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introducción 

Uno de los principales 
objetivos del diseño gráfico es 
la comunicación visual. ésta se 
puede dar de difé:·en7.~s maneras: 
por medio de carteles, folletos, 
volantes, etc.; pero este tipo 
de comunicación es temporal 
tanto por el contenido de su 
información, como por el 
~oterial que utiliza. 

Existen otros tipos de 
comunicación visual más 
perdurables de los cuales 
tombién se encarga el diseño 
grafico como los libros o las 
revistas que contienen un tipo 
de comunicación más directa y 
especializada; así como los 
señalamientos los cuales 
contienen un tipo de 
comunicación más activa, es 
decir, permiten un contacto 
directo con el usuario de tal 
manera que éste los encuentra a 
su paso todos los días y en 1 a 
mayoría de sus actividades. El 
objetivo principal de los 
señalamientos es orientar, y en 
las grandes ciudades es 

esencial utilizar este tipo de 
comunicación ya que por sus 
dimer'siones seria imposible dar 
ori en tac ión verbal a toca su 
poblaci6n, por esto se han 
establecido los señalamientos y 
su divulgación ha crecido 
rápidamente en los últimos años. 

El prnpósito de este trabajo 
es, adélnás de definir y explicar 
algunos de los aspectos y 
variantes de los símbolos para 
señalizaci6n, elaborar una 
proposición específica de 
señalandentos aplicada al 
entorno preescolar, basada en la 
siguiente hipótesis: 

El niño entre los tres y seis 
años de edad es capaz de 
aprender los principios de la 
lecto-escritura y de utilizar 
los señalamientos que son una 
forma ele comunicación ílBs 
compren si b 1 e para él , ya que a 
esa edad su forma na tura l de 
expresión son los dibujos o 
símbolos. 

Al utilizar una metodología 
adecuada se obtuvieron dates 

teóricos y prácticos [towados 
directamente de los niños] que 
nos llevaron a una conclusi5n 
que a nuestro parecer es 
óptima porque cubre todos .1 os 
requisitos del problema 
planteado en este trabajo. 
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1.1 definición El acto creativo es potencial 
innato en el hombre y esta 
capacidad lo diferencia de las 
demás especies, este acto no se 
le da solo, sino que debe 
responder a una función 
especffica, debe ser satisfactor 
de un necesidad o bien solución 
a un problema. 

"La incipiente inteligencia 
del hombre primitivo le indujo a 
observar el medio en c;ue vivía, 
3 deducir las reglas básicas que 
lo regfan y~ imaginar modos de 
t,·ansforrnarlc pal·a hacerlo nkfS 
v·ivible 11 l, es entonces cuand~ 
e~ ser humano conienza a 
di seña r. 

Al respecto Félix Beltrán 
dice: "Desde el nismo instant~ 
q11e ada otamos un~ materia 
c;alquierJ. a nuestras 
n"2cesidades, dándo'!e la fonn3 
mJs conveniente u organizando 
elementos en un esoacio de doJS o 
tres dimensiones, ~stamos 
diseñando. "2 

De todo esto podemos decir que 
el acto de diseñar es la 
capacidad selectiva y racional 
del ser humano pa1·a transformar 
su entorno en innumerables 
facetas en función de algún fin 
especffico. Por lo tanto nuestra 
relación con el diseño es tan 
estrecha que influye mu:ho en la 
manera de ver las cosas. 

Ahora bien, si el dise~o es 
una actividad innata del 
hombre ~ara adecuar el ambiente 
a sus necesidades, el diseño 
gráfico será la actividad innata 
del hombre para ordenar los 
el emerctos gráficos [punto, 
lfnea, plamo, etc.] de tal 
corma que cumplan una función 
específica que en este caso será 
comunicativa en esencia. 

El diseño no es un objetivo 
en sf mismo, debe corresponder a 
una función, como se dijo 
anteriormente; ésta es 
originada por la necesidad de ia 
comunicación v esJecíficamente 
por la comunicaci6n visual. 

La especie humana ha 
evolucionado y crecido 
ráoidame~te extendiendose en 
Sü~erficies sumamente amplias v 
su necesicad de comunicación ha 
crecido dt:! igual manera, es 
entonce; cuando se debe 
satisf=:cer esta necesidad, de 
aquf se desprende la importancia 
del dis9ño gráfico como 
satisfc.ctor dentro de la 
sociedid. 

El dise~o gr~fico s6lo puede 
cumplir su función cuando en 
realid2d ~atisface 
plenamcnu, la necesidad que lo 
impulsó, ¡:ara ello cuenta con 
elementos en los que se apoya 
para su correcta realización. 
Estos el ernentos son los que 
conocemos como fundamentos: 
lfnea, punto, plano, color, 
~etodologfa y c6digos, entre 
otros, de los cual es habla remos 
rniis detenédamente en los 
siguiente~ puntos. 



1 a2 fundamentos 

El diseño gráfico posee.come 
todas las actividades humanas, 
elementos, principios o reglas 
que sirven como base para la 
óptima realización de.nuestras 
soluciones. Para poder resolve~ 
prácticamente los problemas del 
diseño, el diseñador debe 
conocer dichos fundamentos y 
manejarlos adecuadamente, 
combinándolos de tal manera que 
obtenga el máximo provecho de 
cada uno. 

"Tomados por separado pueden 
aparecer bastante abstractos, 
pero reunidos dct2r~1inan la 
apariencia definitiva y el 
contenido de un diseño."3 

Wucius Wong clasifica estos 
elementos en cuatro grupos en 
su obra Fundamentos del diseño 
bi y tri-dimensional. 

A) Elementos conceptuales 
B) Elementos visuales 
C) Elementos de relaci6n 
D) Ele~entos prácticos 

A) Elementos conceptual es. No 
son visibles, parecen estar 
presentes, pero realmente no lo 
están, y son: 
º Punto 
º Línea 
º Plano 
º Volumen 

0 Punto: Indica posición. llo 
tiene largo ni ancho. No ocupa 
una zona en el espacio. Es el 
principio y el fin de una 
1 inea y el lugar donde se 
cruzan dos lineas. fig.l 

º L fnea: Cuando un punto se 
mueve, su rrecorrido se 
transforma en una línea. La 
línea tiene largo pero no 
ancho, posici6n y direcci6n. 
Está limitada por dos puntos y 
forma 1 os bordes de un plano. 
fig. 2 

0 Plano: El recorrido de una 
línea en movimiento [en una 
dirección distinta a la suya 
intrínseca] se convierte en un 
plano. El plano tiene largo, 
ancho, posici6n y direcci6n, 
pero no grosor. Está limitado 
por lfneas y define los 1 imites 
ex ternos de un valumen. fi g. 3 

º Volumen: El recorrido de un 
plano en movimiento [en 
direcci6n distinta a la suya 
intrínseca] se convierte en 
volumen. Tiene una posici6n en 
el espacio y está limitado por 
planos. En un diseño 
bidimensional el volumen es 
ilusorio. fig.4 

BJ Elementos visuales. Al 
hablar de elementos visuales 

fig.1 

e--------11o. 

fig.2 

fig.3 

t 

D 

nos referimos a aquellos que 
son posibles de captar con la 
vista, éstos si son rea:es; así 
pues, el punto, 1 a linea y 
danás elementos conceptuales, al 
ser dibujados en un papel , 
dejan de ser conceptuales y 
pasan a ser visuales, 
obteniendo características como 
forma, medida, color y textura 

"'los elementos visuales 
forman la parte más 
prominente de un diseño, porque 
son lo que realmente vemos. ·•4 

" Forma. Es aquello que sea 
captado por nuestra vista y 
aporte una identificaci6n en 
nuestra percepci6n. Todo aquello 
que pueda ser percibido y motive 
nuestros sentidos. 

Las formas pueden ser muy 
variadas, comenzarnos por el 
punto porque es la más simple e 
irreductible dentro de la 
comunicaci6n visual aunque 
posee una gran fuerza de 
atracción sobre el ojo humano. 
Sus características principales 
son: a) su tamaño debe ser 
comparativamente pequeño y, b) 
su forma debe ser simple, por lo 
regular un círculo. 

la siguiente es la linea. 
"Quizás el medio más antiguo de 
expreséón artística gráfica. 



Basta una solo línea, náxima 
simplicidad y economfa de medios 
para obtener el carácter y las 
cualidades de una forma."5 

Se le puade definir 
técnicamente como un punto en 
n;ovimiento o como la trayec':oria 
descrita por el despiazamiento 
real izado por un punto de un 
lugar a otro. 

También las líneas poseen 
características especiales: a) 
an,:ho ex treniadarnente es treho y. 
s) longitud pro:r:~nente. Aunq-..,e 
la estrechés sea rela~i~a, ya 
que se puede trazar una línea 
de 30cm de ancho sob~e una 
superficie de mayor tamJHo, y 
la línea sigue siendo linea, 
0rnesa pero 1 ínea aún .. ~ este 
anc;~o se le llama cuerp•l de la 
1fned y es la superfi~i~ ~ue 
q~ed2 ~~ntro de los hordes. 

._.:: s 1 ínea:; se pueden 
clasificar de la siguiente 
1~ar1er~: rectas. curvas / 
ini>:tas. fig. 5 

El plano e' el mov1111i2nto 
efectuado por Jna línea en una 
airección difef=nte a ~,1 suya. 
l in;i tado por 1 íneas 
[conceptuales] que constituyen 
sus bordes. 

"Las formas planas tienen una 
variedad de figuras, que se 
c1asifican corno sigue: 

Rectas 

hori zonta 1 vertical 

./ /1NV1/1/ 
inclinaaa quebrada 

Curvas 

u 

ondul ü da 

Mixta es 

tig. 5 

a) Geométricas. Construidas 
matemáticamente. fig.6 

b¡ Orgánicas. Rodeadas por 
curvas libres, que sugieren 
fluidez y desarrollo. fig.7 

c) 

d) 

Rectilíneas. Limitadas por 
lineas rectas que no están 
relacionadas matematicamente 
entre sí. fig .8 

Irregulares. Limitadas por 
líneas rectas y curvas que no 
est~n relacionadas 
rnatemoticmen:e entre sí. 
fig.9 

e) ~anuscritas. Caligráficas o 
creadas a mano alzada. fig.10 

f) Accidentales. Determinadas 
por el eferto de procesos o 
materiales especiales, u 
obtenidos accidentblmente."6 
fig.11 

Volumen. Constituido por la 
suoerposici6n de planos o por el 
movimiento o trayectoria que 
describe un plano con una 
dirección distinta a la suya. 
Se puede representar 
~idimensicnalme~te agreg?.ndo a 
una superficie plana la 
sugestión de un grosor, lo que 
conocernos como perspectiva, con 
lo cual se puede obtener un 

Ul 

D o 
fig.ó 

fig.8 



fig.9 

tig.10 

fig.11 

sorprendente realismo de 
profundidad. 

Para poder percibir las formas, 
el límite o contorno es de mucha 
importancia porque en sus bordes 
se origina un cambio de 
luminosidad, es decir, "CJda vez 
que nuestros ojos se encuentran 
ante una ruptura de lwninosidad 
tuerte, tendenos a ver el borde 
o límite de una superficie."? 
Este es el motivo por el cual 
percibimos toao tipo de dibujo 
cerno un s~stituto de obje~os 
tridimensionales. 

Los diferentes grados de 
luminosidad se llaman tonos, o 
sea variaciones en cuato a la 
luz reflejada, y a la 
diferencia de estos tonos se 
le llama contraste. Dandis nos 
dice: 11 Las variaciones de luz, 
o sea el tono, constituyen el 
medio con el que distinguimos 
ópticarr:ente la complicada 
información visual del 
entorno, en otras palabras, 
vemos lo oscuro porque está 
próximo o se superpone a lo 
claro, y viceversa. 1'8 Es por 
esto que decirnos que existe un 
contraste porque hay tonos 
claros y tonos oscuros. esta 
diferencia es la que nos da 
oportunidad de percibir las 
formas ya sean puntos, 

planos, líneas y 
principalmente el volumen. 
"Cuando percibimos una forma, 
ello significa que deben 
exis:ir diferencias de campo, 
Cuando hay diferencias, 
~~iste también contraste. Tal 
es la base de 12 percepc'6n 
de la fonna. "9 Por lo :0,1to, 
podernos decir que el 
contraste es el sost§n ae la 
forma. 
Todos ·1 os el e,1,en tos que 

percibi.:ios or.:i.cias al contr?.ste 
son 1o que ~e11cralmente se 
conoce como forma, y ésta 
siempre es ocupante de un 
espacio sobre un soporte 
determinado. Esta ocupación 
por lo general debe ser más 
destacada que a su alrededor, y 
es 1 o que se conoce corno negrn 
rodeado de un espacio blanco. 
En el diseño son considerados 
como entes gráficos 
fundamentales y se llaman: 
positivo-+ negro y blanco--+ 
negativo, es decir, uen e~ 
diseño blanco y negro tendemos 
a considerar al negro como 
ocupado y al c1anco como vacío. 
así, una forma negra es 
reconocida como positiva y una 
forma blanca como negativa. "10 

La forma puede ser positiva o 
neqativa, como se puede ver en 

el ejemplo: fig.12 
por lo regular, la fonna es 
ocupante de espacio l, pero 
tambien se puede observar como 
un espacio blanco, rodeado de un 
espacio ocupado 2. A la primera 
le llam!mos positivo y a la 
segu~da negativo. 

En esta situación la forma 'le 

sea positiva o negativ~ se 
conoce cor"o f'.j_gura y a, r·ededo,
como tgndo. 

~ ~leCida. Todas l~s ;armas 
tienen ciertas car2ctE1·jstic~s 
que no5 p~rmiten distinguirlas 
unas de otras y und de ~stas es 
1u medida o tamaño. Esta nos 
sirve para darle cierto. valor 
las formas con resp2cto a1 
espacie que las contie11e; 
e~i~te~ formas pequefias, grande~. 

anch~s. delgadas, gigantes,etc .. 
Cad2 2iem\::nto visua1 tiene la 
capacicad de modificar al de 
junto l definirlo de cierta 
.11ane1·a. a esto se le llama 
escala. Un eje11plo sería al 
mos<.rar dos cuadrados .~. y B, 
A es pequeílo y B es grande. 
fig.13 

Pero si a estos dos cuadrados 
A y B aumentamos un C, más 
grande, B cambiaría su 
denominación de grande ·a mediano. 
fig. 14 
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fig.12 

D D 
A B 

fig.13 

oo[] 
A B C 

fis .14 

Asf pues, el tamaño es 
relativo, todo depende de los 
el emcntos circundantes o del 
espacio que los contenga. 
Uondis dice: "es posible 
estab 1 ecer una esca 1 a no s61 o 
mediante el tamaño relativo de 
las cl~ves visuales, sino 
tambien mediante relaciones con 
el campo visual o el entorno. 
tn lo relativo a la escala, los 
resultados visuales son fluidos 
y nunca absolutos, pues est~n 
sometidos a m~chas variables 
modificadoras. ''11 

Uno de los factores decisivos 
en la aplicación de la escala 
es el hombre mismo. Por lo 
general todos los tipos de 
diseño se basan en las medidas 
y proporciones del cuerpo 
humano, esto se debe a que lo3 
diseños son resultado de 
satisfacer una necesidad 
humana, pero al igual de nues:ro 
ejemplo de los cuadrados, 
también existen infinidad de 
variantes dentro de los humanos, 
por esto se utilizon medidas 
promedio. 

~ la releci6n existente entre 
las medidas de una fonna o 
entre las mismas fo:¡ras se 
llama Rroporci6n, esto es, "en 
primer lugar, corresoondencia. 
relación de r;iedid2 y relación 

entre las dimensiones 
comparadas entre sí; despues, 
relaci6n de las diversas partes 
con el todo. "12 La proporción 
existe cuando hay una 
dependencia reciproca entre las 
partes en cuesti6n. 

Existen fórmulas para conocer 
la proporción, una de ellas se 
conoce como sección áurea, 
utilizada por los antiguos 
griegos; se trata de una fórmula 
matemática de gran elegancia 
visual. "Se dice que un 
segmento está dividido en 
secci6n áurea, cuando está 
dividido en dos partes, de 
modo que una de ellas -secci6n 
áurea- es la medida proporcional 
entre todo el segmento y la 
parte restante, o sea, 
AB:AC = AC:CB, donde AC es la 
medida proporcional -término 
medio- entre el segmento y las 
dos partes en que se ha dividido; 
AC es, pues, la secci6n áurea 
del segmento AB."13 fig.¡s---

Para le obtención de la 
sección áurea hay que seguir los 
pasos aue veremos a 
continua.ción: 11 En un extremo 
dei segmento AB, se traza la 
perpendicular BT igual a la 
mit1d de AB, se une con T. 
Con centro en T, se aba te TB en 

A e B 

!--Mayor---+;- i-lenor -j 

f---;..._ Entero-''---! 

fig.15 

1--l--t-0.618-1 
f--- 9--·;___¡ 

fig.lrJ 
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tig.17 
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R, y con centro en A se traslada 
AR sobre C. "14 fig.16 

AC es la sección áurea de AS. 
Expresado su valor da el número 
irracional 1.61803398875 ... 
indicado co la letra ,. 

Para la construcción de un 
rectángulo áureo hacemos lo 
siguiente: 
Se parte un cuadi·ado por la 
mitad, obteniendo e·1 punto O. 
Con centro en el punto O se 
traza el arco 08 de radio 00 
sobre la prolongación de AC. Al 
obtener el punto B se comp1 eta 
el rectángulo, asf AB será el 
lado mayor del rectángulo 
deseado y AC la medida 
proporcional, o sea, el lado 
menor. fig.17 

A este tipo de rectángulo se 
le llama CTCtáng!!lg dinámico, 

!---1---+-o. 518 -l 
>--------~ _____ _, 

ya que sus divisiones son 
infinitas, por el hecho de ser 
un número irracional, y éstas 
nos producen una sesación de 
ritmo constante que se repite 
indefinida mente. "Se 11 aman 
dinámicos aquellos rectángulos 
cuya relación entre sus lados 
mayor y menor no se puede 
expresar con un número finito 
puesto que, dividiendo la 
medida de uno de sus l3dos 
mayores por la de uno de sus 
lados menores, se obtiene 
siempre un cociente con un 
resto. Esta re1ción se expresa, 
pues, con un número no fin1to, 
es decir, un número 
irracional ."15 fig.18 

También existen otros 
rectángulos que se conocen como 
rectángulos estáticos. En éstos 

fig.18 

su relación de lados mayor y 
menor se puede expresar con un 
número finito. "Dos o más 
superficies tienen lados 
proporcionales entre sí cuando 
sus dimensiones son divisibles 
por una unidad de medida 
t·especti v3mente de tamaño 
diferente, pero contenida un 
número igual de veces en los 
lados correspondientes."16 

En este ejenplo se puede 
observar la división del 
rectángulo llamado estd'tico 
porque las divisiones son 
fin~tos, un nfimero conmensurable. 
A estas divisiones que son 
iqu2les unas con otras se les 
conoce con el nombre de módulos. 
"Un rectiingul o se llama estático 
cuandc la relación entre sus 
lados -módulo- es un número 

fig.19 

entero o fraccionario pero 
racíonal, es decir, finitc 
conmenéurable."17 fig.l,9 

Los módulos o unioad de 
medida arbitraria, que se 
utilizan para dividir el e5pacio 
bidimensional en partes" iguale;, 
nos sirven como a poyo d~ 
nuestros diseños y para 
unifica,· con ellos los tl'azos de 
los rnis11os. Al no tener co:no 
base uni.~ es true tu rae·¡ ón ·con 
m6dulos Jos trazos serian 
demasiado arbitrarios e 
incie1~tos y esto influi~ia 
negativamente sobre el diseño, 
perdi~ndo armonfa y unidad 
sobre el mismo. Oti·a 
caracLerfstica de los módulos 
es que deben ser simples,ya qul' 
los demasiado complicados 
ti en den a destacarse como form~1s 



individuales, y así el efecto de 
unidad quedaría anulado. 

A esta uni6n de m6dulos se le 
ccilioce tomo estructura o red. 
Estas llevan la función de 
soporte para cualquier diseño. 
"La estructura gobierna la 
manera en que una fonna es 
construida o a la manera en que 
se unen una cantidad ce formas. 
Es la organización espacial 
genera 1, el esquel eta que está 
detrás del entretejido de 
figura, color, textura."18 De 
estas dos últimas hablaremos 
más tarde. 

También pueden existir 
combinaciones de estas redes, 
formandolas de dos módulos 
diferentes, de tres, de cuatro, 
etc .. Pero las básicas de mejor 
ayuda son: cuadrados, rombos, 
rectángulos y triángulos. fig.20 

u Textura. La repetición de 
módulos aporta una inmediata 
sensación de armonía, cuando 
éstos son grandes, y en pequeña 
cantidad el diseño se percibe 
simple y audaz; pero cJando 
los módulos son pequeños y en 
grandes cantidades, se perciben 
como 1 o que 11 amamos textura. 

"La textura es un elemento 
visual, se refiere a las 
caracterfsticas de superficie de fig.20 

rombos 

rectángulos 

' 

1 

.L 1 

cuadrados 

triángulos 



una figura. Toda figura titn~ 
una superficie y toda superficie 
debe tener ciertas 
características que pueden ser 
suaves, rugosas, lisas, o 
decoradas, opacas o brillantes, 
blandas o duras."19 

Las texturas pueden 
clasificarse de varias maneras, 
una de ellas es la 
correspondiente a los sentidos, 
y éstas pueden ser visual, 
táctil y combinada. La texturc 
visual es aquella a·Je 
percibimos con e; sentido de ia 
vista, por ejemplo, una 
fotografia de una piel de 
animal. La textura táctil sería 
una superficie rugosa sin 
ilu<ninación y la co·nbinada 
podría ser la misma pern con 
cierta iluminación que nos 
permita observar las luces y 
1 as sombras de esa textura. 

"Cuando hay una textura rea·¡, 
coexisten las cualidades 
t~ctiles y ópticas, por separado 
y específicamente, permitiendo 
una sensación individual al ojo 
y a la mano, aunquE proyectemJs 
ambas sensaciones en un 
significado fuerterer.te 
asociativo." 20 

La otra clasificación de las 
texturas es la constituida por 
las formas geométricas y las 

formas organ1cas. Las primeras 
podemos ejemplificarlas por 
redes de cuadrados, rombos, 
puntos, líneas, etc., y las 
orgánicas abarcan a todas las 
dB~ás que no están contenidas 
en las geométricas como la veta 
de la madera, el corcho, el 
salpicado o las pieies de los 
animales. fig.21 

º Color. Una de las maneras 
pa~·a distinguir una forma del 
medio que la rodea es por su 
color. "Vale la pene tener er: 
cuenta que cuando el hombre 
mira va descubriendo los 
objetos e imágenes poco" poco. 
Primeramente identifica las 
formas peculiares, despues 
percibe las diferencias de 
tamaño con respecto a otros o 
al espacio que los envuelve; 
luego define el grado de 
claridad u oscuridad de tales 
objetos, y finalmente precisa 
el color característico: 
azul, rojo, a.rr:arilio,negrc, 
etc .. 11 21 

Al color se le puede medir y 
definir en tres dimensiones: 
- Matiz. Es el color mismo o 
croma, existen tres matices que 
se conocen como primarios, esto 
es porque a partir de ellos se 
derivan bajo combinación todos 
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negro + MATIZ + blanco 

"'"' '"''""'"" ..dl.-----f------ ''"' '"''"""'d 
fig.22 

los dencis, éstos son: rojo 
[magenta], azul [cyan] y 
amarillo. A partir de ellos se 
obtienen los colo1·es o matices 
secundarios: azul con amaril lv
- verde, ~zu1 cor. rojo--+ 
púrpura y rojo cor. amarillo-<> 
naranja. Y así sucesivamente 
hasta obtener un b•jen nGwero de 
colores que conforman el círcui o 
cromático donde su•: 1 er. 
incluirse mezclas Duy u;adas de 
al menos doce ~;1tices. 

- Saturaci6!1. Se refiere a la 
pureza de tJn co1.Jr .:on resoecto 
al gris. ''El color saturado oc 
simple, casi pr'.mit-ivo. Cnrec& 
de complicaciones y es muy 
exp1 icito. Está com~uestc de 
:natices primarios y 
secundarios. i.22 

Los co1o:·es con menos 
sturaci6n tienden hacia e1 oris. 
o sea, hacia la neutralidad- · 
cromcttica e incluso hasta un 
acromatismo. Y una de sus 
cualidades es la sutileza y la 

tranquilidad que hacen sentir. 
"Cuanto más intensa o saturadc 

es la coloración de un objeto 
visual o un hecho, ~lifs cargadc. 
está de expresión y emoción. 1!23 

- Y por últi"'º' la tercerc 
aimensi6n del colo,- es 
acromática, el brillo o 
luminosidad que va de la luz a 
la oscuridadJ o sea, el valor de 
las gradaciones tonales. Aunque 
1a presencia e aGsencia de 
color no afe~:3 el tono, este 
·'-:S consiante. 

El brillo es e1 aumenta o 
disminución ée blanco y negro 
del matiz. fig. 22 

Otra clasificaci6n para los 
colores o matices es aquella 
~ue se refiere J 12 Dsicolcgía 
je 1 co 1 or, .J o i '2L, a 1 as 
sen~aciones que prod,.cen los 
col ores 2 l espectador. 

Bruno Munarí r.0s dice: "Uc 
color intenso, mirado larga 
r>to, produce una reacción en 

la retina pidiendo el color 
complementario, para 
restablecer el e-~uilibrio 
fisiológico alterado. "24 Esto 
se debe a la cancidad de luz 
•·eflejacta poi· el objeto que 
estamos mirando, J €5 entonces 
cuando nuestra vista, controlada 
por el cerebro, tiende a 
equilibrar, pidiendo un color 
opuesto para coritr~restar el 
efec~o del primero; a esto se 
le conoce como cont1·aste de 
comp1 ementarios o col ores 
complementarics. ~sf pues: ''El 
color cornplemen';ar'.·) es el que 
se sitGa en el lugar 
exactamente opuesto en la rueda 
de colores. En forma de 
pigmento, los complementarios 
revelan dos cosas: primera, que 
cuando se mezc i an ''reducen un 
tono neutro y meJio de gris; y 
segunda, que c~ando se 
yuxtaponen, 1 os co 1 ores 
complen.entaríos provocan en otro 
una intensidad máxima. Ambos 

fenómenos están relaci.onados C'J'.i 

la teoría Munsel1 ian3 'ctei 
cor':raste simultáneo. "'25 

11 C:o1 ores comp1 ementarios: s:....,r·; 
1os qu:; se oponen entrr~ sí. Ut
sec:Jr.ddrio ~s comp1ei1entar·io jt:l 
orir1ar~o aue esti ausente en 
d1cL:1 ~ ecUndario: e1 rejo e:;; 
compi eren-carío del verde y 
viceversa¡ el 2zul, delcnaranj2; 
y el am1rillo del violeta."26 

Lo:; cvlores también s~~ puer.H_;~1 

clas~fi\:2r por su 1unnnos;daC, 
como lo muest:"a la siguiente 
tab 1 e. 

COLOR 

amari' lo 
\"OjO 
¡¡;¡,gen ti> 
verde 
cyan 
v¡ol eta 

LUMINOSIDAD 

9 
8 
6 
6 
4 
3 



Proporci6n en cuanto a su 
luminosidad, la superficie que 
deben ocupar: 

COLOR 
air.c ri] lo 
rojo 
magenl:<i 
verde 
cyan 
violeta 

SUPERF ! CI E 
3 
4 
6 
6 
8 
9 

Por su temperatura: 

CALIDOS 
rojo 
naranja 
amarili o 

FP.JOS 
verde 
azul 
violeta 

Por su peso: '1 En general, ~os 
colores cálidos son más µesados 
que los colores fríos: el rojo 
pesa más que el cy,in; el verr!e, 
más que el amarillo, etc .. "27 

A continuación mostraremos 
algunas caracteris~icas 
psicológicas de los colores: 

KOJO:cálido, dinámico, agresivo, 
peligroso. pasiona', estirwla~te. 
acogedor, ardiente etc. 
ANARANJADO: ardien1.e, brillante, 
agresivo, festivo, fa 1;orece a la 
digestión, ínti'"º• atrevido, 
etc. 
AMARILLO: alegre, cinámico, 
idealista, estimulante, refleja 

egoísmo, arrogancia, ira, celos, 
envidia, placer, luminosidad, 
etc. 
VERDE: reposo, frescura, 
equilibrio, sensitivo, juventua, 
transparencia, inmortalidad. 
esperanza, etc. 
_qzLJL: claridad, calma, sedante, 
amistad, oposición, equili~rio, 
frescura, ligereza, etc. 
VJOLETA: frescura, dignidad, 
tristeza, autocontrol, lealtad, 
cngaRo, miseria, recuerdos, etc. 
BLANCO: claridad, inocencia, 
paz, limpieza, f"r1o, vacío, 
perfección , etc. 
CAFE: perseve:anci2., conservador, 
vigor, cordialidad, depresión, 
rutina, etc. 
NEGRO: seriedad, nobleza, 
pesantez, dig~idad, pesar, 
muerte, maldad, tristeza: 
separaci6n, ecc. 
GRIS: pesado. des,nimo, seriedad, 
frío, mar:1rez ~ apatía, ausencia 
de vida., etc. 

nlos efectos psicclógicos en 
un momento dado pueden superar 
el plano psicológico para 
alcanzar el fjsjológico y llega!· 
a afec::ar las funciones 
fisio15gicas ciel observador.'1 2E 

C) Elementos de re1ació:c. En 
este grupo encontrarnos que 
ningan elanento e signo es 

percibido por el espectador como 
único y aislado, sino que se 
encuentra dentro ae un marce 
áonde tiene relaci6n junto con 
otros signos, que lo modifican 
o acentúan, según 1 a 
manipulación del diseñador: 
esto se 1 e conoce como 
composición. 
~ste grupo de ele~entos es el 
que gobierna todas las partes 
dentro del trabajo del diseñador. 
"La composición, que es el 
estado específico de las pa:·tes 
integrantes del todo en el 
espacio, resultará de la 
capacidad que tenga el 
especialista para encontrar si 
ecuilibrio necesario entre los 
diversos materiales 
seleccionados. "29 O entro de este 
grupo de elementos poaemos 
encontrar la dirección, la 
posición, el espacio y la 
gravedad entre otras. 

- Dirección. La dirección de una 
forma deµende de la reiació;i que 
esta tenga con respecto oi 
observador, con el marco que ia 
contiene o con otras ferinas 
cercanas. Algunas veces la 
nisma direcci6n implica 
movimiento y estas influyen en 
la elección de las formas para 
la C·Jmposición. Este movimiento 

puede ser hacia: arrib~, abaJ~. 
izauierda, derecha, zig-zag, 
paralelo, concéntrico, etc., 
deni:ro de los planos o 
volilmt::nes, ademfs de las 
anter"iores oueden ser l·otacione' 
sobre sus eJes vertica!, 
hori::cnta1 o sobre su ::nismc 
p1ar.o~ 

- Pc\si:iüri. La oosición es¿::::;":·:!·: 
1ugcr ::¡ue ocupa· la fonr.a o s~9n::; 
dentro dei m:=.trco que 1a cont~er.2: 
ést3 pJede estar arrib~~ aba~c. 
e l:JS 1acos, al centre, 
011rededor o bien ost.entC!r v··· 
lugJr 11r·incipa1 o secundar~0. 
s0~ 1]n los e i ernentos qw: cont;::r:g:.: 
oic;ic especia. "La pos·ición oc 
una fo(·mc. 12s j uzgadc por su 
r-el d::::i jn rEspecto al cuadro o 
est:--uc:uta del diseno. H3C 
A.de:;Es, est;í inti¡namente 1 ~gaG:l 
con e1 elemento esp;;cio. 

- fs:)acio.Com:J espacio :conoceI110:: 
cua~qu~er superficie de medicas 
determ~nadas que conteriga 
cua qu. er forma o e·i ewento 
den~ro de ella. A este espac:u 
sel~ ilama espa..-~io-fonnato 
que pu0de confunairs~ con 
t:spc:~ic o~upado o nt~JrO y ¿:;¡ 

es~acic, vacfo o blanco~ t.arrtiit~r· 
exis-:..e esp~cios de separación 
entr,= formas) dentro dE' 1as 
forn:;¡s; y por último el. espo;cio 



de profundidad, que se usa sólo 
de manera ilusoria en la 
expresión gráfica. 

