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INTRODUCCION 
  

El valor histérico y !a multipficidad de las instituciones culturales y 
espacios recreativos que aloja, han convertido al Bosque de Chapultepec 
en el maximo centro de atraccién para los habitantes de la ciudad y punto 
obligatorio en el itinerario de los visitantes nacionales y extranjeros. 

EI corazon de la ciudad late en Chapultepec. Los rincones y ahuehuetes 
hos narran los pasos de la historia; ha sido sitio de recreo de reyes: de 
reposo y poesia para quienes, como Moctezuma y Nezahuaicéyotl ha 
forjado nuestro ser. Esta coronado por el Castillo, morada de 
emperadores y presidentes hasta que Lazaro Cardenas Io abrié al pueblo 
de México en 1939. 

En el centro de una ciudad en donde el asfalto y la lucha por la 
sobrevivencia nos tensionan a diario, Chapultepec es verde; Es vida y es 
Freposo. 

Chapultepec, en ta actualidad cuenta con tres secciones, pero la seccién 
a la que nos dedicaremos sera la segunda seccién 

En la segunda seccién se ha detectado un problema de comunicacién 
provocado por el deterioro de! sefialamiento actual, por tal motivo esta 
tesis esta dedicada a la elaboracién de una serie sefialética. 

Se trata de una serie sefialética para exterior, que tiene como objetivo 
identificar, regular y facilitar el acceso a fos servicios del Bosque de 
Chapultepec, aportando valores de identidad que refuercen la imagen del 
Bosque de Chapultepec. 

Esta dirigido al usuario (publico en general) de las instalaciones del 
Bosque, ya sea en condiciones de peatén 6 de conductor de vehiculos, 
en el interior de las instalaciones. 

Los elementos de sefializacibn se han disefiado para cubrir las 
necesidades detectadas, tomando en cuenta los requerimientos de 
informacién basandose en los recorridos e itinerarios que se suceden en 
et funcionamiento de fas instalaciones del Bosque de Chapultepec Se han 

aplicado criterios de orden y sistematizaci6n, a fin de que los usuarios 
hagan uso de tos servicios de la manera mas eficiente. 

La serie sefialética para la segunda seccié6n de Chapultepec, cuyos 
elementos sé interrelacionan entre si, apoyando su uso y funcionamiento, 
no debe considerarse como ef aspecto mas importante del espacio, sino 
como parte de él, de tal forma que no interfiere con los demas elementos 
que conforman la imagen de los otros servicios. 

Los materiales seleccionados para su construccién responden al uso 
intenso y al maltrato que pueda hacer a la serie sefialética, asi como las 
diferentes condiciones ambientales que se presentan en el Bosque. 

A su vez se han considerado todos los aspectos ergondédmicos que 
redundan en claridad, legibilidad, seguridad e identificacién que se 
tequiere en la serie.
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CAPITULO 1 

1.1-“ANTECEDENTES HISTORICOS DEL BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC”™ 

El Bosque de Chapultepec, es el parque central de la Ciudad de 
México, ocupa una zona aproximadamente de 230 hectdreas al 
sureste de la capital. Sus limites lo forman las siguientes 
avenidas: Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Rincén del 
bosque, Rubén Dario; Campos Eliseos, via del Ferrocarril de 
Cuernavaca, Morvan, Acueducto, Calzada del Panteén de 
Dolores, Constituyentes, Pedro Antonio de los Santos y José 
Vasconcelos. 

Chapultepec es un vocablo nahuatl que proviene de “Chapulin’, 
el insecto acridido, y “altepetl’, cerro. 

Esta denominacién, mas que aludir a la supuesta forma de 
Chapulin del cerro, se refiere a los poderes sobrenaturales 

atribuidos a este animal que fue totémico para los indigenas. 

En las postrimerias del siglo pasado y en los comienzos de! XX, 
José ives Limantour, Secretario de Hacienda, admirador del 
Bosque de Bolofia, de Paris, promoviéd la ampliacién y el 
equipamiento del bosque de Chapultepec: se pavimentaron sus 
principales avenidas, se abrieron otras y se construyeron dos 
lagos artificiales: uno menor, con embarcadero, y el mayor 
(60,000 m2 y capacidad para 120,000 m3 de agua) con su 
fuente rocosa y la isla que se yergue una réplica de la Victoria de 
Samotracia, escultura que se conserva en el Museo de Louvre. 

También se construyo la Casa del Lago en calidad de finca de 
verano de don Porfirio, que luego paso al instituto de Biologia y 

' Héctor Manuel Romero, “Chaputtepec”. 

hoy es sede de él CDC (Centro de Difusién de la Universidad 

Nacional Aut6énoma de México). En esta ocasién se procedié a la 
planeaci6n y ejecucién del arreglo ornamental dei bosque. Para 
ello fueron traidos arquitectos de Francia. El bosque de 

Chapultepec aloja un cerro volcanico formado por andesitas de 
augito. Se levanta cerca de 45 m, sobre el nivel de la cuenca y 
pertenece a las estribaciones orientales de Sierra de las Cruces. 

A su pie existieron manantiales, hoy extinguidos. 

El acceso principal del bosque de Chapultepec es el Paseo de la 
teforma, construido en 1864 en tiempos del Emperador 
Maximiliano, Avenida aristocratica, albergue de  refinada 
arquitectura a semejanza de Paris y de Viena de fines dei siglo 
pasado. 

Et bosque se divide en tres secciones: ia primera corresponde al 
antiguo bosque y ocupa una superficie de 230 hectdreas; las 
otras dos son ampliaciones. 

La segunda seccién, inaugurada el 24 de octubre de 1962, tiene 
127 hectareas y la componen nuevas zonas del bosque. Ei 
proyecto de esta ampliacién fue hecha por el Arq. Ledénides 
Guadarrama. La tercera secci6n, inaugurada en 1974 tiene una 
superficie de 286 hectareas, de las cuales 7.4 estan jardinadas
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a) Chapultepec alberca de la historia 

En nuestro mundo, son muchos los lugares con los que la historia a 
sido generosa al concederles dignidad y pasaporte para ingresar al 
ambito del recuerdo perpetuo de fos hombres. Por su parte, 
Chapultepec ha sido generoso con la historia al brindarte la nobleza 
de sus escenarios insustituibles para el drama, la epopeya y la 
aventura del hombre cuando esta transcurre en ta paradoja etema 
de la vida y la muerte. 

Chapultepec es el santuario en ef que la historia permanece viva y 
en el que el pasado ha resuelto convivir en paz y sin conflicto con el 
presente. Aqui, en medio de este paraiso verde de follajes 
ondulantes, el ayer sigue vigente através de testimonios que como 
la aifombra magica del cuento, nos lievan de la mano a aventurarnos 
en los espacios de la imaginacién. Gracias a ello, penetrar en la 
intimidad amiga, Chapultepec equivale a hacer un viaje através de 
los siglos a bordo de sus tiempos histéricos y del encanto de sus 
leyendas. 

A lo iargo de su noble y accidentada vida, Chapultepec todo lo a 
disfrutado y padecido: morada de los dioses tutelares de Azteca, 
paraje recreativo de monarcas prehispanicos, botin para la codicia 
de Herman Cortés, su propietario transitorio; residencia y coto de 
caza de virreyes, fabrica de pdivora varias veces incendiada, c4rcel 
fugas de la acordada, sede del archivo general de la Nueva Espafia, 
palacio imperial de dos naufragos de la historia, Maximiliano y 
Carlota; himno y escenario herdico de nifios Aguiluchos que se 
enfrentaron a la metralla del agresor que nos despojé de inmensos 
territorios; hogar temporal de Benito Juarez cuando restaura ia 
Republica; residencia de gobemantes Republicanos y, con Lazaro 
Cardenas sede de museos y bosques recreativos para el pueblo. 

b) Chapultepec antés de Tenochtitlan? 
En los albores de! siglo XH, declinaba el gran foco cultural 
establecido en Tula por lo toltecas, victima de grandes conflictos 

? Héctor Manuel Romero, “Chapultepec”. 

    

religiosos y sociales, estaba en proceso de ser abandonada Ja que 
fuese esa espectacular ciudad cuyos vestigios encontramos en el 
hoy estado de Hidalgo. “ Después de todas estas calamidades la 
tierra qued6 casi despoblada; las ciudades y los tempios habian sido 
saqueados y destruidos, retirandose los extranjeros (los 
Saqueadores) cargados de despojos. Los pocos toltecas que 
escaparon de tantas calamidades y matanzas marcharon por 
diversos rumbos en busca de lugares propicios: unos fueron por las 
costas del mar del sur (Océano Pacifico), otros se extendieron por 
las costas dei Golfo de México y gran numero emigré hasta 
Tehuantepec, Coatzacoaicos, Campeche y Guatemala, asi como a 
las islas de ambos mares’, narra Alfonso Toro.® 

Otros mas llegaron a chapuitepec. Esto ocurria hace poco menos de 
nueve siglos, en el remoto afio “cetecpatl’, que corresponde a 
nuestro 1116. 

Huémac, el ultimo gobemante de los toltecas, después de vagar 
errante durante siete afios por varios sitios del valle de México, pas6é 
de Xaltocan a Chapultepec. Ahi permanecié de 1159 -1162. Con 
este caudillo Chapultepec ingresa a la historia y, se transforma en 
residencia mitica de deidades prehispanicas. 

  

Alfonso Toro, “Historia de México”, Editorial patria, México, 1933 T.1



  

En los relatos de los anales de Cuauhtitlan se cuenta que Huemac, 
agobiado por el dolor de su pueblo que se habia dispersado y al 
verse abandonado por sus stbditos, buscé refugio en la Cueva de 
Cincalco de Chapultepec para suicidarse. En Origenes de los 
mexicanos se dice que al llegar a Chapultepec, segun unos se 
ahorcé y segun otros entré a una cueva y nos salié mas. 

A la muerte de Huémac, sus seguidores se dispersaron hacia 
Huizilipochco (CHURUBUSCO) y Culhuacan. Sdlo algunos de ellos 
quedaron en Chapultepec. 

Abandonada y fantasmal, la ciudad de Tula recibié poco después fa 
visita de un grupo extrafio que, némada aun, vivia de la caza y de la 
recoleccién de frutos silvestres. 

Lo comandaba xélotl, y su vagabunda comunidad, integrada por 
chichimecas, rehus6 asentarse ahi y siguié adelante. Llegaria mas 
tarde a chapultepec. 

c) X6lotl descubre Chapultepec 

Su ingreso al area central del Valle de México los llevé inicialmente a 
Tizayuca hacia el afio 1244. Mas adelante fundaron Xéloc. Desde 
ahi disfrutaron del panorama de ese paisaje generoso: lagos 
gigantescos poblados por millones de aves y peces, el verdor 
exhuberante de la vegetacién que cubria montes y llanuras, altas 
cordilleras con dos volcanes de nieves perpetuas y un cielo 
clarisimo. Resolvieron explorar.* 

Fr. Juan de Torquemada nos relata que temerosos de que fa zona 
estuviese ya habitada, Xélot! enviéd un explorador —- Acatémat! — y 
tras de éste avanzé6 Ia tribu cautelosamente hacia un punto del que 
surgia una columna de humo. Asi llegaron, guiados esta vez por 
Nopaltzin, a una preciosa colina de escasa elevacién, rodeada por 
un bosque espléndido. A la ladera oriental de la colina alcanzaban 
las aguas de uno de los lagos. Habian llegado a Chapultepec. 

‘Fray Juan de Taquemada, “Monarquia Indiana”, Editorial porrua, México, 1952 lib. 1 
cap. XIX 

El paraje ocultaba a tres personas que ahi habian encontrado 
refugio, tres toltecas fugitivos de Tula: Ecitin o Xiuhtzin, su esposa 
Acochiatl y el hijo de ambos. 

