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Introducción 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Esta tesis nos muestra como se puede realizar un sistema de señalética para entornos especí~cos; en una instalación 
hospitalaria, caso concreta Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V. 

El diseño y creación de estos sistemas, dependen mucho del lugar en donde se vaya a realizar~ proceso de señalética, ya 
que ésta sigue una metodología propia dándole un toque de personalidad al lugar. 

Teniendo conceptos en diseño y comunicación, enlocandonos principalmente a lo comunicación visual, que liay en día es 
básica, para comunicarnos con mayor eficacia y sencil~z. 

Saber que la semiótica es una ciencia, que en términos genera~ está relacionada con los signos y que lonnan parte 
elemental de la comunicación. 

la señalética, nos muestra que es parle importante del individuo itilltfante dentro de un ámbito social, en espacias públicos 
y privados, como un aeropuerto,~ metro, un sanatorio ele., donde sus mios IOll de formo visual, informativos, prácticos, 
sencillos. Su objetivo es~ de orientar e inlormar al usuario con rapidez y eficacia dentro de un enlomo •ílico, haciendolo 
un sitio apropiado y seguro. 

Esta tesis nos describe como se fue armando paso a paso éste sistema de señalética, de un sanatorio que surge de lo 
madílicación de casas particulares, provocando que con su desarrol~ y crecimiento hiciero parecer a esle lugar como un 
laberinto en su arquitectura, lo cual torna al sitia en un lugar complejo. 

la mayoría ele lugares y situaciones determinados par lo movilidad social, como ésta organiIOCión privado de salud, se 
pmenlan como un espacio complejo !sabre todo desconacidol para los usuarios que conocen par primero ~ ~ lugar, la 
arquitectura, lo iluminación y ambientación no logran por sí mismas hacer inteligible y utilidile ~lugar para la 50Ciedad y 
en medida que la simplicidad o complejidad existan estas alecrarán a la señalético. 

Uno como comunicador gráfico delie adaptarse a los piopuestas de su clienle, siempre y cuando éstos no inllrfieran con la 
funcionalidad del sistema ele señalética, uno aporto opiniones en base a sus conacimienlos e ideas, para la creación y 
presenloci6n del """° proyecto para poder cvmplir con los requerimientos necesarios y ayudar a resolver ~ problema de 
cocnunicación y orienlaci6n. 

, . : . Sistema de Seña/ética , , . 
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FALLA DE ORIGEN 

En este caso particular, tuve que adaptarme con el equipo de trabajo, rnalerial y presupesto con el cual contaba el Sanatorio 
Durango para poder trabajar y diseñar la proyecto dentro de sus parámetros y limitaciones. 

lo posición de un comunicador grá&co puede depender de la organización del espacio, su tarea principal es lo de informar, 
hacer localizable con mayor rapidez y eficacia el servicio o el área requerida por el usuario. 

lo orquifecluro y lo organización del espacio se convergen en dos portes: 
• La la. como un hecho inmodi~cable. 
• lo 2o. como una adaptación no siempre fácil. 

' El objetivo general de ésta tesis es dar cuenta de un proceso de diseño de un si"9ma de señalética poro entornas 
especi~cos hospitalarios, presentando un coso concreto, el Nuevo Sanatorio Durongo S.A. de C.V., t10lizando un análisis y 
un seguimiento de su a~icación. 

Justificación, ~ diseño de este sistema de señalética ayudará a plantear una solución al problema de comunicación y 
orientación paro los usuarios del Nuevo Sanatorio Durongo S.A. de C.V., además contando que su análisis y seguimiento 
servirán como precedente paro futuros proyectos de señalética. 

Hipóhsis, con este proyecto de diseño de un sistema de señalética poro entornas especi~cos hospitalarios casa concrelo 
del Nuevo Sanatorio Ourango S.A. de C.V., se pretende en primero instancio, ayudar a resolver las necesidades de 
comunicoción y orientación, dando una solución funcional en diseño y próctka, mediante el an6lisis y el seguimiento se 
darán a conocer los resuhadas de su aplicación y se delimitarán las bases y directrices para propueslal futuras del sistema 
de señalética en este sitio. 

En los capílulos que integran ésto tesis, conoceremos como se puede t10lizar un sistema de seiiolílica de acuenlo con 
necesidades de comunicación y seiiolitica paro entornas espec~cot, •el Capilllo 1, hablaremos de la parle ll6rico inllpla 
por comunicación visual, pautas y criterios de legibilidad, uso de retkula y tipografía, uliicoción y posición, cilorlmos • la 
parte de pictogromos algunol autores que lograron una metodología en la creación de estos, tadiiit una parte ""1 gennl 
de lo que integra la semiótica, veremos los principias en señalización y señalética, conoceremos las necesidades de 
comunicación para entornas especí~cot hospitalarios,• el Capilllo 1, los antecedemes, desonollos y crecimientos que ha 
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tenido~ Sonotorio en su periodo de expansión, conoceremos sus sistemas antecesores de orientación, realizando un análisis 
y una crítica para conocer sus de~ciencias, hablaremos del critero de diseño y del proceso paso a paso del sistema de los 
cinco principa~s pan~es, explicando su lonnato, la realización y se*ción de pidograrnas, medidos, moteri~, color, bocela~ 
de imágenes y tipografia, 111elCapítulo11, veremos la aplicación, y~ seguimiento del proyecto, corno especi~caciones de 
colocación y el manual de ~s paneles señaléticos como resultado de este proyecto. 

Aspirando que ésta tesis pueda servir también como una guía próctica en ~ proceso de sistemas para ~ lector que esté 
buscando una información clara y sencilla, para el posib~ desorrol~ de sistemas de señalética. 

Sistema de Señalética 
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Capítulo 1 Necesidades de comunicación parq entornos específicos. 

Comunicación, Señalización. Seña/ética. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

En este capítulo hablaremos de ~s conceptos básicos de comunicación para entornos eipecí~cos y su aplicación en ~s 
sistemas de señalización y señalética. 

Desde sus raíces más profundas, lo comunicación nos acerca y entrelt~, relaciona a un ho!Nire con olro y al hombre con 
su medio, actua corno cordón umbilical entre~ hombre y su experiencia,~ que éste es y lioce, inseparablemente de lo que 
sabe y dice, creando uno necesidad que surge desde la an6güedad, que al transcvrrir de los años se ho \'tnido transformando. 
Para que pueda existir una comunicación, se necesitan dos o mas interloculoles que inlercOtllbien inlonnación, para que ém 
comunicación sea eficaz y adecuada debe haber un entendimiento socioeconómico, político, cultural, social, enlre los 
interlocutores, puede ser directa ya sea por medio de un diálogo cara • cara o indirecta transmitida por medios lécnicos, sus 
códigos pueden ser de 6po tex1ual, estético, psicológico, hidórico. A~unos mensajes no siempre llegan a su destino, yo que 
en su trayecto se encuentran con distracciones dentro de su enlomo como 'el ruido'. 

la comunicación se ho definido corno un proceso de interacción humana !emisor • receptor! mediante el cuol se trommilen 
significados yo sean mensajes escritos, orales, veiboles, no veibales dentro de un contexlo determinado. 

Existen \'Grios procesos de comunicación desde los más simples hosto los más complejos los cuales se han ido eslnldurando 
según sus áreas de inléfes (mercocloltcnia, estética, educa6va, cien6~cal etc. Aunque todos eslos persiguen un solo ~n 
'comunicar'. 

Wilbur Scharmm, crea uno de los modelos mas tradicionales de comunicación para explicar ws piocesos y está estruclvrado 
con los siguientes elementos: 

Emisor • Mlftsa~ • Receptor 

Siendo su luncionomm simple y en algunos casos poco funcional del>ido al crecimÍelllo tan acelerado de lo caMicación 
intemacionol en términos conceptuales. 

Shonon y Weavtf, crearon modelos de cnnicación que aún siguen vigentel 

Emisor • Codificador • Mensa~ • Transmisor • Receplor 
Feed • 8ock 
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Joan Costa considera aplicable dentro de un contexto comunicacional en el que la señalética se inscribe el siguiente 
modelo: 111 

Mensaje • Mensaje 
Mensaje · Atlos 

Acción • Atlos · Actos • IH«ión 
Actos · Mensaje 

lnckción 

TESIS CON 
vm A D"'i ·n'Wll'.l•i rn.uu..~ J11 \ • .Jqi ~:l~:\ ··----

• mensaje·mensaje . · correspondencia escrita, díalogos, mensajes que desencadenan mensajes 
• 'mensajes·ados: la inlormoción señalética orientando las acciones de los individuos, cuando un jerarca da una orden 

a sus subordinodos y se tiene que obedecer 
• aclos·atlos: un juego de ajedrez, el arte de lo guerra y el lenguaje gestual (gestos) 
• actos·mensajes: el discurso de un político ante un grupo de ciudada!IO$, el seimón de un sacerdote o sus fieles 

Supone Joan Casta, que en cuanto o sisttmas de señolética se refiere este es el más adecuado , creando una Tespuesta 
(reacción) ante el espectador de un panel señolético; el cual tomo como un modelo de intercomunicación humano que sirve 
de nonno a los sistemas de comunicación. 

' ''·**W 
En lo oduolidad el hombre recibe y elabora gran parle de su vida o tnriés de lo comunicación visual, la cual se ha ~ido 

inaementando con una can~dad enorme de inlonnoción, que rige su entorno, llegando o lannar gran parte de sus decisiones 
tanto en lo vida ordinario, de trabajo y de recreo. 

la m.niü ,. es impoitonte en lo comunicación visual yo que ha sido adoplado y dilvndida por todos los 
medios de comunicación proporcionando ol receptor uno gran variedad de lulos, im6genes, SÍg!I0$1 símbolos, conlormondo 
un lenguaje de expresión universal que pone siempre al ltdor en condiciones de percibir fácilmente lo que está o su alrededor. 
Gracias o los grandes avances que han tenido los medios de comunicación grálico y oudiGtflsual, los conocimientos que lo 
humanidad ha adquirido"°' don uno inlormoción más mnplio, precisa y directo, o través de un lengua~ sencillo por medio 
de símbolos concebidos y adoptados opoctunomente, que a Jaita de un idioma internocional, pueden ser entendidos en 
cualquier lugar que se usen. 

la función de lo comunicación gráfica, consiste en comunicar un mensa~ de modo eficaz y directo, de esta lanno lo 
aplicación de signos y símbolos ha adquirida uno mayor i"'°'toncio y o ralo con los trodkionales bcmm lingüístico\, la 
comunicación visual se puede considerar como un intento de inlonnor y persuadir ol ojo del rectplaf. 

l.· a CM, S.iJí~m.,;;.. 20. 
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Esta comunicación se puede basar por signos gráficos como (fonogramas, logogramas, diagramas, pictogramas) ~cilitando 
el fenómeno de comunicación.121 !figura 1.1) 

Figura 1.1 
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TESIS CON 

iALLA DE ORlGEN 

El propó\ilo fundamental de los loctores humanos, es lograr interacciones entre la percepción de los sujetos y los elementos 
que conlonnan su entorno, a través del principio del mínima esfumo, bajo este postulado se ha buscado lornular soluciones 
próclicas que permitan lacilitar notablemente lo percepción vi1110I. Un campo visual puede definirse como un área determinada 
que abarca la visión binocular con mcwimienlos cómodos de los ~os relativa en función de la dislancia que existe entle los 
grá~cos y ~ usuario.l~gura 1.21 
A la suma de ángulos que constituyen el área de percepción visual para distinguir dtlalln descriminar colores, se conoce 

con ~ nombre de COllO • ta V'llióll, nte cono es asimétrico al comparar su dirección ascendd con su d.endente de su 
proyección pueden delimitarse superficies para poder situar grálicos. (figura 1.3) 

1·f.C-,w.i., ... Giíl'al,p;;.. 11 



El cono de lo visión putdt 01pliars1 con los Milla cWs de lo cd.10. 
Como se mutslro en los siguitnlft liguros. (lipa U • 1.5 • 1.6) 
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\" / ÁNGULOS DE lA VISIÓH 

'• / SIN lAOVIMIINlOS CORPOWIS 

.... , ... ,..,.,..,..,, __ ...... "GrlpliicArtsfAllMJ,•••Wolos• ..... 
Se desarrollaron a~unas pautas para mostrar aplicotiOMs mm comclas de los símbolos que inlefOll una señalélico. úta 

claro que no se va o imponer un conjunto rigido de reglas, si no que se va hacer una sugncio con una .,lía gama de 
pasibilidades que resuelvan los problemas existns en la señalética, sin sacrificar la integridad del sistema de signos 111 la 
comunicación visual. 