Como decíamos en el punto 
anterior, la posici6n está 
íntimamente ligada con el 
espacio, por la ocupación de un 
lugar dentro de éste. El 
espacio-formato está dividido en 
varias zonas según la 
utilizaci6n de éstas por el 
diseñador. 
1- Zonas horizontales: superior, 

inferior, media, media 
superior y media inferior. 
fig.23 

2- Zonas verticales: izquierda, 
derecha, central, central fig.23 
izquierda y central derecha. 
fig.24 

3- Zona periféricJ o margina!. 
fig.25 

4- Zona o sector 02 principio y 
de fin. fig.26 

- Gravedad. "La s2nsaci6n de 
gravedad no es visual sino 
psicológica. Tal como somos 
atraídos por la gravec!ad de la 
tierra, tenEmos tendencia a 
atribuir pesantez o liv1an1daá, 
estabilidad o inestabilidad, a 
formas, o grupos de formas, 
individuales."31 La sensaci6n 
de gravedad es, pues, la que 
ayuda al hombre a evaluar el fig.24 
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peso de las cosas reales y sus 
representaciones gráficas. 
Veamos ahora las cualidades del 
peso de las forw~s dentro del 
espacio-formcto: "El peso puede 
~istribuirse, en las zonas del 
espacio-+-orma to, adquiriendo 
val ores diferentes en función 
de la posición ocupada."32 

- lJna forma. t;;n sl área centro
vertical de la composic16n, 
tiene menor peso que otras 
formas dispuestas fuera de 
esta á(eC. 

- Si u na forma se encuenti'a en 
la pa(te superior, tiene un 
peso mayor que si se 
encontrara en la pa•·ce 
inferior. 

- Una forma colocada a la 
derecha Jdquiere m!yor oeso 
que a la izquierda. 

- El peso de~ende de la pnsición, 
de la dimensión y de la 
estruccura de las formas: a) 
la forrna más qrande es también 
de n1ayor peso~ b) no obstar1te, 
una estructura más fuerte 
puede alterar este principio. 

- El peso depende del 
aislamiento de la forma en el 
espacio-formato, por lo tanto, 
el peso global y el equilibrio 
de una composici6n dependen de 
la disposici6n de las formas. 

- El peso de las formas 
geométricas regulares parece 
ma:ror que el de las formas 
irregulares, éstas ofrecen una 
sensación de n.aycr 
co¡¡,patibilida.J. 

- El peso de la extención de la 
su~erficie d~ la fonila. Una 
forma de es•r:Jctura uniforme 
es más pes1da allí donde su 
e:<tensi5n ::::s f7'.ayor~. 
La::: formas cuya C:irec.:ión es 
v2rtic2l parecen tener mayor 
peso que las de direcci5r, 
olJlicua. 

- El peso depende de la 
estructura de la forma: si el 
conocimiento humar.o la asocia 
a un material que se sabe que 
es pesado, aumenta el peso de 
1 J forma. 

- D::? dus formas iauales en 
ectenii6n y est~uctura 
uniforme es relativamente m5s 
pesada aquella que tiene la 
estructura más fuerte. 

- El peso de una forma atrae a 
las fonnas menores que se 
hallan a su alrededor, 
irnroni~ndoles una dir·ecci6n en 
ser ti do opuesto a :;u atracci6n. 

- EqLilibrio. La necesidad de 
estabilidad es otro factor 
prepcnderante en la percepci6n 
hurr:-3ra. 11 E~ equilibrio es una 

estrategia de diseño en la que 
hay un centro de gravedad a 
medio camino entre dos pesos. La 
inestabilidad es la ausencia de 
equilibrio y da lugar a 
for ·u l aci ones vi sua 1 es muy 
pro'1cca:or2s e ir.qui etantes. u 3J 

Asi pues, el equilibrio es 
también una caracteristica 
pri:norctia1 dentro je la 
com~csici6n de un diseno. 
Existen dos tipos de equilior1o, 
el ·2stático y el dinámjco. El 
equilibrio estático resulta 
cu¡¡ndo un cuerpo está en reposo 
y permanece igual aún después de 
haber sido sometido a un sistema 
de fuerzas en equilibrio. El 
equilibrio dinámico existe 
cuando un cuerpo est'a en 
movimiento y conserva este mismo 
estodo después de naber sido 
sometido a un sistema de fuerzas 
en equilibrio. 

Al equilibrio c~t:! intimamente 
lig"da la simetría ya que este 
sale se puede lograr de dos 
maneras, simétrica y 
as i :nétri e amente. 

- Simetría. "Decimos que hay 
simetría cuando existe un 
equilibrio de energía o fuerzas 
contrastantes." 34 La simetría se 
obtiene por medio de un 
equilibrio axial, o sea, por 

medio de ejes, ya sean 
horizontales, verticales, 
inc·í inados o en cornbinaci6n. 

Como ejemplos de simetría 
tener;1os los siguientes: 

Sin-,et·fo i ineal. fig.~7 
Simetría b~lateral. fig.28 
Simetría a i terna da. fi g. 29 
Simetría radial. fig.30 
S irnetría e: J.gona 1. fig. 3: 

Estos son, pues, cl~1Jr.os c'E' 
los elemento' de rciación que 
forman paz·~e activa dentro de la 
composici6n. utilizfndolos unb 
por uno o ,:o.c,binados, lo cua 1 da 
como resultaco la soluci6n 
id6nea a r;uestros diseRos. 

O) Elementcs prácticos. Son 
los que definen con may-Jr 
claridad ~a t~a:Jilidad y la 
función del uise~ad0r gráfico 
dentro de su trabajo. Se les 
conoce com'J r-rácticos porque 'es 
aquf donde se conjugan todos 
1 os el ernento,, anteriores: 
conceptua¡es. visuales y de 
relaci6n, or0bando la habilidad 
del diseñador. Estos elementos 
son: 1 a represen tac i 6n, el 
significado y la función. 

- Representación. La 
representaci6n es el tratamiento 
que se le da a las formas con 
las cuales queremos transmitir 
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-B-8-B-B-B 
fig.27 

alguna idea a ias demás perso11as. 
"Cuando una fonr.a ha si do 
derivada de la raturaleza, o del 
mundo hecho por el ser humane, 
es represenr.a ti va. La 
representación ruede ser 
realista, estilizaría o se;~i 

abstrae ta. "3S 
La visiór de1 se:~ hum:::no 

tiende si~Tipre 2 1u organización 
de los datos recibidos, desde lo 
primario, ideas simples, hasta 
o abstracto pasando por etapas 
de complejidad creciente. La 
información visual contiene es~e 
carácter evolutivo, y el 
diseHador tiene la fu~ci6n de 
disciplinar esa informaci6n. 
utilizando los diferentes medios 
de expresión a su alcance. Es 
aquf donde la rgRresentación de 
las formas ti ene su mejor 

fig.28 

desarroilo; nri sería lo mismo 
una forma abstracta paro poder 
dar a conocer un objeto real , ya 
que esto causaría confusi6n al 
receptor; por esto. la 
representación depende en gran 
manera de la habilidad del 
diseñador. 

- Significado. El significado se 
hace presente cuando el diseño 
es portador de un mensaje. "El 
significado está tanto en el ojo 
del observador corno en el 
tal en to del creador. El 
resultado final de toda 
experiencia visual, en la 
na tura l eza y fundamentalmente c1 
el diseño, radica en la 
interacción de parejas de 
opuestos o polaridades: en 

fig.29 

Primer lugar, las fuerzas del 
contenido [mensaje y 
significado] y de la forma 
[diseAo, medio y orientación]; 
y en segundo lugar, el efecto 
recfproco Jel articulador 
[dise~ador, artista, artesano] 
y el receptor [3udiencia]."36 

- Funci6n. 11 Un ~ensaje se 
compone con un fin: decir, 
expresar, explicar, dirigir, 
instigar, aceptar. Para alcanzar 
ese fin se hacen determinadas 
elecciones que persiguen · 
reforzar y fortalecer las 
intenciones expresivas, a tin de 
conseguir un control máximo de 
la respuesta. Esto exige una 
gran habilidad. La 
reinterpretación de un mensaje 
visu3l por sus receptores."37 
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tig.30 

Esto~ son los elementos cc1c. 
los cuales se logra la u11ión e~ 

todos los anteriores, ~esde e¡ 
diminuto punto, pasando por 
líneas. planos, formas;' colo;-,,,, 
textur.::s, relaciones d~ grave:::c.:íJ 
pcis··cién, espacio, etc .. hast::.: 1:: 
rep1·2srntación total de un 
disei'io con un objetivo oien 
definido como mensaje. En es:c~ 
e1 ementos prácticos, 
ahondarenos más adelante. 



1.3 metodologia 

En este punte trataremos una 
de las herramientcs básicas paru 
el diseñacar, la metodolog~. 
que nos sirve para obtener las 
soluciones apropiadas de los 
problemas a resolver. 

André f{icard nos dice: "Los 
métodos son necesarios para 
conocer, recopilar, ordenar, 
comparar. A modo de instrumentos. 
se utilizan en todas las 
actividades humanas y así 
también se necesi t:ln en el hacer· 
creativo."38 El mgtodo es 
simplemente un camino con 
determinados pasos que nos 
permiten llegar a obtener 
resultados, la soluci6n se 
halla incluida en el propio 
planteamiento, y nJ dejará 
oportunidad alguna a lo 
imprevisto, es decir, el camino 
recorrido nos l~evdrá, sólo 
siguiendo dichos pasos, a una 
soluci6n óptima y sus pequeñas 
variantes: pero sin olvidar o 
sal irse del objeti'IO primario, 
para no divagar en el espacio o 
tomar otros caminos que no 
conduzcan a nada. 

"El método proyectual consiste 
simplemente en una serie de 
operaciones necesarias, 
dispuestas en un orden lógico 
dictado por la experiencia. Su 
finalidad es la de conseguir un 

máximo resulta do con el mfnimo 
esfuerzo. "39 Así lo define 
b ,·uno Muna ri, quién también ~os 
dice: "El método proyectua l para 
el diseñador no es algo absoluto 
y definitivo; es algo 
modificable si se encuentran 
otros valores objetivos que 
mejoren el proceso. Y este heci10 
depende de la creotividad del 
proyectista que, al aplicar el 
método, puede descubrir algo 
para mejorarlo. 11 40 

Esto quiere decir que el 
método funciona de mcnera ópti;"" 
sólo si el diseñador obtiene esa 
habilidad para utilizarlo 
siguiendo objetivos bien 
definidos. 

Uno de los m~todos que mis se 
apegan a la diversidad de 
proyectos que el diseño necesiL1 
es el que propone Bruno Munari: 

El primer paso para solucionar 
cualquier problema e; 
presisamente conocer] o. "El 
problema no se resuelve oor sí 
misno~ pero en cambio contiene 
todos los elementos para su 
solución; hay que conocerlos y 
utilizarlos en el proyecto de 
solución. "41 

Conocer el problema es 
definirlo, y esto nos ayudará 
para definir también los límites 

entre 1 os qt1e debemos trabajar. 
Ya que se encuentra definido 

e~ problema no se puede pensar 
que una sola idea sea suficiente 
para resol verlo atomáticamente, 
ya que también habrá que éefinir 
el tipo de solución que se 
quiere dar. 

"Un prob 1 ema puede :ener 
distintas soluciones: tam!>ién 
aquí hay que decidirse por 
una."42 fig.32 

Una vez definido el proble~a 
hat,r'.f que descomponer1 o p,1ra 
conocerlo mejor, tntonces 
nuestra idea dejará su lugar 
para col oca r los elementos de 1 
prob lena. 

El hecho de descomponer el 
problema en sus elementos nos 
11 evará a descubrir numerosos 
subprnblemas y cada uno de ellos 
se puede resolver obteniendo un 
campo de soluciones aceptables. 

Cada subproblema obtiene una 
soiución 6ptima por parte del 
dise1íador, pero cada solución 
puede estar en contradicción 
con 1as demás y es aquí donde 
entr<: la habilidad del diseñador, 
al tener que conciliar las 
diferentes soluciones con el 
proyecto g 1 aba l . 

Ya que se tienen los 
elementos del problema 
sintetizados, conviene recoger 

todos los datos necesarios para 
estudiar estos elementos uno 
por uno. 

Después de la recopilación de 
datos se tendrá que reaiizar un 
análisis de éstos para tener um 
mejer visión y dar las mejores 
soluchnes al problema. La ic&~ 
se vuelve a desplazar. 

El siguiente paso es el 
n~n~la!o de la idea PJI' l.:. 
creati·1idz:d puesto q:.ff:: 
"Mi2nt:·as la idea, vinculada 
la fan:asfa, puede proponer 
soluciones irrealizables por 
raz,1ne:; técnicas, matéricas o 
económ·icas, la creatividad se 
rnan~iene en los limites de1 
problena, límites derh1ados de\ 
an§lis'.s de los datos y de les 
subprobl enas. 11 43 

Yi'. qt:e remplazamos nuestra 
prir.1er2. idea por creatividad i e1 
slguierte paso no es la 
soluciein como lo indica el 
esquenL La creatividad exige 
todavi2 m§s datos ahora sobre 
las posibilidades matéricas y 
tecnológicas disponibles para el 
proyecto. 

Conociendo tanto los 
materiales como la tecnologia 
disponible para la realización 
de su proyecto, el diseñador se 
dispone al siguiente paso que es 
la experimentación, para 



soluci6n 
provicional 

fig.32 

? 
o 

\ 
\ 

/ 
aproximativa 

o 

I comercial 

-< .. 

\ 
imayinativa 

definitiva 

obtener todavfa m~s datos con 
los cuales establecer relaciones 
útiles para el proyecto. 

Estas experimentaciones nos 
permiten extraer muestras, 
pruebas, informaciones que nos 
lleven a la construcci6n de 
modelos, de nuevos usos para 
determinados objetivos. Estos 
nuevos usos pueden ayudar a 
resolver subproblemas parciales 
que a su vez, junto con los 
demás, contribuiran a la 
soluci6n giobal. Entonces antes 
de la soluci6n entran los 
modelos. 

El siguiente paso es llevar a 
cabo una verificación del 
modelo oresentando a un 
determinado número de probables 
usuarios para que emitan un 
juicio sincero sobre el objeto 
en cuesti6n. 

El siguiente punto será la 
elaboración de dibujos 
constructivos basados en todos 
los datos ulteriores, éstos 
tendrán aue servir para 
comunicar a cualquier persona 
que no esté relacionada con 
nuestro proyecto, la idea que 
queremos dar y no otra. 

Despues de este paso 
obtenemos finalmente nuestra 
codiciada "S" dándole cabida a 
otros pasos sumamente necesarios 

para poder obtener nuestra 
solución. fig.33 

En el diseño gráfico, 
específicamente en la etapa de 
creatividad, es donde el 
diseñador comienza con una serie 
de dibujos que lo llevaran por 
diferentes caminos hasta 
encontrar la solución requerida. 
En la :reatividad de los dibujos 
~Jdieran ~arecer solamente 
rayone3 sin sentidot a los 
cuales se les dará forma con los 
pasos siguientes; estos dibujo3 
S'' con icen como bocetos. Ya en 
los pasos de experimentación y 
modelos, ~os bocetos realiza o os 
tendrán mcís forma y serán más 
detallador. aún; se presentar§n 
varias opciones para poder 
escoaer le más adecuada. En le 
v~rificación se presento al 
oúblico usuario un dibujo m§s 
detallado para poder observar 
su rea e•: i ón al mensaje y 
conocer su juicio acerca de! 
proyecto. Después de la 
verificaci6n se hacen 1 os 
ajustes n~cesarios y se 
presenta el dummy o boceto 
final, el cual servirá de bace 
para real izar posteriormente e'. 
original mecánico y también 
como guía para su reproducción 
a gran escala, según sea el caso. 
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2. señalamiento 

2.1 comull'llicació!TI! 
visual 

El ente humano es un ser 
social que tiene la imperante 
necesidad de convivir con 
individuos de su misma especie; 
para hacer la convivencia más 
arm6nica es necesaria la 
comunicación. "Esta convivencia 
a forzado la institución del 
lenguaje como medio de 
comunicación indispensable para 
la vida comunitaria de un ?rupo, 
y a su vez, t1a puesto el 
vehículo idóneo oara 1a 
transmici6n de l~s conocimientos 
ldquiridos a la; siguientes 
jeneraciones. "44 

Si alguna persona quiere 
decirle algo a alguien es 
necesario que se constituya como 
?misor de una serie de elementos 
.irticulados, de tal modo que 
-~armen un mensajg_~ y esté sea 
1·~cibido por oti'a persuna: 
receRtor. Para oue la 
comunicación cu,·pla su con~etido 
ceben existir estas tres 
entidades invariablemente, de lo 
contrario no existiría tc.i. La 
comunicaci6n entre los humanos 

puede ser de diferentes formas: 
verba 1 , ges tui! 1 , vi sua 1 , etc .. 
Nos abocaremos especfficamente a 
la comunicación visual. 

Como comunicaci6n visual se 
entiende todo aquello que ven 
nuestros ojos; las cosa que 
vemos transmiten algún mensaje 
y nosotros lo recibimos de 
alguna manera. "La comunicación 
vi sua 1 , por tanto, puede 
considerarse como un intento de 
informar o de persuadir, 
dirigido principalmente al ojo 
del rEceptor. "45 

"Es indiscutible que el 
hombre actual recibe y elabora a 
través de la comunicación visual 
una gran cantidad de información 
y lu mayor parte de sus 
decisiones de trabajo o de 
recreo."46 Es por esto que los 
medios de comunicación visual, 
si exp:·esan y utilizan 
con ven i en temen te podrifn 
contribuir, por lo menos en 
parte, a resolver el fen6meno de 
la comunicación. 

"La cnm.inicación visu¡1l es en 
algunos casos un medio 
impresc'ndible para pas~r 
infonnaciones de un eT!i~;or a un 
recepto~·, pero la condici6n pera 
su funcionamiento es la ' 
exactitLd de las informacionec;, 
la objetividad de 1as seRales 1 

la ccdificaci6n unitaria, la 
ausencia de falsas 
interpretaciones. Todas estas 
condicio1es se oueden alcanzar 
sclament:: si 1aS dos partes que 
parti,:ip·!n en la comunicéción 
ti en en u•1 con oc irni en to 
instrume•1tal del fenómeno. "47 

Cono:e,· la comunicación visual 
es com ¡ prender un 1 eguaj e pero 
s61 o '' través de imagenes que 
posean ei mismo significado parn 
personas de cualquier nación, y 
por lo tento, de cualquier 
idioma. El lenguaje visual, es 
quizif más limitado que el verbal, 
pero sin duda más directo. 

Uno de los obstifculos que 
afronta 13 corrunicaci6n visual 
es que e 1 emisor desconoc.e a 1 
püblico al cual se dirige~ nunca 
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est6 frente a él, y no puede 
comunicarse como ocurre con el 
lenguaje verbal, sino a través 
de canales distantes. No se 
cuenta con investigaciones 
suficientes para determinar la 
efectividad de los mensajes 
dentro del público receptor. 
11Nos enco;itramos en una tremendc· 
contusión, de la que solamente 
podremos salir restableciendo 
unas reglas para la 
comunicación, regl-~s elfstic¿,s J 
dinimicas, y no fijadas para 
siempre, transform3bles 
con¡inuamente que sigan el Ct!rso 
de los medios tfcnicos J 
científicos util iz¡1bles en las 
comunicaciones visuales, que 
sobre todo sean objetivas, es 
decir, válidas pan:: todos, y qce 
den una comunicacié;n '1isual tJl 
que no necesite interpretes p1ra 
que sea comprendida. "48 

Las imagenes son captados 
través del acto de la 
percepción, que se define como 
el reflejo de1 conj"nto de 
cualidades y partes de las 
imagenes que actúan directamente 
sobre los 6rganos de los 
sentidos. Las inves~igaciones 

sobre percepción evidencian que 
la comunicación puede ser 
recordada como un t<1do y cor. 
sorprendente precisión si es 

conducida a través de los 
distintos sistemas sensores: 
visual y auditivo, 
principalmente. 

La percepción de nuestro 
al rededor varía de acuerdo con 
el tipo de atención que le 
pongamos o el grado de atracción 
que influya sobre nosotros. "L,3 
atención es divisible en dos 
tendencias principales: 
espontánea o intencicna 1. La 
espo11tdnea ~ p;ornovida en 
nosotros inde~endientenente de 
nuestro interés intencional. 
Cuando volvemos la cabeza 
atrafdos por un color, entre 
otras causas, se ha producido en 
nosotros la atención 
espontánea, pasiva, a través de 
algo que hemo: visto y nos sitCa 
bajo la inf1u~ncia y 
dependencia de ese algo. La 
atención intencional es, al 
mismo tiempo. la busca de algo 
consecuente de causas 
psicológicas. El interés 
equivale a la inclinación a algo 
que esta en relación co~ 
nosotros mismos. 11 49 

Un mensaje visual estg 
constituido po1' distintos signos 
gráficos sobre una superficie o 
lo que 11 amamos forma to, en 
función de una idea encaminada c. 
ob~e~er un efecto dE:te1'minado y 

comprensible a través de su 
lectura porque ha sido hecho por 
un ser racional para otros seres 
racionales. Ahora veamos como 
recibe el receptor el estímulo 
que el emisor i e manda por un 
determinado canal visual. "En la 
visión perceptiva del signo, 
podemos distinguir tres momentos: 
1- üespués de un primer vistaso 
instintivo -visión global de la 
forma total-, que es también, un 
pr·in,er movimiento de adaptación 
cel ojo al objeto que se 
dispone a examinar -movimiento 
fisiológico mecánico químico-, 
el ojo es atraído luego por el 
centro visivo de la composición. 
2- Seguidamente, procede a la· 
explo:ación periférica del 
objeto, mediante una visión 
controlada y .jiscrir..inatoria 
-visión selectiva-. 
3- Vuelve luego al área central 
que permite a la corteza 
c¿rebra 1 registrar los nuevos 
conocimientos. :::ste fenómeno no 
es facil de controlar. Los tres 
momentos se producen casi 
simul tánearnente entre si." 50 

El estímulo que mSs atrae es 
el que destaca rnd's o que 
refleja la wás fuerte necesidad 
por parte del receptor. Aquí 
ad811ás de la percepción de los 

mensajes tal como son, 
intervienen también los 
intereses personales de cada 
usuario, inclinado a una 
respuesta en favor o en con t:-a 
de dicho mensaje. 

La percepción de los mensaj2s 
se :om;ileta con las experiencias 
anteriores de cada uno de los 
usudri11s. Una misma imagen puede 
tener Jistir1tas interpretaciones, 
donde oncidr,n factol'2S 
cul:ur1~les, sociale:; e inc!usiv·:: 
bioi rSg~cos. 11 El púb11co no e::. u:1 
entt~ a :sl jdO, atemporal; un¿: 
imas:~n no es nunca totülmente 
nueva. siemore tiene re1aciór1 
con 121 medie y las experiencias 
íJ3Seda~. El conjunto d8 
est-fnulos entrenJ. al público 
para alterar sus capacidades 
aectLl:tivas. En algunos casos, ~a 
~:ficul U!d estriba en ehcontrar 
el e2uilibrio entre las 
necesidides de reflejar el 
contrnido en una imagen, y de 
m1e sea al mismo tie:npo simple 
y estimule lé1 atención.''51 

La imagen de a 1 go puede ser) 
según su propio modelo, s imp1 e o 
compl ej,". Cuando una imagen es 
simp.i2, se percibe más 
fácilme1,te, entre md's simple o 
senci ll¡, sea una imagen el nivel 
de percepción será mayor y 
vicev·2.rsa. 
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Toda la comunicación visual se 
basa en mensajes visuales que 
actúan sobre nuestros sentidos. 
El emisor emite mensajes y el 
receptor los recibe; perJ 
existen ciertas interferencias 
que rodean a 1 receptor y pueden 
alterar e incluso anular el 
mensaje. Estas interfere~cias 
conocidas como filtros, a través 
de los cuales tiene que pasar el 
mensaje para que sea recibido, 
son: de caracter sensorial, 
operativo o dependiente de las 
constitucionales del receptor, y 

\WlDO 
'V .., 

o <;'!" ti 

.. .. 
'11 

~~ .. 
·~ & J 

~ 

¡¡¡ $,, 
"' e 

( 
-- - - - - - -- .a-

• "' 
11 

e 

, 
~ 

" 
'* 
·~ 

#> 

fer 

..-------F/t:..,...R.OS ~,e.cJSO/f!!/"N.f!:S 

~------1''/i!.T/ZO.S O?G.A"A'.7"/"'1:>...:S 
,..------,)';>";--1:.r,ea.r cv-¿ ~Rñ'¿e:.:; 

t Ií1 
/!LfE/ZFr{.!OJJES V/SU/lLc.:> 

J:> CL /J-'18 !cArf'c 
fig.34 

cultural es, que dejan pasar 
o.o1amente aquellos mensajes que 
el receptor reconoce, es decir, 
los ~ue forman parte de su 
universo. tstos tres fiítros no 
se distinguen de una manera 
rigurosa y si se su.:eden en el 
orde:i indicado pued·"n 
prod·1cirse inversiones, 
alte·aciones o contamin¿cfones 
recíprocas. Suponiendo que el 
mens<1je ha pasado por esta zona 
áe interferencias y fil tras, 
11 ega a 1 receptor en una zona 
11 am¡¡da emisora del receptor. 

Esr.a zona puede emitir dos tipos 
de respuestas al mensaje 
recibido: una interna y otra 
externa. Es por esto que los 
mensajes deben ser lo más claros, 
directos}' simples p3ra que al 
pasar por todas estas 
interferencias puedan lleq<:r al 
receptor con el objetivo 
inc icado y no distorsionado, ya 
que esto ocasionaría en lugar de 
comunicaci6n un caos total. 
fig.34 

la comunicación puede ser 
intencional o casual~ una 

comunicación casual puede ser 
interpretada 1 ibremente por el 
que la recib·~, por ejemplo w\ 
mensaje cien:ífico o estético. 
En cambio una comunicacifo 
intencionul deberá ser recib·ida 
con todo el :.ignificado 
requerido en la intención del 
enisor. 

La comu11 i cae i6n visual 
intencional puede, a su vez, 
ser examinada bajo dos 
<1spectos: el de la información 
estética .Y el de la infonnación 
~r.fctica. 



cara la elaboración de una 
comunicación visual adecuada es 
r.ecesa.rio conta·· t-:')r. tres 
factores ir.Llisnensa::.1es: la 
simpl ic1dac, ei agi-upoimiento y 
el contraste. 

La simplicidad es la capacidad 
de eliminar las parte3 
innecesarias de un me1sa2e, pero 
conservando la esenci<l del m1 srno, 
tanto en forma cor:io en contenido, 
"La sfntesis es la eliminación 
de partes innecesaria:; par0 ia 
comunica . .:i61i. Es todo lo 
cont!'ario al exeso, p13ro P'.3 debe 
ser la eliminación de partas 
imprescindibles, ya que si 
simplificamos demasiado es 
posible que se pierda la 
comunicaci6n al no existir un 
mensaje adecuado. La síntesis es 
importante en la medica que 
facilita la comprensión del 
mensaje. Se ha comprobado a 
través de investigaciones que 
existe un hedonismo en el acto 
perceptivo; es decir, que cuando 
una imagen es simple y no 
enfrenta al público a g1·andes 
dificulta des en su captación o 
interpretación se acepta más 
ampl lamente que cuando ocurre 
lo contrario. ;'52 

El agrupamiento es otro de los 
factores de la buena 
comunicaci6n visual, porque la 

crdenación de elementos 
agrupados posee un mejor centro 
C:e: in'!::'2rés y 3e aprendt: r:on r..is 
fa~ilidad. 11 S~ ha LJ~prot¡ado a 
través de extensos articul os que 
las neuror.as reciben más 
f'lcilmente algunas estructuras 
que otras, y que además a veces 
se describe con imagenes mejor 
qJe con letras. La comunicación 
" través de letrJs equivale a 
u1a captación rr1ás lenta y creo 
qJe hay que adaptar las formas a 
l.is posibilidades expresivas de 
n'Jes tra época, que es cada vez 
r;•·ís veloz. "53 

Poi· alt~mo e1 contraste~ en el 
cJal las diferencias visibles 
e11 tr" dos formas. tonos o 
e;tructuras atraen más la 
a:enc1ón de1 ojo humano y 
permiten establecer niveles de 
ir1portancia visual, y por tanto, 
di: contenidos. 

"El objetivo de la 
cununicación no es solamente 
llamar la atención, aunque no 
dLbemcs o1 v'dar ese recurso. Por 
mEdio del color atraemos más la 
Jlención, pero al abusar de él 
nrntralizamos la comunicación a 
ccnsecuencia de la falta de 
centraste, El color puede ser un 
aliado y un enemigo."54 

Detrás de los mensajes existe 
todo un proceso, no sólo es e1 

hecho de enviar y recibir 
mensajes. El receptor recibe 
só' J el producto final de ese 
proceso, además no hay una sola 
vertiente de comunicación, 
existen mensajes para cada una 
de las clases sociales y por 
ende diferentes tipos de 
procesos de comunicaci6n coma 
son: el dominante y el 
alternativo, los cuales no 
aparecen separados y en pugna 
absoluta, sino en una relación 
dinámica en la que los 
primeros tratan de eliminar o 
asimilar a los segundos, en 
tanto que estos buscan caminos 
de expresión y de difusión 
diferentes para abrirse paso. 
"En otras palabras, lo 
importante en todos los casos 
son los hombres y sus 
interrelaciones, y no los 
mensajes o los med1 os, aún 
cuando ocupen, insistimos, un 
1 ugar central en el proceso 
completa, "55 

Para Daniel Prieto el proceso 
de comunicaci6n incluye los 
siguientes elementos: 

diseñador [emisor] 
c6digos 
lo diseñado [mensaje] 
medí os y recursos 
receptor 

referente 
marco de referencia 
formación social 

El diseñador fungirá corno 
emisor de los mensajes algunas 
veces directamente o la mayoría 
de las veces, como mediador [por 
enea rgo] entre el emisor y el 
receptor. . 

La t.:~rezi fundarnentc.l de1 
dise~ador es la elaboración de 
W' plan de, trabajo que abarqu~ 
da tos c Jmc.: í.qué voy a 
comur1icdr~, ¿como?, lcuJndu?, 
¿para aJé1, ¿a quien va 
dirigicio?; medios) recu1·sos, 
clase social del receptor, 
código adecuado, ideas, etc., 
util izar;dc una metodologfo para 
una mejor solución al p¡-ob 1 eflla. 
t:ste misor o diseñador deberá 
ajustarse bien a los objetivos 
requericos para que dicha 
comuniccción sea en realidad 
eso; y GO enfrentar con su 
rea 1 i dac; a 1 receptor. 

Códig:;,s. "En un sentido muy 
general podernos definir c6digos 
en refe,-encia a cualouier 
lenguaje, como las reglas de 
elaboración y combinación de los 
elementos .Je dicho 1 enguaje. 

Los códigos son conjuntos de 
obligaciones destinados a 
posibi1 ita1· la con,unicación 
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E- emisor 

M- mensaje 

R- receptor 

CE- código emisor 

CR- código receptor 

fig. 35 

entre individuos, y entre grupos, 
dentro de una determinada 
formación socia1 ."56 

Estos conjuntos de elementos 
deben tener cierta similitud 
entre el código del emisor y el 
código del receptor, ya que de 
no ser así 1a comunicación no 
podr~ cumplir óptimamente su 
función. fig.35 

Esto es, ti ene que haber un 
punto de referencia o un punto 
en común entre las dos partes 
para que pueda uno entender a 1 
otro y viceversa. 

Lo diseñado. En un proceso de 
diseño se le llama lo diseñado a 
~n signo o a un conjunto de 
signos [mensajes] que a partir 
je códigos conocidos tanto por 
~l diseñador co,no el receptor, 
llevan a este último una 
determinada información. Estos 
nensajes dependen directamente 
de la intencionalidad del 
diseñador [emisor] pero bajo las 
necesidades del usuario 
[receptor]. 

Medios y recursos. En esce 
~,unto nos refer·;mos a la 
cistribución de los mensajes 
Ciseñados tomando en cuenta 
medios o canales por los cuales 
deberán llegar a su destino; y 
los recursos se refieren tanto 
a lo tecnológico como a lo 

energético. La primera es por 
los sistanas de reproducci6n, 
imprenta, televisión, radio, 
prensa, etc .. También se aplica 
a la elaboración de los diseños. 
Y la segunda o energético 
comprende toda la movilización 
que se realiza desde la 
elaboración del mensaje hasta la 
llegada a su destino. 

Los receptores no pueden ser 
tomados en ningún caso como una 
imsa homogénea, puesto que cada 
individuo es precisamente eso, 
individual, y con diferentes 
necesidades. El concepto de masa 
debe ser eliminado de las 
consideraciones de la 
comunicación y del diseño 
gráfico, ya que siempre alude a 
un tipo de receptores 
totalmente asimilados por los 
rnensaj es, por el proceso de 
comunicación vigente. Sabemos 
que es imposible porque la 
asimilación depende de todas las 
instancias de una formación 
social, porque no puede ser 
nunca total, ya que si lo fuera 
estaría¡¡¡os en presencia de una 
formación social sin 
centra di ce iones. 

Los receptores se diferencian 
por clases sociales, pero 
también por los grupos propios 
de cada clase. 

Desde un emisor, el receptor 
puede ser visto de dos m~neras: 
primero, como punto tennina l del 
proceso [comunicación 
dQ;ninante], y segundo, como un 
elemento participante que puede 
reco1Penzar v aún revertir el 
proceso [comunicación 
alternativa]. Esto implica dos 
tipos de lectura por medio del 
receptor: al termina 1 
corresponde una decodificación 
automáti<:a, cump1 ir lo que 
indica e· emisor; y al recep>:or 
particip¿,nte le corresPcnde una 
decodificación crítica, donde 
puede ver.ir una 
retrca l in:entación en el proceso. 