Por su parte, Acatématl, en su larga exploracién, se topé con otros 
toltecas ocultos entre tules y carrizales en un punto llamado 
Culhuacan, y advirtiendo la feracidad de las tierras y la ausencia de 
pobladores, regres6 con su lider — X6lotl — para reportarte el 
resultado de sus pesquisas. 

Fue asi como X6loti resolvid tomar posesién, con su grupo de ese 
Sitio paradisiaco. Pronto, empero, deberia, mal de su gusto, 
compartir su disfrute. 

d) Los aztecas en Chapultepec: 

A la sazén llegaban al Valle de México las famosas siete tribus 
nahuatlacas que desde hacia varios siglos, procedentes del norte, 
peregrinaban en busca de sitio idéneo a los intrusos. 

Seis de los grupos se alojaron fuera de chapultepec; fos tepanecas 
en Azcapotzalco, los acolhuas en Texcoco, los tlaxcaltecas en 
Tlaxcala, jos chalcas en Chalco, los xochimilcas en Xochimilco y los 
tlahuicas en Cuernavaca (Cuauhnahuac). El séptimo de los grupos — 
ej azteca- en Chapultepec. 

Alla por el afio 1160, a partir de un punto mitohistérico, Aztlan, cuya 
ubicacién aun se debate por mas que dia a dia se afianza la tesis 
que lo ubica en las del hoy estado de Nayarit, en Mezcaltitlan. De 
ahi pasaron a Sinaloa y Michoacan, “y en su peregrinar — cuenta 
Luis Castillo Led6n (La Fundacién de México)- cuando se detenian 
fundaban poblaciones y sembraban la tierra para su sustento, y 
cuando salian de éstas dejaban a los enfermos, a los viejos y a las 
gentes cansadas, para ir siempre giles y ligeros”. 

Este grupo azteca lleg6 a Zumpango, ya en ei Valle de México, en 
1216; de ahi pasaron a Tenayuca, Aculhuacan, Ecatepec, Tultepes 
y Attacuihuayan
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(tacubaya), y “de un paso se trasladaron a un pequefio cerro 
inmediato al que pusieron por nombre Chapultepec (cerro de 
Chapulin, saltamontes o langosta)’, referente Castillo Ledén, ° 
alojandose inicialmente en un paraje cercano denominado 
Techcatitlan. Aqui tegaron 16 familias con un sacerdote y un guia 
ltamado Tenoch, quien al parecer también era conocido como 
Tzipantzin, y sus dioses confiaron a los aztecas que aunque ese no 
era el sitio definitivo para aposentarse, que si bien ahi, que se 
pertrecharan contra los enemigos y “que tuvieran coraz6n firme para 
los contratiempos que sufririan”. 

  

Ya para entonces se habia ensanchado el antiguo grupo tepaneca 
que inicialmente se asentara en Azcapotzalco, con incorporando 
bajo su dominio tierras del poniente: Tlacopan (Tacuba). Popotlan 
(Popotla), Atlacuihuacayan (Tacubaya) y el propio Chapultepec. 

El grupo azteca, pues, acabo por instalarse alrededor de 1245 en 
tierras de los tepanecas expansionistas y temidos. Fue cuando el 
lider de tos recién tlegados, Tenoch, dispuso fa fortificacién del sitio, 
y previendo una contingencia bélica cedié su mando a un militar, 
Huitzihuitl, quien, segun el Cédice Ramirez ®° mand6é fortificar las 
fronteras de aquel cero con unos terraplenes llamados aca 
albarradas, haciendo en la cumbre un espacioso patio donde todos 
se recogieron y fortalecieron teniendo su centinela y guarda de dia y 
de noche con mucha diligencia y cuidado, poniendo a las mujeres y 
nifios en medio del ejército, aderezando flechas, varas arrojadizas y 
hondas, con otras cosas necesarias a la guerra”. La cultura del cerro 
que dominaba ta vista del lago y sus alrededores, funcionaba como 
atalaya excelente para observar a los grupos enemigos. 

En raz6n de los manantiales de agua dulce que abundaban en 
Chapultepec, este sitio era objeto de codicia de los grupos vecinos, 
manantiales, por otra parte, a usufructuados por unos intrusos: los 
aztecas quienes — dice el Cédice Ramirez — “estaban rodeados de 
innumerables gentes, donde nadie les mostraba buena voluntad”. 
Esta hostilidad también puede explicarse tanto como reaccién de 

5 Luis Castillo Leon, “La fundacién de México”, editorial publicaciones det H. 

Ayuntamiento,Méxic,1925 
6 “cédice Ramirez” biblioteca enciclopedia popular, SEP, México 1940 

repulsa a su distinta religién y a los ritos sangrientos a los que ésta 
convocaba como al temor que provocé ei que usaran un arma 
poderosa — el arco y la flecha- que si bien era conocida por los 
chichimecas, no fo era por los toltecas. Esta arma transformé 
radicalmente la tecnologia guerrera de la época y propicié un 
cambio cultural de significacion que culminaria con consolidacién del 
gran liderazgo azteca: el poder seria mas similar que teocratico. 

El primer conflicto ocurri6 con una fraccién que provenia de ta 
misma antigua corriente migratoria y que se habia detenido en 
Malinatco. Aqui, ta  hechicera  Malinalxéch, hermana de 
Huitzilopéchtli, habia tenido un hijo al que flamé Cépil, a quien, 
segun la leyenda, educé infiltrandole francos odios al azteca por las 
vejaciones que le causaran en Malinalco. Ya adulto, Cépil, para 
instrumentar su venganza, logré organizar la alianza de 
Azcapotzaico, Tlacopan (Tacuba), Coyoacan, Xochimilco, 
Culhuacan y Chalco para expulsar a ios intrusos. 

Para espiar a los aztecas, Cépil escogié como observatorio las 
alturas de una de las colinas que emergian del lago de México, 
Tepetzinco, hoy Pefién de los Bajfios, frente al actual Aeropuerto 
Internacional Benito Juarez de la ciudad de México para frustrar sus 
planes, un grupo de audaces aztecas hoy les llamariamos 
“comandos” sali6 de Chapultepec a las ordenes de Cuautioquetzin, 
naveg6 sigilosamente en el lago bajo fa proteccién de la noche, 
desembarcé en el punto vigia de Cépil y to tomé preso. 

“Lo mataron y sacaron el corazon y presentandole a sus dioses (uno 
de los sacerdotes) mando... (qu e) lo arrojaran a las aguas, en medio 
de un cajfiaveral que ahi estaba”’ y que sefialaria el sitio en que mas 
tarde se cumpliria la profecia referida a la localizacién del sitio en 
que los aztecas fundarian su ciudad de México Tenochtitian. 
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Chilmapahin asegura que este cafiaveral se encontré en tulzallan y 
Acatzallan “En medio de los tutelares y carrizales” lugar que “segun 
dicen, es donde se encuentra ahora la iglesia mayor” (alude a la 
primera catedral, cuyos cimientos se localizaron en el atrio poniente 
de la catedral metropolitana, en la Plaza de {a constitucién). Desde 
entonces, ios aztecas dieron nombre de Acopilco al sitio donde 
sepultaron el corazén de Cépil “ en las aguas de Cépi”. 

Este episodio sélo se concedié una tregua a la rivalidad de los 
pueblos vecinos del azteca. Se aproximaba entonces la fecha en 
que este celebraba ciclicamente ia “ fiesta del fuego nuevo’, el ritual 
de la renovacién del fuego. Ello ocurria cada 52 afios. Ese afio 
correspondidé a 1299. 

Para los antiguos Mexicanos, encender fuego nuevo era un ritual 
magico de renovacién. Al concluir cada “siglo” duracién 52 afios 
ocurtia la mas impresionante y solemne ceremonia consagrada al 
fuego. Al fin de esos periodos y ante la supuesta inminencia del 
aniquilamiento de la vida en fa tierra, el azteca se preparaba para 
perecer y liquidaba todo aquelio que lo ligara con la vida mundana. 
La destruccién de sus enseres simbolizaba su inevitable inutilidad. 
Todos los objetos de la barra de uso cotidiano eran rotos. Esta 
costumbre contribuye a explicar, segun Gutiérrez Tibén, fos miles de 
fragmentos de ceramica que hoy se encuentran en lugares que 
fueron ocupados por las ciudades y aideas de los antiguos 
Mexicanos. 

Los aztecas son expulsados de Chapultepec. Realizando 
ceremonias similares llevadas a cabo en afios posteriores en México 
Tenochtitlan (1351, 1403, 1455, 1507, esta ultima celebrada en 
visperas de la conquista), Jacques Soustelie® relata que “Todos fos 
fuegos eran apagados en las ciudades y en el campo, y las 
multitudes anhelantes se apretujaban al pie en las laderas de la 
montafia Huizachepeti (el actual cerro de la estrella), en tanto que la 
parte mas alta los sacerdotes observaban la constelacién de las 
pléyades’. 

* Jaques Soustelle, “La vida cotidiana de los aztecas”, Fondo de cultura econdmica, 
México, 1974 

En 1299, entregado el grupo azteca a la severidad de su rito del 
fuego nuevo, los guerreros fueron atraidos a la parte baja con un 
ardid de los tepanecas para ser cercados por la coalicién de sus 
cuatro adversarios que los superaban en numero. Estos alcanzaron 
las alturas del cerro tan sdlo defendido por las mujeres, los ancianos 

y los nifios. Ahi, todos los comestibles almacenados fueron hurtados 
y el gran numero de supervivientes los llevaron cautivos. Los 
tepanecas prefirieron mujeres y los de Culuacan tomaron presos y 
mataron al lider Huitzilihuitl y a su esposa, Chimalaxéchitl. El templo 
de Huitzilopéchtli ahi edificado fue destruido. 

Los guerreros aztecas sorprendidos al pie del cerro, tucharon contra 
Colhuas y Chatcas y fueron vencidos en Chapultepecuittapilco. 
Quienes pudieron escapar abandonando Chapultepec, donde 
habian permanecido durante 17 afios. 

De ahi, su peregrinacion los condujo a Iztapalapa, Acatzintitlan que 
llamaron Mexicaltzingo, Mixihuacan (Magdalena Mixuca), Mextipac 
(San Antonio Abad) y Temazcaltitlan, de donde partieron para 
encontrar, en un islote llamado Tiacomulco, un promontorio de rocas 

en cuyas grietas crecia un nopal y, sobre la mas alta de sus pencas, 
una Aguila devoraba una serpiente. La sefial de los dioses para 
fundar en 1325 su ciudad morada: México Tenochtitlan.
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e) Chapultepec y Tenochtitlan 

El grupo azteca, expulsado de Chapultepec y victina del entomo de 
persecucién de los otros grupos asentados en el 4rea no tuvo 
alternativa: como morada nueva eligié un punto que, como lo fuese 
Chapultepec por su abundancia de manantiales, no fue ese objeto 
de codicia: un pequefio islote, casi un pantano de cafiaverales del 
que solo sobresalian una rocas, tampoco atractivo que ninguno de 
los grupos anteriores lo habia ocupado; y ubicado en los confines de 
los territorios de fos tres grupos predominantes Azcapotzatco, 
Texcoco y Xochimilco, por lo que siendo de los tres en realidad era 
de ninguno. Esto concedia una relativa seguridad de independencia 
y permitia apoyarse en cualquiera de los vecinos en contra de tos 
otros. 

