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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación nos permite reconocer 
y evaluar los estilos arquitectónicos del Palacio de 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
que alberga al Museo Nacional de Arte, MUNAL, 
con base en los datos visuales y teóricos obtenidos 
de dicha investigación se diseña un Sistema 
Señalético correspondiente a los elementos decora
tivos del edificio sin perder su carácter de 
funcionalidad. La necesidad que se resuelve al crear 
el Sistema señalético es poder recibir a sus visitan
tes y trabajadores de forma adecuada proporcionan
do la información necesaria para su mejor estancia, 
desplazamiento y seguridad. Se ponderan las diver
sas funciones que realiza el Museo como parte de 
su labor educativa y social. 

Se demuestra la importancia del Sistema 
Señalético en el Diseño Gráfico, como medio de 
comunicación visual, que estudia las relaciones fun
cionales entre los signos de orientación en el espa
cio y los comportamientos del individuo, organizán
dolos y regulándolos llegando a un gran número de 
personas de manera individual y colectiva simultá
neamente. 

Este escrito nos permite distinguir y respetar las 
normas y restricciones, de acuerdo al reglamento 
de Señales y Avisos para Protección Civil, estable
cidas en la Norma Oficial Mexicana para así propo
ner soluciones y determinar ventajas de diseño, que 
nos va a comunicar ideas por medio de imágenes y/ 
o texto dispuestos de tal forma que llaman la aten
ción de determinados individuos, a los cuales les 
será dirigido el mensaje; costos de elaboración y pro
ducción que incluyen unitoriedad, formatos, color, 
tipografía, materiales y técnicas. 
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Se obtienen conceptos proyectuales visualizados 
que nos permiten realizar la selección de ideas, 
modificarlas y así definir el método de producción 
adecuado. 

Se ejemplifica la creación y/o simplificación de 
mensajes visuales estéticos y correspondientes a un 
contexto específico como el MUNAL, para lo cual. 
es importante tener conocimientos acerca de la 
sintáctica y pragmática como. divisiones de la se
miótica y evaluarlos para tomar en cuenta la rela
ción existente entre signo y signo, entre signo e in
terprete, y técnicas de impresión para definir cual 
es la mejor opción en cuanto a tecnología, calidad, 
costos y soportes. 

Se retoma la metodología, en la que está estruc
turado el presente trabajo, de Gui Bonsiepe por la 
experiencia que hemos tenido al trabajar con este 
autor, el desarrollo de dicha metodología nos per
mite realizar una propuesta de solución del Sistema 
Señalético y analizarlo bajo los postulados del di
seño. 
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CAPITULOI 

MUSEO NACIONAL 
DE ARTE 

El Museo Nacional de Arte, MUNAL, nace de la 
necesidad fundamental de un espacio en la Ciudad 
de México que permita la exposición de las obras, 
que han escrito la historia del Arte mexicano, para 
la comprensión y entendimiento de los visitantes tan
to nacionales como extranjeros que acuden a él; éste 
Museo abarca una panorámica general artística del 
país, radicando en ello su importancia dentro del 
contexto nacional, pretende dar una visión del arte 
mexicano; creado por acuerdo del entonces Presi
dente José López Portillo (periódo de 1979-1983), 
con el propósito de ofrecer una introducción que me
diante la exposición cronológica de obras de ·arte 
con las que cuenta, permita al visitante observar y .. 
conocer la evolución histórica, las creaciones y ex
presiones artísticas del mexicano de todoslos tiem
pos. Gracias a este esfuerzo, el visitante delMuseo 
Nacional de Arte puede apreciar la obra de artistas 
mexicanos clásicos y contemporáneos. 

Su acervo museográfico se logra'gr~cias a la co
laboración del Instituto Nacional de.Bellas Artes, el 
Instituto Nacional de Antropología' e Historia, la 
Secretaría de Educación Pública; instituciones pri
vadas y coleccionistas privados; también dispone de 
servicios paralelos a su función prirÍcipal, como la 
educación informal sobre las artes·'plásticas relati
va a los niños, jóvenes y adultos a través de diver
sos medios. 

Es así como a través de esta institución se pre
tende mostrar una cronica rica, substanciosa y co
herente del arte mexicano, a pesar de haber perio-

/ttvstoNA.CIONAL 

Dl'Aan MUNAL, 
.,IJ'TA.SV& 

PUCl\01!.UOCI!. 

A lA vt'TJtAJM Dl.L 

VJIFICIO 
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dos poco ilustrados no hay época o estilo que no 
esté de alguna manera representado, permitiendo que 
el espectador tenga una visión completa y general 
del proceso artístico mexicano y pueda encontrar 
información que lo invitará a conocer o regresar a 
otros museos, especializados en determinados as
pectos que sean de su interés particular. 

1.1 BREVE EVOLUCIÓN HISTóRICA 
DEL EDIFICIO 

En agosto de 1901 el Ministerio de Comunica
ciones y Obras Públicas, a cargo del Ingeniero 
Leandro Femández, acuerda proceder a la forma
ción de un proyecto de edificio para sus oficinas; el 
resultado es el Palacio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, hoy MUNAL, que se termina en el año de 
1911, pero los cambios políticos impiden su inau
guración formal; el General Porfirio Dfaz renuncia 
el 25 de mayo de ese año, por lo que sin ceremonia 
inaugural y mediante la sencilla visita ·que hace al 
inmuebl, el Sr. Presidente Francisco l. Madero, que
da puesto en servicio y permanece así hasta 1954, 
año en que el arquitecto Carlos Lazo, titular del 
mismo en el régimen de Adolfo Ruiz Cortínez, ter
mina la construcción del nuevo centro de la Secre
taría de Comunicaciones y Obras Pilblicas en la co
lonia Narvarte, únicamente se queclan enlos sóta
nos, planta baja, primer piso y azotea las oficinas 
de telecomunicaciones y la administración centrál 
de telégrafos, pero el resto del inmueble quedaen 
poder de la Secretaría de Gobernación y én el más 
triste abandono. 

A fines de los años 50, el salón de recepciones es 
ocupado por una oficina de cañeros y los pasillos 
son convertidos casi en mesón, en los años 60 una 
bolería funciona con un gran aparato en una de las 
puertas de entrada del Palacio, hasta que es entre-

COMISA.CON U 
TmJUJD~U 

SU'MZTA.a/A DI!. 
COMVNICACIOND 
r Ou.ts PtJllUGU 

SCOP 
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gado al Archivo General de la Nación el 23 de agosto 
de 1973 y toma a su cuidado el edificio para conser
var y restaurar Ja planta principal, parte del primer 
piso y la escalera monumental, y así se le devuelve 
su esplendor original; dicho archivo permanece ocho 
affos y medio, hasta su reubicación en el_Palacio 
Negro de Lecumberri. 

El Licenciado José López Portillo, emite un de
creto con fecha 28 de mayo de 1981, en el cual a la 
Secretaría de Gobernación se le retira del servicio 
el edificio y lo destina a la educación pública, para 
que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu
ra, instale en él un Museo Nacional de Pintura, sal
vedad hecha con la parte ocupada por las instala
ciones de Telecomunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

1.2 ESTILOS ARTÍSTICOS 
DEL PALACIO 
DE COMUNICACIONES. 
Y OBRAS PÚBLICAS 
HOYMUNAL 

El arquitecto italiano Silvia Contri.queda como 
encargado del desarrollo del proyectó y. como di
rector de la obra, lo que le da el poder total en la 
toma de decisiones y la unitoriedad de la idea for
mal arquitectónica de el edificio, aleslar plenamente 
compenetrado en todos los detalles~ 

;; 

Con respecto a la plaza qúe lo precede, no se sabe 
si la decisión de desplazarlo hacia·iltrás, correspon
de al arquitecto Contri o al (;onsej~ de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, de cualquier 
forma esta resulta acertada, pues al romper con la 
alineación de la calle se le da a la fachada espacio y 
perspectiva ya que al estar tan cercano al Palacio de 
Minería puede establecer una competencia formal, 

PLACA CON U 
NOM .. Z Dt S/Ll'IO 

CONnJ 
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pues ambos tienen elémentos clasicistas de diverso 
carácter. 

Contri decide que para el mejor lucimiento de la 
fachada, no se coloquen árboles en la plaza, logran
do que desde cualquier ángulo se pueda contemplar, 
no obstante algunos años después se colocan bus
cando romper con la austeridad de la plaza éstos a 
su vez son posteriormente removidos años más tar
de, la explanada se adoquina y se sitúa la estatua de 
Carlos V realizada por el escultor Manuel Tolsa. 

En los planos originales la oficina de telégrafos 
se encuentra del lado poniente del edificio y estaba 
alineada con el frente, lo que provocaba un desequi
librio en la fachada, pero se toma la decisión de cons
truirla un poco hacia atrás; pues al no verse esta 
puerta en el extremo de la fachada, no le quita im
portancia a las puertas principales. 

La fachada principal obra del Arquitecto Contri 
y Mariano Coppedé hace perfecta unidad con el in
terior, al ser la misma idea por dentro.y por fuera. 
Según Contri "la modernidad estriba en que la ar
quitectura moderna es una unidad de especializa
ciones."1 

La fachada se compone .de un basamento que 
contiene las ventanas del sótano; tres cuerpos y una 
balaustrada con copete central; los cuerpos quedan 
marcados claramente por las ventanas de cada uno 
de ellos, como por los cornisamentos que los divi
d~n en forma horizontal, con esto se sigue la tradi-

- ción renacentista de construir grandes paralelepipe
dcís, divididos en tres pisos y con una composición 
~orizontal preponderante, lo que en el edificio de 
Contri resulta aceptable puesto que confiere un efec
to de alargamiento, que le otorga mejores dimen
siones al edificio. 1 GUTIERREZ. HacesJuanaMarla 

El Palacio de la Secretarla de 
Comunicaciones y Obras Públicas 

p.99 

Es7A7VADI!. 
C.u1.os Y 

PVUTAHIA 
OPICINADI!. 

RL«JMPOJ Otl. 

IADO 10NlvnF. 

PLANO DI!. LOS 
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El trabajo de la piedra de recubrimiento de ori
gen renacentista, logra conferirle el clasicismo de
seado. 

El almohadillado del basamento es ligero, de su
perficie lisa igual en el piso bajo y primer piso, por 
estas características puede llamarse únicamente pa
ramento de sillares biselados o de acusadas líneas 
de unión, este acuse desaparece en el segundo piso, 
continuándose solo en las grandes pilastras que atra
viesan toda la fachada, creando un elemento de uni
dad con los pisos inferiores. 

El basamento se asienta sobre una base lisa con 
ligeras molduras que se interrumpe por pequeñas 
ventanas cuadradas que iluminan y ventilan el sóta
no, sus vanos están cubiertos con obscura y rica 
herrería y lo separa de la planta baja una ligera cor-

. nisa~ 

En el piso bajo encontramos ventanas con arcos, 
enla base de estas sobre los sillares hay puntas de 
diamante, entre cada ventana hay un motivo orna
mental en hierro con argollas que acentúan el ritmo 
longitudinal, dado por la sucesión de ventanas y ha
ciendo evidentes estos tramos del muro. 

Las ventanas del sótano al ser más pequeñas 
agudizan la base de las ventanas de la planta baja 
lanzándolas hacia arriba con inusitada ligereza. La 
separación del primer cuerpo y el segundo (de la 
fachada), se hace por medio de dos ligeros perfiles 
moldurados en cuyo centro corre una faja plana a 
manera de arquitrabe sobre él, lo que se puede lla
mar friso, que en realidad forma parte del segundo 
cuerpo pues cumple la función de base para las ven
tanas que le corresponden; esta sección es formada 
por tramos lisos intercalados con recuadros coloca
dos exactamente debajo de las ventanas, que 
flanquean a una punta de diamante colocada preci
samente en el centro por abajo de la ventana; a los 

B.uo11!.NTO r 
''l!.NTANAJ DU 

.IOTilNO 

!tlOTTYO 
OIUIAlll!.NTA.L 
D~BIUMJ 

FO/IJAJHJ 

Vl!.NTMAJ DI!, LOJ 
711L!CVU/"01 

'11J1W VI lA 
FAClllJJI. 
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lados, bajo el cornisamento resaltado en que se 
asientan las pilastras adosadas de la ventana, se en
cuentran unas ménsulas que tienen sobre el roleo 
superior una hoja de acanto. 

La altura del segundo piso es mayor que .la de los 
anteriores, sus ventanas son altas, con arcds Cierna:.. 
dera, esta parte de la fachada presenta rehüóéiiiiilento 
respecto a la superficie de los otros cuerpos'.' delan
te de las ventanas, hay ricos baláustre~~~qiie'áseme
jan balcones y consiguen dar unaspec't()'cie''cálado 
al piso. . . · .. 

. Las ventanas de arco cuya rosca és resaltada por 
sencillas molduras, tiene una rica ménsula ádoma-

\ dáé'on hojarascá, que se asientasobre Unap~quefia 
, cartela rectangular. "Con la idea de no perder el 

' ~erdádero origen de la ménsula, esta)sostiene un 
¡)'équeño trozo de comisa ricamente m~ldurado. El 

. arco de la ventana cae sobre las pilastras adosadas, 
lisas, de capitel compuesto. "2 El rehundimienfo an
tes mencionado permite dar el efecto de que real
mente sostiene al entablamento que le cae encima, 
dicho entablamento esta formado por una moldura 
y ménsulas que sostienen la acusada comisa, sobre 
esta, un ático que por tramos utiliza una elevada 
balaustrada alternando con petriles, que formados 
por recuadros, poseen escudos en su centro con el 
anagrama de la Secretaría; para coronar el ático en
contramos remates en forma de jarrones con piná
culo en forma de pifia, al centro sobre el copete, 
hay remates con forma de bolsas de coronamiento 
con puntas de diamante en sus extremos. 

El ático abalaustrado aparece en el renacimiento 
italiano, sólo con figuras como la de Miguel Angel, 
en los palacios del capitolio y con Paladio que utili
za de manera más sistemática los balaustres. 

Al hablar de la planta de este segundo piso, la 
colocación del salón de recepciones da hacia la fa-

2GUTIERREZ 
Op.Cit. 

p.112 
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chada, es de estilo venecfa~o. y la fachada en este 
piso tiene también éste carácter arquitectónico. 

Con lo descrito hasta áhorii, se puede considerar 
al clasicismo del ediflcio, de origen Renacentista 
italiano, pero a pesar de todas e'stas características, 
la atmósfera en general de.Ja(f~éhada Hene mucho 
del clasicismo francés de'LúffXIV'enel siglo XVII 
con sus limitaciones/l~sejes verticales; le dan fas
tuosidad y dimensiones, si pr~dgfiif~'afa un sentido 
horizontal se diríaque es de~stÚ~ R~n~centista ita-
liano. ,, , ' ,, 

Contri logra efectos más dramátfoos, apegándo
se al movimiento Bramantino, realiza a la francesa 
el centro más decorado y a partir de éste distribuye 
las siete calles de la fachada: una central que sobre
sale a tres laterales, dos de las cuales quedan al mis
mo nivel pues se intercalan y una es ligeramente 
rehundida, estas calles se hacen más evidentes por 
las pilastras que recorren todo el edificio dándole 
unidad y continuidad por que conservan a todo lo 
largo una superficie con sillares marcados, excepto 
al atravesar la sección de balaustres del segundo 
piso. Estas pilastras adosadas tienen por única de
coración, al arrancar deL piso bájo y al termino, 
recuadros labrados en su interior en forma de dia
mante, antes del entablamento del segundo piso, 
están coronadas por guirnaldas en forma de festón 
de frutas con cintas al aire, este moti~o es típicamen
te romano pero pasó a la arquitecturárenacentista. 