El refrrente como su nombre 
lo indica e~ precisamente a lo 
que el mEnsaje se refiere, es 
decir, el referente e~, el tc-mo 
del mensaje, de lo diseRa~o, 
pero este ú~ timo es si empre una 
interpretación de aqué1. 

"En términos muy superficial es 
podemos traducir la expresión 
referente como aquello que es 
designado en un proceso de 
comunicación. Todo mensaj1= se 
refiere a algo, nos dice algo 
sobre a 1 go."57 

Existen ocasiones en que la 
relación del receptor con el 
referente sólo se da a través 
del prooio mensaje, pero sucede 



que en una real situaci6r• de 
comunicaci6n el receptor 
también tiene su contact'l con 
el referente, y lo ti ene no 
sólo a través del mensaje, sino 
mediante su propia experiencia. 

Marco de referencia. "En la 
relaci6n con lo diseñadc., est.J 
es, a los fines de su 
interpretaci6n por un individuo 
o un grupo, llamamos marco de 
referencia a esa comprensión, a 
esa experie~cia y a esa 
valoración generales e 
inmediatas de la rea 1 ida d. Un 
mensaje es referencial si y 
sólo si aparece inserto en un 
marco de referencia, 
previamente conocido, vivido y 
valorado."58 

La relación que guardan el 
mensaje, el referente y el marco 
de referencia es dinámica. Un 
mensaje o conjunto de ellos 
tiene la capacidad de ampliar e' 
marco de referencia. Si existe 
alguna contradicción entre el 
mensaje y el ma1·co de referencia 
habrá menor posibilidad de 
comunicación. 

Por último tenemos, para 
comprender completamente el 
proceso de comunicación, el 
aspecto de la formación 
económico-social. Al individuo 
como parte activa de una 

sociedad, no se le puede 
analizar de una ~anera única sin 
to~¿r en cuenta su contexto 
social, el cual va a determinar, 
en cierto grado, el tipo de 
mensajes que se van a utilizar 
con determinadc tipo de público. 
Esta formación social es parte 
del marco de referencia. 

Después de explicar algunos 
aspectos de la comunicación, 
podenos decir que solamente 
tomándolos en cuenta podremos 
llegar a real izar una buena 
cocriunicació~ visual. 

2.1.1 aspecto 
hdormativo 

Como apunt.fba¡:¡os anteriormente, 
deben existir determinados 
aspectos para que se pueda 
realizar el acto de la 
comunicación; dentro de ésta 
existen dos aspectos que 
diferencian el tipo de 
comunicación aue estemos 
recibiendo: informativo y 
educativo. 

Dentro de una comunidad no 
solo inciden los medios de 
difusión colectiva. Hay 
también una gran cantidad de 
mensajes y de relaciones a 
cargo de diferentes 
instituciones: la iglesia, la 
escuela, la municipalidad, ei 
centra de salud, los partidos 
políticas, las asociaciones 
vecinales, etc., y cada 
institución tiene una 
determinada intencional idad y 
produce para cumplir la ciertos 
mensajes. Aunque estas 
instituciones producen dos 
tipos de mensajes [los que 
aparecen en carteles, folletos, 
volantes, altavoces, ecc., y 
los que se producen en ur.a 
relación interpersonal y 
grupal] 1 os dos ti en en 
im;iortancia, pero los segundos 
suelen tenerla más que los 
primeros por su manera directa 
de funcionamiento. Nos 

abocaremos m~s a los primeros 
ya que en ellos se desarrolla 
la comunicaci6n visual. 

Or:sde el punto de vis ta de 
las organizaciones, el diseño 
ha sido requerido siempre por 
la urgencia de transmitir 
información. Utilizando los 
cistintos medios o canales, 
carteles, volantes, periódicos 
murales, etc., el impulso 
inicial estuvo orientado hacia 
el comunicado, hacia el dato. 
El requerimiento ha sido 
principalmente inforn:ativo. 

Dentro de las grandes 
ciudades la comunicaci6n se da 
en mayor cantidad, y nadie está 
al margen de percibir 
infonnación a cada instante. 
Estas informaciones tienden a 
condicionar psicológicamente al 
espectador hacia el di seña 
trivial, hacia formas y mensajes 
destinados al impacto fár:il, 
pues resulta más sencillc 
aceptar una explicación 
superficial que intenta1· un 
análisis más profundo. 

Es entonces que el aspecto 
informativo solo dar( la 
informaci6n al receptor. del cual 
depende si la utiliza, la 
asimila o bien la desconoce y 
hasta la destruye, si no le 
interese o no la necesita en ese 

29 



2.1.2 aspecto 
educativo 

11 Cuando se informa, s6lo se 
acumula m65 canc:imiento; cuand2 
se persuade. se es:1.11~_i1a ura 
acci6n. Pt1diérawos deci1· que 
casi toda la comunicaci6n es 

no, persuas~ve. o es informativa 
hasta cier~o ;Junto, 0 sea, 
temporalroente. "E~ 

momento. "La coriLlnicac;6n a 
través de im~~enes no siempr~ es 
clara. La comun1caci6n es un 
proceso de socialización; la 
información puede encontrar 
discrepancias, ser aceptada o 
pero siempre mociva una 
respuesta más e menos inmediata. 
La recepción de la comunicaci6n 
no es aceptación pasiva. Aden,ás, 
la interpretación de la 
inform.1ción es tambiér; un 
descifrar que no si empre ti er,e 
resultados claros o precisos."59 
Esto se da por ser la 
comunicación visual un canal 
indirecto de inter<1cci611 entre 
emisor y receptor. 

El proceso por el cua 1 el 
emisor trata de aumentar los 
conocimientos del i·eceptor se 
llama informaciór.; y el procest• 
que utiliza para i11te~tar 
cambiar' el es~ado de actitud dt•l 
recepto1· es la persuaci6n. La 
intención del emisor va sierr:pre 
dirigida a lograr que se 
produzca un tipo de 1 ectura, que 
el receptor acepte las reglas 
del juego proruesto y que no Sf 
salga de la inter·pretación 
prevista. 

La persuación del receptor 
puede ser de dos maneras: la 
ucilizada por los medios o 
procesos de comunicación 
dominantes, los cuales manipulan 
y dirigen al receptor cuando 
funge sólo como polo terminal te 
la comunicaciónl siri ~omnr en 
cuenta su par·;icipacióq o sus 
necesidades. Y la ctra, donde el 
receptor no es terminal sino 
parte activa del proceso. El 
sistema está al servicio del 
usuario y el proceso de 

fueran una masa homogénea que en 
todos ~c;s mc·:nentos y procesos 
ace~taran salidas similares."52 

Este aspecto de la 

i~vestigación hace un 
diagnóstico para ~oder plane3r 
lJs faces siguientes de 1 a 
C·Jmun1~ación, etc .. ;, r:::.:e 
aspecto de la comuni:ación se 
cJnoce como educativo, ya que 
pretende la manipulación del 
receptor, sino más bien, trata 
de adecuarse a la conducta del 
individuo, permitiendo la 
actividad grupai e individual 
principalmente. 

le comunicación resulta ser ,:ás 
no complicado que el anterior, ya 

qJe éste requiere de una serie 
de pasos más elaborados y más 
activos entre emisor y receptor, 
y por tnde, personal capac!tado 
para desempeñar de mane~·o¡ 

"E:lucar es no manipular, es no 
pretender el control total de la 
conducta ajena, permitir la 
emergencia de la actividad 
individual y grupal."61 

Para 1 ograr una comunicación 
con aspecto educativo es 
necesario que el emisor no 
plantee soluciones y teorías a 
priori, y para esto deberá tener 
info1~maci6n de primera mano o 
mejor aún, una relación estrecha 
con el receptor, para así tener 
una retroa1 imentación de los 
datos utilizados para la 
elaboración de sus mensajes. 

"Proponernos que para toda 
solución basada en comunicación 
educativa hay que partir de un 
diagn6stico conrunicacional. 
Rechazamos las soluciones 
general izadas para toda 
situaci6n posible, cerno si la 
educJción y su3 participes 

adecuada esta labor de suma 
i>npo1·ta ne ia para la sociedad. 



2.2 ei signo 
w e~ simbcdo gráf§c!B 

Existe cierta confusión en el compositivo, constituye por sí 
uso de las palabras signo y mismo una técnica de expresión y 
sfmbolo, pues se utilizan de de comunicación. El signo es -el 
manera indistinta en cuanto a su punto de partida para el artista 
significado y contenido. Aquí ;' el punto de llegada para e1 
trataremos de aclarar esa espectador-. "66 
confusión. Por otro lado encontramos: "La 

Consultando el diccionario, palabra/signo/, en el lenguaje 
verificamos lo siguiente: Signo. corriente se utiliza en la 
"Cosa que representa n evoca en 11ayoría de los casos para la 
el entendimientc la idea de otra. 1~aterialización concreta de un 
Cualquiera de los caracte1·es que ,Jbjeto de comunicación que aquí, 
se emplean en 1a esc1·itura Y en en el lenguaje especializado 
la imprenta .. ~str. Cualquiera de c;ue introducimo~ se dencmina 
las doce partes en que se l 67 
considera dividido e1 zodiaco. / seña /." 
Mat. Señal usada en ios cálculos AGn hasta aqui no se vislumbra 
para indicar la n.;turaleza de 1na diferencia clara entre 
las cantidades 0 de las ~onceptos; ahora, consultando a 
operaciones que se han de =. Cámera obtuvimos que este no 
efectuar. Mus. Cualqtiiera de les Ja una definición concreta, sino 
caracteres con ~ue se escribe la ·.ma comparación entre signo, 
música. "63; Símbolo. "Expresión símbolo Y señal, que no es lo 
por algan medio sensible, de ~ismo ninguno de los tres. pero 
aigo inmaterial. Dicho ~ienen cierta relaciói:, que es 
sentencioso. Quim. '..etra 0 1o que ocasiona toda esta 
letras con que SE! representa ur, '.:onfusi6n. 
cuerpo simple en las fórmulas Utilizando el cuadro fig.36 
químicas."64 •iodremos observar que existen 

Consultando ahora J Germani diferentes t19oS d-:- signos. 
Fnbr~s nos indica :;u~ el signo Lo:; fonogra111as sen signos 
es: 11 Toda huella g1·Jfica dejada especiaies que tienen rel2ci6n 
sobre un soporte pJr un :on nuestro sistema de 
instrumento apropiZ:do."6::; ademé"s, :omunicación cor10cido como 
nos dice también que:"Cad2 signo, escritura, cada letra de nue5tro 
considerado aparte o e~ conjunto ,~lfabeto A, 8, C, D, ::~··· .z, es 

SIGNOS GRAFICOS 

FONOGRAMAS 

{alfabéticos, gráficos¡ 

e 

fig.36 

PICTOGRAFIAS 
1 semejanza, gráfico. 
dibujado a mano, 
fotográficoi 

LOGOGRAMAS 
!independinnte del sonido, 
dibujados a m3no, 
fotográficos) 

-¡ 
DIAGRAMAS 
{independientes del' sonido. 
pero no son ideogr.>masi 



un fonograma, porque está 
relacionado con la modulaci6n 
del sonido de cada una y la 
uni6n de éstas con cada palabra 
y así sucesivamente. 

Los logogramas son signos qu~ 
tienen la característica de 
comunicar algo a través de las 
barreras lingüísticas, pero que 
son independientes de· 1 os 
sonidos. Estos a su vez se 
dividen en dos grupos: las 
pictografías y los diagramas. 

Las pictografías :.on dibujos 
ya sea realizados a mano o bien 
fotogrificos que representan al 
objeto rec.1 [tal con'º es] o muy 
semejante [bastante real]) que 
den al observador u~a idea clara 
de la realidad. 

Los diaaramas son signos 
independi~ntes de los sonidos y 
de la imagen rez, 1 , son 
arbitrarios. 

Todos ~stos las considera co1no 
signos, ahora bien ·as ejemplos 
que propone como sfnbolos son 
1os s1guíentes:fig.37 

En este ejemplo se propone lirló 

r1iedra para representar Llíl 
partido palítico italiano. Esto 
es el ideograma [da una visión 
real del objeto] de la hiedra, 
representa una pl an;;a que, a su 
vez, representa un partido 
político. "Este ideograma puede 

clasificarse más exactamente 
como un símbolo indirecto, un 
signo que sustituye a un objeto 
-hiedra- que, a su vez, ocupa 
indirectamente el l~gar de otro 
sujeto -partido republicano-. 
Hay tambien símbolos directos: 
cuando empleamos el ideograma de 
un caracol para simbolizar la 
lentitud, nos referimos 
directamente a una propiedad del 
caracol y no indirectamente a 
otro obj e:tc. "6t: fi g. 38 

Por último nos dice: 11 Cuando 
los simbolismos no están 
establecidos colectivamente se 
denominan casi-simbalos. Un 
verdadero símbolo a diferencia 
de un casi-sfmbolo, est6 bien 
definido dentro de las limites 
de una determinada cultura o 
sociedad. "69 

Después de ejempi ificar 'ios 
símbolos nos indica la 
diferencia que existe entre los 
anteriores y las señales. "En 
una conversación normal el 
termino seña 1 se emp; e¿ a menudo 
como il9IlQ o s ímbo i o, pero en e~ 
lenguaje de la teoria de la 
comunicación, la pa1ab(a señal 
tiene un significado muy preciso 
refi;i éndose a la t1~ansmi sión 
técnica, y se define como -un 
estado de energía transmitida de 
un sistema físico a otro-."70 

fig.37 

tig.38 

lPRRTno 
REPUrarfillCIHO 
ITllUI!l~O 



Ahora por último veremos la 
explicación comparativa que nos 
presenta Adrian Frutiger: 

El cuadro que se presenta a 
continuación, fig.39, representa 
un intento de confrontar 
comparativamente, con base en 
cuatro formas objetuales, las 
variaciones configuracionales 
con los mensajes o significados 
más diversos. 

En la primera fila contiene 
representaciones puramente 
figurativas y su ;ignificado es 
primordialmente ilustrativo. 

La segunda fila presenta los 
mismos objetos que adquieren una 
forma esquemática, es decir, una 
reproducción analítica donde con 
fines aclaratorios la imagen es 
ordenada esquemáticamente, 
cortada o representada en forma 
de plano. 

En la tercera fila la imagen 
ha sido elevada a símbolo: "Se 
trata de cierto grado de 
-subliw~ci6n- de lo que -es 
meramente objeto-, en virtud de 
la cual lo que es mero material 
recibe un contenido espiritual." 
71 Por reducción de la imagen a 
signo se pierde lo ilustrativo y 
de la copia surge el símbolo. 

En la fila número cuatro se 
pueden observar dos o más 
objetos en una misma 

representación, y eso refuerza 
la expresión simbólica. "Y 
también para contribuir un poco 
rnás a 1 a aclaración de 1 a tan 
debatida cuestión de la 
diferencia entre símbolo y signo, 
los cuatro objetos originales 
reaparecen a partir de la quinta 
fila en diferentes variaciones 
formales simplificadas. Está 
claro que los signos puros como 
el del rayo, por ejemplo, o el 
de Venus, y también blasones y 
hasta marcas pueden convertirse 
en símbolos. Se trata 
p1·imordialmente del significado 
fundamental de una figu~ 
que constituye la línea 
divisoria entre lo simbólico y 
lo meramente factual y 
objetivo."72 

De la fila número cinco a la 
nueve podemos observar 
diferentes tipos de signos con 
sus diferentes características, 
signos cientfficos, signaturas, 
emb 1 emas, mareas, etc. 

Por último, en la fila número 
diez se muestran las mismas 
cuatro imágenes en su empieo 
para la seílalizaci6n viaria. 

Después de exponer y 
analizar todas las anteriores 
exposiciones, podemos obtener 
como resultado definiciones 
aproximadas de los términos en 



conflicto, signo, símbolo y 
señal dentro de la comunicaci6n 
visual. 

Así pues, tomando en 
consideración todo lo anterior 
podríamos definir signo como 
toda expresión gráfica que 
represente una idea determinada 
sin variar su significado. Este 
es, un mensaje con 
interpretaci6n Onica e 
invóriable para todos, a 
diferencia del símbolo que es 
una expres1on gráfica 
convencional, con un significacio 
independiente del objeto real. 
Aauí la interpretaci6n que se e 
da al objeto viene dada por 
convencional i smoo formados ~or 
el tiempo durante muchas 
generaciones. Y por 0ltimo, la 
señal es aquella expresión 
qráfica que tr·ansr~ite 
Ün mensaje deterninado y que 
requiere de una respuesta actiJa, 
ya que su obj eti '/O puede ser 
indicación, orden, advertencia, 
prohibición o instrucción. 

Ahora si podemJs decir oue 
tanto signo, símcolo y señ~l no 
son iguales, y que cada una de 
estas palabras definen 
dife1·entes aspectos y 
características de las 
expresiones g1·áficas que s,2 
utilizan en el Diseño Gr(fico. 

21?3 seña~amiento 
2.3.1 «:hascrip~§óm 

"En un proceso de comunicación, señal y la interpretará de tal signos, que sean comunes entre 
el enisor cifra un mensaje que manera que quedará informado o enisor y receptor, para que este 
tiene en su haber y desea advertido de lo que pueda último interprete 
transmitir asignándole una suceder o tenga que realizar. correctamente el mensaje y se 
señal. Se define como señai tdo Por lo tanto, podemos advertir hag<: posible el acto de la 
elemento que se erigir.a que las señales evitan la comunicaci6n. 
exclusivamente para la per.nanencia de alguna persona en una particularidad especial de 
transmisión de mensajes. El ese lugar. la! s~~ales es que mientras 
receptor recoge 1 a seña 1 y 1 a Así se da el proceso de le adn. i tEíl sólo determinadas 
-descifra- asignándole un único comunicaci6n por medio de mensajes, simultáneamente 
mensaje de entre los muchos qlle señalamientos; pero estos excluyen otros; en cuanto a los 
tiene en su haber. El proc~so de mensajes o señales deberan ser pn1"eros deber3 ser s61o uno ya 
comunicaci6r es sorrecto cu.o_n,Jo de tal rr.anera que tanto emiscr que er. mayor número puede 
ei receptor asigna a la señal ei con:o recept01' asignen el mismo prc;tr;rse L1 ~onfusi6n. Luegc 
mismo menscje que el emisor· vaior al mensaje, esto es, que en-:,nces, el factor determinante 
quería "transmitir. 11 73 la misma idea del emisor sea 1a pa1~1 evi t:.ar toda :onfusión e.; ic 

Para poder ut1lizar señales se misma idea que el re(:eptor deba ub·i:il·.:i6n de le señal~ ya que a1 
necesita que el propósito del tener después de observar ei re·;ac,or.ar la señ~l crn» su 
emisor, trar.sr;litir un mensaje~ seilalamiento. A esta dualidad de entorno deberá admitir solaments 
sea recibidc' por alguien y en un ideas se le conoce como c6digQ2.. uns de? los mensajes. 
lugar deten:inado, esto es, ''Durante la actividad práctica 11 Unic1mente las ci·,..cunstancias 
primero es necesario un r.;otivu de la comunicación existen) pues 11 de la situaci6n en las que s::: 
por el cual debe. existir una el 2mentos provenientes de ces desar~ol 1a la comunici1ción, es 
señal _ya s~c para informar o conjuntos fundamentales que se decir, la presenciz d9 la seña\ 
alertar a a1auien. En sellundc interrelacionan: en un detenninado lugar~ p.:tra 
término ese alguien que quier<i - Los de un conjunto fundamental una determinada funci6n, 
dar la información o alerta~ se de señales. po;.ibilitan al recept.Jr ia 
convierte en emisor, oero no - Los de un coniunto fundamental idcntifícaci6n certert1 del 
puede per.nanecer en el lugar de mensajes admitidos a partir mensaje. "75 
por mucho tiemno para informe e 2 de las señales. Después de explicar a grandes 
los que puedan pasar por ese La coordinación de estos dos rasgcs como se realiza el 
lugar. Es entonces cuando nac~ conjuntos fundamental es se proceso de comun i cae ión por 
la necesidad de dejar en ese denomina código. "74 medie de señales veamos como son 
lugar la inforrnaci6n a trave; de Los códigos se componen de és:as. 
una señal. .!\si. quien llegue a todos los elementos que sirvan La utilización de imágene:; 
pasar por ese lugar obsr.rvar,¡ la 02ra comprender un sistema de para la transmisifo de mensajr:s 



utiliza los mismos fines que 
motivaron el desarrol i o del 
lenguaje escrito: construir un 
sistema b<isico para e1 
aprendizaje, la identificaci6n, 
la creación y la comprensión de 
mensajes visuales que sean 
manejables por todo el mundo. 

La ventaja principal que 
tienen las imágenes sobre las 
señales verbales consiste en que 
los dibujos, lo mismo que los 
objetos que representan, 
permanecen constantes, mientras 
que las frases que los acompañan 
varían de una comunidad verbal 
a otra. En contraposición con la 
lengua escrita, las imágenes se 
leen de otra manera. Una frase 
es una consecución de signos 
individuales que se leen 
linealmente uno detrás de otro, 
analíticamente. El sentido se 
obtiene a partir de la sucesión. 
En cambio, la lectura de una 
imagen o de un símbolo gr<l:fico 
es, por principio, diferente. 
Existe en su totalidad, se capta 
simultáneamente. Se percibe 
sintéticamente. "Un idioma 
consta de palabras habladas cuyo 
significado está coordinado a 
los objetos o a las 
circunstancias, y oe una 
gramática. La gramática regula 
la coordinación de estas 

palabras, su sucesión para 
llegar a partir de términos 
individuales a un mensaje 
coherente. Un lenguaje de signos 
tómbién necesita estas dos 
f~nciones: los elementos 
san<!nticos que sirven para la 
ei<presión de una circunstancia y 
la funci6n sintáctica que 
asocia la expresión de una 
circunstancia particular a una 
proposición." 76 

El pensamiento escrito se 
desarrolla de lo particular a lo 
general; mientras que el gráfico, 
de una manera inversa, es decir, 
de lo general a lo particular. 
Se da el primer vistazo y se 
observa de una manera global 
toda la imagen, después se hará 
una visión selectiva, donde el 
receptor desgloza la imagen y la 
asimila. 

Así pues, para que sea posible 
la comunicación por medio de 
señales debe existir 
p1·imeramente, un emisor y un 
receptor, con un mensaje de 
por medio; seguidamente habrá 
que diseñar una señal que 
contenga el mismo valor, tanto 
para el emisor como para el 
receptor [igualdad de código]; 
y por último ubicarla en el 
lugar adecuado para que su 
mis i 6n o mensaje no sea 

alterado. Entonces terminamos 
apuntando que el señalamiento 
es un sistema de signos 
convencionales gri!"ficos, que 
tienen como objetivo dirigir, 
prevenir o dar infonr.ación. 

2.3.2 breve 35 
síntesis histórica 

Con el hombre primitivo nació 
la necesidad de dejar señales 
cuando tenfa que desplazarse de 
un lugar a otro, probablemente 
indicaba los caminos con signos 
sobre las rocas o en los árboles; 
y esto es tan antiguo como las 
fuerzas de producción. 

Los romanos utilizaban una 
extensa red de vías mil ita res 
marcadas cJn columnas miliares v 
en ellas colocaban sus señales." 
Con la caída del imperio roman,) 
el avance ~n carreteras y la 
señalización experiment6 una 
regresión considerable. 

En el siglo XVII se mencionan 
señalizaciones de cruces y 
bifurcaciones de caminos por 
medio de cruces, postes o 
"Manos indicadoras de camino 11

• 

Otro de los motivadores para el 
crecimiento de las 
señalizaciones fue el correo, ya 
que tenían que ser legibles 
desde la grupa del caballo o 
desde el pescante de la 
carretera. 

la construcci6n de carreteras 
en el siglo XIX impulsó de gran 
manera el sistema de señales. 
Tras la invención de la 
bicicleta se torrnaron las 
asociaciones de ciclistas para 
cuyos socios se colocaron las 



primeras señales de aviso en las 
escarpadas carreteras. 

"La verdadera historia de las 
señales de circulación empieza 
con la invención y difusión del 
automóvil. Ya en 1885, el 
Touring Club de Italia co1oc6 
señales de tr§fico en hierro 
colado, en las cuales se 
indicaban situacione'. de 
peligrosidad mediante flechas." 77 

En París, en el año 190li, lu 
liga internacional de 
asociaciones para el turi~no 

aprobó propuestas para unificar 
señales de circulación: flechas 
en diferentes posiciones 
[oblicuas, verticales,curvas, 
etc.] que pretendían reemplazar 
la descripción verbal de la 
situaci6n de peligrosidad. 

En 1904, con la iniciativa del 
gobierno francés se llegó a la 
propuesta de organizar una 
primera conferencia 
internacional de representantes 
gubernamentales para tratar los 
problemas de circulación 
[París, 1909] en la cual fue 
aprobado un convenio 
internacional sobre circulación 
automovilística. El artículo 8 
decía: "cada estado participante 
se compromete, en cuanto se lo 
permita su poder, a vigilar que 
a lo largo de las carreteras y 

como marca de lugar >eligroso, 
se coloquen anicamente aquellas 
señales cuya representación ha 
•ido autorizada por ese 
convenio". Se trataba de los 
cuatro pictcgramas*, aún en uso, 
~ara paso a nivel con barrera 
[valla], cruce [aspa], badén 
[doble córcova] y curva 
~eligrosa [S], ¿e trazado claro 
sobre un disco escuro [azul]. 

Con la llegada de la primera 
cuerra mu~dial vino 
!cuevamente una recesión tanto de 
circulación como de desarrollo 
ce las señales. Después de la 
cuerra, la Sociedad de Naciones 
se p1·eocupó poi· el problema de 
una unificación internacional de 
señales de circulación, y 
nuevamente por iniciativa del 
gobierno francés se celebró en 
Far is [1926], una conferencia 
internacional, con 
representación de 53 estados, 
nodificando y <:umentando las 
señales establecidas en 1909: 
para paso a nivel sin barrera se 
añadió el pictograma de una 
locomotora y para la señal de 
precaución, en general, se 
adptó la forma triangular con 
orla roja. Al mismo tiempo se 
determinó la form'1 triangular 
para todas estas señal es. 

En Ginebra [1931] se celebró 
otra conferencia de la Sociedad 
de Naciones, en pro de la 
unificación ae señalamientos, 
donde se decidió la forma 
triangular para señales de 
peligro y circular para 
señales de prohibición y 
obligación, adoptadas 
definitivamente. Por vez 
primera apareció una placa 
azul rectangular con una cruz 
roja [o una media luna roja] 
para primeros auxilios. Se 
introdujeron placas 
rectangulares dispuestas en 
sentido horizontal para 
señales de situación de 
localidad. El numero de señales 
pasó de 18 [1928] a 26. 

Hastc. 1935 se incorporaron 
nuevas señales con motivo de la 
gran extensión de can-eteras, 
originándose las primeras 
placas indicado1·as, [teléfono, 
taller de reparaciones, poste de 
gasolina, etc.]. Poco después 
del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial se aprobó un 
nuevo proyecto donde se hace una 
división tripartita, señales de 
?el igro, de prohibición y 
obligación, asf como las placas 
indicadoras, impuestas ya 
definitivamente. 

Finalizando la Segunda 
Guerra Mundial, un comité' de l2s 
Naciones Unidas preparó un 
Rrotocolo referente a la 
señalización en carretera 
celcbre:do en Ginebra e1 ac:o 1949. 
Dicho ~rotocolo dividió el 
sistem3 d2 señales de 
circulación de la siguienle 
manera: 
- señales de peligro 

[triangJlaresJ 
- señal es preceptivas [redondas] 

subdivididas er1 seRa1es··de 
prohibi:ión y obligaci6n. 

- dire:ti~as [rectangulares] 
subdivididas en seíiales 
indi:ativas, indicadores de 
orie:itd,:ión e indicadoras de 
trayectrJ, así como plac<is 
seíializadoras de localidades y 
ca rr~ter'a s. 
E1 número de seíia-ies del 

repertaria aument6 de 26 a 55. 
Con el protocolo de 1949 el 
desarrollo del sistema de 
señales europeo lleg6 a su 
culminaci,)n. 

"A nive~ internacional 
coexisten tres sistemas 
fundament¡¡ les que están en 
oposición: 
1- El i stema europeo [basado 

pri cipalmente en 
pie ,J91·amas]. 



2- El sistema panamericano del 
Manua 1 QD ll!!ifll!'.:m trgf:[li; 
control devi ces far street~. 
and !li!l:@Y~ de Estados 
Unidos,1948 (basado 
fundamentalmente en el uso de 
escritura negra sobre fondc 
amarillo, dispuesta en 
cuadrados apoyados en uno e e 
sus vértices]. 

3- El sistema africano de la 
Central Southerm Africa 
Transport Conference gg_~ SE' 

celebró en Johanesburgo en 
1950 derivado del sistsna 
británico." 78 

De 1950 a 1952 la comisión de 
transporte y circulación ae lLs 
Naciones Unidas realizó una 
nvestigación comparativa de los 
cinco continentes, dando com'.> 
.resulta do las sigui entes 
propuestas: las señales de 
peligro se constituyeron basac:as 
en pictogramas negros sobre 
fondo amarillo, colocados P.n 
cuadros, apoyados en uno de sus 
vértices, mientras que para l<s 
señales de prohibición y 
obligación se adoptó la fonnJ 
circular con orla reja y 
pictogramas del protocolo de 
Ginebra de 1949 [sin embar'JO, 
las formas circulares se 
situaron sobre placas 
rectangulares y se 

complementaron con inscripciones 
adicional es]. 

En Ginebra [1967] se 
presentó en los países miembros 
el proyecto de un convenio para 
señales de circulación por parte 
del Econ~~ic and Social Council, 
de las NacionesUnidas. En éste 
fueron incluidos los trabajos 
preparatorios realizados por la 
comisión de expertos. "Esta 
iniciativa se discutió en Vi2na 
a finales de 1968 en una sesión 
de los representantes 
gubernamentales de los estados 
miembros de la ONU. No 
obstante, no se ha 11 egado 
todavía a ninguna sanción 
definitiva del siste!J'a de 
señales de c1rcu1ación."79 

Todo 1 o anterior es en cual' to 
a los señalamientos para 
circulación vial que han sid:; 
los más utilizados y también los 
primeros que se realizaron. '-or 
otro lado, tenenos que el 
desarrollo de la imagen objetua1 
moderna se remonta a los 
ca tá1 ooos de 1 os orandes 
almaceñes de finales del siglo 
pasado y principios de éste. En 
1914 se publica el primer 
ejemplo de "irr.agen objetual" en 
un libro de Willard Brinton, 
sobre métodos gráficos. "La 
primera tentativa de crear un 

sistena de signos gráficos la 
emprendió el Dr. Otto Neurath 
[1882-1945] en el año 1920 con 
motivo de una exposición sobre 
construcción de viviendas en 
Viena. Neurath fue conocido 
después de su emigración de 
Austria por haber creado con 
Rudolf Carnap y Charles w. 
Morris la International 
\'.1:!.f.Y.Clo¡¡edia Qf united science, 
en lü que publicaron también 
artículos importantes en el 
campo de la semiótica. Estaba 
convencido de poder crear un 
"idioma gráfico" internaciona 1 
y más tarde [Neuratt;, 1936] lo 
denominó sistema isotyjl_g 
[jnternatjonal ?Y.Stem Qf 
tY.P.291:§.Rhic picture educationJ. 
Los grafistas G. Arntz, A. 
Tschinkei y E. Bernath estaban 
decididamente interesados en la 
creación del sistema liQj;ygg. "80 

Durante su estancia en Vi en2, 
Ncurath estuvo en el \./erknundy, 
en 1930, donde escribió un 
artículo para la revista QiJ; 
[Qrm sobre la "i111.agen objetual" 
e11 el cual defendfa la tesis de 
una pedagogía gráfica a través 
de "imágenes objetuales" 
normalizadas a nivel 
internacional. En el mismo 
artfcul o, pedía, además, que se 
aprendieran los modos de 

representación de los pueblos 
primitivos y los dibujos 
infantiles. Para finaiizar, 
enum•:ra 1 os campos en 1 os 
cuales la "imagen objetual" 
d~se1peñaila un papel destacado 
y de los que él pose fa ejemplos 
toinados de1 archi•10 del 
G~se ~ 1 sch<: fts-und wi rtscha fts 
fil'lSetml [museo del a sociedad y 
1." economía] de \'ienc, dirigido 
pJr \~: car~ografía y 
re~ir;;sentaciones í:ie1 mundoi 
t€i:n tea y arquitectura; biologf~ 
e higiene; psicologfa y 
p3icotfcnica; socio1ogfa y 
economía; po1 fticfl; física~ 
qufm~co, rr:aternáticds 1, lógica; 
nNse·:stica y organiz0:ción de 
e;,:~osiclones; 1 ibros infantiies.; 
diJujos de los pueblos 
prim.tivos y dibujos infantiles; 
espat:io, 1uz y movimiento. 