Chapultepec ingresa a la gran Tenochtitlan. Chapultepec retoma a la 
historia con Chimalpopoca, el tercero de los lideres que gobernaron 
ja naciente México Tenochtitian. Reino de 1417 a 1427 era nieto de 
Tezozomoc gobemante de Azcapotzalco, cuyo tertitorio incluia 
Chapultepec. Chimalpopoca convencié a su abuelo que se lo 
cediese con sus manantiales, “ en virtud de que el agua de la laguna 
a pesar de ser dulce no la podian beber por estar sucia y lavar 
revuelto mucho todo”, informa Manuel Arellano.® 

La exposicion politica y religiosa de México Tenochtitlan que en 
poco tiempo ia condujo a ejercer dominio sobre una extensi6n muy 
basta del territorio de mesoamenrica, reserva a chapultepec el 
privilegio de conservar su caracter de insula sagrada de paz, reposo 
y belleza. 

ltzcéatl gobemé México Tenochtitlan de 1428. Con é! se inicié el 
desbordamiento de! sefiorio tenochca en el resto del pals a partir de 
la liberacién por éi tograda del tutelaje de Azcapotzalco. Fue con 
izcoatl con quien la gran Tenochtitlan empezd a enriquecer su 
patrimonio urbano. Chapultepec fue uno de sus recursos mas 
significativos. 

Chapultepec durante el sitio de Tenochtitlan. Cuando Cortés, 
después del desastre militar que sufrié durante la llamada “Noche 

> Manuel Arellano Z., “Chapultepec época prehispanicas”. 

triste’, resuelve regresar y tomar sangre y fuego de la gran 
Tenochtitlan, advierte el valor estratégico de Chapultepec, como 
prominencia desde la cual atalayar los combates que se enuncian y 
como fuente de aprovisionamiento de la aguas de los aztecas. Fue 
una de sus primeras disposiciones para acercar a los indigenas fue 
la de apoderase de Chapultepec para ello comisioné a dos de sus 
capitanes mas aguerridos y confiables, Pedro de Alvarado y 
Cristébal de Olid: “ el dia 26 de marzo (1521) marcharon a 
Chapultepec para cortar ef agua a la ciudad; tras rehido combate 
Jograron cortar el acueducto y peleando sin cesar en la calzada (de 
Tacuba) se retiraron a Tlacopan (Tacuba) con un caballo y ocho 
hombres muertos y cincuenta heridos y gran pérdida de (indigenas) 
aliados”."° 

De esa fecha data aproximadamente el plano de la gran 
Tenochtitlan atribuido a Cortés en donde Chapultepec aparece por 
primera vez en un documento cartografico occidental representado 
por un macizo de arboles, un pequefo manantial y fa cafieria de 
agua que surtia a la ciudad. 

Cortés, propietario de Chapultepec. Después de la caida de 
Tenochtitlan, se inicia el dominio espariol. 

No olvidando el valor estratégico de Chapultepec, Cortés coloca ahi 
una fuerte guamicién espafiola que mantuvo vigilancia hasta que se 
dispararon los temores de un contra ataque inmediato de los 
indigenas. 

El conquistador procedié pronto al repartimiento de los solares entre 
sus hombres para que construyeran sus casas en la nueva ciudad, 
asi como tierras y pueblos que a titulo de encomiendas deberian 
disfrutar aquellos. Y para si se reservo la propiedad de Chapultepec 
cuyos limites. Muy aproximadamente, iban por e! norte hacia donde 
fuese la Hacienda de los morales (colonia Chapultepec Morales) y 
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por ranchos de Polanco y Anzures (colonias del mismo nombre); al 
oriente del pueblo de San Miguel (San Miguel Chapultepec) con 
ejidos que hoy corresponderian a ja colonia Cuauhtemoc hasta la 
calzada de la Verénica ( Av. Melchor Ocampo); hacia el sur, de la 
condesa (colonia Condesa) y el Rancho de la Cartagena 
(Tacubaya), que lo envolvia hasta ia calzada det Chivatito y Molino 
del Rey. 

Alguna de las tierras localizadas al norte del Bosque, en el area que 
hoy ocupa fa colonia de Anzures, las concedié a Juan Jaramillo, uno 
de sus capitanes, a quien habia casado con la Malinche. 

Una vez establecido el Ayuntamiento de la Ciudad de México, éste 
se percat6é de ta importancia de Chapultepec en razén de sus 
manantiates que surtian de agua a toda la poblacién, por lo que 
solicito al rey Felipe ti que su propiedad revertiria a la naciente 
capital, obteniéndose una cédula real el 25 de junio de 1530, ef rey 
Carlos V, ordené que Chapultepec se segregara de las propiedades 
de Cortés y de que se entregara a perpetuidad a la Ciudad de 
México “ el cerro donde nace la fuente de Chapultepec, con las 
tierras y arboles que son a su alrededor “ (Desde 1929 forma parte 
del patrimonio del Departamento del Distrito Federal). 

Sobre el que fuera Teocalli indigena que coronarse la cima del 
cero, e! virrey Luis de Velazco (1550-1564) ordendé la construccién 
de una capilla dedicada a San Miguel Arcdnge! y confirmé su 
edificaci6n a uno de los constructores mas afamados del momento, 
Claudio de Arciniega. 

f) Nace el Alcazar 

El proyecto inicial para la construcci6n del Alcazar de Chapultepec 
fue del virrey Matias de Galvez (1783 - 1784) y tocé a su sucesor e 
hijo, el Virey Bernardo de Galvez (1785 — 1786) realizar y construir 
la obra de en su primera etapa. Los planos fueron de un ingeniero 
Madero y la construccién estuvo a cargo de! capitan de infanteria 
Ing. Manuel Agustin Mascaré, Barcelonés. La edificacién se inicié en 
1785 y se terminé el 24 de octubre de 1787. 

Las caracteristicas de solidez de la obra del Alcazar sirvid de 
pretexto para que los enemigos de Bemardo de Galvez Je imputaran 
que habia construido una fortaleza para “alzarse con el reino” e 
independizarse de Espajia. Creida o no en Madrid esta acusaci6n 
mas lo elevado de tos gastos erogados de la edificacién, llevaron a 
Madrid a ordenar que Chapultepec fuese vendido para, asi 
resarcirse de lo invertido. 

Por fortuna para Chapultepec y la Ciudad de México, los tramites de 
la venta se prolongaron y, asi, lleg6 un nuevo Virrey, Juan Vicente 
de Giiemes Pacheco de Padilla y Horcasitas (1789 -1794), segundo 
Conde de Revillagigedo, personaje inolvidabie de ia historia de la 
nueva Espajia, quien cancela el proyecto de la venta y dispuso que 
el alcazar se volviera archivo nacional del virreinato. 

Sobre la fortaleza de Cortés construyere en la cima del cero 
alrededor de 1522, se edificé una fabrica de pélvora que registré 
cuatro incendios de un periodo de 6 ajfios, hasta que en 1784 fue 
destruida hasta los cimientos por una explosién. Este sitio fue poco 
después ocupado por unos hornos del tribunal de mineria 
destinados a practicar el reconocimiento de minerales de azogue.



  

g) El insomnio del sefior virrey 

Es el cerro del Chaputin Chapultepec, en la versién castellana del 
vocablo nahuatl. Y ahi reside el mas importante inquilino de la 
Capital de Nueva Espafia, el sefior virrey, Francisco Xavier Venegas 
en este caso, quién para su mala suerte presté juramento a su cargo 
el 13 de septiembre de 1810... cuarenta y ocho horas antes de que 
Miguel Hidaigo, en Dolores, diese el “grito de Independencia’ e 
iniciara el incendio de la revoiucion de insurgencia. 

Morada cabalmente la del castillo que remata el cerro, esta ubicada 
en las afueras de ta ciudad lacustre que fuese de la gran 
Tenochtitlan, y que en 3 siglos de dominacién hispana se ha 
transformado en la joya mas apreciada de los bastos dominios de la 
corona espajfiola en el nuevo mundo. 

E! viento mece con suavidad cadenciosa las copas de los 
ahuehuetes. Todo invita al reposo y a la paz, a la tranquilidad y el 
suefio. Pero, no duerme el importante inquilino de! castillo que 
corona la montafia, y tiene sus muy personales motivos para ello. 

El 1 de noviembre de 1810. Dias antes, a escasos 30 kilémetros de 
la ciudad de México en el monte de las cruces, se ha librado una 
batalla ente insurgentes y espafioles, y derrotados, estos han debido 
replegarse hasta la desguamecida capital. Y Venegas no concilia el 
suefio porque el frente de batalla continua desplazandose 
arrolladoramente hasta las goteras de la capital: El frente de la 
batalla y la posibilidad espantable de que, como ya a ocurrido en 
otros lugares, los hombres de Hidalgo se dedican al saqueo de Ia 
ciudad. 
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h) El insomnio de Benito Juarez" 
Medio siglo después del histérico insomnio del Virrey Venegas, el 
castillo de Chapultepec albergaria en 1867 otro insomnio no menos 
histérico. Este lo hubo de padecer Benito Judrez ia noche del 14 de 

  

El benemérito concluye en Chapultepec la larga peregrinacién 
iniciada el 31 de mayo de 1863, cuando en razon de la envestida de 
{a Francia imperial, debe arribar la bandera Mexicana y 
transformarse en su custodio y él la de la legalidad republicana. 
Vencida Francia, Juarez hace su entrada a la capital. Su propdésito 
es izar de nuevo 6! labaro patrio y, con simbolo tan bello cancelar ta 
pesadilla de intervenci6n extranjera y volver a echar a andar el pais 
por los confiables caminos de la republica. Obviamente, la naci6n 
espera un mensaje de don Benito. El momento histérico no es para 
menos y Juarez los sabe. 

La entrada a la ciudad se programa para el quince de Julio. Juarez, 
que se lleg6 a Chapultepec desde el dia 13, pudo adelantar la fecha 
de este acontecimiento tan esperado, pero prefirié esperar en 
castillo, como el gran actor que aguarda el pie de texto del libreto 
para su entrada en escena. La vispera, en la noche del 14, pasa 
revista todos los detalles de la ceremonia que se ilevara a cabo a Ios 
dias siguiente en él Zécaio. No es, ilégico suponer que ahi, en 
Chapultepec, somete a una ultima revisi6n definitiva, su mensaje 
politico dirigido a la nacién, al mundo y a la historia. 

Sin duda la mas importante proclama que Juarez legaria a la 
posterioridad, circunstancia que Juarez no ignoraba. 

No fue sin duda, hasta que quedé satisfecho dei mensaje que, 
superada la razon del insomnio, pudo descansar en Chapultepec y 
al siguiente dia, en medio del frenesi popular y de las cadenas 
recién habitadas surgié el bronce del mensaje juarista 
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i) Lo nuevo del viejo Bosque de Chapultepec: 

De 1989 data uno de los esfuerzos mas productivos que se han 
realizado para remozar y equipar el Bosque de Chapultepec en su 
hoy Primera Secci6n, el viejo Bosque, el almacigo de leyendas y de 
episodios historicos. Estas obras se llevaron a cabo durante 12 
afios, hasta que fueron suspendidas en 1910 en razén del 
movimiento de ta Revolucién. Ya para entonces, ahi funcionaba el 
Observatorio Astrondémico, Meteoroldgico y Magnético construido en 
1877 por et Ing. Angel Anguiano, y desde 1888 se encontraba 
instalado en ei Caballero Alto. 

Fue a fines del siglo XIX cuando el castillo fue restaurado para 
reinstalar el Colegio Militar, el que permanecio ahi hasta 1913 que 
se traslado a Popotla. Se le dot6 de varias instalaciones entre ellas 
un picadero para el aprendizaje de la monta a caballo 

En el sitio de hoy ocupa ei Museo Galeria del Pueblo Mexicano (Et 
Caracol). Se construyeron ademas, La Tribuna Monumental, de 
cantera rosada y al estilo corintio; la escalinata sur, que la comunica 
con el Castillo; la caseta de entrada a la rampa y que hoy aloja el 
Salén de los Espejos; y el restaurante Chapultepec en donde 
actualmente se encuentra el Museo Nacional de Arte Modemo, y se 
rodeo el Bosque con una verja de hierro. 

