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" La oración. es la más elevada forma de unión 
con Dios. Pero las obligaciones diarias bien 
hechas. aunque sean materiales constituyen Ja 
oración más sublime que pueda elevarse sobre 
la tierra·. 

C. López Pastorino. 

. .. a Dios 
por ser la luz que me permite ver. 
por ser la voz que sale de mi interior. 
por ser el poder que trabaja con mis manos . 

... Gracias papá Dios por estar dentro de mr 
y permitirme ser una contigo. 
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A mis padres: 
Enrique Macin P. y Maria de Jesús Segovia O. 
por ser mi principio. por enseñarme a conocer 
a Dios y a mi misma que son los dos aspectos 
fundamentales de todo conocimiento. 
A mi hermana Recio Macln Segovia, por su 
compañia, por nuestros enojos. alegrías y 
desvelos. por crecer conmigo y ser mi amiga. 

"Un amigo es un hermano que elegimos. y 
para aquel que tiene un amigo no existe la 
soledad". 

Solo Tres. 
Gracias por enseñarme: 

A cultivar; 
la bondad. la fe y la amistad 
A amar; 
a Dios. al prójimo y a mi misma 
A gobernar; 
mi carácter. mi lengua y mi conducta 
A defender; 
el honor. a los amigos y a los débiles 
A admirar; 
el talento, la dignidad y la gracia 
Aexcruir; · 
la ignorancia. la ofensa y la envidia 
A combatir; · · 
la mentira. el ocio y el rencor 
Y a conservar; 
la salud. la paz con uno mismo y el buen 
humor . 

.. . soro tres palabras 
Gracias por todo. 

Por su amor. apoyo y ejemplo incondicional 
... a ellos Gracias. 
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A Vicente Madrigal Tiscareño 

• Te necesito ... • 

,.--··--.=-~ ''.~=-.-::-.··~~·~--~---·-·--------- . 

Una noche. 

De una noche 
se aprendió a comunicar sin palabras. 

En esa noche 
una mirada conquistó un alma. 

Durante la noche 
un sueño surgió junto al mio. 

Por la noche 
dos personas. con los pies en la tierra, 
elevaron sus ojos al cielo para alcanzar 
la estrella más alta. 

Aquella noche 
dos almas se tropezaron, lloraron, 
pero juntas buscaron la manera de 
levantarse. 

Desde esa noche 
en que las miradas hablaron por si solas 
entraste a mi vida. 

Y las próximas noches 
deseo sigas ahl. 

Gracias por crecer conmigo. por tu apoyo. 
cariño. por ser mi amigo y enseñarme a ver 
que mis ojos se están volviendo azules y 
verdes. 

El amor inmaduro dice: 'Te amo por que te 
necesito" 
El amor maduro dice: "Te necesito por que 
te amo". 
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Introducción. 

Son las 6:00 am, primer dla del último semestre 
de un alumno de la Licenciatura de Diseño y 
Comunicación Visual en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas. analicemos un poco el trayecto 
hacia su clase. El alumno "A" se dirige a su 
escuela; en el transporte se oye el sonido de una 
radio y la voz de un locutor que transmite un 
menS<lie (comunicación oral). El vi.aje continua y 
el alumno "A", va observando a su alrededor el 
sin fin de anuncios que existen en las calles 
(comunicación visual). El joven de al lado le pre
gunta la hora y este responde - son las 6:30 -
(comunicación oral). 
Llega a su destino y antes de bajar del transporte 
una anciana le sonrle y él cede el paso con la 
mano (comunicación gestual y corporal). 
Se dirige a su escuela, al entrar al salón comienza 
a observar a sus compañeros; distingue a 
algunos de ellos y los saluda con la mano 
(comunicación grupal). 
El profesor ingresa al salón y escribe en el 
pizarrón "Noveno Semestre, Seminario de 
Titulación" (comunicación escrita) ... 

Así podríamos seguir analizando el entorno de 
nuestro compañero "A'" y nombrar un sin fin de 
formas de comunicación. Este ejemplo por 
supuesto no menciona todas. pero si nos da una 
pauta para reflexionar y tomarlas como punto 
de partida de este proyecto. 
La comunicación existe en todas partes y es la 
base de las relaciones entre los hombres, esta 
utiliza códigos o signos comunes que forman 
parte de un espacio, lugar y tiempo determi
nado, es una relación incesante entre mensajes y 
los sentidos del hombre, que permiten un 
conocimiento constante. 

Dentro de la comunicación. como ya lo vimos en 
nuestro ejemplo. existen distintos tipos entre 
ellos la comunicación visual la cual juega un 
papel esencial en la vida de un diseñador de la 
comunicación visual que pretenda llevar a cabo 
satisfactoriamente su labor de distinguir 
problemas y necesidades en el ámbito d~ la 
comunicación con relación a un entorno social Y 
darle solución. 

El siguiente proyecto busca resolver un problema 
de comunicación dentro de Radio Universidad, 
que se inscribe en un modelo de radiodifusión 
orientada hacia un sistema de información 
cultural. social y recreativa que desde su 
fundación es una de las dependencias que ha 
puesto al alcance de la comunidad universitaria y 
de la población en general el quehacer acadé
mico y las manifestaciones culturales a través de 
sus emisiones y actividades conexas. 

En esta dependencia es importante que en sus 
instalaciones exista una correcta señalética para 
la orientación de lugares determinados que 
respondan a las necesidades de información del 
personar que labora en la emisora y prin
cipalmente del público visitante. tales como: 
jóvenes. niños y adultos ya sean expositores. 
invitados especiales, grupos musicales. ponentes, 
entre otros. 

Además de resolver las necesidades de 
comunicación de Radio UNAM a través de un 
estudio formal que respondan a las necesidades 
de información u orientación para una mejor y 
más rápida accesibilidad a los servicios 
otorgados en esta dependencia. se busca ser el 
ejemplo y el punto de partida de un cambio 
dentro de las Instituciones Culturales en 
beneficio de toda la Universidad. 
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"El oldo inventó la radio ... En nuestra radio están los 
sonidos del conocimiento y las voces de sus 
protagonistas ... Radio UNAM los escucha y les toma 
la palabra." 
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Capítulo 1 
" Radio UNAM. pionera en la radiodifusión cultural" 

"El oldo inventó la radio ••• En nuestra radio están los sonidos del conocimiento y las voces de 
sus protagonistas ••• Radio UNAM los escucha y les toma la palabra."'1 

1 .O Radio UNAM 

"Para parte de nuestro auditorio. Radio 
Universidad Nacional es sinónimo de buena 
música; para otra de reflexión. antllisis y critica 
sociales; para una mtis. el fin de experimentación 
auditiva. donde encuentran expresión y sono
ridades lejdnas a lo convencional. Lo cierto es que 
nuestra emisora procura condensar todas estas 
vertientes para ofrecer. de manera orgtinica. una 
propuesta radial distinta. prepositiva y esti· 
mulante. Pero lo que esencialmente distingue a 
Radio UNAM es la vigencia de su concepción 
original. es decir. como el espacio al aire que la 
propia comunidad universitaria se ha dado para 
expresar pluralidad de su discurso y extenderla a 
todo aquel que busque un punto de referencia 
de calidad. con sentido y con tlnimo de 
trascendencia social y cultural." 2 

Radio Universidad ha sido desde su fundación 
una de las dependencias culturales que ha 
puesto al alcc:ince de la comunidad universitaria 
y de la pobl<Jción en general. el quehacer 
.21c~démico y las m.:inifestaciones culturales a 
través de sus emisiones y actividades conex<:1s. 

Radio Universidad opera las frecuencias: 
XEUM 860 Khz. en AM (amplitud modulada) 
XEUM 96. 1 Mhz en FM (frecuencia modulada 
estereofónica). 
XEYU 9600 Khz. Onda Corta. con banda 
internacional. 

"Gracias a Radio UNAM. la palabra universitaria 
vuela por el viento localizando permanentemente 
ofdos para hacerse realidad. Pero a las palabras 
de los universitarios no se las lleva el viento. 
Radio UNAM las resguarda y las mantiene vivas 
para hacerla:; realidad siempre ... 3 

1F 

2F 

1 Fragmento del guión 
tomado del programa 
transmitido ·envwcf Wrante 
la c6"emonia de sep..Taeiá"l de 
frecuencias. Auditorio Julic.'tn 
Carrillo. 23 deSeplierrt:Jrede 
19'>2. 

2 Mtro. López Veneroni. 
Felipe. Director General de 
Radio UNAM. 1997; M..,terial 
de consutt:t Radio UNAM. 

3 Fernando Escalante. 
Director de Radio UNAM; 
pill.:lbras pronunciadas el 
2 3 de Septiembre de 1992. 
durante la ceremonia de 
separación de frecuencias. 

1 F Locutor de Radio 
Universick"ld. 
2F Entrada Principal de 
R.."ldioUNAM. 
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1 . 1 Desarrollo Cronológico de 
Radio UNAM 

1 936 El Presidente Lázaro Cárdenas otorgó la 
concesión de espacio radiofónico a la UNAM. 

1 937 El 1 4 de junio se crea la Dirección de 
Difusión Cultural de la UNAM. 
El Rector Luis Chico Goerne inaugura las 
instalaciones de R<1dio Universidad Nacional 
ubicadas en Justo Sierra # 1 6. • 
Su primer director es el Licenciado Alej<indro 
Górnez i'lbs. En =:i fecrn se inici<ln sus transmisiones 
con las sigl<is XEXX. frecuenci<l de 1 1 70 khz. de 
Ond<l Medi<l (,AJ'v1). potenci<l de 5 mil watts y cuatro 
horas di<Jros de transmisión. 

1 939 Cambi<1 sus sigl<is <1 XEUN. frecuenci<i 860 
khz. en Onda Medi<1 (AM). Se inician tr<insmisiones 
en Ond<i Cort<J potenci<i: 1 000 w<itts. sigl<is XEYU. 
frecuenci<i: 9.600 khz .. b<1nd<1 intern<icion<il de 
31 metros. H.:lsta m..-iyo de 1 956. Radio Universid<id 
m<intuvo su progr<1m<ición en hor<irio de 1 6:00 
a 23:00 horas. de lunes a s.3b<ido. de acuerdo 
con el c<ilend<irio <1c<1démico de la UNAM; sin 
tr<insmisiones los domingos. dí<is festivos y 
periodos v¿¡cilcionLiles. 

1 956 Siendo director enc<1rg<1do el Licenci<ido 
Pedro Roj<is Rodríguez. de m<iyo <i octubre. se 
suspenden l<1s transmisiones p¿ira b reconstrucción 
de los equipos de AM y Ond<i Cort<l. Al término 
de este periodo. se in<1ugur<1 la primer<i torre
anten<1 de tr<1nsmisión con 86 metros de <1ltur<1 
que se pone en funcionamiento. junto con el 
equipo reconstruido. <1mpíi<1ndo la cobertura <1 
buen<1 p<irte de l<:i Repúblic<1. Los hor<1rios de 
transmisión se ampíí<1n de 13:00 <1 23:00 hor<1s, 
de lunes a sc'lbado y los domingos de 10:00 <1 
22:00 horas. los 365 dí<1s del año. El material de 
1<1 discotec<1 empiez<1 <1 ser reempl<1zado por 
discos LP de 331 /3 r.p.m. 

1 957 Los hor<1rios de transmisión <1barc<1n en 
ese <iño de l<1s 1 3:00 <1 l<1s O 1 :00 hor<1s, de lunes 
a domingo. Se adquiere equipo de grabación 
profesional. mismo que sirve para l<1 creación de 
la sección de grabaciones y empieza a formarse 

la Fonoteca de R<idio UNAM con el programa 
"Una Antología Caprichosa". Poetas del Siglo 
XX. producido por el Premio Novel, Octavio Paz 
y el poeta francés Pierre Comte. 

1 958 El 1 7 de Abril. se trasladan los estudios de 
Radio Universidad Nacional de las calles de 
Justo Sierra # 1 6 a sus nuevas instalaciones 
ubicadas en el edificio de las Oficin<1s Técnicas 
en Ciudad Universitari<l. 

1 959 Eí Rector N<1bor Carrillo in<1ugura. el 1 6 
de Julio. el primer tr<1nsmisor de frecuencia 
modulad<1 que sale <11 aire con l<1s siguientes 
características: Siglas: XEUN FM. Frecuencia: 
96. 1 mhz. potenc:O: 1000 watts; cuy<l ubicación está 
en la Torre de Rectorí<1 en Ciudad Universitaria. 

3F 

1 963 Recibe l<1 denomin<1ción de Servicios 
Coordinados de Radio. Televisión y Gr<1b<1ciones. 
bajo la dependenci<1 de í<:i Dirección General de 
Difusión Cultural; de la sección de Radio dependen 
las oficinas de progr<1mación. discoteca y fonoteca; 
b oficina de producción. con tres GXJiJL"lS de ~-.cién 
y la oficina de continuid<1d en los estudios de 
tr<1nsmisión; oficinas técniC<ls, plantas transmisoras 
y. finalmente. una oficim <ldministrativa encargada 
de todos los servicios. Se <idquiere el terreno p¿ira 
instalar b planta tr<1nsmisora de onda larga en el 
Antiguo R<1ncho eí Arbolillo. en Ticomán. D. F. 3F Rectorfa. Oudad 

Universitaria. 
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1 964 A finales de ese año. el Rector Ignacio Cho'lvez 
pone en funcionamiento la planta de Ticomán 
con el nuevo equipo de AM de 45.000 watts de 
potencia de radiación diurna y 25.000 watts 
para la emisión nocturna. La nueva potencia 
permite tener un mayor alcance de la señal 
radiada y cubrir una amplia extensión del 
territorio nacional. 
El director de R.o!dio Universidad es el Mtro. MaxAub. 

1 974 El Rector Guillermo Soberón inaugura el 
transmisor auxiliar de Amplitud Modulada para 
la planta de Ticomán. con una potencia de 
10.000 watts. 

1 976 El 1 1 de octubre. el Rector Guillermo 
Soberón. inaugura las nuevas instalaciones 
ubicadas en Adolfo Prieto # 1 33. Col. Del Valle. 
con oficinas administrativas. locales especiales 
pam Fonoteca y Discoteca. cuatro estudios de 
grabación y el sistema de transmisión en frecuencia 
modulada estereofónic.1 con 50.000 watts de 
potencia radiada aparente. Asimismo. se prevé. el 
desarrollo de servicios culturales a través de un 
auditorio y una audioteca abiertos al público. 

1 977 Se desarrolla la programación radiofónica 
de acuerdo con las nuevas posibilidades e 
instalaciones de la emisora. Se pone en funcio
namiento k, sala Julián Carrillo de Radio Universidad, 
con la posibilidad de realizar programas en vivo 
o grabaciones. 

1 986 El Departamento del Distrito Federal 
dona a la UNAM un terreno de 2.250 m 2 

ubicado en el km 4.5 de la carretera al ~usco 
que servirá para la instalación de la antena y 
el transmisor de frecuencia modulada. para 
separar programaciones y para ampliar la 
cobertura de nuestra señal. 

1992 El 1 4 Junio. se inaugura en la planta 
del .l'\iusco un nuevo transmisor de FM con 
una potencia de 35.000 watts. 

1994 El 14 de Junio. el Rector José Sarukhán 
y el director de Radio UNAM. Eraclio Zepeda. 
inauguran el reequipamiento de la planta 
de Ticomán. con un nuevo transmisor de 
50.000 watts. una antena de transmisión, un 
equipo de enlace y procesamiento de audio. 
En noviembre son reequipados los estudios 
de grabación y transmisión que dan más 
calidad de sonido a las transmisiones de Radio 
UNAM. 

1 995 Se instala una nueva antena de 
transmisión en la planta del Ajusco que 
aumenta la cobertura de FM. y da la posibilidc~ de 
aumentar la potencia aparente radiada hasta 
100.000 watts. 

1 996 Se instala una antena de recepción vfa 
satélite, captando señales desde Francia. 
Inglaterra y Holanda. 

4F 

4F Sala Julic\n Carrillo. 
Radio Universidad. 

• 5 



1 997 Radio UNAM ingresa en sintonía al sistema 
electrónico de Internet. 

SF 

200 t Actualmente Radio Universidad como 
espacio cultural continua cumpliendo con sus 
compromisos de servir a la divulgación de las 
actividades que se realizan en la Universidad, lo 
que significa en cierta medida ser la voz de 
nuestra máxima cede de estudios y la población 
en general. 
Se han programado series especiales como el 
musical de Daniela Mercury con motivo de su 
visita a México. la transmisión del Festival de la 
Guitarra en Taxco. una serie especial de pro
gramas de comentarios y difusión de 
actividades realizadas en la Mega Ofrenda de 
Ciudad Universitaria, serie de cápsulas con 
comentarios y reflexiones de diferentes 
personalidades con respecto a sucesos inter
nacionales. entre otros. 

Nuevos programas: 
A partir del 3 de septiembre. el Lic. Ricardo 
Rocha se integra al equipo con un programa de 
1 3:00 a 1 5:00 hrs. con el nombre de "Rocha en 
la UNAM" 
"Debates en la ciencia" a cargo de Julieta Fierro 
y el Dr. Rene Drucker. 
"Sentido Contrarío" a cargo de Marcelino Perelíó. 

Cápsulas: "Los universitarios dicen". 
comentarios de diferentes personalidades de 
nuestra Máxima Casa de Estudios. 
lngenierla. 
Auditoria técnica con el apoyo de la Facultad de 
lngenierla. 
Optimización de instalaciones eléctricas. 
Modificación de la instalación de antenas que 
reciben la señal de audio de nuestros estudios 
para otorgar mayor confiabilidad en los enlaces 
radiofónicos. 

Instalación y operación del conmutador digital 
que nos integra a Ja red de comunicación 
universituria. 

La Isla de producción integró a sus áreas de 
grabación. una isla de producción digital. 
dando paso a los nuevos formatos de la era 
digital. 

---1 

6F 

Ciclos de video. visitas guiadas. conciertos de la 
Escuela Nacional de Música. 

Fonoteca: Rescate de Jos radioteatros. 300 cintas 
más en acervo digitalizado. 

Organización del Primer concurso de Guión 
Radiofónico. con el tema divulgación científica. 
Reunión Técnica de Radiodifusoras Culturales 
en las Instalaciones de Radio UNAM. llevándose 
acabo talleres de dramatización. conferencias. 
mesas redondas. etc. 

SF Prototipo ¡na la p;gna 
de Internet de Rada UN'IM. 
actualmente en uso. 

6F Estudio de Gmbacion 4. 
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1 .2 Objetivos. 

• Establecer, desarrollar y evaluar las pollticas, 
estratégicas y acciones de la dependencia 
conforme a sus atribuciones legales. el marco 
jurídico-administrativo de la UNAM y ros linea
mientos generales formulados en materia de 
difusión y extensión de la cultura. 
e El objetivo primordial que persigue Radio 
UNAM es mantener el liderazgo que la emisora 
ha tenido siempre en materia de radiodifusión 
cultural, en su condición de pionera del 
cuadrante metropolitano. 
• Acercar a los estudiantes a las activid<ides 
inherentes a Radio UNAM. difundir su imagen, 
no sólo entre los universitarios sino también 
entre los habitantes de la zona gracias a la 
programación de actividades de distinta índole. 
• Contribuir a la formación integr<il de los 
estudiantes. 
• Transmitir con calidad la programación de la 
emisora durante 18 hor<is diarias los 365 días 
del año. 
• Modernizar los sistemas de transmisión, 
avanzar en los procesos de digit<ilización y 
catalogación de los materiales de l<i Fonoteca, 
enriquecer el acervo musical de la Discoteca; 
reforzar el área de información y continuar 
con la producción de series especiales para 
promover las ciencias. l.:is humanidades y las 
artes; intensificar las rel.:tciones tanto al interior 
como al exterior de l<i Universidad y por último, 
incrementar las actividades <irtísticas y culturales 
en l<i Sala Juli<'.ln Carrillo en colaboración con otras 
Direcciones del subsistema de l<i Coordinación 
de Difusión Cultural. 
• Servir de vínculo y enlace entre íos universi
tarios y con la sociedad en general. 
• Participar en l<is tareas de extensión de la 
cultura y el quehacer universitarios. 
• Investigar nuevos métodos de producción 
radiofónica y, ¿¡ través de éstos, experimentar 
formas diversas de expresión y difusión didáctica 
y cultural. 

BF 

'IF 

7F cartel de Eventos 
Especiales y Servicios 
Cultumles de Radio Ul'JAM. 

8F Equipo de enlace 

9F Locutora de Radio. 
UNAM en AM y FM. 
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1 .3 Base Legal 

Radio UNAM es una radiodifusora establecida 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que por acuerdo del Rector inicia sus 
transmisiones radiofónicas el 1 4 de Julio de 
1937, con sede en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, y opera actualmente mediante permiso 
concedido por el Gobierno Constituc;onal de la 
República. con base en el Articulo 1 3 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en el año de 
1960. 

1 .4 Función Social 

Radio UNAM. como dependencia de la 
Universidad Nacional, es una radiodifusora 
establecida para el cumplimiento de sus fines y 
servicios. de extender los beneficios de la 
cultura tal y como lo dispone el Articulo 1 ° de 
la Ley orgánica de la UNAM ( 1 94 5 ¡: 
.. La Universidad Nacional Autónoma de México 
es una corporación pública. organismo descen
tralizado del Estado dotado de plena capacidad 
jurldica y que tiene por fines impartir educación 
superior para formar profesionales. investi
gadores. profesores universitarios y técnicos 
útiles a la sociedLld; organizar y realizar 
investigaciones. principalmente acerca de las 
condiciones y problemas nacionales y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios de 
la cultura:· 

"El 2 de febrero de 1 989 la Dirección General 
de Radio Universidad Nacional Autónoma de 
México. por acuerdo de reestructuración 
administrativa del Rector José Zarukhtln. quedó 
adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural. 
el 1 4 de septiembre del mismo año al aparecer 
publicado en la Gaceta UNAM". 4 

Con respecto a la Dirección de Radio UNAM, el 
acuerdo que reorganiza la estructuración admi
nistrativa de Difusión Cultural dicho acuerdo, 
en su Articulo Noveno especifica lo siguiente: 

Serán funciones de la Dirección General de 
Radio: 

l. Producir y transmitir programas de difusión de 
la cultura. de extensión académica. informa
tivos y de opinión; 
11. Divulgar e informar oportunamente los 
acontecimientos y actividades de interés para la 
comunidad universitaria y sociedad en general 
estableciendo los mecanismos de coordinación 
con las dependencias universitarias respectivas. 
asl como con las instituciones públicas y 
privadas que correspondan; 
111. Desarrollar el sistema de producción 
radiofónica con las diversas dependencias 
universitarias. asl como promover la organi
zación e impartición de cursos de formación y 
actualización de recursos humanos con las 
distintas especialidades radiofónicas; 
IV. Transmitir la programación en los horarios y 
formas que se establezca. de conformidad con 
las frecuencias con que cuenta Radio UNAM; 
V. Impulsar el sistema de transcripciones 
magnetofónicas e impresas de material 
radiofónico. con el fin de facilitar su acceso a 
emisoras análogas. instituciones culturales y 
público interesado; 
VI. Desarrollar el sistema de control remoto y 
producción en vivo. asl como de enlaces 
regionales y nacionales. procurando los medios 
que faciliten una cobertura radiofónica nacional 
e internacional; 
VII. Clasificar y conservar los acervos 
magnetofónicos y fonográficos e impresos de la 
emisora y prestar a la comunidad universitaria y 
a la sociedad en general los servicios de 
fonoteca. discoteca. librerfa y sala de actividades 
culturales y; 
VIII. Experimentar nuevas formas radiofónicas 
acordes con los objetivos de la institución. 