~n su libro International 
Ej_cture Lé1ng!!f!gg [Londres, 1936] 
escr'.be: "hemos establecido un 
idioma gráfico internacional [un 
idiona auxiliar] al que se 
pueden tr~nscribir proposiciones 
de todos los idiomas del 
mundn.!I 

Se cree que pudiera existir un 
co1t<,cto entre Neurath y la 
S·JCi•:dad de Naciones, ya que en 
1927 ésta preparó en Viena la 
unificaci6n de seRales de 
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circulación internacionales y 
Ne4rath tenía contacto con 
diversas organizaciones 
internacionales. Era cierto que 
en aquél entonces el problema de 
un idioma gráfico comprensible a 
nivel internacional estaba en el 
aire, pero en la conferencia del 
Comité de la Sociedad de 
Naciones [nov. 1927] mostr~b~n 
las mismas características que 
Neurath exigía a sus imágenes 
obj etua les. 

Un antiguo colaborador de 
Neurath fue Rudolf Modley, en 
1930 viajó a Chicago para 
introducir los "métodos de la 
escuela de Viena" en el Museo de 
la Ciencia y la Industria de 
aquella ciudad y continu6 los 
esfuerzos de Neurath en Estados 
Unidos. Fundó la "Pictorial 
Statistics, inc." y la 
"Pictogr:fül_b CorRoration". En 
1937 publicó un libro con un 
total de mil pictogramas para 
estadísticas comerciales. En 
1957, en una segunda edición 
junto con Dino Lowenste1n 
publicó un libro sobre la 
aplicación de pictogramas y las 
representaciones gráficas. En 
1964 Modley creó junto con 
Margaret Mead 1 a "G1yRs !ne." 
de utilidad pública, "que se 

esforzó por coordinar una 
comunicación mundial no 
lingüística. Y hace muchos años 
la ICOGRADA, organizaci6r. 
profesional de diseñadores 
gráficos de ámbito 
internacional, se ha ocupado 
también de1 problema de la 
definición y normalización de 
los signos gráficos. Para ello 
la ICOGRADA fundó una 
comisión especial bajo la 
dirección del diseñador, 
profesor Petei- Kneebone [París]. 

2.3.3 convenciones 

A partir de la Revolución 
industrial, en la mayoría de los 
aconteciminentos internacionales 
que se celebran en cada país, 
como ferias, exposiciones, 
competiciones deportivas, etc., 
el pictograma asume una función 
particularmente importante. La 
concurrencia que acude a los 
eventos internaciona 1 es 
pertenece a diferentes 
nacionalidades y por lo tanto 
tienen diferentes idio~~s, por 
ende necesita tanto informaci6n 
como orientación para poder 
desplazarse dentro de los 
eventos. Otra de las 
aplicaciones del pictograma es 
el uso o manejo de maquinaria 
oue se traslada de una comunidad 
i'ingliística u otra. Es por esto 
que los pictogramas gracias a 
su caracter no verbal y su 
facil comprención ayudan en el 
adistramiento del uso de 
maquinaria y en las tareas de 
infonnaci6n y orientación. 

"Los signos pict6ricos 
parecen vehíhuculos muy 
eficaces, pero t~mbién ellos 
requieren una 
convencionalización, pues son 
sustitutos no convencionales. 
Convencionalización aquí 
significa que los representantes 
de distintas sociedades o 

naciones deben reunirse y 
ponerse de acuerdo para 
establecer un sistema de signos 
pictóricos que se adoptaría 
despues a escala internaCional ."81 

La necesidad de una 
unificaci6n de criterios para 
la realización de un sister.~ de 
signos ha tenido varios 
intentos, que no nan 
fructificado totalménte. la 
primera organizaci6n 
internacional para la 
estandarizaci6n fué la 
In.tr_¡;na ~fona l El ectri ca 'I 
Commfilion, [IEC] fundada en el 
año de 1906 en Estados Unidos. 
Su objetivo fue la 
estardarización de la 
denominación de los aparatos y 
máquinas eléctricas y el 
dictamen sobre los mismos. Esta 
labor comprende ·naturalmente la 
normalización de los signos 
gráficos. 

En 1932 se fund6 la 
International Federation Q.f the 
Natíona1 Standardizing 
As socia tions [ISA], centrada en 
el campo-ae-la construcción y 
maquinaria. La ISA tuvo que 
suspender sus trabajos en 1942 a 
causa de la Segunda Guerra 
Mundial. Provicionalmente su 
trabajo fue reanudado por la 



United Nations Standards 
~inatiilr!Comitee [UNSCC]. 

En 1946 representantes de 25 
naciones acordaron crear, con 
ocasi6n de una conferencia 
internacional, celebrada en 
Londres, una nueva organizaci6n 
mundial cuyo propósito era: 
fomentar la coordinaci6n y 
unificación internacional de la 
estandarización industrial. 
Esta nueva organización c0menz6 
su trabajo en 1947 bajo el 
nombre de International 
Organiza t1 on far 
standardization [ISO]. La IEC s,, 
integró entonces al seno de la 
ISO conservando sin embargo su 
autonomía y constituyó la 
Electrical Division de la ISQ. 
La organización para la - -
estandarización de cada país, es 
normalmente miembro de la ISO. 
A finales de 1972, la !SO 
abarcaba en calidad de miembros 
a organizaciones de 56 paises. 
Para la normalización de 
símbolos gráficos, dentro de la 
ISO, existe el comite técnico 
145 [TC145] cuyas 1 íneas 
directrices se basan en el 
Deutschen Normenausschuss 
[DNA] [Comité Alemán de Normas] 
fundado en 1971. Además de la 
República Federal de Alemania 
pertenecen a este comité 

Francia, Inglaterra, India, 
Italia, Paises Bajos, Austria, 
~uecia, España, Rusia y 
Estados Unidos crnno miembros 
activos, así como otros 25 
~aíses en calidad de 
c,bservadores. 

"El campo de acci6n del 
comité se circunscribe según un 
acuerdo del consejo de la ISO a 
los siguientes aspectos: 
- Normalización de las 1 íneas 

cirectrices para su 
configuración; responsabilidad 
total sobre la cleridad y 
coordinación de los signos 
'ráficos ya existentes, sobre 
aquellos que están en fase de 
Elaboraci6n y sobre aquéllos que 
tienen que ser creados; 
riormalización de los nuevos 
signos gráficos cuando lo 
solicita algún comité técnico o 
en aquellos casos que un 
determinado signo gráfico 
corresponde ul campo de trabajo 
de un comité ya existente. "82 

"Respecto a la delimitaci6n 
del campo de los signos 
grlficos se añade: - Queda 
excluída la normalizaci6n de 
le tras, números, signos de 
pJntuaci6n, signos matemáticos 
y signos para magnitudes y 
unidades; sin embargo, éstas 
p~eden ser empleadas si 

forman parte de un signo 
gráfico determinado. "83 

Las normas utiliLadas en 
nuestro pais para la 
estandarización de señal es 
estan dadas por la Dirección 
Gen era 1 de Normas, 
dependiente de la Secretaría de 
Industria y Crnnercio 
[SIC-DGN] y ésta a su vez las 
ha retomado de la British 
Standards lnstitution [BSI], 
que forma par':<> de 1 a 
International Orqanization for 
standarctization[ISO], cie las 
cuales nombraremos algunas: 
- Fonnas geométricas: de acuerdo 
con las normas recomendadas por 
la OGN los contornos en 1 os que 
deben estar colocadas las 
señales deben se1·: triángulo 
equilatero, hexágono, rombo y 
cfrculo atravesado por una 
diagonal. 
1- Circulo cruzado por una 

diagonal, indica prohibición. 
2- Triángulo equilatero con el 

vértice hacia ai-riba, indica 
advertencia o aviso. 

3- Círculo, indica 
ob 1 i ga tori edad. 

4- cuadrado, indica seguridad. 

- Aplicaciones de color: 
- Rojo, para fuego o paro de 

maquinaria y transito 

- Verde, para seguridad 
- Naranja, para advertencia 
- Azul, para electricidad' 
- Amarillo, para precaución 
- Amarillo y magenta, para 

radiactividad 
- 81 aneo, para fondos y 

contrastes 
- Negro, aara símbolos, 

tipografías y contrastes 

- Sirr.bología: las 
recomenda:iones dadas ror la 
DGN, sEñalan que el diseño de 
los s~rbolos debe ser lo más 
simple por;ible, omitiendo los 
detall·2s ·iue no sear. 
esenciales para la 
identific1ción de los mismos. 

- TipQ,~ra:+ías: los textos usados 
en las seriales deben colocarse 
en las árr,as que rodean e"I 
simbol,J, o sea alrededor ele la 
señal, es mas conveniente 
pensar en suprimir 1os textos y 
colocarlos solamente cuando la 
forma Je 'a señal, el color y 
el símbolo no logren comunicar 
el mensaja que se requiere. 

- Colocac:ón de señales: se 
recomiendd determinar la 
distancia máxima de observación 
de la señal, para determinar su 
tamaño y colocaci6n, teniendo 



esta un angulo vi sua 1 de 
3' 30" con respecto a la vista 
del observador, y que el nivel 
luminoso sea de 50 lux. 

- Dimensiones de las señales: 
las áreas del círculo, 
triángulo equilatero y cuadrado 
están basadas en las propuestas 
de la ISO, la cual recomienda la 
siguiente fórmula para obtener 
el área ~ue debe tener 
cualquier señal, a partir de 
la distancia máxima de 
observación: 

Donde: S= área 
L= distancia máxima de 

observación 

A pesar de existi1· normas 
para la e1aboraci6n de señales, 
se han seguido caminos 
diferentes, parece ser que cada 
organización pretende 
implantar su tipo de señales y 
esto lo podemos constatar con 
cada señalamiento utilizado en 
las ferias internacionales, en 
los juegos olímpicos, 
aeropuertos, etc .. 

Así pues, podemos concluir 
este punto con dos citas que lo 
definen de manera rápida y 
concreta. "Sería de desear que 
en 1 os distintos países y en los 
organismos y reuniones 
internacionales se trabaje 
activamente en este campo, del 
que pueden esperarse tan buenos 
resultados para una mejor 
comunicación humana. La 
convencionalizaci6n y 
unificación de los signos y de 
los símbolos, puede derrocar 
fronteras hasta ahora 
infranqueables."84 

"Existen todcvía pocas 
experiencias auténticamente 
científicas sobre la eficacia 
de los pictogramas en los 
acontecimientos de masas. No 
obstante, puede comprobarse una 
proliferación ele sistemas 
pictográficos, a menudo 
diferentes formalmente unos de 
otros, que repercuten 
desfavorablemente sobre la 
verdadera misión orientativo de 
los pictogramas. El trabajo 
comün de planificadores y 
científicos tiene que 
abordar este problema de manera 
ineludible."85 

"Frecuentemente, las 
dispociciones sobre sDnbolos 
utilizan las palabras 
legibilidad y claridad. Aunque 
estas reflejan preocupaciones 
realistas, son demasido 
imprecisas para la evaluación 
de símbolos. A fin de 
conseguir juicios coherentes se 
nesecitaba una base más objetiva. 

Toda comunicaci6n visual 
inclufdos los símbolos, posee 
tres dimensiones separadas: 
sff.lántica, sintáctica y 
pragm!tica. La fuerza y 
debilidad de cada símbolo puede~ 
ser evaluadas e:1 relación con 
tales nociones básicas de la 
comunicaci6n. 11 86 
- La dimensión sintáctica-
con si dera la relación de 
signo a signo [monódica]. 
- La dimensión semántica
considera la relación entre el 
signo y sus significados, 
objetos en última instancia 
[diádica]. 
- La dimensión pragmática
considera la relación entre el 
signo y sus usuarios [triádica]. 

A su vez cada una de estas 
dimensiones pueden contenerse 
en una relación más detallada. 

Cuando al signo se le 
investiga en su relación 
monódica, consigo mismo, se le 

considera en primer lugar ce 
acuerdo con su estructura 
formal, presentada en tres 
aspectos: 
- Cualidad material [textura, 
color, etc.]. 
- Formación individualizada 
[especial intensidad, 
deter:ninada magnitud, etc. J. 
- El arquetipismo de su forma 
[pertenencia a un sisterr~]. 

Cuando se investiga al signo 
en su relación diádica, es 
decii·, e1 relación al objete ~~ 
que Sf refiei·e~ se originan tre3 
tipos de signos: 
i- El Íf·Jno que se forma a 

imáge1 del objeto y que poi· 
tanto tiene ciertas 
caracteristicas comunes [p~r 
lo me1os una] con e·1 objeto, 
como la silueta de un peatón 
en una seHal de trffico. 

2- El ínjice que representa l¿ 
relación directa con el 
objet•) y su circunstancia, 
corno la indicación 11 5t 11 en 
un disco de restricción a los 
camiones de más de 5 
toneladas de peso. 

3- El símbolo que representa 
independientemente de las 
caracteristicas externas o 
materi<1 les según una norma 
convencional, como la 
utilizaci6n de triángulo 



para peligro, circulo para 
prohibición, orden y 
cuadrado para indicación. 

Si por último se investiga el 
signo en su relación triádica, 
es decir, en su conexión 
global, pueden considerarse tres 
posibilidades desde el punto de 
vista de su interpretación: 
- La interpretación permanece 
todavía abierta [como en las 
señales de tráfico que no son 
utilizadas y están en un 
depósito]. 
- La interpretaci6n puede 
concluirse [por ejemplo la 
señal de tráfico que tras su 
colocación en un cruce es ya 
interpretable]. 
- La interpretación está 
completa en tanto aue el signe 
es comprendido como 
perteneciente a un sister.B 
global de otros signos [la 
misma señal de tráfico dentro 
de un sistema de señales, 
comprendida como tal y 
realzada la acción que 
estimula]. 

Considerando que ~r. 
determinado signo se presenta 
siempre simultáneamente b3jo 
las tres nociones básicas de la 
comunicación: sintáctica, 
sem5ntica y pragmática 
[consigo mismo, con su objeto y 

con su interpretación] se pueden 
formar determinadas 
combinaciones coherentes a 
partir de las tres 
microestructuras de los aspectos 
princ i pa 1 es. A saber, se 
forman diez combinaciones o 
clases de signos: 
1- Icono que representa cualidad 

material con interpretación 
abierta. Ejemplo: un color 
fiJ.40 

2- ;cJno ~ue representa forma 
individual con 
interpretación abierta. 
Ejemplo: dibujo de una flor. 
fi9.41 

3- l cono que representa 
ar::¡uetípica con 
interpret~ción abierta. 
Ejemplo: pictograma [silueta 
estandarizada] de un peatón 
en una señal de tránsito. 
fiJ.42 

4- Indice de formación 
individualizada con 
interpretación abierta. 
Ejamplo: eflorecencia en una 
pared cuya causa podría ser 
la presencia de humedad en 
este lugar. fig.43 

5- Indice de formación 
individualizada con 
interpretación concluíble. 
Ej~~plo: determinado 
indicador en un punto 
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fig.40 

fig.41 fig.44 

fig .42 fig.45 



fig.46 fig.48 
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fig.47 fig.49 
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concreto de una red de 
carreteras. fig.44 

6- Indice de fonna arquetfpica 
con inte1·pretación abierta. 
Ejemplo: flecha indicadora 
de dirEcci6n en una pared. 
fig.45 

7- !~dice de forr.~ arouetfpica 
con interpretación 
conclufb1e. Ejemplo: alarma 
de incendios. fig.4ó 

8- Sfmbo1o de forma arquetfpica 
con interpretaci6n abierta. 
Ejemplo: triifngulo para 
peligro, circulo para 
prohibici6n y orden y 
cuadrado para indicaci6n. 
fig.47 

9- Sfmbolo de forma arquetípica 
con interpretaci6n 
conclufble. Ejemplo: 
logotipos, marcas, símbolos 
que se identifican con un 
concepto o entidad. fig.48 

10-Sfmbolo de forma arquetfpica 
con interpretación completa y 
sistemática. Ejemplo: sistema 
de signos alfabetices. fig.49 
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2.4 importancia 

Mucho antes de que se inicie obtener resultados optimas, ya 
el acto de la comunicación que si resulta una imágen 
visual, el receptor no posee defectuosa no podernos esperar 
ningún conocimiento de las ideas, una adecuada comunicación, y en 
en este caso señales, que el elpeor de los casos, ni 
emisor tiene, o mejor dicho siquiera se lograría la 
debe mandar. tstas señales deben comunicación. Este tipo de 
ser claras, legibles,sencillas, comunicación no siempre es 
para que el receptor reciba de precisa cuando el nivel 
manera directa y sin perceptivo del público no es 
equivocación el mensaje y lo alto, es preferible que la 
interprete rápidai.1ente. De corr.unicación sea más di f'ecta, 
aquí se desprende uno de los esto es, el comucicador debe 
puntos principales ae la estar a la altura de su 
importancia de los señalamientos. receptor, el conocer al receptor 

"La eficiencia y la rapidez de da la oportunidad al diseñador a 
la comunicación no verbal es uno real izar un trabajo adecuado a 
de los problemas su propósito. 
fundamentales en las actividades Otra de las características de 
en cualquier nivel; es esencial los señalamientos es su notorio 
por que los conceptos tienen aesarrollo al ser utilizados en 
necesidad de ser transmitidos de diferentes áreas, por ejemplo: 
manera más rápida y sencilla que señales de tránsito, servicios 
a través del lenguaje. "87 públicos en al.nacenes o 

El acto de la comunicación edificios; otros usos tambien 
visual depende de la certeza de importantes, los tienen en: 
las imágenes, esto es, la libros científicos, mec~:1ica, 
claridad, sencilles y señales de peligro [en todos 
legibilidad son factores sus aspectos], mapas, uso de 
determinantes en 11na irrág2n para a;Jc:ratos dom2sticos, 
que ésta pueda realizar su electrónica. fisica,química, 
cometido comunicador. Los primeros auxilios, deoortes, 
diseñarlores de señalamientos e:c .. 
tienen una responsabilidad Los sef\aiam1entos son 
social incalculable, de ellos im~ortantes porque transmiten 
depende en gran parte el )-ª. información necesuia para 

simplificar la comunicación de 
masas. 

Para finalizar, cabe hacer 
notar que el uso de los 
señalamientos deberá 
circunscribirse a informar lo 
mejor pcsible y de manera 
integrada a un sistema 
rntel igente y total de signos. 
El abuso de señalamientos 
[señales] produce confución, y 
en lugar de informar, 
co~fund i ria de manera total a 1 
receptor, y ese no es el 
objetivo. 
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3. descripa:ión del p1~oblema 

3.1 generalidades 
sobre eduu:aciów1 
preescolar 

La Educación Preescolar en la 
Repúb 1 i ca Mexicana, y en 
especial en la Ciudad de :·léxico, 
aparece a fines del siglo 
pasado [1880 aproximadamente] 
con el nombre de "Escuela para 
P~rvulos". Se limitaba a 
enseñar el sila~ario dE San 
'·liguel para a~rendff leer. 
adends de cá1:u1o, caLeciswo y 
costura. 

Teniendo como presidente de 
la República Mexicana al 

:General Porfirio Diaz, la 
comisión de Instrucci6n 
pública del f,yuntamiento de la 
Ciudad, logra que se apruebe la 
apertura d~ una escuela pa1·a 
niños de ambos sexos cuya edad 
era entre 3 y 6 años. El 
propósito fue de tipo 
asistencial para las clases 
menos favorecidas, rues se 
trataba de pr0teger a los 
pequeños que permane: ian sol Oó 

en su casa mientras los padres 
trabajaban. 

Las personas que atendían 
estas escuelds, generalmente 

de sexo femenino, trabajaban 
sin preparación pedagógica, 
desconocían la Psi col ogia, ;a 
higiene asi como los 
intereses del niño en edad 
preescolar. El interes de 
Federico Froebel, Pedagogo 
Aleo1án, por la natu1·al2za, 
su capacidad de observaci6n y 
comprensión de la vida afectiva 
entre madre e hijos y su 
apreciaci6n de las relaciones 
entre los hechos sociales y los 
fenómenos educativos. lo sitúa 
como pionero de la Educaci6n 
P1·eescolar. 

Las bases de su estudio se 
fundamentaba;1 en la 
autoactividad, la unidad y la 
evolución. Las características 
del Kinder Ga rden [jardin 
formado con niños] según "roebe1, 
eran del todo nuevas y dirigidas 
directamente a la Educación del 
pequeño en la segunda infancia; 
se debia aprovechar la actividad 
propio y espontánea sin exigir 
al niño una actitud; atender 
intereses infantiles 

aprovechando el juego, 
cimentando así la educaci6n en 
la psicología y no en la 
receptividad y la obediencia; 
fome~tar las relaciones con ia 
na tura~ eza que ayudarían ~ l 2 

co:nnren.sión del arntdente nav_~;-:;¡¡ 

a.1 1guul que ha forn:ar hábitc>., 
por ~o tanto las adaptacior1es 
sociales se irfan deter1ninar1·~0 
por la convivencia e11tre los 
pár1ulos y las educartoras c0n 
canciones, juegos,etc .. 

El Programa de Educación 
Preescolar responde a la 
necesidad de orientar la labs~ 
docente de las educadoras en ¿1 

pa1s, con el fin ae brinda:· 
niño entre 4 y 6 años Jna 
ate<ición Pedagógica 
concrruente con las 
caracteristicas propias ce ~s::i 

edac!. 
La fundamentación psicoió9i'.:d 

del programa comprende ti·e; 
nivelEs: El primero fundamenta 
la opción psicogenética como 
base teorica del programa: [ 0 

sequnco aborda la forma cc~J 01 



n~ño construye el conocimiento, 
y el tercero las características 
más relevantes del niño en el 
periodo preoperatorio. 

Teorías como las de Freud,[que 
basan la estructu1·ación de la 
afectividad a partir de las 
relaciones tempranas] y como las 
de Wallon y Piaget [que 
demuestran cómo se constru.ie ·:ol 
pensamiento desde 1 as primeras 
formas de reiaci6n con el medio 
social y material] son 
argurr1entos parJ. exp1 icar e1 
desarrollo del niñc. su 
personalidad y la Estructura Je 
su pensamiento. 

El niño es una persona con su 
propio modo de pensar y de 
sentir, que neces~ta ser 
respetado por tod0s, y para 
quien debe crearse un medio que 
favorezca sus relaciones con 
otros niños. Un medio que 
respete su ritmo de desarrollo 
individual, tanto emocional como 
intelectual, y le proporcione 
una organización didáctica que 
facilite su incorporación 
qradual a la vida social. 

Es el niAo q•Jien construye su 
mundo a travªs de las acciones y 
reflexion~s que realiza al 
relacionarse con los objetos, 
acontecimientos y procesos que 
conforman su realidad. El papel 

de 1 a educadora es, entonces, 
proporcionarle un conjunto cada 
vez más rico de oportunidades 
para que sea el niño quién 
pregunte y busque respuestas 
acerca del acontecer del mundc 
que le rodea. 

El proceso de aprendizaje 
implica la interacción entre e1 
niño [sujeto cue conoce] y el 
objeto de conocimiento [S-U], 
en e1 cu3.1 se ponen er jt~ego ~os 
mecanismos de asimilaci6n 
[acci6r. del niño sobre el 
objeto en e1 proceso de 
incorporación a sus 
conocimientos anteriores] y 
acomodación (modificaci6n que 
sufre el niño en función del 
objeto acción del objeto sobre 
el niño]. Par-a que un estímulo 
actúe como tal sobre un 
individu8, es necesario que 
éste también actúe sobre el 
estímulo, se acomode a él y lo 
asimile a sus conocimientos, a 
sus esquemas anteriores. 

En el desarr811o del niño, se 
considera que las estructuras 
cognocitivas, con 
características propias en caj~ 

estado del desarrollo, tienen su 
origen en las del nivel anterior 
y son a su ve: punto de partiaa 
de las del nivel subsiguiente, 
de tal manera que estadios 

anteriores de menor conocimiento 
dan sustento al que sigue, el 
cual representa un progreso con 
respecto al anterior. Este 
mecanismo de reajuste o 
equ ·j l i bra c i ón caracteriza toda 
acción humana. Es importante 
destacar el hecho de que el 
desarrollo integral, es decir, 
1¡¡ ec;tructuración progresiva 
de la personal icad, se 
construye so1a111ente a través de 
12 propia actividad del niño 
sobre 1 os objetos gJE 
constituyen ~ entorno vi:a1, 
ya sean concretos, afectivos o 
sociales. 

Dentro del enfoque 
psicogenético no cabe la idea de 
dirigir el aprendizaje del niño 
"desde afuera"; antes bien, el 
papel del educador debe 
concébirse como orientador G 
guía para que el niño 
reflexione, a partir de las 
consecuencias de sus acciones, y 
vaya enriqueciendo cada vez más 
su conocimiento del mundo que lo 
rodea. 

A través de las experier.cias 
que va teniendo con los objetos 
de la realidad, el niHo 
construye progresivamente su 
conocimiento el cual, 
dependiendo de las fuentes de 
donde proviene, puede 

considerarse bajo tres ·modos o 
dimensiones: ffsico, lógico
maternático y social, mismos que 
se construyen de manera 
integrada e independiente wio 
del otro. 

El conocimiento físico es la 
aostracción que el niño liace de 
las características que estan 
fuer2 ) son obser·vables en ~a 

realidad externa, por ejenpio: 
e1 color, la formi::,, el r.a;na.fic., 
el ;ese. etc .. La fuente oe 
conocimiento son los objete~ 
princi~almente y la Jnica fornra 
que e1 niflo tiene de encontrar 
estas propiedades fisic~s es 
actuando sobre ellos mate~·ial v 
menté Jrr,ente para descubrir cómo 
los objetos reaccionan a s~s 
acciones. 

El conocimienco l.QgicJ
mate1:ático oe desarrolla a 
través1'Ela abstracción 
reflexiva. La fuente de dicho 
conocimiento se encuentra en el 
mismo nifio, es decir, 1o que se 
abstrae no es observable. Con 
las acciones del niño sobre los 
~bje~os, este va creando 
mentalmente las relaciones 
entre ellos, establece 
paulatinamente diferencias y 
senejanzas según los atributos 
de los objetos, estructura poco 
a ?oco las clases y subclases a 
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las que pertenece, las relaciona 
cun un ordenamiento 16pico, etc .. 
Este tiro de conoc1~1~nto tiene 
como caracteri~ticas el que se 
desarrolla siémore hacia una 
mayor coherencia y que una vez 
que el niRo lo adquiere lo puede 
reconstruir en cualquier 
momento. 

Entre la dimensión ffsica y la 
dimensión lógico-matenática del 
conocimiento existe una 
interdependencia constante, ya 
que no puede darse unJ sin la 
concurrencia del otro. 

En lo que respecta a la 
construcción que el niño va 
haciendo del conocimiento social, 
es necesario señalar que éste se 
caracteriza principalc1ente por 
ser arbitrario, dado que 
proviene del consenso socio
cultural establecido. Dentro de 
este tipo de conocimiento se 
encuentra el lenguaje oral, la 
lecto-escritura, los valores y 
normas sociales, etc., aue 
difieren de una cultura ·a otra. 
Este conocimiento conlleva una 
particular dificultad para el 
niño, ya que no se sustenta 
sobre ninguna lógica invariable 
o sobre relaciones reg:Jlares de 
los objetos sino que es un 
conocimiento que tiene que 
aprenderse de la gente, del 

narco social que rodea al nrnJ. 
El aprendizaje de las reglas y 
1·alores sociales tamb1én d~be 
considerarse como un procesG en 
el que el niño construye sus 
f·ropios sistemas a partir de sus 
relaciones con los adultos. 

Compartí r, prestar, co 1 aborar 
de manera autónoma, son 
conductas a las que el niño 
puede acceder voluntariamente, 
sj surgen de su interés y de una 
n"!cesidad interne, lo cual sólo 
p.Jede darse en un cmbiente de 
r!speto y no de coacción; en un 
mc1rco de igualdad entre niños y 
adultos y entre los mismos ni~o~ 
en donde no surjan re la cienes Je 
Qoder del adulto sobre los niños 
a- través de imposiciones 
arbitrarias o sanciones. Es asf 
c0mo la cooperación y otras 
irteracciones sociales y 
en oc i ona i es desempeñan un papel 
dE primera importancia en ia 
formaci6n moral e intelectual 
del infante, ya que favorece el 
paso áel pensamiento egocéntrico 
hacia uno cada vez más flexible. 
creativo y comprensivo. 

Jactas las caracter-fsticas Ge 
ia actividad del niño, sobre 
tojo en los ~rin1eros afias de su 
vida es importante señalar que 
un.¡ de las fuentes principales 
de donde extrae experiencias 

para enriquecer su conocimiento 
2n los tres modos o dimensiones 
que hemos señQlaéo. se d2 a 
partjr ce la movi 1 idad físicJ 
que despliega: i0s 
desplazamientos del propio 
cuerpo en el espacio, sus 
acciones sobre objetos 
concretos, las interacciones 
con otros niños durante ei 
juego espontáneo o dirigi~a. 
etc .. , son de fundamenta 1 
importancia para consolidar 
oaulatinamente sus 
~oordinaciones psicomotoras, 
favorecer su desarrollo físico 
general y la construcción de su 
oensamiento. Por lo tanto. toda 
~cci6n tendiente a propiciar, 
respetar y orientar la 
Jctividad física del niño debe 
considerarse como imprescindible 
:iar¡, favOl·ecer su desarrollo 
'integral. 

Durante el proceso de 
desarrollo del hiño en el marco 
de su educación los aspectos 
~fectivo-sociales tienen un 
papel prioritario, ya que si el 
nino no tiene un equilibrio 
~nocional, su desarrollo se verá 
entorpecido. Las emosiones del 
niño, ligadas o dependientes de 
sus intereses y necesidades 
vitaies, son también un fuerte 
incentivo que permite orientar 

su act~vidad y real izarla; csn 
gus<:o y energia. 

El peri DdO PL~P.~ra tQ!.':i~ ') 
período de organizaci6~1 J. 

preparación de las opera:1~~~s 
conc1·etas del oensamiente s-2 
e7.ti ene e aorox.lmadamente desdrc 
los 2 0 z~'anos hasta los 6 o 
años. Pue.·ie considerarse cc1TJ 

una eti102 a trav~s de la cual 
e1 niño. v;, construyendc le::.; 
estruc~ur2s que dar6n suste~tc 
a l.1s cJeraciones concre:t3s J\.::.! 
pe~sam~cnto. A lo largo d~1 
periodo preoperatorio se v~ 
dando Llna diferenciación 
progreslva entre el ni~o ~~~~ 
sujeto ~ue conoce y los obje:cs 
de conccirnlento con los que 
interactüa, proceso que se 
fr:icia Cesde una total 
lndiferenciación entre ambo::, 
hasta lleqar a diferenciarse 
pero atín e1 el terreno de •a 
actividad concreta. 

El avanc-: hacia la 
descentr·ación puede ser 
arande.%:nt<.; favorecido por· ia 
riqueza de experiencias que ei 
medio b1·incle al niRo. asf co~J 
por la calidad de las 
relaciones con otros nirios 
con los adultos. 



3.2 programas 
de la institución 

La concepción misma del 
programa de educación preescolar 
lo define como un instrumento 
que orienta ei trabajo de la 
educadora para que, sin 
aplicarlo ~on rigidez, pueda 
planear, guiar y coordinar las 
situaciones didácticas según las 
características psicológicas de 
los niños. así como favorecer 
abiertamente la participación de 
éstos. Ue manera congruente, los 
objetivos, los CJntenidos. las 
actividades y la evaluación 
tienen como eje integrador la 
línea del desarro 11 o. 

El objetivo general d~l 
programa se dirige a favorecer 
el desarrollo del niño tomando 
como fundamento las 
características propias de esta 
edad. 

Partir de este objetivo 
general implica un análisis de 
cada una de las áreas de 
desarroi lo: afectivo-sccial; 
cognositivo y psicomotor. Esto 
no significa que esten 
desinteg.-adas, por lo que el 
desarrollo debe ser comprendido 
como un proceso en el que de 
manera indisociable cofluyan 
estos aspectos: 

- Que el ni1o desarrolie su 
autonomía dentro de un marco 

de relaciones de aspecto 
:nutuo entre él y los adultos 
1 entre los mismos niños, de 
tal modo q•1e adquiera una 
=stabilidad emocional que le 
1ermita expresar con seguridad 
J confianza sus ideas y 
afectos. 

- •)ue el niño desarrolle la 
•:ooperación a través de su 
incorporación gradual al 
trabajo colectivo y de 
Jequeños grupos, logrando 
Daul atinamente 1a comprensión 
de otros puntos de vista y en 
qeneral del mundo que lo 
,·odea. 

Jbjetivos del desarrollo 
coJnositivo: 

- '/ue el niño desarrolle la 
.1utonomía en el proceso de 
:cnstrucción de su pensamiento, 
1 través de la consolidación 
~e la funci6n simb6lica, la 
2structuraci6n progresi~a de 
las operaciones lógico
matemá+.icas y de las 
Joeraciones infra16gicas o 
·"spacio-temporales. Esto nos 
llevará a establecer las bases 
Jara sus aprendizajPs 
)OSteriores particularme'lte 2n 
la 1ecto-escritura y las 
:ca temáticas. 

