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SERIE SEÑALÉTICA PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO 

Presentación 

El Museo Arqueológico de Xochimilco, a diferencia de 

otros, exhibe objetos que provienen casi por completo 

de zonas aledañas a Xochimilco, digo casi porque hay 

piezas provenientes de Teotihuacán; o por citar otro 

ejemplo, se tiene la cerámica más antigua de toda 

América, proveniente del Edo. de Guerrero. Se exhiben 

poco más de 2 mil piezas arqueológicas. Uno de los 

objetivos del Museo es dar a conocer la riqueza ar-

queológica que ha predominado en Xochimilco. 

Aunque el Museo Arqueológico de Xochirnilco es rela-

tivamente chico; siempre se necesitan elementos que 

ayuden a la comunicación para que el usuario se oriente 

y dirija en el interior de manera adecuada y segura, sin 

que el espacio le parezca un caos, sin organización de 

servicios. Por ello y gracias a la detección de falta de 
señales, realizaré de manera integral y metódica un 

conjunto de señales especiales para este Museo y con 

eso se ayudará a resolver problemas de circulación o 

comunicación, mismo que analizaremos detenida-

mente. 

El diseño de las señales se caracteriza por mejorías en 
tamaño, forma, impacto cromático, legibilidad, altura 
adecuada y reforzador de la imagen gráfica que este 

museo utiliza. 
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ANTECEDENTES 

1.1 Historia del museo 

El edificio que alberga el museo, fue antiguamente una 
casa de bombas, construción que se derivó de las obras 
de el Acueducto de Xochimilco; construida sobre el 
manantial de Santa Cruz Acalpixca; la arquitectura co-
rresponde al eclecticismo propio de la época del por-
firiato. Fue inaugurado el 11 de julio de 1908, por Don 
Porfirio Díaz. 

En la decada de los 70's, un grupo de personas intere-
sadas en la historia de Xochimilco, presentan una exposi-
ción temporal de piezas arqueológicas, que hablan ido 
coleccionando a través de los años; toca a la Parroquia 
de Santa Cruz A„ ser el escenario de dicha muestra, la 
cual atrajo la atención de propios y extraños; motivo por 
el cual, fué trasladada a bibliotecas públicas y Casas de 
Cultura, al cabo de un tiempo y con impulso de la Sra. 
Dolores Olmedo, se inician las gestiones en 1973, para 
que la antigua casas de bombas, ubicada en Santa cruz 
Acalpixca, se convirtiera en Museo. 

En 1974, se funda el patronato Pro-Museo y Zona Ar-
queológica de Santa Cruz A., con la participación de las 
siguientes personas: 

Dolores Olmedo Patiño 

losé Farias Galindo 

'reno Phillips de losé 
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ANTECEDENTES 
	11~~~ 

Primer vocal 
Segundo vocal 

Sergio Espinoza Cordero 
Ruben Poblano Cordero 

El 23 de septiembre de 1974, se inician las obras de 

remodelación. Se entregó el edificio a las autoridades 

delegacionales y patronato del Museo, el 4 de noviembre 

de 1975. Finalmente, el 22 de marzo de 1979, se 

inauguró como Museo por el entonces presidente de 

la República Lic. José López Portillo. 
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ANTECEDENTES 

1.2 Descripción del ambiente físico 

El Museo Arqueológico de Xochimilco se ubica en Av, 
Tenochtitlán s/n esq. Calle La Planta, La arquitectura 
corresponde al eclecticismo propio de la época del 
porfiriato. Entre los, elementos característicos, destaca 
la utilización de hierro, tanques de acero y concreto 
armado. 

Por su caracter utilitario fueron de poca ornamentación, 
por eso el ladrillo o piedra se aplicaron como materiales 
aparentes que conformaron muros delimitados por 

destellones en sus esquinas. Su edificación se planeó de 
acuerdo con los modelos acreditados en Europa. 

El Museo tiene una superficie de 394.56 m2, que se 
divide en dos salas: alta, baja, un pasillo interior 'y una 
extención de jardín de 7,000m2. 

La iluminación interior es adecuada sólo en la planta 
alta, En la planta baja se hace necesario el uso de 
iluminación artificial. 
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ANTECEDENTES 

1.3 Contexto social 

Los visitantes que más asisten al Museo Arqueológico de 
Xochimilco, son los estudiantes, principalmente de nivel 
básico y medio, como respuesta de invitaciones para 
asistir en forma grupal o en pequeños grupos, ya sea por 
una tarea o investigación. 

El porcentaje de visitantes lo abarca en su gran mayoría 
estos estudiantes. Según datos del Museo, la asistencia 
es de alrededor de un 60% de estudiantes de nivel 
primaria y secundaria oficiales; un 20% pertenece a 
estudiantes del mismo nivel escolar, sólo que de escuelas 
particulares y el 20% restante pertenece a un variado 
público que va desde estudiantes de Prepa a Universi-
dad, hasta personas del sector laboral y amas decasa. 