4 Gaceta UNAM. Núm. 
241 O. 14 de Septiembre de 
1989. pp. 7-8. 
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10F 

11 F 13F 

14F 

1 OF Reportero de Radio 
Ul'\l.4\M .• Departamento de 
Noticias. 

1 1 F Ofrenda de Ola de 
Muertos. 2001. 

12F Departamento de 
Discoteca. 

1 3F cabina de controles 
pCtra transmisión en FM. 

1 4 F Cabina de Controles 
parit transmisión en AM 
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1 .5 Organigrama de Radio 
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Directores 

1937_~_1 938 Lic. Altjandro Gómez Arias 

1 939 ~- 1 9_44 Sr. Rafael López Malo 

1 945 ~ _1 953 Lic. Alejandro ounano 

1 954 - 1 960 Dr. Pedro Rojas 

1960c_1967 Sr: Max Aub 

1 967 -' _1970 Sr. Joaquln Gutiérrez Heras 

1 970 - 1 972 Sr. Raúl Cesio 

1972 

1973 

Sr. Eduardo Lizalde 

Sr. Armando Zayas (ene-sep) 

1 973 - 1 977 Dr. Fernando Curiel Defossé (oct. 1973 - ene. 1977) 

1 977 - 1 978 Dr. Abelardo Villegas (feb-feb) 

1 978 - 1 980 Dr. Fernando Curiel Defossé (feb-dic) 

1 981 - 1 982 lng. Fernando Galindo Uun-mar) 

1982 - 1984 Lic. Miguel Carriedo S. (mar-die) 

1 985 - 1 989 Lic. Beatriz Barros Horcasitas 

1989 - 1991 Mtro. Alberto Dallal Castillo 

1 991 - 1 993 Lic. Fernando Escalante Sobrino 

1 993 - 1 995 Mtro. Eraclio Zepeda 

1 995 - 1 998 Mtro. Felipe López Veneroni 

1 998 - 2000 Lic. Malena Mtiares 

2000- Mtro. Francisco Prieto 

2000 - Lic. Femando Escalante Sobrino 

~ 
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15F 

1 SF Director General de 
Radio Universidad. 
Lic. Fernando Escalente 
Sobrino. 
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1 .6 Ubicación Física 

Radio UNAM actualmente se encuentra ubicada 
en Adolfo Prieto # 1 33 Col. Del Valle entre Xola 
y Morena. Teléfonos : 55 23 46 40. 55 23 36 52 
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Sus instalaciones se encuentran divididas de 
la siguiente manera: 

Planta baja. 
Acceso Principal (cerrada de Adolfo Prieto) 
Vigilancia 
Estancia I Sala de espera 
Sala para eventos Culturales 
Sala de Video y Aula 
Jefatura de la Unidad Administrativa 
Unidad Administrativa 
Almacén 
Servicios Generales 
Bodega de Planta de Emergencia 
Fono teca 
Bóved<J 
Camerinos 
Sala "Julián Carrillo" 
Vestlbulo / Area de exposiciones 
Departamento de Servicios Culturales y E.E. 
Sanitarios para Damas 
Sanitarios para Caballeros 

Primer Piso 
Departamento de Redacción de Noticias 
Grabación de Noticias 
Subdirección de Información 
Departamento de Información 
Departamento de Programación 
Cabin<J de Grabaciones 
Redacción de Noticias 
Sala de Juntas 
Dirección General 
Subdirección de Planeación 
Secret<Jri<J particular de Dirección General 
Subdirección de Producción 
Oficinas de Escritores y Redactores (Cubículos) 
Jef<Jtur<J de Producción 
Isla de Edición 
Sala de Copiado 
Estudios l. 11. 111. IV 
Cabinas de estudios l. 11. 111. IV 
Mantenimiento de Grabaciones 
Subjefatura de Grabación 
Bodeg<J 
Jefatura de Grabación 
Secretaria Auxiliar 

Subdirección de lngenierla 
Cabina de Audio Julián Carrillo 
Conmutador 
Sanitarios para Damas 
Sanitarios para Caballeros 
Sanitarios 

Segundo Piso 
Cómputo 
Area de Soporte Técnico 
Area de Desarrollo de Sistemas 
Discoteca 
Vinculación 
Sala de Enlaces 
Cabina de Locución AM 
Cabina de Operador AM cabina de controles 
paraAM 
Cabina de Locución FM 
Cabina de Operador FM cabina de controles 
pmaFM 
Continuidad 
Cocineta 
Pasillo exterior 
Departamento de mantenimiento eléctrico 
Laboratorio de Ingeniería 
Local Sindical 
Sanitarios para Damas 
Sanitarios para Caballeros 
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Plano Arquitectónico de Planta Baja. 

.PlaÍlta.·de Emergencia 

Bodega de plant.:J 
de emergencic:1 

Servicios Generilles 

Jeíatura de 
Unid.:ld Adn,inistr..:tttva 

Unidad Adminlstr.:ttiva 

S..11.:t de Video y Aula 

_Bóveda 

Fonoteca 

$ala Jul1"n Carillo 

Est,:,ncia 

Adolfo Prieto # 1 33 

.2 
B 
a. 
rQ 

u 
• 

• 14 



.. 

Plano Arquitectónico del Primer Piso. 
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Plano Arquitectónico del Segundo Piso. 
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2.0 Otras Radiodifusoras Culturales 

Desde los inicios de la radiodifusión mexicana. 
la participación de las emisoras llamadas 
"culturales" - a través de las cuales instituciones 
educativas o entidades gubernamentales 
emiten transmisiones de fines distintos a los de 
la radiodifusión comercial -. ha sido minoritaria 
frente a bs estaciones comerciales. que saturan 
el medio con sus mens..--Ues y c;:iptan el mayor 
número de r;:idioescuch;:is. 
Asl. en l;:i .-ictu;:ilid;:id sólo funcion;:in cuatro 
emisoras de tipo cultural- dos en AM y dos en 
FM-. 
En 1 924. 1.-i secretari;:i de Educación PubliCiJ 
contabiJ con una radiodifusora que operó sin 
mayor trascendencia. Al finalizar los años 
cuarenta repitió el intento. sin obtener tampoco 
resultados de import;:inci;:i. 
Entre otras tentativ;:is gubernamentales 
esporádicas por particip;:ir en liJ r;:idiofonla 
se encuentra el de l;:i difusor¿¡ del DAPP 
(Depart<Jmento Autónomo de Publicid;:id y 
Prop;:ig;:ind;:i). T;:imbién existió la XEFO. fund;:id;:i 
en 1931 por el P;:irtido N;:icion;:il Revolucionario. 
que con un;:i emisor¿¡ de l;:i SEP. se enfrentabiJ ;:il 
bloque de la industri;:i rndiofónic;:i comerci;:il. 
entonces en su m;:iyor auge. 
Actualmente. el Gobierno Feder;:il toma p;:irte 
en l;:i radiodifusión a tr;:ivés de XEEP " Radio 
Educ;:ición", emisor¿¡ fund;:id;:i en 1 968 y cuyo 
m;:inejo se encuentr;:i a c;:irgo de liJ Dirección 
Gener;:il de Educ;:ición Audiovisu;:il de l;:i SEP. 

16F 

Por otra parte, en la banda de frecuencia 
modulada, el Departamento de Distrito Federal 
opera la XHOF-FM, ubicada en los 105.7 mhz. 
Las otras dos radiodifusoras culturales están ¿¡ 
cargo de la Universidad Nacional Autónom.-i de 
México. y son: XEUN • Radio Universidad". Sus 
activid<Jdes se iniciaron en 1 937 con liJs siglas 
XEXX en liJ b;:inda de amplitud modulada, 
transmitiendo desde entonces programas 
informativos. musicales de critica y ;:inálisis. 
XEUN-FM ocupa los 96. 1 mhz .• el 
XEUM 860 khz en AM y el XEYU 9600 khz 
Onda Corta. con banda internacional. 

Dichas emisoras. excepciones en el cuadrante 
de músic<J gr;:ibada y anuncios comerciales. se 
inscriben en un modelo de radiodifusión 
orientado h<Jcia un sistem;:i de información 
cultural. social y recre;:itiv;:i. 5 

17F 

S Alva De la Setva, Jl>Jma 
Rosa. Radio e ldeologla. Ed. 
El caballito, México 1982, 
pp. 42-43 

16F Foto de Radio 
Educación. 

17F Entrada de Radio 
Educación 
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2. 1 Señalética en Instituciones 
Culturales de la UNAM 

Durante la fase de acopio de Información entre los 
meses Noviembre y Diciembre del 200 1 se llevó a 
cabo una investigación en distintas dependencias 
culturales de la UNAM tales como: El Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos. 
El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
T.V. UNAM, Dirección de Literatura. Dirección de 
Teatro y Danza así como la Coordinación de 
Difusión Cultural con el fin de observar su 
señalética y ver si existía alguna tendencia o 
característica especifica que identificara o rela
cionara la grafica existente con el lugar. 
Se encontró que la rnayorla de estas instancias no 
cuentan con una señalética propia. algunas 
utilizan las establecidas por protección civil. 
otras usan señales o letreros elaborados por el 
mismo personal o soro cuentan con letreros 
básicos para el reconocimiento de sus 
departamentos. 

Como dependencias que otorgan un servicio; es 
importante que en sus instalaciones. exista una 
correcta señalética para la orientación de lugares 
determinados que respondan a las necesidades de 
información. 
En el presente proyecto además de resolver las 
necesidades de comunicación de Radio UNAM se 
busca ser el czjemplo y el punto de partida de un 
cambio dentro de las Instituciones Cuiturales en 
beneficio de toda la Universidad. 

19F 

20F 

21F 

1 8 F Sef'lal de Protección 
Civil en T.V. UNAM. 

19F Sef'lallzaclón de 
Difusión Cultural. 

20F Senales colocadas en 
e! Centro de Estudios 
Cinematogrc1ficos de la 
UNAM. 

21 F Sef'lales direccloncJles 
y de Protección Civil de 
T.V. UNAM. 
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3.0 Señalizaciones previas 
de Radio UNAM 

Las señales existentes en las instalaciones de Radio 
UNAM no cuentan con parámetros definidos. Se 
puede observar que con anterioridad existieron 
señales que en el presente se encuentran 
incompletas y no mantiene una comunicación 
actualiwda. 
Algunas de las señales que se encuentran en Radio 
UNAM son las normadas por Protección Civil. 
existen también las impresas por medios 
electrónicos pegadas sobre puertas. cristales y 
paredes con cinta adhesiva o diurex; algunos 
departamentos están indicados con señales de 
madera colocadas en las puertas. que en la 
actualidad son ineficientes debido a los cambios 
de lugar que se han dado dentro de la institución. 
También existen lugares que no cuentan con 
señalización alguna y es indispensable 
identificarlos. principalmente para el usuario 
externo. 

3. 1 Características del Usuario 

El publico que asiste a Radio UNAM se puede 
dividir en 3 grupos. 

El personal que labora en la radiodifusora como: 
Director General, Jefes de Departamento, 
Subdirectores de área. productores. reporteros, 
locutores, operadores. prestadores de servicio 
social. secretarias. intendentes. etc. 

El publico visitante que puede ser cualquier radio 
escucha. expositores, invitados especiales como 
grupos musicales, ponentes. etc. Que asisten a 
conciertos. presentaciones de libros. al radio 
teatro. ciclos de musica. conferencias. videos 
entre otras coS<:\s. 

Y el tercer grupo jóvenes y niños los cuales 
asisten con frecuencia en visitas guiadas o los 
fines de semana en los programas especiales en 
vivo para niños. 

24F 

26F 

22F 

23F 

22F • 23F 
Problematica de 
Comunicación en 
~dioUNAM, 

señalizaciones 
previas. 

24F Personal que 
laboril en Radio 
Universidad. 

25F 2SF Publico visitante 
los fines de seman.o a 
programas en vWo 
para niños. 

26F Publico visitante. 
(visitas guiadas a 
estudiantes de 
secundaria o 
preparatoria) 
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3.2 Dimensión de la Problemática 

El problema de comunicación existente en 
Radio UNAM; se debe a que no se ha realizado 
un estudio formal en cuanto a las señales 
colocadas en sus instalaciones que respondan a 
las necesidades de información u orientación 
para una mejor y más rápida accesibilidad a los 
servicios otorgados en esta dependencia. 
Asl como para los usuarios internos. la falra de 
insralación de señales informativas y preventivas 
para una mejor circulación y funcionamiento de 
la dependencia. 

29F 

Z7F 

30F 

2BF 

27F Problem~tlca de 
Radio UNAM, la sei'\al se 
encuentra obstruida por 
una pared. 

28F La sei'\ales son 
impresas en papel y 
pegadas en los diferentes 
departamentos. 

29F Señal de No Fumar 
impresa en carton 

30F Falta de set'\alétlca . 
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Resumen Capítulo 1 

Desde los inicios de la radiodifusión mexicana, 
la participación de las emisoras llamadas 
"culturales" ha sido minoritaria. 
En la actualidad sólo funcionan cuatro 
emisoras de tipo cultural. dos en AM y dos 
en FM. El Gobierno Federal toma parte en la 
radiodifusión a través de XEEP " Radio Educación". 
emisora fundada en 1 968; el Departamento 
del Distrito Federal opera la XHOF-FM. 
ubicada en los 105.7 mhz. 
Las otras dos radiodifusoras culturales están 
a cargo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. y son: XEUN-FM " Radio Universidad" 
96. 1 mhz .. transmitiendo programas infor
mativos. musicales. de critica y análisis y la 
XEUN 860 khz. en AM y el XEYU 9600 khz. 
Ondil Corta. con bélnda internacional. 

Desde 1 936 El Presidente Lázaro Cjrdenas 
otorgó la concesión de espacio radiofónico a 
la UNAM iniciando sus transmisiones en 
Justo Sierra # 1 6 posteriormente cambia de 
instalaciones al edificio de las Oficinas 
Técnicas en Ciudad Universitaria y final
mente en 1 976. el 1 1 de octubre. el Rector 
Guillermo Soberón, inaugura las nuevas 
instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto # 1 33. 
Col. Del Valle. con oficinas administrativas. 
locales especiales para fonoteca y discoteca, 
cuatro estudios de grabación, el sistema de 
transmisión en frecuencia modulada y 
asimismo. se prevé, el desarrollo de servicios 
culturales a través de un auditorio. una 
audioteca y el ingreso al sistema electrónico 
de Internet. 

Como dependencia que otorga un serv1c10 y 
que cuenta con un gran número de depar
tamentos. y oficinas; es importante que en sus 
instalaciones. exista una correcta señalética 
para la orientación de lugares determinados 
que respondan a las necesidades de información. 

Las señales existentes en las instalaciones de 
Radio UNAM no cuentan con parámetros 
definidos; se puede observar que con 
anterioridad existieron señales que en el 
presente se encuentran incompletas y no 
mantienen una comunicación actualizada. 
También existen lugares que no cuentan con 
señalización alguna y es indispensable 
identificarlos. principalmente para el usuario 
externo. 
Dentro del público que asiste a Radio UNAM se 
encuentra el personal que labora en la 
radiodifusora. otro más es el público visitante 
que puede ser cualquier radio escucha. 
expositores. invitados especiales. grupos 
musicales. ponentes. gente que asiste a 
conciertos, presentaciones de libros. al radio 
teatro. ciclos de música, conferencias. videos. 
entre otras cosas. Asimismo jóvenes y niños los 
cuales asisten con frecuencia a visitas guiadas; 
o los fines de semana en los programas 
especiales en vivo para niños. 

Además de resolver las necesidades de 
comunicación de Radio UNAM a través de un 
estudio formal que responda a las necesidades 
de información u orientación para una mejor y 
más rápida accesibilidad a los servic:los 
otorgados en esta dependencia. se busca 
seguir con uno de sus objetivos principales: El 
mantener el liderazgo y ser el punto de partida 
de un cambio dentro de las Instituciones 
Culturales en beneficio de toda la Universidad. 

"Gradas a Radio UNAM. la palabra universitaria 
vuela por el viento localizando perma
nentemente oldos para hacerse realidad. Pero 
a las palabras de los universitarios no se las 
lleva el viento. Radio UNAM las resguarda y las 
mantiene vivas para hacerlas realidad 
siempre." 1 

1 Fernando Escalante. 
Director de Radio Ul\lAM, 
pal~bras pronunciadas el 23 
de Septiembre de t 992, 
durante la ceremonia de 
separación de frecuencias . 
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" El lenguaje es tan solo uno de los códigos que utilizamos 
para expresar nuestras ideas". 
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Capitulo 11 
"Preámbulo de.Diseño para el programa señalético de Radio UNAM". 

" El lenguaje es tan solo uno de los códigos que utilizamos para expresar nuestras ideas". 

4.0 Definición de Comunicación. 

Proviene del latln communicatio, - Ónis. 
Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
Transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. 6 

Tiene su origen en el vocablo latino communicatio 
o communicare los cuales derivan del latln 
communis 7 lo cual significa común. 

Toda comunicación involucra signos y códigos. 
Los signos son actos o artefactos que se refieren 
a algo diferente de ellos mismos, son conceptos 
significativos. Los códigos son las formas de 
organización e interrelación de los signos.8 

"La comunicación es central a la vida de nuestra 
cultura: sin ella, la cultura muere.·9 

Al considerar las definiciones anteriores. se 
podrla llegar a una definición de comunicación: 

"Emisión de signos u códigos comunes por 
medio de los cuales el hombre ejerce una 
interacción con otros hombres dentro de una 
sociedad. que a su vez alimenta a la cultura". 

Desde sus inicios la comunicación ha sido la 
base de las relaciones entre los hombres; para 
que esta se lleve a cabo. los códigos o signos 
que se utilicen deben ser comunes tanto para el 
emisor como para el receptor. Sin embargo 
existen muchas formas de comunicación como: la 
visual. la gestual. la gráfica. entre otras. 
Nosotros como diseñadores de la comunicación 
visual. tenemos la obligación de tomar en cuenta 
los procesos de comunicación y los elementos 
que la conforman para desarrollar 

satisfactoriamente nuestra labor la cual se 
encarga de distinguir problemas y necesidades 
en el ámbito de la comunicación con relación a 
un entorno social. 

31F 

32F , .· 
-~ 

:.~~---· 

33F 

6 Diccionario de la 
Lengu.:t Espaf\ola. Real 
Academia Española. 
Vigésima Primer.:t Edición, 
1992. Ed. ESPASA. Espai"la. 
Tomo 1 Pp.527. 528. 

7 Enc1clopecha Satvat. 1976, 
5.:tlvzit Editores. Espana. Vd. 
3p.831 

8 Fiske. John; ·1ntroducci6n 
al estudio de la 
Comunicación'", Ed. Norma. 
Colombia. 1984. p.XX 

9 lbidem. 

31F-33F 

Ejemplos de Formas de 
Comunicación. 

Llbrerfa de lmagenes. 

ºN:Je Fotostock" Kock"lk. 
1997. 
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4. 1 Modelos de Comunicación 

En su retórica Aristóteles decía que tenemos 
que considerar tres componentes dentro de la 
comunicación: el orador, el discurso y el auditorio 
cada uno de estos son esenciales para que 
ocurra la comunicación 

1 ) La persona que habla 
2). El discurso que pronuncia 
3) La persona que lo escucha 

Existen distintos modelos de comunicación que 
a través del tiempo se han desarrollado para 
comprender mejor el proceso de comunicación; 
unos son más complejos que otros. sin embar~o 
la mayoría son sim llares a los de Aristóteles. 1 

El modelo de Shannon - Weaver es compatible 
con la teoría de Aristóteles pero a diferencia 
de este se agregan otros elementos más: el 
transmisor y el receptor. 

Los componentes de este sistema de comuni
cación incluyen: una fuente, un transmisor. una 
señal. un receptor y un destino. 
Si por fuente nos referimos al orador. por la 
señal el discurso y por destino al que escucha 
tendríamos como oose al modelo aristotélico 
que al agregarle dos elementos más. el transmisor 
que envía el mensaje original y el receptor que 
lo capta par<:i h<:icerlo llegar al destinatario el 
modelo se vuelve mjs completo. 

37F 

34F 

35F 

36F 

38F 39F 

1 o David K. Berta: 
-El Proceso de la 
Comunicación; 
Introducción a la teorra y a 
la prttctica". 
Ed. El Ateneo, Buenos Aires. 
I"' Ed. 1971. p 23 

34F Retóril:4"l de 
Anstóte4es. 

35F - 39F Los cinco 
sentidos a través de los 
cu~les captamos todo lo 
que se encuentra a nuestro 
alrededor 
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Toda comunicación necesita de una fuente que 
puede ser una persona u grupo de personas 
con un objetivo o razón común. Se considera a 
la fuente como el origen de las decisiones; este 
es quién decide que mensaje enviar. selecciona 
uno dentro de un conjunto de mensajes 
posibles. 

Este propósito u objetivo tiene que ser 
expresado en forma de menx"lje el cual es un 
elemento de toda una relación que existe entre 
el exterior y quien lo transmite. 

" El mensaje puede ser considerado dentro de 
la comunicación humana como una conducta 
flsica. traducción de ideas. un propósito e 
intenciones en un código. en un conjunto de 
slmbolos". 11 

Pero para traducir el objetivo u propósito de la 
fuente se requiere de un encodificador 
(transmisor) el cual toma las ideas de la fuente y 
las ordena en un código. expresandose asl el 
objetivo de la fuente en forma de menx"lje. 

Si tomamos como base la comunicación de 
persona a persona el encodificador seria, la 
capacidad motora de la fuente. el habla. sus 
gestos. movimientos. etc. 

David. K Berlo menciona otro elemento impor
tante dentro de la comunicación. el canal, el 
cual es un medio portador de mens.."ljes. un 
conducto por el cual el mens.c"lje es enviado. 
Este debe ser seleccionado apropiadamente 
para que la comunicación sea efectiva. 

40F 

41F 

42F 

·í1+1pt. ·--,/' 
J' 
J' 
J' . . . . . . . . . . . . . .,,. 

43F 

1 1 K. Berlo. David; 
"El Proceso de la 
Comunicación; Introducción 
a l.:t teoría y a la prc'tctlca". 

Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 
1·• Ed. 1971. p 24. 

40F Fuente de comunicación 

41 F Su propósito u objetivo 
sertt transmitido en forma de 
menx"lje 

42F Receptores 

43F Esquema de 
Comunicación. Antonio Paoli. 
"La Comunicación", Ed. 
Edicol. México, 1997, p 42. 

• 25 



En el otro extremo de este modelo de 
comunicación se encuentra el receptor. ya que 
cuando se habla se necesita de alguien que 
escuche y cuando escribimos de alguien que 
lea; pero para esto. es necesario contar con 
códigos comunes si no. la comunicación no se 
lleva a cabo. 

Y asl como la fuente tiene un encodificador 
para dilucidar sus objetivos en mensajes. convertir 
el propósito u objetivo en código (similar para 
ambos); al receptor le h.Jce falta un decodificador 
para esclarecer el mensaje, darle forma y 
decodificarlo y asi responder al estimulo. 
Este decodificador seria todo el conjunto de 
facultades sensoriales del receptor que le 
permiten captar y descifrar los códigos. 

Dentro de este modelo de comunicación 
Shannon y Weaver incluyen otro elemento que 
no es inmediatamente aparente ya que es sin 
intención de la fuente. 

La interferencia o ruido, que es cualquier 
distorsión que ocurra en el proceso de 
comunicación, no es intencional pero puede 
afectar. limitar o hasta eliminar la recepción del 
mens..""tje. 
Todo este proceso tiene una respuesta a lo que 
Antonio Paoli en su libro llama "feedback". "un 
retorno en donde puede existir una 
retroalimentación entre fuente y destino si el 
proceso no es interferido.· 1 2 

···, ..•••.• -~~>t'T",;' 
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Protectorado Argentina 
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44F 

4SF 

·iRilil 
rl' 
rl' 
rl' 
rl' 

1 W' 

46F 

12 Antonio Paoli. • l..!l 
Comunicación ... Ed. Edicol. 
México, 1997, p 42. 

44 F Para poder entenderse 
entre ruente y destino debe 
existir el mismo lenguaje. 

4SF Ruido. interferencia 

en el proceso de 
comunicación. 