Objetivos del desarrollo 
psicomotor: 

Que el niño desarrolle su 
autonomía en el control y 
coordinación de movimientos 
amplios y finos, a través de 
situaciones que faciliten 
tanto los grandes 
desplazamientos cerno la 
ejecución de movimientos 
precisos. 

focos estos obj~tivos implican 
propiciar en alto grado las 
ácciones del niño sobre los 
objetos, animarlo a que se 
exprese por diferentes medios, 
asf como alentar su creatividad, 
iniciativa y curiosidad, 
procurando en general que se 
desenvuelva en un aribi ente en el 
~ue actúe con libertad. 

La curiosidad y el inter!s del 
riRo cc~o generadores de su 
actividad, se despierta en la 
medida en que haya algo 
verdaderamente interesante para 
él. ~e este modo, las relacion~s 
cue pueda establecer entre los 
objetos, las personas, los 
acontecimientos, etc., surgen al 
tener frente a sf esos elementos 
fn los cuales centrar su 
p8nsami en to. 

El desarrollo y el aprendizaje 
cue el nifio construye se dan, 

entonces, en el -contexto- de 
situaciones vitales que ocurren 
en su vida diaria. 

Los contenidos :Jel programa 
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se han orgenizado en 10 unidade~ 
cada una de ellas, a su vez, se 
desgl OSil en diferentes 
situaciones. Todos los 
contenid:Js de las unidades 
corresponden al núcleo 
organizador "El nino y su 
entorno ... F•or lo que cada unidad 
se estructura.-4 alrededor de un 
aspecto je la realidad del ·niñ•J. 
como pueje ser: el vestido, el 
trabajo, los medios de 
comunica~1cin, etc .. 

Los critr!rios que fueron 
tornados en cuen;;a para elegir 
los concen'dos son los 
siguien:es: 

- Que s¿an interesantes y , 
signific~tivos para los nifios. 

- Que pürtíln de su redlidad 
i nmed i 3. t.::1 y 1 o canee ten con 
experiencias concretas. 

- Que l.; den la posibi 1 i dad de 
incorporar progresivamente 
conocimiantos socio-culturales 
y natural es y entrar en 
contacto con otras realidades 
a par1:ir del conocimientó cie 
la suya. 

- Que P~~rmi ta derivar 
''situ2cic1nes 11 que pueda11 ser· 



dinamizadas a través de las 
actividades, facilitando la 
actuación de los niños y 
evitando la pasividad y la 
verbalización. 

Al decir: "el niño y su 
entorno", debe considerarse que 
cada tema elegido puede oor si 
mismo, y por la generalidad con 
que se expresa, ser tr-a t2do con 
la especificidad que presenta el 
contexto geográfico, socio
econórnico y cul tui-a 1 en que se 
encuentre cada jardín de n•ños. 

TemariG gsneral ~ lª-? 
unidades: 

Núcleo o.-ganizador: el niño y 
su en torno. 

UnidaC: lntes:~üc~ón d2~ niño él 

·1a escuela. 

Si:uaciones: 
1- organicemos nuestrc saló:i. 
2- orcinicemos una cnnvivenci3. 
3- iniciemos la fonr.acicn de' 

rincón de dra1r.ati:aciones. 

Unidad: El vestido. 

Situaciones: 
1- juguemos a la tienda de ropa. 
2- juguemos en el i·incón de 

dramatizaciones. 

Unidad: La alimentación. 

Situaciones: 
1- hagamos cultivos. 
2- juguemos a preparar y vender 

comida. 
3- hagamos recetarios. 

Unidad: La vivienda. 

Situaciones: 
1- juguemos a la casita. 
2- construyamos casas. 
3- cuidemos animales y plantas. 

Unidad: la salud. 

Situaciones: 
1- juguemos al doctor. 
2- hagamos deporte y ejercicio. 
3- juguemos en el rincón de las 

ciencias. 

U·-L:ad: El tr2bá.ju. 

Sitt.:aciones: 
1- juguemos a trabajar como 

papá o rr:amd'. 
2- juguemos al agente dE 

~r§nsito [u otrc serv!do~ 
púb 1 icoJ. 

3- juguemos al artesano. 
4- organicemos una visita a la 

escuela primaria. 

Unidad: El comei-cio. 

Situaciones: 
1- juguemos al mercado. 
2- jugue::;os a l ~ pannCería [o 

cualquier otro comercio que 
exis~a en la comunidad]. 

Unidad: Los medios de 
transporte. 

Situaciones: 
1- vamonos de viaje. 
2- descubramos lo que hace move1· 

algunas cosas. 

Unidad: Los medios de 
comunicación. 

Situaciones: 
1- juguemos a la imprenta. 
2- juguemos al correo. 
3- hagamos un prngrama de radio. 

Unicad: Festividades 
nacionales y tradicionales. 

S~tuaciones: 
l- organicemos una f-!esta de 

cumpleaños. 
2- organicemos las fiestas 

navideñas [o cualquier otra 
celebración tradicional o 
cívica]. 

Las actividades construyen el 
punto central del programa. Por 
ffiedio de ellas se operativizan 
todos los el enentos que 
;ntervienen y se establecen las 
relaciones entre ellos. Así 
vemos que los contenidos dejan 
1e ser temas en abstracto para 
::0.,·:e1"'t i J"'se en un contexto 

dinámico sob1·e el que se 
organizan las actividades con 
base en los procesos de 
desarrollo. Los objetivos, por 
su parte, 3e ven favorecid?s por 
la val'iedaj e intencional idad 
educüiva con que se proponen 
las activHades. 

De monera congruente con,1-Js 
objetivos ~en eral es del programa. 
las activida:Jes que deben 
desrrollar5e en las unidades y 
situccicne~ que las integr;~n, se 
organizan con b·'lSe en los C'jes 
de desacrn1lo: 

- afectivo-social 
- funci6n sin1b6lica 
- preoperasiones 16gico-

matemiticas 
const:·ucci6n de l2s 
operacio11es infral6gicas [o 
estructu·ació,1 del tiempo y el 
espacio] 

iodos es:os aspectos del 
desarrollo están íntimamente 
relacionados, de modo que en 
cualquier actividad que el ·niHo 
realice, e:;te responda como una 
totalidad indisociable. 

Los ejes que se han elegido se 
fondamen tan en el hecho de que 
constituyen las i íneas bá"sicas 
del desarrollo del ~i~o en el 
perfodo preescolar. 



La fonna como se favorece el 
desarrollo afectivo-social del 
niño no depende de actividades 
especfficas, sino del marco de 
relaciones humanas dentro del 
aula y ~n general en el jardín 
de niños. 

Por lo tan to es importan te 
reiterar que para apoyar 
positivamente el desarrollo 
general del niño, debe 
brindársele cariño, conprensión 
y respeto, factores que le 
permitirán una estabilidad 
e~ocional que sustente sus 
adquisiciones en otros alanos 
[cognoscitivo, ffsico, ~ocial]. 

Eje: Función simbólica. 
Todas las actividades que de 

manera específica se incluyen 
en este eje, tienen pO'c objeto 
enriquecer y consolida~ la 
función representativa del niño 
en el período preoperatorio y 
favorecer el pasaje que realiza 
del nivel del sfmbolo al nivel 
del signo. 

Las actividades básicas que 
conducen a ese desarroll) son: 
la dramatización o juego 
simbóli,~o. la expresión gráfico
plástica, la utilización del 
1 enguaje oral y el abordaje de 
la lecto-escritura. 

~Je: Preoperaciones lógico
ma temáticas. 

Las actividades vinculadas a 
es te eje son de fundamental 
importancia a lo largo de todo 
el jardín de niños, ya que 
¡:;et·miten la construcción 
progresiva de las ope1·aciones 
ló<¡ico-matemáticas del 
pensamiento. 

~je: Operaciones infra16gicas 
o ~spaciotemporales. 

~a construcción del espacio 
co.nprende no sólo 1 a 
estructuración del espacio 
externo al niño, de la ubicación 
y jesplazamiento de los objetos, 
si 10 tambi ér. J' Ge manera muy 
im~ortante la organización de su 
es ~uenia corpora 1 y de 1 as 
relaciones entre su cuerpo y el 
"'Uldo exterior. Esto implica 
que progresivamente ei niño se 
in:luya a sí "1ismo como un 
objeto entre otros dentro del 
t:SJacio en que se encuentra. 

La noción del tiempo es algo 
que se estrucwra en el niño 
muy paulatinamente debido a la 
naturaleza tan abstracta ctel 
mismo. 

Las opo.-tunidades que ofrece 
la vida cotidiana, la 
regularidad de algunas 

SECUENCIAS OBSERVABLES DEL PROCESO 
DE DESARROLLO DE LOS ASPECTOS 

COMPRENDIDOS EN CADA EJE 

AfECilVO - SOQAL 

FOR~~ASDf JL'EGOY 
C0"1U!'ilCACJÓl'i 

Prefiere JUJi:<lf solo. fübb p:n¡¡ !.Í 

m1!>mo En· Juego p;ar;alelo"·. hcy 
poco 1nterl,unti1u con n1nD:. ~ .;adul · 

toi.. 

Preft-rc-n:rmt"nlr JUCij:.I en ¡;>!:'· 

quC'tlO!. gTUpü1" Ticm• un rt\..!)"t.H 

inlerc.,mL1.":1 ., cumul\llac:cm 

.,,u.,, romp.1.fle10-.) ;idulto-. 

Prc"1.rn1.i 

"illt'r!>1nuµin1,mC' ... 

1-.:r;prr .... -.u r:1li• ,, r:-11 rl"i.H.:m ~¡ 

1r•b"J"· ».H co1np .. r.i::"ro.~ } .. du.· 
f.i.dtltJ.. 

;,ctividades, los fenómenos 
naturales, etc., son 
oµortunidades que deben ser 
:ornadas en cuenta para hacer 
reflexionar a los niños sobre 
su frecuencia en el tiempo. La 

COOPEiL\ClÓN Y 
PAl~TICIPACJÓN 

C.1.~1 'Jl"mpr~ e:.pcr.i. o busca <t)1J· 

d• 

.Si::" n .. 1e-.11 •• rrl..l '> .:auros.ufin~·na· j 
po1i.• 1cY1! .. ·r ¡-<H .. 1 mi .. mo .,,u~ 1 
prubkm.i.,, C1,n,.ane má:. f.H·il 

.-~=,=c-_J 
!'.1nir1p.icn!.1,ri.;.irn1o1t1•.J•3~pl.1· 
/!fº.Jfll)f; dt" .. ~111 •• J.id(" .. 

- ---

observació!1 y registro de 
fenómenos que implican cambios 
observable; en el tiemoo son 
así mismo fue:1 te de reflexión 
sobre el o>·den tempera 1. 



FUNCIÓN SIMBÓLICA: EXPRESIÓN GRÁFICA 

~l::ineja simhulo!:> ind.1viciuales. 

Dibuja, modela. etcC:ter.:i., lo quc sabe del objeto que re· 
presenta. 

Puede dibujar. además de Jo que sabe. ln qui!' ve del 
objern que repre!:.entci. _____________ __, 

FUNCIÓN SIMBÓLICA: JUEGO SIMBÓLICO 

R '.r11l<1 p,1prJr,. IC"J;¡(;onJJo~ fC>:I .. u h1.~at} t"I mcdin mJ~ (C"fld 

c.-g.1 ,.,,¡,, ..i '"''"" Jt \..i:rnU.1 un .. juo:-g.> p.i.r;ilt"h.J' "111 \"C"ttiadero 

n1li1n l •>H !n.,, utio:. nt:hh 

---¡---

l'n ~.¡-. rr;~:~.~--n,·lu;t" .1 ••!ro'> rerv1n.1 "'". ~ t.•!cmt"OIO~ que 1 
11;ipl1~.i11 u11 cono¡ :mi- nm <na~ .i.mp!w .!es.u cru.1n·o 

·-,-1------
r------- . --------, 
! Pu<:'dr: url{.inu . ..: \ .Jc-..,Jt:' 11 . .H "!J JUt"8" r:n m:rrJr• ion cun !lf!U) 111rul!.. / 

~.-rr.:imh~.':-~' ... ~·:~·~~:_ ··-·-- -·-- -- _ __j 

FUNCIÓN SIMBÓLICA: LENGUAJE ORAL 

CÓMO HABLA 

.-\J r.\pa-,,1r-.c •11>ti1uvc .il 
¡_;ttll.h p.1!.1111,n !''"I .l(t Í(,ll\''> 

tgc·,111.., ... nl.1/.111111·111,,~ 1·1 

{·(·1n.1). 

1 
No requÍt:re de e>..presdr5e 
a tra\·¿.s de la!l an11.mr:s. tHÍ· 

Jizando un lt'ngudjf..' m.1.!i 
explicito. 

1 
ft.11 !.1l"l>ll~{i\:,~-;¡;:-~1 
/ 11l,1lillfW" l '!lt¡•:(.l !11" IWoil· 

i ¡111• ,1111p!1, ,;, !," ·.ni"" / 

1 :,:;'.'.'.'1:;:::·:,, "' .... ;:.':¡·;,:,.:·." 1 
1 n .. ~10 "llt'!1 l.l ltC .H l!Cl•.!" 1 ¡ 1°1•/I t 1 \ llll:l \!H 

------' 

CÓMO SE COMUNICA 

r- -
1 H.ibla para si r:ii'.'lnw ·al•'.l J 
! n~Jndo se r-nruernr~ iuntu ; 
/ lt'n nrro~ comp.ti'lnu.) o l 
i aculru'.. (monólogt~ .:oin·· 
J 1i-..0J. 

Uosiiene un inlt:rciln~b:-i 
e rbal reducido 1 

----r-~ 

~t.il.iid Ji;.Jlogu (':i-::~ 
/ ;.~;~lp.trit"rn.-. \' adulto~ to· , 
t • ' ' 
) m.1n.do en ruui:;1 t:! pu~1:(1 I 
j tk \'l~Ia 1ü·! 1nterlw u1ur 1.' ~·/ , 

i'>lljopivpiu. ~ 
'--·---·---·-·-- ____ ,_...;: __ J 



FUNOÓN SIMBÓLICA: 

DÓNDE SE LEE 

Al p~gum•rle dónde se lee 
consideril que puede IE"crse 1 
taDto en l.a 1m4gen como en 
los ICXlO.'> ' 

Al ~1egumarle dónde '><' lr:e 

n>nsidC"n QUt" prderentt·· 1 
mente se lee en lo-. tC'Xto!> 

Al pregunur!C' dónde se ke 
cOll!i1Licr.i que Mllo se ke en 
lvs ICJ.lOS 

FUNCIÓN DE U>S 
TEXTOS 

=i= --, 

r 

Al pTegum .. uk s1 du:e ;i.lgo , 
donde est.fi es.<:n10. ne oid 1 
viene que los te1.10<, uct:'n 

algo. C'l> deor, que tvjen 
1 un sigmfü2do 

LENGUAJE ESCRITO-LECI1JRA 

COMPRENSIÓN DE 
LA ASOCIACIO!\' ENTRE RECO:u~~~o DE 

SONIDOS Y GRAFÍAS 

No demue~tf¡¡ comprender 
.::¡ue ~la)a t.:r1a rd4.f•<Hl emrt
¡:¡ p .. b~r.a e5rnt.a ) lo!> ...._, 
mdus elemC"nliiles dd ha· 
bl.a (Por r-jc-mµio. el nom 

' tre dC' uu obJeW gundt" llC' 
,·oiri ro...~ k1ras que t"I 
nombrr dc- un ohJC'!l• ~ 
qud'lo.) 

j ti.r;i.bkc:e 1..m.1. r'e'bnó:i en 1 
1 IH' l.a p.¡bbr.J C"!,crna y los : 

2spectos s.onoros del hd1U. · ¡ 
(L..i longuud d'°' b p;i!.:ahtil 
<'":!t[~H.il rd.inon;i:da con h1 
c-mtliih)n :.ono1.;;.) 

1 

Llq;:·a pur si nusmo ,¡_ com· 
prender que h;;;i\ unil CO· 

rreJop~mdcnci.41 C'::lfC' letr2s j 
j ~ i.onJd(1S I 

1 1'fo rc-conoce ni l.1. inicial dC' 

:s.u nombre : 

l ' •.I< < P!l<""o· ~u ítt•!llbl .. f""IO 1 
[ ~. ••lrutJ!.t .1 J., .:ia '-"· ¡ 

FUNCIÓN SIMBÓLlCA: 
LENGUAJE ESCRITO - ESCRITURA 

ESCRITURA DE 
LAS LETRAS 

Hace grafías disuntas al 
Jibujo (garabatos que- con
sidera •orno escrü uraJ 

Comjcnz.a a. utiliz•r gr~ifías 
parecidas a las letras. 

Uriliza letras convendona
lcs. 

ESCRITURA DEl 
NOMBRE PROPl.O 

l'sa gac.ibatos u-;afías 1 
p.ira rt'.prcsentar su nom· 
bre. 

~sa letras para representar 1 
u nombre (aunque no ~ican 

. as correcta~). respec.i.n~·u 
j la inicial. E11 algunos caso~ 
1 pueden ffi(".ZC!ar gr.ifias del 
1 uivef anterior. . ¡ -
! E:.cribc: su nombre ~ urrcc- I 
: tarnentr- ú con una gr.tu , 
j dpll~xJn,~11..·ión .a Ju Cúrrc:...to. j 
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ESTRUCTURAS INFRAI.Ó{;ICAS: 

ESTRUCTURACIÓN DI-.:L ESPACIO 

Nociones espaciales: arriba-abajo, abierto-cerrado, cerca·le
jos. scparado·jumo. demro-furra. addante·atrás. 

Demuestra a rrnvés de las accione:; y no necesariamen· 
re de las palabras que comprendt· estas nociones, te
nit'ndo como punto de rcfrrcncia a si mismo (por ejem
plo: le¡os ck mi, adrlame dr mí. 3unto a mi. ctcélC'ra). 

Demuestra a través de Jas acciones y no necesaria· 
mcnre di'.." b~ palabras que comprende estas nociones, 
tt·niendo como pumo de referencia a si mismo y/o a 
otra persona u objeto (por ejemplo. cerca de mí, lejos de 
Pedro adelante de la pelota, arriha de la casa. etcé
l<'r,1) 

l 
Dcniuc~!!.I a 1ra\&5 &: las accium·~ > no ncccsatlJmcnt<.' 

,lt !.1~ p.:Lil>ra~ qut· comprendc l.i.~ TH'11.·ione:-. izquit·tda
:inc·d1J. tc11.,.ndo corno punto de rcfr-rencia ,1 s1 mismo. 

ESTRUCTURAS IN FRALÓGICAS: 

ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO 

TIEMPO PRESENTE 

Est.i d.no Jo que ocurre en 
el mnmen!o prt'sente. 

Pur<le diferenciar Jo que 
ocurre ahora de lo que ocu · 
rrir,:¡ despuCs. 

1 
l 

!\u l01ifun1lt· d tirmpo pre
~t.·mt· cun el p.i!i.a<lo ;- d fu· 
11110. 

PASADO Y FUTURO + . 
Menl.J el p:.tsatlo y--~~1¡ turo. _ 

____ J_._ 
Difrrcrn ia en grandt·~ hlo
qtlf·'> c·11trc- Jo p<l:-i.ado y lo fu. 
rnrq (ayet puede signifi(·ar 
el di..i Ju1c·rinr tJ un 1ia!-iado 
111;).., t>ITI•::i11~ lc·j.uwl 

Jlilr1t"l1<ia 1·011 mil)Ol t"'•.Jt'

lilll•lt·f pa~adú n-cicntc· y'cl 

pas.Jdu lejano, a!i.i nnno <.:I 
fuiuro inmdiato \ d futuro 

ll-ja:10. 
(E~rt" nhTI nn .::.t• ale .Hll~1 ("O 

cl pr.-rindo pt('l"!>t·ubr : 



PREOPERACIONES LÓGICO -MATEMÁTICAS 

r , 
CLASIFICAOON 

l 
Reúne los objetos formando 
figuras en el c·spacio, csta
bJeciendo reL1cione~ de 
semejanza de objetu a obje
to (del lo. al !~o. puede: ser 
el color. del 2o. al 3o. puede 
ser la forma, ::tcetera). así 
como de: com eniencia (así 
le conviellc p,1ra formar la 
fi~ura). 

l 
Reúne objeto~ en pequcri.os 1 
conjuntos t•Jmando en 
cuenta semej.uuas y dife· 
rencias y altt!rnando los cri
terios de cla~,ificación (co
lor. forma, t~mailo, tt'Xtu· 

rJ. ctcCrc:ra.1. -:No utilila un 
..,¿¡o crite1 io p;ira toda la cu· 
lección.) 

Reúne lo!. objetos tomando 
en cuent¡1 un ~olo criterio, 
que define en el momento 
sin que puecfa anticiparlo. 

! 
Puede anticirar el criterio 
que va a utiliz3r para l..t cla
siíil·Jción. [ii.-,tinguc la!-. 
subclase!> de la cl3~C". ln· 
cluye I<!.!-> ::.uhc!a!>eS t:n la 
clase y sabe que ésta es 
mayor que bs :.uhda.st::. 
(Este nivd no se akanz.1 en 
el periodo preescolar.) 

SERIACIÓN 

i 
Forma parejas o tríos de ob 
je:tos. No c~tablcce las rela· 
ciones mayor que. . menor 
que. o más ~alicmc 
que o mcno5 .:.-aliente 
que. etcetera. 