En este mismo tapso a iniciativa de José Ives Limantour, Ministro de 
Hacienda de Porfirio Diaz, al bosque se le incorporaron extensos 
terrenos en el area norte, se formaron dos lagos el menor con 
embarcadero y el mayor con una fuente —surtidor en forma de roca 
y una isla selvatica en la que se colocé una réplica de fa Victoria de 
Samotracia; y en esa orilla se construy6 la casa del Lago, finca de 
veraneo para los presidentes, mas tarde entregada al Instituto de 
Biologia y hoy centro de difusién de ia Universidad Nacional 
Aut6énoma de Mexico. 

De residencia a Museo. Durante 69 afios, Chapultepec fue 
residencia de presidencia de la Republica: de 1870 a 1939. En aquel 
afio, Porfirio Diaz paséd a resi al Alcazar. Para ello se 
emprendieron algunas mejoras y la instalaci6n del elevador 
hidraulico-1884- y se adapté la seccién que sobrevivia de fa antigua 
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construcci6n del virrey Bernardo de Galvez para nuevamente 
albergar al Colegio Militar. 

Don Francisco |. Madero, también ilustre inquilino del Castillo, de ahi 
parti6 rumbo a Palacio Nacional escoltado por alumnos del Colegio 
Militar, cuando ocurrié el cuartelazo de ja decena tragica (1913), 
haciendo lo que se conoce como la Marcha de la Lealtad. 

Con Don Venustiano Carranza, el castillo dejo temporalmente de ser 
residencia presidencial, construyéndose entonces, bajo la direccién 
del Arq. Antonio Rivas Mercado, la fachada sur y restaurandose la 
escalera de honor de Alcazar, al que se ie anexé el edificio det 
Colegio Militar. Igualmente se amplié el bosque hacia el oriente y se 
colocé una entrada seforial con dos leones de bronce a los dos 
lados. Los presidentes Obregén, Calles y Portes Gil prefirieron 
habitar el edificio contiguo, al sur que originalmente fue residencia 
del rector det Colegio Militar y que hoy aloja al Departamento de 
Investigaciones Historicas del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia. Los presidentes Ortiz Rubio y Rodriguez (1932-1934)



  

volvieron a instalar en el Alcazar la residencia del jefe Ejecutivo. 

Por decreto dei 31 de diciembre de 1938, et Gral. Lazaro Cardenas 
determiné un destino nuevo para el castillo a fin de rescatarlo de su 
funcién casi aristocratica de residencia de privilegio reservada a un 
solo hombre y su familia, y que habia sido disfrutado indistintamente 
por representantes del monarca espafiol, los vireyes por dos 
“emperadores” exdticos e intrusos, Maximiliano y Carlota; por 
Porfirio Diaz, monarca republicano y hasta por los presidentes 
emanados de la Revolucién de 1910 y el Gral. Cardenas ordené en 
1939 que se destinara al pueblo convirtiéndolo en museo, el cual se 
inauguré el 27 de septiembre de 1944 para alojar el Nacional de 
Historia. 

  

Esta resolucién cardenista reencauzo lta vida de Chapultepec, 
rendimiento su ajieja ancestral vocacién de recinto abierto 
generosamente al disfrute de todos. 

1.2 - LA SEGUNDA SECCION: HOGAR 
ANCESTRAL DEL AGUA” 

Con alegria y regocijo Chapultepec rinde culto al agua. Ayer con sus 
albercas y manantiales, que brindaron deleite a cientos de miles de 
bafiistas y que, durante siglos le apaciguaron ta sed al capitalino. 
Hoy con sus lagos y fuentes las mas bellas del pais que confirman y 
perpetuan la condicién de Chapultepec como hogar del agua. En el 
tesoro de sus fuentes, Chapultepec también perpetia la emocién 
religiosa indigena en la figura de Tlaloc deidad de la tluvia nombre 
que significa “Néctar de la tierra’, el vino que la embriaga para que 
produzca vegetacién. Tenia asignado el valor azul, color de las 
aguas. 

Para ello y como omamentacién de la Casa de las Bombas 
de! Sistema Hidrografico del Rio Lerma, o Carcamo de recepcién de 
Aguas dei Rio Lerma, el pintor Diego Rivera ideé una fuente que 
representa a Tlaloc. Se localiza al norte de la seccién antigua de 
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Chapultepec entre las dos secciones de los juegos mecanicos, en el 
exterior del edificio desde donde el agua se reparte a distintos 
rumbos de la Ciudad de México. 

En la fuente, Rivera realiz6 en 1952 el bajorrelieve policromado en 
mosaico de piedras naturales de colores de una figura humana en 
movimiento, pero no erguida como es usual en la estatuaria 
tradicional sino extendida en la superficie del fondo de ia pila, en 
actitud de emerger. Por esta circunstancia la perspectiva del 
bajorrelieve solo se aprecia adecuadamente desde el aire y no a 
nivel de piso. En su obra Mi arte, Mi vida, autobiografia escrita con la 
colaboracién de Gladys March, Rivera, admite que “submarinizar” a 
Tlaloc constituy6, para él un reto: 

“A principios de 1951 recibi él mas fascinante encargo de toda mi 
carrera: pintar no sdlo et tipo acostumbrado de mural, sino uno que 
soportara e] estar sumergido bajo el agua. Otra parte de la 
decoracién de estos trabajos de aguas fue el mural en bajorrelieve 
que hice presentando un viejo dios azteca emergiendo del cielo...” 

Ningun mejor sitio que Chapultepec para entronizar el recuerdo de 
Tlaloc como lo hiciera Diego Rivera, tanto por concederle un hogar 
acuatico como por alojarlo en un Chapultepec que el mexicano 
identifica con la generosidad del agua cuyos numenes asi como las 
divinidades de la lluvia, rigieron la vida y ef destino de tos aztecas, 
Ttaloc como dios de ta lluvia y Chalchiuhtlicue, esposa de Tidloc o su 
representacién femenina como la diosa del agua. 

En 1965, al abrirse la segunda Seccién de Chapultepec, el 
inventario de las fuentes de Chapultepec se enriqueciéd con dos 
nuevas: la Fuente de la Juventud y la de Fisica Nuclear, La primera 
circular obra de! escultor Francisco Zuriiga, esta resuelta con dos 
figuras femeninas



  

  

En actitud de alegria que corren con los brazos en alto. La segunda 
también Zufiiga, dedicada a la ciencia fisica en su disciplina nuclear, 
presenta dos figuras humanas terminadas en bronce entre un grupo 
de aros. 

La figura del maestro también se perpetia en Chapultepec en una 
de sus fuentes. Se inauguré el 9 de agosto de 1975. Se encuentra a 
la entrada sur de la segunda seccién, préxima al Museo 
Tecnolégico. La obra es dei escultor Augusto Bazzano y dei Arq. 
Roberto Bazzano. Fue donada a la Ciudad de México por el pueblo 
de Libano y la Colonia Libanesa radicada en el pais. 

En este conjunto escultérico, sus simbolos principales son el 
legendario Cadmus y su hermana Europa que sefialan fos signos 
graficos del aifabeto fenicio primero registra la historia — frente a las 
figuras que representan los continentes del planeta. 

a) Museos de Chapultepec” 
Las condiciones histéricas y geograficas de México favorecen el 
desarrollo dei museo concebido como vehiculo insubstituible de 
informacién y fuente de conocimiento. Su riqueza humana, 
arqueolégica y artistica; ja diversidad de su geografia, el impetu 
tecnolégico y el contacto estrecho que México establece con el resto 
del mundo se expresan en la proliferacién y enriquecimiento de sus 
museos. La ciudad de México es digno escaparate del interés 
nacional que se expresa en una nueva coriente que procura la 
democratizacién del mensaje cultural que se transmite a través de 
los museos. Y Chapultepec gracias a su vocacién popular; concede 
a sus museos el cardcter de ciudadanos del mundo de la cultura 
democratica y del conocimiento abierto de par en par al disfrute 
indiscriminado del pueblo. 

En México el museo concebido como recinto en el que se conservan 
testimonios de la naturaleza o del hacer humano, dispone de nobles 
y antiguos antecedentes histéricos. Datan del siglo XV, mucho antes 
de que en Europa se concibiera el concepto museo: el Museo 
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Britanico el primer gran nucleo museistico del viejo mundo se 
establecié en 1755. Tres siglos antes Moctezuma thuicamina, quién 
gobemé6 México ~ Tenochtitlan de 1440 a 1469 establecié un parque 
museo antropolégico de América. Este parque - museo estuvo 
ubicado en un area comprendida entre las hoy avenidas Francisco Y 
Madero, San Juan de Letran y Venustiano Carranza que durante el 
virreinato ocupase el Convento de San Francisco. 

Chapultepec dispone de siete museos: tres histéricos — 
antropolégicos: Museo Nacional de Historia, Galeria de Historia- 
Museo del Caracol y Museo Nacional de Antropologia; dos de arte: 
Museo de Arte Modemo y Museo de Rufino Tamayo; uno de 
Ciencias Exactas; Museo Tecnoldgico de la Comisién Federal de 
Electricidad, y uno de Ciencias Naturales: Museo de Historia Natural. 

* Museo Tecnoldgico.- 

Fue establecido en 1964 por la Comisién Federal de Electricidad en 
la segunda seccién de Chapultepec, con vista al anillo periférico. Es 
ef primero construido en México sobre el tema de tecnologia. 

El edificio que aloja at Museo se encuentra rodeado de jardines y se 
caracteriza por su amplitud y funcionalidad. Su arquitectura es 
modema y en sus areas verdes se exponen maquinas de ferrocartil 
y antiguas locomotoras. 

EI museo brinda al visitante la oportunidad de la experiencia directa 
y personal ya que se exhiben objetos tridimensionales y acciénables 
por el propio espectador. Sus colecciones estan dedicadas a mostrar 
el desarrollo de las ciencias y su aplicacién a los procesos de la 
industria, el transporte y las comunicaciones. Este museo depende 
de la Comision Federal de Electricidad.



  

* Museo de Historia Natural 

Se localiza en la segunda seccién de Chapultepec, al suroeste del 
4rea de juegos mecanicos. Se inauguré el 24 de octubre de 1964. 
Su objetivo es el de informar acerca de los conocimientos actuales y 
de las teorias modemas acerca del origen y evolucién de la tierra y 
del Universo. Antiguamente los materiales referidos a las ciencias 
(geologia, mineralogia, paleontologia, botanica, zoologia, anatomia 
comparada y teratologia) se hallaban incorporadas al museo 
Nacional de las calles de Moneda. En 1910 se creé el Museo de 
Historia Natural que se instalé en la calle de Santa Inés No. 5 (hoy 
Emiliano Carranza). Mas tarde se lievaron al museo de Chopo (calle 
Chopo hoy Gonzalez Martinez). Estos intentos museogrdaficos fue 
elaborado por el Arq. Emesto Valdés y por un grupo de asesores de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biolégicas del Instituto Politécnico 
Nacional. 

b) Galeria de arte a cielo abierto 

Chapultepec es la galeria de arte a cielo abierto mas grande del 
mundo que alberga a muchos huéspedes, ancianos unos, jévenes 
otros pero todos ellos enriquecidos con la plenitud juvenil que les 
obsequia el contacto diario con la vitalidad del pueblo. 

