·.:los r'8cu~-

. :::.·::r:~i:!9:ey~:~it:~~·~::{~i:~~tb1i~=t~¿~:c:~~::;~~~;:::1:~0:!! 
da caso.. · · . •· ;,: .) ;Ji ' 

La ·estructura· ácadémica.··del' Oepa~~amery~oi dé eo·~qti·~·~:· .se .fOrma 

por 4 ·Área a: -· 

- ArCa de ecología 'y-sitvl..cultU.ra·; 

- Area-.de :manejo de :J:.ecurso.s .f~reSta-1.es._, · 

Area de ingeniería forestá1: 

- Arca de productos forestales. 

Suelos. Su objetivo ·ea estudiar las capas de la corteza te

·rreatre y -ad~er~leá.qu~ la componen, para su mejor aprovechamien

to, en beneficio de una producción agrícola óptima. 

ec.edor. Prestar servicio a la comunidad estudiantil interna 

proporcionando loa tres alimentos b&.eicos durante el día (desayu

no, comida y cena}, en horarios reglamentados por la institución. 

Doraitorioa. Brindar hospedAje a los alumnos becados de tipo 

interno. Proporcionar al estudiante un cuarto con cama (literas) 

En cada dormitorio ac hospedan dos alumnos. Dichas instalaciones 

han crecido últimamente debido a la demanda estudiantil, por lo 

que se han construido edificios con aproximAdamente 70 habitacio

nes cada uno, agrupados en una sola área de la Universidad. 

Xrrigaci6a.. La especialidad de Irrigación tiene como objeti

vo el eatudio del agua en las diferente~ fases del ciclo hidroló

gico y su utilización dentro de la actividad agrícola. Esto me

diante la realización de cotudioa fundamentales encaminados a lo

qrar el aprovech~miento eficiente de los recursos hidráulicos pa

ra usos múltiples, cspecialmento •para riego. 

Conocer l.as leyes que rigen la dinámica de las sales en el 

aistelll4 agua-suelo-plantas, para estar en capacidad de evitar y/o 

controlar los procesos de ensalitramicnto de los suelos agrícolas 

bajo riego • 

• Meteorológico. La estación meteorológica es una estación bá-
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ale~ cuyo o_bjetivo es registrar y proporcionar datos de l.Odos los 

regimenee climáticos (temperatura del &uelo y subsuelo, dirección 
e.,-int0n"aid°4d de--los vientos, temperatura ambiental y atmosférica 

a Í'\i.vel d8l mar, calorías solares, humedad relativa, grado de ev,e 

poración, etcétera), y cuya distribución, equipo utilizado, fre

cuencia y tipo de observación persiguen determinar las condicio

nes del clima de la región donde se encuentran emplazadas. para un 

mejor aprovechamiento • 

• Giana.sio. Presta sus instalaciones y equipo para la recrea

ción _deportiva, y distracción del alumnado. 

El gimnasio cuenta con una cancha de baloncesto y algunos ap!_ 

ratos para la práctica de la gimnasia olimpica • 

• Sanitarios. Brindan a la comunidad universitaria (estudian

tes, -personal académico y de mantenimiento, y administrativo), un 

sitio para satisfacer las necesidades fisiológica& y sanitarias. 

Existe, por supuesto, una división de uso para hombres y mujeres • 

• Dep6sito de Basura (b&aurero). Esta indicación es restricti

va, ya que prohibe realizar una actividad que dana no sólo las 

áreaa verdea aino también las instalaciones. Por tanto, su fun

ción e& recordar, restringir o invitar a loa usuarios de las ins

talaciones a tirar la basura en un depósito • 

• Seftales Direccionales. Su función y servicio es muy importan 

te y casi continua. Estas scnalcs son indispensables en cual

quier lugar. Su objetivo es el indicar la dirección correcta y 

ubicar a los usuarios más fácilmente en un espacio determinado o 

deseado, según sea el caso, dentro de las instalaciones universi

taria& .. 

• capilla (obra artística). En •esta capilla se encuentra la 

obra artística de Diego Rivera. Más que un scrVicio, se trata de 

un legado cultural, no a6lo para la comunidad "universitaria sino 

para el público en general, en tanto que brinda una formación ar

tístico, histórica y cultural. 

.. Ratacionaaiento. Proporciona el servicio de estacionamiento 

de vehículos para el personal académico, administrativo, etc:.) Se 



encuentran' Ub1cAd0s eX~~lis.tintf;~ Pufa~.os .. ;:c1av.c:: .~e?:; circuito· uniyei 

sitario. :."~ .. ·~· '..· .. _ ,_, ~ >\:;.'- , .\ ... ,_:; 
- · .. · -.;r>-· ._.;..::>· .~- ··. -::,:;,---·/J:·:x '.\: -~, .. ~~~--.-._ .. :-:-:::;;_ ,,,,'.;.-": :;:'.;---. .. 

:·. BXtiJ~9uidOJ:~ ;_· P~e~~,~-... ~.r,~~·ºr~1_.ci.<>.i~':'·: __ ~,~~~;~~~F :·a-.~p~9~.~; ~~.~~n-

:~i::ci=~e::ti:~:/:: t;::~:;:~~! Y c::~d:,~;~:::t{~i~~~~~~~~:::": ~~~.' 
ro de ellos, pr1:_ncipa~men.te e~ sit1~~~, c.~~~e-·-y_ d:~ .. mayor P.eligro o 

r~e~go. '"";;·.· 
. -. ::~~~-, .. 

• Deportivo. Brinda a los ·alumno& .un;:campo.para actividades dg 

poréivas .como futbol eoccer:- fÚt~l,· anierican"o, _beisbol, y activi
dades atléticas que colaboren :~!' lá.: forinac"i6n física y mental de 

los alwnnos. 

Por otra parte, sirve como escenario para competencias depor
tiva.a con otras institucio~es_ .. ·o~-~~~-~~iacionesr de esta manera coi.n 
ciden gente visitante y alwnna_~.O e_n_ dicho espacio deportivo. 
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DISENO GRAFICO 



3. DXSERO GRAPXCO. · 

3-: i. Generaiid4dea 

•oiaeno Gráfico es la dis~ipiina 1 
que· tiene como propósito 's!_ 

ti afacer ·una necesidad de comunicación m.CdiantC un- proceso de 

creación donde entran en juego la·_ creatiVidad.·y el. man.eje de ele

mentos visuales•. 

Llegamos a la anterior definición a través de las experien

cias que hemos tenido on el campo del diseno gráfico, sin olvidar 

el contexto social en el cual nuestro trabajo se ha desarrollado 

e incluyendo la importancia que guardan ciertas definiciones de 

diaenadorea reconocidoa en la materia, como: 

Joaquín Lorente 1 que ha expresado que "el diseno gráfico es 

un proceso relativo y racional de producción de elementos gráfi

cos desarrollado• metódica y sistemáticamente con la finalidad de 

alcanzar la comunicación, comprendiendo las causa& variable• y 

conaecuenciaa inmediatas de la conducta humana a través del uao 

de loa signos que son para repreeentar o evocar en el entendimien 
to la idea de otra•. ( 8) 

origen 

•El dieefto gráfico ha emergido como disciplina independiente 

on loa últimos treinta anos. El diseno mismo se puede definir en 

términos qenerales como la ordenaci6n y combinación de for1114s y 

figuras; es tan vieja como el arte mismo•. ( 9 > 

Teniendo como base diversas publicaciones que se refieren al 

origen del diaeno gráfico (mismas que se mencionan al final del 

ca.pit.ulo), se llegó a la siguiente síntesis. 

Incluso hoy, dcodc: el origen del hombre mismo hasta nuestros 

días, loa dieenadoree actuales son el resultado de los artesanos 

(8) Lorente Joaquín, •casi todo lo que sé de publicidad". Edito
rial Polio, Barcelona, p.84. 

(9) Guía completa de Ilustración y Diseno. Técnicas y Materiales. 
CONACYT, M6xico, p.104. 
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de ~~-~~-~~s- pasa~~º. Se han_ suscitado cam.l?i~S · con;--Ce?~~~i~S:;- .. péi:O 

estos dieron cOmi.iOZo a firics del ei9lo pasado--y"se~han <acentÚ~:._ _,__ -

do en el presente; puesto que las funciones del ·dis~n·ador_·- y' del 

artesano se han venido separando, el diseno es a~o:Ca ·1:1~~_.-d.1Sc;ip.l! 

na independiente, además de necesilrio. --,\ /:·'~'.-:::;::: ~;~:~\~.· \ -, . 

A mediados del siglo XV, el diBen.o· len -ese.-~~to'.~·~es 'Vi~tO-co-·, 
mo oficio) conoció una etapa esenCial, pues-0·sc :J:n~r~~:t.'uj~)j.jhL·~1 
proceso de la industria lizaci6n, que oi:i9i~'6 ·: ~~~: #~~d~'?~i_~!' · e:ri _· ae

rie, gracias a la invenci6n del' tipO rñ6_Vi1. ut.i~izS.cÍ~:por.-:prrniera 
vez en la impresión de la •eiblia_Latin~-~'-:-~~ ~.?ha~~-··-Ge~sf_lBi&h_ 
Gutenberg. 

En loa siglos XVII y XVIII· loa .·impresores t;om&ron- más en se

rio su trabajo como •diisenadores gráficos•, complementando sus Cf!. 

nocimientoa artesanales con los adelantos tecnológicos que le 

ofrecía la industrialización. 

El discftador gráfico, tal como lo conocemos· ahora, surge de 

este proceso de modernización, que a su vez se deriva de la Revo

lución Industrial, en el siglo XIX, y que resultó de la renova

ción de las técnica& de impresi6n, del interés por la producción 

de materiales qráficos, así como de la fabricación de papeles di

versos para la producción gráfica, aprovechando de inmediato las 

cualidades formales del papel para exaltar la calidad de los impr,!! 

sos y de la ilustración. 

En loa comienzos del proceso de industrialización, al artesa

no se le conoció como qrafista. Más adelante, por sus conocimie.n 

toa del oficio, recibi6 el nombre de artista comercial. 

A fines del siglo XIX, el diseno gráfico consi9ui6 el recono

cimiento merecido y su calidad como trabajo; esto, qracias al -

ilustrador, diaeftador y artesano Williem Morrio, quien se consi

dera uno de loa fundadorea del diseno moderno, pues estableci6 e 

través de sus obras, pensamientos y opiniones, las bases con las 

que hasta ahora cuenta el diseno moderno. 

En 1908, en Wcimar, Alemania, surgió la escuela eauhau&, donde 

Walter Gropius concibió como campeo independientes la indu&tria y 
el arte. Walter Gropius tomó mucho de las ideas de Peter Behrens, 
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también arquitecto, para crear la Bauhaus en co1aboración con Van 

de'r Rhoe y Lo Corbusier. 

A
1 
principios de siglo comenzó una era de glorificación tecno-

16gica, que hizo de la forma un derivado de la función. Hay pues 

en la eauhaus el deseo de conciliar el arte con la industria. An. 
teriormente, Herman Mathesius intent6 sintetizar la máquina con 

la artesanía, según los planteamientos de William Morris (creador 

del movimiento de las artes y las artesanías, Arta and Craft&), 

e integr6 nuevamente lo mismo. 

El grupo •werkbund" concilió arte e industria. Gropiua, dices: 

toe de la escuela de "Artes y Oficios" de la ciudad de Weimar, 

perteneció a dicho grupo. Gropius comenzó a modificar los planes 

de 011tudio de la escuela con la intención de conjuntar arte e in

dustria, cosa lograda en l!H9. J::n 1925, trasladó la escuela a la 

ciudad de Oessau, donde se plantearon las basca para un disen.o in 

duatriaL Paro Gropius, un edificio completo es el punto final 

de las artes visuales 1 ee debe reconocer el carácter total de un 

edificio como una entidad creada por arquitectos, pintores y ca

cul.tores, confonne el punto de vista industrial, poro con las ba

ses que marca lu artesanía. 

Cabe estimar a la Bauhaus como un intento o un movimiento op

timista tjuc trat6 de recuperar el arte y eu sentido después de la 

condena dadaísta: que prntend.i6 un nuevo desarrollo de trabajo 

bajo la forma anónima, a fin de eliminar las diforenciaa entre ª!. 
teaanía, .arte popular y arto culto. Porque existe una. l.ibertad 

incondicional do experimentación aiempre que loa esfuerzos e•tén 

encaminados hacia una apl.icaci6n adecuada. Y los eatudiantes de

ben comprender la importancia de la industria y la. producción en 

masa , y trabajar para ella con la finalidad de crear una nueva 

belleza que tenga un sentido pr,ctico en la vida comunal.. 