¡ 
~~~~~~~~-----, 

Logra escablcccr rc!;1cione~ 
cmrc un número mayor de 
clrmenws {·i o m.i:.) (de 

m:is grueso a má!i ddg:ado. 
de más oscurn a m2,!-. li.Ho, 

~·u.érer:i). 

Orden..1 elementos por en· 
s..ivu y error. EstaLlcce re· 
l.i.ciunes de orden en fon· 
ción de la comparación de 
cad3 nuevo elemento 
lo:. que y.a ten fa. 

l 
Orden~ los clcmenlO?> con 
un méwdo sh.trmático, 
comt.·nzJnJo por el mayor 
{o el ma:. 0:.1 uru. v el más 
c~tlictite o vil·cver~a). des· 
pué~ d mayor de los que 
quedan o ·;iC(•ver:-..i. {Al· 
gunos nit"ws akan.:an este 
nivel c:n el period11 pre-es· 
col.u.) 

CONSERVACIÓN DE NÚMERO 

Cuando se le pide que acomode un conjunto de objetos 
igual a otro que ~e le muestra, Jo hace basado a la per
cepción, fijándose sólo en el espado t¡uc tic:ne que 
cubrii, sin llegar a igualar la camid~d de los conjunto~. 

Todavia Lasa sus juicios en el esp¡.cio ·1ue tiene que 
cubrir pero ~-a puede hacer un.1 corrcspondt·ncia uno a 
uno, y sólo apanir de ella so-'>licne que lo!i dos conjuntos I 
son iguale~ 

Susti\-nt: que hay el mi~mo númern de ekmentu!> t'n 1 
e.arla conjunto y que la c;1ntida<l no vJ.ri.t aun CU.indo la 

1 

dispo:,icióII espacial t.ic-ésrns sea difcr~nt•.:. \ 



3.3 caracteristica!$ y necesidades 
en el área de señ~1Uzació~1 

El área de señalización ha 
sido muy explorada y explotada 
en los últimos tien;pos casi en 
todos los niveles, ferias 
internacionales, almaceres 
comerciales, escuelas superio1·es, 
etc .. Pero a nivel infantil ha 
sido nulo o por lo menos ha sido 
~gnorado, ya que dentro de los 
jar·dines de niA3s, al n1e11os 
dentro de los oficiales a los 
cuales hemos tenido acceso, o 
referencias a cerca de este 
particular, no se n1aneja ningún 
tipo de señaliz~ción para 
diferenciar los espacios u 
orientar a los ni~0s dentr0 de 
las instalaciones. El niRo 
llega a conocer lo'. diferentes 
1ugai·e~ d~ su e;c~:~a después de 
~ue 1u: sicL~ ;~¿':2_,jn bas~antes 

vec~s ul lugar y :12 descrrollado 
cierta actividac ei: él. 

El objetivo de este trabajo es 
la proposiciún 1.le un sisten1a oe 
señal•?s [señclaiT:ie11tos] que 
ayuden al niRo a d~senvol·1er~e 
con cierta 1 ibertaJ centre, dt 
las instalaciones; que le sirva 
co1110 introducción •?n el uso de 
las seRales que invadirán toda 
su vida futura, ya que ;i 3e 
familiariza desde IJ~que~~ cor 
los señalamientos, al llegar a 
adulto éstos tendrin el sen ti do 
pi·opio y ne sen~:n ingnorados, 

como frecuentemente sucede, 
debido a que la educación en 
es ta área es ti muy por debajo 
del nivel que quisiéramos 
tener. 

Al mismo tiempo que el niño 
comienza a tener contacto con 
el lenguaje escrito y su 
aorendizaje, también puede 
tenerlo con el ler.guaje '-·isua1, 
adenás tomando en cuenta que 
las primeras formas de 
comunicación de lo> niños son 
pictóricas. 

Esta propuesta de señalización 
dentro de un jardín de niños 
está fundamentada en una serie 
de argumentos que, como los 
anteriores, t~~a ta rernos más 
de ta 11 adamente a continuaci 6n. 

En el rrograma de e¿u:~ci6n 
preescolar, podemos ve: que una 
de los ejes de desarrollo, la 
f1mci6n simbólica, implica que 
todas las actividades que 
influyen en este eje tienen po'· 
o~jeto enriquecer y consolidar 
la función reo1·esentativa del 
niño en el período preooeratorio 
y favorece~ el pasaje que 
real iza del nivel del sb::iolo al 
nivel riel sig~o. Las actividades 
básicas que conducen a e5e 
desarrollo son la dramatización 
o juego simb6l co. la expresióri 
qráficc·-plf~ti :i, 1a uti1izacif.n 

del lenguaje oral y el abordaje 
de la lecto-escritura. 

La expresión gráfico-plástica 
constituye una de las formas más 
importantes a travls de las 
cuales el niño representa su 
realidad, expresa sus enociones, 
vivencias, temores, su noción 
del espacio, etc .. Desarrolla su 
conocimiento físico ai entra~ en 
contacto con una amplia 
diversidad de mater~ales qus 
tienen atributos diferentes como 
texturas, formas, col ores o 
características plásticas que 
pueden proyectar en el espacio 
de distinta manera y que 1-:; 
plantea la necesidad de 
razonamientos espaciales. 

En las activid3des d0 
e:;,¡Jresíón :;r[:f~co-plás~ic: ~ :=i~ 

incluyen trab~jos 
bidimensionales, dibujo, dactilo 
-pintura, tintas, collages, etc.; 
y las técnicas que permiten 1a 
proyección en ¿l espacio 
[tridimensionales], modelado, 
tallado, contrucci6n, etc .. 

De ésto podenos inferir que el 
niño tiene su principal fuente 
de expresión y comunicación en 
el dibujo, y esto nos da Pie 
para poder decir que tendríamos 
que comunicarnos de igual manera 
con él , con 1 a oportunidad de 
establecer un tipo de relación 

más directa o más afin con su 
estilo de expresión. Esto no 
implica que el niño entienda más 
facilme1te los seAalami~ntos que 
los a du 1 tos, pero ya que s 2 

encuentra en un período de 
form2ci6n, tendría más 
oportunidad de ser educado en ,J 
uso de los mismos y ~endrfa ~;) 
cJ.1:.~: ;r,§~ abierto para 'la 
comunicación con su entJrn~. 

El niño tiene la neccsi(:3.d d·:~ 
expresarse con libertad, ;· d~ 
que cualquier manifestacifu: a~ 
su traba.jo sea resµet¡¡di) y 
comprendida como un pas .. ."1 mds ·:::'.1 

su desai-rollo. ~n la ejecucién 
de e~tas actividades, Q~ ni~o 
;~-¿ encontrando, poi- ;; misr.1:>. 
L: ftinra de ajustat-s1~ a :as 
p~~t~;s de manejo d2 ca-~ ~~:G :(1 

de ios ·:nstrumentos ~ue s~ 
utiiizan, del cuidudo Y 
ordenan iento de los ma~ericfe~ 
así cc·rro de su persona. 

E' respeto que se le debe 
tenf:1· r:.l nifio y su tn:br..~jo dcbt: 
hace:·sE. patente en 1a 
irifor'moción que se ie 
proporciona que ser! solamente 
ia conecta y necesaria para qu2 
él la L:tilice a su rnodow 

ll.i e~~resar de·i jardín e ni~os 
el pequeño debe estar ~· parad(' 
oai·¡¡ ei aprendizaje de lenJUo 
E:scritt., e:; ta preparaci se 



basa en los siguientes puntos: 
"las primeras formas de 

representación que el niño 
utiliza son símbolos. la 
posibilidad de manejar el signo, 
como es el lenguaje oral, surge 
de la socialización progresiva 
del símbolo. "88 

Aquí confirmamos q~e el niño 
utiliza símbolos cJmo primera 
representación de 21 mismo, y 
ader.iás podemos obtener que los 
señalamientos funcionan de 
igual manera, su socialización 
progresiva los llevaría a la 
convencionalizacién. 

"La lengua es~rita es un 
sistema de signos que suponen u11 
a 1 te gra.do de 
convencional ida el. "89 

Un sistema de señ.::lanientos 
también supone un alto grado de 
ccnvencionalid2d. 

"Por lo tanto, antes de 
aprender a leer y escribir, sera 
necesario que el ni~o: 
- Seti cr.nscient:2 ~Je la nece:,irJad 

e importancia de ia i engu .. 
escrita. 
Avance hacia ~¡n considera'.)12 
niv2l de análisis de 1¿, l"?ngu.:: 
oral. 

- invente sistem2s ele signos que 
1o 11even a reµresenta.r 
mensajes en forma arbitraría y 
c0nvencional. 

- Establezca correspondencia 
entre la lengua oral y la 
lengua escrita." 90 
Con respecto a los 

sefialamientos, los puntes 
anteriores también tendrían 
efecto de igual manera que e 1 
lenguaje escrito: asi, antes de 
aprender un lenguaje visual es 
necesario oue el niHo: 
- Sea consiente de la necesidad 

e importancia del lenguaje 
piectorico. 

- Avance hacict un considerable 
nivel de análisis de la 1eng'Ja 
pictórica. 

- Utilice sistemas de signos 
que i o 11 even a n;presertar 
mensajes en forna arbitraria y 
convenc iona 1. 

- Establezca con'espondencia 
entre la lengua oral y la 
lengua pictórica. 
En el nivel representacional 

de la inteligencia visual está 
gobernado por la expel"iencia 
directa que va más allá de la 
percepción. Aprendemos acerca de 
las cosas que no pacemos 
experimental' di rectamente 
gr~cias a les medios visuales, 
las demost,-aciones, a los 
ejemplas ~n fo1'ma de 1r1idelo. 
Aunque una desrripci6n verbal 
puede se1· ur.a exp1 icación 
e:<trei;iadamen te efectiva. el 

carácter de los medios visuales 
se diferencia mucho del lenguaje, 
particu1annente por su 
na tura 1 eza di recta. No es 
necesario emplear ningún sistema 
codificado para facilitar la 
comprensión ni ésta a de esperar 
decodificaci6n alguna. Este 
carácter de la observación no 
sólo sirve como artificio que 
nos capacita para apr·ender sino 
también como vínculo más 
estrecho con la realidac de 
nuestro entorno. Cor.fiamos en 
nuestros ojos y dependeinos de 
eli os. 

"Es preciso que los educadores 
respondan a todos los que 
necesitan ampliar su capacidad 
para la alfabetidad '.'isual. Y 
ellos mismos deben llega1· a 
comprender que la expresión 
visual no es ni un pasatiempo ni 
una especie de magia mística y 
esotérica. Entonces existirá una 
clara oportunidad de i~troducir 
un prograrra de estudios que 
considere personas cultas a las 
que esten visualmente 
alfabetizadas como hov lo es:an 
verbalmente. "91 

En otro autor de nuestra 
bibliografía tenemos que: "Las 
personas ancianas, como es 
sabido, tienen enormes 
dificultades para modificar S'J 

pensamiento, precisamente por 1 o 
que se aprende durante los 
primero; años de vi da pennanece 
como regla establecida para 
siempre y, tener que cambiarla, 
para muchos, suponen perder la 
seguridad para aventurarse en 
u~a situación desconocida. La 
sol uc i én a es te prob 1 ena de 
aun1entu el conocimiento y de 
fonnar personas con una -
mentalidad más elástica y men0s 
rept~titi\13, consist~ en ocuparse 
de \::>s indi:rlduos rr;ientl'as se 
forn1an. 11 92 

Uurar1te los primeros afios d·~ 

~ id:.i ~ ·Jice Piaget, se va 
confor1nando la intei ígenci0. 
Todas las vivencias v 
e.:-.pcriencias percibidas a tr-2vés 
de los receptores sensoriales 
qveda.n grabadas para siernp1·e~ 

así sean tact·iles, térP.iicos, 
matericas, sonoras, olfativas. 
gustativas, o de cua1quie:· 
fnGolc·. i\portdndo a1 niño una 
educación compl2La en todos lo~:, 
se:tidos, se pod1'á ayudar a 
··fofrrlé.r individuos ci~ea civos y 
ne. repetitivos. ind-iv',duos con 
una mc~nte elást~ca y p1·eparada 
p:i:·a resol 11er los ?rotilemas r.1 

les que tendrá que nacer frente 
en la vi da . " 9 3 

11 Una. corree ta rne::·.or i zac i ón dé 
da t'.Js. en el momento oportun0, 



ayuda a v1v1r mejor, suministra 
las informaciones útiles en el 
momento adecuado. Un individuo 
creativo es un individuo 
completo, no necesita tantos 
especialistas para resolver su; 
probiemas"94 ,y :endrá 
un comportamiento social 
equilibrado. 

El período de máximo 
desarrollo senso~otor va desde 
el nacimiento hasta los do;: años 
aproximadamente. Entre ll 6 2 
afias y 3 ó 3} aílJs es el p~1·fcdo 
del máximo desarrollo del 
lenguaje y entre 103 31 y los 7! 
aílos, el del máximo desarrolle 
perceptivo, que va se-]'Jidc por 
el rnáx imo desarrollo de 1 os 
procesos mentales superiores 
[después de los 7]]. Es el 
desarrollo de la perce¡oció11 
visual el que ocupa el 80º'. de 
las percepciones del ambiente, 
es decir, la percepciór visual 
es la rn<fs importante dentro del 
c\P.sarrollo del individue [niños 
principalmente]. 

El éxito de cada fase de 
desar1·ol lo se encuentra sujeto 
en gran parte al resultado 
obtenido en la precedente. La 
percepción adecuada depende, ''n 
en cierta medida, de un adecuado 
desarrollo sensomotor. Así como 
se promueve el desarrollo 

perceptivo a través del uso 
adecuado del lenguaje, el 
desenvolvimiento de los procesos 
mentales superiores depende en 
parte de la adquisición previa 
de las habilidades perceptivcs. 

Se necesita la percepción para 
identificar, clasificar y 
cornp1·ender características qLle 
no son evidentes, así como le 
memoria, ya que sin ella no se 
pueden confrontar los estímulos 
actuales con experiencias e 
inforn~aciones anteri::wes. 

e~ percepción y 1é: r,1emori a de 
la pe(ceµción son los rra.terié:les 
d;; consii·ucción necesarios para. 
E1 desarrnllo de la hr111ació:1 de 
conceptos y la visua1izaci6n y 
elaboración mental para 13 
solución de problemas. Por esta 
razón, se considera que el 
desarrollo de la percepción 
visual es sumamente importante. 

""!"eniendo en mente todo lo 
anterior es f6cil concluir que 
la percepci6n visual n1 sólo es 
necesal'ia para el éxito 
ncadémi co sino también oara 
vivir una vida plena, ya q"e sin 
ella se tendrían muchas 
privaciones placenteras y de 
comprensión del mundo que nos 
rodea. Por ésto, muchas 
investigaciones nan ·Jemostrado 
que el ar:iiestrc:r la pe1~ceoci6n 

visual puede ser altamente 
efectivo si ésta se integra con 
el adiestramiento en otras 
habilidades. "95 

Después de 1 a exposición de 
diversos autores, podemos ver 
que de una u otra manera se 
lle-;¡a a la misma conclusión, 
que es la necesidad de educar a 
los niños en el desarrollo de 
sus habilidades perceptivas, 
principalmente la visual, para 
que tengan una más activa 
pa rt i ci pac i ón de 1 a 
comunicación visua;, y es aquí 
donde entran en jueqo los 
sistemas de señalización que 
son en gran medida uno de 1 os 
principales canales de dicha 
co1nun icaci ón. 

Sin embargo a la hora de 
diseñar las señales ha de 
tenerse en cuenta este 
consejo: "Con 1 os niños se ha 
de ser muy sencillo y a la vez 
muy claro, y nada estúpido, ya 
que en otro caso no van a 
entender nada."96 



4.usuario 

4.1 el niño 
de 3 a 6 años 

El período preoperatorio, 
como lo describe el Programa 
de Educación Preescolar, o 
período de organización y 
preparación de las operaciones 
concretas del pensamiento se 
extienden aproximadamente desde 
1 os 2 ó 2; a ñas has ta 1 os 6 ó 7 
años. Esta etapa puede 
considerarse como un perfodo a 
través del cual el niño va 
construyendo las estructures 
que darán sustento a las 
operaciones concretas de1 
pensamiento, a la estructuraci6,1 
paulatina de las categorías del 
objeto, del tiBTipo, del esoacio 
y la causalidad, a partir de las 
acciones y no todavía como 
nociones del pensamiento .. ; 
diferencia del período anterior 
[sensomotriz] en el cua i todo 1 J 

que realizaba el niño estaba 
centrado en su propio cuerpo y 
en sus propias acciones a ur 
nivel puramente perceptivo ~ 
motriz, se enfrenta ahora al 
problema de reconstruir en el 
plano del pensamiento y por 

medio de las representaciones, 
lo que ya había adquirido en 
el plano de las acciones. 

A todo 1 o 1 argo de 1 periodo 
preopera torio se va dando una 
diferenciación progresiva entre 
el niño como sujeto que conoce y 
los objetos de conocimiento con 
1 os que interactúa, proceso que 
dura desde la indiferenciación 
hastc la completa diferenciación, 
pero aún dentro del terreno de 
la actividad concreta. 

Durante este perfodo el 
penscmiento del niño recorre 
diferntes etapas que van desde 
un egocentrismc en el cual se 
excluye toda objetividad que 
venga de la realidad externa, 
hasta una forma de pensamiento 
que se va adaptando a 1 os dBTiás 
y a la realidad objetiva. Aqui 
se p1·esenta un proceso de 
descentración progresiva que da 
pauta a una diferenciación entre 
su yo y la realidad externa en 
el plano del pensamiento. 

El carácter egocéntrico del 
pensamiento del niño es posibl~ 

e7 ii.IJt. 

obse1·varlo en el juego 
simbólico o juego de 
imaginación y de imitación; por 
ejemplo, la comidita, las 
muñecas, la casita, etc., donde 
existe una actividad real del 
pensamiento, escencialmente 
egocéntrica, que tiene como 
finalidad satisfacer al yo, 
transformando 1 o rea 1 en func i6r. 
de los deseos. 
Acere~ de como piensa el niño 

y de la representació~ que tiene 
del munrlo, el análisis de las 
preguntas que hace, de los 
"lPor qué?", tan frecuentes 
entre los 3 y 7 años, nos revela 
un deseo de conocer la cause y 
la finalidad de las cosas que 
sólo a él 1 e interesan en un 
momento dado y que asim·ila en si.; 
actividad propia. 

Como 1;1anifestaciones de la 
confusión e indiferenciación 
entre el mundo interior o 
subjetivo y el universo físico, 
en el pensamiento del niño se 
aprecian las características 
sigui en ces: 



El an1m1smo: tendencia a 
concebir las cosas, los objetos 
como dotados de vida; las cosas 
activas tienen vida, los astros, 
1 os f en6menos na tura 1 es, etc. , 
están vivos y a los objetos 
inertes se les anima. Este 
animismo resulta de la 
asimilación de las cosas a la 
actividad que el niño realiza. 

con las que poco a poco se irá 
coordinando e integrando. 

Los aspectos sobresa1ientes 
que caracterizan esta etapa del 
desarro1lo son los que concurren 
para la estructuración 
progresiva del pensamiento y en 
genera1 de la personalidad del 
niño. 

El artificialismo: creencia 
que las cosas eian sido hec/las 
por el hombre a por un ser 
divino. 

Estos aspectos son: la f~nci6n 
simbólica, las preoperaciones 

de l6gico-mateoiHicas y las 
operaciones infral6gicas [o 
estructuracién del tiempo} 
espacio]. 

El realismo: cuando el niñJ 
supone que son reales hechos 
que no se han ~ado como tales; 
por ejemplo: los sueños, los 
contenidos de los cuentos, e::c .. 

El avance hacia la 
descentración puede ser 
grandemente favorecí do poi· l ¿ 
riqueza de experiencias que El 
medio brinde al niño, por la 
calidad de las relaciones con 
otros niños y con los adultos. 
La cooperación en el juego 
grupal, tiene un papel muy 
importante ya que es una form3 
a travªs de la cual el ni~o 
comprenje que t-,¡.y otros punto3 
de vista y otras fonnas de se y 
actuar diferentes a las suyas, 

Al inicio del periodo 
preoperatorio aparece la fLnción 
simbólica o capacidad 
representativa como un factor 
determinante para la evolución 
del pensamiento. Esta funci5n 
consiste en la Posibilidad de 
representar objetos, 
acontecimientos, personas, ·2tc., 
en ausencia de ellos. 

Esta capacidad representa ti va 
se demuestra en diferentes 
expresiones de su conducta que 
irnpl ica la evocación de un 
objeto. Tales conductas están 
sustentadas por estructuras del 
pensamiento que se van 
construyendo paulatinamente e 
incorporando a otras más 
complejas para expresarse en 

formas más elaboradas de 
conocimiento. 

Se pueden distinguir estas 
expresiones muy claramente, el 
juego simbólico o juego de 
ficción, en el cual el niño 
representa papeles que 
satisfacen 1 as necesidades 
afectivas e intelectuales de su 
yo, la expresión gráfica, la 
imagen mental y el lenguaje que 
le permite una comunicación 
continua con 1 os demás, así como 
la posibilidad de reconstruir 
sus acciones pasadas y anticipar 
sus acciones futuras. 

Estas nuevas posibilidades 
oermiten al niHo ir socializando 
las acciones que rea 1 iza. 

A lo largo del período 
oreoperatorio, la función 
simb61lca se desarrolla desde el 
nivel del símbolo hasta el nivel 
del signo. 

Los símbolos son sionos 
individuales elaborad¿s por el 
mismo niño y sin ayuda de los 
demás, y generalmente son 
comprendidos sólo por el mismo 
niño, ya que se refieren a 
1·ecuerdos y ex peri ene i<>.s 
íntimas y personales. Los signos, 
a diferencia de los sfiubolos, 
son altamente socializados y no 
individuales; están compuestos 
de significantes arbitrarios en 

el sentido de que no existe 
ninguna relación con e1 
significado y son establ<:ocidos 
convencionalmente según la 
sociedad y la cultura. 

Una de 1as formas en qtJe se 
rnnifiestan los sfmbolos es a 
través de1 dibujo, por medio del 
cual el niño intenta imitar ]J 
realidad a partir de una imag211 
me11tal formada por lo que s;; 
sabe del objeto, has:a poder 
representar lo qu~ ve del n~is·.:c. 
es~·.o es, incorí;orar.do 
pr0gresivamente ascectos 
ob~etivos de la realidad. Ese,:, 
•cxr.resi ón gráfica puede 
cor:siderarse, a su vez, como una 
:'arma de retroa 1 imentar J¡¡ 
fuPci6n simb61ica. 

Ctra de las manifestaciones 
del manejo de simbolos 
individuales se da. en el juegc 
simj6lico, que es una de las 
expresiones más notables y 
car·dcterísticas de la activida:J 
del niño en este período. Casi 
por lo regular se le; ve jugar ; 
Q'.Jees 11 el papáj', 11 1a 1-:-¡aestra", 
''el perro", etc. t sus miedos., 
d'"s"os, dudas, confl i e tos, 
aparecen en los slmbo;os qu 
utiliza durante su juego y Set"'· 
r.os hablan de su mundc afee ivc' 
y de los progresos de su 
pensamiento. 



Progresivamente, a través de 
muchos momentos interr1edios el 
ni~o llega a la coostrucci6n de 
signos cuyo máximo exponente es 
el lenguaje oral y escrito, tal 
como lo utilizan los adultos. 

Desarrollo del ~9.§j_g oral: 
para fines didácticos es 
necesario ayudar al desL!.rr·ollo 
de sus capacidades lingUisticas. 
y lo importante no ser6 
enseñarlo a hablar, cesa que en 
es~a edad ya sabe. siro 110varlo 
a que descubra y cc;cpr·enda cómo 
es el lenguaje y para qué sirve: 
lleva~lo de un ''saber hacer'' 
[hablar] a un "saber acerca de" 
[la lengua], es c'.ccir. 
enfrentar al nir,o con el 
lenguaje como objeto ue 
conocimientc. 

Por otro lado. la evoluciiín 
del lenguaje en Eosta etapa 
mantiene una interdependencia 
con dos caracteristicas 
fundamentales que se relacionan 
estrechamente: la primera de 
ellas es la central izaci6n del 
pensamiento del nif.o que 1e 
impide ponerse en el punto de 
vista del otro, lo cu2l provoca 
que cada niño siga su línea de 
pensamiento sin que se incluya 
en ella lo que el otro interta 
comunicarle .. ~esto se le llama 
"monólogo colectivo". ~eco a 

poco se desenvolverá hasta 
l<•grar una comunicación por 
;r.t:dio del diálog0, en e1 que 
ir·c1uyJ el purto de vis~a del 
otro y el suyo propio. 

La segunda consiste en que el 
lt•n9uaje se encuentra aún muy 
l 'gado a la acción, lo que 
1·eva al nifio a expresarse m~s 
con un lenguaje implicito, es 
decir, que necesita ir 
acompañado de mfrlica para ser 
curnprendida [ges~os. -:idananes~ 
se1~alar11ientos, etc.], sin 
l"Eg2r todavía a ser un lenguaje 
totalmente expl feíto que se 
baste a sí misrno para lograr la 
c:in1un i cae i ón. 

Otro de los aspectos del ni~o 
en este n,:,riodo es el contacto 
con la 1ecto-esuitura, ést>.2 no 
!2'~ un proceso s fo1pl e y breve. 
Para pode1· 11 ega r a con>prenderl a 
e· nir'J debe 1·econstruir desde 
e~ principio torio ur sistema; 
pera apropiarse de ~, debe 
rt!inventa1·l o. Este ;iroceso 
cumienza r•ucho antes de llegar a 
l,c edad escolar. 

El ni~o va interpretando el 
s'sterna d¿ escritura de 
d·:fefentes manerüs. ~na de las 
adquisir:iones fundarnertales es 
12 comprensión de las 
c:1(ac~e1·isticas (!Scenciales de 
nu0s':i"o :.~st2ma c~lfabético. Este 

punto de llegada es considerado 
tradicionalmente como punto de 
partida en el ap1·endizaje de la 
lectura y la escritura. 

Para el adulto alfabetizajo es 
norma 1 suponer que 1 as letras 
representan los sonidos 
elementales del l1abla, y 
considera que §sto ~uede se~ 
transmitido y aceptado 
inmediatamente por uG niRo. 

El proceso a trav~s del cual 
el niRo aprende a leer y 
escribir, requiere dE Lin 

esfuerzo cuya dimensión só1c: es 
compr·ensible si se entiende que 
debe r"ecor.struir el sistec:-;: Ge 
escritura, efectuando 
transformaciones parJ accecer c.l 
descubrimiento del mismo~ pc'"!r2 

lo cual necesita b§sicamente de 
tiemoo :J respP.to. 

Las preoperaciones l_Qgic0-
matemHicas: uno de los crocesos 
que se O?eran en este período y 
que permiten al niño conocer su 
realidad de manera cada vez más 
objetiva es la organización y 
preparación de las operaciones 
C'Jncretas del pensamiento, las 
cua 1 es tendrán su máximo 
desarrollo entre los 7 y 12 a~os 
aproximadamente. 

Se llaman operaciones 
concretas aquellas operaciones 
lógica' que se refiere~ a las 

acciones que el nrno reali'za con 
objetos concretos y a trav~s de 
l:s cuales coordina las 
relaciones entre ellos. 

La id~a ce~tral es que al n1no 
que eún no puede realizar estas 
operacionéS independientemente 
de líls acciones sobre objeto~ 
cor.cretos, se le inicie en e.;tos 
pr0c ese e;. 

Las c¡;eraciones n;!ís 
in1p0rtar1tes al respecto s011: 
s f.:ri a.e ic"Jn, noción ~i¿ 1 a 
consE:rvcción del número, 
clasificación, tr·ansitividad, 
reversibilidad~ etc .. 

Las gp~IdCiQl_!.§_? infrctjj0i~:a: Q ª ~tr~~lur:E e i ón ~aj t i_f'~pQ '" ~l 
~pacio: 13 organización d!=l 
ccnoci~~ento se da alrede1or de 
dos marcos de referencia q'ie se 
:onstruyen paralela y 
sincr6nicamente. Estos son·: 
mai·c0 de referencia espacio
te,Hpora l [operaciones 
infraléo,icas en el sentido de 
afectar· otro nivel de realidad] 
y el marco de referencia lógico
ari tmético. Ambos hacen posible 
la comprensión de ciertos 
a~pectos empíricos que Jtañen a 
las operaciones espaciales y la 
organizaci5n del conocimiento en 
general. para la localtzaci~n de 
los objetos y de los eventos en 
el tieíl'PO y en el espaciü. 
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La estructuración del espacio: 
desde el punto de vista 
psicogenético la estructuración 
del espacio en el niño indica 
que primero se construyen las 
estructuras topológicas de 
partición del orden [próximo, 
separado, abierto, cerraco, 
dentro, fuera, orrlenami ente ec, 
el espacio en forMa 1 i:iea', 
bidimensional, tr·1ctimensiona1, 
etc.], .Y que a partir de esa; 
estructuras base, proceden los 
estructuras proyectivas [la 
perspectiva elemer,tal, 
proyección de las rectas unidas 
a la dirección de la vista, 
etc.], y las estructuras 
euclidianas [conservación del• 
forma, las distancias, la 
mét1·icaJ. 

La estl"ucturación del tier::no 
también es progresiva. Parte de 
una indiferenciación total en la 
que ei niño mezcla el pasado y 
el futuro y sólo está claro lo 
que ocurre en el momentn actual. 
Pasa luego por un~ 
estructuración en grandes 
bloques que le permite 
diferenciar lo que ocurre ahorn 
de lo que ocurrirá despu~s. pero 
sin diferenciación interna entre 
lo pasado y lo futuro. 
Progresivamente se hará~ 
distinciones entre el pasado 

inmediato y el iras lejano al 
igual que en el caso del futuro. 

Estas son a grandes rasgos las 
características fur.damentales 
del niño en edad preescoiar, 0 
sea entre 3 y 6 años de edad, y 
estas características nos ayuc'an 
a poder reconoce~· las 
r.ecs,sidades del niño para podff 
incorJorarlo a le comunicación 
vi suc l. 

4.2 datos de población 
del jardin de niños 
º~EPUBUCA MIEXICAtdA" 

Para poder rEalizar nuestro 
trabajo tuvimos acceso al Jardfn 
de ~iños "Re;iúblicc, Mexicana"' 
cl<lve M-38-155, dependier.te de 
la Dirección General de 
Edu:ación Preescolar de la 
Se·:retaria de Educación Pública, 
el cJal se encuentra ubicado en 
ºlaza Hidalgo s/n, Cuautepec 
Barrio Alto, dentro de la 
Delegación Gustavo A. ;,;.::dero, 
cas~ a orillas del Distrito 
Fed~ral [norte de la cd.] fig.50 

El jardfn de niños est~ 
establecido en un inmueble que 
data del año de 1943, antigua 
casa habitación que ahora 
per~enece al Departamento d"l 
Distrito Federal, a la cual se 
le han hecho acaptuciones pai·a 
funcionar como ja1·dfn d2 ni~os. 
Las a·Japtaciones realizadas 
fue,.on las que corresponden a la 
dirección, los baños [todos], y 
el chapoteadero, como se puede 
observar en el plano adjunto. 
fig.Sl 

El jardín de niños está 
compuesto por dos turnos 
[matutino y vespertino] que 
tienen un cupo total de 240 
aiumnos por turno, maneja 480 
alumnos en total. Cada turno 
esta compuesto por 6 grupos de 
40 niños aproximadamente; 
.1ctL:1lr1ente el turno matutino, 

que fue al que tuvimos acceso, 
trabaja con un total de 207 
akmncs de los cuales 117 so 
ni1ios v 90 son niñas. 

La población total del jardin 
observa un promedio de estatura 
de : a 1. !0m., medida que 
utilizoremos para el estudio de 
la colocaci611 de nuest1·os 
señala';lientos. 

Otro de los pur1tcs i1:1portnntes 
es que del total de po1Jl.1c1ón 
[207] 1bserva1nos l;ue los riifio~ 
con deficiencias vis~ales, 
detc;ct:1dos, son aprc;x irnada:nen U! 
de JO" 15 en total. dánconos 
un G ie ni~os con len~es. Est~ 
de°71:Jes :ra que es te fa.: tor no 
se•-..r fr1pedirnento para nuestfCJ 
L;Ji0tl '(:. 
~jem~s e1 j;;¡·Gír, cuenta con ur1 

personal de trabajo de 2U 
persones que se divide de 12 
manera sigui ente: 

- inspección: inspectora, 
adjunta y secretaria [3] 

- dir·ección: dir2ctora pc,1· 
turno [2] 

- educadoras: 6 por turno [12] 
- trabajadoras manua 1 es: 

conserje y adicional por 
turno [3] 

El total mínimo de personas 
que utilizaran los se~ala~ientos 
es de 500. 
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JARO IN DE N rnos 
"REPUBLICA MEXICANA" 

M-38-155 DGEP SEP 

i- salón 
2- salón 
3- salón 
4- salón 
5- salón 
6- salón, cocina , 
7- aula de usos md\tiple~ 
3- con ser j eria 
J- inspección 
10- dirección 
ll- explanada p/tegtro 

al aire 1 ibre 
12- baños maestras 
13- ba~os consrir.je, 
14- baños niñas 
15- bafjos niños 
16- lavaderos 
li- parc~las 
18- chapoteadero 19- resba1adi113s 
20- as ta ba nd2ra ,hasta 
21- llantas 
22- tanque de arena 
2~- lineas p/forrnación 
24- líneas p/forrnación 
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4.3 investigación 
de campo 

Para poder real izar este 
trabajo se aplicaron una serie 
de ejercicios que nos pudieran 
aportar datos suficientes para 
tener una clara dimensi6n del 
panorama en el cual 
desarrollaríamos esta 
proposici6n de señalamiento. 

Primero se platicó con la 
directora del plantel. e.cerca 
del objetivo del trabajo, quien 
respondi6 que era una buena idEa 
ya oue era totalmente nueva, 
puesto aue no existía nada 
establecido en este rencl6n, ¡ 
que no tenía noticias d~ alg¿ 
parecido. Luego de la aceptación, 
se le planteó una serie de 
ejercicios aplicados 
directamente a los niños, para 
la planeaci6n de sus programas. 
Se tuvo un punto a nuestro favor 
al conocer que en días pasados a 
este acontecimiento toda la 
escuela había tenido en sus 
programas la visita de personas 
encargadas de la educación vial, 
por lo cual la aplicaci6n de 
estos ejercicios tomaba ciertil 
hilación con aquello, y además 
serviría como reforzador; nos 
encontrabamos en terreno 
bastante fértil. 

El paso siguiente fué poner 
al tanto del objetivo del 
trabajo a las educadoras, a fin 

de que ellas dieran ·1a 
motivación adecuada para la 
aplicación de los ejercicios y 
la programación de los mismos. 

El primer ejercicio tenía como 
objetivo un sondeo general de la 
capacidad de percepci6n y 
retención del niño, ya que como 
apuntábamos anteriormente habían 
tenido pláticas sobre 
educaci6n vial. La motiv2.ción 
ut"ilizada fue que en su 
coff.Jnidad existían gnn 
cantidad de se~al~s que ellos 
uti!izaba.n r:;uy seguido, se les 
preguntó si se acordab~n de 
ellas y para que les servfan. 
Entonces se aplic6 el ejercicio 
a realizar, con crayolas sobre 
papel, con la consigna de que 
dibujaran todo lo que ellos 
conocieran como señal. 

este sondeo general buscaba 
contestar las siguientes 
preguntas: 

- ¿conocen los niños las 
señales? 

- ¿como es que ven los niños las 
señales? 

- ¿Que tantas señales soc 
conocidas? 

- ¿como representan los niños 
las señales? 

- lCuáles son las más 
conocidas? 

- Etc. 

La aplicación de este primer 
ejercicio aparte de los 
objetivos que ya mencionamos, 
tenía una doble función, que era 
la de despertar la curiosidad 
del niño para que a partir de 
este primero tuviera una mayor 
disp011ibil idad pare el segundo 
ejercicio, esto es, que e1 n~Ro 
a partir de este momento se 
fijara m~s en las seílales que la 
rcdean en su comJnidad. 

Dfiis despues fue aplicado el 
segundo ejercicio, este tenia 
como objetivo que el niño, 
después de haber observado 
algunos otros señalamientos, 
creara él mismo su propio 
sistema de señales para el 
jardín de niños, ya que 
existían áreas donde realizaban 
diferentes actividades. Se les 
motivó diciedoles que en el caso 
de que vinieran niños nuevos o 
trajeran a sus amiguitos o 
hasta cuando sus mamás vinieran 
por ellos, no sabrían donde 
localizar esos lugares o ne 
sabrían la actividad que se 
realiza en ese u otro lugar. 
Desués de esa motivación se 
aplic6 el ejercicio 1e la rris~a 

manera que el anterior con la 
consigna de realizar las señales 
que irían colocadas en los 
diferentes lugares de su jardín 
de niños. 

Ocurrido lo anterior se 11eg6 
a un perfodo de vacaciones el 
cual se ocupó para el diseño del 
sistema de señales, estas fueron 
colocad.is justo antes del 
rein;re;o a clases. Se dejó en 
libertad al niño por un tiempo 