ANTECEDENTES 

1.4 Acervo cultural 

El Museo exhibe más de 2 mil piezas arqueológicas, 
entre las que se encuentran osamentas de dos probo-
cidros (Mamuts o Mastodontes), restos de fauna que 
existió a finales de la última glaciación, 10 mil A.C., 
fósiles de maíz, cerámica. Por cierto, se tiene la cerámica 
más antigua de toda América, la cual proviene de Puerto 
Marquez, Edo, de Guerrero. Entre otras cosas se exhiben: 

Urnas funerarias; esculturas antropomorfas; figurillas; 
sellos; petroglifos; el lienzo de Xochimiko, etc 

Mención especial merece el mural del Maestro José 
Juárez, que lleva por titulo 'Choque y Encuentro de dos 
Mundos", terminado el 2 de Agosto de 1989. 

La importancia cultural que conlkva el Museo es vital 
en la formación de una cultura de conciencia con re-
lación a nuestros antepasados de origen prehispánico y 
acercamos a su cultura para conocerlos. 

MIDOMEMIDERNOCIDIDOECIDIDIDIDIDUDIDIDOMMIDIDEIDOMMC  
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ANTECEDENTES 

1.5 Necesidades de comunicación 

Conforme a la detección de falta de señales se 
propuso a la Dirección del Museo Arqueológico de 
Xochimilco ( M.A.X. ), el diseño de un sistema 
señalético con la finalidad e interes de mejorar la 
circulación interna, ya que se perciben problemas 
de circulación, de identificación e información. 

Los rótulos o señales existentes, son insuficientes, pues 
sólo hay dos. Además el color y tamaño son in-
adecuados. Esto fue lo que me movió a proponer la 
señalética. 

•11:111.11I. 

IDOOMICIESIOMIDIOMOMMIDEIDIUMDMID1010101=1010101110111º110 



ANTECEDENTES 

Resúmen capitular 

A raíz de la exposición de piezas arqueológicas que se 
llevó a cabo en Xochimilco a principios de la década de 
los setentas; el interés por parte del público y la falta de 
un lugar para exponerlas, se forma un patronato enca-
bezado por la Sra. Dolores Olmedo y con la ayuda de la 
Delegación Política de Xochimilco, se logró conseguir 
el actual inmueble, inaugurado en marzo de 1979 por el 
Lic. José López P. 

Su cualidad como divulgador de la cultura es de gran 
importancia, pues cumpliendo con sus objetivos, el visi-
tante es atraido gracias a varias estrategias como: 

Exposiciones temporales, eventos y visitas guiadas. 

Mediante la detección de ausencia de señalamientos 
internos, se propuso diseñar una señalética adecuada. 

omomffloomeememomomemanuomoomonwomiscoom 
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

2.1 La comunicación 

La comunicación es una actividad humana que reali-
zamos de diferentes formas. Hablar, leer, ver televisión, 
implican actos de comunicación, los cuales involucran 
signos y códigos cuya transmisión facilitan la práctica de 
la Comunicación. 

Con la finalidad de utilizar de manera más eficiente los 
canales de comunicación, Shannon y Weaver ( Ings. 
Telecomunicaciones ) desarrollaron durante la Segunda 
Guerra Mundial, un modelo de comunicación sencillo, 
basado en un proceso lineal. Posteriormente fueron 
ideados otros modelos por autores como Gerbner, Jakob-
son, etc. Cada vez con más elementos, por lo mismo, 
más complicados por la tesis que entre más elementos 
se manejen o más complejos son los modelos, más 
eficiente es el proceso y mejor cumple su función. 

Aunque ningún modelo es definitivo y completo, pues 
es imposible que abarquen todos los aspectos. 

Los modelos mencionados establecen que la Comunica-
ción es la transferencia de un mensaje de A B y sus 
intereses son el medio, canal, transmisor, receptor, inter-
ferencia y retroalimentación, 

ERICRICOIDICIMMID10101111011110101011311131010113MIDIDMIDIWORIM101131010 



a PROCESO DE COMUNICACIÓN 

EMISOR 
(Museo) 

MENSAJE 

                 

                 

                  

                  

01~111~1~1~111 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

CANAL CODIGO 	MEDIO 

Es la vía 	Radica en el 	Fendmeno 
física por la 	poder 	___ social que se 
que viaja el 	cochinear o 	genera. 
mensaje: en 	entender lo 

este caso 	 que 
una revisión 	significan las 

visual. 	 señales. 

CONTEXTO 
Son todas 

las 
circustancias 
en las cuales 

se va a 
mover,  
nuestro 

mensaje. 

REFERENTE 
El tema en 

nuestro 
caso es '  

"el prohibir". 