46F Esquema de Comunj. 
coción, Antonio Paoli, "La 
Comunicación". Ed. Edicot 
México. 1997, p 42. 

..5! 
::::1 -c. 
ro 
u 

• 

• 26 



Para relacionar el proceso antes mencionado 
con nuestro de trabajo nos servirá el siguiente 
ejemplo. 

El emisor en este caso es Radio Universidad 
dentro de la cual surge una necesidad de 
comunicación con relación a la señalización 
existente en sus instalaciones (la necesidad 
puede ser requerida por el emisor o detectada 
por un encodificador) 

El encodificador. en este caso el diseñador. es 
el encargado de codificar el mens.o-ije (el 
producto del diseño). 

El mensaje es el resultado del diseño gráfico. 
un conjunto de signos y símbolos establecidos 
en un orden para ser recibidos por los usuarios 
internos y externos de Radio UNAM. 
El canal. es el medio difusor son las formas o 
técnicas que se emplearán para transmitir los 
mens.-ijes gráficos. estos pueden ser impresos. 
audio-visuales. etc. 

El decodificador, esta constituido por todos 
los elementos (que con anterioridad fueron 
estudiados y analizados por el diseñador) que 
se relacionan con el destinatario y que harán 
de la señalización elementos reconocibles 
dentro de su contexto. 

El destino. son los usuarios internos y externos 
de Radio UNAM. 

La Interferencia podrla presentarse en cualquier 
momento por ejemplo; si por algún motivo la 
señalización que fue colocada correctamente 
es obstruida por un elemento fuera de lugar. 
este impedirá al usuario recibir directamente 
el mensaje. 

El feedback o la retroalimentación se presentará 
en el momento que el usuario se oriente a si 
mismo en función de sus motivaciones. intereses y 
necesidades respondiendo =rrectamente al diseño, 
sin necesidad en ese instante. de preguntar por lo 
que está buscando. 

..S! 
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4.2 Elementos y Funciones de la Comunicación. 

Dentro del proceso de comunicación se necesitan ciertos elementos y funciones para cumplir su 
finalidad: transmitir un mensaje. 

Lo desarrollaremos en forma de una tabla para poder relacionar mejor al elemento con su función 
directa. 13 

Elementos • 
Emisor: este es el factor que da origen al proceso 
de comunicación. es la fuente de un mensaje. Es 
el organismo productor del mensaje o de la señal 
con rumbo al receptor.El emisor en nuestro caso 
es Radio UNAM. 

Mensaje: es una serie organizada de signos 
según un código. con la intención de comunicar 
algo. Debe ser información seleccionada y 
codificada por el emisor; destinada a un receptor 
capaz de decodificar y reaccionar al mensaje. 
El mensaje que el emisor quiere transmitir será 
enviado a través de la señalización. 

Receptor: es el destinatario del mensaje. 
susceptible de decodificarlo. Por lo general es un 
sector de la sociedad definidos. con ciertas 
caracterfsticas económicas y culturales. 
Los receptores serán todos los usuarios internos y 
externos de Radio UNAM. 

Contexto: es aquello a lo que se refiere o remite 
el mensaje. Puede ser verbal o susceptible de ser 
verbalizado. De este se obtendrán parte de los 
elementos para diseñar la señalética de Radio 
UNAM. 

Código: es el conjunto de conocimientos. signos. 
serla les y slmbolos. asl como sus reglas 
funcionales de aplicación P-Dr medio de IZls cuales 
se articulan los menx"ljes. 19 además de poseer un 
significado común para una sociedad siempre 
con relación a su cultura. Los signos. señales y 
slmbolos que se emplearan dentro de la 
señalética. 

Contacto: es el medio o el canal físico por el que 
se establece la relación entre ernisor y receptor. 21 

El program<i señalético que será diseñado para 
solucionar la problemática de comunicación en 
Radio UNAM. 

Funciones • 
Función Emotiva: define las relaciones entre 
mensaje y emisor. su información debe contener 
todo aquello que el emisor quiera transmitir. 
puede expresar nuestra actitud con respecto al 
objeto; lo bueno o malo. bello o feo. deseable o 
detestable 14• para gue de esta manera sea 
recordado el mensaje. 15 

Función Poética o estética: es definida por 
Roman Jakobson "como la relación del mensaje 
consigo mismo". El mensaje deja de ser el 
instrumento de la comunicación para convertirse 
en su objeto. 16 Trata de combinar elementos 
visuales como textura. color. tipografla. etc. y 
lograr un mensaje estético. 

Función Connotativa: define las relaciones entre 
el mensaje y el receptor. pues toda comunicación 
tiene por objeto obtener una reacción de este 
último. 1 7 Se refiere a la manera en que el mensaje 
producirá un efecto o reacción en el espectador. 
Se debe estudiar detalladamente al publico 
destinatario para poder conocer que tipo de 
form<is o elementos son los más apropiados y asl 
favorecer el discernimiento del mensaje transmitido. 

Función Referencial: es la base de toda 
comunicación. define la relación entre el mensaje 
y el objeto al que se hace referencia; debe ser 
una información verdadera, es decir. objetiva. 
observable y verificable. 18 

Función Metallngülstica: tiene por objeto definir 
el sentido de los signos que corren el riesgo de 
no ser comprendidos por el receptor. El mens.o-ije 
debe estar codificado en un lenglk~ susceptible 
de ser decodificado por el receptor. 

Función Fática: tiene por objeto esencial afirmar. 
mantener o detener; establecer. prolongar o 
interrumpir la comunicación. 

1 3 Fiske. John. op. cit. p. 
29 

14 Guiraud Pierre. '"l.;J 
semiologla", Ed. Siglo XXI. 
México. 1 ·1 • Ed. en Espaf'lol 
1972. Pp.11·16 

1 S Fiske. John. lbidem. 

16 Guiraud Pierre; op. cit. 
p13 

17lbidem. 

18 Guiraud Pierre; op. Od. 
pl2 

19 Costa. Joon; '"Identidad 
Corporativa"', Ed. Trillas. 
México. 1993 p 115 

20 Guiraud Pierre; op. cit. 
pp 15.16 

21 Costa. Joan; lbldem. 
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4.3 Comunicación Visual. 

El definir la comunicación visual implica muchos 
aspectos ya que esta relacionado con todo lo 
que captamos por medio de nuestra vista 
como un reloj. un libro. una casa, una flor. 
una bailarina, una folleto. un cartel. una señal. 
etc. 

Todas estas imágenes traen consigo un 
mensaje. un valor. un significado diferente. 
dependen principalmente del lugar en que se 
encuentren. Cada una forma parte de un 
espacio, un lugar y un tiempo determinado y 
nos proporcionan información a cerca del 
contexto, como por ejemplo un escarabajo 
que para nosotros podrla ser solo un insecto. 
en el antiguo Egipto era un slmbolo del 
renacimiento que aparecfa en numerosas 
piezas funerarias ofrendadas a sus difuntos 
para su vida futura. 

El hombre al estar en contacto directo con su 
entorno se encuentra en una relación incesante 
entre mensajes visuales y sus sentidos que a su 
vez son una forma constante de conocimiento. 

Entre todos estos mensajes visuales Bruno 
Munari hace dos distinciones dentro de la 
comunicación visuai.22 

• Comunicación Visual Casual: no tiene 
intención alguna. es interpretada libremente 
por el que la recibe. 

• Comunicación Visual Intencional: como su 
nombre lo dice es aquélla que por medio de 
un código preciso. nos da una información 
especifica y es recibida en pleno si~nificado 
querido en la intención del emitente. 2 

48F 

49F 

SOF 

SIF 

22 Munart Bruno.; 
MDisel'\o y Comunicación 
Visual; contribución a una 
metodología didjctica ... Ed. 
Gusravo Gilli. Barcelona. 8". 
Ed. 1985. p. 79 

23 Jdibem. 

48F Bailarina profesional 
(Sorf.:-i De la P.:lrr.J). cualquier 
cosa que pueda captar 
nueslT.:t vista es un medio 
de comunicación visual. 

49F Cack, imagen tiene en 
si misma un valor. et cual 
depende de un lugar. un 
uempo y un espacio 
determinado. 

SOF Comunicación Visual 
Casual. 
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Esta a su vez puede ser examinada bajo dos 
enfoques: 

• La Comunicacion Intencional Práctica: Es 
una información directa y especifica. como 
tjemplo tendríamos: una señal de tránsito, un 
dibujo técnico. un esquema. 

• La Comunicación Intencional Estética: Esta 
es subjetiva debido a que la definición de 
estética no es igual para todo el mundo. Esta 
comunicación nos puede informar sobre la 
forma. la armonía entre líneas. las relaciones 
volumétricas en una construcción tridimen
sional. 24 entre otras cosas. Nos transmite un 
mensaje más abierto dirigido hacia el arte. 

En lo concerniente a lo antes mencionado O.A. 
Dondis comenta lo siguiente: 

" El modo visual constituye todo un cuerpo de 
datos que. como el lenglk-ije. puede utilizarse 
para comprender mensajes situados a niveles 
muy distintos de utilidad. desde la puramente 
funcional a las elevadas regiones de la 
expresión artística".25 

Al ser la comunicación visual algo con lo cual se 
está en contacto constante se deben tener 
códigos comunes o universales para que puedan 
ser entendidos por cualquier persona. a lo que 
Bruno Munari lo menciona en su libro de la 
siguiente m¿inera: 

"Conocer la Comunicación Visual es como 
aprender una lengua. una lengua hecha 
solamente de imágenes. pero de imágenes que 
tienen el mismo significado para personas de 
cualquier nación y por tanto de cualquier 
lengua. El lenguaje visual es un lenguaje. 
quizás más limitado que el hablado. pero sin 
duda más directo".26 

.. -~ 4 •• 
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53F 
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54F 

24 Munari, Bruno. op.cit. 
p82. 

25 Dondis. O.A; "La 
sintaxis de la Imagen: 
Introducción al alfabeto 
visual". Ed. Gustavo Gilli. 
Barcelona. Ed. 1982. p 11 

26 Munari. Bruno. op.cit. 
p 75. 

52F Comunicación 
Intencional Prc1ctica . 

53F Comunicación 
Intencional Estética. 

54F Comunicacíón 
Visual. .. una lengua a 
través de imtlgenes. 
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f. 

Y como ejemplo nos menciona el buen cinema. 
en donde no eran necesarias las palabras. si las 
imágenes narraban bien la historia. 

La comunicación visual es un lengu.."lje basado 
en imágenes. que permiten al diseñador de l;:i 
comunicación visual, transmitir información a 
sectores especlficos. sin olvidar que esta 
comunicación tiene como objetivo: tener un 
significado universal que en algunos casos es 
indispensable ya que existen mensajes 
complicados de entender si se transmiten de 
forma oral. 

La comunicación visual se produce por medio 
de mens.o"ljes visuales. que forman parte de un 
universo de mens.o"ljes que actúan sobre nuestros 
sentidos. sonoros. térmicos. dinámicos. etc. Estos 
mens.o"ljes están conformados por la información 
y el soporte visual este ultimo elemento h;:ice 
visible al mensaje; el diseñador de la 
comunicación visual los relaciona para transmitir 
con su diseño una solución para los problemas 
de comunicación visual relacionados con su 
entorno sociar.27 

Podrlamos resumir que en la comunicación. el 
emisor es una persona. un grupo o una 
instancia que envla un mens.o"lje a su receptor ya 
sea individual o grupal. Este mens.o"lje se expresa 
por medio de códigos comunes. para lo cual se 
debe establecer. a través de diferentes medios. 
un contacto entre ambos extremos. Todo este 
proceso se da en un contexto; que en el caso 
de la comunicación visu;:il quedan incluidos los 
lenguajes visuales; todo esto dentro de un 
momento histórico que implica aspectos 
culturales especlficos de cada sociedad. 

55F 

5.0 Semiótica y Diseño 

Los sistemas de comunicación buscan nuevos 
campos. En la etapa de cambio entre el siglo 
XIX y el XX nacen y se extienden nuevos 
lenguajes visuales: el cine. la fotografía. el 
cartel. Y dentro de este panorama inves
tigadores como C. S. Pierce por un lado y 
Ferdinand de Saussure por otro investigan y 
escriben sobre las ciencias que estudian los 
signos. 

La semiótica o semiológia, comprende el 
estudio de los signos en la vida social.28 

La semiótica es la posibilidad del uso de signos; 
el signo puede definirse como algo físico. 
perceptible por nuestros sentidos y en función 
del uso que se le dé será comprendido. 29 

Ambos investigadores muestran interés en el 
estudio del signo pero cada uno lo aborda de 
manera diferente. 

27 Munari. Bruno. op.cit. 
pp. 82·84 

28 Diccionario de la 
lengua Espai'\ola. Real 
Academia Espc.,i'\ola. 
Vigésima Primera Edición. 
1992, 
Ed. ESPASI\. Espai'la. Tomo 
11 p.1861 

29 López Rodríguez. Juan 
Manual. .. Semiótica de la 
Comunicación Gráfica'" Ed. 
INEJA.UAM. México 1993 
p.158 

55F Charles Chaplin. 
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Ferdinand Saussure estudia esta ciencia desde 
el punto de vista lingülstico y la denomina 
"semiologla" 

"La semiologla es el estudio de los signos en el 
seno de la vida social" 30 

Saussure plantea el signo como una relación 
entre dos cosas " el signo lingülstico" y "la imagen 
acústica". 

Teléfono 

Imagen acústica. 
visual o escrita 

56F 

En su estudio nos explica al signo como un 
objeto que consiste en un significado y un 
significante (categorlas abstractas}. 
'' La unión de significados y significantes de 
un mismo códi~o. es lo que se denomina 
signo (o serna}." 1 

El significado. es el concepto mental que se 
hace de algo y generalmente es común a 
todos los integruntes de una misma sociedad 
o culturi'I. 

57F 

El significante. es la imagen del signo tal como 
la percibimos. es la existencia flsica del signo. el 
objeto.32 

SBF 

Otl Aicher en su libro de sistemas de signos en 
la comunicación visual lo relaciona más con el 
concepto de señalización dándonos la siguiente 
explicación: 

El significado; es todo el conjunto de variantes 
de un mens..""tje que admite una señal. Este hace 
referencia al contenido interno del mens.."lje. 

El significante; concierne al conjunto de 
variantes que admite un significado respecto a 
la señal. El significante concierne al contenido 
externo y visible del termino. 

30 L6pez Rodrlguez. J.M. 
op. ciL pl84 

31 AJcher. Otl y Krampen. 
Martín. "Sistema de signos 
en la comunicación visual'" 
Ed. Gust..."lVO Gilli, 
Barcelona. 1•. Ed. 1979. 
p.10 

32 Fiske. John .. op. dL 
p37. 

56F Semiologla. Ferdlnand 
Saussure. 

57F Significado, cc:ncepto 
ment.-.1 que se hace de algo. 

SBF Significante. es la 
im..'lgen det .sigio tal cual ta 
percibimos. 
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Pierce por otro lado representa el estudio de 
los signos con un modelo de forma triangular. 
los términos que Plerce emplea son distintos: 
representamen. interpretante y objeto. que con 
otras palabras serian el significante, el 
significado y el objeto. 

El objeto: Según Pierce "es aquello acerca de 
lo cual el signo presupone un conocimiento 
para que sea posible. y se provee de alguna 
información adicional sobre el mismo. •33 

El objeto como parte esencial del signo, se 
podrla decir que es todo aquello que pueda 
ser reconocido, pensado. percibido, evocado e 
identificado con la condición que sea 
representado por un signo. 

El signo o representamen: "Es algo que para 
alguien. representa o se refiere a algo en algún 
aspecto o carácter •. Se dirige a alguien. es un 
vehlculo que se usa para traer (abs-traer) un 
signo equivalente o más desarrollado a la 
mente del receptor. 34 

Pierce define al signo como: 

"Algo que de alguna manera o capacidad 
representa algo para alguien. Se dirige a 
alguien, y crea en la mente de esa persona un 
signo equivalente o tal vez un signo más 
desarrollado" 35 

El interpretante o significado: solo se dará en 
presencia de los otros dos elementos. Pierce se 
refiere a "conciencia interpretadora" es aquello 
que piensa. que recibe los signos y los 
interpreta. 

"El signo sólo es tal cuando se produce la 
relación entre los tres elementos que lo 
conforman·. 36 

Signo. Significante. 
(Representamen) 

Objeto 
Referente 

• ............ 
____ .. .. ...... 

, ....... 
__ .... · ......... 

./ ' .......... 
, .. ··' ...... 

.. -··"'' .......... .. 

O • Significado 
·------------------------------··----------------· (interpretante) 

59F 

33 López Rodrlguez. J. M. 
op.dt. p.163 

34 lbldem 

35 Flske. John· .• op. dt. 
p.34 

36 López Rodrlguez, J. M. 
op. cit. p. 164. 

59F Seml6dca, Plerce. 
modélo de forma 
triangular. 
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'· 

A continuación aplicaremos lo anterior al 
presente proyecto. 

Signo 
( simbolos. iconos por medio 
de los cuales se m.:1terllizará 

la Idea apllcandose en la sei'lalizaclón 1 

.··-· .. 
o<:~:~:·::··:·.~:: ________ :::·_,::·.~:~:>··· 

Objeto o referente 
Radio Universidad. su problema 

de comunicación; la fitlta 
de seflales . 

Los tres elementos son interdependientes. con la 
ausencia de uno el signo se anula. Entre estos 
existe una relación triádica entre el primer 
elemento, el signo con relación al segundo 
elemento. el objeto que también se une a un 
tercero llamado interpretante. 
Con esto Pierce llega a la conclusión que cada 
elemento puede ser tripartido y analizado 
según tres formas distintas 

e En su relación monódica o de comparación: 
es una relación con consigo mismo; lo positivo 
y sin relación con cualquier otro signo que 
exista. 

e Relación diádica o de funcionamiento: es 
hacia otro objeto al cual designa. 

lnterpretante o significado, 
es la expliCé.ldón o decodificación del 

disefio de las sef\ales. 

60F 

Signo 

••• .· .... . ·· ...... .·· ...... 

<:;/~~·~~---------------~~>-. 
Objeto Interpretan te 

Signo • 
61F 

e Relación triádica o de pensamiento: se 
establece entre el receptor de signos (interpretante) 
y el otro objeto designado. pero normalmente 
no con el objeto original existente. 37 Objeto Interpretan te 

62F 

[~~;t~;:f.,~:·'' .··· ~ '"' ~ . ,:~.' . . ' •'·. ~ ·... . 

37 J'lcher, Otl y Krampen. 
Martln. lbldem •• 

60F J>pllcadón del modelo 
triangular de Pierce al 
programa sei"lalétlco de 
Radio UNAM. 

61 F - 62F Esquem¿is 
triangulares de Pierce. 
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Relaciones Triádicas de Comparación. 
(Relación Monódica) 

En cuanto al signo (representamen) en si mismo. 
consiste en aquellos elementos que conforman 
el nivel gramatical del signo. como sus 
cualidades. su formulación. su tipo y ciertos 
reglamentos como la • sintaxis". 

·. ~ .. 
·. 

Signo 

Relación 
~ Monódica 

Sig~~. 

-· 

63F 

El nivel sintáctico tiene tres aspectos: 

Cualisigno: sus cualidades formales. 38 

Su cu<1lidad m<lteri<ll como su textura. su color. 
etc.39 

B 

• 64F 

Sinsigno: los elementos básicos que 
conforman los signos del mensaje, 40 Su 
formación individualiz<1da su especi<1I 
intensidad. su determinada magnitud. etc.** 

~ ~ 11 

D 
D \-\ .. . 
~ ·-· V 

.~J/' s 
~ e w 
r Q p 

65F 

Type o 1e¡¡isigno: Los elementos form<1les 
"típicos". El "arquetipismo" de su forma. su 
pertenencia a un sistema. • * 

A BCD E ... 
lVI s 
·FGm=.Jr¡ 1f1f. 7 1 ![Ji ü Ji.'-. •• o 

A BCD E ... 
66F 

38 López Rodrfguez. J. M. 
op. cit. p.165 

39 Alcher. Otl y Krampen. 
Martfn. lbldem. • • 

40 López Rodrlguez. J. M. 
lbidem 

41 López Rodrfguez. J. M. 
lbldem. 

63F Esquema de relaciones 
tritldicas de comparaclon o 
relación monódica. 

64F Ejemplo de cualisigno 
que puede ser cualquier 
color. textura, material. 
forma. 

65 F Sinslgno. elementos 
básicos que conforman los 
signos del mensaje; su 
determinada intensidad. 
magnitud. etc. 

66F Type o leglslgno. el 
CJrquetipisrno de su forma, 
el cual pertenece a un 
sistern.J. 
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Relaciones triádicas de Funcionamiento. 
(Relación diádica) 

Estas son en cuanto al signo en relación con su 
objeto. incluye elementos correspondientes a lo 
que se podrla llamar la "Lógica" del signo. están 
ligados con la práctica, destinados a aclarar la 
función en relación con el objeto ausente o con 
el objeto pretendido por el signo. 

:signo 

Relación • 

º
--~~~~":"!------ ----

. 
...... - . 

Objeto 

67F 

Dentro de esta relación hay ciertos aspectos 
ligados a lo que se conoce como la inten
cionalidad del emisor, en la actualidad es 
nombrada como el nivel pragmático que a 
través de su conocimiento apropiado, es como 
el diseñador puede afirmar y perfeccionar la 
práctica de l<1 comunicación visual. 

Indice: Llev<1 a cabo 1<1 función de señalar o 
indicar. representa la relación directa con el 
objeto y su circunst<1ncia. Es el elemento 
primordial en los casos de señalización. 
Como la indicación de 1 00 km/h en un disco 
de transito nos indica la velocidad máxima 
permitida.42 

"Cualquier cosa que nos sobresalte. es un 
Indice. Cualquier cosa que atraiga nuestra 
atención es un Indice. en cuanto que marca la 
articulación entre dos partes de una 
experienci<1"43 

El Indice es una conexión real con el objeto. 
una acción sobre el sistema nervioso. El Indice 
es aquel signo que establece o que tiene una 
conexión real con el objeto. este debe ser 
forzosamente preciso y monosémico (de un 
solo significado) ya que para establecer una 
conexión real con el objeto no se le puede 
permitir interpretaciones ambiguas o confusas; 
por esta razón el Indice será siempre el 
elemento primordial en los casos de 
señalización. 

68F 

69F 

70F 

42 Aicher. Otl y Krampen. 
Martln. op. cit. Pp. 1 Q..11 

43 L6pez Rodrfguez. J. M. 
op. cit. p 264 

67F Relaciones tri.:"tdicas 
de Funcionamiento 
1 Retación dittdica) 

68F Ejemplo de Indice en 
sef"lalizactón. 

69F- 70F Ejemplos de 
indice. 
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El Indice origina una acción en el receptor, 
una respuesta activa. actúa sobre el sistema 
nervioso. pone al sujeto en conexión real o en 
experiencia directa con el objeto y lo exhorta a 
tener una acción o respuesta. 
"Un Indice estti asociado a su objeto por una 
contigüidad efectiva. existencial; y un icono 
por una similaridad efectiva ... El Indice es el 
único signo que. al revés del icono y del slmbolo. 
implica la copresencia real del objeto"44 

El icono y el slmbolo se dan en <iusencia del 
objeto. en el Indice esta ausencia es relativa ya 
que la cosa u objeto queda implicad<i como 
relativamente próxim<i. contigua o presente. 
Por ejemplo: 

El Indice que señal<i. no puede señal<ir al 
vaclo. sino ;:i algo presente. 

