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Un nifio cruza una calle para llegar a la 
escuela. Si en su trayecto no advierta a los 
posibles conductores de vehículos la prox

imidad de una escuela, un semáforo que 
controle su circulación, o bien, un adulto 
facultado esté presente para ayudarle a 

cruzar la calle, es muy probable que algu
na vez tenga un percance. 

sentir lástima o compasión de los que 
nos rodea~ es más bien adquirir con· 
ciencia de lo que se tiene para servir a 
los mlis necesitados, sin necesidad de 
pertenecer a alguna una st:cta o 
religión, o ejercer como tnbajndon:s 
sociales. 

Cualquier tipo de señal a veces es 
lmnada en cuenta como un on1wnento 
o corno una lrnagcn que se tiene que 
poner por legislación gubernamental, 
sin tomar l'O cuenta la investigación, 

INTRODUCCION 
"Los círculos abiertos deben cerrarse" 

No recuerdo exactamente cuando fui testigo <le eslas sencillas y singulares palabras, 
pero lo que si tengo presente es la fuerza y fijación que tomaron desde ese entonces 
en mi vida. 

Las bases adquiridas por medio del estudio, investigación y práctica 1:ontinua de una 
actividad son o. mi parecer lo que forjan a un verdadero profesional en cualquier 
campo de acción. 

Han pasado cuatro 11fl.os de hnber finalirndo los estudio~ a nivel lic:cnciatura en la uni
versidad. En este período he tenido lu oportunidad de evolucionar en mi camino a ser 
una verdadera profesional no sólo en el conocimicnlo de una actividall para tener el 
pan de cuda día, sino como ser humano. f\.1uchns vece<> la mayoría de nosotros vive 
absorto en sus prcocupaciom·~ cmot1va." u cconóm1ca..,, sin pensar que hay gente a la 
que las cosas realtncntc le-> son <lifkiles a cau~a de pobre7.a extrema, horfandad en el 
caso de infante~. son víctimas de alguna cnfem1t•d:.id o adic:ción crónica; lo que en 
verdad son cu.sos dramáticos. La reacción cemún es dl'jar toda la rcspon~abi1idad a 
alguna amorid<ld l'ompetcntc, dc1.·irlL·s que estudien -cu.mdo lo que verdaderamente 
importa en ese mom<:nto es tener ulgo que l'omcr- o simplemente compadeccr!'.>e de 
ellos esperando que Dios 1os ayude. Si tencmo'> esta percepción de lo que nos rodea, 
¿dónde queda la fomrnción recibida para desarrolar nuestra sensibilidad y lcncr la 
capacidad de percibir y representar lo que nos rodea? Ser sensible no es tener tan sólo 

metodología y tranajo gráfico cxis
lcnles detrás de un buen sistema <le 
scftalización. La mejor prueba de la 
efectividad de este, es que cumplu .'>U 

objetivo: comunicar por medio del 
lenguaje visual. Este lenguaje tiene la 
característica de ser tal vez más limita· 

do que el hablado al ser aplicaclo en 
una señal, pero 1ndu1.htblcmcnlc e~ más 
directo; má<> mío, si se ocupan códigos 
vi ... uales univcr<>alcs ya sean de tipo 
artificial como las s<.•ña.lcs de tráfico o 
tic un tipo determinado por el ambiente 
en que se desenvuelve el individuo o 
se reconozca, por ejemplo, el hecho de 
cenar la mano y estirar los dedos 
índice y medio como una señal de 
fralemidad o de victoria. 

Como introducción previa a esta invesp 
ligación se puede hacer referencia a 
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características de fUncionalidad, legibilidad como faclores de diseno; así como valorar 
las diversas aplicaciones y opciones de soporte de acuerdo al tipo de infonnación a 
trasmitir, a las caraclcrfsticas fisiológicas y sensoriaff'S de nuestro receptor y a la posi
bilidad de ser aplil"ada..., por medio de la preseme invcsligación, considerando como 
punto de 1tplicación la organi1..nción " Aldeas Infantiks y Juveniles S.O.S. de la 
Ciudad de México". 

¿Qué son las Aldeas Infantiles y Juveniles S.O.S.? ¿Cómo funcionan? ¿A quién van 
dirigidas? ¡,Qué lipo de cumunicnción visual ::.e maneja al momento de iniciadn. la pre
senre investigación? InrerwgantC"s como estas, obtienen f('.spuesta en el primct capítu
lo como introducción al cunodmicnto de esta organizución de ayuda a nivel mundial. 

En realidad todos los lugares de servicio o recrcadón requieren algún tipo de señali
zación a fin de hacer la'i instalaciones más fum.-ionaJcs y promover cJ cuidado y con
servación del medio en que se desenvuelven los usuarios, haciéndo cnfáo;is en la 
importancia de conservarlos en buen estado. fodcpemJicntcmente de esta.'> vcntaja'i, el 
adoptar un proycclo de esta da!.C, n:di!úa en un considerable ahorro para la organi
zación. 

La plancación de un programa seiiulético debe apoyarse en una hase teórica que avale 
su importandn y cite sus características más rcdcvunres. Al mismo tiempo, en este 
segundo capítulo se definen las diferencias rná.'I t..Jc<;tacadas entre unu señali7.ación y 
una seftalélicn. 

La tercera cu1pa de esta in\<cstigución, 1.:ontcrnpla el aspecto de la elaboración dd 
proyeclo gráfico. Estilo visual. tipografía, e-olor, tamatlos, ubicación, sopones y sis
tema de !mpresión, se sugieren parn llevar a cabo el programa. 

Por último, en el capfrulo cua.rto se da a comx.:er la propuesta definitiva, así como Ja 
conclusión global de csre proyecto. A fin de ser un dcx:umento útil, se anexa al final 
un glosario con los ténnino.<; má'i importantes empicados. Es importanre destacar que 
el presente trabajo pretende otorgar el valor y reconocer la relevancia de la labor del 
diseñador gráfico en su medio. 

Und vez dcspejacL'ls toda clase de dudas. en el carninu a una formación prnfesional, 
queda definido el paso a seguir: Cerrar este círculo, para crear muchos más. 
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CAPITULO 
UNO 

El mundo 
de Aldeas 
Infantiles 

Gracht:'> a ht generosa labor de un joven médico 
austriaco llamado Hcrmann Gmcincr, motivado 
por las consccucnch1s de la Segunda Guerra 
Mundial, conlruyó en J9-l9 en Imst Austria la 
Primera Aldea Infantil S.0.S. Cada Aldea esta 
integrada por hogares indcpcndicrllcs, espacios 
libres de csparcirnicruo y recreo. con rodo lo 
necesario para el sano desarrollo de la comunidad. 
Esta, se compone de una mujer que toma el papel 
de una madre, ocho o nueve pequeños a los que 
debe atender, e incluso querer, como hijos propios 
y de un director cuyo apoyo es sustilUlo al de un 
padre pana lodos los nirios de la Aldea. La organi
zación logra mantenerse y recabar fondos gracias a 
donativos y a la venia en bazares. Estas fonnas de 
recaudación, corno otras, varían de una unidad a 
otra, ya sea por recursos o creatividad para crear 
nuevas fomrns de sustento. La c:omunicación vi
sual se manifiesta por medio de un boletín de 
comunicación que se maneja a nivel mundial, tra
ducido al idioma del pais en que se distribuye y 
una revista pequeña de circulación continental. 
Las áreas más importantes a reconocer, cuentan 
con distinto tipo de señalamiento y variable fonna 
de aplicación de tipografía e imagen. 
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Al terminar la U Guerra Mundial, el 
número de ninos en Europa hut!rfanos y 
desamparados era im;alculable. Miles de 
infantes sin hogar, víctimas de la terrible 
conflagrnción, deumbulaban sufriendo los 
rigores del han1bre y el abllfldono, conde
nados a un porvenir obscurn e incierto. 

Fue entonces cuando el Dr. Hcm1ann 
Gmeincr, un joven médico oustrüu;o, que 
hab[a vivido los horrores de la gucna y la 
opresión, se propuso la noble tarea de ddr 
un hogar permanente a esos ¡x-qucños 
hu~rfanos y abandonndos. y n mujeres que 
habían perdido a sus hijos, familiarrs y 
hogares, reuniendo 8 ó 9 niflos bajo el 
cuidado de una marná, viviendo en una 
casa que les proJigara et calor humano de 
una familia. 

En 1949, en lmst, Austria, el Dr. Umciner 
construyó la primera Aldea Infuntil S.0.S. 
con casas independientes, espacios libres 
de recreo y csparcimicn10, en una comu
nidad con todo Jo necesario para el sano 
desarrollo de los infantes, con el propósito 
de una vez educados y formados. reinte
grarlos a la socic-dad ndCL·uadamenLC 
preparados para 'iU vida fu1uru. 

Alentado por un grun amor a los niños 
desamparados, cuya fclkidud y legítimos 
derechos les había negado una guerra 
injusta y cruel, continúo construyendo 
Aldeas Infantiles bajo d mismo principio 
humano. y el mismo innovador sistema 
pedagógico de in1egrar a lo" pequei'los 
dentro de un marco fumiliar. cuyos resul
tados había sido extraordin11rios. 

En 1968 se fundó la primern Aldea 
Infantil S.0.S. establecida en México con 
quince Casas Familiares y una Aldea 
Juvenil. En esta ~ ha venido llevundo a 
cabo la labor de transfomu1r Niños Sin 
Techo en Jóvenes de Provt>-eho, por medio 
de una sólida fommción integrnl y una 
adecuada educadón familiar 

Hoy en día existen 800 Proyectos entre 
Aldeas lnfantilcs y Centros Sociales como 

1 Folleto-Informativo de Promoc~n S.O.S. 1992 
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¿Cómo y Por qué 
surgen las Aldeas 
Infantiles y 
Juveniles S.O.S.? 