La Dauhaus encerró todos loa campos de la Plástica ( fot09ra

fía, cerámica, carpintería, tipogratía, teatro, emplomados, pint_!! 

ra y e5cultura l bajo el común denominador de la arquitectura com

prendida' como esfuerzo col.activo. 

La emcuola do la Bauhaua se 1nic16 con loa ei9uiente11 11\aea
tros 1 Waaily 'Kandinoky, Paul Klee, Joaof Albera, Lazlo Moholy-
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Johanri.es I,tten_! ., Lyonei . Peinninger, Gerhard Harcks- y Osk"ar 

"-·~. _·.:· :, .-:~:·_",·: :\ '<:·~-. 
~·:El -.~~jt!ti~o d~. 1'a Bauhaua era' producir proyectistas para 1a 

:·_:~.i:~d~&-~'rla /que .'"Por B-Us conocimientos intiinoa de loa matarialea ·y 

< mc!dio·s :·de ~Í-odueci6il_ y de los costos de loa miemos lograran di se

: J\os ;ca~aC:ea de ser ut.ili-zados en su rn.!xima escala. 

Gropius renunci6 a la Bauhaus en 1928, y fue sucedido por 

Hannes Meyer (1930-1933). La dirocci6n recay6, en Var Der Rhoe. 

En 1932 la escuela se trasladó a Berlín. Loa nazia. la. cerra.ron 

al al\o siguiente. En 1937, Laa-zlo Hoholy-Nagy eatableci6 lo nue

va Bauhau• en la ciudad de Chicago. La escuela de la Bauhaus 

plantaa varioa puntos básicos t 

al El di•enador debe manejar y conocer las· máquinaa, puesto 

que son su medio de desarrollo. 

bl Todas las formas de diseno deben -11e·var-·un sentido funcio

na.lista y desarrollar a la vez-un criterio est6tico. 

e) Todas las producci6nes induatria1es son trabajos en equipo 
por necesidad. 

d) El diseftador debe poseer un conocimiento pr.&ctico aai como 

un conocimiento teórico para el pleno desarrollo de su CA!! 
po. 

Walter Gropius y &Us seguidores, mantuvieron firme la idea 

funcionaliata del diact\o que iinpera hasta nuestros d!a~, conci
biendo un di•eno ligado sb1ult&neamentc al arte y a la indu•tria1 

aparte de sus teorías sobre la educación de arti•tas y diaeftado-
res. 

El diseno gráfico tuvo un auge extraordinario en la década de 

los sesenta, tanto en Europa y Estadoo Unidos como en la Ciudad 

de México. Durante cstoo anos la sociedad de conaUJQO creció eno.f_ 

memente, y esto era palpable tanto en loe programas de identidad 

corporativa como en las diferentca familias tipográficas, que or,! 

qinaron, a su vez, una comprensi6n e idea de los sistemas de di

seno, patentes en eventos internacionales como las •perlas Hundig_ 
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Seooles y logotipo, ambos dlsef>odos 
poro la o11rrp/ada México 68 

les" y las olimpiadas, entre otros. La audiencia internacional 

multipolíglota requería de una información directa y eficaz. En

tre los mejores programas do diaet1o que se h~bian desarrollado, 

destacó, sin duda, el empleado en las XIX Ol.lmpiadaa de 14 Ciudad 

de México (1968), ya que fue realmente significante para la com

prensión e importancia que el evento requería. 

Se utilizó como tema central "La juventud del mundo ,unida en 

amistad a través del entendimiento", adoptado por el comité Orga

nizador que precedió el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 

Ramírez Vázquez realizó una investigación a fondo y. se dio 

cuenta que era indispensable un sistema efectivo de información 

que abarcara: 

- Seftales direccionales 

- Identificaciones visuales 

- Elementos publicitarios 

ABÍ, Ram!rez _v_ázquez se rodeó de un equipo de disel\o interna

ciona t formado por el di senador Lance Wyman como director del 

área de diseno gráfico. La solicitud de Wyman obedeció a que en 

el país no ae tenía el mínimo desarrollo de esta actividad y mucho 

menos para la apertura de un evento tan importante como las Olim

piadas. 

Junto· con Lance Wyman colaboraron Eduardo Terrazas, Han.uel 

Villaz6n y el diaeft.?.tlor induotrial Peter Murdoch. El proyecto 

ocupó a Wyman dos anos en el país, e incluía seftales deportivas y 

de eventos culturales, identificación de asientos, boleta.je, sen.!!. 

les direccionales para ser implementadas a lo largo de la ciudad, 

así como carteles informativos, mapas, postales, timbres, títulos 

de películas y spot& televisivos. 

Antecedido por un riguroso anátisi.s, Wym.ln ·dctcnninó de mane

ra global que la solución debería reflejar la herencia cultural 

mexic.:.na e hizo un exahustivo estudio del arte folclórico en to

das sus expresiones (arte, mercados. artesanías, etc.). 

Para el diseno, incluyó dos aspectos de importancia: 
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- El Uso _de colores_ vibrante a 

- , La incorporációl-i-·dt? iA l!iiCa repetida 

~l .trabaj~.:~e :Wyma·;::;: su equipo de colaboradores fue colific!_ 
do 'come{ un~ dé--los m·ayor!!B .sucesos en la evolución de la identif!. 
caci6~· ·vieiUAl ~-

. o~S _an~s d-e~pués, en 1970, satisfechos con los resultados gr_4 

ficos,-elaborados por Wyman, se le pidió un nuevo proyecto para 

los· símbolos de las estaciones del entonces próximo Sistema de 

Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de México, donde se in

cluía diseno para todas las estaciones de la primera línea. En 

este nuevo proyecto se dejó ver otra vez el estilo peculiar del 

diaenador. Para la elaboración del sen.alamiento, Wyman hizo una 

investigación de los antecedentes de cada una de las estaciones a 

ser repreaentadao, e incluyó también el uso de colores vibrantes 

y llamativos. Los resultados fueron nuevamente satisfactorios, y 

gestaron un mayor interés por el desarrollo de la reproducci6n en 

color. 

F.llo ha hecho que el diseno llegue a lo que actualmente se cg 

noce como diseno gráfico, además de llevar a resultados satisfac

torios y dinámicos que han aumentado al atractivo del producto y 

la eficacia de la comunicación de menuajes visuales. 

En nuestra época, como en cualquier otra., oe realizan accio

nes qutt nos relacionan con la necesidad de disenar, y tantas vo

coa sucede que sin darnos cuenta cruzamos esa estrecha relación; 

par ejemplo, al comprar una casa, al acleccionar nueatra ropa, al 

escoger ciertos muebles, etcétera, oetamoa diaenando una forma de 

ser par.a tener satiaf.actoros que funcionen de acuerdo con nuestro 

modo de vida. Siempre estamos envueltos en el diseno. Nos enco!!. 

tramos directamente regidos por el diseno de los que nos rodean 

en forma continua. 

3.2. La COlllunicación (elementos) 

La comunicación es la relación interpersonal o intersocial 

que se establece entre dos o más persona's para expresar ideas o 

intercambiar mensajes, y donde los interlocutores se sitúan en un 
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:<.''.-::·/~~~:'.~:~~~ -~~.'· ~m_isión .º tranamiaión do menaajca, •ino ol .co~Jun
·:.to·de:'···cO_riiÜ~i~n~s ·-c:iue-· hacen posible el fenómeno comunicativo, in

~t:C~VJ.~néri~~-~n,·-túl Captación (el marco do referencia s~cial y cuit':1-
. ;·_·r~li-/ia 0r,~'du'n"d~nciA, el. ruido, etcétera). 

REFERENTE 

~l!{~~!..! Ruido, Aedundancta 

Cono/ de Comunlcoclón 

:;: ;_ --.-.. :' 
-~~~,·: "i.A · comun'icaci6n puede ser con&idcrada como un fenómeno y una. 

.~_-fUnción' aoc_:i.a1, ya que se crea una relación entre do_s o más· per-·_ 

•El in_terés creciente por los problemas de· comuriicación- y la . 

~,-~ec~sidad· de Dt4yor precisión en la emisión :d·e · mensaj~a de cual
quier tipo están vinculados a un fenómeno histórico, lA ·ReVotu
ción I.ndustrial •. ( 10) 

Cuando establece111oa una comunicación, por lo general se emi
ten o captan menaajes simples, aunque también en ocasiones ·.·estos 

pueden ser complejos, en el plano de las relacio~e& humana& o so

cia.lea e incluso a nivel biológico. 

Se han c1:eado varioa eaqucmae sobre lo que es un proceso de 

comunicaci6n, pero de todos ellos se puede hacer un esquema común 

de lo que es un canal de comunicación, 

Toda la información por transmitir debe tener una fuente y un 

deatinoJ juega un pa~l muy importante el tiempo y la situación 

en que se desarrolla eate proceso. A continuación se mencionan 

loa elementos que: forman parte del proceso de comunicaei6n: 

Emisor. E& la persona que transmite un mensaje. 

- Mensaje. Es la articulación de una serie de elemt.ntos o 

signos con base en un código. Abraham Moles lo define así: 

"' .•• , como una construcción obtenida con elementos tomados 

por el emisor, de entre un• rcpertor l.o t.le signos!' ( ll 1 

&eto es, que el mensaje es un conjunto de ideas surgidas 

de hechos determinados o de una .realidad concreta. 

(10} Pi9natari, Dacio. "Información, len9uaje y comunicación•. C.2 
lecc16n punto y línea. Edit. Gustavo Gili, 1960. p.13. 

lll) Florence Toussaint. "Crítica de la información de masas•, 
Edit. Trillas, Héxico l9tU .• p. 45. 
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El "receptor· ca.p~a ~l _mens~je no ~sin anÍ:.os.;in.terpretario pa 
ra' compararlo c~r¡-: sUB:- p~¿.pia:a:~-id~~a "-d~--··acu·~-~do~ can los C.!2 

n~Ci~ie_n·~~~-~Y ªJ'~e_ri~-n~~~~- -~-~~---,p~~~e,~:->~,, ~, ·· 
·i·~.'.·:.:,~·.'." .-~:.\·~:(· ·:-:;_·:-:·:.:~· (:i_ .. :-;;~·. '-

p~nto-.·:~e ·v1·a·t~: ~~~~{~~¡-b·~~:~ e~:i-~·~~~- ~i~-2~-{g~«¡'.~~t·~: es-. 
~~l' m_~n-.~~-i~-:~~ :_··'.; .«:·:, -:\~-,:--~ 

R~~ist~(vi~ü~1 ~(;m?~Jf ',f~d~i::c~do vlsua1~·· .. 
oea~~1~di6~~~~i. ~~~¡~t~l\it~~~~¡ ;5i~;~j~ ~n:re ~ex~º Y 
ia- i~ag~;.'>.">i:·./ -i·~: ::--- - · i2/ -,- .c.-. ->~:·:· _.. _ . 

'1:1fif6:l¡d~¡~~:::it;Jf ;1~~{~:.~~~eie~~i~::.fe:~:~.~: · 
'.·· ~~~~f:~::',9¿,;:u~te~~~~~fic~en ~.elación. con' la imÓ~ 

·e ~~Sfi.-~r4~~º~~~t;~\1i;7i..-1 ·¡;u.-t~ .. ~"ªn~~ite .. 1 ~eri-
saje ,<.que~,1-1e9a :a, un+ receptor • 

. -. :\::j·;;.,_f~-,:. :~i:>:· A'·.~:>· '· :, . .- .· . 
..; · R~f~~~~te·;~fObj'Ot~:-·-ai;q~~\se· re:rie~e ·o d~sig~~--el signo. 
--- -~ ,, 0.·'0 -·:--;;r--,~ -~~:;'}; ~ ~ ~~' • ''-7-;:"~ - -· - -

~;.:: __ 

· :.~ .. - R~t:cp:t·or.,:~P.s:._;i'a-:· ·¡1crs·o·n~~quu Cu1~ta · l.:i - .información o el men

~·"a_je.:_;:É1·/~~e~0t~r :;?:~_cn-t~ can· tres filtros, que influyen en 
>-la información· r·ocibida;· estos son: 

l. U~ f-il.tro de carácter aeneor ial, que depende del estado 
-de ánimo en·e1 que se encuentre el receptor al momento 

de recibir el mensaje. 

2. Un filtro operativo, que depende qe las condiciones que 
conforman al receptor: ea decir, la edad, el sexo, ca

racterísticas físicas,. etcátera. 

3. Un filtro cultural, que permite dar paso a loa mensajes 

que son parte del repertorio cultural. 

Una vez que el mensaje ha sido ~ por estos tres fil
tros (llamado& en conjunto "zona de interferencia"), ea rg 

cibido en la zona interna del receptor ("zona eminora•), 



donde decodificará la informaci6n para transmitir un mona,! 

je, o reapueota, .al emisor; en este caso, cuando el emisor 

recibe un mensaje, se convierte en receptor, dando lugar a 

la retroalimentación, que cierra el proceso de la comunic!_ 

ción. 