RECEPTOR 

Persona que 	(.) 
observa y 

entiende tal 
mensaje. 

111001010111010131DRIMIDID1010101003111110101010010101011110111010101010  
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El PROCESO DE COMUNICACIÓN 

2.2 Diseño Gráfico y Semiótica 

El modo de expresar, decir, comunicar a través de for-
mas, palabras, imágenes impresas es asunto que atañe al 
Diseño Gráfico. Se trata de una forma de comunicación 
visual, quiza la de mayor trascendencia hoy en día si se 
piensa en el amplio campo de acción en que se mueve 
anuncios, folletos, libros, carteles, etc. En cuanto diseño, 
trata de organizar tomando como base el espacio-formato, 
los elementos y signos según la idea prefijada, de manera 
que se logre la significación deseada por la presentación en 
forma estéticamente agradable y de fácil comprensión. 

Es posible en la práctica, gracias a la ayuda de la lógica 
semiótica y a la retórica, aterrizar en un argumento con 
resultados de gran efecto visual y comprensión cabal. 

En el Diseño Gráfico intervienen diversos factores de 
cuya acertada conjunción dependerá la eficacia pre-
tendida; son estos: 

1) los soportes 
2) los signos gráficos 

3) el mensaje 
4) la forma de estructurar y componer todos los elemen-
tOS. 

MIDIDMIDIDOMIDIDOMIDEMIDOMIDMIDERIDEOMMOIDIDIDIDIDOID 
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

1) Los soportes son los materiales como papel, plástico, 
cartón, capaces de contener los signos. 

2) Se considera signos las letras, los colores, las líneas y 
hasta los espacios vatios; la vista se siente atraida por 
ellos ( función estética y anclaje ) y hace que el mensaje 
llegue y penetre al espectador. 

3) El mensaje es la parte escencial y todo debe or-
ganizarse en función suya; es por ello, el motivo y 
justificación del diseño. 

4) Finalmente, en la forma de estructurar, disponer y 
organizar todo el conjunto, intervendrán aspectos técni-
cos, objetivos como el conocimiento de las leyes de 
composición y también características de tipo subjetivo 
como habilidad, audacia o creatividad del diseñador. 

La integración de estos elementos no se realiza de 
manera casual, precipitada o imprevista. Diseñar implica 
lo contrario; atender a la funcionalidad y estética y a la 
eficacia de unos planteamientos. 

11111110MIDOCCIDOCIDMICRICIIIIDIDIDECIIIMOIDOIDIOCIV10111e011  
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Los antecedentes del Diseño Gráfico remiten a Gutem- 

berg y la aparición de la imprenta ( año 1440). 

IOR11010112101010111101011111111310111RIMMEEIRMIDRICERIMEIWORINVOIDIO 

El. PROCESO DE COMUNICACIÓN 

De entonces a hoy las circunstancias han cambiado 

notablemente tanto en los medios técnicos utilizados, 

como las características sociales e individuales del re-

ceptor, que condicionan palpablemente las formas y 
modos de disponer y presentar los mensajes. 



EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

El Diseñador Gráfico de hoy, gracias al nivel conseguido, 
a demostrado ser gran conocedor de las artes gráficas, e 
ingenioso artista que consigue resultados inmejorables 
en presentación y calidad del producto impreso. 

El interés y fuerza de un diseño gráfico concreto, radica, 
más que en los signos, imágenes o tipografía elegida, en 
la disposición de los elementos y estructuración de todos 
ellos; o sea, en el modo de relacionarlos, según la idea 
inicial. Dependerá de cual sea el mensaje, a quien va 
dirigido, a donde ha de ir colocado, etc., para que se 
determinen unas u otras soluciones. Es preciso que la 
forma y mensaje se manifiesten, destaquen y resalten de 
entre las múltiples llamadas visuales que envuelven todo 
el día al ciudadano de hoy. 

10111101131000MIE1010MIDMIDIDEIDERIEHORMOMIDMIDI010111101010MIC  



El. PROCESO DE COMUNICACIÓN 

2.3 Signo, Símbolo y Señal 

La única forma para no confundir un término de otro, o 
no utilizarlos como sinónimos es hablando de ellos. 
Hablaremos de signo, símbolo y señal desde el punto de 
vista de la comunicación. 

SIGNO: Un signo es la unidad mínima de un lenguaje, 
teniendo dos vertientes: significante y significado (re-
lación diádica). Significante es la materialidad del signo, 
lo que representa a los sentidos vía verbal, auditiva, 
escrita, un gesto, etc. El significado es una imágen mental 
que se produce a través o a partir del significante. 

Según Peirce el proceso signico puede ser estudiado en 
tres niveles: 

Sintáctico: Se refiere a las relaciones existentes entre los 
signos. 
Semántico: Es cuando se relaciona una imagen visual y 
su significado. 
Pragmático: Cuando se entabla una relación entre ima-
gen visual y el usuario. 