"De los escombros de un mundo destru
ido por el odio nacieron las Aldeas 
Infantiles S.0.S." 1 

dispensarios médicos, denlalcs, escuelas, centros de salud, cte., establecidos en 100 países 
del mundo, dentro de una organii.aci<Sn a nivel mm1dia1 con más de 60 mil chicos a su 
cuidado. 

Aldea'i Infantiles S.O.S. de Mé.11.ico, es una institución ciento por ciento de iniciativa priva
da, que reintegra a los pequen.os desamparados al seno de una fwnilia bajo los c.:uabu princi
pios fw1damentalcs establecidos por la organi7.ación mundial S.O.S.: 
1. En vez de eslar a cargo de personal .sujeto a cambios, la criatura está al cuidado de una 
m<uná, como se había cilado l.'On anterioridad. 
2. El infan1e cn·i:e con hennanos y hermana..'> c:n lugur de formar parte de un grupo de niños 
dt: su misma edad y .sexo. 
3. Se le brinda la oportunidad de vivir en un verdadero hogar en vc.1. de cstur u.lojado en una 
institución de carácter impersonal. 
-l. Al desenvolverse en un ámbilo de libertad educándose y desnrrollá.ndo'>e en las mismas 
condiciones que los chicos de cualquier familia. los nii\os tienen la oportunidad de asislir a 
la escuela pública de la localidad y de tener amigos circum·ccinos, con lo que se evita el 
aislamiento existcmc en otros lugares tradicionalmente creados para ellos. 

Se podría decir que la fundación de una nueva alden en cualquier pun¡o del planeta es Jlc\'a
da a cabo por causas de pobreza extrema o de guerra. Uno <le lo.s asumas capitales es el 
incremento de las labores de Aldeas Infantiles S.0.S. en sarajevo y en Bosnia-Hen.cgovina. 
en donde se apoya a 432 huérfanos de guerra menores. Además Aldeas Tnfw11i!C"s S.O.S. 
proyecta rest.nurar y dirigir el jardfn de infantes de Skenderija. que fue destruido por los 
bombardeos, u.sí como la consr.rucción tle una Aldea Infantil S.0.S. para otros niños hu~r
fanos. 
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La filosofía S.O.S. ofrece al niño una educación familiar con mejores oponunidades de 
integración. Expertos en c<lucacióu pedagógica, medicina y psicología. se han percata
do de los daños que muchas veces causa u los niños alhcrgados el ambiente impersonal 
de las grandes instituciunc:s y a'iilos tradicionales. Todo pequeño en si1uación irregular 
está en pclib'TO de quedar desarraigado, con serios trastornos para su desarrollo, si no 
se le incorpora de nuc:vo a un verdadero hogar. 

Los infantes huérfanos o sin hogar que m:cesitan ayuda y protección tienen la oportu
nidad de ingresar 11 la aldea, dcpcmlicndo línicamcnle del grado de su indigencia. sin 
distinción de raza, nacionalidada o credo, de que ~ encuentre física y mentaJmenle 
sano. Una vez admitido, queda bajo el cuidado de la Aldet1 viviendo en una casa fami
liar hasta los 1-t 6 15 ai\os de edad, para ingrcsu.r posterionncnte a In Aldea Juvenil, 

Las Aldeas infantiles S.O.S. de México 
solucionan en gran parte el problema de las 
criaturas desamparadas, gracias a que este 
sistema de protección y ayuda es el más 

adecuado para reintegrarlos nuevan1ente a la 
población productiva. 

cconómicu es la má.<t común en Ja orga
nización a nivel mundial. Un caso, es el 
concemh:nlc a la unidad de la Ciudad 
de Mé~ico, por medio de un bnzar que 
se encuentra en el interior de la Aldea 
abierto a todo públko. En este lugar es 
posible encontrar desde curiosidades 
pura decorar como un florero t.l un 
portarctrato~ hasta objetos de uso prác
tico elaborados por la institución a un 
buen costo. Las iniciativas plln' reunir 
fondos son tan diversas como originales 
y como regla general son ideadas y 
aplicadas estas ideas de acuerdo a Jos 
recursos y apoyos con que se cuente. 
Por ejemplo, en Espafia, Ja renombrada 
tnrjcta de crédito Visa Card tiene un 
aspecto diferente desde el 21 de diciem
bre de 1995: lleva el emblema de 
Aldeas Info.ntiles S.O.S. deaJnte de un 
fondo azul. Esta acción fue organizada 
en colaboración con el renombrado 
Banco Popular que quizó apoyar de esta 

Dinámica de acción 
"E l ' fi . . - A 'd ' stoy so o ... tu que znste mno ... ¡ yu ame. 

donde continuará su educación y formación con estudios superiores, profesionales o 
~cnicos, o bien un oficio 4ue le proporcione una actividad productiva parn su futuro. 

Para hacer posible la e;r;istencia de la labor socia] llevada a cabo por la in!i.litw.:ión, se 
cuenta con un cómite técnico 4ue se reúne semwialmeme para trntar asuntos relaciona· 
dos con el manejo y administración de la unidad a !i.U cnrgo, a fin de <.·onocer y 

resolver inmediata, firma, ecuánime y equitativamente lo!. problemas de la Aldea. 

Las Aldeas infantiJes S.O.S. de México solucionnn en grnn parte el problema de las 
criaturas desamparadas, grncia.s a que este sistema de protección y ayuda es el más 
adecuado para reintegrarlos nuevamente a la población productiva. 

Para hacer posible esta bella labor, se requiere de fondos obtenidos por medio de 
donativos provenientes de empresas, instituciones o personas interesada.~ en apoyar 
esta tarea. en favor <le tantos pequeños necesirados. Esta forma de obtener ayuda 

fonna conjuntamente con la asociación 
de Aldeas Infomiles S.0.S. a los niños 
abandonados que viven en la miseria. 
Otro caso es el sucedido el otoño pasa. 
do en Holanda donde se Hevó u cabo la 
gala de las Aldeas Infantiles S.0.S. De 
Grote Kerk en un cnonne parque de 
animales marinos. En el man:o de eslfi 
gala fue presentada una tarjeta telefóniM 
ca S.0.S. de la Sociedad Real de 
Correos de los Paf ses Bajos, a la cual 
también pertenece Ja empresa Telekom. 
En este año están dedicadas a Ja<; 
Aldeas Infantiles S.O.S. 
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Un día con 
los amigos 
de la Aldea 
"No se puede formar un hogar 
sin una madre" 

Levantarse, biffiarsc, desayunar y marcharse a la escue1a. Al mediodía si se es muy 
pequei'io mamá va al colegio. De regreso se va a comer, se hace In tarea y el resto de 
lattde se cuenta para jugar, ver televisión o prácticar algún pasatiempo. En la noche 
se merienda y finalmente a donnir. 

Cusi todos los pcquer1os cienen un ritmo de vida similar ni descrito, Por lo tanto no es 
de extrañar que el de estas cri<1turas o;en muy similar, si recordamos que viven en una 
familia de siete u ocho hcnnanos y hermanas desde recién nacidos ha<ita de 14 aftas. 

Una familia no esta completa con la auscm.:ia de la madre. Ella es la única capaz de 
prodigar ese an1or y temum incomparable, de dedicar su vida callada y abnegada~ 
mente sin esperar retribuciones, y sacrificarlo todo por sus hijos. 

¿Quién podrá suslituirla? Sólo otra mujer. .. 

Una mujer muy e<;pcdal ..:uya edad o~cila entre 30 y 40 años con la madurez adecua
da pani consagrar su vida a cuidar, educar, formar una familia y sobre lodo ser capaz 

de amar a hijos ajeno'> como propios. 

La casa familiar no sólo es un lugar donde el niño come y duerme, sino un verdadero 
hogar que le brinda Ja posibilidad de dco;arrollar una vida nom1ul, rodeado de com
prensión, amor y sentido dt: pcru•ncncin, y en donde tiene todo lo necesario. Esta 
vivienda consta de estancia-comedor, 4 domlitorios, 3 baños completos y cocina, y 
está equipada con todo el mobiliario que se 1-e.quiere. 

La Aldea cuenta con un Jardín de Niños abic:rto a la comunidad con dos aulllS para 30 
pcqueftos y con el material didáctico necesario, los niños juegan y aprenden bajo la 

CAPITULO 
UNO 

supervisión de la maestra. Ella es un 
elemento muy importante, que brinda 
su esfuerzo y dedicación a los niños del 
kindcr de la Aldea y ayuda a las 
mamás con lo:ci más pequeños. 

Después del kinder asisten a es..:ucln." 
federales al igual que cualq1.1icr otro 
niño. Ya más grandes, tienen la oportu
nidad de aprender un oficio en los 
Talleres de la Aldea Juvenil, taJcs 
corno carpintería, herrería, cerámica y 

costura, donde jóvenes y muchachas al 
mismo tiempo que aprenden un oficio 
para su futuro ha1.:en trahujos propios 
de las ncce!lidadcs de la Aldea. 

El hogar estaría incompleto sin un 
papá. L'l figura paterna es asumida por 
el Director de hi Aldea como respon
sable de la adminislración y e(;onomfa, 
áreas pedagógica<; y educacionales, así 
como la organización de la Aldea. Al 
ser como un padre se interesa por los 
niños y es a quién acuden para solu
ciornu sus problemas o recibir un con
sejo. Cuando interviene, lo hac:t! en 
tonna corn.:iliatorfa, manteniendo la 
am10nía, y cuando es necesario actúa 
con firmezu preservando siempre la 
imugen de autoridad de la madre ante 
Jos niños. Twnbién tiene a cargo el que 
las mrunác¡ llevan a cubo su labor de 
educar y tratar adecuadamente a los 
niños bajo su cuidado, interviniendo 
con su experiencia en 111 solución de los 
problemas que se presenten. 
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CAPITULO 
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Comunicación 
en la Aldea hoy 

Aldeas Infantiles S.O.S. como insti1ución de ayuda al servicio 
de la nincz cuenta con una fuerte liga de comunicación a nivel 
mundial S.O.S. Kinderdorf Inrcma1ionaJ es la pane de la insti
tución encargada de editar y disrrihuir las diversas cdkioncs de 
información interna y externa. Important~ es sc:ñalur que estas 
publicaciones son editadas en su totalidad en Jnnsbruck Austria, 
y que de acuerdo a sus caracterfsticus son distribuidas a nivel 
mundial o continenral. En Méxko son puestas en circulación 
las siguientes: 

Aldi:11s di: :"lliiios S.< >.S. 