Cuatro esculturas mas en Chapultepec las dedicadas al Maestro a 
la juventud ala templanza y a la Fisica Nuclear forman partes de 
sendas fuentes. ( V. Recinto ancestral de agua). 

c) El mundo feliz de la recreacién y de la 
convivencia 

Chapultepec es la capital sonriente de un imperio, de color y la 
belleza, excelente opcién democratica de la cultura que convoca a 
la libertad, la recreacién y la convivencia humana. Todos los dias, 
caudalosos rios de humanidad gozosos lo invaden transformandolo 
en escenario de un gigantesco ballet humano que vibra, rie, habia, 
canta, que ahi concurre para redimir cicticamente la condicién de 
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sus seres que buscan alivio de las tensiones que impone la vida 
humana modema. Chapultepec es sinénimo de generosidad, se 
entrega sin distingos a todos los que con limpieza lo buscan para 
disfrutar de la magia de su encanto. 

A las afortunadas condiciones fisicas que la naturaleza le concedié 
con largueza, Chapultepec brinda él mas atractivo conjunto de 
instalaciones y servicios que lo han convertido en el centro nacional 
por excelencia del reposo activo y productivo de la convivencia 
familiar y social y de la recreacién, entendida esta en su noble 
connotacién etimolégica: Recreacién “ crear o producir de nuevo “. 

Y Chapultepec lo tiene todo para todos los gustos, intereses, 
aficiones, edades, niveles culturales y recursos econdémicos, cumple 
asf con su misién ecuménica de dar 

sin pedir, de obsequiar sin demandar, sin mas condicién que se 
disfrute con ponderacién y respeto. 

Una de las diversiones preferidas de la segunda seccién to 
constituye su planta de juegos mecanicos una para nifios, 

otra para adultos, con la montafia rusa mas grande de América 
Latina."* 
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1.3 - FILOSOFIA Y MISION 

La base fundamental a reservar es la naturaleza, promover la 
Cultura, historia y la diversién para todas las edades, clases sociales 
y niveles culturales. 

1.4 — ENTORNO URBANO 

La segunda seccién fue construida en 1962 y se ha empezado a 
expandir la diversidad de especies, como resultado sistematico de 
reforestaciones con diferentes variedades de Arboles, lo cual ha 
transformado la homogeneidad de los originales eucaliptos 
asociados a los arboles, existen pastos y arbustos. 

Es posible apreciar et encanto de un gran numero de aves, gracias a 
fa generosidad del lugar se han podido adaptar a las nuevas 
condiciones impuestas por el crecimiento urbano: gorriones, 
primaveras, zanates, patos, cisnes, palomas y los simpaticos y 
espectaculares colibries, anteriormente aves migratorias, pero la 
ciudad los ha favorecido a tal grado que ya residen permanente en 
ella, con fa creacién de los lagos en la segunda seccién se dieron 
grandes recursos a la fauna locai, esto la ha favorecido, permitiendo 
el establecimiento y sobreviviencia de algunos peces y anfibios, 
como pequefias ranas y renacuajos, asi como de un gran nimero de 
insectos que dependen del agua para subsistir, estos a su vez sirven 
del alimento a otras especies coma las aves, con lo cual se 
establece, un adecuado equilibrio del ecosistema regional.'® 

  

'’ Guia México desconocido, “De pinta por Chapultepec” 
14 

1.5 - SERVICIOS DE LA SEGUNDA SECCION 
Museos: 
  

Historia Natural 

Museo Tecnolégico 

“Papalote” Museo del nifio 

Fuentes: 

Mito del agua 

Tialoc 

La juventud 

Fisica Nuclear 

Xochipilli 

Centros de Diversién: 
  

La Feria 

Circuito de Corredores 

Café del Bosque 

Restaurante del Lago 

Restaurante Meridiem 

Monumentos: 
  

Monumento ai maestro 

Monumento a Washington 

Monumento molino del Rey 

Parque Rosario Castellanos
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1.6. - ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 

a) Museo de Historia Natural: 

Alojado dentro de un conjunto original arquitecténico que consta de 
10 amplias estructuras semiesféricas formando bévedas, este 
museo presenta en sus nueve salas, una completa y dedicada 
exhibicién de los aspectos mas relevantes de la evolucién 

De la vida en la Tierra, a partir de una visién general del universo: 
nuestro planeta, el origen de la vida, la taxonomia y adaptacién de 
los seres vivos, la evolucién del hombre y la distribucién y origen de 
las identidades biol6gicas. Cuenta ademds ef museo con una 
pequefia biblioteca especializada, una sala de insectos que consta 
de unos 50 mil ejemplares."® 

b) Museo Tecnoldgico. Comisién Federal de 
Electricidad: 

Fue inaugurado en 1970 con el objeto especifico de disfrutar la 
ciencia y la tecnologia entre los j6venes mexicanos y despertar su 
inquietud en los temas especificos en general. Por ello, gran parte 
de sus exhibiciones promueven la participacién directa del visitante 
accionando palancas y oprimiendo botones para comprender los 
principios fisicos y mecanicos de una buena cantidad de artefactos 
que son resultado del saber humano. Sus dreas comprenden 
aspectos relacionados con la industria eléctrica electromagnetismo, 
transporte y fisica, aparte de un area al aire libre con maquetas, 
vagones y locomotoras de distintas épocas, torres de perforacién y 
maquinas variadas; el lugar cuenta también con dos bibliotecas: una 
especializada y otra infantil, ubicada esta Ultima dentro de un vagén 
ferroviario, ademas de un planetario, un expendio de publicaciones y 
un area de servicios que programa variadas actividades para nifios y 
jovenes."” 

'6 '. Guia México desconocido, “De pinta por Chapultepec” 
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c) “El papalote” Museo del nifto: 

Este es uno de los museos mas importantes de la ciudad por su 
increible concepcién y disefio. Fue inaugurado en 1993 en los 
terrenos que antafio ocupara la Fabrica Nacional de Vidrio. La 
modema adificacién alberga un interesante conjunto de atractivos 
que en suma estén dedicados a fomentar el aprendizaje de ios 
pequefios, estimulandolos a comprender él por qué ocurren las 
cosas: haciéndolas suceder: Por tanto, el principio basico de este 
extraordinario lugar es la existencia de mas de 400 exhibiciones 
interactivas divididas en cinco temas: Cuerpo Humano, Con-Ciencia; 
Expresiones, Nuestro Mundo y Comunicaciones. Cuenta con una 
magna pantalla, de 17 m de alto por 25 de ancho para proyectar 
interesantisimos videos; con salas de Riqueza Natural, Biodiversidad 
de México, la Estacién de Monitoreo Ambiental, ia Sala de Internet y 
el Taller de arqueologia “En busca de las mayas”, ademas de su 
area de exposiciones temporales, que siempre se encuentra a la 
vanguardia en los temas que representa, apoyados con la mejor 
tecnologia."®



  

d) Fuente Mito del agua: 

Esta formada por un conjunto de fuentes construidas en forma de 
una tenue y alargada cascada. Exhibe siete reproducciones de 
cabezas colosales de la cultura olmeca, acompafiadas por tableros 
de mosaicos de colores con escenas tomadas de cédices que 
plasman aspectos miticos de la creacién del agua. Fue inaugurada 
el 24 de octubre de 1964 por el presidente Lopez Mateos. Consta de 
11 espejos de agua, uno con un borbotén, y fos 10 restantes con 
tres chortos de 1 % pulgadas, ademas de una cascada que cae de 
un murallén de cerémica veneciana decorada; ocupa una superficie 
de 2400 m2 y recicla un volumen de 645 m3 de agua. Cuando se 
construy6é el Museo del Papalote en 1992, esta fuente resulto 
dafiada; posteriormente se reglaron parciaimente los desperfectos, 
de suerte que en la actuatidad funcionan las cascadas de las 
charolas 1,2,3,4 y 5.9 

@) Fuente de Tlaloc: 

Fue disefiada y supervisada en su construcci6n (1952) por el pintor 
Diego Rivera, después de concluir el mural “Origen de fa Vida en la 
Tierra” con escenas alegéricas al ser humano y a los hombres que 
laboraron en la titanica obra, ubicado en el Carcamo 

Del Lerma, murat que ef propio Diego después calificaria como “el 
mas fascinante encargo de toda mi carrera’, ya que la pintura 
sumergida en el agua debe soportar la accién permanente del 
liquido. 

La fuente consiste en un bajorrelieve policromado en mosaico, de 
piedras naturales de colores, que representa a Tlaloc saliendo de tas 
aguas. La mejor forma de apreciar su belleza es colocandose a una 
altura de 10 mo mas. 

Atras del Carcamo existen otras fuentes, construidas después de ta 
de Tidloc e inauguradas el 24 de octubre de 1964; estan levantadas 
sobre el perimetro de los tanques de almacenamiento dei sistema 
del Lerma y tiene ta forma de serpientes, por lo que conocen como 

18 19. 29, 21 Guia México desconocido, “De pinta a Chapultepec” 
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“fuentes de las serpientes”. Se trata de las chimeneas de ventilacién 
de cuatro grandes cistemas en las que se almacenaba agua potable 
proveniente del mismo sistema.” 

f) Fuente de la juventud: 

También llamada de las ninfas, fueron inauguradas en 1964. Su 
base de piedra y las esculturas de sus figuras femeninas fueron 
realizadas en bronce por el artista Francisco Zuniga.”’ 

g) Fuente de la Fisica Nuclear: 

Otra de las bellas obras del escultor Francisco Zufiga, con un 
Conjunto que una alegoria de la ciencia que logré el control sobre el 
atomo. También es conocida como “fuente de los fisicos” 

h) Fuente de Xochipilli 

Data de octubre de 1964; fue inaugurada por el presidente Adolfo 
Lopez Mateos y ef gerente Emesto P. Uruchurtu. 

Esta constituida en concreto forrado con tezontle y adoquin; tos 
pisos y paredes de las charolas estén cubiertos de ceramica 
veneciana. 

Respecto a Xochipilli, el escritor Justino Femandez expresa: “Dios 
solar Numer de juventud y alegria. Objeto arqueolégico procedente 
de Tiamanaico, en zona de Chalco. Labrado en tezontle (andesita 
soja), tiene 1.14 m de altura. Es una de las mejores estatuas de la 
antigua cultura nahua. Se halla sentado con las piernas cruzadas 
como presidiendo el baile y lleva aderezos propios de sefiores 
dedicados al canto y al baile, como son orejeras de jade, collar y 
ajorcas de piel de tigre... y un manto con los emblemas del sol y de 
fos cuatro rumbos del universo. En las manos hay huecos que son 
para colocar ramilletes de flores. En su pedestal hay también flores, 
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mariposas y el simbolo del Sol esculpido. Una de las obras mas 
notables por su realismo y majestad”. 

i) La feria: 

Este sensacional parque esta destinado a aquellos que gustan de 
fos juegos mecanicos, el vértigo, la velocidad y los lardes de 
destreza. Su principal atractivo es, desde tuego, la popular montafia 
fusa, aunque cuenta con algunas otras curiosidades como el 
dragon, el cascabel, ia noa de china, la rueda doble y el tornado, 
que desafian las leyes de la gravedad, sin faltar la casona del terror 
y un area para admirar el espectaculo marino. En el interior del 
parque funciona un tren escénico y el visitante encontrara también 
lugares para comer y un buen pumero de sitios donde comprar 
alimentos y bebidas refrescantes.” 
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EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

1.7. - MAPA DE LOCALIZACION 

 



  

1.8.- CARACTERISTICAS DEL USUARIO 
La segunda seccién recibe una ola de visitantes todos los dias de la 
semana con una gran diversidad en edades y actividades por 
realizar cada uno de ellos, varia desde las excursiones escolares a 
los museos, fa visita matutina de los atletas y las personas 
preocupadas por educacidn fisica, los que buscan emociones 
fuertes en los juegos mecanicos y muchos otros admiradores de la 
naturaleza y la cultura. También existe fa asistencia nocturna a los 
cafés y restaurantes que son los lugares propicios para los negocios 
y el romanticismo. 