- Ruido. Llamado también disturbio. Son todas la.a f•Jentes de 
error o interferencia. ~inqlln sistema de co~unic~ción se 
encuentra exento de esta posibilidad de error~ 

Redundancia. Es el número de voces que se ··repite el ·me·na·a

je o parte del mismO. 

3.3. x.a aeai6tiea 

Ei fi.Íóa;f~c;: l6gico y matem.ttico estadounidense Charles Sa.n

dera P.:te:r'?_e;-. ~Ue;-·el ·primero en iritentar una eiatema.tización cien

tif~ca ',.~obre· el ·_estudio ~e loa signos, desarrollada. mediante ar

ticulas ·y ensayos escritos durante .fO anos, tiempo después Horris 

cOrítJ:núa -cOn dichos oatudios. 

As!, loa escritos de Pierce fueron conocidos y recopilados 

he:ata hace muy poco, pues estaban dispersos en forma de artícu

los. 

•La semiótica es la ciencia que estudia el conJt.:.nto de signos 

y que está compuesta por todos los procesos culturales en los CU!, 

lee se da un proceso de comunicaci6n 1 es decir, por todas aque

lla a manifestaciones en las que estA.n en juego 4gentes hWQ.anos 

que se ponen en contacto unos con otros sirviéndose de convencio

nes sociales•.(12) 

Pero, ¿qué es un signo"/ 

Podemos decir que un signo ea toda cosa que auatituye a otra, 

representada para alguien bajo ciertos aspectos y en cierta medida. 

( 12) Toueeaint, Plorencc, "Critica de le información de masas". 
Edit. Trillas, México 1984, P•49. 
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!:!xiate una clasificación di! los signos· en relación con el re
forente-, -.. es decir, c~:)n la.·~~s~.-:-a-- Ía'q':le. s~ ref~ere o'.designa • 

,.· .· ..:..·icono· 

si._gno ;:,-;· 

(-~~-~--~!~~~¡~;:";; --7~~./~-·-
.. ,_ -- : ; :--~i~··;:'.- -· ~ '·~··,.:·' 

- 1~on~-:º<~~ ::'.J~'~ ~J~-~9~.-~·: i~;:~~;t~~~:11:;~~~;_:~~:~_·::~:~~~--¡~~~:-~~~a re1a~ 
'ci6~ 'cii~e~:t-~ con ·&"t~··;~~efeient·e· o.>·:·a_·~cosa :_tjue produce e"i· sig, 

n_o •. _ '.-;-:,;. -:·: ... ';~.t/-:-i-~;:-::: ;- .. -- ·· -·:t(c' \-:~:'.~:;::, '" _ -,~::-,:--···.;~··. 
' e•:)-"-:-.:-·"· ~,;; ·.:t-~·.' 

~ -- xnde~~--~- ~~i-~~·~>. C-~~-~d~\· po·~~~: Ai9UOll_···seme-J.úlZa .,O ·'5~na~·~igílí--
·º-~~ 8~·· r~f~-re~t~. "}~~- .-.,;,;~j\·:· 

·-·. ,. ';;"-~:-·:; . 

- Si.-bolo. cuando la reiacién ·cor.¡-· eF·r·efer'~nte~-ea ~arbitra-
%'.ia- ~- co~venc.ionai (las_ p~~-~bra~ .h~~~~~d.-~~ ~o: e~cr'ita• ·son 
-en au mayoría símbolos) • 

Un proceso aignico puede ser eetudiado .. en tres niveles: 

- Sindctico. Cuando ee refiere a las- re1.aciones formales de 

los signos entre s! (relación que guarda un símbolo con 

las partes que lo forman o con otros símbolos J • 

- Semántico. Cuando ongloba la relación de una imagen visual 

y su significado (qué tanto el símbolo representa el mena!_ 

je quo se pretende dar; ae refiere al nivel connotativo). 

- Praga&tico. Cuando se establece una rclaci6n entre la ima

gen visual y el usuario (se refiere al nivel connotativo}. 

Aaí., desde el punto de vl.sta de la semiótica, toda cultura se 

ha de estudiar como un fenómeno de comunicación. Gracias a ello, 

la aom.i6tica permite a un receptor poseer cierto criterio para 

analizar los mensa.jea que le lleguen de cualquier medio, Y de es

ta JnAnera seleccionar aquellos que vayan m<is acordes con su rea

lidad. Es lo que conocemos como •decodificación critica•. 

•La semiótica responde hoy a uno'.l necesidad concreta, imputa-

AO 



ble no ya a la imaginación de· unos cu~nt.os invest.igadores, ~ino a 

la propia historia. del mundo moder~o". ( 13 J 

(13) Barthes, Roland, •Elementos de Semiologia". Edit. Tiempo Con
temporáneo, 1970. p.11. 
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4. SXSTBMA SBRALBT1CO 

4 .l.. Generalidades 

Se.nalización es un sistema de aenalea que tienen como fin 

informar aobre aituacionea conocidas a priori para que el usuario 

se deeplace sin riesgos. Be universalmente conocida , genérica e 

imperativa y no ea circunstancialJ son &eftales sistematizadas que 

se aplican exclusivamente para la circulación vehicular y peato

nal 

Nos referimos a la senalización porque es importante notar la 

presencia de una nueva modalidad en cuanto disciplina de la comu

nicación visual y que se deriva de ésta y del desarrollo de la 

civilización, como reGpucsta a las necesidades de una información 

y orientacl6n más especializada, reforzada de continuo por una 

•movilidad social .. más patente en nuestros días. Ea ta disciplina 

técnica ea denominada por el Instituto superior para la ..i.ndustria 

Artística, y por Joan Costa, como '"scn.alética", la cual se adapta 

m.&a a nuestro trabajo por las características que presenta y que 

la diferencian de la senalizaci6n. 

Definici6n de aen.alética 

Un sistema sef\alético es un conjunto de senales visuales que 

conjugan elementoe gráficos, y que tienen como fin el e.rnitir P\en

sajea inatant&neos, en casos particulares al observador, para 

orientarlo y hacerle más rápidamente accesibles los servicios en 

un !lapacJ.o dado, logrando mayor precisi6n en las acciones y des

plazamitmto de lue incJivic.luou. 

A2 

Conviene especificar alguna& fvncionee de la setsalética: 

- Es una disciplina técnica { ee aplica a la lQOrfologia espa

cial arquitectónica, urbana, y a la or9aniz.aci6n de los 

servicios). 

- Su sistema comunicacional se compone de un c6di90 particu

lar de sena les y signos {símbolos icónicos, lin90.isticos y 

cromáticos) . 
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Ea puntual (la· distribución de las sena lea· debé '.&er coloc~ 

da en_._Pl:l_n·t~s clav~-.- 1i'~e r~~~res~Ota~ para el usuario un di-
lema de c,omportamiento). , ·-

" 

:::~~e~~m=~n;::::~::o~:~:j¡~:if::i~~i;~tifüí~~~~···~r pio-
i',~,;_i·; ' r~· ;.;·{> -'. 

conlleva un&, ecÓ~o~!a::·9eri~~ail:i'a;;J~·ftmá~i.·m~"'':··i:·niO·;JnaCión con 

el -mínimo esfÚe'~zo d~ localizac'i'óO·,·y-~ COrilpren.sión ·.por __ pari:e 

del: usuario)-. . '" · -.::'.,;::'~;~ :~--~. ·::··~;_-:: .. '>,/:.'.'/ ,::}.·~: :. _ 

Puede ser circunstancial (su presenci~ .... es _silenciosa, su 

secuencilalidad es discreta¡ su utilización ·a'ptativa, su 

condición funcionar y borrarse de inmediato de la concien

cia de alguno a indi v iduoa) • 

Involucra varias disciplinas y técnicas: el diseno gráfi

co, la arquitectura, la planificación y la producción in

duatrial. En concreto: 

Oiset\o GrAficoi para el manejo de imágenes, colores y 

simplificación de formas; realización de originales pa

ra reproducción. 

Arquitectura1 conocimiento de la conatrucci6n para la 

colocaci6n de las sena.les en puntos estrat..SgicoBJ cono

cer el estilo arquitectónico que dé la pauta para el 

formato y estilo que debe caracterizar al sistema sena

lético. 

Planificación; proyectación del trabajo por medio de 

etapas sucesivas que llevan al resultado final. Elabor_! 

ción de una ruta critica para determinar tiempos de re~ 

lJ.zación. 

Producción Industrial: estudio y conocimiento de los d! 
versos materiales a fin de elcqir los mAs adecuados pa

ra la elaboración de los aenalamientos (soporte, tin

tas, método de reproducción, costos, etcétera). 



El origen de la sef\alizaci6n y por lo mismo de la seftalética, 

coincide con t!l nacimiento mi amo de la especie humana: esto es, 

si se consideran los legados de pinturas e inscripciones que el 

hombre prehist6rico hiciera en las •cavernas y objetos utilita

rios, pese a que podrían corresponder en un principio a intencio

nes mágicas sobre las prt=sas o utlvcrsarios, es muy probable que 

también el instinto de orientarse y orientar a otros por medio de 

objetos o senales en árboles o rocas, pas6 a convertirse en una 

práctica, en principio instintiva y empírica, pero que con el pa

so del tiempo cobr6 mayor impulso e importancia para asombro del 

mismo hombre, convirtiéndose, as!, en una disciplina altamente 

especializada con un sistema lógico de información espacial, que 

cada día resulta más imprescindible. 

Cabe considerar tres etapas para la scnalización, que corren 

parejas con el desarrollo de la humanidad. 

l. La Seftalizaci6n en la Antigiledad 

2 .• La Seftalizaci6n en la Edad Media 

3. La Seftalización Vial 

1. Laa piedras aon loe prl.meros elemontoa aenalizadorea .. Tal 

parece que en la antiqQedad loa griegos representaban a aus dio

ses por medio de aiqnou y figuras aimb6licaa; Hermes era venerado 

bajo forma de una columna tosca de piedra (el miembro erecto sim

bolizaba con Hermes la dirección), 

Esto constituyó una gran ayuda, en una época en que no exis

tían rutas ni guías para el viajero. Hermcs se convirtl.ó a&Í en 

protector de mercaderes y viajeros, Aunque griegos y rotttanos uti 

lizaron pilastras o mojones de piedra para guiarse, los primeros 

le daban un significado más simb6lico, mientras los eegundos las 

utilizaban en 21us estrategias de conquista. Las pilastras, obe

liscos, pirán1idcs, mojones, placas rectangulares de cerámica col

gada o, ctcótcra, muestran el avance hecho hacia una funcionalidad 

de la eenalizaci6n. 

Con la caída del Imperio Romano, la construcción de caminos y 

sus correspondientes seftalizacionee, mostraron una regresión en 

un largo periodo de desarrollo. 



Ejemplo de sef>oles utilizados en la Edod Medio 

2. Durante ·1a Edad Media, con la evangelización administra

tiva, loa neófitos destruyeron loa veatigioa- de las colwn.naa fá

licas, los obeliscos y lo& jalones paganos pa.l:a eliminar su in

fluencia1 loa emblemas y las estelas que culminaban en la cima 
fueron sustituidos en el cristianismo por cruces. La presencia 

de la nueva religión y de los nuevos monasterios hizo que las an

tiguas rutas se retomaran para orientar a los fieles. De esta mi!_ 

nera, las vías abandonadas fueroi,t restauradas por la Iglesia. 

Con la aparición del correo, el ferrocarril, la invención. de 
la bicicleta, así como la presencia de las sena.lea lh&rítimas, se 
incrementaron y perfeccionaron las seftales. 

Sin, embargo, desde la aparición del automóvil, a fines del 

si9lo pasado, las senales funcionan como tales. 

J. Durante la administración napoleónica en Francia, se ini

ció la normaliza.ci6n de senalea itinerarias; ea importante conai

dera.r la preaencia de un elemento aenalético que hasta nuestros 

díao se muestra universal y constante1 la flecha. 

sus orígenes están en el gesto indicativo de la lltAno con el 

Índice tendido. Al principio, la presencia de la flecha ae hace 

notar mediante manos indicadoraeJ después se modifica y :~oma la 

forma de las flechas de los ca:z:adorea. Se hace patente en mapas, 

manuscritos religiosos, la brújula, los relojes, etc., para pa

sar a convertirse en el elemento obsesivo de la circulaci6n. 

La población crece; aumenta la circulaci6n, y el Estado torna 

las medidas pertinentes; es así como nace el código de la circul!. 

ción peatonal y automovilística. 