Es un órgano infonnativn í.'Pll 

siete páginas, donde se h,1n· 
remenbranz.a de lu más dL''>L1-
cado en Ja vida cotidiana de 
la AJdea mensualmente. S1.· 
distribuye en América Latina 
y Espafta y al igual que el 

Boletín S.O.S. es descinadti .1 

los mismos usuario'i, baJll d 
slogan Muchos niños ne1.'1.·..,1-

tan muchos amigos. 

Como se puede apreciar, Aldeas Jnfa11tiJes S.O.S. cuenta con 

una dinámica y bien planeada estructura, comunkacionnl tan10 

interna como con eJ exterior. Sin embargo es notablt! la ausen

cia de un si.stemn de señales, unifonne en !'U aspeclo visual e 

infonnativo. En esta in.sti1ución como en otros lugares dedica

dos a la asistencia social se ju~tifica husla cierto punlu el por 

qu~ de esta situación. Casi todos estos sitios existen y ayudWl 

gracias a los donativos que reciben de manera empresarial o 

panicular, los cuales son deslinados en primera instancia a 
cubrir las necesidades básicas de la institución y el resto es 

Es un periódico dL•,ri

nadu a ¡xr..1J11al } 
amigos de la 1n..,111u

ción. Esta pubJ1caciu11 

trimestral de I~ pii,¡.:i

nns es distribuida ¡¡ 

nivel mundial a loJa., 
las Aldeas. Su c11n

tenido es bá.sicamenlc 

información de 'º" 
acontecimienh1.., nia~ 

destacado" t'll el 
trimestre en la vida 

colidiana de tod11s 1;1.., 

aldeas, así C(lllHJ 1..k 

las diversas i11i1..1ati· 

V<L<.; para n:.caud.1r fon-
dos ideada.'i y ~iph

cad<1s por u!ra" 
un1d.1de-... 

Holctín s.o.s. 

admini.'\trado a fin de contar con un fondo de ahorro. 

Lu Aldea Infantil y Juvenil S.O.S. de la Ciudad de M~xico 

cuerna con un sislema de ser1ale.s c..·on las siguientes particulari

(ladcs; siendo impo1tanle sei\alru- en principio que la 7.onn desti

nada a los jóvenes, no tiene ningún tipo de señal tanto para 

indicar un servicio como para distinguir cadn cao;a, y que en las 

seHaJes cxistemcs es elemenlo fundamenral el uso del lago 

> El área administrativa cuenta con diferentes aplicaciones de 

la imagen en varios tipos de señales, sin aJc11.nzar una unifonni· 
dad entre unos y otros. Además, Jos sW"titarios ubicados en esta 
área, no tienen una referencia visual que indique si son para 
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mujeres u hombres, y menos aún si Jos visitantes pueden acce

der a ellos o sólo los empJeados. 

> Las casas en el área infantil son idcmificadas por los nombres 

de quien las donó; así pues existe la casa Mario Moreno 
.. Cantintlas" o .. Volkswngen ... Estos nombres se elaboraron a 

base de varillas para t:onstrucción forjadas y pintadas en forma 
de letras manúscrita.i; 

>A pesar de las dimensiones de la Aldea, no existe un 1ipo de 

señalamiento parn poder entrar y salir por cul"nl<l propia del 

lugar. 

Debido a las carm.:tcrlsticas específicas y sociales de la Aldea 

infantil y Juvenil S.O.S. de la Ciudad de México se hace nece
saria la pn:sencia de un programa de señalc'i como respuesla a 

la lógica necesidad de infomrnción y orientación para los visi
tantes y amigos de Ja Aldea. 

Asimismo la ciencia de las sci\ales es aplicanlc a este espacio, 

conslituyéndose como un lenguaje instantáneo, automático y 

universal. Por estas razones es aplicable ul servicio de los indi

viduos itinerautcs corno me-dio de orientación en un espacio o 
lugar detcm1ina<lo, paru un mayor y más fádl acceso, como 

adaptación a los servicios requeridos al igual que una nayor 

seguridad en Jos desplazamientos y acciones L'Otidianas. 

Aplicable a la estmctura y concepto de Ah.Jeus InfmHilcs y 

Juverúles S.O.S. de la Ciudad de México, la implantución de 

scftales purn eJ áren infantil, en adelante debido a los alcances y 

ubicación de este proyc:-clu, se denominará Prognuna 

Scñal6tico. En este, se propone la idemificación de Joc¡ sigu· 
ientes puntos considerados como los más importantes en el 

lugar: 

>Administración 
>Auditorio 

>Bazar 
>Centro Educativo 

>Dirección 

>Estacionamiento 
>Jardín de lnfanles 

>Mantenimiento 
>Vigilancia 

CAPITULO 
UNO 

Por el ripo de usuarios a quien se deslinn este programa. es 

imprescindible que cumpla con rec.1uisi1os de funcionalidad, 
claridad, ubicación, resistencia y es1ética como parámetros a 

tomar en cuenta para el desarrollo de la presente investigación; 
todo esto tomando en cuenta una unific11ción de estilo y materi

aJcs en todas· sus aplicaciones. 

BI BLIOG RAFIA 

ALDEAS Infantiles S.O.S 
fQlk_to infornmtivo S O S. 
Editado por Nestlé, .México D.F. 1992 

COSTA, Joan 

~ 
CEAC S.A .. Barcclon¡1 E.i;pui'ia J 987 
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!CAPITULO 
DOS 

El porqué de 
las cosas es tan 

importante como 
su razón de ser 

o su misma 
materialización. 

En el presente capítulo se comenta la 
importancia de las señales en un medio 
dctcmlinado. más que como una serie de 
imágenes puestas por mera casualidad o 
con fines ornamentales. De igual manera 
se enfatiza en los beneficios de aplica
ción como un lenguaje al servicio <le los 
individuos. siendo un valioso auxiliar 
orientativo o informativo de manera 
instantánea, automática y universal. 

Casi siempre Scñalética y Señalización 
son asociados a un mismo conccpro de 
señales. Por el tipo de conceptos a que 
se asocian son similares; más por el 
entorno en que se aplican se definen en 
señalética cuando se maneja de manera 
inlema y se habla de señalización al 
momento de hacer referencia a las 
señales aplicadas en la vía pública. 

Además, en el presenle caphulo es 
descrito el proceso de desnrrol1o de la 

comunicación visual en la Aldea, me. 
dianlc uu esquema de comunicación, 
donde es detallada la trasmisión de 
ideas entre emisor y receptor como 
trndicionalmentc se conoce a los com

ponentes de una comunicación. toman· 
do como punto de apoyo el esquema 
propuesto por O. Gcrbncr. 

Señales discretas, pero lo suficiente· 
mente visibles. Una buena ubicación 
accesible para la mayoría. Que vayan a 
Jos individuos itinerantes como auxi· 
liares visuales. En su estructura psi· 
cológica, ser lo suficientemente incisi
vas para mover grandes musas en un 
momento dctemlinado ... y sólo eso, 
para que en pocos segundos queden en 
el olvido. Todo esto como algunas de 
las características más importantes que 
hacen capaz a una señal de di::mostrar 
eficacia y funcionalidad sin dejar de 
lado su parte estética. 

PROGRAMA SEr'lALETICO ALDEAS INFANTILES 12 



Las características espccfficas y 
sociales de Aldeas InfantHcs SOS 
hacen necesaria la presencia de un pro
grama señulélico específico como 
respuesta a la lógica necesidad de 
información y oricncación pa:rd los visi
lanlcs y amigos de la Aldea. 

Asimismo la ciencia de las señales es 
aplicable a esle espacio; qw.~.Jando 
constinlido como un lenguaje instamá
neo, automático y universal. Por estas 
razones es aplicable al servicio de los 
individuos itinernntcs como medio de 
orientación en un lugar o espacio deter
minado, para una mejor y más rápida 
accesibilidad y udnphtción a los servi

cios requeridos, al igual que una mayor 
seguridad en los dcsplnz<unientos y 
acciones. 

Entre los principales avances logrados 
por el hombre primitivo se encuentra el 
poder comunicarse verbalmente, como 
una de las primeras habilidades desa
rrolladas, a lo que más tarde la escritu
ra se sumaría como complemento. 
Antes que la escritura eJtistió el lengua
je, como medio de entendimiento 
recíproco cuyo desarrollo c.·urso durante 
miles de años. Al principio 1,_·onsisrió en 
parte sólo de ruidos, apoyados por 
otras fonna.s de expresión como los 
gestos. el olfato y el contal~to mismos. 

El hombTe de la Edad de Picdru tardía, 
halJó en la conciencia de la vida y de la 
mucne. un impulso para su propia con
firmación. El cJtprcsar lo vivido, pre
visto, e~perndo y limitado; ul mismo 
tiempo que el deseo de conservar y 
plasmar su proceso de de,.arrollo. Al 
contemplar un dibujo prehistórico se 
vincula inmediabunente con el saber 
que existió un lenguaje de gestos y rui
dos, clarificador y ritual. Esta expre
sión complementaria tendió gradual
mente a que fueron usadas siempre los 
mismos dibujos con los mismos enun-

CAPITULO 
DOS 

ciados. Las imágenes se convirtieron entonces en escritura. que fijaba de: tal manera 
lo pensado y lo hablado, que le representaba una y otra vez sin limitación temporal, lo 
cual hace posible su leclura. La escritura llevó el esplendor de la civilización a los 
pueblos y les permitió preservar el conocimiento, las experiencias y Jos pensamientos 
arduamente logrados. 