A la altura del segundo piso las hastabanderas 
son sostenidas por bellos motivos en hierro; las tres 
puertas no se pueden considerar monumentales, 
quizás se debe a que Contri no quiere desequilibrar 
la mesura y armonía clasicista de la fachada; dos 
dinteles laterales más bajos y la puerta central más 
alta. Los vanos son cerrados con riquísimas puertas 
de hierro, este juego de arcos y dinteles es para se
guir la combinación que utiliza en toda la fachada, 
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.. •las puertas están flanqueadas por vigorosas pilastras 
atableradas que consiguen resaltar más este cuerpo, 
un cornisamento marca el final. 

Al hacer el cambio de la planta baja al primer 
piso, se colocan sobre la fachada bellas farolas de 
'tres brazos, al contrario de las pilastras de las otras 
calles, éstas terminan aquí para continuar los ejes 
en el tercer piso con columnas pareadas decapite
les jónicos. 

Las puertas laterales que son adinteladas tienen 
los mismos motivos, solo se ven enriquecidas en los 
tramos en que son diferentes a la alturade la puerta 
central, por un friso con triglifos y tiéos que sostie
nen un recuadro afableradC> con el águila Mexicana 
que tiene las alas extendidas. . 

· El ático de esta parte central de Ja fachada es más 
rico que en los laterales y está dividido en tres, en 
cada una hay un escudo vacío rodeado de una guir
nalda pendientes de una argolla detenida por las fau
ces de un león, un escudo y una guirnalda están so
bre un recuadro de decoración vegetal, la importan
cia de esto la conceden cuatro pilastras que dividen 
en tramos este copete. 

Los leones con aldabón en forma de argolla, son 
del gusto renacentista, al igual que el escudo de 
cartela, esta forma procede de las tarjas y apareció 
a finales del siglo XV; la cartela alemana es utiliza
da por Miguel Angel varias veces, como elemento 
decorativo de sus palacios. 

Los ejes verticales del edificio le dan un sentido 
claro y homogéneo que de forma natural y ligera 
nos conducen al cuerpo central;'el~ual por su juego 
de claroscuro le da al edificio un carácter más cer
cano al Clasicismo Francés¡ movimiento basado en 
el Renacentismo Clásfoo Italiano, que disuelve el 
carácter inerte de la construcción y le da un moví-
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miento sutil, muy diferente aldel Barroco Italiano 
o Español. 

Se puede decir que este edificio tiene una aparien
cia moderna, no solo porque el arquitecto Contri tra
duce fielmente su estructura, sino que basado en 
elementos del pasado, nos da una lectura moderna. 

Su arquitectura funcional únicamente puede ser 
traducida al lenguaje conocido de la época: el tradi
cional; sin embargo, Contri además de utilizar los 
estilos más flexibles y libres (el Renacimiento y el 
Clasicismo Francés), observa al emplear elementos 
Renacentistas, como han sido utilizados fuera de 
Italia y cuales han sido sus diversas transformacio
nes, es así como Contri logra el aspecto moderno 
dentro de lo tradicional. 

El patio interior de forma rectangular está hecho 
más con fines prácticos que por tradición, alrede
dor de este funcionan la planta baja y las dépenden
cias, en él esta inscrito el medio cilindro de la esca-
1 era, este patio no esta en la parte centrál dé la cons
trucción, sino hacia atrás, de forma que permite a la 
primera parte del edificio ser tan arnpliacoino las 
secciones laterales, lo que no ocurre con la sección 
que se encuentra al pasarlo perdiendo sti'carácter 
palaciego de espacio de recreo, debido a taiilterrup
ción que le provoca la escalera, y por funCio~ar como 
cubo de iluminación y ventilách5n. 

"La variedad de las dependencias que albergó la 
Secretaría, (Escuela de Telegrafistas; Comisión de 
tarifas, Comisión Hidrográfica, Telégrafos y Obras 
Públicas) con cierta independencia obligaron al ar
quitecto Contri a diseñar oficinas independientes por 
medio de circulaciones internas apropiadas para cada 
departamento, pero no accesibles desde cualquier 
punto del edificio. "3 y solo las galerías externas son 
el medio de comunicación entre las secciones. JGUT!ERREZ 

Op. Cit. 
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El vestíbulo cruza toda la primera sección hasta 
desembocar en las escaleras principales; está divi
dido en tres secciones longitudinales que desembo
can a la puerta de entrada principal y las dos latera
les, cumple con una función palaciega ya que por 
sus dimensiones, altura y decorado es la digna en
trada a un palacio, tiene el largo suficiente como 
para darle perspectiva a lo más importante: la esca
lera, pero también tiene la función de servicio y Ja 
cumple, por ser un lugar de circulación dividido en 
dos, la parte central que corresponde a la puerta prin
cipal esta pavimentada continuando la calle central 
de la plaza, para dar paso a Jos mensajeros, las en
tradas laterales embanquetadas de mármol, para el 
paso de los peatones, Jos pasillos laterales del ves
tíbulo desembocan directamente a Jos arranques de 
la escalera, de tal forma que no estorba ni resta es
pacio al edificio. 

La escalera se inicia en dos brazos laterales que 
en su primer descanso entra al pasillo central, por 
medio de un solo tramo que asciende al primer piso 
y que en su parte baja forma un dintel abierto sobre 
el medio cilindro de Ja escalera, se logra un punto 
de luz que realiza en forma satisfactoria la perspec
tiva del vestíbulo al tener un punto luminoso de fuga 
y da la profundidad además de evitar que se vea el 
patio. 

Una escalera de tal lujo pudo restar espacio, pero 
al colocarla hacia el patio no solo se logra la rique
za deseada, también aumenta la funcionalidad de un 
edificio de oficinas y da una nota de variedad y be
lleza que por Ja forma de la planta y la decoración 
exterior brindan una nota barroca de gracia y 
movimiento. 

El Barroco hizo de la escalera una de las piezas 
más importantes de la arquitectura, pues la hace un 
elemento esen~ial de Ja decoración ya que en ella se 
refleja la riqueza de sus propietarios. 
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"El segundo piso cumple con las funciones más 
específicas del ministerio, en cuanto a dirección y 
asuntos sociales; aquí se armonizan en la forma más 
explícita, la función palaciega con la de dirección; 
en este piso se encuentran las oficinas del Secreta
rio y del Oficial Mayor, colocadas sobre la fachada 
principal a Jos lados del salón de recepciones que 
ocupa la parte central del edificio;"4 y es el más 
lujoso de toda la construcción al ser colocado hacia 
la fachada principal en el último piso cumple con 
un principio funcional de separar totalmente el as
pecto social, del trabajo; al centrarlo en la fachada 
queda en la posición de mayor importancia, pues en 
el se efectúan las ceremonias de mayor significado 
para el ministerio. 

La sección del pasillo queda frente a dichas sa
las, es más baja que el resto de la galería interna de 
este piso y se cierra en sus extremos con puertas de 
madera, para guardar su independencia. 

Enfrente de la sala de recepciones se encuentra 
Ja sala de espera y la escalera en su último tramo 
con un rico plafón, esto marca la importancia del 
piso al que se tiene acceso. 

La altura de cada galería varia según sus funcio
nes que son complementadas por sus bibliotecas y 
Jos salones de exposición. 

La parte posterior del edificio es dedicada para 
oficinas y solo se comunica con la primera por la 
galería del patio, ya que el pasillo interno bloquea 
los extremos cerrando la circulación interna de los 
oficinistas hacia el.área palaciega. 

"Para la ornamentación y decoración del edifi
cio contrata a los Coppedé,Mariano Coppedé, maes
tro florentino fünd~ un taller de larga tradición ita
liana renacentista;.las obras que realizan, son"5 : 
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Trabajos de ornamentación arquitectónica 
en piedra. 

Esta labor es de tal calidad y tan extensa, que se 
puede considerar a la altura de Contri, por su con
tribución al efecto total del edificio. La casa 
Coppedé e hijos,(fundada por Mariano Coppedé) de 
Florencia, hace los dibujos y los modelos de yeso, 
en tamaño natural, estos siguen los estudios y dis
posiciones de Contri, los planos de construcción se 
le envían a Coppedé a Florencia, para que sus mo
delos se adecuen con peñecta armonía al edificio y 
así poder enviar no solo los dibujos, también los 
modelos en yeso, en tamafio natural y las fotogra
fías de éstos, para que se hagan en Jos talleres mon
tados para los trabajos de ornamentación arquitec
tónica en piedra, ubicados en la calzada de 
Guadalupe. 

La casa Coppedé esta muy bien informada de los 
estilos más innovadores como el art noveau, esto se 
aprecia en los detalles de las pinturas mitológicas 
de los plafones, que continúan la tradición palacie
ga de Ja pintura de techos; tienen en las formas hu
manas algunas estilizaciones propias de este estilo, 
sobre todo los muebles, las cabezas anuncian para 
qué salón se diseñaron, tienen motivos y letras to
talmente art noveau. 

Trabajos de hierro ornamental 

Estos se realizan en la fo~d~rfode Florencia para 
. . después manda.rlos 'aMéxicocon operarios catifi-

·. . c;dos pa~a ~l montaje. ·.· ' 
." .-; . ' -: ' ·. ·~-' \' --.. <-_ ~' . ·.:-

Decoración de inierigres 
. . ' .. -

Para Ja decoraciÓrÍ el; i~t~riores Coppedé no solo 
ejecuta las obr~s d~·decorá.ción, también las entre-

Dt:rU.UDl!.L ,.....,. 
OaNAJIUfT4L l'.11 

'1WM, CDW#NIU 

Dl!l.IA.110 

PlAFdNDUMLON 
D~UCUCIONl!S 

PLACAOtU 
l'OliDUIA 

D~llONONI! 

Flu.NU,ITAJJA 

21 

Yí 
11111 



gay monta en sus Jugares correspondientes y efec
túa algunas correcciones a las escaleras. 

Una de las disposiciones importantes de Contri a 
este respecto, se refiere a la distribución y cantidad 
de Ja decoración, la máxima calidad y la mayor can
tidad deben estar en Jos salones principales que dan 
sobre la fachada frontal, en el segundo piso y con el 
mismo estilo deben disminuir su importancia del 
centro hacia las extremidades del edificio. 

Mobiliario 

Coppedé propone Jos proyectos de muebles para 
los salones principales y así Jos Jambrines quedan 
en concordancia con los mismos, el Jugar donde de
ben ser colocados; los muebles de Ja biblioteca, sa
las de audiencia y demás salones de importancia son 
diseñados por Coppedé, pero son realizados en 
México por El Palacio de Hierro, Mosler, Bowen 
and Company, Stephan y Torres. 

El estilo del edificio corresponde al gusto colec
tivo de su época; su construcción, funcionalidad y 
decoración corresponden al momento histórico que 
los origina. . · 

' . 

Meyer Schapiro define qué_" el estilo es la forma 
constante del artede un i~divi~üo'.o''dé ijn grupo" 6 

añade "un sistema dé fonp~~'co~:~u·~liclades y ex
presión significativas á'tr~vé~'de(~u~I se hace visi
ble Ja personaliciad deLarÚstiiy la forma de pensar 
y sentir de un grupo/ ' · ····· .· ··· · 

Es tambiéhu11 .~~hídufo'Cle expresión dentro del 
grupo; merced a h(sugestividad emocional de las 
formas, comunica yfija' ciertos valores de Ja vida 

.. religiosa, socialy moral: Constituye además un fon
do contra el cual pueden evaluarse las innovaciones 
y la individualidad de determinadas obras." 7 

6 Estilo. SCHAPIRO, Meyer. 
Buenos Alrts, 1962 
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En el estilo 1() que importa son ''lasformas y cua
lidades compa~Údás por todas las artes de una cul~ 
tura durante un lapso significativo". 8 

Es común considerar que cada estilo es peculiar 
a un período cultural (en este caso el Porfiriato). 

··En general ia~aeséripcióri deuncestiIC>se refiere a 
tres aspectos: 

' '· : - . 

1) Motivos o elementos de la forma 
' ' . . '· , - ,. ~ . -- . -

En este aspecl:o:p~d~m~scl~~¡¡. que en el edificio 
de la Secretaria de C~fuúnicaciones y Obras Públi
cas, los estilos utilizad~s scmCJasicistas en suma-
yor parte: . . 

2) R~lació~ de lás formas 

De manera general podemos decir que las rela
ciones que se establecen entre los diversos elemen
tos de la obra, en algunos casos son clasicistas, en 
otros barrocas y en varias solo las podemos califi
car como modernas. 

3) Cualidades (técnicas, tema y material) 

Respecto a las cualidades de estos elementos y 
relaciones provocan confusión pues lo peculiar es 
que pertenecen a los estilos tradicionales del pasa
do pero poseen un aspecto decimonónico y por lo 
tanto cercano a lo que entendemos como "moderni
dad", sobre todo si se recurre a la descripción de 
técnicas y materiales, la sustitución de madera por 
metales en la estructura del edificio, acabados, etc; 
puesto que estos nos sitúan en el nacimiento.de la 
arquitectura moderna. El edificio podemos dedr que 
por su técnica, funcionalidad, y concepéiÓn, perte
nece a dicha arquitectura, construido de 19~á1911 
y actual para su momento; aunque seJe ha pÚesto el 
membrete de Neorrenacentista, etiql.Íet~que como 
otras u ti 1 iza das en este período (neo gótico, 
neobizantino, etc.) no son estilos, son modos. 

' 
41' .... 
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Juan Bialostocki nos dice "el modo puede defi
nir dos cosas: primero sugestivamente el estilo per
sonal de un artista, es decir, que se origina en el 
autor y en sus condiciones psíquicas, sociales, etc. 
el segundo parte de la obra creada, define el tipo de 
expresión que la obra persigue." 9 

Un artista se puede expresar de formas diferen
tes pero su obra puede pertenecer a un solo estilo. 
Los arquitectos del siglo XIX se expresaron al mis
mo tiempo en modos renacentistas, góticos, etc. y 
no por ello sus obras pertenecen a estilos diferen
tes. 

El modo lo dicta la obra ya que se refiere a la 
finalidad que persigue. La estereotipación de los 
estilos históricos, al final del siglo XVIII y durante 
el siglo XIX hizo que fueran utilizados como mo
dos. Siendo así como el arte oficial gusta de los 
modos clásicos, por creer que ellos representan bien 
a los sistemas políticos modernos. 

Si admitimos lo heterogéneo y lo diverso como 
una cualidad moderna más que como una excentri
cidad podemos decir que el edificio de la Se.cretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas tiene como 
estilo lo llamado arquitectura moderna, como modo 
el clásico renacentista y la forma en que se utiliza 
es ecléctica. 

Desde tiempos de Alberti los arquitectos se han 
basado en el estudio de las formas y las proporcio
nes de los monumentos romanos, estos estudios son 
publicados en los libros, que desde ese momento 
son fuente general de información, estos tratados 
del renacimiento, sustituyen a los monumentos an
tiguos como fuente de inspiración y-~~tlldio, y solo 
se puede decir que una obra es beUa si'~sta. de acuer-
do con estos tratados. ·· ... ,~. 