71F 

Icono: Representa <ilgo existente en l<:i re<ilid.:id. 
Se forma <:i im<igen del objeto y por lo t;:into 
tiene por lo menos un.:i c<ir<:icterlstic;:i en común. 
Co_mo4~emplo l<i silueta de un hombre en un;:i 
senZtl. 
Es un signo que h<ice referencia ;:i su objeto 
con relación a una o varias semejanzas. Nace 
direcwmente de l<is propied<ides del objeto. las 
reproduce o por lo menos muestr<i <ilguna de 
l<is car<icterlstic;:is esenci<iles de ese objeto. 
Ejemplo una fotografía 

Representa al objeto por similitud al parecerse a 
este. La única manera de comunicar una idea 
directamente es a través de un icono. El grado 
de inconicidad dependerá de un mayor o 
menor parecido con el objeto, este es el que 
cubre la función referencial en el proceso de 
comunicación. 

72F 

74F 

44 López Rodríguez. J. M. 
op. cit. p 265 

45 Aicher. Otl y Krampen. 
Martfn. op. cit. p. 1 O. 

71 F El Indice que señala. 
no puede señalar al va ero. 
sino a algo presente. 

72F - 73F Representa al 
objeto por similitud al 
parecerse a este 

74F El grado de 
inconicidad depender.:."I de 
un muyor o menor 
parecido con el objeto 

..2 
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Juan Manuel López Rodrlguez nos presenta en 
su libro una clasificación de iconos la cual 
consiste en lo siguiente. 

e Iconos ldentificativos: son aquellos que nos 
permiten saber cual es su objeto a través de la 
reproducción de alguna de sus caracterlsticas 
( asl era Miguel Hidalgo. Este es un pino) 

• Iconos Descriptivos, parecido a los anteriores 
pero contienen una descripción visual más 
detallada de las características del objeto. tales 
como: altura. color. edad. status. raza. brillo. 
aspereza. tersura. etc. 

• Iconos Nominativos; son aquellos en donde 
la imagen nombra al objeto. como por ejemplo 
en los casos en donde una fotografía 
desempeña el mismo papel del nombre para 
identificar al objeto. En los textos ilustrados en 
donde se muestran especies botánicas o 
animales. 

e Icono Vicariales: cu<:1ndo aparecen en 
<:1poyo de un texto. p<:1ra funcionar como 
elementos puramente redundantes. El texto 
escrito no puede ser sustituido por la imagen 
icónica. pero si se apoy<:1 de ella. aqul pueden 
surgir un<:1 serie de subclases como: !cónicos 
Informativos. iconos repetitivos. etc.46 

Tallo···--¡ 

75F 

76F 

77F _ ...... J!j 
.-::·.·:~~----·· ~ 

~--------... l 
···------- .. I. ................. i 

···.-.) ......... ~~i~~~a de 

78F 

46 L6pez Rodríguez. J. M. 
op. cit. Pp.262-263 

75F - 78F Oasificaclón de 
iconos. 
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Slmbolo: Ueva acabo la función de distinguir 
un elemento genérico a través de su estereotipo u 
emblema. Representa al objeto independien
temente de las caracterlsticas extern<is o materiales, 
se establece según una normal convencional. 
Como por tjemplo, la colocación de un triángulo 
para peligro. el circulo en señal de prohibición, 
obligación y el cuadrado para indicación e 
información.47 

El slmbolo es un signo que lleva en su propio ser 
el significado para cuya expresión y represen
taciones se emplea. esté no es totalmente 
arbitrario. existe en él una cierta relación 
natural y racional entre designante y lo 
designado." El slmbolo es un siljlno que conlleva 
el significado en su propio ser". 8 

El slmbolo se materializa. pero esta mate
riafiz¿ición no es intuitiva. esta cargada de 
funciones abstractas. sentimientos. significados. 
etc. que están relacionados a un ambiente: 
esto ayuda a su difusión y consolidación dentro 
de una sociedad ya que son reconocidos y 
manejados por sus miembros. 
Los símbolos crecen. una vez que nacen y se 
difunden está difusión hace que su significado 
crezca: establecen su relación con el objeto 
por ley o por costumbre según los espacios 
culturales de las distintas sociedades en los 
cuales fueron generados. 
" Una de las G:tracteristicas más importantes del 
símbolo. es que designa un "tipo" de objeto, y 
no un soro objeto preciso. dado que ni " 
reproduce" a dicho objeto. ni lo "señala" 
directamente. El slmbolo siempre será general; 
si particularizara dejarla de ser simbólico".49 

79F 

BOF 

4 7 Alcher, Otl y Krampen. 
Martln. op. cit. p.11 

48 López Rodrlguez. J. M. 
op. cit. p.271 

49 López Rodrlguez. J. M. 
op. cit. p.273 

79F - BOF Ejemplos de 
slmbolos 
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Diferencias esenciales entre Indice. icono y 
slmbolo. 

Indice 

Por esencia es monosémico 
(de un solo significado). 
Implica una acción inmediata 
y definida. 

Icono 

Tiene forzosamente que 
reproducir al objeto. 
El contenido del icono debe 
ir a la par de aquello que 
representa. 

BIF 

B2F 

Slmbolo 

No mueve de inmediato a 
una acción definida. 
El objeto puede partir de un 
concepto abstracto y llegar a 
materializarlo. 
Es por esencia polisémico, (de 
significados tan variables como 
marcos de recepción haya). 
El contenido del símbolo suele 
ser limitado e inferior a aquello 
que simboliza. 
Los slmbolos facilitan mucho 
m-'ls la comuniGJCión en aspectos 
emotivos y estéticos. ya 
que contribuyen a reforzar 
pensamientos. opiniones. 
creencias y aspiraciones. 

B3F 

B 1 F Ejemplo de Indice 

82F Ejemplo de icono 

B3F Ejemplo de slmbolo 
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Relaciones triádicas de Pensamiento 
(Relación triádica) 

En cuanto al signo en su relación con su interpretante. 
Incluyen elementos encargados de cerrar el 
proceso comunicativo. interpretativo y 
significativo del signo. que van desde los m<'.ls 
sencillos como sólo información hasta procesos 
m<'.ls complicados de convencimiento y 
argumentación. aqul quedan comprendidos los 
elementos que conciernen al nivel semántico. 

.... --.... 
:.. } ..... _ .. 

---

Signo ; 

• 
Rel.:ición 

-------- ------~~¡:~~~ 
--~ 

1 nterpretante 

B4F 

Rema: los términos de un enunciado. en su 
conexión glob.:ll puede considerarse como la 
interpretación que permanece abiert<:1 como 
ejemplo podrla ser: señales de tr<'.lfico que no 
son utilizadas y se encuentran en un depósito. 

Dicent: la rel<ición de "intencionalidad" 
establecida entre los signos. Es la interpretación 
que puede concluirse. Una señ<1I de tráfico que 
se coloc<1 con una intención en un crucero. <11 
establecerla es ya interpret<1ble p<1ra cu<1lquier 
observador. 

Argumento: l<1s posibilid<1des argumentativas 
del mensaje. ¡_¿¡ interpretación est<'.l completa. 
en tanto que el signo es comprendido como 
perteneciente a un sistema global de otros 
signos. 

BSF 

B6F 

B7F 

84F Esquema de 
Relaciones triádicas de 
Pensamiento !Relación 
tri.t.dica) 

BSF Ejemplo de Rema 
señoles de tráfico que no 
son utilizadas y se 
encuentriln en un 
depósito. 

B6F Ejemplo de Dicent. 
Una sef"lal de tráfico que 
se coloca con una 
intención en un crucero. 
i:ll est:lblecerla es ya 
interprerable para cualquier 
observador. 

87F Ejemplo de 
argumento. La 
interpretación está 
complet.:1. en tilnto que el 
signo es comprendido 
como perteneciente a un 
sistema global de otros 
signos. 
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Al entender estas tres relaciones. estos distintos 
niveles del signo, se abre la posibilidad de 
comprender con mayor claridad la propuesta 
de Morris { 1 946) en donde se habla de los 
Niveles sintáctico {relaciones de comparación). 
semántico {relaciones de pensamiento) y 
pragmático {relaciones de funcionamiento). 

Nivel sintáctico 

"Se determina por la relación formal de unos 
signos con otros. comprende reglas de 
organización y composición determinando los 
alcances combinatorios entre elementos 
visuales fundamentales. Alcanza su especifica 
y concreta manifestación en la diversidad de los 
estilos que han impactado a la comunicación 
visual". 5º 
Se considera la relación de signo a signo en un 
sistema de comunicación y comprende el 
an;'ilisis de los elementos visuales que lo 
constituyen. 
El nivel sint;'ictico equivaldrla dentro de la 
gram;'itica a lo que se conoce como sintaxis que 
se encarg;:i de coordinar y unir en un orden 
lógico l;:is p;:il;:ibr;:is dentro de un;:i oración para 
asl expres;:ir conceptos. 
Dentro de l;:i semiótic;:i sint;'ictic;:i se debe 
an;:iliz;:ir y seleccion;:ir los mejores elementos 
par;:i producir un nuevo signo. este signo debe 
tener l;:i c;:ipacid;:id de relacion;:irse con otros 
signos. de t;:il forma que ;:il ser parte de un 
sistem;:i de como resultado algo visualmente 
org;:inizado. estético. <1tr;:ictivo y estructurado 
;:irmónic;:imente p;:ir;:i ;:isl. ;:ipoy;:ir y determin;:ir 
un;:i comprensión e interpret;:ición del significado 
que el diseñ;:idor de l;:i comunic;:ición visu;:il 
pretend;:i tr;:insmitir. 

Con rel;:ición ;:i esto Donis A Dandis nos 
mencion;:i en su libro lo siguiente: 

"L;:i caj;:i de herramientas de todas las 
comunicaciones visuales. esta constituida por 
elementos básicos. la fuente compositiva ... 

de mensajes visuales o de cualquier objeto o 
experiencia: el punto. la linea. el contorno. la 
dirección. el tono, el color. la textura. la escala. 
la dimensión y el movimiento... son los 
elementos visuales que constituyen la materia 
prima en todos los niveles de inteligencia visual 
y a partir de los cuales se proyectan y expres;:in 
todas las variedades de decl;:iraciones visuales. 
de objetos. entornos y experiencias·. 51 

Dentro del diseño de las señales el nivel 
sintáctico fundamentalmente analizará y 
seleccionará elementos en cuanto a aspectos de 
diseño que formen en conjunto una unidad 
organizada. atractiva y funcional. tomando en 
consideración componentes como: 
modulabilidad, coherencia. jerarqula entre 
imagen y tipografla, justificación de la fuente. 
balance icónico y simbólico. tipografla y 
puntaje. etc. 

Nivel Semántico 

"Comprende las posibles rel;:iciones entre los 
signos visuales con objetos o ideas a los que 
son aplicables, rebasa la idea origin;:iria de que 
corresponde únicamente a las imágenes 
conceptu;:iles o la intermediación con los 
referentes - las cosas - en virtud de l;:i complrjidad 
de l;:i comunicación visual que da lugar a una 
condición polisémica en la que los excedentes 
de sentido constitu¡en la caracterlstica principal 
de los mensajes:· 5 

Al ser la semántica el elemento de la semiótica 
que estudia la relación de los signos con los 
objetos a los cuales se refiere. es la encargada 
de analizar y tomar en cuenta el funcionamiento 
teórico, gr;'ifico y práctico en la creación de un 
signo con el objetivo de que este sea claro. 
preciso. lógico y directo. 

"Las decisiones compositivas marcan el 
propósito y el significado de la declaración 
visual. tienen fuertes implicaciones sobre lo que 
recibe el espectador. Esta etapa vital del proceso 
creativo. es donde el comunicador visual ejerce 
control más fuerte sobre su trabajo y donde 
tiene mayor oportunidad para expresar el 
estado de animo total que se quiere transmita la 
obra". 53 

so Vilchis. Luz del carmen. 
- Diseno. universo de 
conocimiento; Investigación 
de proyectos en la 
comunicación gráfiCil" Ed. 
aaves Latinoamericanas. 
México. 1 •. Ed. 1999 p 39 

S 1 Dondis. DA "La sintaxis 
de la imagen"; Ed. Gustavo 
Gilll. México. 1992. p.28 

52 Vilchis. Luz del carmen. 
lbidem 

53 Dond1s. DA op. cit. 
p.33 

= 
..2 
.a 
c. 
n:J 
u 
• 

• 43 



Todas las consideraciones semánticas que se 
realizan para el diseño de una imagen. un 
gráfico o un signo. deben cumplir con el objetivo 
de hacer que el receptor comprenda sin duda 
el significado real y monosémico del mismo. 

En este nivel en cuanto al diseño de señales se 
manejan los conceptos como: la legibilidad 
inmediata. balance monosémico y polisémico, 
creatividad y coherencia del sistema, valor 
simbólico del color. etc. 

Nivel pragmático. 

La pragmática al estudiar la relación del signo 
con el interprete debe tomarse en cuenta todo 
lo que se relaciona con éste. ya que el 
interprete es un receptor de imágenes. 
sensaciones. olores. sonidos que capta y acepta 
pero muy pocas veces analiza. 

"Comprende las posibles relaciones de los 
signos con los interpretes en las cuales se 
encuentran dos vertientes: la primera que 
describe los vfnculos entre la necesidad. el 
mensaje y los diseñwdores y la segunda que se 
interesa exclusivamente por los vinculas entre 
preceptores. receptores o usuarios del diseño y 
de los objetos de comunicación visual". 54 

Dentro de este nivel el diseñador visual tomará 
en cuenta las condiciones de uso a las que se 
hayan sometidas las señales asl como los efectos 
comunicacionales consecuentes como: legibi
lidad. impacto cromático. anulwción. distancia 
visual. relación con el entorno arquitectónico. 
coherencia con el contexto actual. dimensiones. 
facilidad de reproducción. calidad plástica. 
resistencia. 

El diseñador de la comunicación visual como 
portador y emisor de menx"!jes debe conocer y 
llevar a cabo todas lws posibilidades semánticas. 
sintácticas y pragmáticas que lo lleven a 
solucionar los problemas gráfico visuales que se 
encuentran dentro de su sociedad. 

54 Vilchls. Luz del carmen. 
lbldem 
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6.0 Señalización 

"La señalización es en principio - y sigue siéndolo
el marcaje de los itinerarios. de los caminos. de 
las rutas. y también el marcaje de los lugares: 
son identificación y guía al mismo tiempo, 
orientación en definitiva" 55 

A través de la larga evolución de las 
señalizaciones, el uso de determinadas señales. 
que ya forman parte de la cultura cotidiana. y 
que constituyen una normativa prácticamente 
internacional, consta de criterios, códigos. 
lenguajes y las normas prácticamente sin 
cambios. "Los signos han sido ya aprendidos y 
memorizados por los usuarios. y así institu
cionalizados. forman parte de una cultura visual 
de nuestro tiempo.· 56 

El señalamiento. como lo conocemos hoy. 
como un conjunto de señales. nace con las 
grandes urbes de nuestro siglo, que son las que 
originan todas estas necesidades de seña
lización, por una imprescindible necesidad de 
elementos indicativos de dirección. identi
ficación. localización y de orientación esenciales 
para la convivencizi. 

BBF 

89F 

90F 

"'-.. :~~\·;? -- -:-. - . . . ,. - . 

5 5 Costa. Joan; 
MEnciclopedia del Oisef':lo; 
Señalétlca; de la 
ser"\::tlización al diser"\o de 
progrilmas". Ed. CEAC. 
Barcelona. 1990. p 35 

56 Costa. Joan. op. cit. 
p.102. 

S8F Sef"ialiu1ci6n del centro 
urbano de Philadelphia. 

89F SerollzaclOn del 
aeropuerto de Düsseldorf. 

90F Sei'lalización del centro 
urbano de Philitdelphia. 
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"La señalización en las urbes no altera la 
configuración del entorno. ni se sujeta a él, 
puesto que es concebida y percibida como un 
añadido necesario. y por ello justificado.· 57 

Señalizar. no requiere una adaptación especial 
a la morfologfa del paix-Ye o del entorno ni a su 
estilo. Ésta no altera el aspecto general del 
entorno. tampoco imprime un carácter o 
refuerza su propia personalidad. 
La señalización urbana o vial incorpora 
elementos que por ser estandarizados. crean un 
efecto uniforme e incluso despersonalizado 
desde el punto de vista de la identidad e 
imagen de una ciudad. 

"Una señalización adecuad<t se ha vuelto algo 
sumamente complejo <ti paso del tiempo, 
puesto que su éxito no mdic<t sol<tmente en la 
selección de cad<t signo; se trata de todo un 
sistema de comunic<tción con todas l<ts 
dificultades que su creación y uso implican". 58 

Cada una de estas señ<tles deber est<tr en 
unidad con el resto del sistema. con c<1da uno 
de los pictogramas. el diseñ<1dor tiene la tare<1 
de present<tr elementos fácilmente reconocibles 
y decodiffc<tbles par<t los receptores. los cuales 
pertenecen a diferentes grupos cultur<tles. 

En México l<t señalización es una de las 
funciones que forman parte del programa 
interno de Sistem<1 Nacion<tl Protección Civil y 
su objetivo es: 

"Establecer un sistem<t de señalización que de 
uniformid<td a las caracterfsticas de las señales y 
avisos utilizados para l<t protección civil. que 
permita a la población una mayor familiaridad 
con las formas. colores y sfmbolos informativos, 
de prevención. prohibitivos y de obligación 
conforme a la norm<ttividad existente. y que 
fomente la culturn de protección civil en 
México."59 

91F 

92F 

57 Costa. J~1n. op. ciL 
p.104 

58 López Rodrlguez. J. M. 
op. cit. p.457 

59 sei'lales y Avisos para 
Protección Civil. Norma 
Mexicana NMX-S-01 7-1996-
SCFI, 3era Ed., México, 
2000. p.8 

91 F-92F Seilalizaclón para 
el Dorrk,ine de Chamborda 
en Francia. 
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"La señalización comprende básicamente la 
elaboración e instalación de señales de tipo 
informativo. prohibitivo, restrictivo. preventivo y 
de obligación, en todos los inmuebles de las 
dependencias de los sectores público, privado y 
social, homogeneizando colores. tamaños. tipo 
de material y figuras. conforme a la Norma 
Mexicana NMX-S-01 7-1 996-SCFI. Señales y 
Avisos para Protección Civil; Colores. Formas y 
Símbolos a utilizar."6 º. 
Las características que se consideran para la 
señalización dentro del proyecto de Protección 
Civil son las siguientes: 

Color: Los colores para ras señales tiene 
fundamento en los acuerdos internacionales 
sobre ra materia en concordancia con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, así 
como también en estudios realizados en los 
que se trata de asociar o corresponder los colores 
con el concepto o motivo que representan. 
Existen dos colores principales: el color de 
seguridad y el de contraste. 
Los colores de seguridad son el rojo. el amarillo. 
el verde y el azul. 
El rojo se emplea para indicar alto, prohibición 
y para identificar equipos contra incendio; el 
amarillo se asocia con precaución y riesgo; el 
verde se establece para zonas de seguridad y 
primeros auxilios y por último el azul que 
representa obligación e información. 61 

93F 

MATERIAL FLAMABLE 

94F 

95F 

96F 

60 .. Norma Mexicana 
NMX-S-017-1996-SCFI. 
Sei'"lales y Avisos para 
Protección CIVil; Colores. 
Formas y Sfmbolos a 
utilizar .... Secretaria de 
Gobernación. México. 
3a.Ed, 2000, p S. 

61 "Norma Oficial 
Mexicana. N0"-+026-STf>S... 
1998, Colores y Sel'ales de 
segurid.,d e Higiene. e 
ldentificacación de riesgos 
por nuidos conducidos en 
tuberias". Sf PS. México, 
1998. Primera Secc. 
p 16-17. 

93F - 96F Colores utilizados 
en las ser'\ales 
fundamentados en 
acuerdos internacioanles. 
para mayor consulta: 
www.srps.gob.mx 

93F Set"talización para 
identificar alarma contra 
Incendios. 

94F Señalización de 
precaución. material 
ft<.Jmable. 

95F Señalización que indica 
zonil de seguridad. 

96F Señ.Jlizacion que 
representa obligación . 
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Los colores contraste tiene como finalidad 
integrarse con los colores de seguridad y 
resaltarlos. Los colores rojo. verde y azul 
tiene contraste con el blanco. y para el 
amarillo se utiliza el negro. 

Otro aspecto con el cual se debe cumplir es el 
porcentaje de uso que se haga de ellos dentro 
de una superficie o soporte. Para senales de 
tipo informativo. preventivo y de obligación es 
necesario cubrir el 50% de la superficie en que 
se aplica y el signo pictográfico o tipográfico 
deberá ser del color contr.:iste; en el caso de la 
señalización de información de equipo contra 
incendio y emergencia se debe emplear el color 
rojo con su contraste de color blanco. En las 
señales de tipo prohibitivo la mayorla de las 
veces debe utilizarse un pictograma en color 
negro establecido en el centro y detrás de una 
banda circular atr.:1vesado por una lineZt 
diagonal a 45° con relación .:t la horizontal y de 
izquierda a derecha de color rojo. En este tipo 
de senales el color de seguridad que corres
ponde al rojo debe cubrir por lo menos un 35% 
de la superficie total. 

Forma geométricas: La forma geométrica al 
igual que el color se asocia con el significado 
que emite. para las senales de Protección Civil 
se debe utilizar las siguientes: 

El cuadrado o rectángulo se debe emplear en 
senales que proporcionen información. 

El triángulo se aplica a senales preventivas 
donde se advierte de algún peligro. 

El circulo se utiliza para senales de obligación 
que describen una acción determinada. 

El circulo atravesado por una diagonal de 45º 
en relación con la horizontal y de color rojo. se 
empleara en señales prohibitivas. 

.COLOR CONTRASTE 

COLOR CONTRASTE . . 

COLOR CONTRASTE 

97F 

D 
o 

98F 

97F Colores contraste 
dentro establecidos en la 
sef'lalización. 

98F Formato para sef\ales. 
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Slmbolos: Estos son elementos 
fundamentales de las señales y deben ser 
empleados basándose en los convencionalismos 
que en el ámbito internacional se han establecido 
para ser comprendidos claramente por la mayoría 
de los usuarios independientemente de la 
nacionalidad o característica sociocultural. 

Dimensión: El tamaño de una señal depende 
de factores como el espacio arquitectónico. 
su ubicación. fa distancia de observación. 
entre otros. En México existe la Norma NOM-
026-STPS-1 998 en la cual se menciona la 
relación aritmética que debe realizarse para 
obtener ef tamaño adecuado de una señal " las 
dimensiones de las señales de seguridad e 
higiene deben ser tales que el tirea superficial y 
la distancia máxima de observación cumplan 
con la siguiente relación: S ~ L2 /2000 donde 
(S) es la superficie de la señal en m 2 y (L) la 
distancia m<'.lxima de observación en metros. 
Esta relación sólo será aplicada para las 
distancias (L) de 5 a 50 m.; para menores a 5m. 
el área de las señales serti como mínimo de 125 cm2 ; 

para distancias mayores a 50m .. el área de las 
señales será al menos de 12500 cm2 ."62 

Iluminación y material: Estos elementos depen
deriln en ga'l medid:l de los f<lctores ambiéntales que 
tienen que ver con el lugar o el inmueble en 
donde se establezca la señal. 
En condiciones normales. en la superficie de la 
señal de seguridad e higiene debe existir una 
iluminación de 50 lx (lux) como mfnimo.63 

32cm 

99F 

D UNIDAD= 1 CM 

16cm 

100F 

101F 

62 ·Norma Oficial 
Mexicana. NOM-026-STPS-
1998. Colores y Sei"lales de 
Seguridad e Higiene, e 
identificacaclón de riesgos 
por fluidos conducidos en 
tuberías·. STPS, México. 
1998, Primera Secc. p 19 

63 lbidem. 