SIMBOLO: Es un símbolo convencional, inventado para 
designar una cosa. Son designados como símbolos la 
bandera, el uniforme militar, la paloma de la paz, etc. 
Estos símbolos tienen en común que representan o sig-
nifican a las cosas con signos que no tienen relación real 
con ellas, que son puramente lógicos o convencionales, 

MIUM1010101010101DMIORIM101010111RIMME1010101º1010101010101010MOIC  
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

refiriéndonos que deben estar bien definidos dentro de 
los límites de una determinada cultura o sociedad. 

Los símbolos concebidos y adoptados oporiunamente a 
falta de un idioma internacional, pueden ser entendidos 
en cualquier lugar que se usen. 

Las señales de tráfico, las referentes a los tranportes, al 
turismo, a las ciencias y técnicas, etc., son otros tantos 
campos de aplicación donde los sigos y los símbolos 
pueden comunicar inequívocamente el mensaje que el 
lector debe recibir. 

SEÑAL: Se llama señal a la utilización de objetos o cosas 
para indicar un punto con un fin predeterminado para 
orientar, indicar algo ,etc. 

Un código mnemotécnico sencillo es: La señal puesta en 
el libro indicando que es allí donde debo seguir leyendo; 
un trazo alrededor de una fecha en el calendario indica 
una situación que debo recordar. El paso de la señali-
zación personal o privada a una magnitud social implica 
la necesidad de un código complejo, un verdadero 
sistema de lenguaje que será tanto más universal cuanto 
más éste lenguaje deba ser utilizado por un conglome-
rado numeroso de grupos étnicos e id iomaticos diversos. 

101111111010110101DECOCID101010013101110101010C101003~101011110111E  
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El PROCESO DE COMUNICACIÓN 
	 lommor 

2.4 La comunicación visual 

La comunicación visual es un proceso en el que se 
intercambian mensajes y contenidos entre emisor y re-
ceptor mediante técnicas y procesos visuales. 

Ya desde las primeras formas de comunicación humana, 
que eran muy simbólicas y cargadas de misticismo, hasta 
nuestros días; las necesidades de comunicación no han 
cambiado, Han cambiado y cambian los métodos y 
técnicas que deben corresponder a las circunstancias 
sociales y culturales del momento. El hecho de la comu-
nicación visual tiene hoy día especial trascendencia, y 
su problemática es mucho mayor, pues se está conven-
cido de su utilidad y eficacia y casi todo se ofrece ya por 
esos cauces, Se dispone ya de medios ténicos tan perfec-
tos que se prefieren el lenguaje visual a cualquier otra 
forma de comunicación. 

Se puede decir que todavía no se ha llegado a una cultura 
visual y a una civilización plena de imágenes, sino que 
se ha iniciado; y desde aquí pueden preverse los enormes 
alcances de este tipo de lenguaje. 



El PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Siempre que se diseña algo, se boceta, se pinta, se 
construye, la sustancia visual de la obra se extrae de una 
lista básica de elementos. Estos elementos visuales cons-
tituyen la sustancia básica de lo que vemos, ya sea de 
forma bi o tridimensional y son los siguientes: 

.Punto 	 .Color 

.Linea 	 .Textura 

.Contorno 	 .Dimensión 

.Dirección 	 .Escala 

.Tono 	 .Movimiento 

Aunque son pocos los elementos arriba mencionados, son 
la materia prima de toda la información visual que esta 
formada por elecciones y combinaciones selectivas. 



2.5 Señaletica y Señalización 

Hablaremos en este apartado de señaletica y señali-
zación de forma alternada y comparativa. La señali-
zación implica aplicar señales existentes a problemas 

siempre repetidos; por ejemplo: paso de peatones, 
STOP, precaución, peligro, etc. Son situaciones de cir-
culación que ocurren en todo el mundo. 

La señalización no altera la configuración del entorno ni 
se supedita a él, puesto que es concebida como un 
añadido necesario y justificado. Su campo de aplicación 
o acción es en la circulación vial. 

Como vemos cotidianamente, la señalización no require 
una adaptación especial a la morfología del paisaje, ni a 
su estilo. Emplea indistintamente los mismos signos y 
elementos físicos así como los principios de señalización 
no alterando el aspecto general del entorno. 

No es imaginable un sistema de señalización especial 
para cada país, región o cuidad, o por cuestiones estéti-
cas o culturales. Su cometido es esencialmente la orien-

tación y seguridad  de los individuos. (2)  

• 
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El. PROCESO DI COMUNICACIÓN 

La señalización y la señaletica son dos áreas sustancial-
mente diferentes, aunque pueden aparecer como 
equivalentes o idénticas de modo superficial. Esto obliga 
a tener una tabla comparativa de sus diferencias: (3)  
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El prohibir el paso , tanto de un vehículo que circula en 
la calle, como el transitar en un almacen, son similares 
parcialmente, la diferencia está en el concepto, el pro-
grama y diseño de cada caso específico, así como la 
clase de circulación: en exteriores e interiores. 