1.9.-NECESIDADES BASICAS DE COMUNICACION: 
La mayoria del publico que asiste a la segunda seccién de 
Chapultepec tiene dos formas de ingresar, una peatonal otro 
vehicular. Y ambas acciones van acompafiadas de nutas diferentes 
por seguir dependiendo del destino de cada visitante. 

La segunda seccién de Chapultepec ofrece 15 servicios distribuidos 
en un area de 127 ha. Y nueve entradas vehiculares / peatonales. 
Dicha amplitud de espacio genera en el visitante una necesidad de 
orientacion precisa e instantanea para tomar ta ruta mas corta al 
lugar de destino. 

Otra de las problematicas que se presenta es la poca iluminacién 
en esta seccién en horario noctumo. 

Como mencioné anteriormente son 15 los servicios y de estos, 5 
manejan un horario de salida hasta las 9:00 p.m. y dada la poca 
iluminacion, la vasta vegetacién y las sefiales poco visibles 
complican encontrar la salida. 

En ta aplicacién de este estudio existe la condicién de utilizar 
algunos elementos graficos ya implantados previamente, como son 
identidades graficas y pictogramas de los servicios. 
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Dentro de la seccién existe un sefialamiento que fue 
instalado en 1990, el cual presenta desgastes provocados por el 
medio ambiente. 

Una de las caracteristicas de este sefialamiento es la 
utilizaci6n de la imagen grafica del servicio al que se refiere la 
seftal. 

Por tal raz6n se seguira e! mismo manejo ya que é! publico 
se ha familiarizado durante nueve afios con el simbolo asociandolo 
con el servicio. 

Durante el recorrido en dicha secciédn, es muy notable fa 
variante de formatos y dimensiones en las sefiales instaladas 
actualmente. 
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1.10 REPORTE FOTOGRAFICO 
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EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

    
Analizando las necesidades de comunicaci6n visual de la segunda 
seccion de Chapultepec. Seria de gran utilidad disefiar una serie 
sefialética que unifique identidades, tanto del bosque como de los 
servicios, utilizando los conocimientos de ambientacién, color, 

zonificaci6én y percepcién visual, buscando asi que el visitante se 
sienta ayudado a entender de forma sencifia los mensajes que le 
van a dar soluci6n a su necesidad de informacién. 

  25 

1.11. - RESUMEN CAPITULAR 

Lo que ha sido y es Chapultepec: escala de peregrinacién 
de los aztecas, lugar sagrado de los sefiores mexicas, 
paraiso de Nezahualcdyotl, manantial de la ciudad de 
México, baluarte de Cuauhtemoc, botin de Hernan Cortés, 
patrimonio de la capital def virreinato, residencia imperial, 
sede del Herdico Colegio Militar, santuario de la Patria, casa 
de los residentes, repositorio de historia, flora y fauna, y 
area de esparcimiento, evocaciones y recuerdos. Pero a 
ritmo del reciente, e incontrolado crecimiento de la ciudad, 
el Bosque de Chapultepec, visitado por multitudes, fue 
degradandose hasta que la exuberante floresta y los 
amenos prados llegaron a ser una algaida. 

Chapultepec valuarte ecoldégico, social y cultural necesita ja 
aportacién de un estudio en sefializacién que facilite la 
ubicacion y facil acceso a los servicios que se brindan en la 
segunda seccién de Chapultepec. 

Con una vision futurista, moderna y econdmica; 
encaminada a dar una garantia de servicio de 7 afios en los 
materiales empleados y en funcionalidad de la sefial y el 
disefio.
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CAPITULO 2 

2.1- LA COMUNICACION 

El hombre es parte de una sociedad y ei modo de valorar su realidad 
depende del contexto social. La relacién de conocimiento que tenga 
de una cosa no es inmediata, siempre es su cultura, asimilada por él 
en un contexto social y un medio ambiente determinado que le 
permite conocer el objeto y darle ciertas funciones. 

“La comunicacié6n es el acto de relacién entre dos o més sujetos, 
mediante el cual se evoca en comun un significado”. 

Muchas veces el significado no es el mismo para todos, ya que 
como mencionamos el contexto social y la cultura son los que 
permite o no interpretar el significado de la comunicacién una 
comunicacién que se maneja por un sistema; 

“El sistema necesita de los mensajes para su funcionamiento. La 
difusion, tal como la viven y padecen hoy ios distintos sectores de la 
poblaci6n, es un producto necesario de la sociedad industrial y en 
esto poco tiene que ver con las formas de producci6n, circulacién y 
consumo de periodos anteriores. Lo que equivale a decir que ha 
cada modo de produccién, a cada tipo de relaciones sociales, 
corresponde una forma especial de comunicacién y, en nuestro 
caso, de disefio grafico”.” 

  

1}, Antonio Paoli, “Comunicacién ¢ informacion”. México Trillas UAM 1983 
2 Daniel Prieto, “Diseiio y Comunicacién, México UAM 

27 

2.2- EL DISENO PROCESO CREATIVO DE LA 
COMUNICACION 

“Nuestro enfoque comunicacional del disefio pone de relieve la 
existencia de tres polos fundamentales: la empresa, el disefiador y el 
publico™ 

— laempresa, el disefiador y el publico - 

En el proceso de comunicacién lta empresa y el publico son los 
extremos comunicantes, y el tercer elemento es el disefiador, 
situado en un punto central como intermediario y encargado de 
enlazar empresa — ptiblico por medio de su trabajo que se puede 
clasificar en productos y objetos técnicos: bienes de consumo, 
equipamiento etc. Los mensajes graficos: que son el conjunto de las 
comunicaciones funcionales: tnstitucional, comercial, informativa, 
didactica, sefialética y de la identidad. 

“El area de la comunicacién por mensajes visuales define el universo 
del disefio grafico, que es el universo de los signos y de los 
simbolos™ 

Existe un proceso por ei cual se establece quién utiliza e! disefio; 
quién lo establece; como sé materializa en objetos y mensajes, la 
manera en que se introduce en el sistema social; Quién lo recibe y jo 
consuine finalmente, todo esto genera los eslabones de una cadena 
de comunicacién. 

  

3 Joan Costa, “Imagen global”, Enciclopedia del Disefio, Barcelona, Editorial 
Cenc, 1981 
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Esquema de Shannon: 

  

  

  

Usuario] Disefiador | Producto del Medio Consumidor 
Disefio Difusor 

Emisor | Codificador Mensaje Transmisor Receptor             

|_____ FEED BACK ———______1 

“Cada uno de los componentes de esta cadena: 

a) Tiene una posicién determinada en relacién con los demas 
componentes; 

b) Desarrolia un rol preciso 

c) Ejerce una funci6n interactiva. 

Hay pues un sistema de feedback o retroactivo, una interaccién 
permanente entre fos elementos de la cadena. Esta interaccién es la 
misma dinémica que impulsa y mantiene la comunicacion, y sostiene 
asi la integridad del sistema.” 

A continuacién se examina Ia naturaleza y la accién de los diferentes 
componentes del proceso comunicacional: 

a) El usuario o emisor: 

Es el que genera fa necesidad que sera solucionada por el disefio 
en sus formas variadas: productos, produccién, comunicacién y 
mensajes. También el usuario es la empresa, u organizacién con la 
intensi6n de insertar en ef campo social, productos, objetos, 
mensajes e informaciones, etc. 
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b) El disefiador o codificador: 

Es el que mediante una interpretacién creativa estudia formas, 
analiza necesidades y propone soluciones graficas enfocadas a las 
necesidades dei cliente creando asi un: 

c) Mensaje: 

“Un mensaje grafico es un conjunto de signos extraldos de un 
cédigo visual determinado que son ensambliados segun un cierto 
orden. Por medio de estos signos y sus reglas combinatorias, se 
construye el ‘sentido’, emerge el significado, la informacién.”” 

d) El medio difusor o transmisor: 

Es el canal por el cual circulan los mensajes graficos: prensa, cartel, 
medios visuales, audiovisuales. Y es cuando la empresa se integra 
al medio social, la cual introduce los servicios que presta y los 
mensajes referidos a todo lo anterior. 

e) El consumidor o receptor: 

Es un segmento social previamente analizado en sus caracteristicas 
tipologias, econémicas, culturales. Etc. 

Su capacidad de aceptar o rechazar la comunicacién y su aptitud de 
ser motivado o por ella, constituye la energia retroactiva de! circuito 
comunicacional. 

“Implicitamente, los mensajes tienen una realidad material: estan en 
un momento dado en un determinado lugar; tienen una determinada 
duracién una determinada entidad fisica. Y tienen, también, una 
realidad semidtica: se refiere a cosas, objetos, productos, ideas; en 
este sentido poseen una determinada pregnancia formal y una 
determinada capacidad de implicacién psicolégica.”” 

A continuacién se presenta una tabla de las diferentes disciplinas del 
disefio a partir de los parametros principales de su naturaleza, 
especificidad, campos de accién y relaciones e interacciones con el 
usuario. 

  

* ibis, pag. 12 

7 ibis, pag. 14



  

  

Disciplinas del disefio grafico 
  

1. Comprende principatmente la caligrafia, la tipografia, la ilustracién y 
la fotografia, por medio sobre todo de fa imprenta. 
  

2. El producto final es en su gran mayoria, bidimensional. 
  

3. El destinatario es receptor y ello implica el registro perceptivo y la 
conducta reactiva. 
  

  
4. Se aplica especialmente a la informacién: disefio de {fibros, 
publicidad, embalajes, sefialética, etc. 

Es un vehiculo fundamental de fa comunicacién acerca de la 
identidad, las ideas, los productos y el medio ambiente.     

2.3 - EL DISENO DE INFORMACION: 

Liamamos disefio “de informacién” son los mensajes que son 
transmitidos en contenidos complejos: 

El disefio de informacién es todo el conjunto de recursos graficos en 
tanto que formas de lenguajes visual, que son susceptibles de ser 

a) Informacié6n funcional: 

“Se orienta basicamente hacia el individuo de la sociedad, con el fin 
de facilitar aquellas informaciones utilitarias que corresponden a sus 
necesidades y expectativas, sobre todo vinculadas a la movilidad 
social, a la complejidad de los servicios técnicos y a la exigencia de 
informaciones que todo ello requiere”.® 

* Ibis, pag.19 
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b) Informacién didactica: 

Es la informaci6n didactica, se manejan conocimiento y contenidos 
de tipo cuitural, cientifico, tecnico y profesional. 

c) informacién persuasiva: 

Esta funcién predomina sobre la funcién informativa y didactica. Se 
establece una mecanica sutil en la que se lleva al espectador al 
terreno de la seducci6n visual y psicolégica.



  

2.4 SEMIOTICA® 
En la época de Platon nace la base para la semidtica: La analogia, 
que sera aquelia disciplina que se basa en la semejanza, en la 
“similitud”, entre el signo y ef objeto representado. 

La semiética es el estudio de la ciencia de los signos, dentro de la 
comunicacién grafica. Los signos son la materia de la ideologia, 
solamente a través de los signos podemos rescatar nuestra memoria 
cultural. 

La semidtica debe surgir dentro de la practica de los signos dentro 
de un contexto social; son los signos los que nos permiten el analisis 
de un formacién sociat determinada. 

Los signos son cotidianidad y enajenacién, son libertad si logramos 
descifrarlos y manejartos, pero son esclavitud si ellos nos manipulan; 
por lo tanto los signos podran ser “actuantes” sobre un grupo social 
que los recibe, o podran ser “condicionantes” de dicho grupo. 

Los signos fueron apareciendo al paso de la historia, desde la 
prehistoria cuando la abstraccién adn no existia. Poco a poco va 
emergiendo la palabra, la imagen, el signo como la posibilidad de 
apropiarse de las cosas ausentes y abstraerlas, y después la 
creacion de signos para poder comunicarse. 