99F Simbolo. eternento 
fundamental de la sef'\al 

1 OOF Dimensiones, 
depende del espado. 
ubicación. distancia de 
observación, etc. 

1 o 1 F Iluminación y material 
dependen de las factores 
ambientales. 
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6. 1 Señalética. 

El lenguaje señalético toma la forma breve y 
concentrada del signo gráfico (del griego 
graphein. que significa escritura, dibujo. trazo.) 
Etimológicamente señalética es un sistema de 
escritura por medio de signos orientativos de 
señalización. 64 

Nace de la ciencia de la comunicación o información 
y la semiótica. es una evolución práctica de la 
señalización. que responde a la necesidad de 
información o de orientación provocada por el 
fenómeno contemporáneo de la movilidad 
social y la proliferación de servicios, integrándose 
a la ingenierla de la organización. la arquitectura. 
el acondicionamiento de espacios, la ergonomía. 
entre otros. Todo bo'"!io er vector del diseñador visual 
que considera su funcionalidad dentro de la 
comunicación visual. por tanto, la señalética se 
aplica al servicio de individuos. a su orientación 
en un espacio o lugar determinado para una 
mejor y más rápida accesibilidad a ros servicios 
requeridos y una mayor seguridad. 

La movilidad social supone el flujo de usuarios 
de diferentes procedencias geográficas y 
distintos caracteres socioculturales; por esto. la 
señalética debe utilizar signos que sean comunes 
a los usuarios de cadc:i lugc:ir. 
La señalética requiere ser univoca. precisa y segura 
para todos ros usuarios; trabo"lja en el lugar y en el 
momento; sus funciones esenciales son. que sea 
informativa. instantánea e universal, estas 
exigencias fundamentales definen la natu
raleza y el objeto de la comunicación señalética 
como sistema de señales visuales o mensajes 
espaciales de comportamiento. 

102F 

103F 

104F 
64 Costa. Joan. op. cit. 
p.16 

1 OZF - 1 04F Sel\aletlca 
del C.E.LE. 
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Al ser un sistema es un conjunto de partes 
coordinadas entre si. según leyes precisas que 
serán establecidas funcionalmente por medio 
de un programa. Estas serán captadas por medio 
de la visión que tiene la capacidad de registrar 
instantáneamente configuraciones globales. que 
dentro de la señalética son discretas y 
silenciosas. 
El menx"lje espacial además de responder a la 
necesidad de orientación del receptor-usuario 
se incorpora al entorno de una manera 
estratégica que determina comportamientos. 
acciones o actos por parte de los usuarios que 
conllevan a crear procesos dinámicos. He aqul 
que la señalética es un sistema y un medio de 
comunic<ición social instantáneo. inequlvoco y 
automático que por consiguiente no exige de 
esfuerzos de localización. de atención ni de 
comprensión. 
El sistema de menx"ljes señ<iléticos sirve para 
que cada persona se oriente asf misma en 
función de sus motivaciones. intereses y 
necesidades. 

Su principio de "pequeñas c<iusas grandes 
efectos y de economla generalizada: 
máxima información con los mlnimos ele
mentos y con el mlnimo esfuerzo de loca
lización y comprensión'"65 por parte del receptor. 
la oblig<in <i que su distribución dentro del 
espacio se<i en puntos cl<ive. que dan como 
resultado una presenci<i silenciosa. su espa
ci<ilidad o secuencialidad discreta que se integra 
al espacio-ambiente. 

"La inform<ición señ<ilética es el primer serv1c10 
que se prest<J al público"66• se adapta al escenario. 
al entorno y a la imagen que se desea proyectar al 
exterior. <i la cu<il se debe contribuir a reforzar. 
por esto "el plan señalético debe adaptarse a 
las directrices que im~one el programa de 
identidad corporativa.· 7 

Como diseñadores visuales al diseñar un 
programa señalético nos enfrentamos a la 
realización de una mezcla de abstracciones 
que tienen que unificarse en un solo código. 
mantener en todos los signos un sentido 
unitario. desde las flechas hasta la tipografla. 
desde los pictogramas hasta los signos más 
abstractos. "Un programa que carece de este 
sentido unit<irio es un programa deficiente". 68 

"La señalética hace el mundo más inteligible. 
más asequible y comprensible. puede conside
rarse como un factor potenci<il de c<ilid<Jd de 
vida".69 

IOSF 

.1 

106F 

65 Costa. Joan. op. cit. 
p.113 

66 Costa. Joan. op. cit. 
p.113 

6 7 Costa. Joan. op. cit. 
p.114 

68 lbldem 

69 lbldem 

1 OSF 106F Sei"laletica de 
Diseño Industrial. UNAM 
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6.2 Diferencias entre señalización y señalética 

La señalética como ya lo mencionamos es históricamente posterior a la señalización. de la cual deriva 
y a la cual refuerza; una y otra nunca se oponen. sino que se complementan o se ampllan en 
determinados aspectos funcionales. "Provienen de una ralz única que se bifurca para cumplir con 
distintas necesidades de información que emergen de la dinámica generalizada que caracteriza las 
evoluciones de nuestro mundo. progresivamente complejo. •70 

De la señalizaclón a la señalética 

Señalización senaletica 

1 . La señalización tiene por objeto la regulación 1 . La señalética tiene por oQjeto identifie<ir, regular 
de los flujos humanos y motorizados en el espacio y füciiitar el acceso a los servicios requeridos por 
exterior los individuos en un esp<icio d<ido (interior y 

exterior). 

2. Es un sistema determinante de conductas. 2. Es un sistema más optativo de acciones. Las 
necesidades son l<is que determina el sistema. 

3. El sistema es universal y está ya creado como 3. El sistem<i debe ser creado o <id<iptado en 
tal íntegramente. cada caso particular. 

4. Las señ<iles preexisten a los problemas 4. Las señales. y las informaciones escritas. son 
itiner<irios. consecuencia de los problem<is precisos. 

5. El código de lectur<i es conocido a priori. 5. El código de lectura es parcialmente 
conocido. 

6. Las señ<iles son m<iteri<llmente normaiiz<idas y 6. Las señales deben ser normalizadas. 
homologad<is y se encuentr<in disponibles en la homologad<is por el diseñador del programa y 
industria. producidas especialmente. 

7. Es indiferente <i l<is caracterlstie<is del entorno. 7. Se supedita a l<is c<ir<icterfsticas del entorno. 

8. Aport<i el entorno f<ictores de uniformid<id. 8. Aporta factores de identidad y diferenciación. 

9. No influye en l<i im<igen del entorno. 9. Refuerza l<i im<igen públie<i o la imagen de 
mare<i de la organización. 

1 O. La señ<ilización concluye en si misma 1 O. Se prolonga en los programas de identid<id 
corporativa. o deriva de ellos. 

70 Costa, Joan. op. cit. 
p.121 
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6.3 Tipos de señales. 

Las señales dentro de la señalización y la señalética 
pueden dividirse de la siguiente manera: 
informativas, direccionales. preventivas. 
restrictivas o prohibitivas. emergencia y de 
tránsito. 

Señales informativas: son las señales que 
brindan información directa al usuario y permiten 
identificar. guiar o situarse en un lugar deter
minado o servicio. asl mismo proporcionan datos 
como horarios, actividades, nombres. etc. 
Generalmente esta clase de señales están 
acompañadas de tipografla que refuerzan aun 
más el significado de la misma. 

Señales direccionales. Tiene como función 
especifica indicar o dirigir la circulación de 
~iversos sitios, espacios o ambientes. 

Señales preventivas: son las que tienen por 
objeto advertir al usuario de la existencia y 
la naturaleza de un riesgo. 

Señales restrictivas o prohibitivas: son señales 
que emiten básicamente ordenes. imponen o 
limitan el acceso a lugares determinados o la 
ejecución de algunas acciones. 

Señales de emergencia: son aquellas que se 
colocan en puntos estratégicos en los cuales el 
desplazamiento es permitido para la rápida 
movilización de un gran número de individuos 
que faciliten el desalojo del lugar ante el 
acontecimiento de un fenómeno no esperado y 
asl evitar accidentes. 

-·=======--~-

t ..... 
+ 

& 
·ALTO VOLTAJE 

lOBF 

109F 

1 lOF 

11 lF 

107F 

107F Seflales Informativas. 

1 OBF Señal Direccional. 

109F Seilal Preventiva. 

11 OF Seilal Prohibitiva o 
Restrictiva. 

111 F Seilales de 
Emergencia. 
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Señales de tránsito: ofrecen al conductor 
información necesaria en avenidas y carreteras. 
Se dividen en tres: preventivas. restrictivas e 
informativas. 71 

A) Señales preventivas: tiene por objeto advertir 
al usuario de la existencia y naturaleza de 
un peligro. 

B) Señales restrictivas: indican la existencia y 
naturaleza de un peligro, además de indicar 
determinadas limitaciones o prohiblcloines 
que regulan el transito. 

C) Señales informativas: guían al usuario a lo 
largo del camino. informándole de la naturaleza 
y las condiciones de la ruta que va a seguir. asr 
como de las distintas poblaciones que se 
encuentran en su recorrido. 

-:---:-====="-~-~~....,..-------~------· --- -

112F 

113F 

114F 

71 Nuevo Reglamento de 
Trc\nslto. para el D.F .• Ed. 
ALCO. 1999, captVI. p 16 

112F Seflal de trc\nslto 
preventiva. 

1 13F Senal de tr.ttnsito 
restrictiva. 

114F Sef\al de tr"nsito 
informativa. 
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6.4 Elementos de las Señales 

Pictograma. es el término más frecuente y 
correctamente empleado y relacionado con el 
lenguaje señalético que se refiere a la represen
tación visual que se hace de un objeto. persona. 
animal o fenómeno y cuyo significado es simple 
y directo. 
El pictograma se refiere a su objeto y permite la 
comunicación universal a través del lenguaje de 
la forma. 

Para la realización de un pictograma es muy 
importante considerar el estudio de la semiótica: 
semántica. sintáctica y pragmática, pues son las 
bases para establecer las pautas convenientes y 
necesarias que permitirán al pictograma ser lo 
más acertado al concepto e imagen que se 
quiere transmitir. 

115F 

116F 

La flecha. es uno de los elementos que ha 
sobrevivido indiscutiblemente dentro en la 
señalización a escala mundial. sus orlgenes 
están en el gesto indicativo de la mano con 
el dedo Indice tendido; su función es eviden
temente desencadenar una acción. 
Esta se obtiene cuando dos Hneas convergen 
en un ángulo, se dice que los ángulos 
orientados hacia la derecha o izquierda se 
mueven más rápido que los orientados de 
arriba hacia abajo. ya que se tiene una 
relación con el movimiento normal del ser 
humano. 

117F 

118F 

11 SF 116F El pictograma 
se refiere a su objeto y 
permite la comunicación 
universal a través del 
lenguaje de la forma 

11 7F - 11 BF El origen de 
la Hecha se encuentra en el 
gesto indicativo de la 
mano. 
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Tipografla, inmersa en la señalización y en la 
señalética, la tipografla es de gran utilidad y 
fundamental en muchas ocasiones; la selección 
de esta requiere de un extremo análisis pues 
cada uno de los textos utilizados en una señal 
deberán ser suficientemente claros, sencillos y 
tomar en cuenta las caracterlsticas primordiales 
como ser visible y legible. asl como mantener 
una armenia visual con los demás elementos 
del entorno. 
Joan Costa en su libro "Señalética de la seña
lización, al diseño de programas· nos menciona 
que las tipograflas más aptas para el diseño de 
señales son aquellas que tienen un mayor 
grado de legibilidad y visibilidad. pues permiten 
leerse con mayor rapidez. 
Nos menciona que las letras deben ser neutras. 
ya que si contienen elementos de ornato o 
trazos más libres su interpretación se dificulta al 
igual que si empleamos elementos de tipo muy 
pequeños. También se debe de tomar en 
cuenta la mancha o el peso que posee la letra 
con respecto a otras. asl como. si el carácter 
está demasiado abierto. cerrado o compacto. 
Las familias tipográficas que 1TI<'ls se recomiendan 
para señales por sus caracterlsticas son: Helvética, 
Univers. Frutiguer, Avant Garde, Optima o la 
Antigua Oliva. ya que poseen equilibrio entre el 
grosor del trazo. un limpio y proporcionado 
diseño, asl como su abertura del ojo tipográfico. 

r¡?/C(591/01~~..9.:r 
119F 

-SENALETICA 
SEÑALETICA 

120F 

El color existe en todo lo que observamos a 
nuestro alrededor. hombres. animales. plantas. 
etc. es el elemento visual con mayor contenido 
de expresión y significado. 
"El color es una sensación que depende de las 
longitudes de las ondas luminosas reflejadas 
por los objetos de nuestro alrededor·. 72 

121F 

122F 

72 Ortiz, Georglna; • El 
significado de los colores·. 
Ed. Trillas, México 1992, 
p 30. 

119F Tipograffa no apta 
para el uso de sel"\ales 

120F Familias tipogrc\ncas 
con caractertjcas adecuadas 
para el uso en la 
sei'\alización .. 

121 F Ejemplo de color en 
la arquitectura. 

122F Ejemplo de color en 
la naturaleza. 
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El uso del color en los sistemas de señales de 
orientaciones obedece a diferentes criterios: 
Criterio de identificación. de integración. de 
connotación. de realce. de pertenencia a un 
sistema de ider¿~dad corporativa o de la imagen 
de una marca. 

Banc / Catala de Credit 

-~·-·-

123F 

124F 

12SF 

El color dentro de la señalética no se determina 
solo por un criterio tienen que ver con muchos 
aspectos como la saturación de este. la com
plejidad organizacional y/o arquitectónica del 
lugar. la psicología del color. no por su impacto 
visual sino por sus connotaciones. etc. 
El conocer todos estos aspectos le permite al 
diseñador visual aplicar intencional y causal
mente este elemento al momento de crear una 
imagen o un grafico y asl 9,enerar mens.."'!jes 
directos eficaces y funcionales. 4 

126F 

7 3 Costa. Joan. op. cit. 
p.182 

74 Costa. Joan. op. cit. 
p.183 

123F Colores e Identidad 
de4 Banco <:atal.:1 de Crédit. 
1989-1992. 

124F-12SF Ejemplo de 
integración de los 
etementos de la Empresa 
con la señalización de la 
mlSITk.'l. 

1 26F Ejemplo de cotor en 
la set'\alé'tica. 
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El color puede tener una función discreta que 
se integre a un ambiente o puede destacarse de 
modo evidente para proporcionar cierta 
información. 

127F 

128F 

Los colores en la señalética pueden establecer 
un medio de identificación. tenemos como 
~emplo, el color en las llneas del metro de la 
Ciudad de México. el color funciona junto con 
la tipografla para distinguir cada llnea del 
metro. 

d-·-0 
129F 

130F 

1 27F Ejemplo de como 
puede destacar una 
señaliz¿ición de modo 
evidente en el ambiente. 

128F Ejemplo de como 
una sei"lalizaclón se integra 
al ambiente. 

l 29F. t 30F Ejemplo ae 
señalización como medio 
de identificación. 
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6.5 Aspectos Ergonómicos 

Al crear mensajes visuales es necesario plantearse 
como el organismo humano lo recibirá. 
Dentro de la percepción visual están los factores 
humanos que determinan en primera instancia 
el campo de visión de cada individuo. 
El campo de visión es la porción de espacio medida 
en grados. que se percibe m.-.nteniendo fijos 
cabeza y ojos. 
"Cuando un objeto se contempla con los dos 
ojos, se solapan los respectivos c.-.mpos de visión 
y el campo central resulta mayor que el correspon
diente a cada uno por separado". 75 

Al campo central se le denomina " campo binocular" 
y se calcula que tiene una amplitud de 60 grados 
en cada dirección. 
En el campo monocular se reconocen palabras 
y símbolos entre 1 O y 20 grados a partir de la 
linea visual y de 5 a 30 grados en el binocular, 
sobrepasándose de estos todo tiende a 
desvanecer. 
El ángulo de mejor enfoque se extiende 1 ° a uno 
y otro 1"1do de la linea visual. 
Los colores. aunque depende de cual se trate, 
empieZiln a desvanecerse entre los 30 y los 60 
grados de la linea visual. 76 

OBSERVADOR DE PIE HOMBRE 

~ 

~ 
~PO VISUAL EN EL PLANO 
HORIZONTl\I. 

OBSERVADOR DE PIE MWER 

131F 

132F 

75 Panero. Julius y Zelnil<. 
Martfn "'Las Dimensiones 
humanas en los espado 
interiores; est.tmdares 
antropométricos"'. 9vna Ed. 
Gustavo Gilli. México. 1984. 
p287 

76 Panero. Julius y Zelnik; 
lbidem. 

131 F • 132F Aspectos 
Ergonómicos 
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Todo esto varra de persona a persona. por esto 
es vital calcular un promedio de capacidad de 
visión para que no se realice un esfuerzo mayor 
de lo cotidiano. y se facilite asr la lectura de la 
señal. 

El rango de lectura puede variar de 1 25 a 500 
palabras por minuto. esto se debe a la capacidad 
intelectual, educación, ejercitación etc. 
El promedio de rango de lectura es de 250 
palabras por minuto. por esto las señales se 
deben leer en pocos segundos. no deben 
exceder a seis palabras para que pueda hacerse 
de manera completa. 

Legibilidad para una señal tipograflca es de 2.5 cm 
para una distancia de 1 5 metros, pues un 
menor tamaño implicarla forzar la vista. 

Nivel de visión. varia de una persona a otra. 
pero una medida promedio del nivel del ojo seria 
de 1 . 70 m. al encontrarse de pie; 1 .30 m. si está 
sentado y 1 .40 m. al encontrarse circulando en un 
automóvil. 

3" 4" 

~ 
1 1 

1 1 1 1 r 
o 10 20 30 40 

otstanda real. 
en pk!s 130.48 cml 

Distancia efectiva de visión 
no mayor a 1 SS pies (4 7 mi 

5· 6" 

1 1 

1 1 1 
50 60 70 

7" 

1 

80 

Sel\allzaclón 

Señalizacl6n 

Señalización 

Señalización 

Señalización 
Señalización 

Señalización 
Señalización 

s· 

1 

1 1 
90 100 

133F 

Tamat\o de slmbolo 
en pulgadas (2.54cm) 

9" 10· 11" 

1 1 1 

1 1 1 1 
110 120 130 140 

... 
Distancia efectiva de visión 
no menor a 20 pies {6ml 

12· 

1 
t:Z-

1 1 
150 160 

12" 

1 
Señal 

... 
134F 

133F • 134F Legibilidad en 
la sef\alización 
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6.6 Aspectos condicionantes 

Condicionantes arquitectónicos 

Los diseños arquitectónicos se basan principalmente 
en la función que van a tener. Pero no siempre 
una construcción tiene el uso para la cual estaba 
destinada y en ocasiones se tienen que hacer 
adaptaciones para que pueda funcionar dentro 
de su nueva lógica como: crear nuevos accesos, 
facilitar desplazamientos. evitar rodeos con 
nuevas rutas. etc. 
Todos estos factores influyen en el desarrollo de 
un programa señalético, ya que si por cuestiones 
de legibilidad. las señales se colocaban en una 
pared a la cual se le ha construido por remode
lación un techo inclinado. estas deberán de 
cambiar de lugar para no afectar su visibilidad 
y por ende la percepción del mensaje. 

Condicionantes ambientales. 

El ambiente esta constituido por valores naturales. 
sociales y culturales que existen dentro de un 
lugar y un momento determinado que influyen 
en la vida del hombre. El ambiente abarca muchas 
condiciones como la iluminación. ya sea natural 
o artificial. en la cual esta impllcita la cantidad y 
ubicación de ventanas. fuentes lumlnicas 
artificiales. asl como el tipo de luz que estas 
emiten (luz blanca. fluorescente. etc). 
El estilo ambiental esta determinando por 
elementos caracterlsticos de cada lugar que le 
proporcionan una personalidad y una esencia 
individual. 

El color es otro factor importante que condiciona 
al ambiente. las combinaciones de colores. el 
contraste entre pigmentos generan de una u 
otra forma alguna reminiscencia psicológica. 

Al realizar el proyecto de señalización, es necesario 
tomar en cuenta todas las condicionantes 
ambiéntales que se nos presenten dentro del 
lugar. 

137F 

135F 

136F 

13SF-137F lmágenesde 
aspectos condicionantes 
dentro de la infraestructura 
de Radio UNAM. 
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6. 7 Aspectos Técnicos 

Para llevar a cabo la selección de los materiales 
se deben considerar los aspectos siguientes: 

cantidad de señales, del número de estás 
dependerá del sistema de reproducción a utilizar. 
as! como de los materiales que se emplearán. 

Condiciones de uso, las señales pueden ser 
internas o externas. la iluminación que reciben 
es distinta en cada caso. se debe considerar el 
maltrato por el mantenimiento. el vandalismo. 
la resistencia de materiales. etc. 

Costo. es importante considerarlo para 
proporcionarle al cliente un presupuesto a su 
medida y que no interfiera con el valor funcional 
y estético que debe poseer una señal. 

Materiales, existen una gran cantidad de 
materiales con los que se pueden elaborar 
señales. cada uno de ellos posee características 
especificas que proporcionan ventajas y 
desventajas. Por esto dependen del uso y del 
lugar en donde serán colocadas. 

"Creemos que el diseño gráfico funciona 
realmente cuando todo es armónico. Lo que ve 
la gente es el color, la textura y la forma. Lo que 
la gente no ve es la valoración de opciones que 
la diseñadora ha realizado en el empleo de 
materiales. sujeciones. cementos y pinturas. 
La verdadera belleza del producto se refltja en 
la sabiduría con que se han utilizado los 
materiales". 77 

Materiales (soporte flsico) 

Plásticos 

Metales 

Piedra 

Maderas 

Vidrio 

Acrflico. estireno, PVC, trovicel, fibra de vidrio. Policarbonato, plásticos coloreados. etc. 

Acero. acero inoxidable. aluminio. bronce. latón. laminados de cobre. latón y cromo. 

Ladrillo. hormigón. cerámica. pizarra. granito mármol. 

Caoba. roble blanco. pino, cedro. ciprés. laminados de madera. triplay. fibracel. etc. 

Vidrio. 

Sistemas de Reproducción. 

Pelfcula de vinil adhesiva. transferible y 
calcomanlas. serigrafla. aerografia, pintura en 
spray con planilla. chorro de arena, grabado, 
troquelado. corte calado. tallado. moldeo al 
vaclo. fundido etc .. 

..... ----. ··---·-· -"-··-· 

77 Slms. Mitzl; • Gráfica del 
entamo; signos. set"\ales y 
rótulos • técnicas y 
materiales'". Edición 
Gustavo Gilll, Barcetona. 
1991. p132. 
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6.8 Sistemas de Sujeción 

Se refiere al procedimiento a utilizar para sujetar 
las señales pertenecientes a un espacio o lugar 
analizando previamente sus necesidades especificas. 

Colgante: la señal es sujetada por su extremo 
superior al techo por medio de extensiones. 
"puede contener la misma información por ambas 
caras. Se utiliza generalmente en corredores 
amplios".78 

Abanderada o Bandera: la señal es sujeta por 
uno de sus extremos laterales directamente a la 
pared o a una columna. al igual que la anterior. 
la información puede ser la misma por ambas 
caras. se utiliza generalmente en corredores 
amplios.** 

Adosada o mural: la señal se encuentra sujet<1 
al muro. mostr<1ndo solamente una cara. 79 

:~ .. 1 ___ =l 
·• Coe<dinación • 

/··GenerafdelContro de . .........._ 
· lnvestigaciono"S y ~ 
~dios cte Posgrado 

138F 

r ...... ...._,.~··~¡,- .... ,._... ..•• ~, 
' ..... !('\!\,;., • '-~.-~ . - . r1. J lf"' , . .,.... 