3) COSTA, kban. klem 
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Algunas de la organizaciones sociales donde se aplica el 
quehacer señatético son: 

Restaurantes, hoteles, museos, la banca, entre muchas 
otras. Todos estos lugares se caracterizan porque hay 
bastante movilidad social, presentándose estos como un 
espacio complejo en la que la arquitectura por si misma 
no concuerda con su uso social. 

En la señalización vial, las variables del entorno: 
topológicas, urbanísticas y de organización se encuen-
tran perfectamente dadas, cosa diferente en la señalética, 
en la que se debe crear los pictogramas correspondientes 
a estas necesidades, además, existe un repertorio de 
signos redundantes y con la afinidad de variaciones 
formales y estilísticas. 

El problema entonces es el de seleccionar los más aptos 
para comunicar con la mayor eficacia la información 
que debe ser transmitida y probarlos posteriormente. 
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Este último elemento, en ocaciones, es suficiente y 
más fácil de entender, esto en casos para designar por 
ejemplo: director, registro civil, etc. Cada sistema de 
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

La señalética debe identificar lugares y servicios para 

facilitar su localización en un espacio arquitectónico, 
valiéndose para esto de un plan señalético. 

A pesar del uso de la señalética, hay casos en que la 

organización no esta diseñada para simplificar la estan-

cia y recorridos de los usuarios, sino para complicarla. 

El más claro ejemplo es lo que sucede en los centros 

comerciales en los que los productos de más consumo, 

son ubicados en el punto más distante de la entrada, 
obligando al consumidor a recorrer grandes espacios y 

de esta manera, poder vender otros productos; pues esta 

es la finalidad de tal recorrido, 

Como mencionaba, la señalización vial, uffiana, naval, 

etc., no toma en cuenta el entorno particular, ni lo 
modifica, ni se adapta al contexto; en cambio la 

señalética no solo se adapta a ellos, sino que tiene que 

contribuir a destacar la imagen pública o gráfica. En 

ocasiones la imagen pública nos determina los colores, 

forma o tipográfia. 



El PROCESO DI COMUNICACIÓN 

comunicación está especializado, y del mismo modo 
que informar por medio de una flecha de dirección es 
más rápido y preciso que emplear la frase "siga para la 
derecha"; como un letrero de director, que esforzarse 
por diseñar algo que signifique al director. 
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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Resúmen capitular 

La comunicación es un proceso de actividad humana 
que todos realizamos, ya sea gramatical, visual, gestual, 
etc. La comunicación presupone mandar un mensaje A 
a A utilizando un codigo y signos. La utilización de estos 
signos involucran directamente a la semiótica, ciencia 
estructuradora que se encarga de su análisis. La 
señalética, como proceso estructurador e informativo, 
utiliza signos y símbolos visuales tanto en el pictograma, 
hasta el formato o color. Ya sean objetivos como claridad 
y sencillez o subjetivos como: evocar, protección, ver-
dad. etc. 

Además, un programa señaletico debe de tomar en 
cuenta factores de tipo ambiental, como la iluminación, 
el estilo del entorno, etc. Otro factor a considerar, es la 
adecuación del programa señalético a la imagen gráfica 
que utiliza. Tomar en cuenta estos aspectos garantiza 
una parte del trabajo, unicamente faltada la correcta 
resolución gráfica, de carácter claro, rnonosémico y 
estético. 
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Desarrollo de propuesta gráfica 

Debido a que el Museo Arqueológico de Xochimilco es 
un lugar con espacios amplios, se hacen necesarios 
elementos que coadyuven ala circulación e información 

interna. 

Estos espacios implican la circulación de personas de 
diferentes estratos sociales y culturales, haciendo irnpre-
cindible la creación de un programa señalético que 
cuente con un código común facilitando el des-
plazamiento por las instalaciones. 

Los pictogramas que veremos a continuación, preceden 
al desarrollo gráfico definitivo; son las primeras 
imágenes que conforme se fué investigando y se fueron 
analizando los resultados del estudio de contexto, se 
fueron mejorando para lograr llegar a las señales requeri-
das por el Museo, 

111111101010100MOIDOODIDOCIDOMOMMIDIDOMOMMOM10101011110  
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IDIDEICZEIDERIM1010101110101010101DOMMIDIDOMIOME10431010101110 

3.1 Primeras imágenes 

En esta etapa del proceso del diseño, se genera una lluvia 

de ideas que, con el análisis correspondiente del con-

texto del Museo, se van unificando y mejorando hasta 

lograr tener la propuesta gráfica más adecuada para las 

señales. 
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3.2 Diagramación del pictograma 

La diagramación es un método indispensable y funcional 
para estructurar los pictogramas y con ello justificar el 
tamaño de manera uniforme logrando un armazón 
común. 