La Primera Guerra Mundial provoca, como las otras guerras, un 

rotraeo en el desarrollo. El considerable aumento del. número de 

vehículos en las ciudades, origina la aparición de aenale• luming 

sae para la noche como mayor medida do seguridad, adoptando los 

colorea del c6di90 marítimo; esto ae hizo patente con el ferroca

rril y la elecci6n de tres colorea para las sef\alea ferroviarias. 

Deapuéa de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión de Transportes 

y Comunicaciones de la ONU revisa lo a.corda.do en 1931, y unifica 

todas laa sen.aleo viales mediante la firma de un protocolo sobre 



• ~ •.. , 
..... . .. 
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Sallo/es ele clrculoclón europeo 

Set'>ales lnfonnativos 

la. aonalización de carreteras. 

Más tarde ae eetablocon r"eglas c~munes pAra los· diferentes. c,2 

di9os de la circulación en !Os .-reapectivÓs continentes ( Conferen

cia de las Naciones Unidas) sobre el tráfico, y convención sobre 

la aeftalización vial. Finalmerlt.e, se .7tdmitió que se realizara 
una unificación total de las setlales por continente .. 

Lo.a Gctlalea perpendiculares y las marcadas en el suelo confi

guran, en síntesis, los dos grandes soportes de la seftalización 

vial. De aeta evolución de las senalizaciones, que forman ya pa,r 

te de nuestra cultura cotidiana y de un sistema que const:ituyc un 

lenguaje universal, se desprendo el origen de la senaléti:ca como 

respuesta a las necesidades de informaci6n y de oriencación más 

espociali za da. 

Debido a que las poblaciones ec han convertido en qrandes ci.Y_ 

da.des, y por ende el número de habitantes y los servicios públi

co• ae han incrementado para provocar una mayor necesidad de seft!_ 

lea que orienten y ubiquen, se han desarrollado pr09ra.Jn4B aet\a

léticoa para necesidades especificas. 

4 .2. Tipos de ocftalca y su función 

Las aenalcs se clasifican según sus características, y a su 

vez cumplan con una función determinada que será descrita más ad~ 

la.nte. 

Lo.e consideraciones hechas en al capitulo anterior 1narcan la 

pauta de la siguiente tipificación; así, las sena les se dividen 

en: 

S~loa in.for.ativaa. su función es, infOrmar al uauario so

bre la orientación y ubicación de un sitio o servicio determina.de. 

La eenal puede estar colocada previamente en un directorio o en 

un punto antt)rior al del lugar, como on el sitio m.israo del servi

cio. 

Responden a oste tipo de senales los formatos rectangular, hg: 
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O<> 
Sel'lales restricttvas o de prohibición 

Sel'lales prewnffl,OS O de pe/lgto 

rizontal o vertical, !=Olocados como un cuadro, ª':'nque también ae 
considera el formato triangular, con un vértice superior·_. y dos_ 

inferiores, ya que de esta manera indica.má1 un aentido de carác

ter informativo que prohibitivo. 

Scftal.e11 restrictiva.a o de prohibici6n. Son las que_ restrin

gen al usuario sobre ciertas actividades y, en ocasiones, le obli 
gan a efectuar determinada acci6n. El formato circular o romboi
dal el que se apega a este tipo de seftal (si ae quiere enfati

zar la orden se utiliza la barra diagonal). 

senalea preventivas o de peligro. su Cunci6n ea la de antic!, 

par un posible riesgo o peligro, para que el observador evite re~ 

lizar cierta acci6nJ de esta manera, l.a senal deberA aer coloca

da con anterioridad o anticipación al lugar o momento do la ac

ción. El formato recomendado es el triangular que (colocado con 

los vértices superiores y el otro inferior), transmite una. expre

si6n de qran fuerza imperativa. También se utiliza el formato 

romboidal. 

4. 3. Bl.eme.ntoa gráficos en el. a~at~ aenalético 

Loa a.ímbolos que se utilizan-en un sistema aenalétlco, se di 
viden en: 

Icónico 
- LingO.ístico 

- Crodtico 

Una vez especificadas estas tres categorías, empecemos por el 

signo !cónico. 

4.3.1. Ic6nico 

Si se observa a. nuestro alrededor, nos daremos cuenta de 

que estamos rodeados por imágenes denominadas más correcta.mente 

en el lenguaje gráfico, como pictogramas; ya sea en hospitales, 

zool6gicos, museos, galerías, restaurantes, escuelas y universid~ 
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IDEOGRAMAS 

PICTOGRAMAS Ó EMBLEMAS 

.o e 

GRADOS DE !CONICIDAD 

q 
Píctogromos 

ltl 
ldéogromos 

dea 1 y ello ae debe a que el uso de pictograma a ea muy socorrido, 

porque traspa&a no s61o las barreras del analfabetismo, sino tam
bién los límites de las fronteras lingOi&ticas, entre las nacio

nes y sus ciudadanos, a la vez que agiliza el tiempo-espacio de 

las personas. De esta manera, los pictogramas han impuesto un 
uso que, sin querer, ha generado una transformación en los hábi
tos de lectura de la población. 

Los pictogramas pueden representar a cualquier :ces~ .. o per_sO-; 

na; pero, representar posee diferentes grados .de:,~n'a1o'gía •.. ;.;~o,~. 
ello, el pictograma incluye tres variantes ,de icon.icid"a.d: 'picto':"' 
grama, ideogra.rna y emblema. ;;~~'- ~~:, J· ... ·-~·-.o·,: 

. ' :.·> .·. ·, , . ~ 

El pictograma" corresponde a la repreáentB.Ción ··~&"a ,fiel ·.o ·se
mejante de la realidad, como las siluetas_ de objetos o:'_~pe~:~cnas ~. 
Estos son conocidos genéricamente -como Pict~g~~~s_•c· 

El ideograma es una variante que consiste en .las representa
ciones de ideas, conceptos o fenómenos no visualizablea y, que 

por tanto, resulta imposible traducir icónicamente como figuras 
pictogr&ficaa, y exigen una interpretaci6n 9rá.fica1 por ejemplo. 

entrada y salida. Se lea llama ideogramas. 

El emblema, que requiere cierto tipo de aprendizaje por parte 

de loa receptores para llegar a convertirse en una figura conven

cional fuertemente institucionalizadai por ejemplo, la cruz roja, 

los aros olímpicos, la paloma de la paz, etcétera. 

Ea importante indicar que un concepto como el del emblema 

tiene la misma. función que el símbolo, mencionado en el apArt.ado 

3 .J. 

Como podemos observar, las representaciones gráficas varían 

ampliamente, desde el hiperrealiamo hasta un abstraccioniamo pu
ro. Así el signo ic6nico abarca los qrafiamos pictográficos, ideg 

gráficos y emblemáticos. 

La Sell41 

•senal es un buen término para deaiqnar una unidad de inform~ 
ci6n aenalática.. e J.4) 

(14} Costa Joan, •senalética". CEAC. Enciclopedia del Diseno". 
Barcolona, 1987. p • .138. 

46 



Cursi;o 

AArl 
De fonios/a 

Omamen toles 

De esta· manera, una eenal e~~á comp~e~ta. P.Or: 

El· eaPBcio<9~áf-Í.c~, que ·es ;el :-~Opó'r.fe··d¿-la'-inf0rñiac-i6n 
Y quo,_a su ve·z, es e'l l!mit.e de-la_· ~e~~i'.e~·:r~laci6n 
con. eu entorno. 

El texto y/o la fiqui:a (picto9~_ama~.{ --. , .-.º 

Él co tor Y ·_su código 
'. . ' -~-- : _: :: ;, 

Estos elementos simples se combiri.itn '·para> dar··f~rniA' y Consis
tencia a la unidad informacional, la cual se _P~~~~_nt_a_-_}l:e· i:naitera 

puntual y seriada en un espacio .. 

4.3.2. Linqll.htico 

Toca mencionar el vocabulario· aen4lét:i~o- ·de1 -a·igno. lin
gG-iatico, - y la• familias ·t1P09ri.fic_B-S -e~-~- -.~fi-~-_:"~O~-~irl~;;:ione~ Semán 

ticas en forma de enunciados. 

El signo lingG!.atico os toda p~l~bra -~ ~o:Ojunto de palabras 

qu8 transmiten una inforrña.Ci6n p-reciaa -a tr-aV_és· de -la l.ectura. 

La tipografí~ seftalética requiere· de ciertas condiciones para 

su apl.icación, comoi 

Brevedad informativa 

Claridad 
Sencillez formal. 
Puncional.idad 

Legibil.idad A distancia 

síntesis 

Comunicabilidad instantánea 

Con base en estos puntos, se pliminan los caracteres que pre

sentan las siguientes características: 
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Cursivos 

De fantasía 

Ornamentales 

Esto se debe a que es preciso quitar ciertos detalles, a fin 



Antigua 
Frutiger 
Optima 
Univers 
Fomfllas ffpogróflcas de hozo unlfotme 

de hacer realzar lo, eserici'a.1· ~ri ,:el sighO~ icé.ni e~, ade~.Ís ~de ·elim!. 

nar loa caracteres 'que. p'ó&·ean Poca.-:O=dcmissiada ~in~hA\-· 101( ex:~·g.·e.:.. 
radamente abiertos o c~rrad~-~ 'y >~omP-~cto~.: 

~-" ::. ~-:'<::. 
Es recomendable la uti.i'ii~'ci.ón': de d~~acteX:-~~- ~li~·~al~s,- de tr,!_ 

zo uniforme y sumament~ l~gibl~s. 

cuando se seleccione la tipoqrafí.:l,: debe tomarse en cuenta la 
connotación o psicología, y la estética d':! l~ letra, porque ya no 
es un factor de legibilidad sino de si9Ílificuci6n, un factor de 

comunicación indirecta que es transmitido por la grafía de la le

tra. De esta manera, la tipografía que se elija para una prácti

ca seftalética debe ser moderna y neutral, a ello se debe la qran 

adaptabilidad a los proqrama& set\al~ticos. 

Otro factor primordial es que, en este caso, la relación es

pacio-tiempo entre seftal y receptor es más tranquila, y permite 

al diseftador -si lo requiere y desea- hacer variaciones en la ti

pografía a utilizar. 

No hay que olvidar el a•pecto do redacción y oemÁnt.ico, apar

te del criterio gráfico, pueato que ea esencial evitar el uso de 

abreviatura a que conduzcan a confusiones. As!, debe optarse 

siempre por la vía más corta, y elegir las palabras m.il' conven

cionalos o conocidas, y rehuir los tocnici11mo11. 

Las letras minúscula& se aoimilan con mayor rapidez, ademáa 

de que suelen agruparse mejor, y esto procura una percepción in

mediata; las mayúsculas al aparecer como iniciales de una pala

b=a, facilitan la introducción al texto. 

El tamano de las senales es determinado por el tamano de las 

letras, que definen el tamano de los pictogramaa1 así, la visibi

lidad y legibilidad del texto determina el ta.mano de las sen.a les. 

El tamano de la letra varía según la distancia de la lectura; por 

ello, es importante escoger una distancia promedio, es decir, un 

mismo tamano de letra para todo el proyecto. 

La letra no es el único factor que determina la legibilidad 

de una senal; existen otras variantes como el contraste tonal en

tre figura y fondo, y el peso o mancha de la letra. Una mayor 
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percepción s'e da·- a partir_.· del vcllor 'tonal o cromático de la rela

ci~n. fi9_ur~'~_fo~dc:i::··~·_.' ~u\v~Z ~ ,_-~1.· t~~z'o débli de un~ letra pr~senta 
rá ,:un m'enor. -'!nd.i·c~ 'd~ .-·v:is-ib.iiidad y legibilidad· de· una -letra de -

tr~~~=:9~~~-~~ . .". 

_, o./·e·~:L .. ª·~-., ... ~~: p~~du~e .. 1 fenómeno de la percepción por ms_ 

dio -d-.~/~9-~~acio~C_s·· •/ éstas a ·su vez dependen de estímulos inmedia 

·;·La~: pe~r-c~P~iór\_ ··dCpCnde de la eR timulación pasada o memoria, -

&_obre vÁriables de todas las experiencia& sensori!_ 

·E;;P~rCÜ:>i~- depende de las sensaciones, y éstas son el primer 

compo~ente.:de_ 18 experiencia humana. Las percepciones son enton

ches ·u·~~:prÓdi:acto. elaborado de las sensaciones. Todas las sensacig 

-~~-~'- c::Omo iOs colores, los sonidos, sensaciones táctiles, olores 

~_::gus~oS, ',.llegan a través de los sentidos, 

El conocimiento humano es la síntesis de la percepción y la 
::_: . .: -inteligenciaf _el percept.o es algo subjetivo, ya que depende de 

Ciért:i! contribuci6n que hace el observador. 