Los historicistas que IU~h~ll~n'·~I'~igl()XVIII en 
su reacción anti barroca ti~nei{<ibs opCiones: la pri-

, ,.;:" .·; .. ; \••· 
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mera de buscar, ahora ayudados por la arqueología, -
las formas más puras del clasicismo con la convic
ción de que mientras más primitivas son estas, son 
más puras. la mayoría retroceden hasta el siglóV 
a.C. "la segunda opción fue tomada por los arqui
tectos más prácticos de la época, queante las exi
gencias cambiantes de su clientela optarocn aé~ptan
do la validez de la tradición clásica, no recurrir a un 
pasado tan lejano, sino a uno más reciente: él rena
cimiento que como ellos, habían visto condiciona
das sus formas a cambios sociales políticos y eco
nómicos." 10 

La razón de regresar al renacimiento se justifica 
según ellos, porque este período ante la imposibili
dad de desprenderse rápidamente de los modelos 
medievales, bizantinos, etc. utilizan las formas an
tiguas con la mayor libertad "ai'iadieron que el sis
tema para proyectar edificios adaptados a una 
época de transición consistía en admitir la mayor 
variedad de formas, de ventanas, un repertorio or
namental sin restricciones, un libre concepto de 
planteamiento, así como mezcla· de formas 
compositivas." 11 

--
La popularidad del estilo renac'entls~a}e debe a 

su gran adaptabilidad, pues p~-rmfiefaiárquitecto 
seleccionar, inventar o adoptar formas'de'composi-
ción y decoración. ' ,._ · - -

El Neorrenacimiento a diferencia del Cfasicismo 
Griego y Romano se usa con mucha ~ayorf~cili~ 
dad, pues como se dice "aunque usaba'los'mismos 
elementos arquitectónicos, realmente producía una 
arquitectura más en armonía con la época." 12 · 

Como se puede deducir el hecho de haber deli
mitado la significación del estilo renacentista no 
produce en su utilización un estilo del todo homo
géneo, no tan solo por la libertad con que, como ya 
se menciona se utilizan y adoptan los elementos 
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conjugándolos con las técnicas modernas, sino que 
el termino neorrenacimiento agrupó no solo a los 
modelos clásicos italianos cuatrocentístas y del 
quintecento, sino también a todos los clasicismos 
fuera de Italia, aunque estos no coincidieran en el 
tiempo. 

Este acumular siglos y relaciones diversas bajo 
el rubro de neorrenacimiento sólo se justifica por la 
unidad, esencial de todos estos modos, que se dife
rencian del estereotipado barroco, - que no por su 
realidad, - por su manera, orden, unidad, claridad 
de composición, etc. Bien se podía optar por esta 
solución ya que debido a la forma ecléctica de utili
zarlos, por lo general casi ninguno de estos 
clasicísmos corresponde exactamente a un momen
to determinado del pasado, o al menos a un ejemplo 
concreto. 

El edificio presenta mayor parentesco externo con 
los modelos dados fuera de Italia como algunos 
ejemplos franceses, ingleses ó alemanes en el siglo 
XVII por lo cuál, el edificio quedará mejor clasifi
cado dentro del término neobarroco por áÍgunos de 
sus elementos representativos por' ejemplo "la es· 
calera monumental" y algunos detalles como mo
vimiento y elección de motivos de la fachada con 
los límites lógicos, al parecer inspirada en la facha
da que da al jardín del Palacio de Versalles. 

El arquitecto Contri crea una estructura base que 
lo revela como un arquitecto enterado de los ade
lantos tecnológicos, al erigir el edificio cubre su es
tructura metálica, no la niega, sino que la traduce 
por medio de elementos tradicionales, es decir, los 
elementos con los que cuenta son los histórico
clasicos, la gramática de los estilos no le ha dado 
nuevos, pero si bien su utilización ya no cumple con 
la función mecánica que los originó, los utiliza como 
traductores de las relaciones internas modernas e 
innovadoras del edificio, le sirven de sefialamiento 
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didáctico, en un lenguaje habitual, no solo rompe 
con el ordenamiento que la estructura le dicta, por 
ejemplo: a las pilastras las incorpora en su fachada 
como marcas de las nuevas líneas de fuerza de la 
moderna tecnología utilizada. 

El trabajo en piedra, lambrines, plafones, vidrie
ras, etc., siempre guardan un sentido de volumen 
que da un carácter barroquista a la obra, sobre todo 
en los interiore's del salón principal. 

El edificio además de basarse en modelos histó
ricos tradicionales; es ecléctico en su uso y la deco
ración completa este caráéter; . · 

En toda la decoración, ya sea en piedra o en ma
dera, se utilizan elementos que se repiten constan
temente, y en esto radica parte de su unidad. 

Las pilastras se utilizan solo en lugares dedica
dos a las funciones palaciegas, algunas de ellas de 
orden francés por los anillos decorados que tienen 
los fustes. 

Capiteles jónicos para la fachada principal, de 
abundante· decoración a base de bojas que nos ha
cen confundirlos con los capiteles compuestos. 

Capiteles corintios, con roleos tan acusados que 
también nos hacen confundirlos con capiteles com
puestos, estos se usan especialmente en las galerías 
e interiores; los del primer piso tienen los roleos 
volteados hacia arriba, como algunos usados durante 
el renacimiento italiano y el francés, capiteles com
puestos, utilizados en el patio y en las pilastras del 
interior del edificio. Algunos son adornados con 
palmetas y guirnaldas. 

La ménsula es uno de los elementos más emplea
dos en este edificio ya como soporte, bajo comisas 
o repisas o como detalles ornamentales. El empleo 
de la ménsula como capitel se hizo común desde el 
renacimiento. 
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Molduras: además de las usuales, como lo son 
los filetes, boceles, talón, etc. las molduras de fun
ción ornamental notable son: cintas onduladas u 
olas, la limpieza de su utilización las emparenta con 
las clásicas griegas las encontramos en el peralte de 
las escaleras, las que recorren como friso bajo la 
imposta del salón de recepciones; las molduras de 
óvulos, que son las más usadas y las más vistosas se 
emplean en forma renacentista. 

Hojas de acanto: son empleadas para los capite
l es, y para las ménsulas, utilizadas en forma 
estilizada como copetes o decorando frisos delga
dos, asemejándose a las antefijas clásicas. Las ho
jas de acanto se utilizan como lo hizo el Renaci
miento Italiano y la Francia de Luis XIV, con gran 
imaginación. 

El zarcillo de acanto: El acanto no tiene zarci
llos, pero su utilización es muy usual durante el 
Renacimiento y en la época de Luis XVI en Fran
cia. En el edificio son empleados eri los trabajos de 
herrería, de los barandales de la escalerá y los pane
les de las pilastras del salón de recepciones. 

El roble es utilizado en las e~jut~s de la puerta 
principal, de un Iadoliay'un~':ra'rllaae laurel, y del 
otro una de roble. La paz' y la ~ictÓria nos dan la 
bienvenida, estas plantas,sohre' todo la de laurel, 
fueron inuy cC>munes en>e1 rei:iacimiento francés. 

) Las palll}etas ell el renacimiento simbolizan la 
p~z/eterÍla en el edificio se utilizan en frisos 
moldur~s Y, pinturas. 

Guirnaldas: Es uno de los elementos que se repi-
. ten constantemente sobre las puertas rematando en 
las pilastras de las fachadas, en las enjutas de los 
arcos, en paredes de los escritorios, en las puertas 
de madera, en los frisos pintados, en los frisos de 
estuco, etc. de frutas en forma de festón, estos 
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festones se utilizan especialmente en el renacimien
to. 

Cartelas alemanas: su origen son las tarjas y es
cudos, vacías se las coloca en el copete de' la facha
da pendiendo de las fauces de los leones o en los 
arranques de las escaleras bajo un león rapante la 
costumbre de ponerlas unidas a leones es• comt1n 
desde su origen heráldico. En algunas ocasiones 
contienen al anagrama de la Rept1blica Mexicana o 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pt1bli
cas (SCOP). 

Animales: 

El león es el animal mayormente representado, 
se encuentra t1nicamente como cabeza en medio de 
algunos capiteles, de cuerpo completo especialmente 
a los lados de las escaleras (uso tradicional por te
ner mitológicamente, el significado de guardián) 

La decoración de interiores pone especial empe
i'io en los plafones y las pinturas. Los estucados, 
lambrines, puertas, muebles, cristales y demás de
talles estarán en función de estos. Los motivos or
namentales se repiten en todos ellos creando así la 
unidad. 

Los muros del salón están pintados de color cre
ma, las pilastras pareadasqúe recorren el perímetro 
del salón, están pintadas de:blanco. Los capiteles, 
detalles de las molduras y:írisos'; están señalados en 
color dorado. Estos contrastes de colores nos recuer
dan (desde luego que estos más sobrios y pobres) a 
los interiores franceses del siglo XVII. 

." ,' -c·.··,J;-.' 

El lambrín que ha~e flinción de zócalo para las 
pilastras es de máÍ'rnol rosado de Siena. 

Las pilastras adosadas al muro, tritóstilas y reco
rridas por estrías, tienen una base ricamente 
moldurada, en su primer tercio paneles con decora-
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ción de estuco de zarcillos de hojas de acanto, muy 
parecidas a las iglesias del renacimiento italiano. 

Los muebles son muy ricos a base de la repeti
ción de los motivos generales especialmente las 
mesas de madera dorada que tienen un aspecto muy 
barroco. En el mismo estilo los candelabros, los 
colocados sobre las mesas redondas que tienen un 
vaso decorado en cerámica con pinturas cua
trocentistas como base. Los sillones y las sillas, de 
aspecto un poco pesado por el dorado unido a 
molduras y brazos muy anchos, que terminan en 
cuerpos de leones, sin la elegancia y ligereza que el 
estilo Chipendel dio a sus formas animales, pero 
siendo estos más ligeros hubieran desentonado con 
el impresionante plafón. 

Las pinturas son alegorías; con paños muy bri
llantes en los que las texturas nos hablan del buen 
manejo del color y de la forma, siguiendo la tradi
ción sobre todo dieciochesca; en cuanto a pintura 
de paños. 

Cario Coppedé es el hijo de ~~ri~no Coppedé 
que se dedica a la pintura decorativa; su estilo se 
basa en la pintura de techos q'üe désde el Renaci
miento, y en especial a partir del Barróco y durante 
todo el siglo XVIII culmina con Jos grandes pinto
res de aperturas de gloria como el gran Tiépolo. 

Al igual que estos pintores Cario Coppedé elimi
na de su paleta los t~nos obscuros y da a sus perso
najes en claridades deslumbrantes, su pincelada es 
1 i bre y ligera; los cabellos ondulantes, los cuerpos 
sinuosos, y los atuendos ligeros tienen cierta influen
cia de Art Noveau. 

La sala de espera tiene en su plaf¡5n un estilo 
opuesto al del salón de recepciones; 'el friso que está 
pintado sobre madera, con Un fondo éolor azul ace
ro muy oscuro y sobre él,' grandes floreros en color 
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verde grisáceo y ocre, de los qll~ sale una rica vege
tación de zarcillos con un aspecto y riqueza propios 
del Plateresco o del Renadmiento Cuatrocentista 
italiano. 

Los tres tramos internos semejan ricos Damas
cos o Gobelinos del siglo XV, La magnifica combi
nación de maderas, pinturas, textiles, colores oscu
ros o agrisados (verdes, azules, ocres, rojos quema
dos) da un ambiente completamente diferente al de 
los salones, inclusive viendo el techo, se puede sen
tir una atmósfera medievalizante o de temprano re
nacimiento alemán o flamenco. 

La escalera rica en sí misma por el movimiento 
de sus brazos semicirculares, que se unen en los 
descansos y penetran a los pisos por un tramo co
mún. 

El cilindro que contiene a la escalera está todo 
calado y cubierto de vidrios, lo que le da un aspecto 
ligero y rico, el barandal de zarcillos y los candela
bros que están a la entrada de cada piso. La rampa, 
en su superficie interior, está adornada por ricos pla
fones que logran una bella perspectiva, se dividen 
en secciones cuadradas por medio de molduras de 
guirnaldas. 

En su superficie, el plafón es de col()r beige con 
toques dorados en sus molduras; los ¡>ancles que los 
adornan son rosas y azules alternados.'En el último 
descanso la cornisa del primer piso, coÍl sus gotas y 
molduras, se continúan por todo elfuedio del cilin-
dro, creándo la base muy saÜen.te. ; 

;•Sobre. las pilastras· se acomoda el entablamento 
qtie corre por todo elmedio cilindro y.sobre el ac
ceso·· al•· piso, se convierte. en dintel sostenido por 
ricas columnas pareadas· de capitel):orintio. El 
entablamen.to está formado por un arquitrabe estre
cho y liso a él siguen molduras; despüés/ullamplio 
friso de cerámica imitando la cerámica de la Robbia. 
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Este friso está formado por un bello conjunto de 
"puttis" (infantes) que juguetean entre guirnaldas. 
Sobre Jos intercolumnios del dintel dos medallones 
formados por coronas de guirnalda que guardan a la 
alegoría de la paz, y del lado contrario a mercurio. 

El plafón en forma de semicírculo, está formado 
por un ancho marco de casetones de fondo azul y 
rosa alternados, con rosetas en un fondo; después 
una profunda media caña adornada con ménsulas y 
triglifos; una guirnalda termina este marco. 

La pintura que corona la escalera es la alegoría 
de la paz, una mujer vestida de blanco la representa 
y se encuentra en el centro de la gloria; con una 
mano sostiene una corona de Laurel, símbolo de la 
victoria y de la fama y en la otra mano sostiene una 
rama de olivo, símbolo de la paz. 

1.3 FUNCIONES DEL MUSEO NACIONAL 
DE ARTE 

En México existe una excepcional riqueza artís
tica que va desde el preclásico inferior hasta nues
Úos días, toda esta obra traza el c~rso de nuestra 
cultura; las investigaciones en las ruinas arqueoló
gicas, por ejemplo: el Templo Mayor, lasPirámi
des, el rescate del Centro Histórico de la CiÜdad de 
México, etc., son una muestra de que los peffodos 
más remotos tienen la capacidad de énriquecernos 
cultural e históricamente; asL el< sfstema 
museográfico Mexicano se origina ei:i.Ts25con]a 
creación del Museo Nacional, por ci~cre'tod~l:{>re~ 
si dente Guadalupe Victoria, en las últilU~s décadas: 
se ha apegado a especializarse en d'if éi~nt~'s áreas 
como lo son la antropología, la arquec>'ío"gfa;las,'culc 
turas regionales, el virreinato, la histófia; eliarte 
popular, el arte moderno, etc. esta espJéialización 
de los museos ha sido necesaria y in~y buena, pero 
esto ocasiona que no se pueda tener uria ideagene-
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ral del arte mexicano si no se hace un recorrido por 
todos los museos; de aquí que surja la necesidad, 
como ya se ha mencionado antes, de un museo que 
proporcione una parte representativa de la expre
sión artística mexicana por lo que se crea el Museo 
Nacional deArte MUNAL por decreto presidencial. 

Este Museo tiene por objetivos, restaurar y con
centrar la idea de un museo general que muestre al 
arte mexicano como un proceso continuo que so
brepasa los cuarenta siglos, además de hacerle refe- · 
rencia al visitante de los museos de arte específicos 
dentro y fuera del país en los que puede encontrar 
información. 

El inmueble cuenta con veinticuatro salas de co
lecciones permanentes y dos con exposiciones tem
porales. "ocupa un importante lugar entre las insti
tuciones encargadas de custodiar y difundir el pa
trimonio artístico de nuestro país." 13 

El Museo Nacional de Arte realiza acciones y 
campañas artísticas dirigidas a su público visitante, 
a través de publicaciones, talleres, conferencias, 
presentaciones de libros, conciertos, recitales, 
filmaciones, proyecciones, arte escénico y visitas 
guiadas, además de hacer ruedas de prensa periódi
camente; lo que lo convierte en un Museo activo, 
atractivo e interesado en difundir la cúltura a través 
de todas sus actividades. 

Para hacer posibles sus múltiplesfunciC>lies, cue~-. 
ta con un organismo llamado "L~~'.~migO's''del Mu
seo Nacional de Arte," éÍ c~ai ~oÍabf>rien''cerefiio
nias de donación de obras, c~nas d~'g~lt i~s visitas 
guiadas y.adquisición de obras i:>'ara' i~~~eirie~tar su 
acervo. 

Es así como el Museo Nacional. de Arte resurge 
como un espacio fundamental dedicado a progra
mas de relevante aportación cultural. 

13 TOVAR, Rafael 
MuJeo Nacional de Arle 
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Las salas permanecen abiertas al público de mar
tes a domingo a excepción de los días festivos, en 
un horario fijo de 10:00 a.m. a 17:30 p.m., la bi
blioteca especializada en arte permanece abierta los 
días hábiles en un horario de 9:00 a.m. a 16:00 p.m. 
únicamente para consulta interna, la entrada a las 
bodegas está restringida, aunque no se descarta la 
posibilidad de que alguna persona le interese ver 
las obras de las reservas del Museo, y se puede soli
citar un permiso especial en la dirección de este. 