,l,, .. ,.,·,_ {\ • 

139F 

140F 

78 Alma Nayelll 
Hemandez Palacios. '"Tesis 
serie ser~lética para el 
l..&:Jboratorio Central. 
Hospital de Especialidades 
C.M.N. S. XXI". p 40 •• 

79 Apuntes de Diseno. 
Sexto Semestre; Profesor 
Adrián Flores·. 

138F Sistema de Sujeción 
Colgante. 

139F Sistema de Sujeción 
Abanderada 

140F Sistema de Sujeción 
Adosada 
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Auto soportada con pie o pedestal: como su 
nombre lo indica, esta señal es apoyada sobre sf 
misma con ayuda de una especie de "pie" o base 
que la sostiene. 

Panel: este debe estar necesariamente incrustado 
en el piso. Generalmente se utiliza en exteriores 
donde se requiere ubicar la información a una 
distancia considerable. 

Directorio: su función es mostrar los diferentes 
servicios que se ofrecen en el edificio. la 
ubicación del mismo se determina por lo general 
en la entrada o entradas que el inmueble posee. 
Su diseño puede variar como pedestal o bien 
adosado en un muro. 

Para una correcu. coloc¿¡ción de las señales es 
necesario conocer las características del inmueble. 
como alturas. ancho de pasillos. etc. 
Cada problema señalético constituye un caso 
particular con condicionantes ergonómicas. 
ambiéntales arquitectónicas especificas. 

141F 

142F 

143F 

141 F Sistema de sujeción 
autosoportante. 

142F Sistema de sujeción. 
panel 

143F Sistema de sujeción. 
directorio. 
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7 .O Nuevas alternativas para 
señalización y señalética 

"Hay cosas que se pueden entender mejor con 
el ojo que con la mente" 

Benoit Madelbrot. 

Las transformaciones sociales de los años recientes 
han desempeñado un papel importante en el 
que hacer del diseñador visual. este de un dla 
para otro se tuvo que familiarizar con las nuevas 
tecnologlas y las nuevas maneras de pensar. 

Los cambios tecnológicos han tenido una 
influencia sobre la manera en que los 
diseñadores visuales realizan su trabajo y cada 
vez más los modos digitales y análogos se 
emplean conjuntamente para proporcionar 
información tanto contextual como numérica. el 
reto del diseñador visual es encontrar formas de 
integrar gráficamente estos modos de 
comunicación complementarios dentro de un 
conjunto coherente. 

"El diseño de información en el sentido más 
amplio consiste en la selección. organización y 
presentación de la información para una audiencia 
determinada" ao. 
Esta información puede venir desde cualquier lugar. 
un mapa. un horario de vuelo un conjunto de 
datos especificas. planos. etc. El usuario extrae 
sólo lo necesario para su propósito en particular 
y esto le permite tomar decisiones y resolver de 
inmediato sus problemas. 
"Para llevar acabo esta transmisión de 
conocimientos se emplea una didáctica visual 
que consiste en el uso de procedimientos de la 
imagen como: el dibujo. el croquis. el esquema. 
etc. Para ayudar al usuario a pensar y actuar a 
partir de informaciones pertinentes."81 

Esta dinámica visual y gráfica se propone transmitir 
nuevos conocimientos. útiles; y facilitar nuevas 
inform<iciones de manera más clara y precisa a 
cu<ilquier observador. y<i sea un investigador. 
un estudi<inte. un operador. un programador. 
etc.. en un mundo cambiante. cada dla más 
suturado de información ban<il y de 
ruido. 82 

La preocupación principal del diseñador será 
expresar de forma universal este bagaje de 
información tranSformándola. reorganlzándola 
y haciéndola más comprensible para toda una 
gran variedad de públicos. 

Dentro de estos ámbitos de información encon
tramos una rama importante. la señalética, que 
como ya lo describimos es una planificación de 
sistemas de orientación diseñadas para espacios 
internos y externos dentro de áreas especificas. 
con diferentes contextos y caracterlsticas propias; 
utilizadas especialmente en el mundo de los 
servicios como: edificios. museos. aeropuertos. 
hospitales. bibliotecas. etc. 

La señalización urbana y vial y la señalética, nos 
proveen de modos particulares de información. 
"otro caso es el de los cajeros automáticos 
(diseño de interfaces) y otros sistemas interacción 
por el común de los individuos dentro de los 
ámbitos del diseño de la información". 83 

Si hacemos una comparación de estos modos de 
información en donde el diseñador visual toma 
parte de su realización podemos ver que el diseño 
señalético y el diseño de interfaces no están tan 
distantes el uno del otro. 

La señalética funciona en espacios multidimen
sionales de acción (entornos construidos como 
un hospital. un museo, un aeropuerto. un audi
torio. una estación de radio. entre otros. 
La señalética es un sistema secuencial de 
informaciones que da énfasis al espacio de 
acción de los individuos para hacerlo más 
inteligible y utilizable en sus desplazamientos; 
de modo que las informaciones señaléticas 
sólo aparecen acompañadas del camino o 
movimiento de las personas. 
En cambio. la interfaz. {cajeros automáticos. 
ordenadores personales. etc.) funcionan en 
mini espacios bidimensionales de operación. 

SO Wlldburg Peter y 
Burke Michael. 
'"lníograffa. soluciones 
Innovadoras en el diseno 
contemporáneo". Ed. 
Gustavo Gllli. Barcelona. 
1998. p6 

S 1 Joan costa. • La 
esquem.tttica. visualizar la 
información'". Ed. Paldos 
Ibérica. Barcelona. 1998 
p. 17 

82 Joan Costa op cit 
p.lB 

83 Joan Costa op dt p.28 
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Si se unen estas dos vertientes se crea la interfaz 
para la señalética en donde sucede que. el 
individuo permanece estático ante una 
pequeña pantalla; el gasto de energía es el 
mínimo; en lugar de desplazarse. el usuario sólo 
debe mover los dedos para teclear; la 
información se expone ante sus ojos (a 
diferencia de la señalética ordinaria donde 
el individuo es quien transcurre ante la 
información). 

En ambos casos t"k-iy alternativas de elección aunque 
en ningún modo es posible tener todas las señales 
contenidas dentro del inmueble simultáneamente 
a la vista. 
Lo que si existe en ambos casos es una información 
total disponible: el directorio de servicios o un 
menú de operaciones dentro de una interfaz. 

En la señalética. el individuo se dirige flsicamente 
a la información. mientras que si se utiliza en 
una interfaz. la información acude al individuo 
a su voluntad. 
Lo que diferencia a ambas disciplinas del diseño 
es el soporte flsico. 
En una el soporte es tridimensional (arquitectónico. 
volumétrico) mientras que en la interfaz seña
lética el soporte es bidimensional. 

El paso de las dos dimensiones del espacio 
grafico a las tres dimensiones del espacio más el 
tiempo, con sus diferencias en las distancias 
de visión, en la simple percepción o en la 
manipulación de la información. en la posición 
estática del individuo. en la mayor o menor 
disipación de energía. es donde reside la 
particularidad de las disciplinas del diseño 
señalético y el diseño de interfaces. Que al 
complementarse como en la actualidad esta 
sucediendo surgen lo que hoy en dla se 
conocen como kioscos (ordenadores) a la 
entrada de los edificios que permiten a los 
visitantes poder encontrar las áreas o salas que 
desean visitar. además de otorgarles la 
posibilidad de imprimir mapas estándar que 
contiene las rutas principales hacia su destinó. 

Como por ejemplo. la National Gallery de Londres 
ha usado durante varios años información en 
pantalla dentro de su "minigaleria" que permite 
al visitante seleccionar en una lista de obras de 
arte en una pantalla táctil e imprimir un mapa 
indicando su ubicación exacta dentro de unas 
galerías particulares. 84 

Unos kioscos de información parecidos a 
estos podrlan ser una parte integral. desde mi 
punto de vista. de sistemas internos de 
señalización que ofrecerán mucho más que 
información de la que es posible dar con sólo 
señales estáticas. 

144F 

84 Wildburg Peter y Burke 
Micha et; op ciL p 2. 

144F Diagrama de 
Orientación de la British 
Ubf"ary. 
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Ventajas y desventajas 

En el ámbito de la interactividad pública. el uso 
de los sistemas multimedia ha demostrado 
tener mucho éxito en los centros de 
información o • kioscos·. usados por museos. 
parques públicos. exhibiciones. plazas comer
ciales. etc. En donde es posible ofrecer una 
cantidad enorme de información relacionada 
con un suceso al principio o en cualquier 
momento de la presentación. 
Las pantallas táctiles tienen una ventaja en 
situaciones en que el usuario vaya a usar el 
programa estando de pie (lo que excluye el uso 
del ratón) y en que muchos usuarios puedan 
ser reticentes o tomarse el tiempo de sentarse 
delante de una pantalla de ordenador. Una 
desventaja del centro de información tipo 
kiosco es que solo unas pocas personas a la vez 
pueden mirar la misma pantalla. esto puede ser un 
problema si los visitantes llegan todos en masa. 

En estas situaciones. la mejor solución puede 
ser una guia impresa, pero existen alternativas 
como tener varios monitores por encima de la 
altura del ojo o pantallas grandes de T.V. 
Las presentaciones multimedia también pueden 
contribuir de otra forma valiosa por que 
pueden presentar el texto de manera distinta 
como: información auditiva en varios idiomas. 

La forma ideal de presentar la información al 
público podría ser: una guia física. la multimedia 
en la pantalla. ros dispositivos auditivos de 
mano o los materiales impresos. Sin embargo, 
no hay duda alguna de que la tecnología 
digital en su forma presente y futura ofrecerá 
ayudas potentes a los métodos convencionales 
de comunicar la información a audiencias 
grandes. 

Axiomas para una interfaz señalética 

La visualización a través de esquemas. no tiene el 
carácter ni la función de representación de una 
imagen figurativa. como una fotografla o una 
ilustración. ni la función narrativa o descriptiva 
de un texto escrito. 
El diseño de información contiene un valor 
semántico y monosémico. no un valor estético 
propiamente dicho de una obra artística. 
Su objeto de información no es la persuasión 
publicitaria. la seducción. la decoración o la 
fascinación óptica. Es la transmisión de conoci
mientos comprensibles y útiles para cualquier 
tipo de gente. 
La información visual tiene fines practicas y su 
grado de eficacia depende de cómo el diseñador 
visual elimina la complejidad de los fenómenos 
y procesos y los hace visibles. inteligibles y 
comprensibles a los ojos del observador con el 
mlnimo espacio de tiempo y con el menor número 
de elementos. 
"La información visual por esquemas se opone a la 
ambigüedad reduce la incertidumbre. 
introduce el transito de la comunicación 
unidireccional y reactiva. hacia la comunicación 
bidireccional interactiva por lo que el individuo 
deja de ser receptor ante los estimulas que le 
llegan para ser interprete. actor y protagonista"85 

La comunicación a través de esquemas constituye 
un nuevo lenguaje. Joan Costa en su libro 
"La esquemática. visualizar la información" lo 
describe como un lenguaje. lógico. estructurado, 
codificado y abstracto: "el tercer lenguaje"86 

85 Joan Costa op dt p.35 

86 lbldem 
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Resumen Capítulo 11 

La comunicación es la base de las relaciones 
entre los hombres; los códigos o signos que se 
utilicen deben ser comunes tanto para el emisor 
como para el receptor. 
Existen muchas formas de comunicación entre 
ellas la comunicación visual la cual implica 
muchos aspectos que están relacionados con 
todo lo que captamos por medio de nuestra 
vista; todas las imágenes traen consigo un 
mensaje. cada una forma parte de un espacio. 
lugar y un tiempo determinado. que nos propor
ciona información a cerca del contexto. es una 
relación incesante entre mensajes visuales y los 
sentidos del hombre que a su vez son una forma 
constante de conocimiento. 

En la etapa de cambio entre el siglo XIX y el XX 
nacen y se extienden nuevos lenguajes visuales; 
el cine. la fotografla. el cartel y dentro de este 
panorama investigadores como C.S. Pierce por 
un lado y Ferdinand Saussure por otro investigan 
y escriben sobre los signos. 

Pierce representa el estudio de los signos con 
un modelo de forma triangular emplea el objeto. 
el significante y el significado. los cuales son 
analizados según tres formas distintas: el nivel 
sintáctico. el semántico y el pragmático. 

En donde se analizan y seleccionan los mtjores 
elementos para producir un nuevo signo. 
Dentro de la sintáctica este signo debe tener la 
capacidad de relacionarse con otros signos. de 
tal forma que al ser parte de un sistema de cómo 
resultado algo visualmente organizado. estético. 
atractivo. estructurado armónicamente y 
funcional. tomando en cuenta componentes 
como: modulabilidad. coherencia. jerarqula 
entre imagen y tipo. justificación de la fuente. 
balance icónico. simbólico. tipográfico y puntaje. 
entre otras cosas; para apoyar as[ a lo que el 
diseñador de la comunicación visual pretenda 
transmitir. logrando satisfactoriamente su labor 
de distinguir problemas y dar solución a las 
necesidades en el ámbito de la comunicación 
con relación a un entorno social. 

En el nivel pragmático existen tres elementos 
muy importantes para el diseño de señales: el 
Indice, el icono y el símbolo. 
El Indice lleva acabo la función de señalar o 
indicar. tiene una relación directa con el objeto 
y su circunstancia; es preciso y monosémico de 
un solo significado. no se le puede permitir 
interpretaciones ambiguas o confusas. origina 
una acción en el receptor. una respuesta activa. 
actúa sobre el sistema nervioso. pone al sujeto 
en conexión real o en experiencia directa con el 
objeto. lo exhorta a tener una acción o res
puesta; será siempre el elemento primordial en 
los casos de señalización. 
El icono se forma a imagen del objeto y por lo 
tanto tiene por lo menos una caracterlstica en 
común. Es un signo que hace referencia a su 
objeto. con relación a una o varias semejanzas, 
nace de las propiedades del objeto. las repro
duce o por lo menos muestra alguna de las 
caracterlsticas esenciales de ese objeto. 
El grado de iconicidad dependerá de un mayor 
o menor parecido con el objeto. este es el que 
cubre la función referencial en el proceso de la 
comunicación. 
El símbolo esta cargado de funciones abstractas. 
sentimientos y significados. que están rela
cionados a un ambiente; esto ayuda a su 
difusión y consolidación dentro de una socie
dad ya que son reconocidos y manejados por 
sus miembros; representa al objeto inde
pendientemente de las caracterlsticas externas o 
materiales y se establece según una norma 
convencional como por ejemplo la colocación 
de un triángulo para peligro. el circulo en señal 
de prohibición y el cuadro para indicación. 
El encargado de cerrar el proceso comunicativo. 
interpretativo y significativo del signo. que va 
desde lo más sencillo como la información. 
hasta los procesos más complicados de 
conocimiento y argumentación quedan 
comprendidos dentro del nivel semántico que 
se divide en rema. dicent y argumento. 
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Rema se considera como la interpretación que 
permanece abierta. como ejemplo podrían ser: 
señales de trafico que no son utilizadas y se 
encuentran en un deposito. el dicent es la 
relación de intencionalidad. una señal de trafico 
que es colocada con una intención en un 
crucero. al establecerla es ya interpretante para 
cualquier observador, y el argumento es cuando 
la interpretación esta completa • en tanto que el 
signo es comprendido como perteneciente a un 
sistema global de otros signos. 
Al ser la semántica la que estudia la relación de 
los signos con los objetos a los cuales se refiere. 
es la encargada de analizar y evaluar el 
consumo del concepto como la legibilidad 
inmediata, el balance monosémico-polisémico. 
la creatividad y coherencia del sistema. el valor 
simbólico del color. etc. 

El diseñador de la comunicación visual tomara 
en cuenta las condiciones de uso a las que las 
señales serán sometidas. así como los efectos 
comunicacionales consecuentes como: legibilidad, 
impacto crom<'.ltico. angulación. distancia, visual, 
relación con el entorno arquitectónico. coherencia 
con el contexto visual. dimensiones. facilidad de 
reproducción. calidad plástica. resistencias, 
entre otros 
Estos elementos como ya lo hemos mencionado 
son primordiales para el diseño de señales por 
lo tanto se utilizan en el diseño de señalización y 
de señalética. 

El señalamiento. nace con las grandes urbes de 
nuestro siglo, dentro de estas se originan las 
necesidades de señalización. por una carencia 
de elementos indicativos de dirección. identifi
cación. localización y de orientación esenciales 
para la convivencia. 

la señalización no altera la configuración del 
entorno su objetivo es la regulación de los flujos 
humanos y motorizados en espacios exteriores. 
es un sistema universal. conocido a priori y 
determinante de conductas. Las señales son 
materialmente normalizadas y homologadas. se 
encuentran disponibles en la industria, 
preexisten a los problemas internos, aportan una 
uniformidad e indiferencia que no influye en la 
imagen y en las caracterlsticas especificas del 
entorno. 
A diferencia. la señalética es una evolución 
práctica de la señalización, que responde a la 
necesidad de información o de orientación 
provocada por el fenómeno contemporáneo de 
la movilidad social y la proliferación de servicios. 
que se integra a la ingenierla de la organización, 
la arquitectura. el acondicionamiento de 
espacios. la ergonomla, entre otros. la señalética 
se aplica al servicio de individuos. a su 
orientación e identificación en un espacio o 
lugar determinado para una mayor seguridad y 
una mejor y más rápida accesibilidad a los 
servicios requeridos. por los individuos en un 
espacio dado (interior y exterior) Es un sistema 
más optativo de acciones, el cual debe ser 
creado o adaptado en cada caso particular ya 
que dependerá de aspectos ergonómicos, 
condicionantes arquitectónicos, condicionantes 
ambientales entre otras cosas. Las señales y las 
informaciones escritas. son consecuencia de los 
problemas precisos. el código de lectura es 
parcialmente conocido; deben ser normalizadas. 
homologadas por el diseñador del programa y 
producidas especialmente con caracterlsticas 
especificas retomadas de un estudio que 
considera: el diseño, la cantidad de señales. las 
condiciones de uso. los materiales. el sistema de 
sujeción, las caracterlsticas del entorno. entre 
otras cosas. La señalética aporta factores de 
identidad y diferenciación. refuerza la imagen 
pública o la imagen de marca de la organi
zación. se prolonga en los programas de 
identidad corporativa. o deriva de ellos. 
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Los cambios tecnológicos y las transformaciones 
sociales han tenido una influencia sobre la 
manera en que los diseñadores visuales realizan 
su trabajo. actualmente los medios digitales y 
análogos se unen para crear modos de comuni
cación complementarios dentro de un conjunto 
coherente. 
En estos ámbitos de información encontramos 
una rama importante. la señalética. que como 
ya lo describimos es una planificación de 
sistemas de orientilción diseñildas para espacios 
internos y externos dentro de áreas especifiC<ls, 
con diferentes contextos y caracterlsticas 
propias; utilizadas especialmente en el mundo 
de los serv1c1os como: edificios. museos. 
aeropuertos. hospitales. bibliotecas. entre otros. 
"Otro caso. es el de los cajeros automáticos 
(diseño de interfilces) y otros sistemas 
interacción por el común de los individuos 
dentro de los ámbitos del diseño de lil 
información" 87 

Si hacemos un<l comparación de estos modos 
de informilción en donde el diseñador visual 
toma parte de su reillización podemos ver que el 
diseño señillético y el diseño de interfaces no 
están tan distantes el uno del otro. 
La señalética es un sistemil secuencial de 
informaciones que dil énfasis al espilcio de 
acción de los individuos pilra hacerlo más 
inteligible y utiliZilble en sus desplilzamientos; de 
modo que las informaciones señaléticas sólo 
aparecen acompañadas del camino o movi
miento de lils personils. 
En cambio. la interfaz. (cajeros automáticos, 
ordenadores personales. etc.) funcionan en mini 
espilcios bidimensionales de operación. 

Si se unen estas dos vertientes se crea la "interfaz 
para la señalética" en donde sucede que. el 
individuo permanece estático ante una pequeña 
pantalla; el gasto de energla es mlnimo; en 
lugar de desplazarse. el usuario sólo debe mover 
los dedos pilra teclear; la información se expone 
ante sus ojos. acude al individuo a su volul'ltild a 
diferencia de la señilléticil ordinariil donde el 
individuo es quien transcurre ante fil información. 
Lo que diferencia a ambas disciplinas del diseño 
es el soporte flsico. 
En una el soporte es tridimensional (arquitec
tónico. volumétrico) mientras que en la interfaz 
señillética el soporte es bidimensionill. 
El paso de las dos dimensiones del espilcio 
grafico a fils tres dimensiones del espacio más 
tiempo. con sus diferencias en las distancias de 
visión. en fil simple percepción o en fil manipu
lación de la información, en lil posición estática 
del individuo. en lil mayor o menor uso de 
energla. es donde reside la particularidad de lils 
disciplinas del diseño señillético y el diseño de 
interfaces. Que al complementilrse como en la 
actualidad esta sucediendo surgen lo que hoy 
en dla se conocen como kioscos (ordenadores) 
a la entrada de los edificios que permiten a los 
visitantes poder encontrar las áreas o salas que 
desean visitar. además de otorgarles la 
posibilidad de imprimir milpas estándar que 
contiene las rutas principales hacia su destinó. 

87 Joan costa. 
"'La esquemática. visualizar 
la Información'". Ed. Paidos 
Ibérica. Barcelona. 1998 
p. 28 
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"Los problemas no se resuelven por si mismos, pero sí 
contienen todos los elementos para su solución, hay 
que reconocerlos. analiz<irlos y utiliz<1rlos en el 
proyecto de solución" 
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Capitulo 111 
"Desarrollo del programa señalético para Radio UNAM". 

"Los problemas no se resuelven por si mismos. pero si contienen todos los 
elementos para su solución. hay que reconocerlos. analizarlos y utilizarlos en el 
proyecto de solución" 

8.0 Metodología 

Cada problema señalético constituye un 
caso. con sus condicionantes funcionales. 
arquitectónicas. ergonómicas y ambientales 
propias. 
Diseñar un programa requiere seguir una 
metodología que organice los pasos y los 
procedimientos de manera ordenada, para si 
cubrir las necesidades inmediatas y prever su 
adaptabilidad a necesidades futuras. 
Es frecuente ver que la parte visible y resultante 
de un proyecto, esconda la parte menos 
evidente pero esencial. que es la concepción, 
la planificación, investigación y desarrollo 
técnico de toda una metodología de diseño. 

1 
Correcciones 

1 

El llevar a cabo un proyecto de diseño, no es 
una tarea fácil y sencilla como la mayorla de 
la gente cree; el diseñador visual además de 
poseer una amplia cultura, debe realizar un 
proceso metodológico, un método que 
consta de operaciones necesarias con un 
ordenamiento lógico y secuencial con el 
objetivo de obtener un máximo resultado 
con un mínimo esfuerzo. 
El presente proyecto requiere de una meto
dología; utilizaremos l<:1 propuesta implfcita 
en el libro de Joan Costa • Señalética. de la 
señalización <ti diseño de programas·. esta 
dispone de puntos y p<1ut<1s estratégicas que 
deben considerarse p<1ra la solución 
conveniente del diseño e implementación de 
un program<:1 señalético.88 

1 

_..,11.1111.p 1 

i.h.i.dif.1 

143F 

8 8 Joan Costa; op dt 
p 129 

143F Esquema de la 
metodologla propuesta por 
Joan Cota en su libro 
"Senalétlca. de la 
sei'lallzad6n al diseno de 
programas·. 
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Este programa señalético se compone de siete 
grandes etapas. interrelacionadas entre sr. 
entre su cliente y el diseñador. 
Los primeros cuatro pasos tienen una mayor 
relación con el cliente o emisor. el cual tiene 
una necesidad de comunicación. 
Los demás puntos son la realización, la 
supervisión y el control experimental que se 
llevan a cabo principalmente con la implemen
tación del programa. 