Las sensaciones son básicas, y como son parte de nuestro or9A 

nismo tiende a ser las mismas para todos, lo que hace que cada 

persona perciba de diferente manera las peculiaridades y experien. 

cias anteriores, pues no siempre dos personas perciben el mismo 

mundo. 

Las sucesivao fijaciones o vistazos del medio ambiente se in

tegran a la memoria para producir un mundo visual. Los colores 

son sensaciones, y la correspondencia entre tinte, valor o satu

ración son variables de energía luminosa. Las formas, como la 

forma sobre un plano, la forma geométrica y las formas dibujadas, 

son sólo sombras de cosas o proyecciones de las mismas: por lo 

tanto, la forma como las capte nuestro banco de imágenes mentales 

y visuales depende de los colores que ld.s acomp'ai\en y del fondo 

sobre el cual estén colocadas, considerando conlo fondo el mate

rial, peso visual, textura, etcétera. Así, los objetos y el esp~ 

cio dependen de la percepción. 
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ic6nicoa' que 110 c~mb~n~n en_ el interior .. de .ld.s ·sena les y que for
man el men~aje~~ 

- Distancia entre tipos 

- oi~tancia- eOú·e pa-1abras 

- Distancia entre líneas 

- · Dfstancia entre texto. y pictogra~as 

- Distancia entre pi.ctogramas y los '"márgenes internos de 

la sen.al 
. ·- _, '---·· ' 

Si estas. d~stanc:~as son irreg~·la~~~s S~: crea_. un :_~~:~~me:~~.< de·~·im 
precisi6n que oriqina un~ incertidumbre e· ~ leqibi lidad1, ·si;. és.~o 

se" evita, nuestra· ialformaci6n ser~f-rea lmente >].~gi.b_it7~ .:::~·oe:-:<:-~t~.·.-~,! 
nera, el teXto- d.Cbe '.c0nst1 tUirs'é ·como· una-. únidad dentio·-·del -.'.c.On..:-

junto, aislado de, -pe~ó._coordin~~O con ióS d~niás 'e'ie~e·~~oS\~~: la 

senal. ···- ·.\;;,~\. __ -._.~-;~-:_._' __ -->;" . 
.... : ' '·.:>.:' .. -

,· :-.>:;_ ' 
'."-- ~~ -~-~~..,:: ·-;._'.c.0·- ·.=.· .:.:. --- '.-~-:O"-·:~ ~.~:-~;-- -·--

.. ::·:}},- - -:~· -.-oc.,--·~.-.>~~:--:--
--~--·_-_\_·:_-:' :«, .. '; .• ' 

·.- ::::~·· • ' ._,:~:'.L" "'t,(,'.':•¡~:f . .'\~.: .. >" 

~or si ~i.sm~.' .. y: .I:>,~es~.nt~.~O'·:i.l}d.~vid!J_~ l~~?t.~,_,_ >e.l., col~~: n_o. es 
capaz d~. r~Pres-ent-a~--.-c~á~,; _.,~t o~,j·~t~-~~{~~~~q·~;tf.~·i{P~ed1.:::-~v~C~r. · ~ ·. 

::~"::~:r ~eriaac1one~ ¡ .~tonc'éii _ ~:deino'~ ~i~~K;d;f:~~ti•?•¡;;,16~ 
... ··.·· .. - ''T 

Ya en el punto anterior , hi~i~o&". ·un ~~·~Ve ::~~t~-~~~ ·;:~~bre: la pe!'.. 
cepci6n y la forma corno percibimos las f~·gu·ra:s, ob,jet.~B y colo .. 

res. 

Cuando el color se integra a las imágenes, les imprime un ma

yor rea·lismo y credibilidad que una monocromia. En la senalética 

el color se utiliza en su estado puro, corno senal: por ejemplo, 

en el caso del semáforo, donde el color y no la forma es el que 

significa. Por tanto, el color et un estímulo fuerte, pregnante, 

y que ataca a la sensación óptica. 

El uso de los colores en un sistema senalético corresponde a 

diversos criterios: de identificación, contraste o inmediatez de 

la informaci6n1 integración, connotación, realce y de pertenencia 

a un sistema de identidad corporativa. •rodas estas consideracio

nes no se dan aisladamente predominando algunas según la necesidad. 
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En diferentes construcciones, como edificios y espacios públi 
cos, las distintas zonas de las instalaciones y partes que ios -

componen son fáciles de diferenciar mediante el uso del códiqo 

cromático: esto es de yrJn illltJUl"LunciJ cuu11iJu nuestro es¡..aciu ar

quitectónico se presenta complejo y ambiquo. Además, un ambiente 

cromático armónico y estét.lco ~s lu ideal. t::l color es un !actor 

de inte9raci6n entre la sel\alética y el medio ambienta; en algu

.nas ocasiones, el color cumple la función de destacar la informa

ción, y en otras actúa de una manera más discreta. El factor de

terminante en las sel\ales es la combinaci6n de los colores o el 

contraste, el cual se obtiene a partir de dos formasi por la alta 

saturación del color y por el contraste entre los colores. De 

esta manera, en todos Los casos, es importante el contraste entre 

las figuras (caracteres, pictogramas, flechas, etc.), y el fondo 

del soporte. 

El color Sel\Blético Puede. conStituir todo uri coricep~o d-e. pl8-

nificación, y ser. parte importante 'de una ciudad' urban-ización, 

Se 'recomienda utilizar los colorea noi;~aliz_ados. int:e·rnaCiona,! 

mente, como_ en ae9uida se indica's 

- VERDE en salidas de emergencia. 

- ROJO en extintores de incendios y zonas de, peliqro. 

- AZUL en aparcamientos. 

El color scnalético, en su aspecto informacional, está deter

minado por diversos criterios. Uno de ellos, desde el punto de 

vista Óptico, es el de saturación. En el ra:tonamiento psicológi

co los colores no son considerados por su impacto visual sino por 

sus connotaciones o asociación de ideas. Otros criterios son; el 

estilo arquitectónico o morfológico del espacio a trabajar, el e§ 

tilo ambiental, la clase e intcn~idnd de la iluminación, el colo

rido dominante en el entorno, y la profusión relativa de estímu

los contextualesJ de esta manera queda patente la importancia del 

uso del color en todo sistema scnalético. El color tiene poder 

y por ello es una hCrra.mienta para el diser.ador; si se sabe util.f. 

zar convenientemente, podemos despertar el interés del receptor. 

El color está cargado de una gran información, y es una de 
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' ' 

U mito 

Campo narmal de lkl6n 

las·. cXPeri.e1'cias ,\1i~ua tes más penetrantes que todos compartimos. 

,Por -uÓ·-.. i~do; ~-ha?~. cl~c a~: C_~m_j1~rton ·sus mismos signiC icados asoci,! 
ti~os 'e~~ Ya·_·nat~r-aleza::y. Í.os· Objetos c.luc nos rodean, y por el 

otro,:" Perinite-'a~:~ci:!t~ _·s_ignificados simbólicos de acuerdo con las 

eX.PerJ.e~~fa'a· Y.:, 9_~~1:-é~ ~-d~ -._ cad~· -·persona. 
":,, ··~ -~~~.:·_· 

;·-· -- ,•- --
,--,,: ·--

·:·;_;~~-\~:. --p~~tof~s htima'1os 

::X.<·· ;;.;··percepción de los signos o senales esd influida por fac-

t~r-es:_.fiBi~os ·y peicol6gicos; pero también por la capacidad de re 

t~li-ci6.n; ia :·cálidad de visión, la habilid~d para la lectura, el -

~O~Ci~~-Y ·1~ aptitud mentill • 

. , '.'. Todos estos aspectos. los puede manipular el diseno 9ráfic~, 

_ ·}'..~ que ~e .t~e~e_ -,ª'._~a ~an~ un conocimien_to 9eneral de c6mo dichos 

'":·"<··,_~~~~º-!:'.~~ _ ~iectar\ la- viSión Y la capacidad-·de· \ln ·si9no. 

-,_ '----f_-~-~ 

-L~.- ~i~Cti~i.d~d \.- el- -impa.'cto- -vi8.ual- put?d8-ó -~irié:é'ementarse cuan-

- do-. e(-diseftador ea capaz de man~jar ciertas.::_c~racter!:aticas cono

' cid a a como. factores humanos. 

Dentro de los factores físicos cabe mencionar: 

campo nora.al de visión. El campo normal de visión o limite 

tiene el ojo para poder captar cualquier elemento visual es 

de alrededor de 60ª. Si se sale de este ángulo, se tiende a ver 

con menos detalle. Podemos ampliar nuestro ángulo de visión gi

rando o levantando la cabeza, pero no es conveniente forzar al 

observador para que logre visualizar 100\ una seftal y evitar que 

realice movimientos inusuales. 

• Agudeza visual. La visión es ,diferente de una persona a 

otra, puee.to que cada quien posee una propia habilidad y capaci

dad de lectura y de retención visual. 

• Indice de lectura. La gran variación en ta habilidad de lec

tura de una pcrHUlhJ ..i uL1'J 1Jl.!l1t1lL1.." .1p.u .. ·..:1.11 4uu ._.1 Inl.licu d~ lt!c;

tura Lamblén v..iri.J cutre IZ'J y IJUO 1•.1l.11n.1a pur minutu. l'ur su

puesto, hay diversos factores que influyen, como: la edad, la edg 
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cación o ln- i~.t·~\igencia., ,C.onvic~c tornar. l!n .cuenta estos. facto-

se discf\cn los- s·ig~OS, .es.tos no ;contengan 

de sei!'"' :Pa\a?ra.B corta~-~-- · . .':: '.'._::'.~ .';-:~<: 

~~ ,;b~~r;,;;do~ estJ cap~c~ :::º ·~~:.1~~~ .d• pie 

cm., ·del· álto de la -le·tra A ~~ª ;_d_~·s:t~~-c.i·~}:~~.~-~K1~~·~-a.~:~~· 1s:·me 
trosi·.,:b~·j·~;. c~·í1di.c10~cs - nor-~a.ie·~, de. i tum1n·~cá~~- ,:: sin :Cúv·idar tas -

c'OnCú~i.on;~t.ci·~.' cÍUCj · ~~-t~-rv l c~cn··;~n _ C~rtá · ,~,~¡:5.~~~-. ·:\: :</.-.~,;, . 
>·::>:~;~·:·· __ ··~</' 

·--• .--HiVe1 del Ojo. 
de un ob~~rvador proaiedio, medido de·s·d~·:::e1 :~'~Ei1~r~.~i~~n~:~?-.a: t:~ 1ó 
m~tro&; ·y -~uan,do. ·está sentado es .d~_ ~l~e-~e:d~~: d~··:{ :J·á~ inBtroS. 

< •••• - ._.-,.,, ,,._ ~- :~,;~ • ~,-.;;» 

~-.-. ~ !:~~~: -io=.,-:--- <~~r-·~:-;,. 
Dentro de los factores psico1691Co_S·;;· .·: ._._.' 

;\:;~·>· 
Relaci6n figura-fondo. EStO -es.;'--ei·:·-~o~·o_-.·p~r::m~d1o ~del cual 

son percibidas las formas o figuras-· cOnté-a'~u-n':fondo. Las formas 

son delineadas por bordes o filos:· -y -úu~ bOrOes- son dibujados por 

la percepción de un contorno • 

• Implica.ci.onca de color. La habilidad para distinguir y reco_f 

dar los colores varia de un individuo a otro; probablemente sólo 

seis colores (rojo, amarillo, azul, naranja, verde y café¡ sin 

contar el blo.nco, gris y negro), pueden ser distinguidos y recor

dados por los observadores. 

A pesar de estas limitaciones, el color puede ser usado como 

un elemento secundario, o como un código en situaciones donde el 

número de colore" sea muy restringido. Esta aplicación de código 

no requiere de una gran memorización del color cuando es reforza

do por números y letras. Los colores adecuados refuerzan fuerte

mente un mensaje en un sistema acnalético. La forma o aplicación 

correcta del color produce un fenómeno visual que resulta intere

sante cuando es aplicado correctamente, pero también puede ser mg_ 

lesto si oe aplica incorrectamente. 