El Museo Nacional de Arte ofrece un servicio 
gratuito de visitas guiadas para grupos escolares con 
un límite de treinta niños y grupos de adultos con 
un límite de cuarenta personas de martes a viernes 
en horario de 10:00 a.m. a 16:00 p.m. previa cita 
telefónica o personal en el departamento de Servi
cios Educativos, la duración aproximada de la visi
ta es de cincuenta minutos. 

Para solicitar permisos de fotografía o filmación 
de obras en exhibición o de cualquier lugar perte
neciente al Museo e información relacionada con él 
o su acervo, se debe acudir al departam~nfo d~'pro-
moción y atención al público. · · 

La dirección del Museo Nacional de Arte, con el 
objeto de preservar de la mejor forma posible las 
obras le pide al público visitante, apegarse a las 
normas establecidas: no se permite la entrada con 
bolsos grandes, portafolios o similares, objetos 
punzocortantes, comida y animales, pero pueden ser 
depositados en el guardarropa que se encuentra en 
la entrada, tampoco se permite fumar en el interior 
de las salas para evitar el deterioro de las obras, por 
el humo y la materia que despiden los cigarrillos, 
además de evitar así el riesgo de un incendio provo
cado por este medio; se recomienda guardar una 
distancia mínima de cincuenta centímetros entre el 
visitante y la obra. 
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CAPITULO JI 

2.1 IMPORTANCIA DEL SISTEMA 
SEÑALÉT/CO PARA EL MUSEO 
NACIONAL DE ARTE 

La importancia de un sistema seffalético radica 
en su función de portador de información puntual, 
concisa y rápidamente identificable a través de sig
nos para la orientación en situaciones de peligro, 
sobre todo en edificios públicos, privados, vehícu
los de transporte, etc; por esta razón se hace nece
sario el uso de pictogramas como soporte gráfico 
para hacer más comprensibles los diferentes tipos 
de información como componentes para la realiza
ción del sistema señalético. 

El signo tiene como fin representar el mensaje lo 
más claramente posible para las personas de diver
sas culturas, etnias y edades; con eL.LÍso de picto
gramas con lo que se pretende ir más·'allá de estas 
diferencias entre los visitantes del Museo Nacional 
de Arte de la Ciudad de México. 

2.2 PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL 
SISTEMA SEÑALÉT/CO 

" Cada método de información es stiinamen,te es
pecializado y es en sí mismo un mod()cle~JC'pr~sión, 
un lenguaje, lo que hace que cada léri'gu~j~,~~a de 
forma particular apto para comunicar"c'uíi:determi-
nado aspecto del mundo." 14 ,·;:·::· ..... · 

"Comunicar equivale a fo~~liz~r un contenido 
por medio de un lenguaje exp~es.ivoqu·~ lo transmi
ta; pero desde el punto de' vista de Ja semiótica, que 
dice que no se le reconoce como' medio de comuni
cación por razones que bien podrían pasar inadver-
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tidas; la mesura de la señalética y en algunas oca
siones su falta de espectacularidad y su carácter fun
cional." 15 

La señalética a diferencia de los medios de co
municación como la televisión, no es un medio de 
comunicación necesariamente suntuoso, masivo (en 
relación a que solo se utiliza de forma personal, y 
en el momento en que se requiere), ni autoritario, 
es decir no ejerce ordenes de forma impositiva. 

Para entender cómo es y cómo funciona la 
señalética, se deben tomar en cuentalas propieda
des comunicacionales de la orientación espacial que 
a continuación se mencionan: 

La orientación es la intensión básica de un emi
sor relacionada con los efectos que se espera obte
ner, hay diferentes resultados en la comúnicaciÓn: 

"La comunicación imperativa impone la acción 
de acatamiento, de ser cumplida sin demora, ni con
sideración por ejemplo: las autoridades Iegales." 16 

La comunicación inductiva-sugestiva permite una 
cierta participación voluntaria entre los que se co
munican, pero se encuentra oculto el elemento es
tético, emotivo y la táctica de la insinuación el ejem
plo más evidente es la publicidad. 

La comunicación distractiva complementa los 
tiempos libres o simplemente los ratos en que la 
atención se relaja, algunos ejemplos que podemos 
mencionar son la programación de la radio y televi
sión ó bien en las reuniones las conversaciones, 
anecdotas etc., que se cuentan. 

La comunicación pedagógica tiene como fin pro
porcionar información mediante la comprobación, 
la explicación, la argumentación, los testimonios, 
los fundamentos, etc.,ya sean escritos . ó 
iconográficos o cualquier otro medio y/o material 
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el conocimiento por medio de la lec,tura, efrazona
miento y los esquemas e ilustraciones ... 

La comunicación il:tformativa nos proporeiona 
datos de conocimiento acerca de noticias, sucesos 
nuevos, avisos, etc. 

- . - _- - __ - -~ 

La comunicación identificativa, se ocupa de ob-
servar aquello que se transmite por ejemplo: las fo~ 
tografías de identificación, las firmas, las huellas · 
dactilares. 

"La comunicación autodidáctica es una re.acción 
del receptor frente a datos de carácter informativo,· 
mientras que la didáctica es una intención del emi
sor de mensajes, la autodidaxia depende'del indivi
duo y su capacidad por obtener datos de conocimien.:. 
to por ejemplo: Las experiencias, los significados, 
e informaciones. Hay mensajes de sentido totalita
rio y mensajes que se basan en conseguir el con
vencimiento; otros dejan un margen notable a la li
bertad de interpretación y también de decisión de 
los receptores, por ejemplo: el arte, y en el otro ex
tremo la señalética, ejemplos de beneficio y 
funcionalidad." 17 

La señal ética es un sistema de mensajes que des
ata acciones, frecuentemente espontáneas, referen
tes a actividades imperativas; es un medio técnico 
de comunicación, un lenguaje básicamente visual 
que establece una regulación del espacio y es utili
zada selectivamente por cada persona.; es un siste
ma comunicacional mesurado y oportuno,interviene 
en el lugar con una ecomienda informativa didácti
co esencial exacta. 

La comunicación señalética es· efecto del 
dezplazamiento social d,e laabundancia de se~~icic>s 
que esto provoca en runC,ión de1~8 i>~Fso~as;,e~ una 
disciplina técnica que·s~.aplicáalámor[ó1ogí~'es~ 
pacial, arq uitectt511ica; l1°rbliri'a-}'z1ii~c;rg~lliZ-aé:i~~~de 
servicios sobre todo públicos; su ;neta es informar, . ' . . - ,,. ' ~ . -
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·pero ne_cesita no tener errores, no ser ambigua y te
ner carácter de inmediata. 

Su funcionamiento incluye la acción recíproca e 
inmediata de los mensajes visuales que influyen en 
las personas y actos de comportamiento realcionados 
con dichos avisos; su sistema comunicacional se -
compone de un código universal de señales y sig
nos (icónicos, lingüísticos y cromáticos) y un mé
todo técnico que se ordenan previamente mediante 
un programa de diseño. 

La táctica comunicacional es la repartición razo
nada de avisos permanentes o provisionales ubica
dos en el lugar, dispuestos a la solicitud voluntaria 
y selectiva del usuario en los puntos clave del espa
cio que plantean conflictos de conducta. 

" Su presencia es silenciosa; su especialidad o 
consecuencia es discreta; su utilización es optativa; 
su condición: funcionar y borrarse de inmediato del 
campo de consciencia de los individuos." 18 

Sus disciplinas y procedimientos incluidos son: 
el diseño gráfico de programas para la creación de 
sistemas señaléticos, la proyección, la arquitectura, 
la ergonomía, el entorno, medio ambiente, la pro
ducción industrial. 

La señalética seincorpora al espacio-ambiente y 
colabora en la proyección de una imagen de marca; 
Los programas de señalización con frecuencia inte
gran a otra clase.de programas como la identidad 
corporativa. 

" Señalética es un fragmento de la comunicación 
visual que examina las relaciones existentes y su 
funcionalidad entre los signos y su relación con las 
personas, también coordina y reglamenta dichas re
laciones; no obstante es poco estimada su capaci
dad didáctica y más concretamente la autodidáctica, 18 COSTA Joan 
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como forma de relación con los individuos y su en
torno cotidiano." 19 

La señalética proviene de la ciencia de la comu
nicación social o de la información y la semiótica. 
Establece una disciplina técnica que participa con 
la ingeniería de la organización, la arquitectura, la· 
adaptación del espacio y la ergonomía bajo el vector. 
del diseño gráfico, considerado en su vertiente más 
específicamente utilitaria de comunicación visual. 

La señalética es la respuesta a la necesidad de 
información o de orientación provocada y multipli
cada al mismo tiempo por la actividad social y la 
multiplicidad de servicios públicos y privados que 
la misma provoca, tanto en él aspecto cívico y cul
tural como en el comercial: transportes, seguridad, 
sanidad, circulación animación cultural y otros. 

La señalética se aplica, por tanto al servicio de 
los individuos, a su orientación en un espacio o un 
1 ugar determinado, para la mejor y más rápida ac
cesibilidad a los servicios requeridos y para una 
mejor seguridad en los desplazamientos y las ac
ciones. 

La actividad social dentro del MUNAL toma en 
cuanta la circulación de las personas, de distintos 
orígenes y rasgos socioculturales que se desplazan 
de un punto a otro del museo por diferentes razo
nes. Esta dinámica social implica la idea de 
circunstancialidad, es decir, que el paso por ciertos 
espacios y la estancia en algunos lugares es even
tual, como resultado de una actividad itinerante por 
naturaleza. Por lo tanto, esto comporta situaciones 
"nuevas", desconocimiento morfológico y 
organizacional de estos lugares, y por 'consiguiente, 
suponen un alto grado de inintelegibilidad o de in- · 
determinación, todo lo cuai origina a los individuos 
conflictos en sus necesidades de actuación, e inclu
so riesgos; y sin embargo ese entorno debe ser des-

19COSTAJoan 
Op.Cil. 
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cifrado, comprendido y utilizado por una gran can~ 
tidad de personas en la misma medida que implica 
un entorno generoso de servicios. 

Estas pequeñas y continuas situaciones de la vida 
cotidiana actual suscita otros problemas anexos que 
proceden sobre todo de los grupos concentrados oca
sionalmente en lugares como: aeropuertos, centros 
de salud, tiendas departamentales, museos, etc., esta 
excesiva actividad, incorpora a la práctica señal ética 
variables tan determinantes y complejas como las 
procedentes de las distintas nacionalidades con su 
diversidad lingüística y cultural; los elementos psi
cológicos: requisitos que requieren un lenguaje 
señalético universal. ·.·.·· · · 

La señalética resp¿nde; a~si~~-iieé~;~diét~~ de 
acontecimientos • pero e~ cambio ;~ r~quiere que . 
sea inequívoca, precisa, segura e irirriediáta para to
dos los usuarios. 

Las funciones básicas de la señalética son la ra~ 
pidez informativa y la universalidad; estos requisi
tos esenciales determinan la naturaleza y el asunto 
de la comunicación señalética, pues es un sistema 
de señales visuales o mensajes espaciales de com
portamiento: 

a) Sistema como un conjunto orgánico de piezas 
ordenadas entre sí conformealeye~ exactas que se
rán instauran y desarrollanfunCionalmente por me
dio de. una meto~,~logí~. ' .·. · , < {,/ '; : .. 

. . .• b) Señal~s. ~:~tí~~t6s 6C>rt~i)'.i;~~:6~tante~ •• que 
incurren e.n Ía sens~eión inmediata (acceso ~·la per-

':; cipci<S!,1)··· .·· .-. . -· - . · ·. . · 

> :;c) ~isuales, por que la vista es el órg~no 'reéep-
. fo~ gestáitico por naturaleza, esto es que tiene la éa- .. 
· paC:idad de registrar instantáneamente configuracio
nes generales; la comunicación visual es además dis
creta y silenciosa (lo que Alberto Tonti Hamó "las 
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. señales mudas") esto constituye un factor importante 
def rec~rso señal ético. 

d) Mensajes o contenidos informativos, en tanto 
que el resultado inmediato de la percepción; las se
ñales comportan elementos cognoscitivos nuevos; 
en el acto de la percepción cristalina, el sentido im
plícito en las señales, o términos de la urgencia prag
mática, Ja respuesta a mi necesidad de orientación 
como receptor-usuario. 

e) Espaciales, los sistemas de señales-mensaje 
no solo implican la supeñicie material que los so
porta (objeto-libro objeto- disco) sino que se incor
pora al entorno, como el cartel, pero con la diferen
cia de que se sitúa estratégicamente en el espacio, 
en los puntos precisos de incidencia de una circuns
tancia previsible (prevista por la señalética) que 
sería dilemática para el usuario, o que podría indu
cirle al error. 

f) Comportamentales, en Ja misma medida que 
la señalética orienta, también propicia, propone, de
termina comportamientos de los individuos: accio
nes, actos; la seiialética, difiere de otros modos de 
comunicación que desencadenan procesos de per
suasión, o procesos reflexivos, o reacciones que son 
expresadas por medio de opiniones, por parte del 
receptor; para él la seiialética conlleva procesos di
námicos de componente energética o motriz. 

Estos son las características basícas pri11cipales 
de la señalética como sistema o medio'de co~Uni~ 
'cación social; también se puede definir c'b"rn~elsis-' 
tema inmediato y seguro de infcirma:C:ió~ ni'.~dia[}te . 
seiiales visuales o mensajes espa~iaÍe~s de coÍnpor~ 
tamiento. .:·.,,.?: ···" .... ,. · •·• 

. r'" 

. u[} requisito n~é:~sa,'rio ~/e1:<leic6ni~~nl~~~ión o 
información áutómática; Ja idea'cie Ínst~ritáneo es 

·similar a la de ~uto~áÚco .• insta~tán~o ~s ~!·reiló.:: 
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m~no quese produce con la ausencia de un interva
lo de tiempo entre la causa y el efecto. 

Automático es la forma como este fenómeno ins
tantáneo se produce, la relación que existe entre 
causa y efecto; en la comunicación señalética esta 
relación funciona sin ser dirigida por la. voluntad···· 
aunque sí con su consentimiento, no se necesita rea
lizar un gran esfuerzo para la localización/no es 
necesario fijar la atención o hacer un gran esfuerzo. 
para comprender. . . 

El sistema de mensajes señaléticos no.se impo
ne, no pretende persuadir, convencer, induCir o in
fluir en las decisiones de acción de los incHviduos, 
sino que tiene como propósito orientarlos de acuer
do con sus objetivos, sus intereses, o sus necesida
des particulares. 

La señalética tampoco pretende permanecer en 
la memoria de las personas como es la intención de 
otros medios como la propaganda y la publicidad, 
la señalética es discreta, se presenta de forma preci
sa, para ser aplicada de manera particular por va
rias personas al mismo tiempo, sus mensajes se ofre
cen de manera optativa dependiendo de el interés 
de los individuos; una vez cumplido el objetivo, se 
borra inmediatamente terminando así su misión. 

El sistema señalético es un sistema específico de. 
orientación al servicio de los individuos, que per
mite hacer el mundo más entendible, accesible, Com
prensible y sencillo por tanto los servicios ofreci
dos a los individuos en lugares de afluencia pueden 
ser utilizados de manera eficaz. :! . . e t 

La comunicación social di_ce'ql1~: .s~ñaléÚca es 
la ciencia de las señales en el es'paci~ que 'coristitú
yen un· lenguaje· instantáneo:· autóii{átic.o. y univer
sal ,cuyo fin eúe~Ólv_er las he~e.s.id~d~fi~formati~ 
vas o'rientativas de los indiviélUos iÜnerantes én su 
recorrido por el lugar .. 
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Como ya se mencionó.anteriormente, la socie
dad permanece en un constante desarrollo, lo que 
genera una necesidad de movimiento y dez
plazamiento a los distintos lugares que ofrecen aten
ción social y/o servicios publicos, lo que provoca, 
como nos menciona Joan Costa " un entorno nece
sariamente más estructurado, organizado y comple
jo; la señal ética tiene como uno de sus objetivos ge
nerar un verdadero lenguaje simbólico que puede 
combinar el signo alfabético (discurso), el signo cro
mático (señal óptica) pero que da preferencia por al 
signo icónico (el pictograma) para facilitar rápida
mente su comprensión." 20 

El lenguaje señalético tiene su principio en dis
cursos verbales que se traducen a un lenguaje vi
sual para lograr una mejor y más rápida compren
sión por parte de los individ.uos de>dlsÜntas l~ng1:1ás 
por lo que podemos decir que 'el :de~arroUó de la 
señal ética lleva consigo la subsÚtll~ió'n sistemática 
de referencias verbales en· 1a s~fialiiáción por sig-. 
nos icónicos. 