Desde el punlo de visto de la legibilidad y del lócil reconocimiento de símbolos, las paulo$ 'ideales' oconSljan una cahnncia 
general en la pmentación de paneles señaléticos incluyendo lpictog!QlllQS, tipografía, Hechas {indicalorias), la relación 
m lamafios, colores, iluminación, la conformidad a una expiesión C01W111ido de tamailo y dillancial de OCUlrdo a la 
pródica. (Figura 1 .7) 

Sin embargo estos pueden variar considerablemente can las candiciOMs y los estilos, tanto culturales, ambientoln y 
orquileclónicos. 
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Figuro 1.7 

TESIS CON 
FAJJ.A DE rmmm 

Desde un punto de vista eslético un conjunto ' ideal' de pautas nos oconsejaría una libertad de aplicoción, para permitir 
y a~ntar la integroción de los elementos gráficos dentro de un contexto visual de su ambiente, ambos 'ideales' pueden 
entrar en conRicto entre sí, pero de hecho na necesitan estarlo. Hasta los diseñadom experimentados saben que los mismos 
elementos visualft pueden funcionar de manera dillinla en ámbitos diferentes cama ~empla: 

'Un panel de color verde resaltará fuellemente sobre una pared de color blanco, la contraria si flfe mismo panel se coloca 
en una pared verde perderá fuena en su contraste. 

' Cuando nos encontramos con un estilo arquitectónico contemporáneo de algún lugar y existielón en su inlerior paneles 
con un estilo colonial. 

Teniendo presente talft 'ideos' mencionaremos algunas pautas para cubrir ciertos objetivas. 
• Asegurar la legibilidad, con una tipografía legible de buen tamaña, que vaya de GCUefdo con el lugar y con los símbolos 

del sistema que se va a implantar. 
• Ayudar en el promo de lectura de~ símbolo!, haciendo que~ simplificación de pidogramas sea cOllCfela y IKOllOCible, 

mantenenienclo la coherencia de ciertos elementos visuales. 
• Apartar una llexibilidad adecuada que permita la respuesta apropiada para ciertos prohletnas específicos de diseña en 

la creación del sistema denllo de un dtteiminodo lugar con su propia esencia. 
• las símbolos que hayan sido hermosamenle concebidos no serán eficoces cama comunicación a menos que se apliquen 

de manera cuidadoso y meditada. 
• Determinar cómo utilizar los signos es algo que se dice fácilmente pero decidir cuándo utilizarlos es a M <Olllplicado 

>V que tada el sistema se compone de estos. 
• la elicacia de las símbolos es estritlamente limitada. Son mas elicaces cuando representan un servicio, que un p!oct50 a 

actividad por que se !rala de inleracciones mas complejas. 
• las símbolos son inútiles denllo de alguna instalación, si esto5 no están illCOlporados coma parle de un sistema. Por olra 

parte ~ usa de símbolos par sí solas, sola aumentaría lo confusión ante el receplor. 
• El uso simultáneo de muchos símbolos es contrapraducenle, ya que el espectador no saliria que inlonndn lomlr o que 

dirección elegir en ese momento. 
• Muelar mensajes públicos esenciales, junto o <tos ~ esenciales deliililarían lo comunicación 
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• Criterios dt legi&ilidod 
los símbolos despues de ser aprendidos son fáciles de reconocer por ~emplo mensajes pú~icos (como sanitarios, teléfonos) etc. 
Uno de los aspectos importantes poro que uno seño~tico seo conveniente, es lo ubicación correcto de paneles señaléticos, 

cuanto más se acerque o lo líneo natural de lo visión humano será mas conveniente. 
Uno reglo útil, es evitar una desviación superior o los lO'lde la líneo natural de la visión. !~gura l .81 
Esta lórmulo tiene su volar, especialmente en lo relativo a la altura exceptuando el coso de un pasillo largo donde pwdo 

ser definido razonablemente la líneo natural de lo visión. 
Si los condiciones fisicos exigen que el ángulo de visión excedo esa diferencia de 111l, ~ relación en~e tamaña y didancia 

deberá ser ajustado (por ejemplo, un signo colocado o 5 mi de ohuro del>erá ser seguramente más grande que otros colocados 
o 1.50 mi poro ser igualmente eficaz .!figuro 1. 9) 

Debe conocerse que lo legibilidad varía mucho de un símbolo o otro, de un estilo o otro, y que los relaciones de color, luz, 
medio ambiente, espacio interno del dibu~ y ángulo de visión pueden aledar lo legibilidad. En la obra del IAIGA) recomienda 
~ experimentación práctica can símbolos !pictograma si y letras ltipograkal, en~ lugar de~ colocación; que ~s coracteríslicas 
de legibilidad oplicob~s o los símbolos menos legibles, delerminen el tamaño de todos los símbolos dentro de un sistemo 
dado. Esta aportará uno sensación de orden y uno legibilidad adecuado en conjunta. 

• 2 s 4 5 ' lfü 
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•Mrlildlclt ............... .,. 
Al utiliiar lo pruebo práclica, puede delerminorse el tipo de letra requerido y el tamaño del simbolo, pGIQ ln1lar de 

asegurar uno legibilidad COITeclo desde la distancio máxima de visión del lugar en donde se va a colocar la inlonnaci6n. los 
símbolos podrán exceder su !amaño, si se desea, pera no deberán distinguirse menos que la tipogrofía, a menos que esto sea 
inevitable. 
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• El uso de retículo 
Elernenlo que ayuda a proporcionar, armonizar, distribuir y soportar la señal. Las retículas son importantes dentro del 

proceso de creación del diseño de lo imagen (piclogromos) como base poro su realización. 
Otl Aicher, uno de los primeros creadores de pictogromos, utilizó paulas modulares (retículas) sobre las que se deberían 

desarrollar los movimienlos d~ cuerpo humano, para normalizar las pidogramas, en los juegos ~impicos de Munich en 
1972. 

Hoy en día, no existe una estandarización en retículas, las paulas modulares deben ser un 'esquema abierto' a las 
potencialidades de diseño y del diseñador, son mas bien intencionales en base a la necesidad práctica para crear un sistema 
de señalética. Con el uso de la computadora se pueden generar con mayor rapidez teniendo mas llexibilidad y mejor maneja 
en la creación de retículas. 

' En nuestro sistema de señalé!ica, utilizamos la siguiente retícula par su sencillez y accesibilidad para nuestros paneles, 
como ejempla se tomo ~ pon~ principal. 

Al Se crea una retícula cuadricular de 1 x lcm. 
81 Se coloca un cuadrado de 18x18 cm, dejando un margen de 1.5 cm por cada lado en la base. 
q Se manta el pictograma dentro del cuadro, de~ndo un maigen de 1 x 1 cm de cada lada, centrándola dentro del área 

se anexa la tipografia (3 cm), respetando el margen de 1.5 cm en todo nuestro panel. 
DI Nuestro panel queda listo poro confinuar con su proceso práctico . 

........................ 
B) ~~· ' 
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• Tipogralío 
Dentro de cada instalación o sistema debe utilizarse un sólo estilo de tipografía, adoptar un 'IOCabulario coherente, quedando 

en libertad de responder a variales de estilos arquitectónicos, sociales, culturales. 
lo elección de ese estilo debe tomar en cuento lo legibilidad y lo compatibilidad con los símbolos y~ entorno. la tipogrofia 

sin patines es la mas recomendado por su sencil~, fucilidad de lec!ura y buena legibilidad. Tanto las tipogrokas elegidos 
como la separación entre palabras afectan la legibilidad y la apariencia de diíefentes estilos, maneros y distancias, como se 
muestra en los figura de abo jo, la tipogra~o tiene que ser simple poro su mayor enlendimienlo. (figuro 1.1 Ol. El color y lo 
iluminación también afectan las necesidades de estos eipacios entre palabras. !no existe una tipogrofia estandar para 
señalélica). 

rp 1.10 

SANATORIO 
TESIS CON 

Correcto Incorrecto FALLA DE ORIGEN 
.,.,_.,...,,.,... 
la recomendación básica paro la colocación de símbolos es ~ concepto de figuro OKllfll sabre fondo claro, dentro de un 

campo cuadrado, sin embargo la 'ltnOlilidad que tiene ~ diseño hoy en día puede 110lizarse de mann <Oftlraria o lo 
mencionado anteriormenle, ~ símbolo puede ser de color doro manejado en fondo oscuro con un campo cuadrado c110ndo 
un alto contrasle. lf igura 1.11 • 1.121 

Sin entorgo en ningún caso debe mezclarse unas !armas con ~. Dentro de una instalocióll dada o incluso dentro de 
todo un sislemo, se tiene que establecer una lonna determinada y mantener la uniformidad. No se deben utilimr figuras 
como ~ipses o figuras irregulares ya que "1o viwalmenre causaría un caos. 

-'0-
,...1.12 
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• Uliicación y Poskión, que puede !rolarse bajo la situación espacial de los medios grólicos, está condicionada, por los 
factores humanos que se relacionan con el movimiento del cuerpo humano y sus alcances de la percepción visual. Panerus 
(19831 sostiene que el establecimiento de un sistema de comunicación visual que implique calidad se da en función de 'que 
el diseñador del espacio contemple sus preguntas y respuestas a posibilidades y limitaciones humanas fundamentales'. 

Las conceptos que se utilizan para la ubicación y posición de los medios grólicos ba~ ~ principio de percepción visual y 
legibilidad con el mínimo esfuerzo, son: 

al Grado de acumulación de gráficos 
b) La estatura y edad del individuo, factor antropométrico que no puede dejar de considerarse 
c) La inclinación de un grá~co cuando éste se aparto del cono de lo visión óptima, correspondiendo a lo línea visual 

estándar 
di El cono de la visión óptimo en condiciones de máxima comodidad poro ver y observar los grólicos 
' lo ubicación de ~s gráficos en paredes puede fuvorecer o ~ concentración del usvorio. (Figuro 1.131 

•• 
~ 

.• • 1 
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t 

lA UBICACIÓN DE GRÁFICOS EN PAREDES PUEDE 
FAVORECER A lA CONCENTRACIÓN DEL USUARIO 

La orientación trota de lo relatividad de los posiciOMS Cohen 119741 define como 'lo relación lógica de uno situación con 
otro ya conocido'. Es importante poro ~ usuario de un centro de salud poder orientarse y mowerse con rapidez dentro de un 
enlomo interno como ~ de un Sanatorio, en ~ momento en ~ que él o ~lo se encuentren coro-cara con lo inlonnoción de un 

po~ señolético. 
Exislen cuatro clases de orientación que repercuten sobre los usuarios de un Sanatorio. 
• lo geográfica, consiste en disponer lo ubicación de un lugar especifica poro que~ usuario puedo llegar sin pi'olilemas 

y con rapidez a un sitio !lugares de mayor aAuencia de usvariosl. 
• la intelectual, es a~ usuario se prepara mentalmente paro que vaya de ~conocido a ~desconocido 111 un proceso 

de aprendiza~, (cuando se llega a un lugar nurt0 y una na sabe con la que se wi a encontrar). 

011 I 



• la conceptual, es la información que proporciona la emprero al usuario para su orientación, (corno ~ usa de pane~s 
señaléticos, módulos de información, lol~teríal. 
• la psicológica, cuando el usuario conoce~ entorno en el que se encuentra se siente psicológicamente seguro y r~ajodo; 

cuando el usuario está desarientado y perdido se siente tensa, nerviosa e incapaz de concentrarse en cualquier coro que no 
sea el situarse. 

\ 
TESIS CON 

~!Al r A IW QBIQEN 1 2 i''W' e R WZiée W,,J 

Sislllla: Conjunto de ~ementos interr~ocionados con un mismo propósito. 
Todo procesa de comunicación IJeYa un menroje. El emi$0í ci~a un menroje el cual desea transmitir, a este mensa~ se le 

asigna una señal. Se define como señ~ todo elemento que se origina para la transmisión de menrojes. El receptor recoge esa 
señal y la desi~a asignándole un único menroje de enhe los mudm que esle puedo tener. Este proceso es correcto cuando el 
receptor asigna a la señal ~ mismo menroje que el emisar quizo transmitir. 

El punto de partida para la utilización de señales es transmi~r adecuadamente un menroje enhe el emisor y el receptor, 
una particularidad especial de las seña~s es que así como puede dar ciertos menrojes, excltiye otros. 

la adecuada comunicación debe contribuir a a~jor la inseguridad, ante el receptor en el momenlo de recibir los mensajes. 
la presencia de una señal en un determinada lugar, para una determinada función, posibilitan la identificación certera de un 
menroje.(Prieto, 1966). 