Hay algunos factores ambientales que afectan la forma como el 

observador percibe un signo. Algunos de estos tienen que ver con 

la calidad, intensidad y color de la luz ambiental y el medio am

biente visual que a.compaí'\e a los signos. 
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En algunas- ocasiones-; dichos factores se encuentran fuera- del 

controf directo del dis"ef\ador, aunque hay ot:ros· :f~Ct~res 'd'e dise- · 

no cerca11os que pueden· ser controlados.=-

Es posible que muchos elementos del disel\·~- s-~'~ri··?~~-~lizá~~~ Pl!. 
ra lOgrar-una mejoría en la legibilidad c. imPacto·de. un· si.9nO, 

compensando así un medio am~iente visua.l__qu~_)>ei_judi(iue la legibi 
lidad de dicho signo. 
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BVALUACION 

-una vez termina.da' la fase teórica, que abarca todos los pun-

, tos -~anteriores, y debido a que las características físicas y ar

quitect6nicaa de la UACH son un tanto complejas por ser una edifi 

cación no 9ri9inalmente construida para la Universidad lpor esto 

se le han hecho modificaciones, a fin de adaptarla a las necesid~ 

des actuales), creemos conveniente utilizar una familia tipográfi 

ca sin patines, ni ornamentaciones, moderna, dinámica neutral p~ 

ra nuestro proyecto, reforzada por el uso de colores llamativos, 

brillantes y agradables a la vista, que refuerce ampliamente el 

mensaje que se pretende hacer llegar al usuario, y que opte tam

bién por una geometrización donde cada uno de los senalamientos 

sean representados por formas geométricas claras y sencillas que 

faciliten la lectura y resulten más comprensibles para el recep

tor. 

Es importante subrayar que est~s .. seftalamientos no van destin!!, 

dos '1i1J.:camentc a la población que alberga la Universidad (alumnos, 

personal académico y administrativo),- sino también a todos aque

llos que visitan y utilizan, por tanto, sus instalaciones. 

En este instante, y gracias· a. ta· informaci6n tratada a lo la_r 

90 de la fase teórica, podemos hace.r. valer nuestra capacidad para 

seleccionar la tipografía, el colc:ir y el formato adecuados, y lo

grar así el equilibrio visual que justifique la razón de los ele

mentos grá.f icos que conforman nuestro Proyecto Seftalético, a fin 

de transmitir un mensaje que sea fácilmente captado y entendido 

por el observador. 
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FASE DE PROYECTACION 
(Anteproyecto) 



Los ateos. parte lmporlonte do la UACH 

Propuesto de tonnoto paro sef\alam/ento do la 
UACH 

"· .. ,· .. 

Un formato es un límite entre él : s¿,~o:~t8 r ;r·A'~i:~~ .. -; -.-~1 ·· e'~~A~· · 
cio envolvente, cuya (unción e& __ . r~~-a·~~~-~»:' ~~ Ser\:!.:°! dé~'tró-:d~,--úri 

campo de profusión visual: •<y } .~ ·.·.•·· . 
Un marco o borde definido es un o~P~ci.~ 'entFe 'ei"!r'ea de-~~in!, 

da para h. sei\al y el entorno ·que ·rodea· la ::ima,g_en,; ;'~-~e~{~s· de··eli._ 

minar cualquier indicio de profundfd~d~-

En el presente trabajo se empleó un mismo rÍ\arco para todo el 

conjunto de seriales. Las características formales -del. ráarco ein
pleado son el resultado de estudiar las caractC~!s.t(c-&8 ·del -_-~sti
lo arquitectónico que predomina en la Universidad •. A pesar de 

los diferente& estilos que posee la escuela de Cha.pingo, predomi

na el Colonial, siendo característico de éste lOs -arcos y las or

namentaciones claramente visibles en el ~difi_c~o principal, la 

preparatoria agrícola, el patio de honor, los dormitorios, etc. 

De esta manera, creemos conveniente retomar la forma de arco en 

nuestro ·conjunto sei'talético para record~r y hacer patente el est! 

lo característico de la Universidad, y crear una unidad visual en. 

tre el edificio y el entorno que rodea al seftalamiento. 

Además de experimentar con un formato no muy utilizado, se d~ 

berá otorgarle cierto dinamismo, y romper con formatos preestabl~ 

cides como el cuadrado, el rombo, el circulo y el rectángulo. 

Creemos que el proyecto se presta para establecer con libertad un 

formato que vaya de acuerdo con el espacio para el cual se está 

trabajando. 

5.2. Estructuras de composición (Redee) 

La caracter.lstica principal de una red. eS la· de modular un 

espacio, proporcionándole una unidad formal,;-apd:tte~·d~- ¿~1.cil~t-~r 
el trabajo del disei\ador que al resolver el problema básico del 

módulo &oluciona todo el sistema. 
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Retfculo (estrello do 8 pun/as) uff/lzaclo por OTL 
A!cher paro el sistema sel'\a/éNco do Munlch 

1972. 

El trlóngulo equl/áte<o es el 1Bsu/tado del cíTCulos 

Las redes se han- empleado a. lo· lar9o de la historia como patrón 

de proporcionalidad. Se han ~scondido _bajo. la. estructu,ra _de_ las 

obras pictóricas, y en ellas recae ia responsabilidad de la- Orde

nación de los e lernen tos. 

Un elemento primordial p_aia la :correct_~·,_ rior~aliZ~c~~~ d~: nue~ 
tro sistema sei\alético es', sin duda, la parte •modular• ··o armazón 
comUn de todos los pictogramas de ·la a·e·r·ie • . : 

La parte modular c:~mpl.e las .. s.ig~iente5:' funcione~; 

Cualquier tipo de red· comporta_ un notable trabajo de abstrac

ción y esquematización; ello iñdica,que para nada· a·s _arbitraria, 
ni se rl.ge por' Critei:t'os; es_tétiCo~. sino ~xpr'es:f,vos._ Tc;>da red 
lleva en sí una intenCi60~ E~·.-~-~, -p_l:-esente -trab4:jo 'i~ red. es el 

soporte de l_a-_ con6:_tr"':~ci?0 gr_~~~c~ -~e 
0
to.dOs lo?_ pictogramas del 

proyecto, garantizando un· estilo unitario. 

Es importante -tener presente que la parte modular en sí no es 

el fin de nuesero trabajo; es tan solo la estructura invisible 

quo conforma nuestros el
1

emontos gráficos. 

La. función normativa. para la construcci6n de la.a figura.a es 

la articulación o ensamblaje entre las diferentes partes del to

do que componen un pictograma o la relación entre cata.a mismas 

partes1 de esta manera, la red asegura la coherencia interna ontre 

los pictogramas. 

Determinando así la parte modular adecuada a la temática del 

programa, dispondremos de los elementos estructuraleD y gráficos 

para desarrollar los pictogramas con la garantía de una unidad de 

estilo. 

"Sabemos que las formas básicas son tres, pero la acumulaci6n 

de estas tres-,- formas 9enera solamente dos tipos de estructuras b~ 

se: la cuadrada y la del triángulo equilátero. Una superficie cg 

bierta de discos, nos da una estructura del tri.íngulo equiláte

ro". US J 

( 15 I Hunari Bruno, •oise!\o y Comunicación Visual". Edi t. Gustavo 
Gili S.A., 1980. p. 254, 



Construcción ¡¡eomátrlco usado en los dibujos 
de Leonardo Do Vine/ 

Una·, red'. vi.si.bi~, a manera·. de aridamiaje, es aprové'ch'ada pal:-a 

- fijar, compartimentar·, enmar~ar, contrap~ner. y, aob~e. todo,.- com
POile·r: v~'rios·. e-1~.neóto~- 9ráf icOs-. LAs: redes·~ Bueien ver&e < sóló en. 

L~s .,Pri~er.a~'~f.~sC_s~_.1.101. dis~eno, : para ,desaparo.cer . en -~iá;.fAae final~ 

La~ red~s o~i:cntatÍvas son- i~suSti~uíbles para componer cual
quier:· dÍ.'stribuc.ióO, ya ·sea en. Planos de· pr~Yect~-~- -~XP~s-.i~iones, 
mur~le~, .paile1es; follet~s, etc.1 -y ei ~rd~~- qU~ -eátablecen las 

aconsejan para extensas g'amas de formatos. 

Con· suma facilidad pueden construi'rse gran variedad de redes 

las que, bajo una superficie transparente, de dibujo,· .ayudan a la 

ejecución de bocetos . a mano alzada, o al dibujo de perspectivas. 

Su estructura es ampliable, permite la localización exacta o su

ficientemente aproximada de las lineas ·.y curvas no coincidentes 

con la trama. 

con objeto de economizar tiempO, estas tramas se emplean en 
la geometría. 

La ampliación o reducción do ltttraa. o palabras como de imáge

nes, tiene lugar cuando se superpone al modelo una red que, post!! 

riormente, puesta a la escala que interese, ayuda a reproducir el 

modelo inicial. Análogamente, la red tambi.én facilita la dofor~ 

ción de modelos. Dentro de las ilimit4das poaicionea que un cueL_ 

po pued1.1 adoptar en el espacio, letras, palabras e imágenes pue

den ampliarae, reducirse, acortarse, doblarse, curvarse,. etc. 

La red cuadrada es la más sencilla y elemental¡ div:!..de el 

pacio bidimensional en partes iguales y nos ofrece la posibilidad 

de emplearla de muchas maneras distintas, apoyando las formas en 

las lineas de modulación. 

El diaenador cae en la incertidumbre cuando. no se cuenta. con 

un espacio reticulado donde se dispongan las formas¡ en cambio, 
- - si- s-e cuenta con -una- red-, adq-uiere una gran seguridad de acción 

para colocar los elementos. 

Otl Aicher, creador del sistema scftalético de los Juegos OlÍ!!! 

picos de Hunich 1972, utilizó una pauta modular que contiene la 
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Una roffcula nos owda o crear /Ofmos y 
distribuir ordenadamente los elementos de una 

composición. 

. . 
forma-· de-' la estrella de· B ,- puntas, _'coincidiendo- Con.~ la_ construc

'ción geométrica _que. prevalece. en' los_· dibujo_s _de_. _Leónard_o Da Vinci, 

Las redes &en de ayuda· inostiJt!a_b1e·· Pai:a la creación· de compo

aiciones consistentes y exactas. Incluyen" caracteristicA& comu
nes a todos los formatos repetitivo&. 

El uso de las redes t?rinda punt'os de apoyo· con~ci~~s' ·como 
"nodos•, que serán unidos .a su vez se9'1n las necesidades que ten

ga el discn.ador para crear formas, y así poder distribulr ordena~ 
da.mente una orqanización visual agrada_b~e. 

La red impone en la comunicación· de información visUal un or-
den invisible, reduce_ co~t:Os_·al. no_rma:liza~ lfl:& ___ ta~~~-os_;_·-y ,dism~_n.!:! 
ye e 1 tiempo de toma_ ~e <!eci.~ion_es. 

La red nunca debe hacer las .-vece& de_ una -~,~~i-~~-d-;ic~ f~~~/~A/:~·; 
la hora de componer; s.impleinente -,debe proCurar · la& :.b~se~ que pos!, 

biliten varias or9anizacionee_--variada.s, _ p~ro __ coh~~-~-n~é~-~ 

En este trabajo senal.-~ti-~o -optam-¡,~-- p~r-:\1-tili-zar-_-fa~--re"d~de e'~ 
puntos, o de estrella, por 'c·t-nún\B.rO-:de.·punr.OS-de~:apoy(;~qUe· ti.ene, -

y porque así so otorga una_ mayor amplitud· ·pai:-a -l~. coloCac,ión de 

las partea del pictograma¡ en ella hay más nodos para. unir·y 
apoyar puntos, y proporcionar los elementos·. 

S. J. Oeterll.inaci6n de imágenes 

Una vez hechos los bocetos preliminares, se procedió a una 
selección de aquellas imágenes que nos remitieran más a la idea 

que se pretendía dar, y que, a su vez, estuvieran más liqadas al 
tipo de función del área o servicio a reali:r.ar. 
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BIBLIOTECA GENERAL 

empleo ·-~e __ l~. f ~gur~ h_':l:m~O"á .,en -l~ ·:accic?n principal- que·_ se Cfe,g 

l\LHACEH GENERAL 

La figura humana nos remite al personal que labora on el almA 

-cén, que 9uarda y distribuye _el material y equipo, en este caso . 

representado por paquetea. Se· indica. la acción de guardar y sacar 

el material con el que se surte la Universidad. 

INVERNADERO 

Se muestra parte de la estructura caracteriatica de un inver
nadero, donde destacan como elementos principales una planta y la 
figura humana al cui.dado de la misma. 

GIMNASIO 

P;cesentación de la figura femenina en un movimJ.en.to gimnásti

co, de equilibrio y armonia, sop_~~ ~no de los aparatos para ejer
cicios1 la barra. 
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BASURERO 

Una fiqura humana que realiza la acción de tirar _un objeto in. 
servible en el depósito de basura. Debe motivar a que la.gente 

realice ia misma acción, en vez de prohibir que no lo haga. 