"En 1933 y 1954 Bloomfield y Pike, re~p~ctivá.
mente, separaron el sufijo ética y lo t1tiÜzaroA' para 
describir los sistemas de signos no lingÜís'ücos, en
tonces el vocablo señalética significa el·si~tdmade 
signos pictográficos en que cada enunciado es re
presentado por una señal." 21 

Señal y signo se sincronizan paráhacer global la 
percepción del sistema señalético, señal en el senti
do instantáneo de un estímulo que apela á'la sensa
ción visual y el signo como elemento de este. estí
mulo que es portador de comunicación, significa
do, mensaje, información, que en conjunto será com
prendido por el individuo. 

20 COSTA Joan 
Op.CIL 

P. 14 
21 POSNER, Roland 

La slntactique 
Ber//n J98S 
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2.2.1 .. LA SINTÁCTICA EN UN SISTEMA 
SEÑALÉI'ICO 

La sintáctica se dedica al.estU.diO de la relación 
entre los signos. 

A lo largo de la historia del hombre, en distintos 
tiempos y en distintas regiones, se han encontrado 
muestras de signos básicos como lo son el cuadra
do, el triángulo y el circulo (formas cerradas), la 
cruz y la flecha (formas abiertas) que al parecer en
cierran significados psicológicos semejantes. 

Ejemplos de esto son: 

El cuadrado puede sugerir un piso firme, una cer
ca, un techo, paredes y/o cobijo, con él se simboli
zaron los puntos cardinales y la tierra antes de sa
ber que era redonda; cuando el cuadrado se convierte 
en rectángulo pierde su carácter neutral y se perci
be como trabe o pilar, sostenido por uno de sus 
vértices en equilibrio, es un signo que genera in
quietud. 

El triángulo sobre su horizontal da laimpresión 
de firmeza y espera, pues nos recuerda a las pirámi
des o a las montañas; con su figura dala sensación 
de dirección y en ocasiones se ocupa como indica
tivo de dirección como cuando su eje alargado se 
dispone horizontalmente a la izquierda' o a la dere
cha; sobre su vértice es más activo porque da la sen
sación de balance y estimula un reflejo de alarma. 

El circulo es un símbolo universal de movimien
to pues nos recuerda inmediatamente a la rueda, el 
ojo humano también sigue un movimiento circular; 
al carecer de principio y fin nos indica un constante 
retorno que genera cierta inseguridad. 

La flecha es un símbolo que se compone por dos 
1 íneas rectas convergentes en un ángulo que da la 
impresión de movimiento, su expresión se ve afee-

P1soFUu.tl!, 
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la abertura del ángulo, "un ángulo ma
yor 45ºes reconocido como signo de 
mOvimiento, ... el ángulo cerca de los 30° nos recuer-
da un arado, ... a partir de los 20° y menos se apre-
cia como flecha ... " 22 se le relaciona con la supervi
vencia, la vida y la muerte, debido a que en tiempos 
ancestrales se le utiliza como arma ya sea para de
fenderse o bien para conseguir alimento, si la línea 
de la caña es torneada la imagen de arma se trans
forma en señal. 

La cruz se forma cuando se encuentran una línea 
horizontal y una línea vertical, se le utiliza como un 
signo de suma, dispuesta de forma diagonal es ocu
pada como signo de multiplicación, también sirve 
como signo de anulación o invalidación; y las per
sonas analfabetas la aplican como firma; la cruz 
normal es una imagen de absoluta simetría, en posi
ción oblicua con dos ángulos mayores a 90 grados 
nos muestra espacios abiertos y cerrados lo que su
giere dinamismo. 

La reunión de elementos (signos) individuales 
conforma signos globales, los círculos u otras for
mas cercanas pueden ser reconocidos como signifi
cado de algún concepto tanto como en la reunión de 
letras se reconocen las palabras; dos círculos tan
gentes en presentación horizontal pueden expresar 
igualdad, colocados uno sobre otro pueden dar la 
idea de jerarquía, en forma diagonal dan la sensa
ción de movimiento ya sea de separación o unión 
de una forma con otra, en la intersección de dos cír
culos surge una tercera forma en el interior, pero es 
común a ambos y puede interpretarse una figura muy 
distinta de las que se generó (diferencia). 

Dos cuadrados tangentes por el vértice manifies
tan enseguida la forma de la cruz; unidos por uno 
de sus lados se manifiestan inmediatamente. en un 

•sólo signo: el rectángulo, pues deja de:~pé~cibirse 
la línea "intermedia" como pared de los cuadrados 

22 FRUI'!GER, Adrián 
Signo•, Simbo/o•, Marr:cu y Sella/es 
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y solo Jo hace como separación; si .estos cuadrados 
son desplazados solo un poco, resaltan más que los 
anteriores por que Ja atención no se concreta en el 
cruce de líneas ni en el trazo de separación y es un 
buen concepto de composición, la intersección de 
dos cuadrados en la misma posición nos da como 
resultado otro cuadrado de menor proporción, pero 
al rotar uno de los signos y hacer una superposi
ción, da un tercer signo interesante y autónomo que 
logra enriquecer la figura básica, lo que no sucede 
con el círculo; cuando se intersectan, se aproximan 
se sobreponen, etc., formas diferentes también se 
consiguen figuras interesantes; Ja superposición de 
dos signos de forma distinta produce una situación 
nueva de efecto únicamente bidimensional, según 
las proporciones relativas de ambos signos, se pue
den reconocer solo orificios realizados en una for
ma geométrica, pero si los signos interiores entran 
en contacto con los exteriores desaparece esta sen
sación y da lugar a la percepción del signo exterior 
dividido en partes por el signo interno. 

La intersección de dos signos diferentes cuyas 
líneas se entrecruzan, producen resultados simila
res a los ya mencionados en la rotación de signos 
de igual forma. 

En la composición de un signo cerrado con un 
signo abierto, aparece un nuevo signo combinado 
que puede ser fácilmente descifrable, si son despla
zados entre sí, ambos signos individuales resultan 
nuevamente reconocibles; al tener varios puntos de 
contacto, la fuerza expresiva del signo individual y 
del signo combinado es menor, pues son reconoci
dos con más dificultad. Si en el compuesto de dos 
signos se cubren, se prolongan mutuamente o por 
cruce, o se superponen parcialmente, la expresión 
de Jos signos resulta desfigurada, en el caso de una 
superposición completa se pueden crear configura
ciones completamente cerradas. 

1 1 1 
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_2.2.2LA PRAGMÁTICA ENUNSISTEMA 
SEÑALÉT/CO 

"Pragmática es la ciencia de la relación de los 
signos con sus interpretes." 23 si el cuadrado se trans
forma en rectángulo deja su carácter_ simbólico neu
tral, y la persona que lo observa-encu~;itra rápido el 
alto y el ancho de la figura, el rectángulo seaprecia 
cuando una de sus dimensiones .es ~ayor a la otra 
aún si existe una línea que divide. dos cuadrados 
reconocibles, un rectángulo con una notable:dife
rencia en sus lados, es apreciado como columna. 

El cuadrado sostenido por uno de sus vértices es 
una figura que genera inquietud y poresto se le ha 
tomado como fondo ideal para las señales, pues des
taca de su entorno por su posición. 

Adrián Frutiger menciona el experimento de 
Rubin en relación con la teoría de la imagen, donde 
señala que "la atención de la percepción humana es 
provocada ... por las líneas verticales y horizonta
les, ... con absoluta seguridad puede decirse que 
desde el punto de vista del observador son busca
das con prioridad estas líneas y en caso de no en
contrarlas tratará de representarlas imaginariamente 
inducido por sus propios condicionamientos fisio
lógicos: la vertical representa la fuerza de atracción 
de la tierra y la horizontal es la superficie de asen
tamiento." 24• Así la relación de un triángulo se dará 
en relación con la vertical u horizontal. 

En el cuadrado sostenido por sus vértices encon
tramos implícito el triángulo pues la figura se divi
de por una línea vertical u horizontal imaginaria. 
En la señalética los triángulos sostenidos sobre el 
vértice inferior, al igual que las formas circulares, 
se utilizan para mensajes imperativos, pues en el 
entorno natural o urbano no existen triángulos sos-

- tenidos por•el vértice, de .mallerli' que esta es una 
figuraque nos da una impresión agresiva, los de 

2J MORR/S, Charles 
Fundamentos de la leorla de los signos 

p.67 
24 FRUTJGER, Adrián 
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vértice superior se ocupan para transmitir mensajes 
informativos. 

El círculo da la impresión de tener un centro 
invisible pero preciso, es una línea que como semen
ciona antes no tiene principio ni fin, de gran signi
ficado simbólico para diversas culturas como son la 
alusión de los astros, (el sol, la luna, las estrellas); 
conforme el tiempo, las ciencias y la tecnología 
avanzan representa diversas cosas como ruedas, 
pelotas de distintos deportes, el disco compacto, etc.; 
el signo del círculo puede ser contemplado como la 
materia que se encuentra en su interior o la que no 
se encuentra, en tal caso se aprecia como un aguje
ro, o puede verse como la línea que evoca un aro; el 
círculo ejerce diversas sensaciones en el observa
dor según sea el carácter de la persona, si se siente 
en el interior puede relacionarse con el impulso ha
cia el centro, con la búsqueda de una misteriosa 
unidad de la vida; por el contrario del centro invisi
ble hacia afuera irradia una vida activa, 'este 
proceso se encuentra en una determinada fase del 
crecimiento, cuando se desarrolla vida nueva a par
tir del huevo, mientras que el encierro puede adqui
rir inquietantes connotaciones claU:strofóbicas, 
ambos sentimientos pueden ser experimentados tam
bién de manera mixta; el círculo puede proteger de 
incursiones procedentes del exterior: .. '' 25 debido a 
que psicológicamente tenemos el recuerdo de la es
tancia en el cuerpo de la madre, que nos da la sen-
sación de amparo. · · 

El espacio que se encuentra d~ntro de uná flecha 
es pequeño y poco visible su termi~a,ción en punta 
provoca en el espectador la sensáción de alarma, o 
peligro del que debe defenderse. 

La cruz es interpretada de diyersas formas como 
signo de suma se adopta una postura neutral, al ser 
prolongado uno de sus trazos d~ lugar a variados 
efectos sobre la persona que 'observa, en el caso de 

25 FRUTIGER, Adrián 
Op.Cll. 
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prolongar hflfnea vertical hacia abajo, da la impre
sión de una cruz que es el signo de la fe cristiana, 
"las proporciones conformadas por esa ubicación 
elevada del trazo horizontal evocan la figura 
humana ... y de ahí su marcado simbolismo." 26 si se 
desplaza la lfnea horizontal hacia abajo, forma una 
cruz invertida que es interpretada como la i::ruz de 
Pedro. 

La cruz diagonal que utilizamos como signo 
de multiplicación, también funciona para anular al
gún dato, o bien como reflejo del ademán de los 
brazos cruzados adelante del rostro. 

Todo Jo mencionado anteriormente sucede cuan
do el ángulo formado por Ja cruz es de 45° pero al 
hacerse este menor crea nuevas interpretaciones 
como la figura humana, con sus extremidades er
guidas, tendida, apoyado sobre una extremidad "aun
que cabe mencionar nociones como eliminar, seiial 
barrera, etc." 27 

Al ser desplazado el punto de intersección hacia 
abajo da la impresión de ser un recipiente·abierto 
por la parte superior, al tfo~plazar el punfohacia arri
ba nos da Ja idea de una tienda de,camp,afüÍ. 

2.3 EL SIGNO COMO LENGD)3~, 
INTERNACIONAL 

.. Desde el principio de la humanidad ha existido 
la necesidad de comunicación pordivers()s,motivos 
como la supervivencia, sabemosque ei:hombre al 
igual que otras especies vive en pequ~ftos)rupos 
que en conjunto forman, familias; colonias/comu
nidades, etc. y al viajar de un lugar a otro ~l hombre 
tiene Ja necesidad de darse a entender, iíiterP'retar a 
los demás y Jo que hay a su alredédor; que se com
prenda lo que hace, piensa, conoce o descubre, por 
esta razón se ha tratado siempre de desa~ollar y 

26 FRUTIGER, Adrián 
Op.C/t. 
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mejorar continuamente Ja comunicación ya que es 
parte importante de la civilizációíÍ y el progreso. 

Es necesario hacer una investigación de la 
simbología para cuando la rápida identificación es 
indispensable como en el caso de la seguridad 
personal, pues uno de Jos problemas es que no 
sabemos realmente cual es la capacidad de .inter
pretación de los usuarios acerca de los símbolos, 
debido a que la universalidad de éstos es incierta ya 
que un símbolo bien interpretado por la mayor par
te de una cultura, no nos da la seguridad deque lo 
sea en otra. 

En algunas ocasiones se puede pensar que el sím
bolo será bien interpretado si le agregamos texto en 
tal caso no debemos olvidar la multiplicidad de idio
mas que existen y que lo dificultarían más. 

Alguna vez se intentó proponer un "Lenguaje 
internacional de símbolos" 28 pensando en que esto 
podría de alguna forma solucionar los problemas 
básicos de la comunicación, pero no ha sido posible 
debido a la variedad de culturas, ideas, creencias, e 
idiomas. "En el ámbito internacional muchos 
diseñadores han adoptado los símbolos establecidos 
por el United States Department of Transportation 
en 1974, coordinados por el American Institute of 
Graphic Arts (AIGA)" 28 en México la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) por 
medio de Ja Dirección General de Normas expide la 
declaratoria que ha sido formulada y aprobada por 
el Grupo Mixto de Trabajo denominado Sefiales y 
Avisos para protección civil, elaborada en base a 
normas mexicanas e internacionales en la que se 
establecen las referencias y especificaciones bási
cas de formas geométricas, colores y símbolos a 
seguir para la realización semejante de los sistemas 
señaléticos, con el fin de que la mayoría de las per
sonas las identifique claramente en los lugares pú
blicos cumpliendo la función para lo cual se crea-

28 SIMS, Mllzi 
"Gráfica del Entorno" 
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ron, pero sin perder Ja oportunidad clereaHiar un 
sistema seftalético de estilo adecuadop'ara el lugar 
en el que será instalado. 

2.3.J 

Para hablar sobre la funcionalidad del sÍgno con
sidero necesario comentar acerca de Jos diferentes 
usuarios del Museo Nacional de Arte: 

PERSONAL DE TRABAJO 

El personal del Museo Nacional de Arte, 
MUNAL, que labora de lunes a viernes dentro de 
las instalaciones se familiariza rápidamente con el 
entorno y es posible que llegue a ignorar con el tiem
po las señales, por esta razón Ja importancia de cada 
señal, sobre todo en Jo que se refiere a seguridad 
personal (física) ya que deben ser reconocidas y 
comprendidas con gran rapidez en circunstancias ad
versas. 

PERSONAL TRANSITORIO 

Son las personas que trabajan en el inmueble oca
sional mente como el personal de limpieza, el per
sonal de seguridad, el personal que traslada las obras 
de arte, etc. para ellos se hace necesaria más infor
mación, que puede ser proporcionada con la señali
zación permanente, colocarla como señalización 
temporal o bien hacerlos acompañar a los lugares 
que les sean desconocidos o poco familiares. 