Durante la actividad práctica de la comunicación, existen elementos provenientes de dos conjuntos fundamentales que se 
relacionan: 
• los de un conjunto fundamental de señales 
• los de un conjunto fundamental de mensajes a partir de señales. 
la coordinación de eslos dos conjuntos fundainentales se llama código. 
Un código al estor campuesto por muchas conexiones enhe significados y significantes, se puede denominar sistema de 

signos. 

Un intento sislemálico de diseñar un lenguaje ~clórico inlernacianal para poder• la educación visual, fue nalizado 
por Otto Neuralli en el afio de 1937 con el título de BASK: BY ISOlYPE (lnlemalionol Sysllm of T1P09raphic Piclure Educa· 
!ion), se creía que los pictogromas deberían identificarse en tres miradas, en 1964 Modley crea la Gl.YPHS INC. hajo una 
premisa de lograr una comunicación mundial no lingüístico sino icónica. 

Olt Aicher realizó por los años '70 un sistema de señalética para los juegos Olimpicos de Munich inlepdo una cantidad 
enorme de pictogramas que el mundo conocio. El Amlfican lnslífule of Grapliic Ar! IAIGAI, desarrolló un piograma que 
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unificó y normalizó la utilización de pictogramas, resolviendo las problemas gráficos existentes. los llamados pictogramas 
de la moderno señalización direcciono! han ido creciendo en su aplicación y esto se debe a dos razones, la primera: al 
soporte del mensaje portador, ya que sus formas geométricas san sencillas y visualmente agradables; en donde su infurmoción 
y tipo de letra debe ser cloro, preciso, ropidomente identificable, algunos de los familias tipográlicos mas utilizados en la 
elaboración de señolético es lo Univers, lo Optimo, Frutiger, Antigüo Olivo y Helvetico esto ú~mo conocido por su utilización 
mas reciente en los sitemas de señalética. No existen tipogrofios establecidos, lo segunda: al creciente desarrollo que ha 
tenido lo humanidad creando con esto un problema en ~ lenguaje prolongándose más allá de los honteros nacionales, 
lingüísticas y étnicas. 

Por este motivo lo infurmación pictórico o llevado o uno tronslonnoción de los hábitos de lectura en la población, las 
cuestiones emocionales del individuo son un loctor importante en lo señalización direccional. En nueslrol dios los pictogramas 
han llegado o ser un recurso inlalib~ dentro de nuestro vida social, económico, cuhurol,etc. Creando uno base esencial paro 
la comunicación dentro de un entamo !ya sea interno ó externo) en el que lo sociedad vive. 

TESIS CON 

S.iólica término dentro del cuol existen lioy en día diferencias entre enfoques y denominociones en las cuales CIÍln no se 
han puesto de acuerda. En este punto mencionaremos la definición de tres autores corno antecedente de lo ~los consideran 
en relación a este temo, lo ocuparemos como uno parte teórico general paro este proyecto. 

Empezaremos por mencionar definiciones escritas por dos de los autores mas mencionados dentro de este génefa y corno 
determinan ellos a lo •iólica, ..-.,.. 

El primer autor del cual hablaremos es el lifirií* ,.,.,_ • S.U... 
'la lengua es un sistema de signas que expresan ideas, y por eso comparable a la escrituro, el ollabelo de sordomllclos, 

ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc. Sólo que el mas impoitanle de todos estos si11emos. 
Cadealll lllliolo;a (def 1'i9o.-... , CG1011acieá91Hllllla lo Mclelos .... J •clelll 
Yillo toeiol. Tal ciencia sería parte de lo psicología social, y por consiguiente de la psicología general. Ella nas enseñoró en 
que consislen los s~nas y cuáles son las ~ que las gobiernan. 

Puesto que todavía no existe, na se puede decir qllé es lo que ~lo será; pero tiene dncho o lo eximia y su l-gar alá 
determinado de antemano. la lingüística no es más que uno parte de está ciencia general. las ~ que la semiología 
descubra serán aplicables a lo lingüística, y así es cómo la lingüístico se encontrará ligado a un dominio bien definido en el 
de los hechos humanas.' 131 

Nuestro segundo autor un norteamericano filótofl lalldo Garfa Wn '9iRt por esa milll'IO ipoco denomino como 
MIÍÓIÍCl lo siguiente. 



'Por lo que sé, soy un adelantado en lo toreo de despejar el territorio poro abrir comino a lo que denomino stt11iólico, es 
decir la doctrino de lo naturaleza esencial y los variedades fundomentalfl de lo semiosis posible'. 

'la lógica en un sentido general es, creo haberlo demostrado, solamente otro palabra que designa a lo semiótica, una 
doctrino casi necesario o formal de los signos. Al describir a lo doctrino como 'casi necesario' o lonnol, tengo en cuenta que 
observamos los corócteres de tales signos como podamos, y a partir de dichos observaciones, por un proceso que no me 
niego o llamar abstracción somos inducidos a juicios eminentemente necesarios, relativos a lo que deben ser los carácteres de 
~s signos utilizados por lo int~igencia científica' .!4) 

Tomando una definición mas clara y geneial para nuestro propósito de sistemas de señalética habloremos de lo definición 
de nuestro tercer autor llamado lolartJ '°"""· 

'Nos dice que lo definición de semiótica en términos generales tiene por objeto tocios los sistemas de signos, cua~uiera que 
fuere la sustancio y los limites de estos sistemas: las imágenes, los gestos, los sonidos, los objetos y los conjunlos de estas 
sustancias que pueden encontrarse en ritos, prolocolos o espectáculos constituyen sistemas de sif ilicoción.' 151 

!Guiraud, 1973) 
los IÍllltlGS dt sipos prácticos cuyo fin es la regularización de modelos de comportamiento son las 'señales' (en el 

sentido del lenguaje corriente) las instrucciones de manejo, programas de construcción o de 111011taje. A estos sistemas 
pertenecen, los códigos para la transmisión de lo hablado con independencia del tiempo y del espacio !escritura, morse, 
allabeto de los banderas), en un sentida sensorial ~ sistema braille, gesticulación y mímico. 

'los sistemas de signos prácticos, sirven para lo regularización de los movimientos generales y~ comportamiento en ~ 
tráfico, los viajes y acontecimientos de masas, signos que suelen colocarse en el ambito pública y en edificios en los que o de 
procurarse que estos movimientos transcurran sin dificultades. 

3.·w..d-..,c....,.....-,,.,. 60 
•.. '8imGarless.ln,llciá•ll--, fllll.• 
s .. ..., .... ,....,. • ...,,.,,.,.,, 
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C~ier cosa representación lormol que convencionalmente Mea o uno cosa o ideo, que oWe o ellas y las sugiere al 
espedodor. Unidad mínimo de la oración constituido por un significada y un s~nificante. 

Sipificado 
Que es conocida importante o reputado. Conceplo que se une al significante para constituir un signo lingiiíslica. 



Signiliconlt 
Que significo. Sonido o grolio que identifican o uno palabro y que junto al significado constituye un signo lingüístico. 

Un panel señalético puede estar compuesto con ~s siguientes signos: 
(4elinki6n dt Joon CollD) 

Sitno frngüíslico: Palabro o conjunto de palabras, letras, números, que transmiten una inlomtación a través de una lectura. 
Corresponde o la tipogroko y sus combinaciones semánticos en formo de enunciados. 

Sipo lcónico: Elemento visual que comporte algunos característicos, lo ideo de iconicidod que presento un arco muy 
abierto en la representación gráfico, incluyendo todas los gradas de fidelidad del mode~ hasto ~abstracción, signo icónico 
representa los cosos ó acciones que vemos en lo reolidod. 

Siena Cltllálico: E~mento que evoco y provoco sensaciones, ~ color puro no existe en la realidad, ya que es un atributo 
de la formo. la inclusión del color es un factor muy importante dentro de la iconicidad ya que uno imagen en color es mas 
realista que uno monocromo. 
• Estos tres tipas de signos pertenecen o nuestro sistema de señalética del Sanatorio Durongo, lo ~pografía que se uso en 

los paneles reforzando la información es un signo de tipo lingüístico, ya que esto compuesto por palabios que a su vez crean 
mensajes, los pictogramas forman parte de los signos icónicos estás formas allegadas casi a la abstracción pero sin perder su 
concepto y ~s colares que los integran pertenecen a los signos cromáticos, estos pueden evocar y provocar suaciones 
di~rentes. 

Wol. · Es aquel~ que indica la existencia de algo, un signo conocido para advertir, anunciar, inlonnar, orim. 
Dentro de un po~ señalético existen diferentes fipos de señales. 

Slialn Ditlcciollaln. · ~s cua~s especifican uno acción direccional (izquierda,cleredta, adelanle, etc.I. 
Wiln ,,._-..,., · nos muestran un hecho a suceder, nos adelantan algo de inlormoción. 
Slialn Wnatiwas.· tienen la simple función de informar. 
Slioln • lllMllicociM.· identificación c~ra de un icono. 
Slialn l'i•,..ras.· Situan a los usuarios en un enlomo. 

Slioln lmliwl 1 • Wti.· aquellos que restrigen o prohiben zonas o ocios. 

Slialn dt ..,.ao.· todas los relacionadas can llamadas de alencián, emergencias dentYo de un lugar. 
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• Origines dt Nñolización 
La humanidad, debido al desarrol~ y crecimiento que ha tenido la sociedad se vio en la necesidad de comunicarse dentro 

de su entorno, expresandose así por medio de señoles, signos, símbolos y marcas, que le perm~ieron a cada individuo 
distinguirse de otros, sus cosas y objetos de usa diario, dándoles un sentido de propiedad. 

Se cree que los primeros objetos o utensilios señolizadores fueron las piedras y éstas se utilizaban con el fin de indicar 
rutas, siguiendo una función referencial y orientadora dentro de su entorno. Los caminos por sí mismos constituyen un marcaje, 
siendo que marco en los caminos es lo ruto o seguir. La señalización marcaba los caminos en los tiempos en que las rutas no 
existían. 

• Señalización en lo_....., 
Los griegos y las romanos, usaban anteriormente signos y figuras simbólicas paro representar a sus dioses. Posterionnente 

decidieron darles uno formo humano hecha de piedra dura con un lala, lcon el Dios Hennet el falo indicaba dirección! los 
utilizaban coma guías señalizodoras que estaban colocados a un costado de los caminos para usa de los viajeros y 
permanecieron así por mucho tiempo. Posteriormente se transformaron al añadirles una cabeza, de ü modo dejaron de 
tener un usa en la señalización, pasando a ser objetos simbólicos convencionales e ídolos semianllopormórficos así coma 
estrategias de conquista. 

A partir de sigla 111, en lugar de ~anlar nuevos bornes ó mojones en una ruta, se utilizaban las que ya existían antiguamente, 
llenando con cemento las inserí~ onteriom y marcando las nuevas paro mG)'OI' información del viajero, de este modo 
se avanzaba lentamente hacia una mG)'OI' luncionalización de las señoles. Junio con las columnas, obeliscos, ~rámides y 
pilastras fue creciendo la variedad de la señolización pétrea • 

• Wa/iiociM •lo"""-
En la Edad Media y con la introducción de la evangelización, se destruyefOll y ftllllilaron todas las cliros constituidas por 

c~umnas fálicas y obeliscos, con el ~n de eliminar su inffuencia; los emblemas que existían en la palle superior de los 
columnas indicodoras y estelas fueron sustituidas por cruces hechas de piedra y madera que eran el símbolo de la nueva 
rel~ión 'El cristianismo'. Ya que es la época en que la liena se pcbla de manmterios y los l1llos son seguidas sólo por fieles, 
los caminos abandonados son restaurados por la ~lesia para usa de sus peregrinos. 

Desde el afio 1139, existía una guía que indicaba el trazado de las rutas, de los pieblos cercanos, de los ríos, de los 
santuarios y reliquias veneradas que eran una verdadera anticipación de las acluales guías y mapas de caneleros. 

•llffm 
Elemento que ha sido desde~ antigüedad indiscutiblemente universal en la señalización; sus orígenes vienen de la 111C1110 
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indicadora del dedo índice. Se cree que fueron los mongoles los primeros en do~e un significado cloro y conciso. 
Aunque en Europa describe. P.P. Darigo', es lo imprenta de libras y mopos las que descubren este signo. Lo Hecho ha sido 

y seguirá siendo un elemento muy importante dentro de nuestro código de signos y señales, dentro de la comp~jídad y ~ 
crecimiento de nuestra sociedad urbana itinerante, la Hecha se convertirá en ~ símbolo casi obsesiva de la circulación. 