Hace mucho 
• • 

Cuando el receptor asigna a la señal el 
mismo lenguaje que el emisor desea 
trasmitir ... el proceso de comunicación 
ha iniciado. 
La escritura evolu..:innó y se c.·reó un MSlerna lle cuadrícula para contener la escritura 
en espacios divididos vertical y hori1.ontalmentc. En el año 2000 n.C. se remplaza el 
utensilio empicado para la escritura de el estilo de punta alargada por uno de punta 
triangular. Todos Jos c!'icritos surgidm; de ese proceso de desarrollo originalmente 
tienen una representación figurativa, en el sentido de fijación gráfica definida de una 
lengua, lo cual ~m1ik caracterizarla en dos categorías esenciales: 

·Las figura.<1 que hun pcrmancddo figurativas: 
Son toJa.s aquellas que no haJlan experimentado camhios drástkos en el curso de los 
tiempos, dado que sus signo'i pcnnant"cicran en el estadio <le imagen estilizada. 

~Las cscrimras alfabéticas: 
Se 1.k·nomina de esta fonna a aqudlus cuyo signo primigenio se ha trasfom1ado con el 
paso del tiempo. en su carácter mem.mcnte fonético, de tal modo que !iU ITI170 hn sido 

reducido a la máxima simplificación. 

En lo que a pictografías se refiere, cabe destacar la evolución hacia una escritura dt! 
signos abstractos, llamada c.·une-ifonm:; mientrns que los signos ~e convirtieron en 
ideogramas, con lo que se comenzó a significar ideas abstractas, por ejemplo, el sím
bolo del sol describía ideas de "día" y "luz". 

Esta evolución al igual que los avances logrados por las diversas cullura.i; previas a la 
modernidad no fue cuneiforme, ya que al igual que en otros ámbitos, hl!bo civiliza-
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ciones más avanzadas e igualmente 
cienos conocimientos son sucesión de 
otros llevados a cabo por otras cultura~. 
Asf pues, se puede partir de Ja evolu
ción de la escritura figurativa como 
primeros indicios de lo que se conoce 
como Signo. 

Cabe destacar señalar que la escritura 
cuneifom1e debe su nombre a los trazos 
rcctilfneoos individuales que, manlc
nicndo inclinado el mango del buril, se 
configuraban ,·amo forma longiHnca y 
triangular. Esta técnica de grabado fue 
remplazando al simple raspado. Que 
esta escritura no haya prevalecido se 
debe al ht"cho de que con SU!i casi mil 

complejas figuras trasfomtadas por 
combinación <le palabras y sílabas se 
mostró inferior rcspcclo u la escritura 
alfabética <le los arameos, basada sólo 
en veintidos signos. 

Cada civilización con su propia lengua 
dispone de su propia modalidad de 
expresión pictórica, con lo que se llega 
a la situación de que los signos verba
les se hacen dcnrnsiado in1precisos y 
totalmente immficienles, por Ju que sur
ge la necesidad de rcprcsenlJ.r de man
era clara e inequívoca valores exncfos. 
Para este propós iw surgen signos 
nuevos que son preludio ele ulteriores 
desarrollados. 

Ln amplia difusión del contx:imicnlo 
logrado permitió a la sociedad esrahi
Jizarse y regirse bajo la aulorida<l y la 
ley. Se <.·rearon los hierros para marcar 
ganado y las marcas de propiedad a fin 
de establct'er la misma, con sellos de 
diseño muy sencillos, aunque esta prác
tica parece corresponder a interac
ciones mágicas más que ulilitarias. Con 
este antecedente, es posible apreciar 
cómo la si:llaléti(;u muestra sus prime
ras apariciones en el marcaje; se fun

cionaliza y estandariza con la compleji
dad del entorno y la movilidad social. 

Es importante señalar que la escritura 
cuneiforme debe su nombre a los 

trazos rectilíneos individuales que, 
manteniendo inclinado el mango del 
buril se configuraban corno forma ' ~ 

longilínea y triangular. 

Las muestras de c\cilura más remotas datan 
del tt"rccr milenio Je la Ern Cristiana y se 
pn:~cntan en fom1a de sellos y troqueles de 
piedra y cnhrc. donde el signo en sí ha sido 
cmcclado cu fonna de nito relieve o moldea
do y tra7.adn en planchas de metal. Lu plun.1-
lidad de nrnlcriaJcs y técnicas empleadas 
de1emlina una configuración fom1ul en 

extremo estilizada. 

Una de las civilizaciones más precoces en este aspe<.·ro fUe la egipcia, que se caracle· 

~i~~~,~~;,:'1~~,;.~~~:~,::~~o~':;:•;;!';, y lª1 ~ 
sensibilidad tratando siempre de conjun-

tar ese misticismo y gusro por Ja cstéti- ~ V 
ca, mediante signos mágicos. Pnr esta e 
causa hacia el cuarto milenio u.e. 
fueron erigidos enormes monumcnws 
c;c;cavados en las rocas que bordeaban la 
cuenca del Nilo. En consonancia con la 
descomunal escala de medidas fueron grabados en ellos grandes signos. que per
manecerían más allá de los tiempos. Este lenguaje visual se podía apreciar por 
doquier l"n piedras esculpidas o talladas en bajo relieve y a veces hasla coloreadas. 

Situación similar es hallada en Grecia, donde los signos de escritur.t ~on enigmáticos, 
debido a que sus fom1as sugieren contenidos figurativos concretos por medio de rep
resentaciones figurntivas que hacen palcnic algunas simplificaciones intelectuales. 

En otra civilización cercana geográficamente, la cultura Hitita fue intluída por los 
jeroglíficos y la escritura cuneiforme; sin embargo, esos signos tan típicos ponen de 
relieve el cuno de una fuerza tolalmcntc au16noma. como son los signos conceptuales 
prácticamente ilegible.<;. Afortunadamente fueron trasfom1ándosc gradualmente con 
miras a fijación de sílabas y aún de letras. 
Varios siglos después de Cristo al otro lado del Atlántico, en la Isla de Pascua, el 
recurso de material detenninado -la madera- y una técnica de inscripción concreta 
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-incisión- detenninó nuevamente una original conformación del signo. En lo que se 
refiere a este lipo debe entenderse cspccialrnen1c a las distancias entre cada uno de los 
signos. 

En el ámbito del arte pictográfico en China es 
importante sci'u1lar In influencia de la sahidurfo 

del Yi-Kil1g, que hace referencia principalmente a 
Ja filosofía entrañada en los com:cptos Jcl Yang -
principio masculino- y del Ying -print.:ipio 
femenino- en la confom1ación de un todo. Estos 
signos son principio de la conformm:ión de la 
escritura pictográfica arcaica china, la cual -;e 
basa en cxpresiont:s )' objetos simhólicos. El 
lenguaje mímico lld4uirió entre C'stos pohladorcs 
una función impor1an1e para el entendimiento 
mutuo. Por ejemplo, unas manos cxlcndid.¡i!i y 
abiertas en sci\al út: bh:nvenida, es un concepto 
utiHzado en la civilizudón m:ddcntal aún en 
nuestros días. 

En lo que respecta a la América precolombina, de los incas se conocen sólo algunos 
de los prc-t."srndios de fijación de la escritura: los llamados ese-ritos de nudos; mientn1s 
que de los azteca~ y muyas se conservan uún fadnantes ejemplos en divcrsw> expre
siones. La evolución de la cullura aut6t·tona de la América Central M: vió interrumpi
da en el siglo XVI con la lh.-g11d;.1 de 1(1~ conquistadores. Pcrn lo que se puede unnli7,ar 
con toda !<.eguridad son los signos del calcnda1 io a-;troll1gi,:o manu'>critos o cincelados 
en los vestigios históricos. Parn proyectar las divcr<>ns expresiones pictognific'as de )o!> 
aztecas se servían de representaciones de objclos reales que han sido utilizados como 
imágenes verhulcs o como comhin1u..:iones rchul'ifonncs. La representación rcbus del 
concepto "Servidor del pueblo" propone i..·I 1..·011<x..:imil•nto de la lengua autóctona. Por 
lo que concie.71c a 1.i cultura maya <.e puede tkl.."ir que Ja fijación de In n1l1ura maya 
procede de rcprcscntacionc~ que ~1~ rn·<..tan a nnihipl:."' inh:rpre1aciom:-;. Existen pro-

Desde 1139 existe una guía para 
los peregrinos que indica el trazado 
de las rutas, así como los nombres 
de pueblos, ríos de agua potable, 
etcétera, lo cual constituye una 

verdadera anticipación de las actuales 
guías y mapas de carreteras. 

CAPITULO 
DOS 

puestas de tipo antropológico que pos
tulan el carácter silábico de la escrituru, 
donde los signos habían perdido su sig
nificado figurativo, y por otra parte la 
que considera las estructuras comple
jas, donde las imágenes, ideas y 
sonidos se hacen presentes de manera 
entreme·lcluda. 

Desde 1139 existe una guía para los 
peregrinos que indica el trazado de las 
rutas, así como los nombres de pue
blos, ríos de agua potable, etc., lo cual 
constituye una verdadera anticipación 
de las actuales guía.'> y mapa~ de cn
rretcras. Paría decirse que con la 
administmción napokónka st" inicia 
formalmente en Frnncia la nonn:iti
zación de seflales ilincranlcs. A 1 crecer 
la población, también se incrementa la 
circulación humana, por lo que el 
Estado toma las medida:; de prevención 
para la protección de- lo<> ciudadanos y 
IH seguridad püblica. De esta manera, 
n~cc el código de circulacit1n peatonal 
y automovilf.;;tica, que es sin lugur u 
dudas el ejemplo más universal y signi
fka1ivo lle In c1vili1..ación. 