VISITANTES DEL MUSEO NACIONAL DE 
ARTE 

A Jos visitantes del Museo los podemos dividir 
básicamente en dos: los que asist~n'cori fr~cuencia 
a las exposiciones, conciertos, recit~les;'y 'diversas 
actividades que ya mencioné en Clprimer capitulo; 
y los que van ocasionalmente, para estos últimos se 
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debe tomar en cuenta que entran a un lugar con el 
que no están familiarizados, en el cuál les será difí
cil desenvolverse y los signos empleados en la 
señalización tienen la función de ayudarlos a des
plazarse con tranquilidad a estas personas aún cuan
do se trate de extranjeros, pues el sistema señalético 
los ayudarán a conocer el entorno en el que se en
cuentran. 

Dentro de los visitantes del Museo es necesario 
considerar a aquellas personas que por alguna 
discapacidad, no les es posible desplazarse con 
facilidad, para los cuales es necesario realizar las 
indicaciones pertinentes, con el fin de hacer su es
tancia más placentera y cómoda. 

PERSONAL DE ACOPIO 

Estas personas aunque cuentan con lugaresfijos 
para entregar o recoger las obras que se nece-sitan -
movilizar, la paquetería la documentación, etc; tam~ 
bién necesitan de señales que les agilicen.'eltrabajo 
para evitar perdida de tiempo y extrayios: ·· 

SERVICIOS DE EMERGENCIA . -

Las personas encargadas d~ Ófrecer;·tiste-tip6 de · 
servicios como las ambulancias;'' b<)mberos;\·p~Úru:,; 
llas, rescate, fugas de gas, etc. n~cb'sit~n de la co~ 
rrecta utilización de los signos, pue's~e su adecúa
da interpretación dependerá ¿ngr~il parte la há_bili
dad y eficiencia con que estas personas desempe
ñen su trabajo tanto en casos gra.ves'com~ leves~ . . . 

Con el análisis anterior, se puede concluirque la 
información visual es necesaria· y debe ser funcio
nal, pues nos permite desenvolvemos cori mayor 
facilidad, comodidad, rapidez y seguridad en luga
res tanto conocidos, como.desconocidos para lo cual 
necesita que el signo sea estilizado sin perder su far~ 
ma básica para realizar la escala dimensional míni
ma sin dejar de ser legible; hay pictogramas que 
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surgen de la combinación de signos que son com
prendidos rápidamente por que no pierden su as
pecto realista; hay otros que conservan una aparien
cia relativamente concreta y requieren una -aclara
ción breve y otros que necesariamente deben llevar 
un refuerzo textual con lo que se especifica deter
minado mensaje. Las señales se puedenºsepa-rar eri -
diversas categorías aunque es imposible clasificar-' 
las de forma absoluta y parte de su fascinación e 
interés radica en que se conjunten varias sefiales en 
una misma área simultáneamente y algunas de las 
más interesantes cumplen además con una función 
decorativa en diseño. 

Lo más importante en función del Diseño Gráfi
co es la creación y simplificación de un mensaje en 
forma eficaz y sencilla para así garantizar la seguri~ 
dad de los visitantes en el Museo Nacional de Arte. 

2.4 CLASIFICACIÓN DE SEÑALES. 
SEGÚN SUS FUNCIONES, 

Las señales pueden clasificars~ ~11 áiferentes 
áreas pero siempre van a tener'. como función prin
cipal orientar a los usuarios dentro del lugar en el 
que se encuentran e iiiforinarfes acerca de fos hora
rios en que se presta el servicio, acontecimientos 
como exposiciones, conciertos, etc. 

DIRECCIONALES 

Estas señales son utilizadas para la circulación, 
tanto en carreteras como en lugares cerrados, mu
seos, aeropuertos, oficinas, etc. este tipo de señali
zación es importante para la seguridad de los usua
rios en las instalaciones como hospitales, escuelas, 
oficinas y fábricas entre otros lugares. 53 
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IDENTIFICATIVAS 

Las señales identificativas "son esencialmente 
instrumentos de designación que confirman desti
nos o establecen reconocimiento de una ubicación 
correcta" 29 dichas señales nos ayudan a localizar e 
identificar objetos o piezas en los museos, tiendas. 
departamentales, ya que son de "carácter exclusivo 
o individual" 30 por ejemplo para identificar algu
nas piezas de arte como pinturas, esculturas, etc., 
aunque también son utilizadas para los comercios, 
hoteles, o como identidad de empresa en algunos 
edificios, etc. 

REGULADORAS 

Las señales reguladoras nos dan a conocer los 
lineamientos de orden, prohibitivos, conductivos 
según las necesidades del lugar, dichas señales tie
nen la función de proteger de la mejor forma a los 
usuarios y personal de los peligros que se puedan 
presentar; "son obligatorios para productos quími
cos peligrosos, maquinaria, edificios públicos como 
oficinas, museos, parques, transportes, que deben 
contar con anuncios legales y normas de seguridad, 
que indican a las personas que hacer en alguna emer
gencia, ya sea incendios, sismos, derrumbes, mare
motos" 31 etc., aunque realmente se conoce poco 
sobre la conducta de las personas en casos de emer
gencia, pues no existe una investigación precisa en · 
la cuál poder basarnos para la realizacióndeldi~e~ 
ño de las señales. 

ORNAMENTALES 

:~~~'i0::·3;~~1r~~~~Af1J~~~~·l;:fr·:~~ 
< .Todo e.1 ·. sisterTíll. señaiétiCC> puede ser de. tipo or
namental para qu6se ~ea"Úilificádo c'on y dentro del 
entorno en el que se encüelltra. 

29 SIMS. Milzi 
Op,Cit. 

P. 16 
JO/bid 
Op.C//. 

P. 18 
JI Jbidem 
J2 Jbidem 
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2.5 FORMATOS EN UN SISTEMA 
SEÑALÉTICO 

La Norma Mexicana de Señales y Avisos Para 
Protección Civil establece los formatos convenien
tes para cada tipo de se.ñal. 

"La proporción delrectángulo se construye so
bre la base de un cuadrado con la relación uno igual 
a la altura y 1,414 ó 2 igual a la base. ' 

. ~- ·' ): ~ 

La diagonal que se utiliza en el círculo de las se~ 
ñales prohibitivas debe ser de 45° en relación a la 
h ori zontaJ." 33 

La dimensión de las señales objeto d.e esta nor~ 
ma debe ser tal, que el. área superfiCial y ladistan
cia máxima de observación cumplan con la siguien-
te relación: · 

2.6 COLOR EN UN SISTEMA 
SEÑALÉTICO 

Adentrarse en el mundo de lo, que es el color es 
enfrentarse a conocimientosque abarcaií.diferentes 
disciplinas," Goethe afirmabll. en 1810 que existían 
tres aspectos del fenómeno cr.omático: · 

Colores fisiológicos.- cll.~~b.J~percepción 
Colores físicos.- C:oncu~~e~i~ ~{Jos medios inco-. .· '. 

loros ::"· ··:''f:f: : .. ·.~~·::<· ·.'.' 

• Lo que Goetlieno·C:Onsideró es el significado de 
l~~ colores· y la posibiÚdád d~q~é exista una cade
na dé significantes 'qu~ ~o~inúquen contenidos cla
ros, Ílormados, 'cuyajhforlnación especial esté ba
sada en un concensoconocido, que pueda dar lugar 
a un lenguaje de color. El color puede tener diferen-

TIPO DE BUM. 

N=OltMTIVA 

PREVEN1'WA 

PROHIBfTIVA 

Dli08UOAQCW 

s --

POflMQECMtfRICA 81QNACADO 

r~a.& '"""""°"" INFOfMACION 

ºº 
DELlGAR 

TRlANQULO ADVIERTE 

6 'i.~º 
RIEBQOSO 

C1RO.JLO PAOHl6E 
CONllA>">I ACQON _ ...... 

0 
CIRCULO EBTABLEC& o OBLIGN:JOH 

DETERMIHADll 

L 
2000 

JJ Diario Oficial 
Dirección Gral. de Nonnas 

p.6 

Foll#A'IDS D~ 
•utUZS ,. Arno1 
NMrltD'IZCC:l6N 
CJY/4 l'OllMAJ r 

JIM#OLOIA 

untn.u 
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tes significados, para definirsu cátegoria como 
medio de comunicación con lo que se coloca en el 
ambito del significado simbólico."~. 

·,\ ... 

En otros tiempos se consideraba 'que los colores 
se designaban por su similitud o comparación con 
los elementos existentes en Ja naturaleza o median
te la imaginación. 

En la prehistoria el ser humano asociaba los co
lores con determinados ritos, y es así como los co
lores rojo, amarillo y negro encontrados en las 
galerias de Altamira, España y Lascaux, Francia, 
contcnian un simbolismo determinado; aunque no 
solo mitos y magia, hay una tendencia a la elabora
ción de símbolos, sino, como dice Morris" la cultu
ra se desenvuelve en gran parte dentro de un am
biente de signos, los signos culturales de tal socie
dad son de caracter interpersonal. Los miembros de 
una sociedad se unen mediante Jos signos 
interpersonales de los miembros, para llegar a actos 
sociales complejos." 35 

Como un ejemplo de lo anterior, se puede men
cionar que: 

- En China se ha tomado el blanco'como color de 
luto, porque anuncia f~licidad y pro~peridad en el 
otro mundo. ;,, 

- Los gitanos se viste11 de r~jc)','~íFios funerales 
por que este simboliza vid~'Y'~ílerg·í~:, 

• • .~'. r,:,_:.':.-:: ;;,:_,:·.; ,:·· (," 

- En Dinamarca el color tradic:ió~alde boda es el 
negro, que simboliza la dig1Úda~ del~mujer casa-
da. 

Y así se pueden mencionarlo~Jiversos signifi
cados culturales del color. En la aduálidad el color 
está saturado de connotaCionesY~sen'símismo un 
experiencia visual; lo c.ual lo constituye como una 
fuente de comunicadores, por Ja asociación que se 

34 ORTIZ, Geotgi11a 
El slg111jicado de los Colaros 

p. 7 
JS lbid 
p.8,9 

P1.orro11.U 
itll'l!lTU.SD~ 

ALT,IJ,llf«,l'-tl'~_. 

f:Nuunou 
COLOa lllANCD 

1'-tTAM .UOCIMJO 

.U.f'ODH 
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establece entre los colores y la amplia, categoriade 
significados simbólicos, lo cual hace que se acep
ten las interpretaciones subjetivas. 

;; Casi toda la información generada en éste pla
neta tiene un dominio de tipo social y psicólogico, 
basado en la necesidad que tiene el ser humano de 
ordenar su ambiente, mediante el conocimiento y la 
información. 

La información puede clasificarse en dos gran
des tipos: 

- la personal y directa 

- la de grandes grupos o de masas 

La primera permite mayor interacción entre las 
partes que se comunican y la segunda se caracteriza 
porque el mensaje es emitido por pocos y recibido 
por un número indefinido de personas, de caracte
rísticas muy diferentes." 36 

El hombre está acostumbrado a descifrar el len
guaje verbal y a conocer las reglas que lo rigen, 
mientras que no cuestiona si los elementos no ver
bal es, 1 os cuales son mucho más importantes 
cuantitativamente y en algunas ocasiones,mucho 
más expresivos en contenido, p-ued~n o no 
descifrarse. 

" En las distintas culturas hay símbolos que di
fieren de su significado deacuerdo con las diferen
cias existentes en el plano de la expresión por lo 
cual para comprender el aspecto convencional del 
símbolo se debe conocer su sentido artificial. 

Es en este contexto donde los colores se definen 
como elementos comunicantes o signos; el color no 
a escapado al adelanto de la técnica, la mayoría de 
las veces el color ha sido utilizado como un simple 36 ORTIZ, Georgi11a 

Op.Cit. 
p.64 

Et COI.Off nl!Nr. 
DtFr.Ufln'l'..1 

CONNUTACI0,'111!.l 

lf.OCNl..U 

ClJL1Vll.U, 

lJl'.MrW: J,uA.óN 
DlOUCIA 
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reemplazo· comunicante, cuya función básica es 
atraer la atención del espectador sin considerar la 
riqueza de su contenido. 

El color tiene un significado facilmente recono
cible si está asociado con imágenes familiares como 
las señales o si se utiliza en figuras muy simples." 37 

El simbolismo del color se encuentra el toda ex
presión humana, se establece de manera intuitiva al 
relacionar el parentesco elemental con Ja naturale
za, no obstante que el simbolismo cambia de acuer
do con las diferentes culturas o grupos humanos e 
incluso, entre individuos de un mismo grupo. 

Existen simbolismos premanentes como por 
ejemplo el amarillo, es el color del sol y está aso
ciado con la luz; el rojo es el color de Ja sangre y 
del fuego y generalmente se asocia con la palabra 
ardor. 

" Todo esto permite que existan significados 
duales y en algunos casos opuestos; por ejemplo, el 
color significa vida y muerte. 

Los supuestos que rigen la concepción simbolista 
y el nacimiento y la dináll1icáde.l color y que se 
considerarán más adelante son:;º ~~ . 

a) Nada es indiferente; todc{~~pie~a algo y todo 
es significativo. .. • .· .. · ... ){;~:'\ :::: 

b) Ninguna forma cie}~~licl~¡cle{iri~~pendiente, 
todo se relaciona de ~lg~n·Ítl~~~~j'f)·f '' 

c) Lo cuantitativo .. ;ci<\~~~iir6§~-.~¡i'(:'riaiitativo, 
en ciertos puntos eseIÍcÍale's'qu'~:é~risÚtuy~npreci-

'':;~:~: ·::·:1::;\~~f ~r~~·~1~~filrw;~~· 
abarca el mundo, fanto~Íísi'~o.'(giim~:'<l~':co!Ores), 
como espiritual (vicios'; virtudes y'senü~ientos) .. 

. .-_ . ' - '-- ~-·_ ·- ---~---~:=·-!'--· ,_- ~:--
37 ORT/Z, Georgina 

Op.Cit. 
p. 71,74 

Sll>IBlJl.1.'IJ>UIDU 

COLOR FJVnt 
INDIVl(WO.'I nt l1NA 

1o11uucr11.111M 

tJt.14/'lOIA INfllA 
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e) Existen correlaciones de situaciones entre las 
diversas series y elementos que la integran." 38 

Basándonos en todo lo anterior exponemos que 
la utilización del color en un sistema señalético de
pende de diferentes factores como: "criterio de iden
tificación, de contraste, de integración, de connota
ción de realce, de pertenencia a un sistema de iden
tidad corporativa o de la imagen Institucional." 39 

En las oficinas o edificios públicos se puede ha
cer una clara distinción de las instalaciones y servi
dos que se prestan gracias a la utilización de códi
gos crómáticos, que pueden extenderse más allá de 
los paneles señaléticos. 

En tal caso el color es un factor que integra el 
contexto con el sistema señalético, tomando en cuen
ta el estilo de la decoración como en el caso del 
Museo Nacional de Arte, pues es un lugar en el cual 
se debe respetar el carácter artístico, cultural C.his~ 
tórico, por estas razones el color del sistemaseña
lético, debe incorporarse al entorno sin interrumpir 
la función principal de la institución. · . · . 

En otras ocasiones el color tiene como obJ~tivo 
el acentuar la información como es· el·~as'o de.los 
aeropuertos, los deportivos, etc. "cÓJ1 eljind€ha~ 
cerla inmediatamente perceptible y utilizable.'' 40 

aunque no siempre se tienen que destacar tanto las 
señales, pues hay ocasiones en que se requiere ar
monizar con la naturaleza del lugar que se va a se
ñalizar y que está determinada por las actividades 
que allí se desarrollan. 

También debe ser tomada en cuenta la identidad 
corporativa para la utilización del color, debido a 
que es un factor importante para complementar el 
entorno con soportes distintos que conforman el 

38 ORTIZ, Georg/na 
Op.Cll. 
p. 75-76 

39 COSTA, Joan 
Op. Cit. 

P. 182 
40lbidem 
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manual.de uso de la identidad corporativa, con el 
. fin de resaltar y conservar la identidad del lugar. 