• Seiiolimción rial lprillffOI inllntos clt notllaliraci6nl 
Sus orígenes datan d~ año 1607, en Francia se inicia la formalización de las señales itinerarias. Un decrtto en el año de 

1811 clasifica y numera las rutas imperiales lque se convemrían en rutas nacionales) y un decreto del 11 de enero de 1813 
tipifica las medidas de los bornes y mojones. 

Uno circular del ministerio de obras públicos del 20 de junio de 1853, estipula que las mojones ~lométricos, hedcmétricos 
y decométricos se harían con piedra duro y se colocarían del lodo derecho de los rutas, su estructura sería de color blanca 
y sus inscripciones en negro. También se estipula ~ uso de tablas indicadoras paro la entrada y solida en las pueblos, la 
identificación de las calles y de las casos se convemríon en la base de nuestro señalización urbano, con la cual se inició~ 
sistema de nomenclaturas y~ uso de placas, que aún siguen vigentes. 

la población ciudadana sigue creciendo y aumenta la complejidad de su enlomo y es ahí cuando ~ eslodo decide tomar 
mtdidas de prevención para la seguridad público, creando osl ~ nacimiento del código de la circulación peatonal y 
automovilística que es sin duda el ~empla mas unml y significativo de la señalización. 
A través de esto largo evolución de señalizaciones, ~ uso de deleiminadas señales que forman parte de una cultura 

cotidiana y de la progresiva formalización de un sistema que ya constituye uno nonno pcáctkomenle lnlemacionol, se ha 
establecido como lenguaje univenal. 

• eo .--1 """"° 
la señalización no altera la confi9'Jf0Ción del enlomo, ni tampoco depende de~' por la lanlo no requiere de uno adaptación 

especial. No se puede imaginar un sistema de señalización especial poro cada país, región, ciudad, pueblo, enfrentando un 
ralOllGmiento eslélico a la razón de ser de la señalización. Ningún organismo a aularidad ha di• su CGIMlido, que es 
especialmente la orienlación y la seguridad de las individuos. 

1 TESISCON l • ••• Dllilici6I: 
la sefiolética es un sistema de mensajes que desencadenan ocios, generalmente voluntarios, un lenguaje donde predomina 

la visual y funciona selectivamente de OCUlfdo al receptor, sistema discreto que opera en situaciones con un COlllllido 
inlarmativo, autodidáctico, preciso, su sistema comunicacional se compone de un código univenal de señales y signos con 
un procedimiento técnico que se establece previamente par un programa de diseña. 
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lo acción de señalizar y marcar, surgen como una necesidad que tiene el hombre para poder comunicarse, orientarse y 
expresarse dentro de su entorno. Es un impulso intuitivo que más tarde se convierte en una pródico guiada por la experiencia, 
la cual se lue desarrollando a partir del crecimiento que tuvo la humanidad, debido en primera instancia a la necesidad, 
después a la lacilidad de reconocer las cosas y finalmente al poder desplazarse de un lugar a otro, por medio de señales, 
signos, símbolos y marcas. Se cree que ~s orígenes de la señalética son tan antigüos como la mismo humanidad. De esta 
manera nace por necesidad, una serie evolucionada de simias de inlormocián y orientación en~ espacio y en las cosas. 

Para definir a la señalética, par sus características y funciones, debemos considerar como releiencia su práctica antecesora 
a la señalización vial. Siendo todo un conjunto de redes, que se dividen en interiores y exteriores, aliorcando en su organización 
dos tipos de medios: móviles y Rjos. ( 1e9ún loan Costal 

Móviles: se conforman con una serie de servicios dentro del mismo transporte. (na fumar, salidas de emergencia, bajar por 
atrás, pise con cuidado). 

fijol: al entorno que llevan a su vez estos servicios, más otros que forman parle de las organizaciones de servicios ge· 
nerales como (te~lono público, primeros auxilios, información, extintores!. 
las organizaciones sociales que se integran dentro del dominio de la señalética son prácticamente la mayoría: como los 

instituciones públicas, privadas, sociales, cuhuralesl. Toda este conjunto de lugares y situaciones, Ion determinados por la 
movilidad social, se presentan de entrada como un laberinto, un espacia complejo y desconocido, en primero inslancia, la 
arquiledura, la iluminación y la ambientación no logran ser suRcienta para hacer intelegible y utilizable un espacio en 
función de su usa social. 

la señalética na entra de un modo siempre fácil dentro de un entorno, ya que ésto casi siempre se tiene que adaptar ~ 
medio en donde se va a realizar un programa señalético. El realizador de este sisleme tiene que buscar la mcme111 de 
resolver la problemática que existe dentro de un espacio en cuanto a inlelés de comunicación, orientación e información, ya 
que todos los espacios varían de acuerda al uso social, a los que dichos espacios serán destinadol. 

En ~ le!reno de la comunicación visual tHasta que punto es posib~ establecer y aplicaf un alfabeto pictogiálico que 
resuelva todos estas siluacionest UI\ pictogramas se crean de acuerdo a las necesidades correspondientes del entorno, 
dando como resultado una variedad y un repertorio de signos, con variaciones loimales y estilístim. El prcblemo aquí será 
~ de seleccionar los más apios para comunicar con mayor eficacia la información que delie ser transmitida y reaUzar una 
secuencia progresiva de eslol ~ctogromas, para poder sustilvir los menos eficaces, !normalización de signos). unn•1111 
llÍlllll,...,_,.,...i.U1, .............. ,.., .. ,,..,.., ..... ,..... ... , ...... 

Seiiolética, un lenguaje desanallodo de signos especílicos y tombien ~conjunto de criterios para su concepción y aplicación, 
cuya característica principal es la odaplación de la ptalilemática denl!o de un enlomo diterente. la señalética se ocupa de 
piogramas especíb para problemas particulares, ésta debe identiRcar determinados lugn y riios para facilitar su 
localización, deja la libettad al usuaria itineninte de lomar la decisión de utilizar o no los servicios que se~ presentan, en 
que arden y prelerencias propias o urgencias dependiendo de su necesidad. lo que determina un plan _., es la 

------ ------------~- ---
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organización del espacio y los actos individuales. La posición del realizador es neutro, yo que en este sentido depende 
siempre de la organización del espacio y su tarea es la de identificar y localizar el servicio que es requerido con la máximo 
eficacia dependiendo del fin del enlomo, yo seo 1 cívico, cultural, social, de salud), cualquier institución de prestación de 
servicios, la inlormación señolético es la primer inlormación y servicio que se presenta al público . 

• Adaplación "' lo Jtñalélica º' llltcfio 
Dependiendo del espacio en que va ha trabajarse un programa señalético, existen corotlerístiéas precisos o los que todo 

programa debe sujetarse según Joon COiia en w *a Señalílico, COllO: 

1. ·Todo espacio de acción obedece o uno uno función preciso; existen determinados códigos para codo función del medio 
(una institución bancario grande o pequeña). 

2.· Lo estructuro arquitectónico constituye aira dimensión del problema de adoptoción de lo señalética en la medido que 
la simplicidad o complejidad que tengo la estructuro arquitectónico, olecta en principio o lo información señalético. 

3. · El estilo ambiental, que es un nivel más particular del medio espacial (un espacio rústico o modernista). 
Por 111pueslo que un programo señolético, no puede lomar en cuenta todas estas variables. Sin embargo es indispensable 

definir un estilo de conjunto . 

. ,... ... 
Lo señolético contribuye o destacar la imagen pública en un !sentido institucional) o imagen de morca en un 
!sentido de mercadotecnia), este es un ~ciar importante y especí~ca de lo señalélica. 
El proyecto seiiolético se incorporo a un programo mayor y mós comple~, sobre toda global que se propone obje!ÑOS 

escencialmente diferentes. Lo señolética se adopta o la imagen que se desea proyectar y reforzar, el pion seiiolilico debe 
adoptarse o las directrices que impone el programo de identidad C01p01o6va . ....... 

Lo normalivo japonesa y americano, incorporan a los pictogramas 111 descripción escrito, no para repetir lo mismo que lo 
imagen ya muestra, sino para 111stituir con palobras lo que es inconwnicoble con pictogramas. Esla cvestión se complico 
cuando en cienos regiones del mundo existen modelos de comunicación bitinguíslicos o mu~linguíslicos, creando un problema 
que hoce, que lo señalética se duplique a cuotri~ique en 111 inlonnoción escrita, lo cual abligo ol receplof a realizar un 
mayor esfuerzo vi1110I a lo largo del espacio señalético. Si bien en muchos de eslas cosos lo inlonnoción escrila es insistiluible 
y lo tendencia será el intentar poner mas inlonnoción por medio de pictogramas liempre y cuando el mensa~ sea claro y 
precisa, ya que no se puede reducir lo importancia prádica a criterios eslélicas si no a exigencias inlonnocionoles. 

En reloción al lenguaje señolélica exislen códigos lingüísticos y códigos icónicas. Ambos se refuerzan con el código 
crica, 111 lenguaje de comunicación y medios técnicos esta perlectomente determinado y adoplada a su fin !resoMr la 
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problemática de comunicación), finalmente se deberá tener presente la existencia de normas inlernacionoles precisas, que 
constituyen una porte importante del lenguaje señalético gracias a la extencián geográfica de su implantación y que por esa 
deben ser respetadas. 

Coroclerislicos de seiiolético según Joon Costa 

• Finalidad • funcional • Otpiroliw 
se refiere a la información que se distribuye en un panel, 
la cual tiene que estor organizada para una adecuada "funcionalidad . 
• Oritnlación • jnlnáfico • didáctico 
información ágil y sencilla que se proporciona sin necesidad de que sea explicada !verlialmente) . 
• Procmitftto • risual 
por medio del órgano receplof gestáhico !ojo) por naturaleza. 
• Cóclifo • lipumlicol 
conjunto de signos visuales poro la interpretación de un mensaje. 
• l.,,.¡. icónico • uniwnol 
~ concepto que se~ da a una imagen y ésto es reconocida universalmente . 

• ElhfllÍCI "CGllfacfo 
mensajes fijos en situaciones. 

• """9llCia • --
punluol directo de fácil entendimiento. 
•Pnpci611·1*M 
se refiere a la necesidad a urgencia que tenga ~ "f*lador ante una situación. 
• F.dm1i11111 • llfllllólito • ÍlllllllllÍlllO 

que la inlonnoción pioporcionoda sea ágil y rápida . 
• &pociali"4 
secuencial diKonlinua, sopoite material, que se incorpora al entorno . 
• mdllcia-W. uliMiól ....... 
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en el momenlo que el espectodor realiza su necesidad ante la piesencio de un panel señalético, ésla desaparece. 



lo disciplino d~ diseño gráfico que integro la señolético, está constituido con los siguientes elementos, según Joon Costo 
16). 

Discialina del D.G. Producciones Cótlitw Esfrafeaios Efecros socia~s 

Señal ética Paneles y Pictogramas Instantaneidad Identificación. 
circuitos Ideogramas perceptivo. Imagen de morco 
eipecioles Formas Señalización del poro usos de 
de información. Colores espacio de acción los indiv~uos 

Textos y de elementos itinerantes. 
~sicos. 

... CoslD JIGll, ..... didóctim, ,., • ., ú~ISCON 
FALLA DE ORIGEN . . . . . . . 

Lo mayoría de los hospitales en México, perfilan sus inicios antes de los años 40' s, su seiiolético según feslimonios, de 
personas relacionados COll hospita~s importantes como ~ Centro Médico (IMSSI, la cruz R~a Mexicana, El Dolinde, El 
propio Sonalorio Durongo, en un principio manejaban letreros con puro texto indicando~ ubicación de sus áreas y servicios, 
que para ese entonces eran sitios pequeños por lo que se cree que la falto de señolético o de pittogromos dentro de estos 
lugares na se c011sideraba importante. De hecho se realizó una inmtigoción documental, testimonial, vía interne! y lo 
inlonnación que se estaba buscando acerca de este tema de la señolético en eslo$ lugom no se abMo ningún registro 
bosodo en un documento o oigo que pudiero certificar ésto información. Se entiende como Hospital o Sanatorio, un 
establecimiento público o privado del sector solud, donde~ usuario i~neronte, tiene lo certeza de enconlror en este sitio los 
siguientes servicios: cualquier tipo de cuidados médicos y quirúrgicos desde los más generales, de especialidades, hasta los 
mas complejos que los usuarios de estos lugares pueden ocupar poro su bienestor y ~ de su familia. las naidades de 
comunicación dentro de uno instalación hospitalario S011 de vital impommcio, debido o que en estos lugates, lo C011M1nicoción 
y orienlación S011 base principal para que~ usuario ubique COll rapidez las áreas y servicios o los cuales quin dirigirse. 