Esta armazón o matriz se utilizó en nuestro caso para 
distribuir de manera integral los elementos visuales o 
conceptuales, y buscar un equilibrio figural e intrafigural. 
Ello supuso haber visto el conjunto de patrones que 
constituyen el repertorio de necesidades expresivas y 
desarrollar una síntesis para normalizar la serie en un 
estilo unitario. 

A continuación podemos apreciar de manera gráfica, la 
red de trazos utilizada para nuestras señales, así como 
también las constantes: 
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3.3 Composición y Simbolismo (en forma) 

Para una síntesis formal es necesario manejar un len-
guaje visual utilizandolo como método conformador del 
diseño de las señales. Como es sabido, este lenguaje 

tiene entre sus elementos primarios el punto, línea, 

contorno, equilibrio, tensión, preferencia del ángulo 

inferior izquierdo, positivo-negativo, etc. 

En nuestro caso, el manejo de la línea es de manera 

continua en forma de bloques y líneas estilizadas. El 

sistema modular utilizado como soporte es de cáracter 

cuadrangular, fue escogido por ser un formato o ele-

mento visual al cual se le asocian significados de hones-

tidad, rectitud y esmero. 

Otra característica es que todos los elementos composi-

tivos tienen en cierto grado el factor equilibrio. Esta 

relación horizontal-vertical es la relación básica del 
hombre con su entorno y esto mismo impone a todas las 
cosas vistas y planeadas un eje vertical con un referente 

psicofísico horizontal. 

Positivo y negativo es otra característica compositiva que 

utilizo y lo importante en esto es resaltar de manera clara 

y precisa la señal de sobre el plano para darle mayor 

legibilidad y denotación monosémica 

11111111131011110MEOWIDERICIDERIEROCIIMMOMIDOIDIDIDOIDEMIDIDIUM  

36 



4) 41011R, co, nal. •Sistema de _Signos in h Comunicación Visual' 
IONICI1010101010101131131010111010112101111010101D10111111113101:1010101121011211111  

DESARROLLO DE PROPUESTA GRÁFICA 

Por último, se utilizó la abstracción como medio para 

organizar la excesiva diversidad de objetos que se pre-

sentan a nuestra percepción. Con esto se retira lo escen-

cial de lo inescencial de un campo visual, quedando sólo 
una síntesis de la imagen con características más fáciles, 

sencillas y claras de codificar, recordar y entender. 

De la teoría de la percepción derivada de la psicología 

de la forma (Gestalt Psychologie) puede deducirse que 

los símbolos simplificados deben ser más rápidamente 

reconocibles desde lejos que aquellos otros más realis-

tas, con un contenido excesivamente realista. (4)  
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3.4 Tamaño y factores humanos 

El mantener una igualdad en la serie, involucra una 
igualdad de tamaños en las señales. Si hubieramos pre-
tendido lograr una igualdad de legibilidad en los signos, 

hubieramos obtenido una variedad de tamaños que úni-
camente serían caóticos. 

Lo que se hizo fue valorar los símbolos menos legibles, 
como los determinantes del tamaño de las señales; 
eliminando así todo problema e integrar todo el con-
junto en forma ordenada y legible. Por estas mismas 
cuestiones (legibilidad), el soporte gráfico será cua-
drangular: 30 x 30 cros. 

Para la legibilidad adecuada se tuvo que considerar a un 
hombre como punto de referencia; pues los objetos, así 
como la señalética, toman como punto de referencia al 
hombre haciendo un estudio del organismo humano y 
su funcionamiento como criterio de aplicación y uso, en 
nuestro caso, a nivel perceptivo. 

Uno de los factores que se tomaron en cuenta para la 
señalética del Museo Arqueológico de Xochimilco, fue el 
campo visual. El campo normal de visión del ser humano 
es de 60°. En este ángulo podemos distinguir cualquier 
elemento visual; saliendose de este ángulo, la visión tiende 
a degradarse hasta perderse. Para no forzar al observador a 
voltear o hacer movimientos inusuales, las señales estarán 
en un lugar donde los aprecie con naturalidad 
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Otro factor importante en la agudeza visual es tomar en 

cuenta factores como la edad, la capacidad de codificar 

mensajes sígnicos y considerar que la visión es diferente 

de una persona a otra, por lo que los argumentos deben 

caracterizarse de sencillez y legibilidad. 

Un factor humano del diseño muy importante es el color, 
el cual si no es usado de forma adecuada se vuelve 

molesto o rompe con la armonía de su contexto. 
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3,5 Color y Simbolismo (pskolágko) 

El color en la señalética es utilizado según criterios 
como: contrastes, integración, connotación y per-
teneciente a una identidad corporativa o gráfica. 