SANITARIOS 

Presentaci6n de la figura femenina y mascul.ina en la misma pg 

sici6n, que indica la misma accióni lavado de manos •. Se optó por 

usar .,el lavamanos y las burbujas, pues generalmente se emplean 
las figuras de frente. 

ooml.tTORIOS , 

Se indica la- acc~ón de dormir-- a ti:av~s _de d':'s 
0 
p~rsonaj~.ª (q~~ 

hacen ver· la-capacidad d~ los d_orr11:it_orios), _su~rayado'\ por la' uti

lizaCiórl_:-:de·-~~9~~-~s elem~~-0-:~s- -~~di~~Pªl."ªable~: lite~~. y __ c.oberto-

KETEOROLOGIOJ 

Integración de algunos de .los elementos m&s importantes de la 

naturaleza que provocan los esta.dos climatol6gicos (aol, .a.gua, ng 

bes, lluvia), con el apoyo d~ ,un_ aparato de medición (b.a..rómetro}, 

indispensable en la meteorología. 

DEPORTIVO 

Tres de las actividades deportivas más imp~rtantea que se 

practican en el estadio están- representadas por la 9eometrizaci6n 

del elemento esencial de cada especialidad: el balón de futbol 

soccer, el balón de futbol americano, y el bat y la pelota de 

beisbol. 
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REC'l'ORIA 

Empleo de ia- imagen .de la fachada d~_l ed~ficio principal don

de: se-. encUentra la· rectoría; se, destacan las caracteríSticas del 
estilo- arquitectónico, puesto que resultan más familiares: paz:a. 

~os alumnos y maesi:.ros. 

La-iir!A9en- d~ :un· e10:0:,.y ''ciO-s- V~inae· de tri90 ao utiliza como 

metAfora de los cuid8d05~-qu~---ae-:requieren-para obtener productos 
de calidad en un cultivo, objetivo primordial de Fitotecnia. 

BOSQUES 

Los árboles de diversas clases son uno de los elementos de un 

bosque, y esta variedad la representan dos formas diferentes: reg 

ta• y curvas: que crean la sensación de bosque. 

ZOOTECNIA 

La producción pecuaria es simbol.izada por una especie an_imal, 

en este caso el ganado bovino. Los arbustos_ indican urio de los 

tipos de alimentación con los que debe contar esta e~P~~iC: --



SUELOS 

Empleo de,l co-rté_ transVersal' dél_s.ub~\.1e~~- ~º~-~~--~_e ~~prec1·a~ 
alqun.is ·de Sus ·pArtes, ·que s·on el elemento_ pr·~~ordial;-de estudio 

e~ es~ª- es~e_cia·l_~dad« ·La "i_~~;c~r':'c.iórl_:·da i·a 'plllnta .. rCf~érza· ia-
1dea ~-e-la·}·unción ~~ue .cumpli:t el- suele:~ 

rWUGAcION 

Uno de los sistemas de riego natur'ai· _es i·a ll.llvia~·-: repr'esen
tada por las nubes· descargando agua sobre un cult~vo,:·Jtustitu!do 
aquí pc;,r la geomet~ízación d~ milpas. 

-~UI~A. AGRICOLA--

El tractor sena la las post"bilidades y_·: los: adc!lantos tecnol6g! 
- --- =-C<>:s-·.q~-e-:pQSOe·0actu;úmen~e ·a1·-~spe~1_al~~t~ ;ci~.(~:~a~_po·, -e~_ cuanto m!!, 

qui_na~_ia ~_u;a ~g~il~_z~r y, m~jo_~ar·_·_~a __ pr~d~~ci~_n agr!.col.a. 

,c-..,_-
ESTACXONAH.I~: __---..:._:-,·.··. -';_;. 

-Lá--.Vis-ta-- tiOñtaf:de-.:uñ· ~:~O~Ó\ri~( ~~iO~'COildU'ctOr -nos remite a 
d~a· · co~·ae a· ::·~~--·c;:¡;·Ch~/~ri .:~~ti~ldad ·.·p·a~fVa 'Y\Uc~·ca:do. en un lug'ar, 