Dentro de un hospital, lo oportuno inlonnación puede salvar mudlos vidas; lo C011M1nicoción y orienlación facilitan al 
usuario para que este se dirigo sin problemas al sitia carrecto, se sienta seguro y tranquilo dentro de un lugcr en donde la 
movilidad social esló en constante movimiento. lo mayoría de los hospitales, se toman en lugates complejos deliido a las 
divenas áreas y servicios que checen al público usuario. la arquitectura de algunos hospitales toman a estos en sitios 
complejos, ya que tienden o parecer laberintos, creando con esto que ~ usuario se sienta en primero instancia Wicodo 
dentro de este sitio aunque exista uno señolético en estos lugares, es conYllliente reforzar con tipogarlía los paneles, para 
que las terminologías médicos sean mas compresibles para ~ pública usuaria. 

·~·º"' 1 \;"' 
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Proyecto del Sistema de Seiialética para el "El Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C. V." 

En este capítulo conoceremos la historia y progresos que ha tenido el Sanatorio Durongo, desde sus inicios hasta la lecha, 
hablaremos de sus sistemas de orientación realizando un análisis y seguimiento, expondremos el criterio de diseño que se 
utilizó para definir su nuevo sistema de orientación, junto con su proceso. 

En el año de 1934, nace el Sana!orio Durongo, siendo su lundac!Of el Dr. Juan Pélez Muñoz, egresado de la EICllela 
Médico Militar, obteniendo el grado de General de Brigada y Médica Gineco·Obstetro, iniciando con uno clínica en uno 
casa particular de dos pisos ubicado en lo cal~ de Durongo en la colonia Roma, ws hobi!ocionn se usaron coma conwltorios 
y cuartos de hospitalización, un cuarto de cirugía general y uno de male!nidod con su salo de labor. Paro el año de 19'3, ya 
contaba con cuatro pisos, una solo general, una sección de hospitalización con 35 habitaciones, ocupando el úhimo nivel 
como cocina. 

El 29 de abril de 1944 se realizó la inauguración o~cial del 'Sanololio Durango' contando con uno solo de cunas, una 
clínico de cirugía y una clínica de male!nidod S.R.L. con un capital de $25,000.00. Paro~ año de 1960, el 'Sanatorio 
Durango' se extiende hasta la cal~ de Sonora 64 y junio con ello nace una sección de hospitalización. 

El 11 de julio de 1961, se forma uno sociedad anónima can ~ nombre de 'Nuevo Sanatorio Durongo S.A.', el cual oliecía 
ya paro ese entonces, un servicio de alta calidad obierto a pacientes particulares y alención a ~ bancarias contando 
con un padron de cinco mil derecholiobientes. Al transcurrir de los años y debido a 11.1 crecimiento se crean nuem áreas 
coma lo solo de operaciones, economato !almacén destinado exclusivamente a socios, clande se podían odquirirmedicarnenm), 
la ampliación de las secciones de hospitalización, así coma RueYOl conwltorios en Sonora 62, modificacionn dentto del 
área de cuno, pediatría, solos generales. De 1971-1975, 'El~ Sanolorio Durango S.A.' debido~ desottollo y a lo 

______ _..._....,,... _____ - --···· ---~ 



gran demanda, toma la decisión de adquirir nuevos inmuebles (casas particulares), las cuales se encuentran alrededor de 
la casa principal y paco a paco se empiezan a fusionar creando una mayor extensión territorial teniendo mas servicias de 
especialidades, que cubrían todas las exigencias de sus derechohabientes sin la necesidad de desplazarlas a otros lugares. 

Posteriormente se adquiere otro inmueble en la calle de Cozumel No. 51 con~ fin de proporcionar servicios de consuha 
externo. En Durango 290, terreno principal, el cual al transcurrir de los años se fue transformando en condominio, ubicando 
en el 1 er. piso, laboratorio de Análisis Clínicos y en la planta bojo. Royos X. 

De 1976· 1979, 'El Nuevo Sonoforio Durango S.A.' procurando ampliar sus servicios médicos inicia una serie de 
remodelaciones de sus áreas e inmueb~s y de está manera seguir siendo uno de los Sanatorios privados de mayor prestigio. 
Para 1980, se hace una nueva adquisición, en la cal~ de C~imo 407, para ubicar ~ área de imogenología, dando el 
servicio de Tomogrofio y Ultrosonogrofio. 

En 1983, se creo un anexo que conduce desde Sonora 62 hacia el interior del Sanatorio. 
En 1984, en este anexo, se ubica la Residencia Médica y diez años mas tarde~ 27 de Enero de 199A, el 'Nuevo Sanatorio 

Durango S.A.' surge con una nuevo razón social, 'Nuevo Sanatorio Ourango S.A. de C. V.' 
Durante 1995· 1997, continuo su proceso de remodelaciones y adquiere más inmuebles, todos cerca de la zona del Sanatorio 

como torres médicas en: Durango 355, Ourango 348, Colimo 407 y Al l, poro implantar la Clínica del Niño Sano, Clínico de 
la Diabetes, Clínica de la Mujer, Otorrinolaringología, Oftalmología, por nombrar o~unos, así como Sonaia 69 y 70, donde 
se ubica ~ servicio de Urgencias. 

Para ~ año 2000, se inauguró en ~ edificio de C~ima 407, en ~ Sto. piso, Cirugía de Colla Estancia con dos salas 
quirúrgicas y una sala de recuperación. 

En ~ año 2001 se inauguró uno nueva sección de hospitalización que cuenta con 25 habitacionn, sumando un total de 
10' habitaciones, 59 consultorios y 6 quirófanos (contando sola los del Sanatorio), uno unidad de medicino critica. Ademas 
de contar con los sistemas mas modernas en auxiliares de diagnósticos y lrolamienm como mamogralía, ultmonido ocular, 
resonancia magnética, royos X, ecocardiografia a color, 11e11rocirugía entre otros. 



Hoy en dio, el Sanatorio Durongo cuenta con un territorio aproximado de 1,825 m2 de superficie de teneno y 5,000.00 m2 de 
superficie construidos, sin considerar sus periféricos; doto proprcionodo por el (Arquitecto del lugar). 
• Incluyendo un total de 118 habitaciones, 61 consultorios o nilel central, 2 oficinas consultorios paro lo jefatura, 
3 consultorios poro MEXIMED, 6 quirolános, 3 solos de labor, 2 solos de expulsión, 4 solos de recuperación de pos·porlo, 

40 especialidades médicos. Comprende especialidades con tecnología de punta, uno unidad de medicino critico, dos solas 
de corla esloncio, uno solo de hemodinomio recién construido, una sección de imogenologío, entre otros ya antes mencionadas. 

• También cuento con tres clínicos perilericas: El Dorado, lo Villa, e Irlanda (ofieciendo dimos servicios) . 
Aclllolmente el 'Nuevo Sanatorio Durongo S.A. de C.V. ' es Sede de lo fundación poro la lnV9$1igación Científico de lo 

Escuelo Médico Militar y del Colegio de Médicos Militares, realizando cursos de posgrado reconocidos por lo Universidad lo 
Sol~ en los especialidades de: Medicino Interno, Pedialrio, Ginecología, Cirugía y Terapia Intensivo. 

El 'Nuevo Sanatorio Durongo S.A. de C.V.' se encuentro octuolmente entre lol 5 primeros hospita~ de oho ccmplejidod 
en el D.F., certificado como Hospital de Especialidades, además de ser el ler. Hospital cote¡odo por un sistema extranjefo 
ovalado por lo'Joint' Comisión de E.U. y de 'aualimet' la Comisión Canadiense de Calidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----·· ..... ·····-····-----



¡···· .. ~----· .. ··~· 
I TESIS CON l 

.. +2Jüp * Orise Póm ru& t !~~L~ ~~ ~N!t!!!J 
' (término designado poro poder hablar de lo utilización de letmos que monejoba onteriomente el Sanolorio, poro su 

orientación e inlormoción dentro de sus óreasl. 
En el 'Nuevo Sanatorio Durongo, S.A. de C.V.', opesor de sus logros y desarrollos como Hospital de Especialidades y de 

las odaptociones arquitedónicas (remodelacionesl, por expansión lelfitorial, que ha tenido durante todo su vido, no le había 
dado la suficiente importancia o su sistema de orientoción, debido al poco rnovimienta y olluencio de pacientes, yo que lo 
moyorio de los usuarios, eran pacientes cautivos que conocían los movimienlos internos del Sanatorio poro su olención 
médico. 

Debido o los necesidades de crecimienta que lo empresa ha tenido y o los adquisiciones de sus nuevos inmuebles, para los 
oños 70's surge un 'Sima de Orientación Primaria', el cual contaba con o~unos letrm en un tomaño aproximado de 20 
x 6 cm, elaborados en lormóico colé ltipo madero! salo utilizando texto, su tipogrolío ero G61ico Moderna utilizadas en altas 
y bajos, su tamaño que manejaba no estaba delinido, aproximadamente medio 1.3 cm, estos letreros se utiliiabon para lo 
ubicación de algunos áreas, o~unos de eslosse utilizaban con los siglos 'SO' lo cual rompía con una secuencio, lo colococión 
de estos ero en los puerlas o aún lodo de éstos; se utilizaban pequeñas indicaciones numéricos de un tamaño aproximado de 
11 x 8 cm hechos de igual formo, se colocaban en lo porte superior izquierdo de los puertas con clase de señal de banderola. 
El color calé y el color blanco de estos ltlrm comspondío a lo inRuencia de la ldenlidod Grólica que tenía el Sanatorio en 
ese tiempo y u sistema pennaneció de u modo por muchos años. 

En 1997 se diseñó la nueva Identidad Gráfico del Sanatorio Ourango, utilizando sus siglos 'SO', con un estilo dilnite, 
utilizando el color verde como color institucional, tomando como relerencia la Imagen Gráfica que anleriomlenle ulilizalia 
BANCOMER, a manero de agradecimiento, yo que lo mayoría de los derechohabientes del Sanatorio pertenecían a esta 
institución bancaria. Apartir de este cambia de imagen surge la iniciativa de dos 'Sistemas de Orientación' 1110S eficientes, 
integrando el U10 de pidogramos. 

Mencionaremos el primer caso, según testimonios: 
letreros calados en melol con un tomaño de AS x 55 cm, los pocos imagenn que se utilizaron llevaban una secuencia, los 

colom que se utilizaron fueron el verde, el negro, el blanca, mencionaremos que en cuanlo a color, existía una conti1M1idad 
en cuanlo a imagen (color blancal, color del sopoite (verde) y tipo de letra lhelvetical de color blanca; pllO debido al alto 
casio que tenían en cuestión de producción, no se pido continuar COll el pra,ecto realizando un tolal aproximadamn de 
15 letreros. 

En el 2do. caso olinales de 1997, se planteo uno propuesta de rea~lllf inllmalnlnle los l.trns con la ~lizoci6n de 1111 

ploler de corte, con materiales lácilet de adquirir y lllCI$ econámicos como el aaili<o, el Yinil, facilitando así la producción 
industri~; los coloies que manejoLan para el soporte eran el verde á el blanca, la tipogrufia era lluiir-111 color a a 
blanca; los pidogramos eran de color blanca montados en un recuadio negro, no existían l!lldidaustandlr para la realizoci6n 
de esios letreros, según la necesidad que se requiriera en ese lllOllllflla se definía el tamaila del soporte y su color, la 
6pogralia y el pictograma. 



Realizando un análisis a un nivel gráfico y prádico en cuanto al sistema de orientoción primario, como se menciona 
anteriormente, (término que SÍ! le ha designado paro poder hablar de lo utilización de sus letreros!. 

De acuerdo con algunos aul»res como Joon (osla 111 JU oln Walifica, Oll Aiclier 111 JU oln Sitlllal de Sfiot 11 lo 
Comunicacicin Visual y el AIMricon lnlliMt ol Gniphic Atts IAIGA) elaborar un sistema de señolética requiere de uno 
investigación paro poder lograr lo que uno se propone, emisor !realizador de un sistema), poder cumplir objetivos primordiales 
como la rápida comunicación y orientación dentro de un lugar para poder dar lo inlonnación correclll ante el receptor 
(espectador de paneles señaléticosl. 

Empezaremos por mencionar el primer sislemo de orientoción: 
La producción y distribución de los letreros que se ubicaban dentro del lugar, era delicienle debido a que solo se utilizaban 

pocos letrecos los cuales solo indicaban o~unos á11as del Sanatorio, c11ando uno falta de inlormoción y orientación poro el 
usuario, sobre todo al público que acudía por primera vez a este lugar, el personal que lolioro dentro de ésto inslilvción que 
poco o poco ibci incrementando debido a lo apertura de nuevas áreas dentro del Sanatorio se les di~cultaba su localización. 