para qu·~ obser"Jara aquel 1 os 
'
1dibujo;'' nuevos qut hatfan 

colocada en su escuela y sobre 
este acontecimiento se apl iccí e1 
terc~r 2jercicio que consistía 
en preguntar al niño que 
reacción tenía sobre los 
señalamientos y además se le 
propuso que dibujara aquel 
señalamiento que más le había 
llam3do la atención e aquél que 
más le gustara. Este ejercicio 
tenía como objetivo confirmar 1 a 
utilidad del señalamiento 
conforme a la legibilidad de 
los :nisrnos y el grado de 
retención de los niños, 
utilizando como prueba los 
dibujos realizados por ellos. 

Ap.1,-te de involucrar 
directa¡c1ente al usuai·io 
mayo•itario [que son los nifios], 
también se tom6 la participación 
de los minoritarios [maestras]. 
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Después de dar a conocer el 
señalamiento a los niños [que 
eran los que más importaban, 
evidentement¿] se tuvo la 
oportunidad de que, por ser este 
jardín centro de zona y estar 
ahí la inspección de la misma, 
las educadoras de los jardines 
aledaños y personas directivas 
de educaci 6n preescolar 
realizaran una visita. la cual 
a~rovechamos para aplicar un 
pequeiío cuestionario acerca del 
trabajo realizado. Siendo las 
personas visitantes del mismo 
medio de trabajo y por no 
conocer el objetivo de las 
señales, pudimos obtener 
opiniones de primera instanciu. 

La aportación de estos 
ejercicios prácticos y 
directamente aplicados sobre los 
niños, fueron resultados que 
realmente no se esperaban, 
bastante claros y concisos que 
veremos a continuación. 

4.4 análisis 
y r~sultados 

los resultados obtenidos en 
nuestra investigación 
aportaron datos clave para la 
solución de este trabajo 
mismos que a continuación 
mostrarsnos. 

Del primer ej ere icio [el 
sondeo] obtuvimos las sigui entes 
respuestas: 

- lConocen los niños las 
señales? 
El resultado es que si conoc~• 

las señales, el conocimiento de 
estas fue mucho mayor al que 
esperábamos ya que como se 
explicó anteriormente sólc se 
esperaba encontrar que 
conocieran señeles referentes a 
la educación vial pero 
aparecieron durante el ejercicic 
otras completamente ajenas a 
esta área como son: cruz roja, 
teléfono, metro, escaleras, no 
maltrate los jardines y algunas 
estaciones del metro entre 
otras. También en este ejercicio 
nos pudimos percatar que hace 
falta un poco más de orientación 
o de explicación por parte de 
las personas adultas hacia el 
niño, dt ¿qué son las señales?, 
el ¿por qué? de éstas y cómo es 
que nos sirven. Asf vemos que 
si se les diera una mayor 
explicación y se les enseñara a 

utilizarlas más frecuentemente, 
se podría obtener casi el 100'~ 
de efectividad de las señales, 
en otras palabras, necesitamos 
acostumbrarlos a utilizar los 
señaiamientos cfr.~a son, una 
forma de comunicación gráfica. 

- ¿c6mo es que ven los niños 
las señales? 
En este punto observamos 

solamente tres variantes, una de 
ellas es que el niño dibuja las 
señales dentro del contexto de 
la señal, es decir, colocan las 
seña1es dentro de una 
ambientación, colocan camiones, 
árboles, peatones, etc., ésto 
nos demuestra que los niños 
tienen conocimiento de lo activo 
de las seña les ya que muestran 
la señal acompañada de su 
actividad y su entorno. 

La se<junda variante fue 
encontrar s6lo una señal dentro 
de toda la página, aquí podemos 
observar el grado de retención y 
percepción del niño, que nos 
demuestra que las señales no 
pasan desapercibidas para el los. 

Y por último en la tercera 
variante observamos una especie 
de composición, en toda la hoja, 
de varias señales con sus 
respectivos recuadros o soportes 
lo que nos hace reafirmar aan 

más la percepci6n y retención 
visual <le los niños. 
- lCuál es 1 a prepare i 6ri de 

señales más conocidas? 
Aqu i utilizamos un método 

estadís~ico para poder observar 
la frecuencia de aparición de 
la señales que más hayan 
retenido los niños. De la 
aplicación del cuestionario a 62 
niños se obtuvo la siguiente 
lista de señales y la frecuencia 
de aparición de cada una: 

Seiial 

semáforo 
no estacionarse o 
estacionarse 
peligro, cuidado con 
el tren 
f1 echas 
parada de camión 
metro 
cruz roja 
pea tones 
zona escolar 
no maltrate los 
jardines 
pwex 
esca leras 
teléfono 

Frecuencia 
[veces] 

33 

33 

9 
9 
8 
6 
5 
4 
2 

2 
2 
2 
1 

Aparte de estas señales, se 
encontraron otras u otros 
dibujos que por su gra~o de 



abstracción no pudieron ser 
identificadas claramente, y 
decidimos no tomarlas en cuenta. 

Encontramos que. después de la 
plitica de educación vial que se 
impartió, la cual no estaba 
especfficamente dirigida a las 
señales, se encont1·ó que en dos 
de ellas aparecía un so;; de los 
dibujos recibidos. Podemos 
especular qu2 después de una 
buena educación sobre señales, 
en un ejercicio similar, 
apareceríar. tal vez hasta en un 
90 ó Joo·" dependiendc ésto del 
poder de expresión ffáfica del 
niño. · 

- ¿C(í1:·,o re:Jresent:ir. los ni 1os 
las s '?ña 12 s? 
En este punte an2 l i ZO'nOS e·1 

aspecto de la proporción y tipa 
de dibujo del niño y aquf coma 
en los puntos anteriores la 
varieda1 es muy marcada, ya aue 
algunos l3s dibujan demasiado 
pequeñas y otros un poco mayores 
con respecto a los elementos que 
las rodean: camiones, árboles, 
peatones, etc.; sacando un 
promedio se podría decir que 1,1 
proporción en los dibujos es 
aceptable, tomando en cuenta las 
caracterfsticas de su edad, 
estatura y capacidad de 
exoresión gr§fica. 

Con respecto a la claridad de 
los dibujos, pudimos interpretar 
de un 60 a un 75% entre todos 
los dibujos, ei resto necesitaba 
de m~cha imaginación, a 
continuación mostramos algunos 
de los trabajos más claros de 
es te ej ere i e i o. 







•
l 

. ! 
. ,. 





' 
' 



Para elaborar el segundo 
ejer:icio se estudió primei-o 
todc_ los sities donde los nifos 
tenf=n actividades y donde no 
las :enfan pero habfa necesidad 
de información, a rafz de éste, 
se elaboró una listad~ todos 
los lugares s~ceptibl~s de 
contar con un señalamiento. Esta 
lista 1ued6 de la siguiente 
man·-::ra: 
1- salones de clases [6] 
2- nula de usos múltiples 

f(3ntos y juegos] 
3- c1,apoteadero 
4- teouo al aire libre 
5- t-1n~ue de are~1a 
~- llantas [~,ara jugar] 

resba ladi 11 as 
8- parcelas 
9- enf~rmeric. 

10- basura [botes] 
11- cocina 
12- lavaderos 
13- baños niños 
Jl- baíios niñas 
IS- baños maestrJs 
ló- conserjerfa 
17- dirección 
lS- iris pece i ón 

Estos 18 posibles 
señalnmientos, se repartieron 
los Jiferentes g~upos para su 
realización ya que er3 imposible 
que los niños escogieran 

libremente. Se obtuvieran 1 os 
siguientes resultados: 

Salón de clases 
- dibujos: 10 

4 dibujos: figura de nino 
sentado ante su mesita 
[perfil], uno de ellos ubica 4 
niños alrededor de una mesa y 
otro, al niño sentado pero sin 
mesa. 

- 2 dibujos: sillas y mesas 
únicamente. 
2 dibujos: figura de niños en 
posición de pie. 

- 1 dibujo: dos flores dentro de 
un cuadro, tal vez fuera parte 
del decorado interior 
[confuso]. 

AJla de usos múltiples 
- dibujos: 13 

9 dibujos: figu;·as de ninos en 
todos ellos, realizando 
j1ferentes actividades: z. 
oiños Onicamente [pareja]; 2. 
niños cantando; 1, niños y 
notas musicales, y el otro un 
solo niño cantando; 3, niños 
con cascabeles [pareja]; 1, 
·i~os con li tones [pareja]: y 
1, cuatro ni os con un piano. 
4 dibujos: f g as de 
instrumentos ica~es: ~. 
imagen de un no; 1, imagen 
de guitarra: y iwagen da 
:asca bel ec:.. 

Chapoteadero 
- dibujos: 12 

6 dibujos: figura de nino con 
traje de baño junto a la 
silueta del chapoteadero, 2 de 
estos dibujos ponen al niño 
con un sombrero para e 1 sol. 
4 dibujos: colocan la figura 
del niño dentro de la silueta 
del chapoteadero [niño 
nadando]. 
2 dibujos: silueta del 
chapoteadero con diversas 
figuras [confusas] a su 
al rededor. 

Teatro al aire 1 ibre 
- di bu jos: 14 

8 dibujos: imágenes de títer2s 
para teatro guiñol, gatos, 
conejos, niños, ratones, etc.; 
además en uno de ellos un par 
de marionetas. 
5 dibujos: imagen de un teatro 
guiiiol ambientado a su 
alrededor con árboles, flores. 
sol, etc .. 

- ! dibujo: confuso, puede ser 
la explanada donde se coloca 
el teatrv guiñol. 

Tanque de a;·ena 
- dibuj0s: 11 
- iO dibujos: coinciden e;-, 

dibujar el tanque de lrena 
[un cuadrado con bol itas] r.on 

la figura de un niño o niña a 
un lado. ,: 
1 dibujo: coloca a :un niño 
dentro de una especie de ovalo, 
suponiendo que este es el 
tanque de arena. 

L 13nta s 
- dibujos: 9 

9 dibujos: en todos los 
dibujos se encuentran las 
siiuetas de una o varias 
llantas, sin ningún objeto 
acompañifndolas. 

Resb<:ladiilas 
- dibujos: 29 
- 19 dibujos: ilustr2n las 

~e:.baladill"s -Je pe,-c;¡. 
Jlgunas con niílos !uJ~nd~ y 
otr·as sin niño:,, er, .:i.lgw1c; 
jihujos colocan sólo una 
re~baladilla, pero en otros 
muestran las dos r~sbala¿illc 
~u1~ existen. una para niRr1·: 
otra p'lra niñas. Por lo 
general colocan la 
resbaladilla con ambient~ción 
[pJsto, nubes, árboles, 
pajaritos, etc.]. Colocan 
ta:1bién uno o va(ios niños 
sobre la resbaladi;la. 

- B dibujos: estos dibujos 
muestran sólo una diferencia 
con los anteriores, la 
·esoaladilla estf ~Glocada ~0 
frente, lo demás C''i··1t1núa 



igual, ninos, ambientación, Basura 
una o dos resba1adi11as, etc .• - dibujos: 32 
2 dibujos: confusos, en el 21 dibujos: ilustran al niño 
sentido de que colocan la tirando la basura en el bote, 
resbaladilla de frente con la o sólo al niño junto al bote 
escalera en otro lugar de basura, algunos de estos 
[separada] y el niño también. ambientados con árboles, nubes, 

Parcelas 
- dibujos: 16 

10 dibujos: representan las 
parcelas con cuadros divididos 
en hileras, colocando en estas 
retoños de plantas, o en otros 
casos flores; en algunos 
dibujos colocan las flores o 
plantas a un lado de los 
cuadrados, añadiéndole 
puntitos tanto en los 
cuadrados como fuera de ellos. 
6 dibujos: representación de 
cuadrados rellenes de color 
tierra, y dent1·0 de estos un1 
serie de puntitos que 
representan las semillas. 

Enfermeria 
- dibujos: 7 

4 dibujos: la enfermerfa le 
ilustran con el simbolo de 11 
cruz roja, al gtmos además de 
la cruz colocaron una 
camilla, y uno además de los 
dos anteriores coloca también 
una ambulancia. 
3 dibujos: la ilustran sólo 
con una camillc.. 

ja rdin, etc .. 
9 dibujos: aqui sólo ilustran 
al bote de basura, o 
ambientado. 
1 dibujo: muestra un cuadrado 
[marco] que contiene la figura 
de un niño y bajo de esta ia 
palabra basura. 
1 dibujo: confuso. la palabra 
basura excrita varias vece'. y 
alrededor de estas unos 
objetos que pueden ser basu1·a. 

Cocina 
- dibujos: 10 

4 dibujos: figura de un nih~ 
acompañado con la figura de 
una estufa, uno de éstos 
además tiene refrigerador y el 
niño está sentado ante una 
mesa, otro n~uestra estufa y 
refrigerador acompañancc al 
niño. 

- 4 dibujos: figura de estufo 
únicamente, uno contiene 
además una olla o cazuela con 
frijoles. 
1 dibujo: cazuela de frijol~s 
únicamente. 

- 1 dibujo: imagen de un tenedor 
y un cuchillo. 

Lavaderos 
- dibujos: 8 

8 dibujos: todos los dibujos 
coinciden en la representación 
del lavadero visto de planta; 
un rectángulo rallado 
transversalmente simulando los 
canales, en la parte superior 
una cruz identificada como la 
llave de agua. 

Baños [niños y niñas] 
- dibujos: 29 
- 18 dibujos: imagen de una 

puerta con 1 a figura de un 
niño o una niña, algunos de 
ellos tienen letreros de 
11 niños 11 y '1niñas 11 para 
diferenciar uno de otro, otros 
presentan únicamente las caras 
sin letrero. 

- 6 dibujos: solamente dibujaron 
las figuras de un niño y una 
niña. 

- 2 dibujos: muestran la puerta 
sin dibujo y con un niño al 
1ado. 
1 dibujo: interior completo 
del baño: lavabo, taza y niño 
y en la otra mitad lo mismo 
pero con niña. 

- 1 dibujo: figura de una 
2apatilla [para niñas] y una 
bota [para niños]. 

Baños maestras 
- dibujos: 5 

6 dibujos: todos los dibujos 
coincidieron con la figura de 
una maestra, pero no la 
colocaron en una puerta como 
los baños de niños; uno de 1os 
dibujos presenta a la mJestrc 
y al fondo un salón con ur. 
árbol, y al rededor d,; la 
ma~stra flores. 

Conserjerfa 
- dibujos: 10 

5 dibujos: figura de la 
conserje, enfrente o a un 
lacio de su casa [construccir.~'1 
aparte del módulo escola,J, 
tres de éstos dibujos p1n:an 
a la conserje con una escoba 
·J con un plumero. 
3 dibujos: ponen a la conserje 
junto a una escoba y un 
plumero. 
1 dibujo: confuso, se dice que 
es la reja que impide el paso 
hacia la conserjerfa. 

Oirecció.i 
- dibujos: 10 

4 oibujos: figurB de la 
directora sentada ante su 
escritorio, uno de frente } 
tres de perfil , algunos cor. 
adorno sobre el escritorio. 

- 3 dibujos: figu'a de la 
directora con silueta o 
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fachada de la dirección, esto 
se debe a que la construcción 
de la dirección fue posterior 
al módulo total de la escuela, 
entonces es un módulo aparte, 
por eso lo captan de esa 
manera. 

- 2 dibujos: figura de la 
directora dentro de la 
dirección, aquí muestran al 
inmueble transparente con 
todos los detalles de su 
interior. 

- 1 dibujo: cubierta del 
escritorio de la dirección con 
varios artículos sobre ella, 
u~ poco confusos. 

Inspección 
- cibujos: 7 
- 3 di bu jos imagen de 1 a 

insoectora frente a su 
escritorio [vista lateral], Y 
sobre el escritorio una · 
máquina de escribir, uno de 
estos además presenta un 
1iorero. 

- ~ d'b·:ios: únicilmente la 
~¡-;iaT::n de la inspectora. 

- : jibujo: vista latercl de un 
escritorio, en el cual se 
observan algunos articules 
sobre el [máquina de escribir. 
libros, florero, etc.]. 

- l dibujo: objeto un tanto 

confuso, podría ser una 
máquina de escribir. 
Los datos recabados en este 

segundo ejercicio dieron la 
pauta para la elaboración de.los 
18 señalamientos ya establec1dos 
como necesarios y funcionales 
dentro de la institución. 
Teniendo ya la necesaria 
información tanto teórica como 
oráctica pasarnos a la 
elaboración de las alternativas 
Lbocetos] de este trabajo. 

A continuación mostramos 
algunos ejenplos de este 
segundo ejercicio. 
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511 proyect«> 

5.1 sintesüs 
informath1a 

Después del análisis de cada 
uno de los trabajos realizados 
en el segundo ejercicio se 
obtuvieron como resultado las 
diferentes opciones conceptuales 
para la realización de los 
seña lami en tos, 1 os cual es 
quedaron de 1 a sigui en te manera: 

Salón de ciases 
- figura c!e un niño sentado ar.te 

s·. mesa dé t:·abajo [frente o 
perfil J. 
mesa; de trabajo cnn o sin 
sillas. 
figura de ~i~J o niílos 
solamente. 

- cara o caras de niños. 
- flores o alaún otro motivo 

gráfico para diferenciar de 
uno y otro salón. 
implementos de trabajo [hojc; s, 
lápices, colores, brochas, 
etc.] sobn~ l c1 mesa de trabe jo 
o solos. 

Aula de usos múltiples 
- imagen de 11 i ños [pareja] 

cantando y bailan.jo. 
- imagen de ni~os Lpareja] con 

instrumentos musicales. 
imagen de niños [pareja] 
cantando con piano. 

- imagen de caras [pareja] 
cantando, con notas musicales. 

- imagen de instrumentos y notas 
musical es. 
imagen de piano y notas 
musical es. 

Chapoteadero 
- figura de niños ju~to al 

chapoteadero. 
figura de niño en traje de 
baiio. 
figura de niño nadanrto er. 
chapoteadero. 
figura de chapoteadero 
solamente. 

Teatro al aire libre 
- imagen d~ tfteres únicamente. 

imagen de marionetas. 
- figura del teatro guiñol en su 

tata l ida d. 
- imagen de títeres con teatro. 

nirios manejando títeres. 

Tanque de arena 
- figura de tanque de arena con 

nrno al lado. 
figura de nrno jugando en el 
tanque de arena. , 

- tanque de arena con tasti1lo 
de arena. 

Llar.ta5 
- figura de una llanta· [p~rf11.:. 
- llantas apiladas. 
- perfil de varias lla.ntas 

[f0nnadas o ;obrepue.s:~asj. 

Resbaladiilas 
dos resbaladillas con n1nas 
[pareja] vistas ele frente e 
¡ erfil. 
una resbaladill,3 de perfil e 
de frente con dos ni~os. 

- una resbaladiila de perfil <:or: 
un solo niño. · 

Parcelas 
- vista lateral de figuras d~ 

flores o de plantas. 
vista de planta [cuadrac'.o] con 
surcos y senillas. 
figurd de un nifto i~cada 
1·2ctndo flores o plantas. 
rigura de un 1iiño de pie 
regilndo plantas. 



Enfermería 
sfmbolo de la cruz roja 
únicamente. 

- figura de una camilla. 
camilla con niño. 

figura de la cara de niño y 
niña. 

- figura de los muebles de baño. 
- figura de zapatilla y bota 

res pee ti vamente. 
mano con herida con y sin 
roja. curz Baños maestras 

mano o brazo con vendaje con y 
sin cruz roja. 

Basura 
figura de nino tirando la· 
basura en un bote. 

- figura de un bote de basura. 
- figura de basur2 únicamente. 

Cocina 
- figura de estufa sol a o con 

cazuela sobre ella. 
figura de un n1fo junto a una 
estufa. 
figuras de estufa, 
refri9erador y mesa. 
figura de una olla de frijol e!. 
figuras de cuchara, cuchillo) 
tenedor. 

Lavaderos 
- vista lateral del lavadero con 

llave abierta. 
- vista de planta del 1<Jvader0. 

lavadero de perf~l y niño 
lavando. 

Baños [niños y nin2s] 
figura de niño y niña 
únicamente o con letreros. 

- figura de maestra [adulto 
mujer] únicamente. 

Conserjería 
- figura de la conserje frente 

su casa. 
figura de ia conserje con 
implementos de 1 impieza. 

- figura de"'ª"º con implementus 
áe l impi ez2. 

Dirección 
- tigu1·a de la direc~ora ante su 

escritorio de frente o de 
perfil. 
figura de la directora con 
inmueble [dirección] de fonda. 
vista interior de la direcci,jn 
con 1 a di rectora. 
vista frontal de la dirección 
únicamente. 
escritorio con ir1plementos 
[florero, libros. lá;iices, 
etc. J. 

inspección 
- figura de la inspectora ante 

su escritor'o [frente o perfil] 
con máquina de escri~1r. 
imagen de la inspectora 
únicamente. 

- escritorio con máquina de 
escribir. 

- librero y escritorio con 
~.a-quina de escribir. 
únicamente la máquina de 
escribir. 

Después de obtener toda esta 
serie de variantes de cada uno 
de los seHalamientos, se analizó 
cada una para poder establecer 
una constante y unificar el 
criterio de diseño de cada uno 
de ellos. Esto nos llevó a la 
conclusión de que todos los 
señalamientos deberían de 
con:er,er claramente la actividad 
a que eran referentes, e 
integrar el elemento humano, 
niftos o maestras, para que éstos 
a1 observarlos se vieran 
invclucrados en dicha acción. 
Esto es poT •~ siguiente, 
primero: si se utilizaran, para 
los señalamientos, únicamente 
las figuras representativas co~o 
serian resbaladillas, llantas, 
plantas, mesas. estufa, etc., 
quedarían un tanto abstractos 
para los niños y los tomarían 
cono un adorno más en el 
inmueble, pero al contecer la 
fi:rnra hurnaria. real izando una 
acción, resultaría más 
explicativo y el niño se 
identificaría con la figura 

expuesta involucrándose 
directamente en realizar la 
acción que se está comunicando, 
aunque aquí estarían 
excluidos los señalamientos de 
los b~ños que no Indican 
ninguna acción, pero que poi' 
ser ya convenc i ona 1 e 1 uso d-2 
las fiauras en estos lugares, 
las ad~ptamos tal cual son. ya 
que se trata de educur al nif·1,·, ,. 
no confundir1o. 

Este punto nos lleva a nuestr0 
segundo por qué; si se lJtii ~z2n 
figuras humanas en los 
señalamientos de los baftos, J 
ade;l!áS en los conceptos de 
dirección, inspecci611 y salones 
de :laies, predominan las 
figuras humanas, entonces la 
necesHad de aplicar 1;; figura 
hulllilna en los demás 
señala1,1ientos es evidente par;_: 
la unificaci6n del diseno de los 
mi S~lOS. 

Otro de los asaectos a los 
cuaies se 11eg6 ~ conclusión en 
1 a s,Jl uci ón de este si sterna de 
seRa1es fue la incl1Jsi6n de 
texto c1entro de las misrnas. 
Este tuto que se incluye en 
cada una de las señales tiene 
como objetivo dos funciones 
específicas: la prfo,era e'tá 
basada en uno de los puntos del 
programa de educación preesco 1 a,. 



el cual dice "abordaje de la 
lecto-escritura . Si 
consideramos que los niños al 
egresar del jardín de niños, 
deben estar preparados para el 
aprendizaje de la lengua escrita, 
y si nuestro objetivo principal 
es que participe activamente de 
su propio aprendizaje, y que 
este no sea producto mecánico dé 
algo incomprensible, será 
necesario que, a lo largo de 
todo el jardín de niños, y 
especialmente en los grupos de 
a 6 años, se inciuyan 
actividades que le permitan 
reconstruir la estructura de 
nuestro sistema alfabético. "97, 
y "diferenciaci6n entre 
escrib1ra y otras formas de 
representación gráfica. "98 

~sto es que ei niño debe 
iniciarse en el contacto más 
directo con la escritura y al 
proporcionársela de esta manera 
le será más fácil realizar la 
comparación que requiere para 
diferenciarla de otras formas de 
expresión gráfica y podrá 
comprender mejor 1 a escritura 
utilizando como refuerzo la 
imagen que la acompaíla. 

La segunda fu,ci5n del t~\to 

seria la opuesta y 
complementaria de la anterio1·. 
El texto refuerza la imagen y 1 a 

imagen refuerza al texto, esto 
es, en el sentido d~ que e1 niiio 
no sabe leer, pero sabe que algo 
quieren decir 1os letreros y 
esto le hace pensar en una 
acci6n, y le hará que se fije 
más en la figura y deduzca esta 
acci6n y viceversa~ que 21 nifio 
al observar la imagen concluya 
que la acción de la figura est6 
escrita en el texto inferior y 
trate de asimilarlo y hasta 
copiarlo o por lo menos 
asociarlo; de ser así se 
cumplirá y ayudará a la 
educación del niño en todos lo:. 
sentidos, y especialmente en lo 
que a comunicación se refiere. 

5.2 sintesis 
creativa 

En este punto observaremos la 
solución de las diferentes 
opciones que fueran las más 
representativas para cada 
señalamiento. Así pues, se 
tomaron como una posible 
solución dos tipos de dibujo, 
uno siguiendo la misma idea de 
los señalamientos ya 
establecidos, o sea, utilizar 
figuras sintetizadas 
geom~tricamente [siluetas]. Y la 
otra sería la realización 
conforme al estilo de dibujo de 
los niños para que estuvieran 
w¿s familiarizados con ellos. 
Los resultados fueron ios 
siguientes: 

Sa1ón de c1asies 
De las cuatro opciones, la 

primera presenta demasiados 
elementos, tal vez utilizando 
solamente uno podría funcionar; 
la segunda, podría confundirse 
con un salón de dibujo 
únicamente o con otra cosa 
relacionada con el dibujo, lo 
mismo que la tercera opción; la 
cuarta seria 1 a mejor de todas 
el las pero aún presenta cierta 
confusión. fig.52 

Aula de usos múltiples 
En esta aula se realizan 

actividades muy variadas como 

son: bailar. cantar, Jugar, 
tocar instrumentos, etc., lo 
que se conoce como cantos y 
juegas. Entonces de los dibujos 
presentados obtenemos que e1 
primero se podría confundir con 
un salón sólo para bailar; el 
segundo también se anula por 
deno~at· únicamente cantar; el 
tercero queda autoimfticamente 
fueJ"a por no contener la figut'2. 
ht.mianc y adan'1°s no s1empre se 
uti1 i zc el piano; el último es 
el n:Ss aceptable ya que imp1 ica 
por lo menos tres activid2des, 
baile, por el movimi':!nto de las 
figLffas; canto, por las notas 
musicales; y tocar instrumentes 
1nusicales~ que tienen en l~s 
manos [aro~ con cascabeles]. 
fig.53 

Cha¡iot•~adero 
El primer dibujo podrfa 

funcionar pero es ra1·0 que a 
esa edad todos 1 os 11 iños sepan 
nadur, además en un chapoteadero 
no se puede nadar; e1 tercero 
tamll i én se anula ya quE; no 
indica ninguna acci6n, el 
asolearse lo hace rnuy pasivo; ei 
segu;1du y el cuarto serfan 1a 
solu::ión adecuada ya q~.1e mue:stra 
al niño en contacto con el auua ~ 
no es nuy audaz pero t~:npoco es 
r.;uy Jas ivo. fig. 54 
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Teatro al aire libre 
los dibujos uno y cuatro 

presentan únicamente los muñecos 
de guiñol, se descartan por 
~státicos y adenás no contienen 
1a figura humana; el segundo se 
muestra m-is representativo pero 
aún le falta algo; y el tercero, 
el hecho de que el niño maneje 
los muñecos es muy raro, por lo 
regular los niños sólo observan 
el teatro guiñol. fig.55 

1anque de arena 
El dibujo número tres se 

desc.1rta automáticamente; el dos 
se muestra un tanto estático; la 
solución quedaría entre los 
dibujos uno y cuatro, muestran 
acción y figura humana. fig.56 

Llantas 
los dibujos uno y dos se 

descartan, el rrimero nada 
espec[fico, muy abierto, puede 
ser cualquier cosa; el segundo 
se confundiría con una 
refaccionaria; la solución está 
entre el tres y el cuatro. 
fig.57 

Resbaladillas 
El dibujo número dos no es 

adecuado, se confunde, puede ser 
otra cosa; el número tres sí es 
funcional pero se descarta 
porque existen dos resbaladillas 

una para niños y una para niñas 
específicamente; las socuciones 
uno y cuatro son las más 
adecuadas. fig.58 

Parce1as 
Los dibujos uno y cuatro se 

descartan automHicamente,, 
pueden con-fundirse con otr¡; cosa, 
no son explícitos; el dos es 
igual que los anteriores; el 
tercero sei·ía el mejor de todos 
pero aún a:;í le hace falta la 
figura hum<: na. fig. 59 

Enfer·mería 
El diL11jo ndmero uno se 

descarta ye que no mues:ra 
ninguna acción a menos que ya 
sea conociGo por los niiios; es 
demasiado convencional; en los 
dibujos tres y cuatro nos 
muestra la figura del nino pero 
la acción que se obse1·va es muy 
fuerte, muy traumática para el 
ni~o; el dibujo dos podrfa ser 
la opción mis viable, pero aGn 
así 1 e hace falta más 
información. fig.60 

Basura 
En estos bocetos observamos 

que las figuras uno y cuatro son 
la solución para la elaboración 
de este señ,1lamiento; el número 
dos se descnrta automáticamente. 
fig.61 
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Cocina 
los dibujos, uno, tres y 

cuatro, los elementos son los 
mi srnos y se observan muy 
estd"ticos, así pues los 
descartamos; y nos inclinamos 
corno posible solución la del 
dibujo número dos. fig.62 

lavaderos 
Aquí descartamos 

automáticamente ei dibujo número 
dos, por ser muy confuso; el 
dibujo número uno también se 
d9scarta por carecer de ia 
figura humana; i os dibujos tres 
y cuatro contienen las 
C:l!"acteríst·icas nEcesarias µat·a 
s0 solución. fig.62 

Baftos [niños y niñas] 
En estos ejemplos descartamos 

los dibujos dos y tres, no 
cu;nplen los requisitos ya 
establecidos, como se dijo en el 
punto anterior, se utilizarán 
los señalamientos convencionale~ 
los dibujos uno y cuatro sí 
contienen estas características. 
fig.64 

Baiios maestras 
;\qui los dos un1cos dibujos 

coinciden y cumplen con los 
requisitos establecidos 
[convencionales]. fig.65 

Consejerfa 
los dibujos dos y tres quedan 

descalificados por las razones 
antes mencionadas; quedarían los 
dibujos uno y cuatro como 
solución aceptable. fig.66 

Dirección 
los cuJtro dibujos cumplen con 

las caractE,rísticas requer·idas 
pero l1abrá que escoger una de 
ellas. f;g.67 

1 nspecc i en 
En estos ejemplos observa1nos 

que e1 dibujo numero tres sale 
inmediatan1ente; los dibujos uno, 
dos y cuatrci serían las opciones 
adecuedas. fig.68 
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5.3 desarrolno 
de alternativas 

Tras la síntesis cre~tiva 
anterior, se tienen ya definidos 
los conceptos de cada uno de 1 os 
señalamientos, y ésto nos 
permite seguir una unidad en el 
diseño; además tenemos dos. 
estilos de diseño, la 
geometrizada [siluetas] y la 
representaci6n "infantil" [por 
describirlo de alguna manera] de 
los mismos .. 

El punto siguiente será la 
definición del estilo de diseño 
a seguir. El estilo será un 
factor decisivo en la 
efectividad del señalamiento, ya 
que éste tendrá una influencia 
directa sobre el niño, deberá 
ser legible a primera instancia, 
atractivo al grado que se quiera 
imitar, comprensible sin 
dificultad, diferentes [que no 
se confundan unos con otros], 
etc .. 

Analizando los dos estilos que 
tenemos hasta ahora, observamos 
lo siguiente: 

El esti1 o de seña 1 ami en tos 
convencional, geometrizando las 
figuras, va muy de acuerdo con 
la mayor parte de los 
señalamientos existentes y seria 
una especie de continuación de 
estos, es decir, seria solamente 
la adaptación, de los ya 
conocidos, al jardín de niños. 

Esto tiene como ventaja que no 
habrfa ninguna diferencia entre 
unos y otros por ejemplo: 
fi3.69 

?ero tiene un inconveniente, 
el estilo de diseño es muv 
formal para el niño, lo haría 
parecer como una más de las 
imposiciones del adulto hacia el, 
ya que los vería en las tiendas, 
oficinas, etc., lugares que son 
manejados por los adultos, y 
esto haría sentir al niño 
nLevamente manejado. No es un 
señalamiento propio. 

Por otro lado, el estilo 
ir:fantil tarrbién tiene sus pros 
y sus contras. A favor tiene una 
plena identificaci6n con el niño, 
e~; suyo, está sacado de su 
estilo de dibujo, es alegre, 
abierto, improvisado, nada 
rígido, atractivo, en pocas 
p<1labras es él quien está en los 
s"ñalamientos. fig. 70 

Pero también posee 
características inconvenientes, 
y estas son: primero y como 
fJndamental la legibilidad a 
distancia, necesitarían ser 
dewasiado grandes [mayores que 
un cartel] para poder ser vistos 
con claridad, y ésto 
perjudicaría directamente las 
cimensiones físicas que debe 
contener un señalamiento; en 
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segundo iugar, tomando en cuenti 
el estilo de dibu.io de los niños 
y volviendo a revisar los 
trabajos recibidos, observamos 
que la percepc~ón del niño es 
muy amplia, éstos perciben has ti 
los más mínimos detalles, ésto 
es, los dibujos son claramente 
detallados, los n'ños v las 
niñas tienen ropa- los~ dedos de 
las manos deben ser ci11co [uno 
m~s uno menos]. h¿y dibujos 
donde el niAo tiere su ombligo, 
los ojos, la nJriz, ~a boca, la:; 
orejas, los dos pi es [2unque set 
de perfil], las des manos, ecc .. 
ésto nos lleva a tener que 
detallar aún 1Tu1s el dibujo. 

Así pues, nos er.contramos •on 
un punto bastante diffcil) ya 
que no se puede Sff mu} 
sintético en la forma porque se 
perdería efecti•1icad hacia e! 
niño, pero tampoco debanos 
detaliar demasiado la imagen 
porque también perderíamos 
efectividad en 1 o we se ref' eré 
al señalamiento. Entre más 
simple el mensaje .nayor 
asimilación. 

En tone es tomando en cuenta l u 
anterior no teniamJs opción, 
habrá que encontrar un 
intermedio entre los dos estil0s, 
que no fuera muy formal pero que 
tampoco fuei·a ¡cuy infantil. ~ubo 

que realizar bastantes bocetos. 
recorriendo de 1 o forma 1 hacia· 
1 o infanti 1 y viceversa, crear 
una imagen que tuviera 
caracteristi,:as tanto de una 
como de otra; se realizaron 
dibujos en aro, conservando las 
características infantiles, 
perfilados engrosando la l fnea, 
aumentando y disminuyendo 
detalles... fíg.71 

Hasta que por fin se obtuve 
un personaje que contenía 
cai·acteristicas tanto de un 
estilo como de otro; este 
personaje representaba 
claramente a1 niño que 
necesitábamos, con la vivacidad, 
alegria, naturalidad, etc., que 
un ni~o tiene, pero aün asf 
hacia falta algo. Al colocarle 
dentro del señalamiento no se 
sentía parte de él, necesitaba 
un poco más de formalidad y un 
poco más de peso, segufa 
perdiéndose dentro del recuadro 
del se~alamiento, y aden6s no 
coincidía con ningún tipo de 
retícula de soporte, era 
inestable, v su reproducci6n 
seda irnpo:;~ible. fig. 72 

Se volvió a la revisión de 
los Uabajos para poder captar 
detalles que se nos hubieran 
escapbdO, tambi~n se recurri6 
a fotografías de los propios 

!~ l salón 

lfl 
1 ·- 1 nli'lO$ 1 

salón 
fig.71 



nrnos para poder obtene,· la 
imagen exacta del pe1·so¡¡aje 
que necesitábamos. Aquí 
obtuvimos los detalles que nos 
hacían falta, observamos que 
el uniforme de los niño:; 
consistía en una camisa y un 
pantalón con peto [además de·1 
suéter], y decidimos vestir a 
nuestro personaje y cbservamos 
que el pantalón de peto nos 
daba mayores posibilidades d.? 
geometrización que el p2ntalón 