En México la Norma Mexicana (NOM) de Se
ñales y Avisos Para Protección Civil establ.ece un 
sistema de señalización de características uniformes 
(en forma y color pero no en diseño), que ·permita a 
la población familiarizarse con los colores y sím
bolos informativos, de prevención, prohibición y 
obligación que además fomente lacultura de pro
tección civil. 

Para las señales informativas, preventivas y de 
obligación el color de seguridad debe cubrir cuan
do menos el 50% de la superficie de la señal aplica
do en el fondo y el color del símbolo debe ser el de 
contraste. 

Para las señales de prohibición el color de fondo 
es blanco, la banda transversal color rojo de seguri
dad, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo 
y no debe obstruir la banda transversal, el color rojo 
de seguridad debe cubrir por lo menos el 35% de la 
superficie total de la señal y el símbolo debe ser de 
color negro. 

SIGNIFICADO DE LOS COLORES 
DE SEGURIDAD 

Color de Seguridad 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Significado 

Alto,Prohibición 

Precaución ,Riesgo 

Condición Segura 

Obligación, 
Información 

SIGNIFICAJJD 02 

LOS COLDUS CON 

sUFOIUllA. rsv 
CONRUT• 

FO.w..t: 
C//ICIJLO 

COLOlt: 

llOJO.IJL4NCO 

SIGNIFICADO." 

rltOBl&ICl6N, 

ltUnJCCION 

COLOI: 

JWVND.tD, 

AUZfUO 

RIA.NGIJLO 

COI.DI." 

AMA.MU.0.NUIW 

SIGNIFICADO.' 

,IU!.CAVCl6Jtl, ., ..... 

COLOlt: 

AZIJL•IU.NCO 

SIGNIFICADO: 
O&UGACION, 

INFOUIA.C/6N 
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COLORES DE CONTRASTE 

Color de Seguridad 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Color de contraste 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Blanco 

Podemos darnos cuenta que la aplicación del co
lor en la señalética depende de diversos factores 
como "asociación de ideas, en las necesidades de 
identificación; adaptación al medio cuando es pre
cisa la integración información inmediata; realce de 
la imagen de marca; explotación de la identidad 
corporativa." 41 variables que como en la clasifica
ción de señales no se quedan en una sola división 
sino que coinciden en varios puntos. 

A pesar de todo un principio determinante es el 
contraste que se logra ya sea por la saturación de 
color o por el contraste entre los colores, en cual
quier caso es indispensable el contraste entre la ima
gen y la base del panel. 

"En la señalización cromática de las salidas de 
emergencia, extintores de incendios y aparca
mientos, se recomienda utilizar los colores norma
lizados internacionalmente: verde para salidas de 
emergencia, rojo para extintores de ince~dios, azul 
para aparcamientos." 42 

Como hemos visto el color en fa seftalización esta 
en gran parte determinado por efcornplejo ya sea 
organizacional, arquitectónico, morfológico del lu
gar, el estilo ambiental; Ja intensidad de' la ilumina
ción de ambiente; el color que dorni~a~n el lugar y 
la multitud de estímulos contextuales;'¡é)'cual exige 
la aplicación de un buen contraste crómático entre 
los paneles y el entorno. · . · 

4 J COSTA, Joan 
p. 182 

420p.Cll. 

IWJO YIJIANCO 

Nl!<JltOY"'4AIUUO 

YUDI! Y MJ.NCO 

.UVL r aLANCO 

61 

1 



2.7 . TIPOGRAFÍA EN UNSISTEMA 
SEÑALÉT/CO 

FUENTE TIPOGRAFICA 

" Este término se refiere a todos los caracteres 
del alfabeto que guardan el misnfo°diseño·,o.aligual 
que los signos de puntuación, números y símbolos 
que son diseñados para relaéionarse"estéticaniente 
con los demás." 43 • 

FAMILIA TIPOGRÁFICA 

Consiste en las variaciones del ojo de los carac
teres tipográficos, es decird espacio que existe den
tro y alrededor de cada carácter, esté grosor varía : 
FINO : cuyos rasgos tienen'menos superficie de 

impresión. ·· ·· . . · ·••· , · . 
GRUESO: Con mayór supeÍ'ficié de impresión. 

ELEMENTOS bEÚALFABETO .·. 

CAJA ALTA o MAYUSCÚLAS 

AB CD E~G HIJKLM NNO PQ R STU 
V WX Y Z , >< . . . . 

·. -, .. :':·_'.-· ···:-,-, 
. CAJA BAJA O MINUSCU:LAS 

a b C d ef g ki j k) In fi' ñ op q r.s t U V W X y Z 

123456789 o 
'SIMBOLOS 

$.% .& # 

SIGNOSDE PUNTUACION 

.,:;""/()¡!¿? 

AaBbGgPp 

AaBbGgPp 

4J ALARCON. Vital 
Manual para la aplicación de la Imagen 

gráfico de la •ellalización eXJer/or 
p. 17 

/IU.Ho• ~U,UFICU. 

OJ!IM'1U!.JlóN 

MAfOll ~VrUFICIJ! 

DI! 11'1'1tL1UJN 
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AJUSTES VISUALES DE LETRAS 

REDONDEADAS 

En general cuando en los alfabetos las letras tie
nen forma redondeada S, O, son disefiadas más al
tas que las letras que tienen la base plana y/o la par
te superior plana o recta R, T, debido a la pequeña 
porción de la superficie de las letras redondeadas 
que toca la línea de altura, lo que hace que la letra 
redondeada, de la impresión de verse más pequefia 
si no se ajusta visualmente. 

" Las letras planas son: 

ABDEFHIKLMNPRTVWXY Z 

fijklvw xz 

Las letras redondeada~son: 

•;e o .• JcY6 ~u< 
abcd eg-h''m:ri o p q r s tu y 

~·:\'"'.o. :,;'.~ : 

- H1y una ~x~ephión?h1 fuente Eurostile ya que 
sus letras.redorÍdea'das son planas en su Íínea de al-
tura;'~ 44 

. ·ANATOMfA.DEL Tl~O 
ÜNEABASE 

'Es_ la Unea inferior en la que se alinean y asien
tan los tipos o letras. 

ALTURA DE LA "X" 

Es la porción de las letras minúsculas,quéocupa 
la mayor parte de la letra, conoCidá taIIlbién;por 
"cuerpo de la letra", su dimensión Í"eal.es tomada 
de las letras planas, para may:Or l~gibiÜcÍá:ci -~e ~eco-:
mienda que el estilo de letrá'que s~•eúge p~~a un 
sistema seiialético tenga en la altúra_éíe lax dos ter-
cios de altura de la caja alta. - º - -- - -

44 ALARCON. Vital 
Op.Clt. 

p. 19 
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ASCENDENTES 

El trazo que hay desde la línea superior de la al
tura de la "x", hasta la parte superior de las letras b, 
d, f, h, k, l. 

DESCENDENTES 

Es el trazo que se extiende de la línea base de la 
altura de la "x" hasta la parte inferior de las letras g, 
j, p. y. 

ALTURA TOTAL 

El área de la letra desde la parte superior de las 
ascendentes a la parte inferior de las descendentes, 
normalmente la "g" es ajustada a la parte alta y no a 
la línea base. 

LEIBILIDAD 

"La leibilidad radica en la importancia de que la 
estructura del texto resulte cómoda y sencilla con el 
objeto de que pueda ser captada inmediatamente, 
con dificultad mínima y velocidad máxima por la 
generalidad de los lectores" 45 

LEGIBILIDAD 

"El grado de visibilidad que hace que los textos 
se puedan leer fácil y rápidamente" 46 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE LOS 
.:TIPOS .. . . . 

.i'.PEsqx PROPORCION 

+ 'cada tÍ~()· ~~ let~~tiene diferentes variaciones y 
' pu_eden combinarse entre sí. 

, PESO: Light o Delgada 

Heavy o gruesa 
45 DEL BUEN, Jorge 

Manual de Di•eflo Gráfico 
p.23 

46 lbidem 
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PROPORCIÓN: Condensed .o. condensada, .·· 
mediun o mediana, itáii~a o inclinada, outline o per
filada. 

Cada versión de letras con una o varias de estas 
características proyecta un clima y un tono particu
lares que nos da una determinada sensación; por cli- · 
ma se entiende Ja sensación de efusividad en el 
mensaje, de tal modo que una palabra escrita en 
cursiva fina nos aporta una clima de intimidad, un 
tono personalizado, en cambio una palabra escrita 
en bold extendida nos transmite un clima de pesa
dez, con un tono fuerte. 

El cuerpo se refiere a Ja solidez relativa de un 
tipo de letra, al ancho de la línea o ancho de super
ficie que la conforman, así un tipo fino es delgado y 
delicado, con una superficie pequefia y un espacio 
considerable dentro y alrededor de el, un tipo grue
so es más negro y denso a causa de su mayor super
ficie y la reducción de sus espacios envolventes, 
estas diferentes intensidades de grosores de línea 
determinan en un grado considerable el impacto vi
sual de la letra; un carácter extragrueso es por Jo 
general visualmente dominante. 

La interacción entre Ja figura, Ja letra y .el fondo 
o superficie sobre Jo que aparece , está inflúida en 
gran manera por Ja densidad de Jos caracteres indi-
viduales o las palabras. ·.·---~,-=-· .. • '"~ <>. --

'"'"'º··;.:.: 

Este equilibrio óptico depende deJ~~o~l~sele
mentos del diseño y sugiere un tono o base.de com-
binar el contraste. · · .. ,~ .. >' . .. 

Un contraste de grosor pued~ s~Púti!' comofor
rna de énfasis o identificación yfranéalllen'te deco
rativo. 

Light o ligera 
Heavy o gruesa 
Itálica 
01111 ~]iílill e 
Cam&lh 
Expandida r .. o 

DU.nl'fJ 
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VARIACION~ª·~ROPORCIONALES 

ANCHO 

La silueta normal está determinada por la rela
ción entre el trazo vertical y el espacio interior (ojo 
de la letra) 

Como parámetro se toma la letra H se considera 
normal cuando su ancho es aproximadamente cua
tro quintos de su altura, entonces puede decirse que 
la retícula generatriz de un alfabeto normal se basa 
en un rectángulo vertical de proporciones cuatro de 
anchura por cinco de altura, en las minúsculas la n 
guarda estas proporciones los remates utilizados en 
la parte inferior y superior son considerados como 
instrumentos estilísticos. 

PRINCIPALES GRUPOS: 

" Según Gonzalo J. Alarcón existen diversas fa
milias tipográficasque se clasifican en cuatro cate
gorías generales: Serif, San Serif, Transicional y de
corativo. 

SERIF 

Se identifica por las pequeñas líneas que cruzan 
las terminaciones de la parte principal de la letra, 
tienen regular legibilidad ya que interfiere con la 
percepción visual de espacios entre letras y crea una 
apariencia calurosa y clásica. (Times New Roman) 

SAN SERIF 

: Carece de líneas de cruce, para sistemas 
.señal.éticos son las de mejor legibilidad por sus for

·· .... Tl1as simples y geométricas, con lo que dari ia im
. pr~sión ·de ser las más limpias y modernas. 

(Helvetica) 

SERIF (Times New Roman) 
AaBbCcDdEeFfGgHhiiJjKk 
LIMmNnÑfiOoPpQqRrSsTt 
UuVvWwXxYyZz 
1234567890 
¿?¡!$%/&*()_+-@©®™ 

SANS SERIF (Helvetica) 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmNnÑñOoPpQqRrSsTt 
UuVvWwXxYyZz 
1234567890 
¿ ?¡1$%/&*()_ +-@©:ID™ 
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TRANSICIONAL 

Tiene la apariencia clásica de las Serif y son 
legibles como la San Serif. (Garamond) 

DECORATIVA 

De poca legibilidad se utiliza cuando el comuni
car información es secundario y cada diseño tiene 
una apariencia única. (Curlz MT) 

ACOMODO DEL TEXTO 

En el caso de utilizar altas y bajas, es Ja altura de 
las altas planas la que determina el tamaño d_e las 
letras, si se utilizan bajas, es la altura de la x la que 
determina la altura de las Jetras." 47 --

VARIACIONES DE CAPITALIZACIÓN -

ALTAS 
- -

En señalización se recomienda para textos me
nores de cuatro palabras debido a ;que' existe una 
inclinación.a leer individualmente eriíiénsaje; 

. .--, . ·. '. ... ·:· .... "'' 

·<<' sAJÁs> · ---• _ <<- · ·· 
• ; ·•• ;C~n ;mej~r Jegibilidad'd:htdo~a•c¡u;)os _ascen

·.•._dentes y descendentes ayudanadefinirvisualmente 
. ·--. la''¡Jalab~a. péro nosé recomi~nda p~ra la s.efializa

~Íón por tener menor énfasis en el mensaj~.: --

INICIANDO CON ALTAS 

La combinación de altas y bajas da como r~~ml~ 
tado una mayor legibilidad, en sefialización, se ini
cia con mayúscula excluyendo Jos artículos, prepo
siciones y conjunciones. 

SELECCIÓN DE ALTAS 

Esto se hace cuando se necesita enfatizar alguna 
palabra en particular dentro de alguna frase en una 

-señal. 

TRANSICION (Garamond) 
AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk 
LIMmN n1'TñOoPpQqRrSsTt 
UuVvWwXxYyZz 
1234567890 
¿?¡!$%/&*()_+-@©®™ 

47 ALARCON, JI/tal 
Op.Cit. 

p.S-7 

G1flll'OJ 
TINJGIUFICO.f 
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ALTAS Y BAJAS 

Cuando se hace la combinación de ambas el re
sultado es una excelente legibilidad de la señal, pues 
el texto tiene mayor definición visual. 

ESPACIOS ENTRE LETRAS Y PALABRAS 
DENTRO DE UN MENSAJE :-ce-.~---=: .. ?-----=~~---

" La característica de un buen espaciamiento es 
que los espacios entre letras y palabras luzcan en 
apariencia iguales; las deben ser reconocibles por 
lo que el espacio no debe ser tan reducido por que 
parecerán amontonadas, tampoco debe ser muy 
amplio por que no se reconocerán fácilmente, es 
importante que el espacio que hay 'entre letra y pa
labra esté acorde con los requerimientos funciona
les y estéticos de Ja seftalización." 48 

CLASIFICACION DE ESPACIOS 

NORMAL 

Es el recomendable para la mayoría de las sefta
les por estar visualmente balanceado con el estilo 
de letra; 

.. ABIERTO 

Se utiliza cuando las seftales deben ser leídas a 
una distancia considerable, para no causar distor
sión en las palabras al causar la ilusión óptica de 
encimarse. 

CONDENSADA 

Se aplica en el caso de que las seftales se vea a 
una corta distancia. 

EXTENDIDA . . . 

· Se recurre ~·el ~uindo se desea dar un determi
nado efecto, pero no es r~comelldable para señali-
zación. .. . · .. 

Este LETRERO es más 
legible por que se 

utlllzan ALTAS y bajas. 

A+l+B 
~AIB<? 

48 ALARCON. Vital 
Op.Cil. 

p.8 

1 f[JS CON 
FALLA DE OR1GEN 
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ESPACIO ENTRE PALABRAS 

"El espaciamiento entre palabras es la mitad de 
la altura de las letras altas, esto es válido también 
en los casos en que hay puntuación" 49 ; entre letra y 
puntuación es la sexta parte de la altura de la caja 
alta, cuando está entre dos caracteres se deja un es
pacio igual para ambos. 

TAMAÑO DE LA TIPOGRAFIA 

Una de Las Características por la cual comunica 
la tipografía es el tamaño, generalmente toman una 
de dos formas: 

DISTRIBUCION 

Se refiere a los caracteres o palabras empleadas 
de forma visualmente llamativa, ya sea en titulares, 
frases publicitarias o iniciales. 