En cuestión de diseño, no existía una serialidad en los letreros de los áreas, ya que en algunos de ellos se manejaban los 
si~as 'SO' como imagen y en otros no, lo cual rompio con uno secuencia; solo se utilizaba puro lexlo . La medido que 
manejaban en la tipogro~a era aproximadamente de 1.3 cm, siendo un tamaño poco apropiado poro la visibilidod del 
usuario, la importancia de un panel señolético es que exista relación entre medidas, distancias, tipog~as, follllas y color 
de acuerdo con un a11fOPiodo sislema de señolético ofreciendo inlormoción rápida y ~caz, si relacionamos lo distancio en 
el caso del Sanatorio oproximodomente no mas de 7 mi. poro poder ver un panel, como la distancio mas largo, el tamoño de 
la 6pografía era muy pequeño y no existía uno bueno visibilidad. En este sistema de orientación no existían imágenes que 
pudieran reforzar lo inlormoción cousondo uno falta de inlormoción visual.(criterios de legibilidad, página 15 de ésto lesis) 

La orientación e inlormoción tampaca erán ~cienles ni siquiera para su personal; se realizó un sondeo a varios miM 
que laboran en ésta empiesa desde hace mas de 1 O años, entre ellos médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, per· 
SOllOl de docencia y usuarios, como resultado lo mayoría de ellos no recuerdan ni siquiera habec vislo los letreros, los pocos 
personas que lograron recordar estos ltlreros no sabían con exoclilud en que áreas se encontrabon ubicados, que tipo de 
!tira tenían, color, altura y distancio aproximada, ~nolmenle mencionaron que el Sanatorio parecia un lalierinlo y que o los 
ltlreros no les tomaban impoitancía. 

,.. ...... ,.. " •• f997,..,.... .. _,,.,.,.. ... ., ..... 
,_, ........ elcapilllo 2 (2.2.1 
En estos dos sistemas ya se integran imágenes pictagrálicos. 
• El primer sistema o ni~ industrial y de productión, no ~ conl'lllío a ~ ernpreso ya que los costos que manejaban los 
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proveedores erán muy elevados y el material con el cual se elaboraban era muy costosa, su producción no era conveniente 
paro los cambios y remodelaciones que ha tenido el Sanatorio constantemente, terminando por cancelar su producción (no 
mas de 15 letreros) sus medidas aproximadas eran de ~ x 55 cm., tamaño inapropiado debido a su dificil mane~, poco 
espacio paro la colocación de estos, pesados paro los cambios que su~ían dentro de todas sus áreas. 

En cuanto o diseño gráfico en ~ que o sistemas de señalético se refiere según los autores mencionados, existía una 
continuidad en los ~treros, uno secuencia en cuanlo a imágenes (signos icónicos), tipogroka !signos lingüisticos) y color 
(signos cromáticos), pero con la poca producción que se tuvo no se pudo olitener un procedimienlo. 
• En~ segundo casa, se manejo la propuesta de producir internamente los le!reros con lo utilización de un ploler de corle. 
En cuanto al diseño gráfica se refiere, no existía una secuencio en imágenes, formatos, tamañas, colores creando un 

desorden visual y de información. En cuanto a los soportes, no existía una estandarización en medidas, ni en colar, ya que 
podían utilizar el verde o blanco según su necesidad de requisición en ese momenlo, utilizaban un cuadro informativo de 
color negro (se~ designo de esta manero, de acuerdo como la nombra Joan Casta, poro identificar~ sopor1e que vo ha 
50\fener ol piclogroma), aunque este no variaba en su colar, si en su formo y tamaño; en cuonlo o pictogramas nos rtferimos, 
existía uno secuencio en colar I~ ~onco), pero no exisfio uno seriolidad en sus formas (lineas), en~ tamaño atas podían 
vorior en distintas medidos; en lo tipografía aunque lo lomilio ero lo mismo (lujiyamo), su formo de escritura no; utilizando 
8old y light (gruesas y delgados), ~ interiineodo !entre lineasl ero diferente,~ tracl I~ espacialidad entre letra y letra) muy 
variado, manejaban altas y bojas de todos tamaños, de color !verde y ~ncal según~ color del soporle que fueron a utilizar 
y no existía uno me!odologío sólido que pudiera facilitar ~ procesa poro crear un sistema de señalético adecuado o los 
necesidades del lugar, causando un pioblema de comunicación y de orientación. 

,....,.,..111111,_de,...de.-CGla/pllGS,...,..y ................ 
uMriol11t1solllfeo,.111tm.....,.a60,,,...eo1a/pllGS•m,.....•Ílplrflllll, 
aro Jelos-...Jeorillllaciól...,. y.,..,.-.,..,..,_. ,_,..,1a w.--. 
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.J.4. fdterio de diseño paro definir y realizar los a• del N.S.D. ·-
Cada necesidad señalética determina una solución precisa para realizar un sistema, tomando en cuenta que la parte 

menos evidente, pero esencial es la investigación, organización, planeación y desarrolla técnico. 
Conforme a las investigaciones en las obras mencionadas anterionnente debe existir un equilibrio en la producción de 

sislemas de señalética, dando corno resultado una forma practica de comunicación y orientación dentro de un enlomo; ~ 
emisor !realizador del sistema! debe de transmitir esa información direclo, clara y sencilla ante el receptor !espectador de un 
panel señaléticol para lograr su cometido de informar y orientar oportunamente. 

De acuerdo con lo siguiente: 
• Cuando se tiene el primer contado con ~cliente, en este caso~ Sanatorio Durango, se deben tomar en cuenta todas las 

propuestas y características de la que el cliente quiere para su empresa. Tratandosede un Sanatorio, este sistema de señalética 
tiene que adaptarse al medio, tomando características prapias coma salud, higiene, orden, luncional, silencioso, seriedad, 
para establecer su propia personalidad. 
• Tomando en cuenta las datas que antecedían a las sistemas anteriores del lugar, se tomo la decisión junta con el cliente, 

que en primera instancia se conociera la base del soporte que se iba a utilizar, se propuso que su forma fuera redóngular, 
siendo una forma geométrica simple, apropiado para la Clltslión próctica de producción y economía, también se dec~io, la 
utilización del color para su sistema, se eligio ~ verde 349 cvc pantone, color que actualmente peitenece a su identidad 
grá~ca. 
• La retícula que se utilizó en la realización de estos paneles fue una cuadrícula de 1 x 1 cm, como base para lodos las 

paneles que integran este sistema. 
• Se conoció la manera de coma traliajar las pictogramas que iban a COf111lementar el sislema, el cliente solicitaba rapidez 

en su producción ya que era de importancia tener con las paneles lo mas pronto posible, debido que las óreas iban creciendo 
y necesitando cado vez mas de estos, contando con dos opciones, la 1 a. realizando visitas o las óreas del Sanatorio y la 2o. 
con ayudo de fologralías de las lugares mas complejos coma quirófanos, •iendo de manera próclica su proceso. 

'NOTA: M lo .. clt ,.,.,_. pn ..,., se obtuvieron de la oliro ,.,_ & ,,,.,_ J'9 M 
2, "1 • ..,_ r...,_, p¡;.a U , esta decisión se tomo junto con el diente por cuetiones de seguridad, el 
diente quizo incorporar estos iconos dentro del sistema, ya que es el mas identificado y provado para esle servicio, debido 
a que eslos son las mas conocidos rnundialmenle por ~ mayoría de los usuarios. 

• El criterio de diseño que se siguio para la realización de las pictogrornos en primera instancio, fue utilizar lo figuro 
humana lllálica y mostrondo ~s lunciones de las servicios, con estas voriociones para tener 1m °"'io gamo de posibilidadn 
en su creación, ya que dentro de un Sanatorio las servicios y pmtociones son ~ ante el público usuario, airas 
opciories fueron, utilizar la figura humano de frente y de pérlil, completa y o lo mitad, que éstas se hicieran en maso para 
tener mas posibilidades visuales. Pero esta no lue del lodo posible en su realización tolo!, debido a que wrios especialidades 
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no se podían interpretar can la utilización del cuerpa humano, había que utilizar objetos o equipo hospitalario . 
• Algunas de las figuras se tuvieron que hacer en líneas, realizando la prueba práctica para su interpretación, obteniendo 

un resultado positivo, ya que la masa dificultaba su adecuada visión. 
• Otro punto que ayuda a facilitar la legibilidad y entendimiento de las imágenes, sobre todo en un Sanatorio por sus 

características de complejidad en cuestión de definiciones en a~unos seNicios, es reforzar éstas con una tipografía legible, 
coma se muestra en las páginas 12, 13 y 14 de ésta tesis, para que se reciba con mayor eficacia el mensa~ que se está 
dando ante el usuario. 
• Posteriormente se realizan visítos a las áreas del lugar, junto con los Arquitectos y el Jele de Mantenimiento, para 

conocer el área de colocación de puntos clave (mayor aRuencia y movimiento del usuaria) y reglomentociones del lugar, 
donde se va a llevar o cabo dicho sistema, conociendo los ~dores humanos como condicionantes arquitedónicos alturas, 
distoncias, lugares de usa exclusivo para el personal, recorridos inevitables por usuarios, condicionantes de ombientoción, 
como la iluminación natural y artificial, la decoración y mobiliario del lugar, paro realizar las propuestas mas adecuados. 
• En este casa se conocieron los antecedentes de los sistemas anteriores que manejaba el Sanatorio, gracias a esto se 

pudieron ver los errores y mejorar el nlle'iO proyecto, aplicando cuestiones de diseño como eslandorización, legibilidad, 
creatividad, color y contráste, siempre y cuando estas permitan combinarse con las necesidades funcionales de lo señolética, 
de seguridad pública, de obligación y de PfOhibición. 
• Tomando en cuenta lo anterior se organizo dicha información paro dar comienzo con el proceso. 
• El ttpo de señales que se van a incluir son (direccionales, pre-informativas, de identificación, restrictivas, de prohibición 

y de emergencia), ver página 21 de ésta tesis. 

u,,_ "Pe e "Pe +l ;e• "itir • IM m ** rrh +l I"' 
A finales del año de 1998, se presentó el siguiente proyecto: 

De acuerdo con la selección del soporte, piclog!ClmCls, medidas, molefioles, color, bocela~ de imágenes y tipografía, paro 
lo integración y realización de los cinco principales soportes que ~. 
• la clase de señales que se van a uttlizar son panel mural, siendo los mas adecuadas paro este sitio, debido al espacio 

que tiene el Sanatorio en sus muros y lo buena iluminación que existe dentro del lugar, paro mayor concemoción del píAllica 
usuario, !ubicación y posición, página 17 de ésta tesis). 
• la decisión que se tomo junto con el cliente, para manej« las formas mas simples y adecuadas en ~ realimci6n de 

né sistema tornando lo base clásica rectóngulor paro los soportes, hociellclolo funcional en wrios aspettos, como lo 
sencillez de crear estas formas internamente, para economía de lo empresa y cambios de-eencios en alguno de los 
paMles. 



• Cuando se obtiene la información del material con el cual se puede laborar se busca entre los proveedores, que este sea 
el mas apropiado para el equipo con el que cuenta el Sanatorio, que sea económico, ajustable a cambios y variaciones que 
puedan existir paro su larga vida. El comunicador gráfico, se inv~ucra en el diseño industrial realizando el procesa de 
producción, una vez seleccionado ~ tipo de materiales que se van o ocupar como el !tmic~, vinil, ocrílicol. Buscando que 
este sistema fuera funcional, de fácil manejo y económico, de acuerdo con en ~punto 2.2, dentro de las instalaciones yo se 
contaba con un ploter de corte el cuol no se sabio utilizar opropiodamente. Debido o esto tuve que adaptarme con~ equipa 
y aprender a manejar todo lo r~acionado con lo utilización del ploter. 
• Se comienza a realizar el proceso de los paneles, teniendo en cuenta, ~ loimato del panel, tamaño, pautas modulares 

lretículos), lo selección de lo tipografía IC.fuluro condensedl, el rtperioriode pictagromos utilizables, los colores y la aprcboción 
del cliente. 
• Una vez obtenidos estos dolos se comienzo o trabajar en ~ desarrollo con el equipa de computo, tomando en cuenta lo 

que Joon COllo, Oll Aklw, nos mencionan en sus obras utilizados en lo investigación de esto tesis, todo traba~ relerido o 
sistemas de señolético que se realice debe tener uno continuidocl; su fin comunicar, inlonnar y orientar oporlvnomenle al 
espectador de un panel señalético al encontrarse frente o frente. 