corto que tenía antes. i\sí s2 
vefa mejor, esteticamente 
hablando. fig.73 

Ya que se había obten~do la 
solución de nuestro personaje 
se procedió a real izar una 
pseudoanimación, para observur 
la solución de los detalles en 
diferentes posiciones. fig.74 

fig. 7l:' 

A'.101·a ten iamos que soluciona.
a SJ pareja [niRaj que tuviera 
las mismas características que 
él, pero que se diferenciara 
e 1 a :·amen te. 

Tilmbién había que solucionar 
a su maestra, directora, 
inspectora y conserje, que 
ig·J<. lmente debería de contener 
las mismas características. 
fig 75 

y¡: teníamos solucionados 
todas los detalles que debían 
:en•.:r nuestros personajes, 
~erfiles, frentes, posición de 
bn ;·os, etc .. Ahora deberían de 
ser colocados en sus diferentes 
actividades, para cumplir su 
comE·tido. El resulta do fue corno 
venrnos a continuación. 

fig.73 
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5.4 solución 
y compr~bación 

Después de recorrer paso por 
paso toda una serie de puntos 
que nos proporcionaron los datos 
que necesitabamos, unos claros y 
otros no tanto, ?or fin llegamos 
al momento donde convergíar. 
todas las variantes que habíamos 
estudiado, esto es, encontramos 
lo que buscabamo3, asr oues 
presentamos la solución. de 
nuestro problema. 

Aquf observaremos las 
soluciones que s= dieron a los 
18 señalamientos que se 
requerían dentro del jardín de 
n ifios a 1 que hacemos mene i ón. 

De todos los señalamientos hay 
sólo uno que se utilizar§ más de 
una vez, nos referimos a los 
salones, en este caso son 6, los 
cuales debemos diferenciarlos 
para evitar confuciones y no 
anular la funci61 de los 
señalamientos. 

La solución a este punto es 
la colocación de un número 
consecutivo para cada salón. La 
ubicaci6n de este ser§ la 
esq11ina superior izquierda d2~ 
seña 1 ami en to. 

El motivo por el cual se 
decidió utilizar números y no 
otro elemento fcé por que. al 
igual que con los letreros, 
niño se iniciare en el 
contacto con ellos, su 

diferenciaci6n con las letras 
y el conocimiento del orden 
numérico. 
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Y bien, ya teníamos 
solucionados todos los 
señalamientos, y éstos cumplen 
con todas las características 
necesarias, eran de nuestro 
agrado y sabemos como los vamos 
a realizar físicamente, pero el 
usuario aún no los conoce. Por 
lo cual el paso siguiente era la 
confrontaci6n seña la mi en to
usuario. La aceptación o rechazo 
del señalamiento, cerne 
mencionamos. en nuestra 
:netcdo 1 og ía, sería 1 a 
verificación del resuitado o Lo 
anulación del raisma. 

Dentro del punto de 
investigación de campo 
mencionamos los ejercicios que 
se aplicaron, de estos tres 1os 
dos pri11eros nos dieron la pauta 
!Jara la resolució11 Je las 
imágenes que disei'iarr.os, p2ro 
sólo hasta aquí podíamos hablar 
del tercero, que fue la 
¡:¡resentación directa al usuario 
del señalamiento colocado en el 
·rugar que van a ocupar 
definitivamente, aunque 
realizado de manera provisional 
en cartulina bristol. 

La respuesta de los niños 
hacia los señalamientos fue 
completamente satisfactoria; se 
les había hecho trabajar en 
estas señales, pero no habfan 

recibido respuesta alguna, se 
pod1a de<:ir que nada más se les 
había alborotado pero no 
cumplido. Hasta que un día 
regresando de vacaciones se 
encon ~ra rnn con algo parecido 
lo que les habían pedido 
anteriorr.1ente, la sorpresa fue 
clara y la curiosidad del niño, 
natura~ a esti! edad, lo hizo 
recorrer toda la Bscue1a. par.~ 
obsc-rvt!rios todos; hubo niños 
que jalabJn o llamaban ,, 01x'.ls 
pa !~d l r' a ver ta 1 o e u{: 1 
s2A~1a~ie1to oue les l1a!Jie 
lla~m¿J mSs 1; atención. Pcrc 
aú11 .~sf hrlbía (lUe ohtenc1~ 

prueba.; m.~ís con.tundentes de: L: 
efectivid.:id del señalami•mtc, 
y fue ;:;ntonces que recuf"'rimoS 
al tercer ejercicio. 

El ejercicio fue que dic·ujaran 
1 a irnagen que rn<ls les hab 1a 
llamado la atención y que adeds 
expl icorar; que era lo que 
querfa decir. Los resultados 
recibidos acabaron de corroborar 
la reacción que habíamos 
observado anteriormente, y. a 
continuaci6n mostrarnos algunos 
de los ejemplos recibidos. 
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Después de haber real izado el 
ejercicio y pl atic2do sobre cada 
uno de ellos, la educadora 
realizó un recorrido con todo el 
grupo y fueron resolviendo dudas 
acerca de cada señalamiento. Se 
indica que fueron muy pocas, ya 
que se resolvieron dándole 
pistas para que el niño dedujera 
la función que ne ente~dfa. 

A manera de anécdota, sucedí 6 
que al final de ese día de 
labores, una de las mamás fu~ a 
recoger a su hijo y ésce le 
mostró la nueva adquisición de 
su jardín, la señora con todas 
las prisas del mundo accedió a 
realizar un pequeño recorrido 
hasta que al fin la sef1ora 
decidida le dice a su rdjo que 
ya es muy tarde y que tienen 
que irse, el niño sin inmutarse 
pega la carrera hacia donde se 
ubican las resbaladi1las y se 
sube, la mamá lo alcanza y le 
dice nuevamente que ya tienen 
que irse, el niño que estaba 
arriba de la resbaladilla, 
voltea hacia donde se encuentra 
el señalamiento, lo señala y le 
dice a su mamá que no pueden 
irse porque ahí dice que se 
tiene que echar en resbaladilla, 
al bajar el niño de la 
resbaladilla la mamá lo toma de 
la mano y sin decir palabra se 

lo 11 eva; ¿n fin, este tra¡,ajo 
tc.rcbién tuve su mcr,iento chistoso. 
Des~ués de haber recibido esta 

ir.mejcrab1 e aceptt1cién tuvimos 
SLei·te de que en l cs d~as 
siguientes se 1·ealizara ''"ª 
visita cl~l personal de otros 
jardines, y la aprovechamos para 
obtEne1~ m3.~. dato:; ~cerca de su 
ver•i-ficación. 

~a~ per:;oi~c.s vis;tantes 
ta11~ien p21·tenc:i1n al medio de 
10· ja1·din~s de nifios, pero no 
te1:ían c::.nocfo1ic:nto del trabajo 
rez.li2?dc y propusir;¡os un 
cut·stionJrio ~ara que lo 
coi rest~1·an despLlés de observar 
lo~ sei\JlJmlcnto;. 

El cucst·ionario contenia 10 
Pt'Egunt:ts, a continuación 
mostraremos un cons-onso de las 
respuestas obtenidas a partir de 
30 cuestionarios apl icadcs. 

1- ¿sdbe usted que es un 
señalamiento? si() no() 

De los 30 custionarios aplicados 
todos coincidieron en SI. 

2- <'.para que sirven? 
- Es una guía visual, par~ 

facilitar la localización de 
diferentes lugares u objetos. 
Para indicar algunas áreas 
específicas o algunos mensajes 
de manera gril'fica. 

Para indicar qu~ ahf se 
encuen tn: ''X" cosa y QúE en 
forma griffica lo vamos a sailer. 

- Es una fonna de letrero, pero 
agrad11bl e y simpátic:; a la 
vgta. 
Para indicar un 1 ugar 
deter:ni na do. 

3- ¿considera usted funcional un 
siste,na de señ'1 l izaci6n 
dentro de un jardín de niños? 
:; i () no () e por quª? 

30 resouestas en Si. 
- porq~e en este nivel no se 

maneja todavfa el lenguaje 
escrito y los s írr;bo los Sol' más 
cor;iprensibles para nuestros 
r:iño'.:.. 

- Porque los niños i<::entifican 
plenamente un lugar esoecífi co 
y determinadas cosas. Y les da 
un orden y una organización. 
Iniciaría al niño En el manejo 
de los señalamientos 
educativos y comerciales que 
existen en el medio. 

- El niño identificaril' y 
aprenderá con mayor rapidez 1 a 
ubicación de á"reas. 

- Para que el niño aprenda desde 
pequeño a observa1· símbolos y 
sepa guiarse por elles. 

- Porque el niño al no saber 
leer y escribir sólo entiende 
códigos o dibujos. 

4· ¿en qi;é o par-a qué le 
serv~1rLi al niño un sistema 
de señales? 

- Para ubicarse y movilizarse 
cvn r1c~y1r seguri¿ad en su 
en::orr·,o. 

- A trnés de símbolos su 
penss·ri-2:1tc q:.ie es concreto, 
a:¡uod:í.:. ri1 pe~samiento 
abstr~(t:t.'. 

- Es u;i~. fcinra de: indicar orden 
e in':1·odcci rl o en la 
oraan~zaci6n. 
Pa ~·a ·>~ PGuca ndo a·¡ n f ño 
adecu2r·~r- a el 1 os. 
Ya q1w en esta edad el nifío no 
sab2/p1eGe 18er > 9s ta formJ de 
cu111uniccción es perfecta. 

- RespetJ a si n1ism0, ~ su 
comunidad, fi",ejor sistema ~e 
vi.:a. 

- Por medio de esto favorecer su 
pensa;ni en ~o abstracto. 

- Favore·:er el desarrol1 o de su 
pen sam i en'.o. 

5- lde los oeñalamientos 
observados cuifl le fue md's 
legib1e? 

- 19 apuntaron todos. 
6 apuntaron juegos en el 

exterior. 
la mayorfa de ellos. 
salón y enfermería. 
salones. 
lavaderos. 
resb:iladillas. 



6- lde los señalamientos 
observados cuál 1e fue más 
confuso? 

- 18 anotaron nir,9u010. 
9 anotaron inspección. 
5 anotaron dirección. Uno de 
los cuales anotó: El de 
dirección y de inspección 
para 1os niños. 
1 anotó cocinu ad3"ás de 
inspección. 

7- ¿podrfa interpretar los 
dibujos cin necesidad d~ 1a 
palao:·a inferior? 

- 22 contestaron solamente SI 
- SI, 1 os niños también. 
- SI, poi·que explicii:an bien 'ª 

acción. 
- Sl, aunque sería más fácil si 

fueran un poco !l'ás grandes. 
- SI, porque estan muy legit.>les 

y en el 1 ugar indicado. 
- SI, pero para el niño siento 

que es bueno las dos. 
- sr, se interpretan facilmente. 
- La mayoría Sl. 
- Algunos. 

8- llos señalamientos son 
visibles a larga distuncia? 
si () no(} 

- 26 contestaron SI. 
2 contestaron NO, y uno de 
ellos agregó: un poco más 
grandes. 

1 contestó algunos. 
1 contestó regular. 

9- ll8s ser.ala;r,ientos son 
agradables o desagradables a 
la vista? 

- 23 contestaron agradables. 
2 contestaron bastante 
agradab 1 es. 
1 contestó muy agradables. 
1 contestó son agradables y 
dan buen aspecto. 

n,-i conts;tai-on. 
l cOCttestó les falta colol"Ídü. 

10- co~entarios al trabaj0 
~·ea1 izado: 

- Me pelrece muy agradable y 
necesario. 

- l>lcluso sobre la prác;:ica se 
pueden incrernertar. 

- Muy buen t:-aba.io, tanto 
psico~ógico como material, 
puesto que en la e:apa de 
madurez donde se encuentra el 
niño les sirve de 3poyo para 
reforza» el período de 
transición de lo conc»eto a lo 
abs ::rae to. 
Deberfan patentarse y 
difundirlos e:: todos los 
jardines. 

- Que es un sistema muy adecuado 
para todo nive1 pues de ese 
modo tanto pequeños como 
grandes 1 o comprenden e 

incluso se quitaría el 
problema del idioT<J en caso de 
q~e se presente este obst<i:cul o. 

- El color es agra~able a la 
vista, dibujo sin-,pático, y 
legibles desde cualquier Pu~to 
de vista. 

- Me parece muy bueno el seña lar 
por medio de dibujos las áreas 
del jardín. 
Fue bastante bie:1 ehbo1·ado 
[opinión putic'll ar], aunq ie 
ood1~ían ser elaDoi~caos en 
distintos colores. 

5.5 elementos i21 
para realización 
definitiva 

Fara que un señolamiento 
fur.cicnr= adecuadamente necesita 
ciertes caracterfsticas ffsicas 
que 1E-. ayuden e proy2::. tax mejc.r 
su r.ensaje. ~s!as 
cai-aci:2rísticas ap;ir~c de la 
legibilidad de la imagen, que ya 
he11os solucionado, son: que ir<f 
de acuerdo con la distancia 
efectiva de visi6,1 del usc:él,-i~; 
la u~ic~ci6n correcta, que 
dt::~h--:rderJ de l:l líneil na~urai dr: 
'.'~:i1(n r:uma:1a; 1~ (:!.n1..::1..-J.:.._ 

apl h.ac~ó:1 y tipr.:,. d·:: 1c:t· ··~~ ;~: 

uso de una retir.u·la c:o:;o 
s::po:·te tanto de le irnacien cc¡:/._1 
d2l rexto. el col:)!~ que-se3 
adecoado,·y por último los 
ceta lles para su iabricacLr,. 

Así pues, mencior.arer:os cad3. 
"'1a de estas caracterís::icas 
upi~cadas a nuestr0 
señc. lamiento. 

Las dimensiones del 
seña ]amiento deben se.· las 
adecuadas para que cumplan ccn 
las necesidades cte nuestra 
visi6n, no deben ser ni :ouy 
peque:ias ni muy grandes, ésto 
es po•·que si son ~uy pequeñas 
las pasaríamos por al w, no las 
pe1·cibirfamos, y si son muy 
grandes nos abrumarían, 
mol estarían a la vista. 

"El siguiente diagrama 
ilustra los resultados ~e uno 



6- lde 1 os seña 1 ami en tos 
observados cuál le fue más 
confuso? 

- 18 anotaron ningu~o. 
9 anotaron inspección. 
5 anotaron dirección. Uno de 
los cuales anotó: El cie 
dirección y de inspección 
para 1 os niños. 
1 anotó cocina además de 
inspección. 

7- lpodrfa i0terpretar los 
dibujos sin necEsidad de la 
palaora inferior? 

22 contestaron solamente SI. 
- SI, les niños también. 
- SI, pa>·que explicitan bien ·;a 

acción. 
Sl, aunque sería 'nás fácil si 
fueran un poco más g:·andes. 

- SI, porque es tan muy legibles 
y en el lugar indicado. 

- SI, pero para el niño siento 
que es bueno las dos. 

- SI, se interpretan facilmente. 
- La mayori a S l. 
- Algunos. 

8- llos señalamientos son 
visibles a larga distancia? 
si () no() 

- 26 contestaron sr. 
2 contestaron NO, y uno de 
ellos agregó: un poco más 
grandes. 

1 ccnt~;tó algunos. 
1 contestó regular. 

9- llos seF.alamientos son 
agradables o desa3radabl es a 
la vista? 

- 23 contestaron agradables. 
2 contestaron bastante 
agradables. 
J contestó muy agradables. 
1 contestó son ag.-ndables y 
dan buen aspecto. 
2 nG contestai·on. 
l contestó les falta colorid~ 

10- co.;ientarios a 1 trabaj~· 
~ea 1 iza do: 

- Me parece muy agradable y 
necesaria. 
Incluso sobre la práctica se 
pueden inci~e:nentar. 

- Muy buen t'-aba jo, tanto 
psicoiógico co~o material, 
pues to que en le etapa de 
madurez donde se encuentra el 
niño les sirve de ;¡poyo para 
reforzar el periodo de 
transición áe lo concreto a lo 
abstracto. 
Deberian paten!~rse y 
difundirlos ec-. todos los 
jardines. 

- Que es un si sterna muy adecuadc 
para todo nivel pues de ese 
modo tanto pequeños como 
grandes lo comprenden e 

incluso se quitaría el 
problema del idio11d en caso de 
que se presente este obsticulu 

- El color es agracable a la 
vista, dibujo simpático, y 
legibles desde cualquier pu~to 
de vista. 

- Me parece muy bueno el seña lar 
por medio de dibujos las áreas 
del jardín. 
Fue bastante bie:i elaborado 
[opinión partlc~l!r], aune Je 
padrfan set· elabo1·aa0s en · 
~istintos colore,. 

5.5 elementos 12~ 
p~ra realización 
definitiva 

Para que un señ;lamiento 
funcion2 adecuuc!amente necesita 
cie1·ta~ caracte.-fsticas físicas 
que le ayuden " proy2~ter mejer 
su 1!>~?1saj-:?. :.s:as 
caract2rísticas apcir~e de la 
leglbil idJd de la imagen, que: ya 
~1emos solucionado, son: que irif 
de acuerdo con la distancia 
efectiv1 d~ visi6~ del us~ari~; 
L.: uLic.,ción correcta, que 
d0~~:~d~r~ de la lfnea natural de 
·:is.(n 1umana; !v. ñ.dl~:..·Ji:~ca 

cpl i~a,~io~: y tipr_, je !¿t:·::.~,; c:l 
uso de :ma reticulá co:no 
scpo: te tanto dé iJ. ima9en c01 :~) 
del ~ex :o~ el C(d CH' que sea 
adec.;:ida, y por último }os 
detalle,; para su 1abricacién. 

Asf pues, mencioraranos cada 
una de estas caract~rlsticas 
aplicadas a nuestr0 
sefiil 1 dmi en to. 

las dimensiones del 
señalamiento deben ser las 
adecuadas para que cumplan cDn 
la$ necesidades de nuestra 
visión, no deben ser ni f"uy 
peque~as ni muy grandes, ésto 
es pc1·que si son •nuy pequeñas 
las pasarramos por aleo, no las 
percibiríamos, y 3 i son muy 
grandes nos abrumarfan, 
molestarian a la vista. 

"El siJuiente diagrama 
ilustra los resultados ¿e un• 



Taro.año de1 sfmbolo en cm (apro~) 
7 10 12 15 17 20 22 25 27 30 

-A.,,n-~•~•m~-•~•~•-
1

.,,~ 
1 
o 

1 
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ( 1 1 
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 

Distancia r·~al en metros (aprox) fig.76 

prueba práctica con diversos 
sfmbolos y representa una guía 
aproximada de las relaciones 
entre tamaño y distancia. "99 
fig.76 

Tomando en cuenta el diagrama 
anterior observamos que, 
nuestra escuela tiene 
aproximadamente 3U metrns en su 
parte más larga, tomando en 
cuenta esto y la escala anterior, 
si quisieramos ver de punta a 
punta un señalamiento este 
tendría que tener 22cm. por lado, 

Medida del sfmbol o 

-------:::::::==--i30an 

~-__t::::___ 
Distancia efectiva de visión, 
no superior a 47m. Distancia efectiva de visión, 

no inferior a 6m. 

fig. 77 

en nuestro caso ampliamos un 
po:o más ajustandol o a 28cm. de 
an:ho por 43cm. de alto. Esto 
fu~ por el hecho de incluir 
te{to de refuerzo del cual ya 
indicamos antes el porque, y 
ad2111ifs el hecho de incluirlo 
de,tro del marco fue para 
evitarle al niño confusiones. 
Estas son medidas estandar 
[doble carta] en bastantes 
w.a te ria 1 es. 

El siguiente punto es la 
ubicación correcta de nuestros 

señalamientos, es decir, la 
altura que deben tener los 
señalamientos para que sean 
·¡isibles desde cualquier punto 
en que nos encontremos dentro 
del jardín de niños. En 
nuestras investiqaciones 
encontremos que:· "Uno de 1 os 
aspectos más importantes de la 
buena señalización es la 
ubicaci6n correcta. Será mejor 
cuanto más se acerque a la 
l fnea natural de la visión 
humana. 

Una buena regla útil y 
prifctica es evitar una 
desviación superior a los 10º de 
la línea natural de la 
visi6n. "100 ·fig. 77 

En lo que respecta a la 
colocación de los señalamientos 
se toma en cuenta que la 
altura de nuestros usuarios 
tiene un promedio de estatura de 
1 a l,lOm, esto nos coloca la 
línea natural de visi6n en l 
metro. Y otro de los factores es 
el tipo de construcción que 



tenemos, la construcci6n cuenta 
en el área de los salones con 
unos ventanal es que comienzan a 
los 1.6ün. del suelo hacia 
arriba, fue entonces que tomando 
estas dos características la 
solución era colocarlos entre 
las dos, quedando de la 
siguiente manera. fig.78 

Esta colocación observa una 
desviación menor a los 10° como 
nos muestra el diagrama 
anterior. No se podfa colocar 
sobre la 1 ínea natural de 
visión de los ni~os por que como 
éstos son muchos, algunas veces, 
por ejemplo en la hora del 
recreo, las señales se 
perderían de vista entre tanto 
niño, así pues se decidió 
colocarlo a esa altu•a. fig.79 

Para determinar el tipo y 
tamaño de las letras se 
tomaron en cuenta los siguientes 
criterios: "La elección del 
estilo debe tener en cuenta 1 a 
legibilidad y compatibilidad con 
los símbolos y con el entorno"lOl, 
tambi~n se tomó en cuenta que 
los niños entienden mejor las 
minúsculas que las mayúsculas y 
además son las minúsculas las 
que más se utilizan en los 
libros para niños. A raíz de lo 
anterior nos inclinamos por 
aplicar el tipo Helv~tica 

Distancia efectiva de visión, 
hasta 30n. 

fig.78 

fig. 79 

/ / 

Medida del símbolo 
1 

1 

Distancia efecti\'a de visión, 
no inferior a 6m. 

28cm 

123 



minúscula por ser el más 
adecuado a los señalamientos, al 
tipo de construcción de la 
escuela y por ser de los más 
legibles para los niños, aparte 
por ser de los más utilizados 
en señalamientos. 

Siendo más preciso, el tipo de 
letra utilizado fue Helvética 
Medium por ser intermedia: ni 
muy pesada [bold], ni muy ligera 
[ligth]; y por dltimo, se 
escogió condensa da por los 
textos, "aula de usos múltiples", 
"tanque de arena", "teatro a 1 
aire libre" y "resbaladillas", 
que son muy grandes, y en los 
que además se tuvo que 
utilizar un puntaje menor que en 
los textos cortos. fig.80 

El tamaño de las letras lo 
obtuvimos con base en el espacio 
que teníamos entre la imagen del 
señalamiento y la base inferior 
del mismo, tratándolo de colocar 
proporcionalmente. 

Tomando en cuenta que: "Una 
guia efectiva es calcular una 
pulgada de altura para las 
letras, por cada 50 pies de 
distancia para la visión [es 
decir, 2. 54cm. por cada 15m. 
aproximadamente]. "11J2 Si el 
tamaño del cuerpo de nuestra 
letra es de 3cm., tenemos 
aproximadamente entre 15 y 16m. 

de legibilidad del texto de 
nuestros señalamientos. 

La siguiente caractertstica 
es el color. Dentro ae éste 
punto tivimos ciertos obstáculo~ 
al preguntar el por qué se 
encontraba la escuela pintada de 
ese color?, y la respuesta fue 
que como era una escuela 
oficial dependía completamente 
del color y tipo de pintura que 
la delegación pal ítica a la 
que pertenece, les mandara. Pero 
que ya llevaban varios años 
utilizando el mismo color. 

El color que tiene el 
inmueble es lo que se llama 
comú~~ente color mamey aunque 
un poco agrisado [exactamente 
pantone 501], ante lo cual se 
decidió poner a los 
señalamientos un color que 
contrastara bastante para que 
resaltara y fueran más legibles. 

Basándonos en el fundamento de 
percepción que dice, que es más 
legible un color oscuro sobre 
fondo claro que lo contrario, y 
tomando en cuenta que el negro y 
colores corno el café, el violeta, 
el azul oscuro y algún otro, 
eran demasiado formales y hasta 
fúnebres para los niños, se 
decidió utilizar el color cyan 
[exactamente pantone process 
blue] sobre fondo blanco, 

a 

HELVfílCA MEDIUM 
CONDENSED 

lmn 

vwxyz 

12 

fig .80 



solamente asf podfamos resolver 
este problema. Por el tono 
cálido de las paredes, se tenfan 
que utilizar colores frfos, pero 
al mismo tiempo que fueran un 
poco alegres para poder llamar 
la atención de los niños. 

El soporte de nuestra imagen, 
viene dado por una retícula 
construida con cuadra'dos que nos 
permite modular nuestra imagen 
para poder realizarla 
posteriormente, agrandarla, 
reducirla, en pocas palabras, 
reproducirla cuantas veces 
queramos; además que el hecho de 
real izar nuestra imagen sobre 
una retícula nos da una 
proporción armónica de cada uno 
de los elementos aplicados, 
dando como resultado una 
soluci6n agradable a la vista y 
una unidad en el diseño de los 
señalamientos. 

La retfcula utilizada esta 
realizada con m6du1os cuadrados 
[una de las fonnas fundamentales. 
la m<!s estable] a tamaño natural 
de 1 cm. por lado sobre una 
superficie de 43 x 28 cm. fig .81 
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El aspecto de la reproducción 
requiere de gran cuidado ya que 
"Es esencial que los símbolos 
sean reproducidos con, precisión, 
independientemente de c6mo sean 
hechos. Toda variaci6n en el 
dibujo o en la proporción 
perjudicará su facilidad de 
reconocirniento."103 Esto nJs 
11 eva nuevamente a la 
importancia d~ uso de una 
retícula de soporte; se 
recomienda que se2n utiliz~dos 
métodos fotográficos para ~;u 
reproducción, pero en su d"fecto 
utilizar la retícula prapu0sta. 

Por Gltimo trataremos lo! 
detalles para su fabricaci(n, 
ésto es, material es y 
procedimientos para su 
elaboraci6n. 

Tomando en cuenta la ubicación 
de los señalamientos observamos 
la necesidad de un material que 
resistiera todos los cambios 
climatológicos, aire, agua, sol, 
etc., ya que su colocación es 
exterior. JI.demás que fuera 
resistente a un posible [muy 
remoto], manipu~eo por part~ de 
los ni ñas. Ya con los da tos 
anteriores se concluyó e~ 
utilizar lJmina calibre 24, un 
material que proporciona la:; 
caracterfsticas necesarias: 
ligero pero muy resistente. El 

un1co inconveniente que 
encontramos es el elemento agua, 
esto lo superamos con la 
aplicaci6n de primer, o 
utilizando lámina ga~vanizada. 

El procedimiento a seguir es: 
primeramente adquirir las 
láminas con las medidas 
indica.jos, después realizar las 
perforacio~es necesarias [4], 
u:.a en cede esquina con las 
m2didas que se indican. f ig.82 

Paso seguido: se le aplicará 
una capa ~r1iforme por los dos 
ladc.s d,, orinier, aplicándolo 
ta111b1én en las perforacicnes y 
ori11Js. Esto es Daril evitar la 
con~osi6n de la LÍmina en el 
caso d2 que llegara a botarse la 
pintura posterior o sufriera 
alguna c'.espostilladura. fig.83 

A ccntinuaci6n aplicJmos la 
pintura, del color del fondo del 
señalamientJ. en este caso 
blanco. La aplicaci6n de ésta 
dependerá del presupuesto que se 
tenga, es decir, s6lo se 
necesitil la parte frontal, ya 
que sobre ella se imprimirá 
poste,-iormente el señalamiento, 
;iern si se cuenta con recursos 
m'lyores sería preferible aplicar 
la pintura tambiér, por la parte 
posterior para darle mayor 
protecci6n al material. La 
pintura a utilizar será esma1 te 

fig.82 

fig.83 
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pintura 

fig.84 

para exteriores o de preferencia 
esmalte anticorrosivo. 
fig.84 

La impresi6n de los 
señalamientos será realizada por 
medio de serigra fía, proceso de 
impresi6n por medio de mallas de 
material nylon o poliester 
montadas sobre bastidores de 
madera o aluminio, que utiliza 
para la impresi6n un rasero, un 
hule para jalar la tinta que se 
encuentra sobre la malla, 
dej~ndola pasar en algunas 

(a) 

partes sobre el material de 
soporte [láminas] que se 
utilice. 

Para la impresi6n de los 
señalamientos se recomienda 
utilizar el procedimiento de 
serigrafía cor.ocido como foto
anul sión fig.85, que consiste en 
la aplicaci6n de una emulsión 
foto-sensible sobre nuestro 
bastidor [a], esta emulsi6n se 
deja secar. [todo este 
procedimiento se realiza en un 
cuarto oscuro con luz de 

fig .85 

seguridad, roja]. El paso 
siguiente es la insolaci6n de 
nuestra malla, utilizando el 
positivo en aceta to del 
seña ]amiento, sobre el bastidor, 
aplicando sobre él una fuente de 
1 uz que endurece 1 a emu 1si6n en 
ios lugares expuestos, y en los 
l 'Jga1·es no expuestos [dibujo] 
queda intacto [b]. 

A continuación se procede a 
aplicar agua a presi6n sobre el 
bastidor, para que se caiga la 
ern·il sión de los 1 ugc.res no 

(b) 

(d) 

expuestos a la luz [c]. Luego se 
deja secar, y posteriormente se 
rea tiza una inspecci6n para 
coneg ir errores utilizando un 
bloqueador de agua o de thiner. 
Ya con el bastidor listo pa.-a 
la impresi6n [d], procedemos a 
colocarlo en nuestra mesa de 
trabajo pard registrar 
[ajustar] las láminas antes de 
imprimirlas. 

Con el bastidor montado y 
preparada la tinta para 
impresi6n, la colocamos sobre 



éste [e]; y por último, 
utilizándo el rasero, aplicamos 
la tinta real izando así la 
impresi6n [f], sacamos la H"mina 
y la dejamos secar. 

Se util iz6 este procedimiento 
de impresi6n, pu2sto que es el 
más adecuado para trabajar con 
este material [lóminas r"fgidas]. 
Los positivos deberin ser 
fotográficos o realizados 
di rectamente al tamaño, 
observando especificaciones 
anteriores. En la impresi6n se 
utilizará tinta especial para 

(e) 

este tipo de materiales 
[consultar muestrarios con los 
diferentes provedores] con el 
colcr indicado anteriormente. 

La colocaci6n de los 
señalamientos se realizará 
sujetándolos á 1a pared con las 
siguientes especificaciones: 
ubicar e1 señaiamiento e~ su 
luaar con l~s esnecificacio11e; 
dadas; ;;;;:;·car el· lugar de las 
perforaciones; taladrar las 
c~Jtro perforaciones con una 
p1~:-.fundidad aproxir:1sda de 2.5 
cm. y un düímetro de 5 rnri.; 

(f) 

fig.25 

colocar los taquetes de 6 r.ur. aire "libre. Estos señalamientos 
Jraprox. para que ajusten bien; serán colocados sobre unos 
colocar el señalamiento y postes de metal de 2 pulgadas de 
atornillario con to1·ni1los tipo diámetro y una longitud de l.70 
pija de cabeza plana, de 3/4 de m., se colocarán dentro de 
pulgada [de largo]. fig.86 perforaciones con una 

Algunos de los señalamie11tos, profundidad de 15 cm. heclias en 
oor cuestiones de ubicación, el piso y rellenas de cane;;tc. 
deberSn observar una col ocaci6n Los tubos antes mencionado<. 
diferente a la anterior, ya que llevarán además 2 tramos de 
se en:uentran al ce~tro del ángulo de 1 pulg. soldados c.i 
patio, éstos son los casos del centro co1no muestra la fiQurJ. 
chapateadero, el tanque de arec.a, éstos a su vez lievarán las 
las r2sbaladi1las, las parcelas perforacior1es necesar~as [4] 
y ia explar.iJ.da •jel teatro al pa1-a colocar e1 señalamir~nto co.1 

fig.86 



tornillos con tuerca, de cabeza 
de gota de 1 pulg. ae largo y 5 
mm. fl. fig.87 

Así pues, quedan es~=blecidas 
todas las especificaciones para 
la realización y colocación de 
los señalamientos. Los 
materiales a utilizar deberán 
ser específicamente 1 os 
mencionados ya que han sido 
elegidos para obtener resul tactos 
óptimos, el uso de otra clase de 
materiales puede dar como 
resulta do defectos que menguarán 
la funci6n de los señalamientos. 
De utilizar otros materiales, 
deberá asegurarse que c1.mpl an 
los requisitos fundamentales ya 
especificados. 

Para terminar diremcs que el 
mante~imiento de los 
señalamientos es rnínirr;o, deberán 
ser limpiados únicanoente con un 
trapo humedecido en agua, sin 
utilizar solventes que 
deteriorarían o ayudarían a 
deteriorar más rápido el esmalte 
de los senalamientos. 

Con estas últimas 
instrucciones damos por 
telillinados todos los polillenores 
tanto teóricos como prácticos de 
éste trabajo. 

160cm 
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conclusiornes 

La comunicaci6n visual es una 
de las actividades de mayor 
importancia hoy en día para 1 a 
~spec1e humana, la ~ayoría de 
;us actividades estan sujetas a 
~stas. No obstante, el 
·=ntendin1iento de este tipo ae 
comunicaci6n se ve afectado 
riuchas veces 001· la poca o nula 
t?ducación que el receptor tiene, 
en algunas ocasiones el usuario 
no maneja una educación en 1a 
comunicación visual, sino m..-:ís 
Dier t.::-•3 confus~ón visual~ y,: 
que no está acostumbrado a 
e ecodifi car de una manera 
adecuada las señalizaciones 
[mensajes] que encuentra a su 
paso. Una de las soluciones que 
~·or:lemos dar. es precisamente un 
adecuado aprendizaje en el uso 
de los señalamientos. Este se 
puede [y debe] dar en todos los 
nivel es, pero para atacar" más 
directamente el problema se debe 
a:udir a las rafees del mismo, 
esto es, desde los inicios de la 
educación. Es por esto que 
peoponemos ensenar a utilizar 

los señalamientos a los niños 
que inician su educación 
preescoi ar, de modo que tengan 
ellos ahí su primer contacto con 
el exterior y con otras personas 
sin la presencia de mamá o oapá. 

El trabajo reai izado nos 
aportó datos que apoyan de 
manera contundente 1 a 
utilizaci6n de seRalamientos en 
el entorno i1fantil, ya que su 
nivel de percepción es bastante 
al to y para este tipo de 
co1nunicaci6n se necesita 
precisamente eso; una percepción 
clara y sin pi·ejuicios 
infundados como los que tienen 
muchos de los adultos. 

Por otro lado, observarnos que 
en el progr.:;na de educación 
preescolar, e1 niño aprende 1os 
orinciDios de la iecto-escritura 
que es' un sistema de 
comunicación w~s comol1cado que 
el de pictogramas; por lo que 
el uso de estos señalamientos 
puede ser uno de los principios 
para el aprendizaje de éste tipo 
de comunicación. 

Er. la ao1 icaci6n de los 
ejercicios observamos una 
comprensión muy clara de los 
seña laL1i2ntos aplicados, deb~ .:::.:; 
a dos razones: primero, los 
niños expresan sus ideas y 
sentimientos por medio de 
dibujos, y ésto nos ponla en 
ventaja, ya que comunicábamos ce 
la miSfiJC :nanera; la se9unda fue 
porque no se dió como una 
imposición por parte de nosotrcs 
[diseñador y maestras], sino 
resoetand·J 1 os orooraros de 
educaci6n preescolar y, 
principalH1ente, al niño como 
individuo; se le dirigió de 
ri'!Odo que él mismo rea 1 izara 
[inventari!] un sistema de 
seAales pílra su escuela. ésto e~ 
el niño [usuario] participó de 
mrnera ac;:iva en la realización 
de los se"alamientos que 
necesi"taba. Es decir, no sólo 
fue terminal del proceso 
comunicativo, sino que su 
participación fue de vital 
importancia para la solución de 
este tipo de señalamientos. 
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Tanto te6rica como 
prácticamente observamos que la 
necesidad de educar a los niños 
en la comunicación visual [en 
nuestro caso señalamientos] es 
de vita 1 importancia, porque en 
este renglón la w~yoría de la 
gente se encuentra en un nivel 
muy deficiente y existe la 
imperiosa necesidad de mejorarlo, 
de lo contrario no servirán 
nuestros mensajes. Hdemás, i=l 
hecho de vivir en una ciudad 
como la nuestra [1 a más poblada 
del país] hace que este tipo de 
comunicaci6n sea una necesidad 
básica para poder obtener la 
información adecuada para 
conducirnos en ella; si 
actualmente somos muchso, cuando 
los niños de hoy uezcan, 
seremos más y la comunicaci6n 
será flk1s dificil. Si estos niños 
no son educados adecuadamenV; 
hoy, en un futuro no muy lejano, 
en lugar de ser capaces de 
manejar la comun1caci6n, 
estaremos en un caos visual. 

La realización de este trabajo 
es sólo una pequeña aportación 
para la solución de· las grandes 
necesidad es de la educa e i ón 
visual en nuestra comunidad, 
para lograr una adecuada 
comunicación visual. 
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