en_ este.:~a~o -.u·n,, ~ª-~~.~io~;m·iery'~~/ .: ··. _;;'.j:~ 
·,.:._-. . ,; "·, --~- :::; ' ' ' 
, .. -_:·. ..2;-.. s~:; 

~~~~'> , ''-'.-· ·':;. _;,/,, ·:·: ~~ -.: 
cÁPiuA .. • ·: '"i,., "·· ~r· 
.. ·' s~:::.g~~m~-~r~-i'~ t·~'i;_: d-~.7;~i~-~~~f~a~~-~n-~~s 

l~ -ob~a:cartí~ti~~ -~~:{0(~9·0 :Ri~~~a·, .. ~~'r·a 
don~e :se lúlcu'e~t:X".ª :üb~c-~.~~ --~-~.,-obi;~~ .. 

EXTINGUÍ:DOR 

de mayor importancia en 
representar la capilla 

-E.l ,-e-xt::ing'uldoi'- -es--er·e-quiPO ·que por oblic¡aci6n y por facili

dad de uso exigen las autoridades para prevenir y sofocar incen
dios, de ahí que se geometrizara este elemento. 
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Forr1ffias tipagróficas preliminares 

- - - -' -,;~_ . 

Por¡-'ser-áa· f rééhá:.-eí'· el
0

emento 'diiC~~io~~l: ~·~n '.~-a'yor:-difUeión 
·y efÍcaC.ia-,':':cr_e_e~O-s_ :.~~~-~-~;~~~:~~~- ·.a~güi~- Ut:f.~i;zá~dol_a -~'ar,_a.·:·rep~ea·cn, 

_ tár tod~~ l.;~ di.rCCcio'nes-::p~sibie·~v_ . 

.. . ·.::· 
.. _ -.--- .·;-__ ·_o;_.-- -;: '.L_,:-:' ·-'"·. )- i~;,-.·~;-: - :~·.,· : 

s.4. oeterainación d~. la- ti'p69°~afí·~ 
. . -. ·_· >.' .:-.-/: '. :~:·: /,;:.: f> <. 

Ya en la& ~o~Clusl.ones ·_del_._·-puOto":-.5:: se, ;~-~-~~,~:~~~·:.-~iq~~~~ .. ~~::.1_a~---_ ', 

características ~q~~- tomai:'Íam~~-.~~~ :-~~eñ_t;~ p4ra:;1a_·,_a.el.~Ccióri .de: la.

familia tipográfica~-- Aqu_í :-~s·p~ci·~-f~4'!l'?j. -~-~~- 4.iplÚiDltiñt'e~di~hAs_: 
consideraciones. --·:.·.~:~{~:::>-;"· <":,·: :~,< 

La tipografía debe· poseer 14s ~Í,quÍ~-~-~~~:~- -~~~~-~i~~:¡#~i~:~~'(<·:· 
- Brevedad in forma ti·~ . ,; 3 2tr¿ ~:'.~ ·.~ .. • ... · 
= ~~~:~~~=. forma1 : ·:·/C· .~> ·~;> ... 
- Funcionalidad (adaptabilidad Al .¡)i:-o9r'ama. :~eri8i",é~ico) 
- Leqibilidad a distancia '·.;.··· ··-7';.:. 

':»~« - . 
- sintesis .. .-/:(.~_~:". 
- Comunicabilidad instantánea_,_ ·.··;-.,"·:· 

- DinÁJnica 
- Moderna 

En consecuencia, optamos poi- uÍla_. tipografía ·sin patines ni o!, 
namentaciones de ninguna clase,. caractéres curaivcs o de fantasía. 

Se escogió el tipo de letra ..li~eal, con. una mancha adecuada 
su conformación, de extensi6ñ - re-gul4r-; nlientr-as que para la 

conformación de nuestras palabras se utili~aron carll.cteres altos 
y bajos, altas al inicio de cada palabra, y el resto en bajas 

(siguiendo el principio de que la letra inicial en alta sirve co
mo entrada a la palabra, y el hecho de que las minúsculas se agr.!:!, 
pan mejor y se asimilan con rapidez) • 



.Avant .garde ªºlº 
AA"BCDEFGHIJ 
KLMMN\NOPQ 
RSTU'\IVVWWX 
YZCE01€FAFAG1! 
IRAl'K4l41l$1RR4 
abccdeefghijkl 
mnopqrstut'\lvv 
'NWXYYZffffi1123 
4567890&?~$~] 

Familia Npogróflca paro el sistema set'kJ/éfico 
de/aUACH 

so, al igual que ae cuidaron aspecto& como la a~~ura, ... ~l contras
te y el peso tipográfico. con-base en .~odas· eGfAa consideracio
nes, procedimos a la elección de la familia·. tipográffca de entre 
un total de seis familias, que creímos reuní~n l.~_9: carac.ter!sti~ 

cas anteriormente citadas, 

Considerando las caracter!s'ticaS formales de grosor.· forma y 

tratamiento de nuestro pictograma, optamos por la. Avant G8.rde 
(bold), debido a lo siguiente: 

.. cuenta con una familia tipo-gráfica ~n -a-ita."& ·y bajas 

- carece de pa tinos 

- su estructura es mediana 

- Está conformada por rectas y curvas 

- su orientación es recta 

- su valor tona1 es semigrueso 

Pueato qua nueetro• picto9rama.1 alaborado1 aat&n an ma1a, 1e

r!a erróneo aleqir una tipo9rafía do trazo débil y con un valor 

tonal tino, ya que debe lo9rarae un equilibrio y unificación en 

las aenales y entre todos los elementos que la conforman. De es

ta manera, ai eligiéramos una tipografía con lae características 

anteriores, le ganaría el peso de loa pictogramas, minimizando 

el texto, aai el anclaJe entre pictogramas y texto se rompería. 

De la lista de 25 scnalamientos, se eligi6 lo. línea de texto 

más larga. y las mA.e breve mediante el conteo de caracteres por a~ 

ftalamiento, que determinaron ASÍ los tamafto& de letra de la misma 

fAJnilia tipográfica para obtener dos ta.manos de letras Avant 

Garde (bold} 74 puntos para 24 senalamientos, y Avan Garde (bold} 

66 puntos para una sena l, y quedar todas en una sola línea de tei: 

to donde se respetó el área para. tipografía, logrando una mayor 

limpieza y legibilidad en la conformaci6n de los seftalamientos. 

Es importante r<!cordilr quL• t~, lcqihi 1 itl.:ul y lectura del texto 
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Deportivo 

• Fom>oto genero/ 
•Ma= 

• Neo poro tfpogroffo 
• Area para pictograma 

res que aeoi;on ap,uca< 

preciso 

Los 25 sefl.alamientos se.- a9"ruparOn!. en· preveñtiVOS . e -i.nfOriiiati

VOS, donde se incluye laS especialidades' qué -actuA1mente:_se, iihp_A,!; -

ten en la UACH. La diferenciación. se remarcó por· medio ·de cOlo
res. Así, hubo un color para los sef\alamientoS infOrlnativóS; las 

especialidades, y el preventivo.-

Según el lugar que -~~-~ tréite ,- &~empre- des~acan-_--1a 

un color sobre otro: en la UACH los e.olores que _·predOa11ri~n.- ~sOn 
los colores fríos; blanco,. gris y azul én las cOOstru~ci~-~-es,.:y 
toda una gama de verdes ~n la gran· c_ant_idad d.é --".'~cjet~~CfÓ~.--~q-~e'/ro-
dea a estas construcciones. POr ·tanto ~ue ·neces'ariO-·traba:far'.-.con·
colores cálidos, qu.e van ,-ele_ los ,amarillos: _a_. -1.~s X.ojo_~·:Ob~~uros. 

Por otra parte, dildas _ lils cilraCtcrísticas_ de_ ~~i~-ac'ió~ de la 

UACH (provincia de Texcoco) ,·. a'si como por el tipo ·coloni~l· de Sus 
construcciones, .los· 'usuariÓ~ 'tienen,. lriclinaCi6n ºpOr-"' los -·color~s 
brillantes, loa mati~e8: p~~?s ~ .l~ª-· c~iO~e•::A~nl~~O~O~/ y' por e.l 
Arte del folcl.~r njeXic~ito,, f?ptai:n~if ~º-C: ·-10a -~-ol_~t;~~- ".'.i~~a~ y. alegres. 

.· ;"· 
. _· -- --= . -· --·= - . _-. .-. ~= - -. ,-.; " -· .__ -

Hedianto pruobaa· de color ap Ucac:ii1ui·_~a · a.l·g~Mo~., aeftalamientoa, 

elegimos: 

- senalamientos inf_ormativo~; Mage~ta P~s _R.h0d~i:ne'_~ed.C 
- senalamientos para especialidades: 0 Terracota ·PHS 159- e 
- --sefta14iñientos preVeiú:iv-Os: -ROjO (por-,.-noma'-1ntern.Scioital> 

PMS 032 C 

- Textos generales: Negro PMS Process Black C 
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El'_magcn~a .c:s-.u~ .colo~ _púro y cálido,_ y si a éste .lo. rodeamos 

de c_~l~re_s -~~io,s PC:'~.cmos crear un contrast.e qui: _log~_e resaltarlo 
de su' entOrno. · 

. . 

:--~~~, ~-e-rracota ·se encuCntra dentro de l
0

a garria de:_ Íos colores 
·' cálidosr ::por:.-est~·-m.i~ma· ~azón,, -en -combinación cOn :10s ·colores 

. <e~:~ 2.~ ~:mp~'sición el. terr~cota se mezcla, aunque poco, 

con, ~l·a_.zul:.-_qu:e.~~s.:~_r-io; ;se_"obtie.Íte .un' color serio, elegante, 
sin- deja'r·de: ser'.. cálido •. -~d·e~áa/ el ·terracot:.a da la sensación de 

- · _. ti:e'rfat-:q~e:~~s· \;ñ~ .. ,d~ :)08;-:-'~~.~~e-nt~~ e~~- _.los que están relaciona

das la~: esp~Cialid_ades que _._se.· im'p~rten en la UACH. 

· --Asi~iamo;----e-{--~o'j·o~--,er~~~~i·~~;-h~ Color cálido: además, por na

tur~leZa:·11a-ma dCmaS-i_:i:d_O ·~cl"4t~z:iCi9!11 ·Y en combinación con el en
tOr_ñ_O friO -~esa-ita-e1 -s-elltido. de- Pi:-ecaución. 

Fina.~men~e se_ escogió_. el negro para los textos, porque en CO!!! 

binación con-' loa colores escogidos para las imágenes proporciona 
un conb:aste_.y -un ·equilibrio _Visual ent.re ima9en y texto, dentro 
de la senal. 
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Zootecnia 
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FASE DE 
REALIZACION 



e i.rapreaión 

~::--~ .·';~ara. poder determinar el material y el rnet~do .de _impresión de 

·los senalamientos t:ue necesario realizaz: una inVesti9aci6n prevu,

. d.e_--106 -_~i&moa, obteniendo así una lista -de !ftAt~ri~Íes -que, a. ·nucs 
::'..'tro, ériterio, podrían funcionar- como sopor ces .de los seftalAmien--

toá .-· De e~·ta li~ta se fueron desechando l_Os- q~·e ·no cumplían con 

la~·- ex.igenc~as propias de una senal que s~ ·. ubiéAria a la-- intempe

rie. El t'eaultado fue el siquienta. 

"'Cuadro de pertinencias•. ( 16) 

Mediante el análisis o.nterior, ~u~"~e_ -~~l-~e~ ;~',diversos mate
riales según laa características inhere~t~~ ;'._"~n'"·_~et\alamüinto, 
pudimos obtener el material _más conve.nien·t~ Para·_ la· apli-:acióit 

del presente proyecto. ..-.,_ 

En este caso.- el acrilJ.co cuenta con-14& _c11:raC:ter!sticas pro
picias para que los sel\alamlentos sean ilnpres.os y colocado& en el. 

lugar correspondiente, sin presentar detei:ioro durAnte ciorto 
tiempo. Sin embargo, a pesar de sus cualidades y durabilidad, el 

acrílico no ea un material perenne, aunque si muy resistente, por 

lo que conviene darle un mantenimiento apropiado. 

El acrílico no eG un material barato; pero por su resistencia 
y du1:abilide.d costea emplear lo corno soporte. sus dos caras son 

lisas, lo que pormite que la impresión de la imagen ten9a muy bu~ 

na calidad y adherencia al rnaterialJ a ~u vez~ esto ayuda 11 que 

posea impacto visuaL 

Una vez que el acrílico sufre algún deterioro, como .raspadu

ra o quebr.aduro.s, resulta imposi~l.e restaurarlo; por lo tanto, es 

rnejor sustituirlo por un sena.la.miento nuevo. Porque no ofrece la 
misma impresión un seftalamiento roto y rayado que uno en buenas 
condiciones. 

(lti) Jordi Llovct, "Ideología: y Metodoloqía dul Disefio ... Edit. 
Gustavo Gili. 13.arcelona 1981. p. 39. 
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Cuadro de Pertinencias 

AACEL LAMINA P!.ASllCO CERAMICA CRISTAL ACRILICO MADERA ESllRENO 

Resistencia a la oxidación y al 
X + + deterioro producidos por • X • X • factores arnblentales. 

Resistencia propia del material 
X (rigldez,conslstencla,durabllldad). • + X X • • + 

Adherencia y calidad a la • • + + • • + • Impresión. . "--

Posibilidad de ser reubicado y/o 
X • • + X • + • 1Tansportado. 

Integración del material a las 
caracteristlcas fislcas y X X X • • • • X 
arquitectónicas del lugar. 

Cclldad visual y tactll. • + X • • • • • 
Costos • X • X • + + • 
RESULTAf)()S 3 3 3 2 4 6 3 5 
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Impresión 

La impresión de los senalamientos se hará en ~erigrafia. Para 

ello se utilizará una tinta epóxica que es bastante resistente a 

las cunc.Jh:lunus umbicnL.J lut>, .:st.lcmils t.lu pol:iccr una gran adherencia 

sobre los materiales en los cuales se imprÚne. 

Como la impres~ón en seriqrafía es un proceso manual, se tie

ne la ventaja de cuidar cada una de las impresiones; por lo tan

to, el margen de error es mínimo y la calidacl es bastante buena. 

La scri9rafía es un m4todo do ~mprosión muy seguro. Adem.!s, 

su costo no es muy alto. Si se toma en consideración el bajo pr~ 

supuesto con el que cuenta la Universidad Autónoma de Chapin90, 

dicho método se adapta a la limltante económica sin sacrificar la 

r&pidez y la calidad. 

Oc esta forma, el acrílico y la se.rigrafía conjuntados en el 

presente trabajo cumplen la doble función -e.orno menciona Jordi 

Llovet- de funcionalidad y osteticidad, sin que esto implique un 

gran gasto y sin alterar lao características arquitect6nica11 que 

rodean el senalamiento. 

"Todo objeto de diseno, una vez proyectado o instalado, se C.Q. 

necta siempre con un entorno (humano y ecológico), directa o ind! 

rectamente". t 17) 

7.2. necomendaciones de inata1aci6n y uso 

Consideramos que todo diseno.dar debe ser responsable de su 

trabajo hasta la etapa final, etapa que en este proyecto corres

pondería a la instalaci6n y uso de las scnaleo 1 sin embargo, da

das las condiciones del presente trabajo no se ·elaborar& un ma

nual de instalación y uso. He aquí los puntos generales a consid~ 

rar si en un futuro se pretende hacerlo. 

t 17) Jordi Llovet, "'Ideología y Metodología de 1 Diseno". Edi t. 
Gustavo Gili. Barcelona 1981. p. 25. 
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La Universidad cuenta con áreas verdes extensas, edificacio

nes .de una planta o más de dos pisos, estilos arquitectónicos an

tiguos y ·modernos que poseen grandes pasajes y corredores, un ci.!: 

Cuito periférico para el tránsito de vehículos y diferenten colo

rea en sus fachadas e interiores. Todo esto debe ser tomado en 

cuenta para loe términos que a este punto correspondan. 

Para las aeftales que irAn en exteriores, la iluminación es n~ 

tural1 se· evitar' que se pierdan las mismas en las áreas boscosas 

y que la vegetación cree sombras e ilegibilidad sobre ellas. 

Todas las sena les deberán ser colocadas en punto5 clave (tan

to en interiores como exteriores), como pa&illos, corredores o a_g_ 

ceses de importancia donde el tránsito de la gente sea casi obli

gatorio y no obstruya dichas áreas. 

La colocaci6n debe ser secuencial, sin caer en un exceso de 

informacl.6n. En loa casos en que un área o servicio esté más al!: 

jade de un punto a otro, debe recurrirse a un mayor nWnero de se

ftalea, evitando como ya se mencionó, cualquier exageración que lg 

graria solamente ambigQedad y confusión. 

En algunos casos, las senales deben ir sobre un pedestal. o 

bien colocarse sobre los muros de la misma Universidad. Las seft!_ 

lea irán a la derecha de la parte frontal del edificio o servicio 

para indicar al usuario que llegó al punto deseado. 

Cuando se coloquen scftalee en interiores, se tendrá en consid~ 

raci6n quo la intenaidad y el tipo de iluminación sea el adecuado 

para que las senalee no pasen inadvertidas. 

oe la col'recta instalaci6n y ubicación de los aenalAJnien

tos (inclúyase distancias y alturas), se logrará una correcta le_g_ 

tura y comprensión de las senales·. Si esto se hace en forma con

traria sólo habrá ambi9Qedad y deRinformación tjue generen dudas y 

molestias. 

Recordemos que uno de los objetivos de la scnalética es ubicar, 

orientar e informar de una manera clara y rápida, y la correcta 

instalación y ullicaclún sur.i ull"U mctl.i.u para el logro de tal ob

jetivo. 
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CONCLUSIONES 

Para realizar el presente conjunto sef\alético fue necesario 

1l~var a cabo una investigación que abarcó desde aspectos arqui

tectónicos hasta un estudio del usuario, pasando por una investi

gación sobre sef\alización, comunicación y diseno gráfico, que, 

analizada y sintetizada, se tradujo en senales que funcionaran CQ 

mo elementos de comunicación, informando, orientando y ubicando 

al usuario. 

El proyecto seftalético quedó conformado por veinticinco sena.

les, de 1as cuales veinticuatro son de tipo indicativo y una pre

ventiva, claeificándoee en tre• coloresi Pantone Rhodamine Red e, 

perteneciente a áreas de servicios y sena les direccionales t 13), 

Pantone 159-C, perteneciente a especialidades que se imparten en 

la UA.CH ( 7 senales) y áreas particulares de la misma, Pantone 032-C 

para la sef\al preventiva l l scftal). 

Estas acf\ales funcionArán como un medio de información gene

ral de manara eficaz y agradable en las instalaciones. 

Creemos que nuestra propuesta posee un estilo acorde con la 

Universidad de Chapingo, y aunado con el empleo de elementos cro

máticos y tipográficos es estética, logrando un impacto visual. 

Es legible gracias a la estilización de las imágenes y la ec2 
noaú.a ep. el uso de los elementos gráficos. 

El uso de las imágenes en masa y la separaci6n de elementos 

colabor6 para lograr un estilo gráfico llegando a una solución 

óptima, dándose un equilibrio entre imagen, fondo y texto. 

Aunque un senalamiento sin tipografía también tiene la fun

ción de comunicar, en nuestro caso decldimos incluirla para refof. 

zar nuestro conjunto seftalético, debido a que una gran parte de 

loa usuario• que acuden a la universidad, desconocen la mayoría 

de las áreae y servicios que presta la instituci6n, adem.&s no es

tán habituados a un sistema de senalcs. 

El color usado de una forma correcta refuerza un mensaje. 

En el caso de un ser.alamiento, el color es importante porque le 
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da al· aiqno, un car_~.c.ter,_ además de crear en él un impacto visual 

ayuditr1.~0 ª.-CiUe. ~n sistema de set\ales no pase desapercibido. 

En este proyecto se utilizaron colores brillantes y de una t2 

n&.11d-~d c.i.~idA- pOrqUe nuestra intención ea: que aobreaa.1-ian de un 

entorno_ fr!o (verdea, azulea y grisea), y atraer la atención del 

visitante presentándole colores llamativos, pero que no molesten 

a la vista. 

Debido a que en este proyecto tenemos tres tipos de sena.les, 

quisimos aplicar un color diferente a cada grupo para otorgarle 

personalidad propia a cada uno de ellos. 

Creemos importante emplear la figura humana, debido a que hay 

ciertas áreas o servicios en los que la presencia de ~ata es im

portante por la intcracci6n que tiene con loe elementos. Algunas 

de estas figuras se presentan de frente y de perfil, debido a la 

acci6n que se pretende representar. 

Al igual que cualquier otra disciplina, es importante hacer 

un uso correcto de los elementos que forman parte de un proyecto, 

en este caso un sistema ocnalético, que con el uso adecuado de 

las formas, el color, la tipografía, y aunado a la experiencia en 

cuanto al uso de elementos gráficos, oc tenga como resultado un 

proyecto funcional. 

Finalmente, todo lo mencionado anteriormente, refleja de una 

manera concisa todo el estudio e investigación que se realizó pa

ra concluir con un conjunto senalético coherente que satisfaciera 

las necesidades de la población universitaria. 

Creemos que la mejor parte en la realizaci6n de este proyec

to, será el hecho de implantarlo, con el fin de cumplir de la ma

nera más precisa con loe objetivo~ inherentes a un sistema sena

l&tico, y que más adelante sea complementado por el departamento 

de diseno de la Universidad Autónoma de Chapin90, o por nosotras 

mismas. 
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