• En la realización selectiva de pictagramas, de acuerdo con lo mencionado anterionnente en el punto 2., , debido a que 
lo mayoría del público los conoce y no sería apropioda cambiarlos, ya que podríamos ocasionarles con~siane\ en ~ 
inlormación; en lo ~ohoroción de los pictagromas de sanitariol se tomaron de la obro • ,.,.,... & ,,,.,.. rl '9 
World 2, del lllllDr Yosallwo r...,_. que nos muestra diversas imágenes de ~dogromos ~ coriocidos poro la mG)'OrÍO 

del publico, el proceso que se s~uio para realizar estos pidogromas, se inicia seleccionando la figuro que se va a producir 
!sanitarios), se digitalizo o bajo resolución en grises solo paro obtener la figuro en lo computodoro, se coloca en UllO hoja 
n~ dentro del programa ,,. Holtd /Mini, ~ cual sirve paro ilustrar, una vez que la imagen se lftClleftlra en la hoja 
se piocede o su realización; ésto se va lonnando con lo utilización de una retículo, de líneas, figuras geornílricas, guías y 
regios poro obtener el pidogroma, al finalizar ésta se tiene que unir quedando en en una salo pieza, se debe tener especial 
cuidado en cerrar todo la figuro, poro su proceso de corte. 

• En lo realización de los demos pidogromos que se basan en visilas que se realizan a los servicios y en la práctica de 
tornar ldogrolíos poro iniciar con la simplificación de las imágenes obltnidas (ideopnasl siguiendo los opciones mas 
con~ienln para su ltOlizoción tornando de dos o tres represenlociones, realizando los penos ftllllCionados onlefiom • su 
proceso con el ,,. Holtd. 
• Uno vez que se tienen las figuras, se procede a colocar la bnilia tipogrólica, que es la lfvlvra condensedl esta se maneja 

de dos lllOMl'OS, dep.Miendo ~tamaño de la inlonnación que se vaya a colocar, la primera es justificando la inlnación 
delia~ del área a la ancho del cuadro inlvrmolNo y lo segvndo es centrar la inlonnación deliajo de ~ mi111111 lna, ~ 
tamaño de este cuadro es de 18 x 18 cm, ~ sea en un renglón o en douenglones según la amplitud de la información, esto 



en el caso del letrera de 21 x 30 cm., una vez que se tienen todos los elementos integrados dentro del diseño se muestran 
al cliente en la computadora o impresos en papel o color, poro su oceptoción, uno vez autorizado se procede o cortar los 
~ementos poro despues proseguir con el montoje del vinil sobre el trovicel respetando sus medidos de coda uno de ~s 
paneles. 

• Dtscripci6n dt los cinco principales palltlts dtnlro dt llUfllro ,;,,,., , ,,_. 11 cWllla los CONdlrílficos 
111t11Cionodo1111 su proctlO. 

• Lo elección de la medido del soporte principal fue proponer el tomoño que tiene una ho¡o corta 121.5 x 28cml, siendo 
uno medida estondor de buen tamaño, cerrando esto medida a 121 x 30 cm), utilizando mejor su espacia para nuestro 
propósito, como base poro lo colocación de~ signas lingüís6casl6pogrofío), icónicos lpictogramasl y cromáticos !colares!. 

• El pri• plllll/ del cual hoblaremot es la base principal de todo el sislema, es el mas pioducido para la ubicación de 
las áreas, el tamaño real es de 21 x 30 cm, se vio que ero una medida opropiadod en cuanto o visibilidad, de fácil maneja 
poro nuestro propósito, su formo es rectángular de uso v~col, la retícula que se manejo es cuadricular de 1 x lcm, sus 
margenes SOll de 1.5 x 1.5 cm en la base, su tipograka se justikca a se centro deba~ del área del cuadro informativo, ya que 
en algunas casos la inlonnoción es muy corta y eslo jus6fica su espacio, se manejan una a dos renglones dependiendo lo 
inlonnoción y el tamaña de tipograka por ejemplo cuando se troto de un renglón la tipogrolío es de 3 cm y cuando S011 dos 
renglones es de 2.5 cm., el cuadro inlonnotivo mide 18x 18 cm, su pictograma se coloca o 1 x l cm denlrodel cuadro, paro 
justificar su tomaño.lfigura 2.11 

NOTA 1: En el caso de laboratorios e imagenolosía se manejaron las mismas caraclerísticos en medidas, del pnl a• 
rior, sola que de uso horizontal con el mismo tamaña en retícula, con pura fipogralía ya que las inlonnaciones SOll demasiada 
exlerlsos y solamente inlonnativas, en este caso el tamaño del texto varia según lo inlonnoción que se pida, esta se cenl!a a 
se jumfica según lo extensión de la inlonnoción, eslo na afecta la distancia, ya que las penonas que estan dentro de estas 
áreas na se encuentron a mas de 2 mis. de distancia. 

N01A 2: Exislen paneles que se manejaran para la utilización privada del Sistema de Transporte Coledivo Melfo, uno de 
nuestros usuarios, siguiendo~ mismas especificaciones en cuanto al lomaño, retículo, tipografía, pidogramas, colar, lo que 
varia en estas paneles es el icono que se colocó del Metro (en calor naranjal y sus siglas STC (calor hlanco), ya que era uno 
especi~cación obligatoria por el cliente, paro poder manejar estas paneles, debido a estas INll'IOS inteptn la tipogrolío 
que se maneja fue mas pequeña que en todos los demos, manejando la medida de un qnglón en 2.5 an, de das renglones de 
2.3 cm centrándolo delia~ del cuadro informativo, su lago y sus iniciales S011 ele 2.5 cm, y se colacon partiendo del 111Gf9tn 
inlwior de lado derecho. 
• El ..... ,..i se crea apa!lir de los medidas del primero aumentondo su ancho, su lamoño real es de 30 x a cm se 

noló que es una medida adecuado poro lo visibilidad, ele buen maneja, este panel es el segundo mas producida, su loma es 
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rectángular, su uso horizontal, sus margenes son de 1.5 xl.5 cm de su base, su retícula es cuadricular de 1 x 1 cm, la 
tipografía se justifico apartir del margen inferior derecho hacia el cuadro informativo, su tamaño en un renglán es de 3 cm, 
en el coso de dos renglones su tamaño es de 2.5 cm, sus pictogramas se colocan o 1 x 1 cm dentro del cuadro inlonno!ivo, 
este cuadro mide 18 x 18 cm, este panel incluye la utilizacián de Hechas indicotorios, su medida es de 17.5 x U cm, para los 
señales de emergencia e indicaciones de otras áreas. (Figura 2.21 

• En el IWr panel su tamaño se duplica en la altura quedando de 35 x 60 cm se utiliza en forma rectóngular de uso 
vertical, este tercer panel se utilizó para la colocación a un costado de los elevadoies indicando los pisos y la sección a las que 
petle!'lece cado elr«idor, sus margenes son de 1.5 x 1.5 cm en su base, su r9íaila es cuackiculir de 1 x 1 cm, se manejan tres 
tamaños de tiposrakas: 
• la tipograka mas chica es de 1.8 cm justi~cada a la izquierda. 
• lo tipografía mediana es de 2.5 cm justi~cada a la izquierda. 
• la tiposraka gronde es de 7 cm, centrada en la parte superior del panel. 
La separación entre el cuadro y la tipografía es de 1.5 cm, lo tipogrolia esta centrada a lo largo del cvaclro inlormalivo el 

tamaño de éste es 7 x 7 cm, SllS pictogramas san colocados en~ interior a 0.5 x 0.5 cm del cuadro informativo, justificando 
su tamaño, la distribución entre los cuadros negros a lo largo del soporte, está justi~coda. lfigura 2.31 
• ScunpaMlmide 10 x 60 cm, se utiliza en las pueitos por medio de uno guía en la cual se colocan los nombres de los 

médicos, esto guía nos si~ para facilitar cambios rotaloi'ios que tientn las nombm, se utiliza de formo horizonlal a uno 
altura de 1.80 cm, sus margenes superior e inferior miden 1 x 1 cm, los laterales se justifican dependiendo de la extenMón 
del nombre del médico, su retícula es cuadricular de 1 x lcm, su tipogrolia queda centrada en el soporte, existen tres 
variaciones en sus tamaños. 
• lo tipografía mas grande mide 3 cm 
• la tipograka mediano mide 2 cm 
• la tipogrolia chica mide U cm 
Eslol paneles solo ocupan lexlo. (figura 2.4) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

• & el .... ,.,.,, las medidos son de 75 x 97 cm, se utiliza de formo reclángular de uso vertical, esle se hizo para 
mostrar al público usuario la ubicación de las áreas que se encuentran dentro de la sección B, C y ANEXO, este se colocó en 
la mda principal ip 11.w a eslos lnas, sus margenes son de 1.5 x 1.5 cm de su base, su ti es __ de 1 x 1 cm, 
se manejan dintes tipas de lomaños en cuestión de tipografía: 
• La tipogiolia chica mide 2.5 cm, justi~coda a la izquierda. 
• La tipografía mediana mide 3.5 cm, justi~cada a la izquierda. 
La separación entre~ cuadro informativo y la tipografía es de 2 cm, la tipografía se centra a la lorgodel cuadro inlonndivo, 

el tamaño de esle cvaclro es de 8.5 x 8.5 cm, el pictograma se coloco a 1 x 1 cm dentro de esle, jWilicando su tamaño,la 
distribución entre las cuadros negros a la largo del soporte, esló juslilicada, la !lecha indimia se ceMra 11 ~ tlplXio ip 

sobra del lado derecho al ~nal del lulo, ésta mide ~ x 23 cm. !Figura 2.51 



• NOTA: los colores de los siguientes ejemplos se distorsionan, por que estan hechos en pontalla pora poder mostrar con 
mayor precisión sus retículas y medidas. 

• A continuación veremos los ejemplos de ~s cinco principoles poneles ya mencionados. 
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. ,U Metrrjgl r.CSW ·- -
Moltrial 
•El material que se propuso para un apropiado manejo en cuanto al equipo y presupuesto que se tenia, fue ~ utilización 

del 'Trovicel', material con corocteristicos como flexibilidad, durabilidad, presentación y economía. Este material se pide al 
ingeniero de mantenimiento ya cortado con las medidos establecidos de las soportes que se manejan dependiendo de su 
uso. 
• El Vinil, material que se utilizo para la realización de las pictogramas, tipogroka, cuadro inlonnativo, flechas indicalofias, 

siendo sus coracteristicas de fácil manejo, durab~, económico, apropiado poro el equipo con el que se cuenta, prádico poro 
los variaciones y cambios que surgen en el sanalofio dentro de su proceso de imágenes. Se realizo un stock de las imágenes 
mas utilizados poro que su elaboración sea mucho mas rápido. 
• El acrílico transparente, se propuso como prottcción de los paneles, teniendo caroclerísticas como durabilidad, resislellcio, 

presentación, prácticos y ~ncionoles. 

Trovicel 

Color 

Vinil 
Tt~fü \.iv4i 

FALLA DE ORIGEN Acrílico 

El uso del color en un sislemo señalético obedece a criterios de identilicación, conllasle, integración dentro de un si-.0 
de identidad coqiorativo, coso concielo del Sanatorio Durango, enkAizo e integra el espacio para que este SIO habitable por 
sus uworios. El color que se le designó al soporte es color verde 349 cvc pantone coalll que manejan en su Identidad 
Gráfico, logrando una unilicación con el Sanatorio. El color m se mocia gnalmenle con la naluraleza, con la esperanzo, 
con la vida y la resurrección. a color del pictograma y ~ tipogralio se eligió en color blanco paro que r..a visilile, aunque 
el color blanco no se considera piopimrte un color, ya que desde el punlO de vista ~sico es la inlepión de lados los 
coln, eslo no ha sido un impedimento paro adjudicarle significados, como paz, delicaduo, limpieza, salud. Esle es un 
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color que hace contraste de claro·oscuro, que junto con el cuadro informativa que es de color negro de origen tan elemen· 
tal corno el blanco se le han dada diversos signi~cativos como la noche, ~ silencio, fuerza, en este caso nos reluerza la 
información, siendo una elección ~ncional y agradable a la visto. 

Verde 349 pantone Blanco Negro 

Hola 1: En los casos de ~s paneles de proliibición y de emergencia. 
Hola 2: El color naranja solo se utilizo para el logolipo del metro, utilizadas en sus paneles. 
El cuadro inlannativa, se manejo de color ro¡o que se asocia como un un color utilizado para prevenir, alertar, prohibir. los 

pictogramas, ~ tipogralía y las llecltas indicatorias se trabo¡aron con vinil lololuminicenle, yo que ~ caracterislica de este 
materi~ es que cuando esla oscura se ilumino para guiar, alectar, si ocurriera alguna emergencia y así poder ubicar con 
mayor rapidez las zonas de riesgo, rulos de evacuación y salidas de emergencia. 