Nuestra serie señalética, por su función, se deslinda de 
todo cromatismo para quedarse con la característica 
monocromática o contraste tonal. Con ello se sigue una 
línea de diseño que determina la identidad gráfica del 
Museo Arqueológico de Xochimilco. 

La solución monocromática en alto contraste que se 
utiliza en el estilo gráfico (b/n) es el de mayor grado de 
legibilidad, ya que es la forma más visible o clara de 
expresar una idea en sentido gráfico; también por ello la 
inclinación de la señalética del Museo hacia el blanco y 
negro. 

El otro color que se maneja es el rojo, ello, por ser ya 
muy tipificado como símbolo de prohibición junto 
con el círculo atravezado por la línea inclinada de 
forma descendente. 

Por otra parte, existe una tendencia de asociación de 
colores específicos a diferentes conceptos, en este caso 
el color rojo simboliza "alto o prohibido"; otra significa-
ción que se le otorga es de pasión, calor, alerta, etc. El 
color blanco connota pureza, verdad, claridad; el negro 
sugiere fuerza, elegancia, estático, recto, etc. 
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La utilización de contraste tonal, o sea blanco y negro, 
está relacionado con aspectos de supervivencia. El tono 
no se distribuye de manera hazarosa, puesto que el negro 
es un color que pesa bastante visualmente y se debe 
buscar un equilibrio teniendo por ello que predominar 
el blanco. (fondo) 

Una l'O.. f 
Mlenhcapia0cli 
seneac<mel 
t1,1•Ionai 
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3.6 Condicionantes generales 

Para llegar al resultado final en los pictogramas se toma-
ron en cuenta diferentes factores que llamaremos condi-
cionantes, pues estás determinaron en gran medida el 
camino a seguir. 

El diseño de la señalética adecuada obedece a un prin-
cipio señalético, el cual menciona que todo programa 
debe crearse en función de cada caso es particular. 
Como mencionamos en el capítulo dos (2.5), no todos 
los museos dispondrán de un modelo universal, sino que 
al contrario, sus programas señaléticos serán diseñados 
en función de la personalidad del Museo o su Identidad 
Gráfica, aludiendo al formáto, color o esti lo; sacrificando 
en ocasiones el gusto personal. 

De alguna manera, el diseño arquitectónico es un factor 
importante que determina algunas cuestiones en nuestra 
señalética. Como la mayoría de los espacios arquitec-
tónicos ,difieren un poco del uso al que se destinará en 
el futuro. 

En este caso, los pasillos estrechos en una parte del 
Museo, limitan o afectan el campo de visión o ángulos 
visuales, desfavoreciendo a la percepción de las señales, 
así como a las obras expuestas en este Museo. 

Una condicionante más, la cual es de mucha importan 
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cia, es la iluminación. La iluminación en la planta alta 
del Museo es bastante buena, pero cuando uno pasa a 
la planta baja, la iluminación es aceptable sólo si es de 
manera artificial y ello mismo determina el que las 
señales o prototipos se tengan que concretar en un 
acabado mate, de lo contrario, la luz de las lámparas al 
incidir con la señal, provoca brillos o reflejos que se 
impactan sobre el receptor y esto le puede causar de-
sagrado. 

MUSEO 
AROUEOLOGICO 
DE XOCIIIMILCO 

Algunas otras determinantes en nuestro programa de 
señales son: los colores dominantes, los cuales limitan o 
indican la escala cromática a utilizar; elementos com-
plementarios, como los exhibidores, materiales, texturas, 
etc. 

El bandalismo es determinante del material a utilizar, 
puesto que la mayoría de las señales son en el interior, 
pero dos señales están en una parte donde será dificil su 
vigilancia y estarán a la intemperie, por lo que deben ser 
muy resistentes en cuestiones de agresión y atmosféricas. 
Ello nos obliga a utilizar una lámina resistente de material 
galvanizado inoxidable. 

Esto también nos exige utilizar una tinta especial con iguales 
características de resistencia, por lo que utilizaremos una 
uommounincommocimmaciwaionionosecionamasime 
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tinta especial para serigrafía, la cual está garantizada por 
cinco años sin cambios a la intemperie, 

El formato de 30 x 30 cms., es debido a cuestiones de 
visibilidad de hasta 47 mts., según el campo normal de 
visión; aunque claro, se tomo en cuenta un campo de 
visión inferior al normal con la finalidad de favorecer a 
gente grande o con algunos problemas de visibilidad. 
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3.6.1 Las áreas del proyecto gráfico 

Las áreas aquí marcadas son los principales accesos o 
líneas de circulación por donde los visitantes transitan. 
En base a estas zonas: planta alta, planta baja y jardín, 
se escogieron los lugares que requieren de señalamien-
tos, ya sea para agilizar la circulación interna, por un 
lado y por el otro para informar. 