Como mencionamos en él capitulo de comunicacién: la 
comunicaci6n es la busqueda de significados comunes, que 
establece algo comun entre el emisor y el receptor. 

Para poder hacer un andalisis sobre los diferentes procesos de 
comunicaci6n grafica, necesitamos, tener conocimiento det Indice, 
Icono, y Simbolo. 

Et icono, el Indice y el Simbolo corresponden al area signica del 
objeto, o sea, el area de la practica del signo. 

  

> Lopez Rodriguez Juan Manuel, “semidtica de la comunicaci6n grafica”, UAM/IMBA, 
México 1993 
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A través del conocimiento adecuado de estos elementos es como se 
puede afinar y perfeccionar la practica de la comunicaci6n grafica, 
logrando mayor precisién en ios mensajes. 

a) Icono: 

El icono es un signo que hace referencia a su objeto en virtud de 
una 0 varias semejanzas. Representa al objeto predominantemente 
por similitud; el icono debe parecerse al objeto. Son icénicas 
aquellas representaciones del objeto tales como la fotografia, la 
pintura figurativa, el dibujo. El icono es, basicamente, el que cubre la 
funcién referencial en et proceso de la comunicacién 

  

b) Clasificacién de los iconos: 

Iconos identificativos: 

Nos permiten saber cual es su objeto a través de fa reproduccién de 
alguna de sus caracteristicas. 

lconos descriptivos: 

Contienen una descripci6n visual mas o menos detallada de las 
caracteristicas del objeto, tales como altura, color, edad, status, 
faza, brillo etc. 

Iconos normativos: 

Son aquellos en los que la imagen” nombra’” al objeto. 

tconos vicariales: Cuando aparecen en apoyo de un texto. 

c) Indice: 

Es aque! signo que establece o que tiene una conexién real con el 
objeto que indica. El indice tiene que ser preciso y monosémico (de 
un solo significado), ejemplo una flecha.



  
El indice nace de la necesidad de sefatar (mostrar, prohibir, dirigir, 
orientar, etc.). Puede ir desde sefialamientos de carreteras, 
sefialamientos en zonas arqueolégicas, cruces peatonales, etc. 
Cualquier cosa que nos obligue a fijar la atencién, a realizar una 
accién, a seguir una direccién visual, o que nos prohiba o impida 
hacer alto (no fumar, no estacionarse) es un indice. 

d) Simbolo: 

EI simbolo es un signo que conlleva el significado en su propio ser. 
El arte o la religién, suelen ser simbdlicos; os simbolos facilitan 
mucho la comunicacién porque contribuyen a reforzar los 
pensamientos, opiniones, creencias y aspiraciones del receptor. En 
el simbolo nos re-conocemos, nos dan identidad. Ejemplo Los 
simbolos nacionales. 

SENALETICA 

2.5 LOS ORIGENES DE LA SENALETICA‘9: 

Los origenes remotos de fa sefialética son tan antiguos 
seguramente con la misma humanidad y obedecen al acto instintivo 
de orientarse a si mismo y a otros, por medio de objetos marcas que 
uno deja a su paso o sobre las cosas materiales de uso. Sefializar 
es ef acto de incorporar sefiales a las cosas del entorno — 
referenciarlas-, ya se trate de objetos naturales o artificiales, el 
propio cuerpo, el espacio vital que uno ocupa, un camino o una ruta 
intrincada. La sefialética tiene sus inicios remotos en el marcaje. Sé 
funcionaliza y se estandariza con la complejidad det entorno y ta 
movilidad social. Hasta que se adapta a problemas de informacién 
espacial. 

Puede decirse que con la administracién napoleénica en Francia se 
inicia formaimente la normatizacié6n de las sefiales itinerarias, cuyos 
origenes se encuentran en las regiamentaciones incipientes de 
1607. 

© Joan Costa “seiialética de la sedializacién al disefio de programas” 
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La identificaci6n de fas calles y de las casa se convertiria en la base 
de nuestra sefializaci6n urbana, con lo cual se iniciéd el sistema de 
nomenciaturas de las calles y de la numeracién de las casas; de 
este modo el uso de las placas proliferé y se impusé hasta nuestros 
dias. Uno de los elementos que ha devenido mas indiscutiblemente 
universal en la sefializacién es la fiecha; sus origenes estan en el 
gesto indicativo de la mano con ei dedo indice tendido, su funcién es 
la desencadenar una accién. 

Con la multipticacién de los medios de transporte y la complejidad de 
los itinerarios urbanos, la flecha se convertiria en ef simbolo casi 
obsesivo de la circulacién; Y con el aumento de fa problematica 
ciudadana crece también la circulaci6n humana y el estado toma las 
medidas de previsi6n para la proteccién de los ciudadanos y la 
seguridad publica. Es asi como nace ej cédigo de fa circulacién 
peatonal y automovilistica 

2.6 LA SENALETICA PARTE DE LA 
COMUNICACION:" 

Sefialética es la parte de la comunicacién visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientacién en el espacio 
y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es la 
técnica que organiza y regula estas relaciones. 

La sefiaiética se aplica, por tanto al servicio de los individuos, a su 
orientacién en un espacio o un lugar determinado, para la mejor y 
mas rapida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor 
seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

El campo de la sefialética es pues la informacién espacial por lo que 
se comprendera, que fa exigencia rigurosa de sus funciones 
esenciales sea la instantaneidad informativa y la universalidad. 
Estas exigencias fundamentales definen fa naturaleza y el objeto de 
la comunicacién sefialética como un sistema de sefiales visuales o 
mensajes espaciales de comportamiento. 

a) Sistema: 
Como un todo organico, o conjunto de partes coordinadas entre si 
segin leyes precisas que seran establecidas y explicitadas 
funcionaimente por medio de un programa. 

  

" Dis,
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b) Sefiales: 

Es decir, estimulos breves percutantes, que inciden en la sensaci6n 
inmediata (acceso a la percepcién) 

c) Visuales: 

Porque la visién es el érgano receptor gestaltico por naturaleza, esto 
es que tiene la capacidad de registrar instantaneamente 
configuraciones globales; la comunicacién visual es ademas discreta 
y silenciosa , lo que constituye un factor importante del médium 
sefialetico. 

d) Mensajes o contenidos informativos: 

Es el resultado inmediato de fa percepcién: las sefiales se 
comportan como elementos cognoscitivos de “‘novedad”, en el acto 
de la percepcion cristalizada, pues, el “sentido"(semiosis) implicito 
en las sefiales, o en términos el sistema es universal y esta ya 
creado como tal integramente. 

e) Espaciales: 

Porque los sistemas de sefiales-mensajes no solo implican la 
superficie material que lo soporta, sino que se incorporan al entorno, 
como el cartel, pero que a diferencia de este se sitda 
estratégicamente en el espacio, en los puntos precisos de incidencia 
de la circunstancia previsible prevista por la sefialética, que seria 
efectivamente dilematica para el usuario, 0 que podria inducirle a 
error. 

f) Comportamentales: 

Porque en la misma medida que la sefialética orienta, también 
propicia, propone determina comportamientos de los individuos: 
acciones, actos; la sefialética, por tanto, difiere de otros modos de 
comunicaci6n que desencadenan procesos de persuasién procesos 
reflexivos, 0 reacciones que son expresadas por medio de mensajes 
(opiniones) por parte del receptor. 
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La sefialética vista desde la comunicaci6n social es al ciencia de ias 
sefiales en el espacio, que constituyen un lenguaje instantaneo 
automatico y universal, su fin es resolver las necesidades 
informativas y orientativas del individuos itinerantes en situacién. 

La organizacién social en conjunto no cesa de desarrollarse, y las 
necesidades de desplazamiento por diferentes medios asi como las 
mas variadas formas de atencién social, servicios administrativos, 
centros de asistencia y de ocio, organismos e instituciones, zonas 
publicas, etc., fomentan un entorno de mas en més estructurado, 
organizado y también complejo que se constituyen el verdadero 
germen de una disciplina de comunicacié6n la cual se desarrolla con 
la comunicaci6n itinerante y se expansiona en otras 4rea diversas 
de la vida: fa sefialética. Asi se genera un verdadero lenguajes 
simbdlicos que combina el signo alfabético (discurso) y el cromatico 
(sefial 6ptica) dando preferencia por su universalidad e inmediatez al 
Signo iconicos: el pictograma. El desarrollo de la sefialética implica la 
sustitucién sistematica de referencias verbales en la sefializacion por 
signos icénicos. 

2.7 FUNCIONES DE LA SENALETICA:"? 
Dentro del conjunto de sistemas que componen ei contexto 
comunicacional social - mass media -, ia sefialética presenta unos 
fasgos muy especificos que determinan su especificidad, tanto en su 
misma naturaleza, sus funciones y su lenguaje, como en su técnica. 

* La comunicaci6n sefialética es ef efecto de fa movilidad social, de 
la complejidad implicita de nuestra época y de la profusién de 
servicios que ello genera en funcién de los individuos. 

* La sefialética es una disciplina técnica que se aplica a la 
morfologia espacial, arquitecténica urbana y a la organizacién de los 
servicios y del trabajo. 

* Su finatidad es la informacion la cual se requiere inequivoca e 
instantanea. 

  

? ibis,
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* Su funcionamiento implica la interaccién automatica de mensajes 
visuales que afectan a individuos, y actos de comportamiento en 
reacci6én a estos mensajes. 

* Su sistema comunicacional se compone de un cédigo universal de 
sefiales y signos (simbdlicos, iconicos, lingiiisticos y croméaticos) y 
un procedimiento técnico que se establece previamente por medio 
de un programa (disefio). 

* Su estrategia comunicacional es Ia distribucién légica de mensajes 
fijos o estaticos ubicados insitu, dispuestos a la atencién voluntaria y 
selectiva del usuario en aquellos juntos clave del espacio que 
plantean ditemas de comportamiento. 

* La sefialética rehuye imponerse a la atencién del pubblico, provocar 
impacto, recurtir a la atraccién estética. Es tal vez el ejemplo mas 
significativo de comunicaci6n funcional. 

* Su lenguaje es especialmente monosémico, no discursivo y evita 
toda retérica visual. 

* Su principio es el de la economia generalizada; maxima 
informacié6n con los minimos elementos y con el minimo esfuerzo de 
localizacién y comprension por parte del receptor. 
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2.8 EL CAMBIO DE LA SENALIZACION A LA 
SENALETICA 

La movilidad social no se manifiesta solamente en 1a autopista; la 
complejidad de la vida modema no esta presente exclusivamente en 
la circulacion rodada y peatonal. Es la misma organizacién social, 
son sus instituciones, sus comercios y con la cantidad y variedad de 
servicios que ofrece, la que impone una serie de “escenarios” 
sucesivos en la trama de la vida cotidiana, que los individuos estan 
obligados a atravesar, a circular en ellos y realizar acciones y 
operaciones diversas y no siempre sencillas. 

2.9 Tabla comparativa de Sefializacién y sefialética. 

  

Sefializacién Sefialética 
  

La sefializacién tiene por objeto 
la regularizacién de los fiujos 
humanos y motorizados en el 
espacio exterior. 

La sefialética tiene por objetivo 
identificar, regular y facilitar el 
acceso a los servicios requeridos 
por los individuos en un espacio 
dada (interior y exterior) 

  

  Es un sistema determinado de 
conducta   Es un sistema mas operativo de 

acciones. Las necesidades son 
las que determinan ei sistema 
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El sistema es universal y esta 
creado como tal integramente 

El sistema debe ser creado o 
adaptado en cada caso particular 

  

Las sefales preexisten a los 
problemas itinerarios 

Las sefiales y las informaciones 
escritas, son consecuencia de los 
problemas precisos. 