Rojo 032 pantone Fotoluminicente No ron jo 
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Como anteriormente se mencionó en el capítulo 2 (2.4.I, las coroderísticos de como se obtuvieron las imágenes. Despues 
de ello se realizó uno pequeño selección de 2 o 3 imágenes poro su outorizoción y realización quedando un boceto ya sea 
o líneos o en color, al tamaño real con todos ~s elementos que integran un panel ~ cual despues se muestro ante~ cliente ya 
sea impreso en papel o en el departamento de diseño o través de ~ computadora poro su autorización y producción. 
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Como se muestra en el capítulo 1 (1.1 I, tiene que ser legible y compatible con las imágenes y~ enlomo del lugar. Para la 

elección de la tipogrofio, se basó principolmeilte en ver lo funcionalidad y legibilidad de las ~guientes lamilias: He~elica 
medium, Fujiyoma y Futuro. Eligiendo finalmente la Muro resultando uno tipogrolía legib~ que se utilizó en altas, estos se 
distinguen mejor , debido o sus variaciones ton morcados de una letra con olla facilitando su lectura, las bajos dificukon un 
poco lo lectura, yo que el usuario que se encuentre frente aun panel señalético, puede conlundir con mayor facilidad uno 
letra con otro como ejemplo llo o, o, con lo e). 

Está tipografio tombien se ulilízo en todos los formatos poro uso interno del Sonotono, cieando así una unificación mayor. 
De acuerdo con lo •cián de tipogrolío, tomando criterios de legibilidad ya antes mencionados, se vio que existían 

algunas palabras muy largos de o~unos especialidades o informaciones extensos, por lo cual se decidió probar con la 
!futuro COll4M) tipogrofio de lo miima familia f*O mas contraida, ayudando de esta manera a manejar de manera 
óptima las espacios entre lo inlonnación y los sopoites, dando como resultodo una solución práctica, funcional y agradable, 
cumpliendo así con las espectativas de este sistema para~ Sanatorio. 

Finalmente se realizaron pruebas prácticas o tamaño real, dentro de las zonas a áieas donde se iban a colocar los paneles 
para poder 'lelificar la información, obteniendo un buen resultado. 
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'"' ;i¡¡1,.1\.l '1 Aplicación. análisis y seguimiento del proyecto del sistema de seña/ética para el N.S.D. 

En este capítula hablaremos de las eipecificacionei de colocación, d~ análisis y ieguimiento del proyecto, conoceremos~ 
manual de paneles utilizados paro ~ Sanalolio. 

l!, '•ifiwim ... 
Poro que cada señal, de ~ mensoje a la inlonnoción mas oporlvna, se colocarán en puntos eslralégieo1 por ~emplo 

(donde exista mayor aRuencio de uwarios), que puedan identificar con rapidez las áreas a los cuales quieran dirigirse. El 
diieñador del sillemo junto con los oficiales de mantenimiento, toman como referencia de colocación, la altura, la dislancia, 
la iluminación de la zona. 

Si las dilfancias entre los puntos eitralégicos son muy largas y esto imposibilita la lectura de ieñales más dislantes, se 
introducirán ieña~s pre-inlonnativas antes de la señal, que se utilizan para identificar~ punto claYe. 

Una vez terminados las paneles señaléticos , se entregan al clepartomento de mantenimienlo ~ cual se encarga de su 
colocación junto con su prolección de acrilico transparente, ~ cual cortan de acllefdo con ~ soporte que wyan a colocar. los 
paneles son colocados en la pared a una altura aproximada de 1.50 mis., de la liase inlerior del soporle, partiendo del suelo 
hacia~ techo, siendo una altura apropiada para la visibilidod del usuario, que no se encuentra a mas de 7 mis. de dislancia 
y tiene una iluminación adecuada. A cada una de estos soportes se les realizan cuatro peiforaciones en cada una de sus 
esquinas para su colocación. (Figura 3.1) 

HOJA: En el caso de las soportes, donde se indican los nombres de los médiCOi se diieño una guía de calocación can 
metal, para las puertas de sus consultorios, a una altura de 1.80 mis. dela liiM ele la pueiill hOCicúlrriba; la guía facilito ~ 
cambio del panel debido a la relación de _estos; ,u.uws · 
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• 
Elaborando un análisis o niv~ pródico y gráfico del proyecto de sistema ele señolé!ico del Nuevo Sanatorio Durongo S.A. 

de C.V., cubriendo parámetros y necesidades de comunicación, orientación e inlormación que situon al usuario dentro de un 
lugar. Cumpliendo con normas ele seguridad solicitados por protección civil y nonnas de seguridad del mismo Sanatorio 
como (señales de emergencia, señales de prohibición), según el Ingeniero de mantenimiento de este lugor. 

Creando un sistema que ayude o resolver los necesidades de este Sanatorio; con su propio esencia, debido a los cambias 
drásticos que sufre este lugar en su estrudvra, debido a la complejidad de este se toma en una situación dikcil para el 
usuario ya que arquiledónicamente parece un laberinto. 
A nivel gráfico cuenta con paulas necesarias para que este luncione como un sistema de señalélica: 
• La apropiada funcionalidad del sistema en general. 
• Una metodología sencilla y apropiada para este Sanatorio. r~SIS CON 
•La estondorización y continuidad del sistema en proyectos Muros. FALLA DE ORIGEN 
• Una opolluna comunicación, información y orientación para nuestros usuarios. i..,_,..,_ ,,...... ___ _. 

• Facilidad de manejo del material para los cambias y variaciones que se realizan en el Sanatorio. 
• Una producción conveniente y económica. 
• la realización y sim~ificación de pictogramas. 
• la tipagroka utilizada es legible y luncional de acuet"do con el sistema. 
• Un punto importante dentro de esle lugor público 'Sanatorio', es utilizar ~pagrafía para reforzar la inlonnación de los 

paneles señaléticas, ya que los conceptos e iden6ficación de algunas zonas son de gran complejidad debido a lénninos de 
especialidades en medicina que la mayoría de los usuarias no comprenden . .... 

El proceso de realización que se ha obtenida durante mas de 3 años y medio en cuanto a la iealimción de nte silletno, 
nos ha ayudodo a reiaWer los prolilemas que puedan surgir en el procesa de eloboroción y pródico. Se ha mantenido y 
respetado lo metodología del sistema para los proyectos Muros. 

Como parle del seguimiento que se ~ ha dado a nte sislema para lener una mejor respuesla de producción, se creó un 
$loe• de las imágenes mas u6lizadas como lsanilarias, señales de mnergencia, prohibición! ya retOlladol en vinil ol tomafia; 
lo mismo «Urre con los tamañas de trcwicel de mas usa, para agilizar su procesa cuando esle 111C1 requerido. Comiguierido 
que a nivel pr6ctico esto multe beftefici050 para la empresa, en cvestión de luncionalidad y ICOllOlllÍa; dandole por porte de 
la mismo matenimienlo prMlltivo y correctivo a los paneles en su mismo higor, para no interrumpir la Yía de C011MM1icación 
con los usuarias. 

Por «*a parte realizando un seguimiento actualizando la información cada YeZ que lllCI requerida por el Sanatorio y CllO 

COllYllliente modificar, para proyectos Muros y la safülocción de los usuarias. 
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Los pone~s de 21 x 30 cm. 

• Sanitarios, imagenes tomadas Pictograms & Typefaces of tlie World 2 , del autor Yasaburo Kuwayama 
• Administrativos 
• Servicios del personal N.S.D. 
• Servicios para ~ usuario 
• Especialidades médicas 
• Informativas !sala textol 
• Zona especial para ~s usuarios del STC. 
• De prohibición y emergencia 

Los pone~s de 30 x 48 cm. 
• De servicios lindicatoriosl 
• Especialidades médicas 
t lnformatiYOS 

• De emergencia 

los paneles de 60X10 cm. 
• los nombres de ~ médicos 

los paneles de 60 X 35 cm. 
• Indicación de ~ servicias 
de los elevodares 

•Sección A 
•Sección B 
• Anexo 

El panel principal 75 x 97 cm. 
• Indicación de los servicios 
de ~ sección B,C y ANEXO. 
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la necesidad de orientoción en nuestro mundo de intenso movilidad social y cambios incesantes, hacen de lo señolé!ico un 
elemento gráfico indispensoble en los espacios donde los hombres desorr~lan actividades divenos. 

Un sistema de señolético nos do la capacidad para poder desplazamos con mayor facilidad dentro de un espacio delenninada 
yo sea simple o comp~jo, su finolidad es cubrir todos las necesidades del individuo itinerante y resolver sus prcblemas de 
comunicoción y orientoción. 

Este proyecto de señalético cubre objetivos como, ayudar a resolver los problemas de comunicación y de orientación que 
tenía el Sanatorio antes de realizar este proyecto, creando con este sistema eficaz y funcional una solución próctica para la 
mayoría de los usuarios. 

Se cubrieron espectotivas que el cliente deseaba poro que elle sistema se identificara con su idenlidad gráfico, que existiera 
uno continuidad con uno apropiado comunicación y orienloción, támbien se buscó que esle sislema fuero económico y 
práctico con corocterísticos que el Sanatorio necesitobo, en relación a la fácil movilidad, combios y variantes que existen en 
su interior, llegando o uno solución práctico y ecónomico, de lo elección de materiales ya que eslos nos proporcionmon lo 
economía y variabilidad en su manejo para lo realización y cambios de paneles señoléticos, utilizando los iecunos y equipo 
con los cuoles yo contaba el Sanatorio. 

la orquilectura del lugar, como se mencionó en el capítulo 212.31 parece un laberinto, convirtiendo a esle lugar en un sitio 
complejo para los usuarios, uno como realizador del sislema tiene que adoptarse y lralar de resolver problemas gró~cos a 
través de lo colocación de los paneles señaléticos, en las portes mas visibles y de mayor afluencia de usuarios para su rápida 
identificación. 

En diseño gráfico, este sistema no pretende cleKubrir el hilo negro, si no ayudar a mantener una adKuada cnnicación, 
que junto con las coracterísticas del Sanatorio complementados con el sislema de señalilica fueran funcionales y piáclicas 
para los usuarios de este lugar. 
A través del tiempo se han llegado a realizar pequeñas modificaciones, como adecuar el tamaña en la tipogralía, 

modilicaciones en pidogramas, sin romper con lo que yo está establecido, recomenclarnos la tipogralio sin patines de 
acueido a la próctico de ésta tesis que es una de los mejores al!ernativas para su fácil ledura en el descrrollo de eslos 

sistemas. 
Con el sondea realimdo para COftOCtf la opinión de nuestros usuarios, sobre esle sistema de señalilica encontrando una 

respuesta aiductoria en lo reolizoción y efectividad del si dima, de aaierdo con los resultados que ohluvimos en ialfáli=, 
el sislema de señolética actual ha ~ido, ayudando a resolver los problemas de comunicación y orilntación que existían 
en el Sanalorio, haciendolo funcional y de gran ~ para nuestros usuarios. 

ri"'s I· \;' 
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Aunque existen deficiencias en producción industrial, yo que no es suficiente~ desarrollo de los poneln que se realizan, 
poro lo cantidad de áreas y se1Vicios nuevos que está ohciendo el Sanatorio, relardando un poco la producción, de¡ondo 
por corto tiempo sin po*s algunas de las áreas, en lo que se crean los nuevos. 

Recordando que todavía hoy mucho por hacer y que este traba¡o no lefmina ya que surgen nuevos áreas y se integran otros 
especialidades médicos en los cuales se requiere de lo realización de nuevos pictogramas, buscando siempfe lo electividad 
del mensaje. Con las actuales propuestas que surgen en base o lo necesidad de crear varios tamaños de paneles sin que estos 
modificaciones afecten nuestro sistema, buscando soluciones práclicos dentro de los espacios. 

El realizador de un sislemo de señolélico siempre tiene que estor a lo vanguardia sabre todo en un mundo donde lo 
movilidad social crece dio a dio y lo imporiancia de que uno se siento seguro y tranquilo por los lugares donde se lnUfj9 ~ 

individuo itinerante es esencial. 
Este es un troba¡o con un resuhado satisfactorio y sobre todo funcional, cubriendo porámetlos y espedalivos de to1111111icación 

gráfico dentro de este lugar, respondiendo o los necesidades de sus individuos i6neronles y del diente. 
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