Ya en el siglo XX, en JQ04 el 1'011rin1< 

Club de Francia manda colocar los 
primeros paneles de prescripción para 
aulornovilista.<t y ciclistas, situándolos a 

200 metros del punto a señular. Cuatro 
años más tarde, en el Primer Congrh 
lnterrUltional de la Route, se adoptaron 
cuatro señales de obstáculos: vado, 
viraje, pnso a nivel y cruce. 

En 1931. la Sociedad de Naciones con
siguió en Ginebra Ja finnn de un con
venio internacional sobre la unificación 
de las seílales de peligro, se convinó en 
u.c;arsc de manera universal tres tipos de 
sci\ales: las señales de peligro en forma 
triangular y de color amarillo; las 
señales prescriptivas absolutas, de 

fonna circular en color rojo~ y las 
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señales de indicación rectángulares y de color azul. En 1926 en lnghuerrn y Alemania 
se colocan las scrlafes que ucrualrnentc se cono<.·cn. 

El desarrollo de sisrcma de señales de circulacit'in tknc que considerarse en el marco 
global del desarrollo de las fuerzu!> productiva-. y de t1nifi1.·o, De mum:rn que no fue 
hasta 1935 que se incorporan unJ nueva !.cric de sci'lales <.h:bido a la grnn extensión de 
la red de c<trrclcras. Dl"" csrn nHutera ~e originaron las primeras placas indicadoras de 
un taller de reparación o una gasolincru prúxinws, a!'>Í 1.:omo de otros indicadores 
infonmuivos con el propthilo de orientar. por 1:i1ar alguno" ejemplos. 

En 1950 y 1952, la comisión de trum.ponc y circulad(in d1.• la ONU rculizú una inves
tigación comparativa en los t:inco conti111.·1Hcs ha'l:í.númc en un cieno número de 
señales de los tn·s sislcnrn" convcnillo.'i, principalmente ~ubre su rc<.·nnocihilidad a 
larga distancia. En cslas prueba-; de campo las fonn:t-. angulosas ohluvicron rcsulrados 
por encima de las circulares. En cuantn a c,1!or, las figuras negra" "ohrc fondo amaril
lo resultaron ser las más vi3ihlcs; en lanto que lns picloJ!ranms dcstacnron por mucho 
sobre las plm:ns e.scrilas. Comn n:sullado del c!-.tudio h1s sciialcs de peligro se consri
tuycron a hase de pictogramas m.•grus "ohrc fondo ... amarillo, colo4.:ado~ en !-.opones 
cuadrados <lpoyudus en uno de sus vérticl~s: mi1.•nlra'> que para h1s scflalcs de prohihi
ción y obligación se adopló la forma circular L"on orla roja )' pic1ogrumas ... ugcridos en 
el protocolo de Ginebra de 1949. Sin l·mbargo, Ja,. formas circularc!-i se situaron sobre 
placas rectángulares y se complementaron con in..,nipdonc.., adkionalcs. 

I 
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En 1926 en 
Inglaterra y 
Alemania se 
colocan las 
señales que 

actualn1ente se 
conocen. 
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¿Señalética o 
Señalización? 

"Etimológicamente la señalética es un 
sistema de escritura por medio de 

signos orientativos propios de la 
señalización. Su desarrollo implicará la 

sustitución sistemática de referencias 
verbales en la seízalización por medio 

de signos icónicos" '· 

En tém1inos de diseño las seriales confonnan la panc de la ciencia de la comuni
cación visual que esrndia las relaciones funcionales entre los signos de orienlación en 
el espacio y los comportamientos de los individuos ante estas. Al mismo licmpo 
cumple la función de organizar y regular cslas funciones. 

Por el fenómeno contemporáneo de la movilidad social y la prulifcra":ión constante de 
servicios públicos y privados, tanto en el ámhilo cívico y cultural como en el comer
cial desarrollado en transportación, seguridad, sanidad, cte .. es la rcspucsla u la 
necesidad de infom1:.u:ión u orientadón provocada y multiplicada al mismo liempo. 

Asimismo la ciencia de las señales en el espacio, con'>tiruyc un lenguaje inst;mtánco, 
aulomático y universal, con el propó~ilo de solucionar las nct:e~idadcs infonnalivas 
y orientativas de Jos individuo'> que se desenvuelven en una misma siruucicín. Todo 
este lenguaje es aplicado al servicio de lo:. individuos como una auxiliar en lo que a 
orientación en un espacio se requiere~ por ejemplo, las scf'rnlc~ en un acropuc110 o una 
tienda de auloscrvicio. Para la más rápida ncccsibildad ;1 los scrvi<.·ius requeridos, en 
un hospitnl o ccJmo auxiliar en caso de algum1 contingr.ncia; y una mayor seguridad 
en los dcspl11zamicntos y acciones. en recintos de evento'> masivos como estadios, 
auditorios, etc. 

Su campo de acción transcurre en el marco de didactismo inmediato en el 1ranscurso 
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de la vida cotidiana, demostrado al 
crnzar una cnllc o localizar un servicio 
n"islcnciul; e igualmente se puede 
describir cnmo una autodidaxia, que es 
una funna creativa de la didáctica 
donde los propios usuarios participan 
activamente. 

Las carncrcrí~li<.·as ma~ sohrcsnlicntc~ 
con que elche de contar un ~istema de 
scflales como sistema y medio de 
comunkaci6n visual, pura cumplir su 
función de orientar u los usuurio~ en 

función de su'i motivaciones, intereses 
o necesidades particulares, son Ja'i 
siguicnlcs: 

>Mediante su cnnlcnido visuJI infor
mar de mant:ra instanlánca y universal. 

>Tener la consi<>lcncia dc un todo tetal
mcnle coordinado entre sus elementos 
de acuerdo a los elementos preestable
cidos funcionalmente por medio de un 

programa. 

>Provocar incidencia inmediata en su 
entorno a la Vcf. de:= ser breves e incisi
vas. 

>Lo suficientemente visibles, sin dejar 
de ser discretas. 

>Satisfacer la necesidad de orientación 
como rcceplor - usuario en el momento 
de percibirse. 

>Una vez incorporadas en un entumo, 
cuidar su colocación t!slratégicamenh! u 
fin de evitar confusiones o colocar al 
individuo en unn situitción dilemática. 

>Orientar, propiciar, proponer o hasta 
dctcnninar conductas de los individuo~. 
así como acciones u ac1uacioncs. 

>A diferencia de otros medios de 
comunicación no persuade, ni cues
tiona ni hace reflexionar. 
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CAPITULO 
DOS 

Su misión no es prclcndcr dejar huella en la mcmorin de Jos individuos,como en el caso de Ja propaganda y la publicidad, sino ha
cerse presente de un modo individual y no masivo gracias a que sus mensajes son ofrecidos de manera oplac1va ni inrcrés de los 
usuarios y una vez cometido su objetivo, dc!rnpurccen del campo de conciencia. 

La inmensa mayoría de los usuarios denominan al conjunto de las señales c'lisrcmes en su entorno simplcmcnle como señalización; 
sin embargo, al conrar con ciertas caractcrfslicas, una señal deja de ser parte de un sistema de este lipo para convenirse en un ele· 
mento de una Scñnlérica. Al contrario de la scfütlización, se o.:upa Ja Señalérica dc discftar elementos CSJX"'Cíficos para programas 
paniculares. Ln scñalétka debe ser capaz de idenrificnr dc1cnninndos lugares y servidos. Esia infonnación llcbe pcmm11cccr abiertu 
a las motivaciones y necesidades de los usuarios a cada insranrc. 

Los principales características distintivas entre señalización y scñnlética son hL'i siguientes :!.; 

SEÑALIZACION: 

>Tiene por objeto la regulación de los flujo., humilnos y molo
rizados en el espacio cxtrior. 

>Es un sistema detcmiinanlc de conductas. 

>El sistema C.!. universal y csrá ya creado como laJ íntegramente. 

>Las señales preexisten a Jos problemas itineranres. 

>El código de lectura es conocido a priori. 

>Es indifcrenre a las carncterfsticas dcJ entorno. 

>Cuenln ccin scflalcs materialmente nonnalizadns y homolo
gadas~ están disponibles en la indualria. 

>Aporta al entorno factorcs de unifonnidad. 

>No influye en la imagen del entorno. 

>La seftalizución concluye en sí misma. 

2 Tomado de COSTA, Joen Set\alétlca, CEAC-Barcetona 1987 

SEÑALETICA: 

>Tiene por objeto identificar y facilitar el acceso a Jos servicios 
requeridos en un espacio dado cxtcrior-inrcrior. 

>Es un sistemn más operativo de acciones. las necesidades son 
la.'i que determina el sistema. 

>El sistema rlche ser l'rcado u adaptado en cada caso panicular. 

>Las señales e infonnación cscrira, son consecuencia de una 
problemática prcci'ia. 

>El código de Jccmra es parcialmente conocido. 

>Se supedita a las cnracrerísticas del entorno. 

>Las señales deben ser nonnalizadas, homologadas por el 
diseñador del programa y producicfos especialmente. 

>Aporta factores de identidad y diferenciación. 

>Refuerza la imagen púhlicn o ltt imagen de marca de las 
organizaciones. 

>Se prolonga en los programas de idcnridnd corporativa. o 
deriva de ellos. 
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El lenguaje visual puede emilir men
sajes de las siguicnles fonnas: 

>Lingüíslicu: Esta fonna corresponde a 
la~ familias tipográfo.:as por medio de 
combinaciones i-.cm1in1icas en fomrn dc
cnunciados. Por ejemplo, un soporte 
gráfico agrupa las csrruc:rurao; 

ENTRADA 

lo que dcnola el signiíic:utn de intro
ducirse u un lugar. Para cjl•rccr su fun
ción, se vale de- signos gráficos 
alfobericos 

>kónic•t: Como c:\tcm:ión de la comu

nicación señalética agrupa gr.tli!-.111os 
pictográficos, idc:ogrMicos y 

emblemáticos. Esln es aprcc:iahle en Ja 
imagen de los aro<> olímpicos, la cual 
esta fonn.:uJa por cinco circunferencias 
con una dbtribui:-ión y agrupad<in car
actcrí!-.ticas. que como conjun10 reprc
scnla el logu de los Juegos Olímpicos. 