Es importante para la realización de cualquier 
proyecto llevar un calendario en tiempo real 
donde se visualicen el conjunto de etapas en 
correspondencia con su tiempo de duración 
parcial. su tiempo cronológico total, así como 
rutas criticas. que en ocasiones se deben 
utilizar, para un desarrollo práctico del 
proyecto; para asl entregar a tiempo al cliente 
su programa señalético. 

A continuación se muestra un ejemplo del 
cronograma que fue utilizado para la reali
zación del presente proyecto en el cual. se 
desgloza cada uno de los elementos para 
poder llevar un control tanto general como 
particular. 

Tema: Sef\alización Objetivo: Por mecho del d1~flo d~ progr01nl.l de' 
1.e't\.11M. f.lVOl'..C:Pf .1 Ll ~1tlf-c."11Cll'>n y c:omunic.:w::Dn dr!' 
l.1\ ."1•11"'.-,,. d~tto d .. J.t.:w1c UNMA 

Titulo: Programa Scr""lalCtíco para Radio UNAM Responsable del Proyecto: _12!.~-

E A Descripción 

1.01 R."ld10 UNAM 

1. 1 1 Ork)Cr"'K"'ó <lt' ~"1<210 
UNAM 

1 .2 t-unc16n ~:a.11 

1.3 ScrvKIO'ó Y 
¡ActMO."taC!. 

1.4 

1.5 

2.0 

2.1 

3.0 

Ub1c.x16n l-l-.1c-.1 

Org.1nigr.1nl.1 R.>dio 
UNAM 

orr.-n R.."ldKX11fu .. or.u 
Cultur,1lcs 

'.'>ct"'-ll~t1c,11:'11 ln<;.t 
Cult/UNl\M 

'.'>cn.111z.xt011c\ 
Prev1,1\ 

3. 1 Dtrncno;.ión de l."1 
Problern."ttic,1 

-~=-~--t~O~~~f]b;~g_oy_i.g_Dlcienlbre T·--':=--~~T--
7- 3 4·-¡;¡- 2 3· 45--¡--
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Etapa 1 Toma de contacto 

Se inicia conociendo a fondo el lugar. Se debe 
tomar en cuenta. si es un espacio abierto al 
publico o no lo es. que servicios ofrece. su 
problematica especifica. antecedentes. entre 
otras cosas. 
En este caso yo tuve la oportunidad de realizar 
mi servicio social en Radio UNAM y me percate 
de la necesidad de un programa señalético para 
la comunidad externa e interna. 

Además se deben tomar los siguientes aspectos: 

Tipologla funcional 

Es la función primordial que tiene el mobiliario. 
as! como sus funciones secundarias. Radio UNAM 
es una dependencia cultural que esta bajo la 
dirección de Difusión Cultural. 
Tiene como objetivos primordiales mantener el 
liderazgo que h<Jsta la fecha tiene en materia de 
radiodifusión cultural. en condición de pionera 
del cu;:idrante metropolitano. Acercar a los 
estudiantes a las activid;:ides inherentes de Radio 
UNAM. contribuyendo a su formación integral. 
as! como difundir su imagen dentro y fuera de la 
UNAM graci;:is ;:i l;:i programación y actividades 
de distinta lndole. 

Sus instalaciones principales se encuentran en: 
Adolfo Prieto # 1 33 Col. Del Valle. México Distrito 
Federal. 

Personalidad 

Todo espacio destinado a la acción de un 
público posee caracterlsticas propias que varian 
de un lugar a otro. dependen principalmente 
del giro que poseen. 
En nuestro caso se trata de una radiodifusora la 
cual es un espacio abierto al público que 
difunde la cultura. por lo tanto se debe 
transmitir en primer lugar esa apertura que se 
tiene hacia el público. la cultura, la difusión que 
realiza. su liderazgo en el ámbito. etc. 

Imagen de marca 

Se trata a cerca de la diferenciación entre 
entidades distintas. según el principio señalético 
de todo programa. este se debe crear en 
función de cada caso particular. El programa 
señalético será concebido en función de una 
parte de su personalidad y por otra de su 
identidad gráfica. Dentro de la identidad se 
tomaran en cuenta las caracterlsticas que Radio 
UN.AJ\/! busca pr~r como: liderazgo. evolución. 
contemporaneidad. cultura. servicio profesio
nalismo. calidad y eficiencia. 
Se sabe bien que todas estas caracterlsticas no 
se pueden representar en tan sólo una imagen. 
es aqul donde los demás elementos de la 
institución como: sus uniformes. su papelerla. 
sus transportes. su señalética entre otras cosas 
refuerzan o denotan todos estos aspectos que 
se quieren transmitir al público. creándose as! 
una unidad en todo el entorno. 

radio 
UNAM 

144F 

144F Identidad de Radio 
Universidad. 
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Etapa 11 Acopio de Información 

Esta etapa tiene como objetivo la descripción 
exacta del espacio señalético asr como los 
elementos que la condicionan: 

Plano y territorio 

Aquí se identifica la estructura espacial y los 
puntos de mayor interés como: 
a) Zonificación 
b) Ubicación de servicios con recorridos 
Estos elementos se indican sobre planos. 

En el capitulo uno fueron mencionados los 
espacios que contiene Radio UNAM. asr como 
un plano de cada uno de los pisos que la 
conforman lo que permite llevar a cabo una 
delimitación de la muestra cumpliendo princi
palmente con las señales que se requieren en 
primera instancia para visitantes. 

Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Nivel 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

. ··-· .. ·:~: :;' ~: . ( .. 
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Palabras claves 

Cada área posee un nombre especifico. los hay 
desde los más sencillos hasta los más 
complejos. estos son expresados por palabras 
las cuales definen de manera inmediata e 
inequlvoca a cada uno de los departamentos 
de Radio UNAM. 

A continuación se presenta un listado de los 
departamentos de mayor concurrencia por 
usuarios externos en Radio UNAM. 

Deoartamento 
Subdirección de Servicios Cultur.ales y 

Pro'IPM"OS ES'"'°""iales 
A.tencion al oúbhco 
Baños de Muieres 

Baños de Hombres 
Jefatur.:i de la Unidad Adm1nistrat1va 

Fono teca 
Dirección Gener.:il 
Secretaria Aux1l1ar 

Subd1reccion de lnformacion 
Sudirecc1ón de Pl.:meac16n 

Subd1recc16n de Producción 
Subdirección De lnaerneria 

D1scotec<J 
Deoartamento de Comouto 

Dbinas AM V FM 
Cabina de Locusion FM 
C<lbina de Controles FM 

Continuid.:td 
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Documentos Fotográficos 

Se toman fotograflas de los espacios claves. 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
a) Puntos donde existe una mayor afluencia 
y movimiento de individuos. 
b) Puntos problemáticos que presenten 
situaciones de ambigüedad o confusión para 
los usuarios. 
Cada fotografía se identifica en el plano. 
señalando desde donde fue tomada la foto. 

Condicionantes arquitectónicas 

No siempre el diseño arquitectónico corres
ponde al uso que esta destinado. En el caso 
de Radio UNAM la movilización para el 
usuario externo es un poco confusa ya que 
tienen distintos edificios unidos entre si en 
diferentes pisos, además de contar con 
pasillos angostos que conducen a los 
distintos departamentos. Al existir tantas 
puertas y vias. es diflcil tomar una decisión 
adecuada sobre el camino que se debe 
tomar. asl como del lugar al cual nos introducimos. 

145F 

Condicionantes Ambientales. 

Se debe tomar en cuenta el estilo ambiental, 
los colores dominantes o combinaciones de 
colores. condiciones de iluminación natural y 
artificial. el mobiliario. los materiales comple
mentarios. además de las condiciones de 
iluminación del lugar tanto en pasillos como 
en entradas y algunos otros lugares que están 
muy poco iluminados y la luz natural se suple 
por iluminación artificial. 

Normas gráficas existentes 

En todas las instancias visitadas dependientes 
de Difusión Cultural no existe un manual de 
identidad para definir los aspectos gráficos que 
debe poseer la señalética de cada instancia. 
La mayorla utiliza las señales establecidas por 
el programa de Protección Civil. por esto se 
pretende cumplir con lo establecido en las 
normas NOM-026-STPS-1998. la MNX-S-01 7-
SCFI. asl como mantener una unidad dentro 
de toda la señalética por lo que en la 
realización de este proyecto no hay limites 
preestablecidos. 

!i 
1 
1 ... ,._ " ', ·~ 

146F 

145F- 146F Parte de la 
problema:tlca de Radio 
UNAM. 
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Etapa 111 Organización. Tipos de señales 

En esta etapa se planificara lo que será de 
manera efectiva el trabajo de diseño. el cual 
dará pie a la etapa posterior a esta. 

Palabras clave y equivalencia icónica 

Se toman las expresiones lingülsticas que 
previamente han sido definidas y se determina 
la palabra que remite con mayor rapidez a la 
sección que se quiere transmitir. para de esta 
manera investigar como se representa gráfica
mente y poder sintetizar el concepto. 

Las palabras claves que son la base de la 
información en la cual se apoyará el diseño. serán 
clasificadas dependiendo de las necesidades a 
cubrir. según sus caracterlsticas principales: 
señales direccionales. informativas. de identf. 
ficación. restrictivas. de emergencia. etc. 

A continuación se muestra el estudio señalético de 
Radio UNAM que indica el tipo de señal. asi como 
su palabra clave. 

En ocasiones el concepto es más confuso si se 
representa de manera gr.tlfica. por esto. se 
debe estudiar profundamente si es necesaria la 
imagen o el problema se puede resolver de 
manera tipogr.tlfica. 

Número N~ - rt.:unento 

SU:>direcc1ón de Servicios 
Ct.11urales y Proyecto-. E!ipec:Li:lle'j 

2 .AJ:encion .:11 oúbhco 
3 Bol'\os de Muieres 
4 B.:u'\os de Hombres 

Jef,:nura de 1.:t Unid.:td 
5 Adm1rnstr.:tt1v.:t 
b l Fonotec.:i 
7 2 D1recc1ón Gener.:tl 
8 2 Secret:.:m.:i Aux1ll.:!r 

9 2 Subd1recc1on de lnform.:x1on 

10 2 Sud1recc16n de Pl.:tne.x1ón 

11 2 Subchrecc16n de Producción 

12 2 Subd1recc16n De lnaernen.:t 
13 3 D1scotec.:i 

14 2 sei'\.:tl de inform v d1rec 

15 3 n.:-.~rt.:lmento de Comouto 
lb 3 CL\b10.:1s AM y FM 
17 3 G:tbui.:1 de Locusion FM 
18 3 C.:tbni.:i de Controles FM 
19 3 Proh1b1do Fum.:ir 
20 3 Proh1b1do .AJ1mentos 
21 3 S11enc10 
22 3 Proh1b1do Fum.:tr 
23 3 Conr1nu1d..')d 

Tipo/sec"\:11 P.:il.::ibraCl.::rve 

Subdirección de Servicios 
lnform. Culcurales 

Atención .:JI Pubhco Horano 
1 O:OO .:i 1 5:00 hrs.y 17:00 .:J 

lnform. 20.00 hrs . 
lnforrn. Muieres 
lnform. Hombres 

Jef.:nur.:i Unid~ 
lnform Adm1n1s~t1~ 

lnform. Fonotec.:i 
tnform. D1recc1ón Gener.:ll 
lnform. Secret.:m.::i Aux1J1.;]r 

lnform Subd1recc1on de lnforrnx16n 

lnform. Subd1recc1ón de Pl.::ine.:x1ón 

lnform. Subd1recc16n de Producción 

lnform. Subd1recc16n De lnnen1en.:i 
lnform. D1scotec.:1 

Estudios 1-4. Jef.:itu~ de 
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Cont1nu1d...'ld. C.:ib1n.:ts AM y 

D1recc. FM 

lnfonn Comni to 
lnform. C.:it:nn.:ts /Vv1 v FM 
lnform C.:lb1n.:t FM 
lnforrn C.:ib1n.:i de Control FM 
Restnc 
Restnc 
Obl1Q X 

Restnc. Nofum.:tr 
lnform. Conbnu1cbd 
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Etapa IV Diseño 

Esa etJpa será desarrollada de manera más amplia 
más adelante. 

Etapa V Realización 

Una vez <iprol:l<'ldos los términos del programa y los 
prototipos re.iles. se deberán ~ecutar los dibujos 
originales. ver cual es el m~or método de repro
ducción y determinar un b..!io presupuesto sn afectar 
la calidad del mismo. 

Manual de normas 

El manual señalé!ico será un resumen práctico de 
todas las etapas del proceso. con los usos prácticos y 
<Jdecuados de las señales. Asl como de su colocación 
y todos los aspectos inherentes en el diseño como: 
especific<iciones. tipograflas. color. pictogramas. 
medidas. etc. 

Asesoramiento. 

El diseñ..-.dor deberá asesorar a su diente respecto a la 
reproducción e instalación de las señales. 

Etapa VI Supervisión 

El diseñador debe responsabilizarse de su 
proyecto; que este sea interpretado adecua
damente tanto en la realización final como en 
su instalación. verificando lo siguiente: 

a) Inspección del proceso de producción (impresión. 
corte o pegado del material) y acudir en caso de 
que existan dudas o problemas con respecto a 
cualquier problema por pequeño que sea. 

b) Dirección correcta. instalación en lug<lres previstos. 
alturas. distancias. etc. 

Etapa VII Control experimental 

Cuando se trate de programas que estarán 
instalados por largo tiempo. se procede, después de 
un tiempo adecuado. a una investig<ieión expe. 
rimental de funcionamiento. De esta investig<ieión y 
de las eventuales necesidades que pudieran haber 
surgido, se procede a l<:ls modificaciones pertinentes. 
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9.0 Delimitación de la muestra 

Al identificar la serie de señales que son 
necesarias en Radio UNAM. estas corresponden 
a una señalética, se determinó delimitar la 
muestra a las señales que responden a las 
necesidades principales del usuario externo; 
llegando a la conclusión de señalizar lo 
siguiente: Dirección General. Secretarla Auxiliar. 
Subjefaturas. Fonoteca. Discoteca. Computo, 
Cabinas AM y FM, asf como las restrictivas como 
prohibido fumar. prohibido ingerir alimentos y 
silencio. 

S[J\Vl.l.EJIC.A. PJIRA Ro-DIO UN.N..1 
Oeimttaci6n del .......,.....ma 

Número N""" Palabr • ., clave TID<'">l'Oeñ."ll Suectón leKIOffente TextoVuelt.3 

5'.bdor..::oOndO!~ Subd1fecc16n de 
CUtll~·-~--E~.llo!'i lnfonn Cota....-,nle Servic1~ Ct-'tur.;il~ 

Alenc16n .;il Put>hco 
HorL"lrlO 10 QQ4'l I~ 00 

hf'O y 17 oo.-, 70 00 
Alenc1on al oúbllco lnlorm """"""' "" B.1r"\oo;. de Muer~ lnfOl'm Ab..1nch.•r.1d.1 Mut:>r~ 

(J..1i'lo-. de 1-fombu .... lnloun Al.i..1nd("fil'k""l Hornur(_ ... 
Jelatur .:t d(" 1.:1 Un1cJ..1d Jel.1IUf.JUnd.td 

Adnlllll\tr.111v.1 l11kwn1 Acloo;..wJ.1 Al:l11111t1\tr.111v.1 

ronotP<".'l lnloun .Ab .. 11ldt:"r.-,c11 1-onotPC.1 
011l"Cc16f1Gener.1I lnlorm D11et:c1ón Gt>nrral D11ecc16n Gefl('ral 
5f"CfP!.Ul...I AuxJh.'lf lnlOJm /'b.lncJpf,l'>il !.f't:rt•l.111.1/\u11Jh .. 1r Seuct.u1ahwll.1r 
Subd1recc:1on cJe Sutxl11ecc1ur1 de 

q lnlOfll!.lllOfl lnforn1 Ado<...1d.1 lr1fonn,"l<:IÓJ1 
Subdnt.-cc:16J1 dt_• 

10 Sud11l"Cl1Ófl dr PL.ttw',KIÓll hlf(Jflf\ l'd<Y..1d .. 1 l'l.u-w_•.J<IÓll 
!>ubdlft"tCIÓl'lcle !>Ulx.llft"CCIÓl'lde 

11 i'rodlKllón lnfoi1n l'.do-....1d..1 P1cxJuu_16'1 
!>ubd11ece16n De !>Ul>dlll.'(.CIÓOÜC 

12 <;.utxJuecoón DP lrY>t•nt>r1.1 lnlunn Ab..11Klet.1d..1 lnct'fllt'ft.1 rncier11t_'f1J 
u 01 .. cott"Ca lnlorrn N:i..1nder .W.1 01 .. cotC"t..1 Ül\COl("C,'.1 

E">tl.Kl10-. l-'1.Jel.11u1a 
de G1.1bae10n. 1-.1._1 de 

[d106n. S..1la de 
14 '>t'f~1I de 1nforn1 v dtrt'C D11t"CC Jlrd0\..1d..1 Cnn1.1do 

C.unUtlLlld..Kl. C.drnn..n 
NAyfM 

lJt•p .. ut.1n1C11to de 
15 Con"""º lnform llb..mderad<1 Con""'"º 
lb C..1btn.1-. N.A V f- M lnlorrn Jld0">.1d..1 C..1btn..1-. l'M V 1 M 

11 Cat.wn.1 de LCXLI">IUll f M lnlorm Colo..1nte C..1bln .. 1N.A 

1B C..1bln.1 de• Controlf"'!. fM lnforrn Jlrd0\..1cL1 C.1b1n..1 de Cor1trol l'Vtl't 

1'1 C..1blnJ de Lcx:LI">•on f- M lnfoun co10.1n1e C..1blrl.1FM 

20 CJbln.a de Controle'!. F M lnlorm JlrdO"">.ld.:J C.1b1n.:1 de Conuol FM 
21 Prohibido 1 uni._11 Rt~lllC Cola..1nll.' 
22 Prohh1dol\l1rnt•nco-. R~tt1c Cola..1nte 
23 !>1lenno Obhn Coln.1r11r . ,. Prohibido t um.:J1 Re\UIC J\ul~ t Nofurn..11 Nofurn..11 
25 Cor1t1nu1d.,_"ld lnform Colo.:mte Cont1nurdad 

·-. -:::-··:· --~~-.. ------:__:.., _________ , ---- -

RU 

RU 
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RU 
RU 
RU 
l<U 

RU 

l<U 

RU 

RU 
RU 

u 
RU/ 

RU 
RU 
RU 

RU 

RU 
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PC 
RU 
RU 

l<U 
RU 

l<U 
RU 

RU 

PC 
re. 
PC 
l<U 
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22x44 

22x44 
22x22 
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l lx..12 
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22x44 
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1 O.O Etapa de Diseño. 

La serie señalética para las instalaciones de 
Radio UNAM se compone por señales 
principalmente informativas de identificación 
de tlreas. restrictivas y direccionales. 
La gran mayorla son señales informativas. las 
cuales funcionarán como indicadores de las 
diversas áreas y servicios que otorga la 
emisora. Para identificar estas áreas se 
consideró como mejor recurso emplear 
señales con texto o tipografía ya que la 
nomenclatura de los Departamentos es muy 
extensa y además difícilmente se puede 
representar en pictogramas. 

El diseño gráfico de la serie de señales se 
complementa con un icono que surge de la 
cohesión de un segmento de la identidad de 
Radio UNAM y Jos colores de nuestra máxima 
casa de estudios. lográndose un elemento 
que sirve de puente para unificar todo el 
programa señalético. 

1O.1 Bocetaje. 

Al hacer el estudio se Jocalizarón elementos 
que podlan ser parte de la solución al 
problema de señalética 

a:t Identidad de Radio UNAM 
<r11 Colores Radio UNAM 
~ Colores UNAM 
;:} Icono 
$ Pictogramas 

De estos se hizo una selección de tres 
elementos ya que la señalética debe ser mono
sémica e identificarse a primera instancia. 

Lego Radio UNAM ••• 

Icono 

Colores UNAM 

• 
• 

11-F lllradio 
~UNAM 

147F 

pantone 280 e 

pantone 281 e 

pantone 115 e 
14BF 

~'--' 
• -

149F 

147F Identidad de la UNAM 
y de Radio UNAM. 

14BF Colores UNAM. 

149F Iconos 
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1 O.O Etapa de Diseño. 

La serie señalética para las instalaciones de 
Radio UNAM se compone por señales 
principalmente informativas de identificación 
de áreas. restrictivas y direccionales. 
La gran mayoría son señales informativas. las 
cuales funcionartm como indicadores de las 
diversas áreas y servicios que otorga la 
emisora. Para identificar estas áreas se 
consideró como mejor recurso emplear 
señales con texto o tipografía ya que la 
nomenclatura de los Departamentos es muy 
extensa y además difícilmente se puede 
representar en pictogramas. 

El diseño gráfico de la serie de señales se 
complementa con un icono que surge de la 
cohesión de un segmento de la identidad de 
Radio UNAM y los colores de nuestra máxima 
casa de estudios. lográndose un elemento 
que sirve de puente para unificar todo el 
programa señalético. 

1O.1 Bocetaje. 

Al hacer el estudio se localizarón elementos 
que podlan ser parte de la solución al 
problema de señalética 
~ Identidad de Radio UNAM 
<!t Colores Radio UNAM 
ll!I Colores UNAM 
0 Icono 
~ Pictogramas 

De estos se hizo una selección de tres 
elementos ya que la señalética debe ser mono
sémica e identificarse a primera instancia. 

Lago Radio UNAM. 

Colores UNAM 

........ 
. · .. :- Icono 

L 

• 
• 

le=: lllradio 
~UNAM 

147F 

pantone 280 e 

1· .:•:· 1 iO e 

pantone 281 e 

pantone 115 e 
14BF 

7 

• -
149F 

1 4 7 F ldenddad de la UNllM 
y de Radio UNAPv1 . 

1 4BF Colores UNl\M. 

149F Iconos 
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1O.1. 1 Icono y Flechas. 

Este surge de la siguiente construcción. 
Al determinarse que se iban a utilizar los colores 
de la UNAM. para denotar que pertenece a 
esta, la Identidad se encierra en un cuadrado de 
8 X 8 cm de color amarillo institucional y se 
divide en unidades de 2 X 2 cm. 

2cm. 

Scm. 

2cm. 

8cm. 

• as 
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De esta división surgen pequeños fragmentos 
de la identidad de las cuales se seleccionó la 
siguiente 

unidad 2x2 cm 

Se optó por esta opción ya que es la que cumple 
con algunas características que queremos 
denotar como una evolución positiva sin 
establecerlos en un tiempo, dándonos asl un 
icono contemporáneo que denota movimiento. 
continuidad. evolución, etc. 

·-.-.----~----. -~-----~._..,..-..-.,,._,~~---·-------------

.2 
3 ·a.. 
"' u 

• 

• 86 



Con esta unidad se crearon alternativas de color 

Proceso 

í_ 

Además de sus aplicaciones. en donde el icono 
cambia de nivel dependiendo del piso donde 
se coloque. dando asl dinamismo a la señalética. 

t>0;'7:TC'~;c--

. 
' 
' 

' 

~~t-~)i'.7'~ • 

,,..<.,)··· .. : 
;.~:'':.'.:'--.'•.,, .. .;, ....... .:.~ 

Primer Piso Segundo Piso 
V 

Tercer Piso 
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Unidad Vetical de 2x4 cm 

Opciones de Unidades 

Escala 50% 

"' .1' 

1.1 .. 1) 

t J 

Alternaticas de color 

,.....-: 

(~1dl 

• • 
! ¡ 

Proceso 
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Flechas. 

La flecha seleccionada rompe con las curvas 
del icono, fue incertada dentro de un cuadrado 
para crear una acento visual y cumplir mejor su 
función de elemento direccional. 