TEXTO 

Son los tipos de menor tamaño utilizados para el 
resto del material escrito. 

El tamaño de la tipografía se debe"escoger en re
lación a la escala a la que se \la a traoajai'. 

Los tipos con mayor pulltaje reJ~J~n'su estruc
tura gráfica que queda ocuüáenl()s tÍp()S de menor 
puntaje, cua.nto mayor es el 'puritaj~'la·:tipografía 
parece ser más gráficos y c~n;'pel'~ohaÍidad propia 
debido a que se les puede de·c¡;rar'tant~'cÍ~ntro como 

·~:-.:~·:'.<:·-: 
alrededor de sus propios tr~zo.s~ 

;,·· .. 

Al experimentar con las .~ar~cte~fstiCa:~ dela tipo
grafía nos damos cuent·~ d~ ·que el ÍímÍte.entre esta 
y la imagen gráfica no existb pues se p~e<l~'crear un 
punto focal importante con un.poco d~creatividad. 

G 110 pts. 

G 84 pts. 

G 66 pts. 

G 42 pts. 

G 30pts. 

G 12 pts. 

49ALARCON, Vital 
Op.C/f. 

p. JO 

T.wANOS 

Tll"OOUPICOS 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGIAPARAEL 
DISEÑO GRAFICO DEL 
SISTEMA SEÑALETICO 

Se utiliza la metodología de Gui Bonsiepe para 
la solución del problema y que consiste en los si
guientes pasos: 

Estruct.ura del problema 

U Problema 

· . Reilizaru~'~i~t;ema s~~alético funéional para el 
Museo Nacionál de Arte. 

1.2 Búsqueda de información 

El Museo Nacional de Arte requiere de un siste
ma señalético funcional para poder recibir a sus vi
sitantes y trabajadores de forma adecuada; es decir, 
que las personas se desplacen dentro de las instala
ciones con seguridad, facilidad y tranquilidad, sin 
que para esto sea necesario desviar su atención de 
aquello que le interese. (VER CAPITULO 1) 

1.2.1 Evaluación del problema 

Necesidad de comunicación funcional 

l.2.2Análisis del problema 

Información 
MUNAL 

i.3 Objetivos 

arquitectónica del 

Conocer los estilos arquitectónicos del palacio 
de comunicaciones y obras públicas que alberga al 
Museo Nacional de Arte con el fin de que el sistema 
señalético en sí corresponda a la decoración del edi-

70 
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ficio sin perder su carácterfun~ional. (VER CAPI- -
TULO I) 

1.4 Restricciones 

Conocer las normas restrictivas establecidas por 
Ja Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; a _ 
través de Ja Dirección General De Normas en la 
Norma Mexicana De Señales Y Avisos para protec
ción civil. (VER CAPITULO 11) 

1.5 Analizar soluciones 

Proponer soluciones estableciendo ventajas, des
ventajas, complejidad, seguridad, y fisonomía del 
producto. 

Diseño 

2.1 Desarrollo de.Ídeas 

Bocetaje (donceptci~ ~;~~~ctllales visualizados) 
\ '·-· .,., .. • ..... 

2.2 Selección Ci~i'cle~~\ 
2.2.1 Construcción'y '6~aluación de ideas 

·.- ···> :·, 

2.2.2 Modificaéiones'.pertinentes 

2.3 RealizaCión de ideas 

Prototipo. 

Realización 

3 .1 Elaboración de Dummy 

3.2 Costos 

_ 3.3 Adaptación del diseiio al método de produc
ción 

3 .4 Producción 

3.5 Evaluación del Diseño después de un tiempo 
determinado 

3.6 Posibles modificaciones 

71 
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3.1 .J PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
SISTEMA SEÑALÉTICO 

En este inciso se anexa toda la propuesta gráfica 
metodológica, desde el desarrollo de las ideas más 
básicas hasta los protitipos en alto contraste. 

o 

º
·. 

. o . 

BOCETOS DE 
COLUMNA 

72 
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BOCETOS DE 
COLUMNA 
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BOCETOS DE 
COLUMNA 
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BOCETOS DE 
COLUMNA 
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BOCETOS DE FIGURA 
HUMANA 
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BOCETOS DE HOMBRE 
Y MUJER 
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BOCETOS DBER~UJER y 
HOM 
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BOCETOS DE 
ESCALERA 



BOCETOS DE 
ESCALERA 
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BOCETO DE OFICINAS 
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BOCETOS DE 
INFORMACIÓN 
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BOCETOS DE 
TELÉFONO 
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BOCETOS DE 
TALLERES 
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BOCETOS DE ALARMA 
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BOCETOS DE ALTAVOZ 
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BOCETOS DE GUANTE 
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BOCETOS DE 
BIBLIOTECA 
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BOCETOS DE CAMARA 
FOTOGRÁFICA 
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BOCETOS DE FLECHA 
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BOCETOS DE CIGARRO 
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BOCETOS DE PUNTO 
DEREUNlóN 
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BOCETOS DE 
ALIMENTOS 
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BOCETOS DE SERVICIO 
MEDICO 
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BOCETOS DE 
MATERIAL FLAMABLE 

95 
Wí 
11111 



BOCETO DE AUDITORIO 

BOCETO DE 
CAFETERIA 
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BOCETO DE 
CONSERJERIA 

BOCETO DE EQUIPO 
CONTRA INCENDIO 
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BOCETO DE ELEVADOR 

BOCETO DE EXTINTOR 
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BOCETO DE 
GUARDARROPA 

BOCETO DE HIDRANTE 
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BOCETO DE REGISTRO 

BOCETO DE 
NUMERACIÓN DE 

SALAS 
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BOCETO DE 
VIGILANCIA 

BOCETO DE TIENDA DE 
REGALOS 
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BOCETO DE ZONA DE 
SEGURIDAD 

BOCETO DE CIRCULO 
DE PROHIBICIÓN 
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BOCETO DE 
PROHIBIDO 

INTRODUCIR 
ALIMENTOS 

BOCETO DE 
PROHIBIDO UTILIZAR 

FLASH 
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BOCETO DE 
PROHIBIDO FUMAR 

BOCETO DE 
PROHIBIDO PASAR 
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BOCETO DE 
PROHIBIDO TOCAR 
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3.1.2. APUCACióN DE LA 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

En este inciso se muestra el sistema señalético 
propuesto, aplicado en su forma final con la 
jerarquización de color y deacuerdo a su clasifica
ción y objetivo sea el de informar, prevenir, prohi
bir y obligar acerca de algún aspecto relacionado 
específicamente al Museo Nacional de Arte 
MUNAL, además se demuestra su localización por 
plantas dentro del inmueble. 

SEiilALES DE TIPO 
INFORMATIVO (27) 

7'fUS CON 
FAL~A f E ORIGEN """--.... ·----
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SEl'ilALES DE TIPO 
INFORMATIVO (27) 
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SEÑALES DE TIPO 
INFORMATIVO (27) 
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SEÑALES DE TIPO 
INFORMATIVO (27) 
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SEl'iiALES DE TIPO 
INFORMATIVO (27) 

SE&'iiALES DE TIPO 
PREVENTIVO (1) 
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SEÑALES DE TIPO 
PROHIBITIVO (5) 
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UBICACIÓN DE LAS SEÑALES POR 
PLANTAS DE CONSTRUCClóN 

m 1111il11 PLANTA BAJA 

l[]J 

• • 
• 

• • 

• • 

Clil 
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UBICACIÓN DE LAS SEÑALES POR 
PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN 

[]J~c····: ~· ... :· e··.·-,. ~.. ~ ' ,. ,.. ... 

llCDI 

• • • • • • 

CI ~ 

PISO 
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UBICACIÓN DE LAS SEÑALES POR 
PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN 

• • 
1 

PISO 
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UBICACIÓN DE LAS SEÑALES POR 
PLANTAS DE CONSTRUCClóN 

11 : 

SÓTANO 
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3.2 ANÁIJSISIJELOSVEH}CULOS 
DE COMÜNJCÁCióN 
PROPUESTOS 

Como se ha mencionado anteriormente en el ca
pitulo 1, el estilo al que pertenece el edificio es de 
arquitectura moderna que se deduce por ser funcio
nal y actual para su momento historico (el 
Porfiriato), en este mismo estilo arquitectónico vi
sual sebe ser Ja comunicación de espacios y lugares 
a traves de los vehículos de comunicación propues
tos en el sistema señalético, adecuándolo al modo 
clasico renacentista del inmueble. 

Para el diseño de los vehículos de comunicación 
se parte de elementos arquitectónicos representati
vos del edificio realizando el diseño gráfico idean
do y conjuntando formas del renacimiento de ma
nera atractiva como los róleos acusados y volteados 
de los capiteles corintios; las hojas de los capiteles 
jónicos, el cuerpo de las columnas, etc. 

Entre los vehfculos de comunicación que se pro
ponen están: 

COLUMNA 

Gráfico arquitectónico que designa a un elemen
to decorativo y complementario, provee un punto 
focal efectivo, un sentido de escala de uno de los 
elementos arquitectónicos del edificio, reforzando 
así el carácter del Museo al dar una idea temática 
sobre el estilo y función del edificio. 

Se elige una columna.con capitel compuesto por 
relacionarse con la arquitectura dei Palacio de Co
municaciones y Obras Públicas, y es una imagen 
que po!"io tanto no.está sujeta a cambios de decora
cióti d~I edificio o bien de las exposiciones que se 

• exhiben en este recinto. 
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El cuerpo de la columna se diseña con la pecu
liaridad visual de estar recorrido por estrías, 
refiriendonos visualmente a las columnas del salón 
de recepciones. 

CAPITEL 

Para Jos elementos iconográficos de las señales 
se retoma una parte o fragmento del capitel por ser 
representativo del estilo del edificio a la que cono
cemos como sinécdoque. 

Dicho elemento se construye en base a la simpli
ficación de hojas de acanto tomadas de los capite
les jónicos; los roleos son tomados de los capiteles 
corintios. 

El conjunto da como resultado una pilastra 
eclectica que funciona a su vez como base a los di
versos elementos iconográficos que están también 
diseñados con la importante condición gráfica de 
no romper con el estilo del edificio, y en la cual se 
han tomado en cuenta los más importantes elemen
tos del edificio según su jerarquía en el inmueble; 
para obtener una señal homogénea que será coloca
da en los lugares más elegantes o suntuosos como 
en los más austeros del edificio. 

SOPORTE 

El entorno en el que serán colocadas las señales 
es un espacio alto, lo cual nos da la oportunidad de 
diseñar elementos altos como las columnas en 
formatos igualmente altos como lo es el rectángulo 
armónico que se elige para realizar el sistema 
seftalético, el rectángulo se obtiene tomando la me
dida de uno de los lados de un cuadrado 35.3 cms. y 
multiplicando por 1,414 = 50 cms., este espacio nos 
da la posibilidad de un mayor dinamismo en la com
posición y distribución de los elementos; la 
diagramación de éste es una retícula de 1 x 1 cms. 
una estructura de repetición formal pues los módu-
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. los están colocados de igual forma en igual espacio 
y tamaño, es la más simple de todas las estructuras 
pues la repetición es el método más simple para el 
diseño, y se obtiene una distribución equilibrada de 
los elementos gráficos; los róleos y hojas del capi
tel son utilizados en diferente tamaño y cantidad 
según lo requiera la señal haciendo el diseño del 
sistema señalético para el Museo Nacional de Arte 
simple, audaz, comprensible y armónico con su en
torno. a más de aportar una inmediata sensación de 
armonía y belleza, 

COLOR 

La función del color en éste sistema señalético 
es. ser medio de identificación, contraste, integra
ción y realce de la imagen, la elección de los colo
res está basada en la asociación de ideas y adapta
ción al medio en el cual se van a integrar sin perder 
su carácter de inmediatez en dar la información; 
ahora, el color señalético está determinado por va
rios criterios: un razonamiento óptico, un razona
miento psicológico, un razonamiento de imagen 
institucional, el estilo arquitectónico, el éstilo am
biental y los estímulos contextuales. 

Los colores determinados por la Norma mexica
na de Avisos y Señales y los Institucionales son res
petados en su aplicación en el sistema de señales. 
Las figuras del sistema señalético se perciben como 
figuras negativas por ser espacios de color claro 
(pantone # 4535 e ) rodeados de un color obscuro 
(pantone #553 C) para las señales restrictivas, 
(pantone #032 C) y (pantone #Negro C) para la se
ñal de prevención, (pantone # Yellow C) y (pantone 
# Negro C) para las señales informativas. 

MATERIALES 

Se elige el estireno por ser un materialque nos 
brina buena resistencia, durabilidad, estable en su 
composición y precio accesible. 
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TECNICA 

La técnica elegida es el recorte. de vinil 
autoadherible por ser una de las técnicas avanzadas 
que se realizan en poco tiempo a un bajo'costo, brin
da colores resistentes, de fácil limpieza y·niimteni-
miento. 

,.·_: ._,., 

El procedimiento técni6C> p~l'a la reproducdón de 
las sefiales es muy sen~illo, únicamente se envían 
las sefiales en dibujo vectorial ó como Ün bitmap 
para que en la computadora se crezcan proporcio
nalmente y al tamafio elegido y se envíe al plotter 
de recorte. 
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··CONCLUSIONES 

El Museo Nacional de Arte necesita un Sistema 
Señalético porque diariamente recibe a personas de 
distintas edades, es una institución pública que ne
cesita transmitir mensajes informativos para la se
guridad personal, orientación de los servicios que 
ofrece y cuidado de las obras artísticas. 

Comunicar es transmitir un mensaje a través. de 
un lenguaje, el Museo se comunica por medio del. 
lenguaje visual, empleando los códigos cromático, 
tipográfico y formal mediante signos y símbolos que 
se integran al estilo arquitectónico del edificio. 

Este sistema de comunicación es informativo por 
proporcionar datos acerca de las diferentes accio
nes a seguir y servicios, identificativa por integrar
se. a la identidad institucional del Museo 

: hÓrriog~neizando los códigos y respetando las de
·'sig.nacionés oficiales para las señales restrictivas y 
preventivas, autodidáctica porque las personas bus
can la información que necesitan y la obtienen de 
todas y cada una de las señales de manera inmedia
ta por la relación existente entre los signos y el per
ceptor del Sistema Señal ético. 

Las relaciones definidas por la sintáctica y la 
pragmática afectan en intención, forma y,orienta- . 
ción a cada señal y acada .individuoborrándÓse de 
su memoria despu~s de ser utilizad.a. ' ·: · ·.·. · 

mi~t1si~t: :i•nso~r~lit~f x·i~~W21 f \~1~J~bi~kna~=~ 
. :.,i~,i~~·p:;~i~~t:if ::fü~~f ¿~t,~f~~f i i'f~:f~;~:: 

•.. ···.·'renl~s .. cultitr~s·;·•e~ la'¿ia~·ific'~dó~ d~señalé.s .la que 
. · <rio~'permite d~tei1Íli~ar ~I éódigÍl é;6~'átiéo q~e se 

Ütiliza pan1 cada señal. .; . > • • 
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Es así como un proceso metodológico que se sus:.o 
tenla en la investigación nos permite seguir 
lineamientos y contribuye al proceso creativo. 

Los objetivos de la investigación se cumplen en 
la medida que cubren una de las necesidades de co
municación del Museo así mismo se detectan otras 
necesidades de comunicación como la elaboración 
de directorios general y de piso para complementar 
la información que requiere el público visitante; el 
rediseño de su Imagen Institucional y Manual de 
Uso para el correcto isocronismo en la utilización 
de los diferentes soportes gráficos. Así como la 
unitoriedad de todo el contexto gráfico perteneciente 
a esta Institución. 

En resumen, el Sistema Señalético cumple con 
una función social de comunicación 11ecesaria y fun
damental en el transito de las personas, ábriendo 
nuevos campos para el desarrollo de otros proyec
tos gráficos relacionados con el entorno del 
MUNAL. 
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