• 

.:-Crom;irica: Se 
ocupa de las con-
1111l1Kionco;; otor
g;tdas a lu gama de 
colore.;; como una 
n<>ociaciUn <>igni

ficaliva. Por ejem
plo, la lut verde de 
cualquier semá
foro. indica de 
manera universal, 
la po<>ibilidad de 
seguir un camino. 

CAPITULO 
DOS 

Para conjuntar estos elementos de: fonna efecliva es preciso discernir y extraer los 
clcmenlos de una imagen, depurándola husta quedar simplificada a su máxima fonna, 
de tal mancru yuc evoque significntiva e inequívocamente el conccpw original por 
medio de un pictograma. Un elemento indispensable en Ja nonnalizadón pictográfo:a 
seriada es la pauta modular, 1.·ompucsta por una cslructurn común a toda la serie de 
pictogramas. Esta, presenta dos funciones: 
>Función ade1.·uadora, trala de Jo~ pictograma<> al origen mismo de la temática objeto 
dt!I programa. 
>Función nomialiva, que c:c; la que determina la hase modular en un plano para la 
consrrucción de figuras. 

Lenguaje 
visual 
Diseíiar programas implica la 
fórmula capaz de solucionar toda una 
problemática o un conjunto de 
programas diversos pero relacionados 
entre sí 

Un pictogranm al estar L'Oll~tituido como signo cuenta con dos elementos: 

Punto: Se define como la unidad gráfica más pcquefla o como una superficie material-
izada. 
Línea: Cuya ünica dimensión es la logitud, se subdivide en: 
-Imaginaria: Descrita mentalmenlc por el observador cnlre dos puntos 
-Línea en sí: Reprcsentución lineal originada por un punto en movimiento 
-Horizonlal: Se define como una medida concreta, susccpliblc de andar o controlar. 
-Vertical: Elcmcn10 activo en un plano y presente solo cn comparación con una 
horizontal dada 
MOblicua: El la que ;.malizndn en re ladón a la horizonla) o vcrticnl. incrementa Ju 
sensación de levantamiento u <le c.:afda rcspecrivamnete 
-Curva: Corresponde u Ja geometría y al movimiento espontáneo de la mano. 
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DOS 
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Como lenguaje de comunicación de 

informaciones y como medio técnico, 

la orientación es Ja imencionalidad fun
damental del emisor en relación con Jos 

efecros esperados. Esrn comunicación 

ha sido inrerpreradu. por nc>rables teóri
cos en Ja mareriu como R. Jakobson, C. 

Pierce o G. Gerbnc.-r a fin de Jogmr una 
mejor comprensión del proceso. En la 

presente investigación deOido al 

planteamiento a nivel macrosocial en el 
contc:itto de comunicación propuesto 

por G. Gcrbncr, se tomará como punto 

de partida para cxplic1tr Ju comuni
cación existente en In Aldea. 

En relación a Ju insrirución a aphcarse 

el programia sei\alético se puede inter

pretar de la siguiente manera: 

l. Aldeas Infantiles y Juveniles de la 
Ciudad de México, una insti1ución con 
caracrcrfslica~ propia~. como se men

ciono con Mlcrioridad, carece de una 
señaJérica formal (11). Este punru indi

ca las condkiones en que se em:uenrra 

un punto en una rt"aJidud concreta, Jo 

que denota a su vez. la ausencia -en 

este caso- de un sisrcma de .'oCñalcs. 

2. A fin de lograr un pruyecro gráfico 

que cumpla sus objetivos de comuni
cación es preciso concepmaliz.ar las 

necesidades y servicios má'i impor

tantes a destacar en Ja Aldea. Esro se 
Jleva a cabo mediante la selección de 
un esrilo visual acorde al csrilo arqui
tectónico y necesidades amhiemales 

tanto físicas como meteorológicas del 
inmueble. Asimi.i;mo se disponen de 
todos Jos elemcnros gráficos necesarios 
desde Ja proyección del mismo progra

ma hasta su aplicación (CSD). 

J. Al plasmar las senaJcs, el diseñador 

como profesional en Ja proyección de 

CAPITULO 
DOS 

¿Cómo y Por 
qué una 

Sen al ética? 
Diseñar programas implica la 

fórmula capaz de solucionar toda 
una problemática o un conjunto 

de programas diversos pero 
relacionados entre sí 

G)1cso18)~~ 
Natural lr'.c t J 

Realidad [!J 
e ~on acto. 
M lReceptolj 

Rs §.1cso1§ 
FC A2 

H> Hecho 
CSD> Conccptualiznr, Seleccionar, Disponer 
PH> Prccepción del Hecho 
ACM> Acceso al Control de Medios 
Al> Agente Uno 
A2> Agcnlc Dos 
FC> Fom1a y Contenido 
EPH> Enunciado a la Percepción dcJ Hecho 
PEPH> Percepción deJ Enunciado a la Percepción deJ Hecho 
RS> Realidad Social 
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comunicaciones visuales, tiene la posi

bilidad de plantear la mejor solución en 
comunicación (ACM) y grucias a su 

formación acudémica y experiencia, 

(Al) aporta la solución visual udecua

da. De es1a manera al ser el generador 

directo de es1e medio es la persona que 

indicará el correcro uso, el cómo se 
aplicarán y como serán en su concepro 
gráfico esras sef\alcs (EPH). 

4. Al dar a conocer a otro individuo 
(A2) de un grupo macrosocial esta 

forma de comunicación visuaJ, este 

dará cuenta del planreamiento original 

interpretado a su manera por cada 
receptor (A3, A4, ... ). 

5. A pesar de correr el riesgo de perder 

el contexto el mensaje en su forma 

original, al pasar de uno a otro recep

tor, la comunicación visual liene la 
ventaja a pesar de ser suceptiblc de li

geras vwi.ncioncs en su concepto gráfi
co, de expresar un significado similar 

casi siempre a diferencia del lenguaje 

verbal, que se modifica con la simple 

trasmisión de un reccpror a otro. 

Como receptor de este proceso el 

emisor confmna la utilidad y necesidad 

de recurrir al diseño. 

Esla orientación es de carácler general, 
ya que de esta se derivan -o a ella se 
adaptan- Jas distintas eslrn.tegius. 

lenguajes, medios y lécnicas. Las seis 
más importanrcs son: 

>La comunicacción persuasiva 

>La comunicación pedagógica 
>La comunicación informativa 
>La comunicación identificativa 

>La cominicnción nutodidáctica 

>La comunicación distractiva 

CAPITULO 
DOS 

Las disciplinas y técnicas implicutla." en la scHal~rica son: 

>El discfto gráfico de programas 

>La arquilectura como el entorno y el medio ambiente mismo, son importantes pWl

tos a lomar en cuenta desde principio, ya que determinarán materiales, caractcrfstkas 
de diseño, y estilo visual de las señales. 

>La ergonomía determina las distancias y alrurn.'i adecuadas para colocar las seilales 

>La producción industrial es un nux.iliar en la evaluación y selección de Jos sistemas 
de reproducción a utilizanie 

Ahoru bien, es importante lener presenlc que lodo program comporta en aspecto 

gráfico: 

>Los elementos simples considcr~dos en ta1110 órgranos de estructum 
>La paura cstructurnl, es t.IC<..·ir, la arquiteclura invisible que subyace en el mensaje 

rmmHiesro 

Un programa señalélico se compone de siete grandes etapas, interrelacionadas entre sf 

y en sus momenros precisos, el cual se denominará dienle, eJ cual representa el sujeto 

scHalético. Son las siguientes: 

La información señalética constituye una 
secuencia de mensajes articulados entre 

sí en un espacio dado, orientando las 
decisiones de los individuos. 

1. Toma de conlacto con la problemática objeto de sci'íaJética 
2. Acopio de infonnaci6n que esta implicita en el problerna 
3. Organización o planificación del proceso de trabajo 
4. Diseno gráfico y preparación de prototipos 
5. Realización industrial <le Jos elementos seft.alétkos 

6. Supervisión de la producción y la instalación 
7. Control ex.perimenral del funcionamiento del programa en la práctica 

En lo que toca a todo pictograma en general es importante señalar su universaJidad, es 
dedr, debe ser de aplicación generali7..ablc porque responde a una problemática infor
macional común, constante en diferentes lugares y circunstancias, siendo comprensible 

para una gran mayorfa heterogénea. La importancia en la planificación de las sedales y 

su ubicación en el espacio, reside en la posibilidad de evitar en lo posible una incon-
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gruencia formal, es decir, provocar con· 
fusiones de comprensión inmediata 
donde Ja forma visuaJ corresponde a la 
expresión semántica. 
Para lograr Ja eficacia deseada de estos 

mensajes sucesivos -pem discontinuos-, 
la fuerza de su pregnancia o de su plcni· 
tud por destacar del resto y asociarse 
unos con otros formando una cadena 
didáctica, es en efecto, fundamental 
para una comunkación al servicio del 

individuo. Y de hecho no es suficiente 
el interés del receptor paru tener que 
hacer el esfuer1.o de locnlizur cada seftal 
en su recorrido. Es n~csario que las 
señales vayan a su encuentro. La 

relación entre el usuario, el profesional 
en diseño y el destinatario, constituyen 
el porccso de comunicación. La cadena 
de comunicación elemental redne los 
siguientes elementos: 

>Una posición determinada en relación 
con los demás componentes 
>DcsflTTOlta un rol preciso 
>Ejerce una función internctiva 