Construcción 

• 
• 

=....,.,,,.,..... __ ~---"""'-'--------· --· 

n===11• [F/1. 
,LbfdJ .L_J . . 

4mm 
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1O.1 .2 Tipografía. 

En el proceso de boceto-ije se determinó que la 
fuente tipográfica a emplear en esta serie sea la 
Helvética, debido a que posee rasgos muy 
convenientes en sus letras. como trazos rectos 
ausentes de remates o cu<:1lquier otra forma 
ornamental, huecos o aberturas de las letras 
bien proporcionad<:1s que impiden que se 
cierren y no se<:1n legibles; sencillez en sus 
formas que permite verlas y comprenderlas 
inmediatamente. 

--·1··· Subdirección de 
Servicios Culturales 

1 
1 

Arial MT 

Subdirección de 

Servicios Culturales 

Aquellne Extra Bold 

·subdirección de 

Servicios Cu_lturales 

Helvetlca Bold 

Es una tipografía que se decide trabajarla en 
altas y bajas (mayúsculas y minúsculas) ya 
que posee las características de visibilidad y 
legibilidad necesarias para su inmediata 
apreciación y entendimiento 

Helvetica I Bold 

ABCDEFGHIJK 
LMNÑOPQRST 
UVWXYZ 
abcdefghijklmn 
ñopqrstuvwxyz 
1234567890 
!"#$º/o&/{)=¿? 
i o;:··*[]><+}{-.' 
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1O.1 .3 Colores. 

Los colores establecidos para el programa 
señalético es el azul y amarillo institucional, en 
uno de sus pantones permitidos. los cuales 
hacen contraste con el gris del metal. 
Por sus características el color azul y amarillo 
proporcionan y favorecen la visibilidad y 
atracción . 

• • • 
• • • 

pantone 280 e 

pantone 281 e 

pantone 282 e 

pantone 872 e 

pantone 873 e 

pantone 874 e 

,..----~-~--~===----"-'---- ----~------

• • 

• 

p~intone 11 o e 

pantone 111 e 

pantone 112 e 

·_·: 

pantone 117 e 
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1O.1 .4 Materiales y Sujeción 

La serie señalética se trabajará en Aluminio 
obstruido color gris. con una aplicación de 
Pellcula Vinil Adhesiva en azúl "saphire" y 
amarillo "sunphire" que es un azúl lo más 
cercano al seleccionado para esta señali
zación ya que en la aplicación de Vinil no hay 
pan tone 

El aluminio obstruido es un material resistente 
y brinda a través de un mecanismo (diseñado 
por el D.I. Luis Equihua, Mtro. UNAM) la 
posibilidad de sujeción en distintas formas: 
abanderada. colgante. adosada y autosoportante 
(personalizadores). 

Las caracterlsticas del material. su dimensión 
y las circunstancias de colocación. permiten 
que el sistema de sujeción sea el adecuado e 
impida la calda o desprendimiento posterior 
de algunas de las señales; otra ventaja que 
nos brinda este sistema. es la posibilidad de 
retirarse en el caso de que deba cambiarse 
de lugar. 
La determinación de emplear este material 
también beneficia en la economía y el 
mantenimiento posterior de las señales. 

ISOF 

1 SOF ~emplo del 
mecanismo de sujeción de la 
sel\alédca para Radio UNAM . 
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10.1 .5 Formato. 

Los formatos utilizados son los siguientes: 

Módulo generador. Forma geométrica que 
multiplicada varias veces, genera los 
diferentes formatos que integran el sistema 
de señalización de la UNAM. 

Los módulos generados. son ampliados a 
base de dinámicos áureos para obtener asl. 
los diferentes formatos disponibles. una vez 
escogido el tamaño indicado para cada caso. 
se aplica la composición. 

Módulo 8: Este módulo podrá usarse para 
poner números o letras pequeñas como en 
salones o laboratorios. 

Módulo 1 1: Este módulo podrá usarse para 
poner números o letras más largas que el 
módulo 8 para uso aplicable en perso
nalizador de escritorio. 

Módulo 16: Este módulo posee más variantes. 
por lo cual podrá utilizarse desde porta 
slmbolo hasta aplicación en directorio. 

Módulo 22: Posee muchas variantes por lo 
que se podrá utilizar en señales abanderadas 
como identifie<:idores de baños. señales de 
emergencia. etc. 

151F 

22cm. 

16cm. 

12 cm. 

11 cm. 

Bcm. 

22cm. 

16 cm. 

12 cm. 

11 cm. 

8 cm. 

152F 

1200/o 

1 51 F Módulo Generador 

152F Distintos formatos 
para la sef'lallzaclón. 
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Formato 8x8 cm. 

8X8cm. 

8 x16 cm. 

8 x32 cm. 

8 x40 cm. 

Formato 11xl1 cm. 

11 X 1 1 cm. 

11 X 22 cm. 

11 X 32 cm. 

C· 

..2 
3 ·a. 
ro 
u 

• 

• 94 



f;' 

Formato 1 6 x 16 cm. 

16 X 16 cm. 

16 X 32 cm. 

16 X 40 cm. 

16 X 64 cm. 

16 X 88 cm. 

.2 
3 ·a. 
n:; 
u 

• 

16 X 120 cm . 
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Formato 22 x 22 cm. 

22 X 22 cm. 

22 X 44 cm. 

22 x62 cm. 

~. 

22 X 88 cm. 

22 X 120 cm. 
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10.2 Diagramación y Composición. 

En este caso. el diseño y la composición general 
de las señales necesita sustentarse y delimitarse 
dentro de una estructura propia, que le permita 
mantener siempre las mismas características de 
proporción, dimensión, organización. forma y/o 
estilo. que brinden uniformidad y coherencia. 
Por las características del diseño de este 
programa señalético se va a trabajar con una 
estructura de repetición: una retícula básica con 
unidad de 1 X 1 cm. 

Un módulo es la medida base con la que se 
relacionan las partes de un todo. 
Las variables que éste nos ofrece se relacionan 
con la disposición de adición o sustracción que 
se determine. 
La retícula básica se compone por líneas 
verticales y horizontales espaciadas a la misma 
distancia que se cruzan entre sr. En esta retícula 
cada módulo tiene el mismo espacio por sus 
cuatro lados. 

La estructura y retícula seleccionadas para esta 
señalética se adaptan adecuadamente ar 
formato rectangular de las señales. 

La composición total de cada una de las señales 
se integra básicamente por dos o tres 
elementos. 

1) Icono 
2) Tipografla 
3) Flecha (en caso de señalización direccional) 

32cm 

1 

1 
.. , .... 

¡ 

l--l-l--+--+-l--+--i-~-+-1--1f--1f--1-t--+-l--l--+---l--f-+-+-l--l--l-!-+-~-+-l--+-4 
1 

1--+-t-+-+_,--+-__ ~_;-... ·•=i=1,-.-+-_-+-+--t-t-l--l--l--+-t--+-+-l--l--t-+--t-f-t-l--t--l 
1 1 

32 cm 

D UNIDi'D = 1 CM 

Escala 20% 

i-jl-Jl--t-1-+-+--;-+-+--+--!-!-l-l-+--+-+-•- f- f- e-

1 1 

l-jf-11--t-+-l·-+--+---+--i-+--~ 1-f-·-f-f- - - - - ,_ -

1 

22 cm 

11 cm 

22 cm 

Escala 20% 

16cm 
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1 
1-. 

16cm 

_,~-.----·--· / ,,.,, ,._,,, ~.,. 

64cm 

16cm 

16cm 
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IF· 10.3 Desarrollo de la señalética. 

Formato l l x 32 cm. 

D 

<:. 

UNIDAD= 1 CM 

Centímetros 3.0 cm. 
Puntos l l 5 pts. 
Caracteres 8 
Lineas l 
Legibilidad l O m. 

Escala 40% 
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Formato 11 x 32 cm. 

Centlmetros 3.0 cm. 
Puntos 1 1 5 pts. 
Caracteres 9 
Lineas 1 
Legibilidad 1 O m. 

Centlmetros 3.0 cm. 
Puntos 1 1 5 pts. 
Caracteres 7 
Lineas 1 
Legibilidad 1 O m. 

Escala 40% 
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Formato 1 1 x 32 cm. 

r..: 

-' 

Centlmetros 3.0 cm. 
Puntos 1 1 5 pts. 
Caracteres 7 (Altas) 
Lineas 1 
Legibilidad 1 O m. 

Escala 40% 

.2 
3 ·a. 
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Formato 1 6 x 1 6 cm. 

_____ ,_, ___ ,_ --- -

Escala 30% 

Escala 50% 

..2 
B ·a. 
rv 
u 

• 

• 102 



•· 
Formato 1 6 x 1 6 cm. 

1--1--1-1~..j--1- - -~ __ ¡_____.... _.¡.__ - -1- - -

l--+-+-1--l--l--•- ,_ - ---1--+-l--l--!-+-;~1--1 

--Hl+-1-+--f-f- -l--~ _ ~- 1----- _ 

Escal<J 50% 

Escala 30% 
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Formato 1 6 x 1 6 cm. 

l--i-H--l---l---'>--1- 1--- - -L-L- --!---+--H--1 

(.: 

"' 
Escala 50 o/o 

Escala 30 o/o 
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• 
Formato 22 x 22 cm. 

l--l-1-1-1-+-+-+-+-+-4-4-~--+-t--t--t--r-l--t--I·--

-------¡+--- -=== 
, ____ -t-----·~ __ ,_ __ ---4- --•---1-1----- - ·-+--1-f--I 

l-l-11-t-l-t~l-+-t-t 1 ' i 1 

. --¡±-11_¡ 
, __ -- --j-¡-- -1-H=-+1=1- - -- --
,___ 1 1 1 1 1 -- ->--

, __ ,_ +1-+-t-H--H--H-H-l- --!-++~ 

(• 

Centlmetros 2.5 cm 
Puntos 1 1 5 pts 
Caracteres 7 
Lineas 1 
Legibilidad 5 M 

Escala 30% 

= 
.2 

-ª o. 
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.. 
Formato 22 x 22 cm. 

1-l--~-l--·l-+-+-+-+-+-+-+--t--t--t--t--t-t-l·-t--•-+--

1-f--1-f--I-+- t- - - -1--''-f--f-+¡-~i-f--f--l-t-l-+--I 
1-1-11-'i-ll-f--f--t-+-+-+-+-+--t-+--+-,_ - ,_ ---~ 

1 '-¡ --+-+-+-+- - -- ~- -f--

1-i-11-11-11-r-r-t--t--t--t--+1--1-1-1--'-+-+-1-+-~-+--1 
-~ -~ --+-.-- -r -1-+- -r+-~ - -- -!·-~ 
_ _ , , 1-i-i--r- --¡¡--¡--- __ ·-~ 

1 ¡ 1 1 1 \ i ! 1 

'H-R-~-l--1=4-- --l=R=I- -- + 
1--1-+-+-+-+--+-

1 1-H--H-+H-H+J-c- =-1= 

(. 

f 

•"-':- --··;-.-~~~-=.::.:...-·.,. ----·- --·~ .... ,-~··--· ----4·----------

Centímetros 2.5 cm 
Puntos 115 pts 
Caracteres 7 
Líneas 1 
Legibilidad 5 M 

Escala 30% 

= 
.!:! 
2 ·a. 
ro 
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Formato 1 6 x 32 cm. 

( 

Centímetros 2.8 cm 
Puntos 1 1 O pts 
Caracteres 1 8 
Líneas 2 
Legibilidad 1 O m 

Escala 40% 
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Formato 1 6 x 32 cm. 

Centlmetros 2.8 cm 
Puntos 1 1 O pts 
C<Jracteres 1 6 
Une<Js 2 
Legibilid<Jd 1 O m 

Centlmetros 2.5 cm 
Puntos 94 pts 
Car<Jcteres 24 
Une<Js 2 
Legibilidad 9 m 

Escala 40% 

..2 
B ·a. 
cu 
u 
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Formato 16 x 32 cm. 

Centímetros 2.8 cm 
Puntos 1 1 O pts 
Caracteres 1 6 
Lineas 1 
Legibilidad 1 O m 

Centímetros 2.5 cm 
Puntos 94 pts 
Caracteres 24 
Lineas 2 
Legibilidad 9 m 

Escala 40% 
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• 
Formmo 1 6 x 32 cm. 

\. 

Centlmetros 4.0 cm 
Puntos 1 50 pts. 
158 pts (FM) 
Caracteres 8 
Lineas 2 
Legibilidad 14 m 

Centlmetros 4.0 cm 
Puntos 1 50 pts. 
58 pts (AM) 
Caracteres 8 
Lineas 2 
Legibilidad 1 4 m 

Escala 40% 
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Formato 1 6 x 32 cm. 

-----.....,.~.:.-... _ 

Centímetros 3.0 cm 
Puntos 1 1 5 pts 
Caracteres 1 2 
Lineas 2 
Legibilidad 1 O m 

Escala 40% 
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Formato 22 x 44 cm. 

.. , ... 

·····!···· 
..... ·····!··· ·····' ··1·· ......... + 

1 

(. 

-

. .... ·········· .... , ... 

.. .... ¡ ..... 

Centimetros 2.5 cm 
Puntos 94 pts. 
Caracteres 53 
Líneas 3 
Legibilidad 9 m 

Escala 33% 
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Formato 22 x 44 cm. 

Escala 30% 

Centlmetros 2.5 cm 
Puntos 94 pts. 
Caracteres 33 
Lineas 2 
Legibilidad 9 m 

Centlmetros 2.8 cm 
Puntos 1 1 O pts. 
Caracteres 28 
Lineas 2 
Legibilidad 1 O m 
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a. 
"' u 
o 

• 113 



• 
Formato 22 x 44 cm. 

Escala 30% 

Centlmetros 3.0 cm 
Puntos 1 1 5 pts. 
C:iracteres 24 
Lineas 2 
Legibilidad 1 O m 

Centlmetros 3.0 cm 
Puntos 1 1 5 pts. 
Caracteres 25 
Lineas 2 
Legibilidad 1 O m 

.2 
3 ·a.. 
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• 
Form<ito 22 x 44 cm. 

r. Escala 30% 

Centlmetros 4.0 cm 
Puntos 1 SO pts. 
C<ir<icteres 1 7 
Une<is 2 
Legibilidad 14 m 

Centlmetros 4.0 cm 
Puntos 1 SO pts. 
Caracteres 1 7 
Une<is 2 
Legibilidad 14 m 

= 



"' 
Formato 16 x 64 cm. 

;. : .. ,.. ·. ¡ ~J ;_·¡ • ¡_:~r::.:~+=~::.: lll · 11 i 
= : I · I . ·~:. , ,. , H=:¡·: 1 ·.T=::--~++T-~: : :: t Ll 1 i_. 

1 ·;-··:··¡ .. , ··•·· :·· :···· ' . ··: ..... •···· t. 1·--1· 1 1 

l:::c::::l-.\:·Lr.j.::::~~~:~:+:~:LU:~: ::~.: 11 \ . 11 l 

~~-~:_,=::'.~~~~I:!='.~~:.SE;=:~1~l~'.~J--:-:::=~l:ll ¡ ·¡ 1-· 

. ·-~. ---~--~-

Centimetros 2. 7 
Puntos 1 05 pts 
Caracteres 77 
Uneas6 
Legibilidad 1 O m 

Escala 10% 

~ 
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a. 
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Formato 1 6 x 64 cm. 

1 ¡ 
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1 0.4 Realización y Supervisión 

Una vez aprobados los prototipos de los 
principales Departamentos que se deben 
señalizar se procede a la realización de los 
mismos. 

Dejando en el Diseñador Visual una gran 
responsabilidad por la realización y así también 
como por la instalación de estos; se debe 
inspeccionar el proceso de producción. corte. 
pegado. así como la debida colocación en los 
lugares previstos. todo esto en caso de que se 
presenten dudas o dificultades con respecto a 
lo ya antes mencionado 

Diseño de Productos y Señallzadón 

Luis F. Equlhua Zamora 

COTIZACIÓN No. CtznO 1 Radunam080302 
FECHA 08 de marzo de 2002 
PROYECTO . Señalización Radio UNAM 
CUENTE . Radio UNAM 
DIRECCIÓN Ciudad Universitaria 
Teléfono y fax 55436852 
SOLICITADO POR. Ana Macln Segovla 

Lic. Fernando Escalante Sobrino 
Director 
RadioUNAM 
Presente 
Atendiendo la solicitud de Ana Macln le presento la siguiente cotización: 

OBJETO. 
Manufactura e instalación de señalamientos en sistema Diseño UNAM. según listados proporcionados 

PRECIO DEL TRABAJO 
El precio de la Manufactura e instalación de señalamientos en sistema Diseño UNAM. según listados 

proporcionados es de S 15.24 7.32 (Quince mil doscientos cuarenta y siete pesos 32/100 M.N.). 

FORMA DE PAGO 50 % anticipo y resto contra entrega 
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA 6 semanas 
CONDICIONES. 

Los precios no incluyen l.V.A. 
El cliente <1cepta el pago oportuno a la entrega. 
El suscrito se compromete a entregar la sei"lalización descrita. a satisfacción del cliente. 
Los pagos serán a nombre de Luis F. Equihua Zamora (R.F.C. EUZL 510217-806) 

Presentado por 
Enrique A. Cabrera Téllez 

Diseño de Productos y Señalización 

Nigrom,,nte No. 72 Col Penoc11St.'.l Fr,:mcisco Z.:lrco. 03620 D.F Tel. ext3 I FilX. e-.. <t6 539 4 733 
Clzno 1 R.,dun.:tm080302 ( l J 
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f. 

1 0.5 Control Experimental. 

Posterior a la colocación se debe hacer una 
inspección de funcionalid;:id de esta 
investigación y de las eventuales necesidades 
que pudieran surgir por lo que se precederla a 
realizar las modificaciones precisas. 

= 
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Resumen Capítulo 111 

Cada problema señalético constituye un caso 
con sus condicionantes funcionales, arquitec
tónicas, ergonómicas y ambiéntales propias. 
Al identificar la serie de señales que son nece
sarias en Radio UNAM estas corresponden a una 
señalética. la cual se determinó delimitar a las 
señales que respondieran con las necesidades 
principales del usuario externo; llegando a la 
conclusión de señalizar lo siguiente: Dirección 
General, Secretaria Auxiliar. Subjefaturas, 
Fonoteca. Discoteca. Computo. Cabinas AM y 
FM. asl como las restrictivas; prohibido fumar. 
prohibido ingerir alimentos y silencio. 

Llevar acabo un proyecto de diseño no es tarea 
fácil y sencilla como la mayoría de la gente cree. 
el diseñador además de poseer una amplía 
cultura debe realizar un proceso metodológico 
que organice los pasos y los procedimientos de 
manera ordenada, lógica y secuencial para asl 
cubrir con las necesidades inmediatas y prever su 
adaptabilidad a necesidades futuras con un 
máximo resultado y un mlnimo esfuerzo. 

La metodología utilizada para la realización del 
programa señalético de Radio UNAM se 
compone de siete grandes etapas. interrela
cionadas entre si, entre su cliente y el diseñador. 

Primera etapa. la toma de contacto incluye una 
tipologla funcional. el reconocimiento de la 
personalidad e imagen de la marca. la segunda 
etapa lleva como nombre acopio de 
información, en donde se ven aspectos como: 
plano y territorio, palabras claves. documentos 
fotográficos. condicionantes arquitectónicos. 
ambiéntales y normas gráficas existentes. 
La tercera etapa. la organización, en donde se 
toman en cuenta las palabras clave y su 
equivalencia icónica además de los tipos de 
señales. En la cuarta etapa se desarrolla todo el 
diseño que posteriormente en la quinta etapa se 
llevará a la producción además de realizar un 
manual de normas y mantenerse un aseso
ramiento personal con el cliente. 
Ya realizada la señalización se lleva acabo la 
sexta etapa, una supervisión la cual al ser 
concluida nos da pie a una última etapa llamada 
control experimental. 
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Conclusiones 

Uno de mis sinodales me decfa que no podla 
creer que esas fueran mis conclusiones que 
debla "explicar el producto de la realización del 
trabajo." 
Y en verdad tenla mucha razón, debla expresar 
el resultado de todo lo que implicó la 
investigación, el análisis, el diseño y lo más 
importante que habla aprendido Yo de todo 
esto. 
Me dispuse a leer nuevamente mis conclusiones. 
y si; pareclan muy frias, secas, sin esa parte de 
mi, como si en estos cuatro años y medio de la 
carrera solo hubiera aprendido que 4+4+4+4 es 
igual a 1 6; sin adentrarme mas y ver que con 
estos cuatro dlgitos se pueden crear un sin fin de 
resultados desde un cero hasta un diez. 

El hecho de realizar un proyecto de tesis con el 
tema "Programa Señalético para Radio UNAM" 
resulto muy enriquecedor, tuve la oportunidad 
de aprender conceptos que desconocla, de 
recalcar que la carrera de Diseño y 
Comunicación Visual es una disciplina que exige 
además de la creatividad. un gran número de 
conocimientos e información a cerca de su 
entorno a través de los cuales uno se apoya y 
sustenta cualquier solución grNica. 
Es una carrera multidisciplinaria en donde la falta 
de cultura te da carencias en las soluciones, por 
esto es importante l<J interrelación con otras 
áreas como en este caso la arquitectura y el 
diseño industrial, los cuales enriquecieron. 
apoyaron y complementaron el proceso de 
solución al problema de la señalética en Radio 
UNAM, pero no t<Jn solo estas disciplinas. 
siempre existiran herramientas que nos ayuden 
en el proceso de diseño; dependerá de cada 
diseñador el descubrir cuales. cuando y en 
donde utilizarlas. 

Con respecto a la metodologfa empleada en este 
proyecto, esta fue seleccionada por adaptarse a 
las necesidades a resolver. esto no significa que 
sea una receta que deba seguirse al pie de la 
letra y que si no se lleva acabo tal cual. el 
proyecto fracase; es importante tomar en cuenta 

_______ ......,,,...,__ ___________________ . 

todos los pasos y analizarlos; cada diseñador 
puede crear o retomar las metodologlas 
estudiadas y utilizar la que considere la mejor, 
para la solución de cada problema en especifico. 

Como olvidar la comunicación que es la base de 
las relaciones entre los hombres; el contacto con 
la gente fue muy importante. Uno como 
comunicador no debe perder de vista su 
objetivo: el receptor. quien es el otro extremo 
vital para que la comunicación se lleve acabo. 

En el presente proyecto además de resolver las 
necesidades señaléticas de Radio UNAM y 
favorecer la comunicación dentro de sus 
instalaciones a través del estudio realizado, se 
busca ser el ejemplo y el punto de partida de un 
cambio dentro de las dependencias universitarias 
en beneficio de nuestra maxima casa de 
estudios. Además de apoyar a las generaciones 
que vienen detras de nosotros con información 
reciente acerca de las nuevas técnicas que se 
están implementando para la señalética y la 
señalización como es la "Interfaz para la 
Señalética" dejando aqul una puerta abierta a la 
investigación de este tema con muy pocos años 
en nuestro pals, asl como. elementos que 
podrlan utilizarse para proyectos semejantes. 

El culminar este proyecto es un reto que se ha 
superado; pero como todo en esta vida es un 
escalón más que me permite subir a otro. quizás 
más fácil, quizás mas dificil. no se sabe. lo que si 
es que al cerrar este libro quedará una base 
sólida y fuerte que me ayudará a comenzar el 
impulso del siguiente paso, ejerciendo acciones 
en el presente. para subir a un escalón más en 
esta gran escalera de la vida. 

Agradezco a mis maestros y amigos por el 
apoyo y ejemplo que me han dado en esta 
etapa de mi vida. 
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precisa: comunicar información por medio de 
la letra impresa. Ningún otro argumento ni 
consideración puede librarla de este deber. 
La obra impresa que no puede leerse se 
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