La presencia de señales en un determinado lugar, para 
una determinada función, posibilitan al receptor la iden-
tificación certera del mensaje. (Prieto 1966) (5)  

01 Reglowo de vlsitanses 
02 Vitrina Pleiroame 
03 141664 (molturas 
04 V101464.100iura 
OS Pléalonna Airicultura 
06 111066 leallAmacena 
07 611064 Inclaska 
06 Vitrina Meitica 
09 5414 Aullovieual 
10 Sala Expoliamos lemporales 

I17 Plitakoma IsculIwas loomalai 
12 V11rma Posc1661c4 	1'' 
13 Plalalongsa tandIvias Ararapconoilas 
14 Menem Intimo 	1 
15 Pluatanna tlementes Anw114(1641coa 
16 Vitrina ~Mai fumarlo 
17 Piaialco64 tecuittras Dacaphadas 
16 Ilediga 
19 Fiara! 
20 Entierros 
21 /444quela 
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3.7 Solución gráfica 

El sistema de señales presentes son el resultado de las 
etapas anteriores como son la investigación, la 

planeación, organización y diseño. 

Para llegar a esta etapa, se evaluaron tanto el formato, el 

ícono-simbólico, color señalético, todos estos puntos 

evaluados tanto en su conveniencia estilística hasta psi-

cológica. 

Como es frecuente escuchar "una imagen dice más que 

mil palabras", por eso, mejor revisamos la serie 

señalética. 

madi tugal 
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3.8 Materiales y ubicación 

Es muy importante, como parte del diseño, la elección 
del material para concretar en la praxis, el diseño de la 
señalética con éxito. 

Los materiales que se pueden utilizar para la fabricación 
de señales son variadas. Unos poseen características 
táctiles-visuales muy atractivas, pero resultan debiles 
como los acrílicos, cristal, madera; otros materiales son 
resistentes pero muy caros. La elección de los materiales 
es complicada, pero se descartan poco a poco según las 
necesidades que se requieren, hasta obtener o elegir el 
material óptima 

En este caso se utilizó como, soporte gráfico lámina 
galvanizada de 1 mm. de espesor, inoxidable. Se le 
aplicó pintura dándole un acabado medio y posterior-
mente se le hizo la impresión, la cuál fue en serigrafía 
con un acabado sernimate. La tinta es fabricada por 3M 
con cinco años de garantía. 

Para asegurar mayor permanencia de la impresión y que 
no presente variaciones, finalmente lleva la aplicación 
de una laca transparente para mayor protección. 
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COLOCACIÓN 	DE LAS SEÑALES 

Estas señales estarán adosadas sobre la pared con cinta 

de alto impacto la cual es especial para estos trabajos. 

Las dos señales siguientes, a diferencia de las anteriores, 

estarán en el jardín sostenidas por un ié. 
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Recamen capitular 
on. 

Un sistéma señalético debe caracterizarse por la gran 
legibilidad de elementos que utiliza como: forma, 
tamaño, color, etc. En su implatación se deben tomar en 
cuenta algunos factores como adaptación al medio, 
reforzador de la identidad gráfica y también factores 
ambientales, de angulación, insidencia de la luz y hasta 
bandalismo, 

Teniendo en consideración estas premisas, se procede al 
ordenamiento y estructuración para asi realizar el 
sistema e ido evaluando. Nos apoyamos en los elemen-
tos visuales que ya conocemos para llegar a un resultado 
concreto, funcional y estético. 

Con la propuesta gráfica lograda se evaluaron tanto 
cualidades en forma, tamaño, configuración, etc„ y esto 
dió paso a una última evaluación que consistió en poner 
en contacto al usuario con la futura señal. Los resultados 
finales dieron luz verde para su próxima instalación. 
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Conclusiones Generales 

El Museo Arqueológico de Xochimilco, fue inaugurado 
en marzo de 1979. Desde su apertura, el Museo ha 
funcionado con señalamientos que resultan ina-
decuados y escasos. 

Por este motivo, se propuso a la Dirección del Museo la 
realización de una serie señalética, llegando al acuerdo 
de realizarla e implantarla. 

La señalética, como un proceso de comunicación, utiliza 
un código de signos, involucrando directamente a la 
semiótica. Para realizar nuestro programa señalético, se 
tomaron en cuenta factores de tipo ambiental y la iden-
tidad gráfica que pertenece al Museo, de igual froma, se 
consideíaron en el diseño factores tales como: legibili-
dad, carácter monosémico y carácter estético de las 
señales. 

Después de lograr un sistema señalético estético y fun-
cional, se evaluaron sus características internas y exter-
nas, o sea, su configuración y su carácter informativo, 
para finalmente comprobarse que funcionaran en los 
lugares predispuestos y terminar con una verificación 
satisfactoria. 
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