Todos los C"omponcntes de este conjunto 
operan en una dialéctica, es decir. la 
posición emisor-empresa comienza 
desde que se activa el proceso, a través 
de los mensajes hacia el público y éste 
Jos recibe desde su posición como 

receptor. El emisor. como usuario del 
diseño en eslll caso, motiva al diseñador 

y éste a su vez interpone premisas de 
marketing y orden técnico, económico y 

temporal. El diseli.dor como intenne~ 
diario entre la empresa y el mercado 
tiene el objeto de convertir en datos 
simbólicos un proyecto funcional y éste 
en un producto o mensaje. donde se 
requiere formadón t~cnice, psicológica, 
semiibilidad y sentido C"reativo indis
pensable para combinar formas visuales. 
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CAPITULO 
TRES 

Una nueva 
visión de 
Aldeas 

El proyccro gráfko es el punto cumbre de la 
presente investigación, ya que es el parámetro 
indicado para determinar la eficacia de esta 
propuesta de discllo. El estilo visual más 
adecuado es una combinación de funcionali
dad y clusisismo, olorgudo por la estructura 
del lago que no hubo necesidad de sustituir 
por otro tipo de identificador gracias a sus 
características. Es importan le destacar que 
tanto colores. como fuentes lipográficas y 
especificaciones acerca del correcto uso del 
lago de Aldeas Infantiles S.0.S. fUcron 
tomadas del manual de identidad corporativa 
de la institución. a fin de crear un programa 
scñnlético de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el documcnw citado. 
Finalmente tras experimentar con difcrenrcs 
tamaños de señales a una distancia predeter
minada, y a un nivel promedio de la e!\tamra 
de In mayoría de los usuarios fue posible 
dc1cnninar una altura idónea para la mayoría 
de los usuarios. Por las caraclcrísticas del 
lugar. estética. durabilidad. economía y facili
dad de mantcnimicnlo el material selecciona
do para el soporte es un derivado plástico, 
rotulado con vinil adhesivo. 
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Estilo Visual 
Las características que definen 
una forma de aplicación de las 

técnicas visuales son fundamentales 
al momento de crear un diseño en un 

estilo determinado 

El estilo visual propuesto en d presente 
proyC(:to es una combinación de fun
cionalidad y clusisismo. Elegidos son 
en base a los siguientes fundamentos: 

l. El logo aplicado a la totalidad de las 
señales es el resultante de un estilo que 
no pierde contemporaneidad fácil
mente. Al mismo tiempo, gracias a ~u 
sencillo pero preciso trazo, sin llegar a 
una cierta complejidad simboli1..a la 
filosofía de Aldeas Infantiles S.O.S. de 
unir a los niños alrededor del árbol de 
la vida, en un ambiente de protección y 

amor dentro de una sólida estructura. 
Al aplicar constantemente el logo, se 
permile un reconocimiento inmediato 
de la institución. 

2. El estilo arquitectónico de la Aldea, 
austero sin llegar a unu nusencia de ele
mentos estéticos, pennilc elementos de 
ambos estilos visuales, a fin de inte
grarse sin llegar a proyectar una ima
gen institucional. Es muy importante el 
cuidado de este aspecto, debido a que 
la filosofía de Aldeas Infantiles S.O.S. 
es cuidar a los niños en un ambienle 
lotalrncnte ajeno a una ca'ia hogar. 

La composición propuesta. definida 

como la acción de disponer en el espa
cio-fonnatu distintos elementos gráfi
cos según una idea directriz, logran 
obtener el efecto deseado por medio de 
una fonna estéticamente agradable y 
legible. Teóricamente es posible 
dividirse como tal en dos categorías: 
Clásica-estática: Este tipo de composi
ción, busca ncenluar el sentido de con
tinuidad y propone Ju elimina1,;ión de 
cuanto pueda sugerir movilidud, trans
fonnación y evolución. El cslatismo de 
la unidad, el equilibrio, ritmo y 
simetría son partes fundamentales en su 
estructura. 
Libre-dinámica: Ofrece todo tipo de 
contra..;tes posibles al conjuntar ele
mentos gráficos, expresando la sen
sación de1 momento con todas las 1éc
nicas y medios de que se dispone. 

Lo anterior no significa que sea inde
pendiente a ciertas exigencias funda
mentales para la composición como la 
unidad y r:I equilibrio. Esta categoría 
engloba dos casos especiales: en espi
ral, la cual alude a Ju aportación de 
cierta profundidad en Ja composici6n, )' 
polifónica, que trata temas composi
tivos desarrollados simultáneamente y 
compenetrados entre sf. 
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Haciendo un poco de historia en los 
principios del disefto tipográfico es 
imponante scnalar que las primeras 

retículas u1ilizadas fueron de una sola 
columna • .las cuales eran realizadas 
con un gran cuidado. En esle tiempo 

era ya necesario destacar cicnas carac
leristicas del rcxto. al mismo tiempo de 
procurar que el arreglo lipográfico 

fuera agradable aJ lector. Actualrncnre 
son panc indispensable en la elabo

ración de toda publicación o impreso, 

como periódicos, revista.'i, folletos, 
cnneles. empaques, ele. 

A continuación se da una pequeña lisia 

de las principales carac1erfslicas a 
tomar en cuenra al momen10 de discnar 

una cuadricula: 

>Es importante lener en cuenta el tipo y 

medida de papel a utilizarse ya que de 

esto depende el buen aprovecha-mienlo 

del mismo. pues el buen manejo de 
estos dependerá en gran parte del fun

cionamiento del trabnjo a realizarse. 

>De acuerdo al 1ipo de proyecto a 

realizar no hay que olvidar especificar 
la medida de los márgenes. 

>El manejo de imágenes de alguna 

manera rompe con la rigidez de la 
retícula. 

>Las opciones que se tienen para mi
lizar retículas de diferentes columnas 

dependerán del diseño y soporte a 
emplearse, de esta manera cada tipo de 

retícula tiene una amplia gama de 

opciones de uso. 

-Las retículas de dos columna11 pueden 
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dividirse en cuatro columnas siendo más nex.ible ya que al dividirla se puede dejar 

una de ellas sin utilizar para los elementos de disefto, con lo que queda un amplio 
margen para contrapesar el tcxro 

-Las retículas de cinco columnas dan gran flexibilidad para disponer el texto sobre 

bloques de dos columnas y dejar una columna Oo1nntc de la cual disponer como 
recurso de disefto. 

-La..s retículas de siete columnas ofrecen aán mayor flexibilidad pudiéndose explicar 
multitud de combinaciones, y dejur 1 ó 2 columnas flotanles como recurso di! diseno. 

Tipografías 
Las primeras retículas utilizadas en los 
arreglos tipográficos datan desde antes 
de Gutemberg 

La elección del tipo de rctkula a utilizarse depende de la vcrsalilidad o rigidez de lo 

di senado; Jos bocelOs previos juegan un papel muy importanrc, ya que por medio de 

estas es posible jugar con las formas y obtener resultados interesantes en una dfatribu
ción visual estética. 
Una de las normas más importantes a observar en la aplicación de lipograffa en una 

señal es la legibilidad, por Jo cual se sugiere en este ::-.istema de señales el uso de 

tipografía de tipo palo seco debido a las ~iguicntes argumentos: 
>Pcnnire su darn nprccinción a una distancia razonable 

>Al ser Ja mayor pane de los integran1es de la Aldea niños es preciso recordar que se 

les enseña a leer y rccum>eer el alfabeto con caráctercs de fácil apreciación, de esta 

ABCDEFGHIJKLMNÑO 
PQRST UVWX YZ 

abcdefghijklmn ñopq rs 
tuvwxyz 
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Jardín de niños 

DIRECCION 

Mantenimiento 
manera se logra unu nfpida familiar
ización con este sistema de comuni

cación 
Para el proyecto se eligió dentro de 
esta categoría tipográfica el tipo 

Hclvttica Mcdium de 72 puntos con 
una escala horizonral de 88%. Al 
reducir el ancho de la letra se logró una 
mejor presentación de Ja imagen total y 

sobTCtodo la posibilidad de poder inser

tar en el mismo tamaño de soporte 

tipograffa de iguaJ aJrura. Con esto fue 

posible asignar Jugares a identificar hus1a de tres palabras. 
La'ii tipograffa.ci usadas en scñalética corresponden a premisas de inteligibilidad y visi

bilidad in.mediaras, gracias al adecuado equilibrio entre las proporciones de sus trazos 

y la obertura del ojo tipográfico. Es inleresantc apreciar el impacto causado por el 

empleo de carácteres m{núsculos o rnayósculos en scñaJética. Las palabra.<i integradas 
por letras minúscula.., son asimilada.<: más rápido a la vez que se ugrupan mejor unas 

con otras. Por esta caraclerfsrica fom1al es adoptada en casi toda la serie de señales 
propuestas para Aldeas Infantiles S.0.S. Sólo se contemplan dos cxccpdones que SC' 

decidieron en airas en su rotalidild debido a la jcrnn1ula que gullltlan en relación al 
rcsro de sitios de la Aldea: Dirección y Administración. Ambos lugarl!'!:i son asignn· 
dos con tipografía de iguales caraclerfsticas a fin de no romper con la unifum1idad 

visual de la serie. 

PROGRAMA SEÑALETICO ALDEAS INFANTILES 27 



Color 
Un valor que detennina la legibilidad es el contraste tonal entre figura-fondo y el co
lorido de la letra. El uso de color en los si remas de señales de- orientación obcrlece a 
distintos criterios: 

Identificación: El color del Jugo de Aldeas es un tono de azul compuesto en cualri
comfa de la siguiente mWlcra: cyan 100%, rnagenru 50%. yellow 0%, blnck 20%. Este 
color por lo tanto no debe cambiar en Ju aplicaci6n del toga salvo fas siguientes tres 
combinaciones pennith!as en el manual de uso del logo de la organización: 

>Negro sobre blanco: En uso para otras aplicaciones es una hucnu opdón. Sin embar
go, para una sei\alética de un lugar crt:Jdo para infantes resuha Hgresivo el contraste, 
por Jo que se procedió n continuar proyectando otras combinaciones. 

>Blanco sobre un soporte de color o color sobre color: E." posible cmpkur de fondo 
amarillo, verde, rojo y azul. 
Como posibilidad de diseno lienc muchas pusihilidadcs de combinación efec1ivas 
con cuaJquicr color má'i no es recomendable ocupar cual4uiera de estos colores de 
manera indistinta pues es muy fácil que se llegue a aplicar de fonna indiscriminada 
cualquier cokJr primero, y dc.-spuc.<s cualquier soponc. El riesgo má<J fuene estriba en 
el mal uso de los c:ulorcs y dar origen a serios probkmas de comunicación reslando 
impacro a Ja señal. 
De manera geneml se enlisnlan a cominuadón algunas combinaciones que Véln desde 
Ja que con toda seguridad deja huella hasta Ja que llega n crear confUsión tanto en sis· 
temas de reproducción en escala grises como en gcnrc con problemllii de visión: 

Tinta Soponc Tinra Sopc.ine 
Negro Blanco Blanco Azul 
Negro AmwiJJo Blanco Verde 
Rojo Blanco Rojo Amarillo 
Verde Blanco Azul Blanco 
Blanco Rojo Blanco Negro 

Amarillo Negro Verde Rojo 

>Azul sobre blanco: Se especifica la posibilidad de ocupar el tono de azul ya descrilo 
con amerioridad sobre fondo blanco. 
AJ llevar a cabo esla combinación se pudo observar que otorga una sensación de 
armonía, cordialidad y sobre iodo representa una fom1a amable de indicar la exisrcn· 
cía de tal o cual lugar. Además, por la función infom1a1iva que tienen estas señales la 
aplicación de el color azul para el Jugo es una buena opción, apoyado por un fuenc 
soporte teórico que Ja valida psicológicamente. 
Contraste: El contraste es esencial cuidarlo, pues al no tomarse en cuenla este punto 

'
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al momento de decidir el colorido de Ja 
scf\aJ deja de ser dlil y pasa a ser un 
punro de confusión para qui~n necesite 
una orientación en ese momento. 

Integración: El color del ambiente en 
que se ubica una scilal y el mismo 
medio son ra,:lores a considerar en la 
proyección de un sistema de señales. 
De esta 1nanera, no es una buena 
opdón colorear las señales de la Aldea 
de rojo y gris, por ejemplo, ya que esta 
combinación es muy agresiva para los 
pequeños U!>Uarius, no va de m.:uerdo al 
objetivo de crear una hogar y no tiene 
relación con el enromo; pero quizá para 
un evenlo más sofisticado y serio 
pueda ser una buena opción. 

El negro y blanco 
son los colores que 

están en los 
extremos del espec

tro, se les llama 
neutros y refuerzan 

a los colores que 
están combinando 
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Como Órganización de acción social es imprescindible considerar el fMClor economía

calidad, dcbjdo a que se fienc como prioridad muchas veces el buen aprovcchamjcnro 
de los fondos. Sin embargo Ja calidad no tiene que estar separada de un costo accesi

ble y más si se piensa en hacer un sólo gasto de una vez en algo con larga vida. Por 

esta razón se sugiere Ja posibiJidad de uso de un malerial de muy buena caJidad 

como soporte, editado en un lamnfio lo suficientemente visible sin Uegar a ser demusi

ado pequeno o muy grande para no juslificar la ra.7.Óll de sus dimensiones. 

De esta manera se sugiere el ramai\o de 21 de base por 22 de aJtura. Es una medida 

recomendable para colocan:e en puertas, como se tiene proyectado ubicar. El espacio 

para el Jogo se distribuyó a partir de un margen dado de Ja siguiente manera; 2.4 cms. 

Tamaños, materiales 
y ubicación 

del lado derecho e izquierdo; 2. J cms. en la parte superior, 6.3 cms. de la base del 
lago hasta el limite de Ja señal. La ripograffa se ubicó a 4.2 cms. de la base del lago 

tomando Ja medida a partir de Ja base del texto. 

Existen diversas opciones de sopones para una senal tales como algún mate-

rial derivado del plástico como ucrflico, trovisel, madera, metal, vidrio, por citar 

aJgunos. En Jo que 1:1 cuestión de materiales se hace referencia, se determinaron en 
base a 1 factor clima, tiempo de vida, posiblidad de renovación y sencilla conser

vnción. Paro un sitio de esta clase se eligió un derivado plá.,:tico llamado trovisel. El 

cual por su resistencia a la humedad, versatilidad de a¡}licación de disefto, al paso del 

tiempo y a Ja incluso posibilidad de renovar el disef\o en el mismo soporte, es una 

buena inversión. 

La ubicación fue delenninada en base a la alrura promedio de Ja población de la 
AJdca, Ja cuaJ es muy vanUable (el más pequeño mide 60cms. y el más alto supera 

J ,80) Pam caJcuJar esta altura fUe necesario colocar una seftal y observar si existía 
problemas corporales entre unos y onus individuos paro su apreciadón. Finalmenre 
se decidió colocar a una aJrura de 1.80 m., de.bido a que inicialmenre se concibió la 

idea de ubicarlas aJ nivel de Jos de mediana estatura, más existía cJ riesgo de Jo. 
curiosidad o incluso la maldad por pane de Jos más altos. Además, esta ubicación 

permite su fáciJ conservación y preservación. 
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La respuesta gráfica 
a una necesidad actual 

A continuación se ilustran las primeras propuestas gráficact obtenjda'i por medio de la presente investigación 

junro a un breve comentario acerca de cada una. Y después, se expone la solución má.'> adecuada que rcllnc 

los requisitos necesarios de comunicación. 
Es importa.nre scftal11r que fueron reproducidas u un 40% de su tamaño original, excepto las soluciones 

definitivas que se muestran a un 50% de su tamaño definitivo. 

Administración Administración 

1 
Una de las condiciones a tomar en cuenta al momento de proponer el diseno para este 
programa. fue respetar el Jogo en su totalidad. Al momento de IJevarsc a cabo esta 
propuesta y evaluarla, se advirtió este inconveniente que da como resul.Iante pérdida 
de fuerza visual de Ja imagen en general. 
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Administración 

J 
Al estructurar una propuesta de diseño en varia.s partes, resulta poco impactante, 
sobretodo cuando se propone el uso de el logo como identificador común entre ellas 
mismas. Además, resultó poco viable desde el punto de vista económico, ya que no 
hay necesidad de ocupar un soporte adiciona1 para justificar una distribución tipográ· 
fica. siendo más conveniente integrarla en una sola pieza. 
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Como se indicó con anterioridad. en 
esta propuesta es imponante sen.alar 
la ausencia del marco que encierra el 
logo originalmente, por lo que la 
tipografía se aplicó como una cnvol· 
\.'ente. Desde el punto de vista psi
cológico, puede considerarse una 
buena opción al aponar una sen
sación de protección~ sin embargo, 
en este caso al sustiruir Ja cnvolveme 
original. se da lugar a una imagen 
di~tinta. 
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1 

Al proycctalse esta opción visual, se 
puede observar que todos los ele
mentos gráficos del logo son respeta
dos. Se ofrece la posibilidad en una 
sola pieza de imegrar tipografía e 
imagen sin resultar compleja y !lf 
legible y con personalidad propia. 

Es importante dcstucar que todas ),\S 

opciones fueron discf\a..'i sobre fondo 
blanco y elementos en plasta as( 

como a la inversa. En toda."' las pro
puestas se pudo comprobar que el 
fondo obscuro para esta idcnudad 
aplicada a ~ña.lcs no es el má..'i ade
cuado. Esto se debe al riesgo de una 
aplicación indicriminsda de color 
tanro en fondo como en imagen y 
tipografía y a la scnsac:ión psicológi
ca de limitar la imagen sobre el resto 
dc:l conjunto. 

En las siguientes páginas, se muestra 
la solución visual más adecuada de 
acuerdo a lo fundamentado en la pn:
scnte investigación para cada lugar a 
ubicar. 
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Auditorio 
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Bazar 

l _c~ntro Recreativo 
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Jardín de niños 

CAPITULO 
TRES 

PROGRAMA SEflALETICO ALDEAS INFANTILES 38 



Mantenimiento 

Vigilancia 
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CAPITULO 
CUATRO 

.... cuando Pachita limpie esta pucna, esta hoja se mojará y ensuciará de tinta la puerta"~. 

Más que molestar una intervención así, se puede sentir Ja satisfacción de saber que la 

obra del disenador no pasa desapercibida y que una opinión, de alguien sin una for. 

mación técnica de diseno, tan franca puede Hu.na y sencillamente valorar lo que se 
hace como disei\ador. 

Es admirable Ja espectativa y cambio de conducta 4uc puede provocar la colocación 

de una propuesta así, ya que es unu forma de comunicación indispensable en un lugar 

pdblico por muy privada Ju actividad yuc se lleve a cabo uhf. Las acciones y actitudes 

al ser controlada.<> por Ja inil'iativa de un miembro de un gnipo hacen la diferencia al 

trusmitirsc de una a otra fucnrc; t:on la vcnraja de que al trasmilirse esta información 

de manera gráfica, es difícil alterar su. contenido al ser expuesta de manera clara por 

medio de códigos visuales manejados de fomrn universal, lo que sucede irremcd1abJc

rnente al trasmitirse oralmente de uno R otro individuo. De esta manera, se espera 

facilitar la labor de orientación y ubicm.:ión para los visitantes y asiduos colaborndorcs 

de esta institución. 

Para finalizar, en ninguna bibliografía se indica: Al mostrar un proyecto es impor

tante obscivar la expresión y reacción de quién lo recibe como una comunkación grá

fica, sino que Ja experiencia y el ejercicio coridiano del diseñador le darán a conocer 

la pauta a seguir para valorar en un medio determinado su verdadero papel en la 

sociedad y el compromiso que ~sume aJ momento de elegir esta bella profesión como 

medio de sustento. 
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