  

  

normalizadas y homologas, y se 
encuentran disponibles en la 
industria. 

El cédigo de lectura es conocido|/El cédigo de lectura’ es 
a priori. parcialmente conocido. 

Las sefiales son normaimente|Las sefiales deben ser 
normalizadas homologadas por 
el disefiador del programa y 
producidas especialmente. 

  

Es indiferente a las 
caracteristicas del entorno 

Se supedita a las caracteristicas 
def entorno 

  

Aporta al entorno factores de 
uniformidad. 

Aporta factores de identidad y 
diferenciacién 

  

No influye en la imagen del 
entorno. 

Refuerza la imagen de marca de 
las organizaciones. 

  

La sefializaci6n concluye en si 
mismo.     Se prolonga en los programas de 

identidad corporativa, o deriva de 
ellos.     

2.10 DISENO DE PROGRAMAS 

Disefiar programas es esencialmente diferente de disefiar cosas y 
objetos. 

Disefiar programas implica, la formula capaz de solucionar no ya un 
problema definido, sino todo un problema o un conjunto de 
problemas diversos pero relacionados entre si. 

Disefiar programas es pues, disefiar una matriz general, un método 
organico, vivo.   34 

Todo programa comporta en su aspecto grafico. 

a) Los elementos simples considerados en tanto que érganos de 
estructura. 

b) La pauta estructural, es decir, la arquitectura invisible que 
subyace en el mensaje manifiesto 

c) Las leyes de estructura, 0 sea las normas precisas que rigen la 
combinatoria de los érganos 1) Sobre la pauta estructural, y 2) en las 
reglas técnicas del programa para la produccién industrial (las 
sefiales materiales de la sefialética). 

2.11 METODOLOGIA PARA LA APLICACION DEL 
SISTEMA: * 

Para ta implantacién del Sistema de Sefializacién en las 
instalaciones del Bosque de Chapultepec se ha de seguir el 
procedimiento siguiente. 

1. - Analisis de las necesidades de comunicacion. 

1.1 Elaboracién det listado de conceptos que requiere la unidad 
ajustandolo a la guia basica de textos autorizada por la 
Subdelegacién det Bosque de Chapultepec. 

1.2 Levantamiento fotogr4fico siguiendo la posible secuencia de 
recortido de un usuario, fotografiando sitios representativos y criticos 
para la coiocacién de sefiales. 

2. - Proyecto. 

Basandose en la informacién proporcionada por cada unidad se 
procede a: 

2.1. Determinar el 4rea que se requiere sefializar en planos 
arquitecténicos de la instalacion. 

+ Planear los tipos de circulacién de operacién mas comunes para 
recorridos de usuarios y personal. 

  

‘3 Manual de Imagen grafica de la secretaria de Salubridad



  
* Realizar una siembra tentativa en los planos arquitecténicos de la 
instalacion. 

- Identificadores institucionales. 

- Identificadores de servicios. 

- Informacién general, operativa, 
emergencia 

restrictiva, preventiva y de 

- Directorios. 

- Tableros de avisos 

2.2 Elaboracién de tas fichas de identificacién para cada una de las 
sefiales: 

Esta actividad consiste en elaborar un documento por cada sefial 
que localiza, describe y define cada uno de tos sefialamientos 
comprendidos en los proyectos. La ficha establece con los datos en 
ella contenidos: las caracteristicas graficas, necesarias para la 
impresién del mensaje; de montaje y localizaci6n para la 
construcci6n de paneles y soportes; asi como las observaciones 
relativas al sefialamiento en cuestién. 

2.3 Visitar, o su defecto, enviar el proyecto a la instalacién para 
confirmar o modificar la siembra tentativa. 

2.4 Haciendo los ajustes correspondientes, realizar la siembra 
definitiva para ta cuantificaci6n de sefiales. 

2.5 Realizar planos de los detalles de fijaci6n requeridos para casos 
especiales que no estén contemplados en los pianos generales del 
sistema. 

2.6 Integrar el siguiente paquete de documentos para la 
aprobacién final y la fabricacién del proyecto: 

35 

* Pianos de siembra definitivos con ubicacién de sefiales. 

+ Fichas de identificacién. 

¢ Informacién especial. 

3 Fabricacion. 

El! Manual de Sefializacién es indispensable para la produccién de 
originales mecanicos de impresi6n, ast como para la produccién de 
los saportes que los sefialamientos requieren. Sin su consulta 
cuidadosa no es posible lograr resultados positivos. 

4 Montaje. 

Para el montaje en sitio de los sefialamientos es imprescindible 
contar con una supervisién adecuada de ios 

trabajos, ya que a pesar de ios esfuerzos por definir la 

mayoria de aplicaciones del Sistema de Sefializacién, éste tendra 
que adecuarse en ocasiones a imponderables. 

5 Evaluacion. 

Para efectos de control y estadistica debera efectuarse una 
encuesta para evaluar la eficacia del Sistema de Sefalizacién. 

2.12. DESCRIPCION DE 
IDENTIFICACION: 

LAS FICHAS DE 

Numero de la ficha. 

Penmite la identificacién de ta serial. 

Clave del sefialamiento. 

Sintetiza en una clave el tipo de sefiat. 

  

Mu Ibis
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Plano No. 

Indica et No. de Plano donde se encuentra localizada Ia sefial. 

Dimensiones. 

Las dimensiones se expresan en milimetros y corresponden a la 
dimensién total del sefialamiento, sea éste de un solo panel o de 
varios. 

Formatos. 

Indica el tipo de formato basico que conforma la sefial. 

Tipo de montaje. 

En este recuadro se indica el montaje que debera usarse en el 
sefialamiento. 

Frente. 

Se refiere al contenido (texto, pictograma, direccional, etc.) que 
aparece en el tablero. Puede ser considerada como la cara unica de 
fa sefial. 

Croquis de localizacié6n. 

Contiene las indicaciones graficas para localizar y colocar el 
sefialamiento, precisando detalles que pueden incluirse en los 
planos. 

De acuerdo a lo anterior, los planos sélo definen un criterio pero que 
necesita ser verificado en sitio.   36 

Observaciones. 

Indicaciones diversas que precisan algo 
caracteristica y definicién det sefialamiento. 

felativo a colocacién, 

Revision. 

Autorizacién. 

2.13 TIPOS DE SENALES. 

E! objeto esencial de toda sefial es la de transmitir a los usuarios un 
mensaje especifico mediante simbolos o leyendas para cumplir con 
las siguientes finatidades: 

Direccionales. 

Aquellas que orientan especialmente. Indican trayectos, circulacién y 
tumbos para desplazarse. 

Orientacién. 

Guian y localizan dreas, edificaciones o servicios. 

Informativas. 

Proporcionan mensajes, detallando un procedimiento a seguir, 
precisan una situaci6n, horarios, etc. 

identificativas. 

Indican, dan nombre a areas, edificaciones o servicios.
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Prohibitivas o restrictivas. 

Sefiales que tienden a orientar la conducta de los individuos a 
través de! mensaje. 

Preventivas. 

Aquellas que incluyen mensajes precautorios. 

2.14 TIPOS DE MONTAJES.*® 
Los montajes o soportes se realizaran en tubular de acero de 2”x 2” 
y pintado con pintura esmalte verde. 

Bastidor. 

Sistema de montaje de sefiales en el que la superficie metalica de la 
sefial se apoya en un muro o reja. 

Candelero. 

Aquel se sostiene por si mismo con cimentacién en el suelo. 

Soporte. 

Cuerpo de tres dimensiones en el cual se soporta una sefial. 

'S Manual III de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
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2.15 TIPOGRAFIA® 

Es indispensable para la legibilidad de la sefial, la correcta 
disposicién de la tipografia, cuidar que el espaciamiento entre las 
letras, palabras y lineas sea el adecuado. 

a) Letras maydsculas y numeros. 

Las letras mayUsculas y los nimeros que se usen e las sefiales 
deberan ser sin patines, sin adornos ni salientes. 

A continuaci6n se proporcionan alfabetos y nimeros de diferentes 
alturas y cada uno de éstos en tres anchuras, con el objeto de que 
las leyendas puedan ajustarse a la fongitud disponible en la lamina y 
para que ademas, quede de acuerdo con las reglas de legibilidad. 

b) Series. 

Las letras maysculas que se usan en las sefiales se agrupan en 
tres series diferentes, segun la relacién de su altura a su anchura, 
las cuales varian en las proporciones que se indican a continuacién. 

c) Proporciones. 

Serie Anchura Altura 

1 100 mm 100 mm 

2 88 mm 100 mm 

3 75 mm 100 mm 

  

This 
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d) Rasgos. 

La anchura del rango con que se tracen fas letras y nuimeros, para 
altura de 100 mm., es la siguiente: 

Serie Anchura del rasgo 

1 17mm 

2 16 mm 

3 15mm 

Para otras alturas de letras y numeros la anchura del rasgo sera 
proporcional a ellos. Por ejemplo para una altura de 300 mm., el 
ancho del rasgo sera de 17 X 3 =51 mm. en la serie 1. 

e) Alturas. 

La altura de las letras que se usen en la fabricacién de sefiales 
seran las siguientes. 

50, 75, 100, 125, 175, 200, 250 y 300 mm. 

Estas alturas se podran aplicar a cada serie. 

f) Dimensiones para dibujo. 

A continuacién se presentan los dibujos acotados de las letras 
mayusculas y los niimeros de cada serie. Las tablas de cotas que 
acompajian a cada grupo de caracteres y digitos proporcionan las 
medidas, necesarias para dibujarias a distintas alturas. 

Si fuera necesario dibujar letras de dimensiones mayores, las cotas 
respectivas se obtendran y sera proporcionaimente a las de la serie 
que se escoja.
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Ai dibujar una letra o numero, debe tenerse presente lo siguiente: 

Las tangentes, arcos mayores y ciertos puntos de control, seran 
trazados primero y enseguida los arcos de radio mas pequefios que 
sirven de uni6n a los trazos. 

g) Espaciamientos 

Al principio de los dibujos y de las tablas de “Dimensiones” de cada 
serie se proporcionan las tablas de “anchura de Letras” “Anchura de 
Numeros” y de “Espaciamientos entre letras", que sirven para 
calcular la longitud total de una o mas palabras, 

El espaciamiento entre letras varia segun la forma de cada una y 
para tal efecto, se ha calculado fa tabla de “Espaciamientos entre 
letras” En la columna vertical se tiene la letra precedente y en el 
tenglén horizontal se puede leer ia cifra en milimetros del 
espaciamiento con la letra siguiente. Esta tabla esta calculada para 
la altura de tetras de 100 mm. 

Los espaciamiento para letras de alturas diferentes se obtendran 
multiplicando el espacio sefialado en la tabla por un factor igual al 
resultado de dividir el tamafio de la letra, en milimetros entre la 
altura de 100 mm.. 

Cuando al multiplicar el espaciamiento de la tabla por un factor, por 
ejemplo 1.25 6 1.75 6 2.5 para obtener el correspondiente 
espaciamiento para las alturas de letras de 125, 15 y 250 mm, 
resulte un numero fraccionario como 5.5 6 9.5, dicho numero se 
redondeara al inmediato superior para dimensionar el 
espaciamiento. Es decir; para 5.5 se tomara 6 y para 9.5 se tomara 
10. 

La tipografia empleada esta basada a las reglas establecidas para la 
SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), ya que la 
produccién del sefialamiento sera realizada en serie, en tos talleres 
de la Subdireccién de Sefializacién, fos cuales se rigen bajo los 
estatutos mencionados.
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‘Cua fadro compar ativo de las 3 series de letras mayu 

ABCDEFGH 
Serie 1 

ABCDEFGHIJ 

ABCDEFGHIJK
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Tabla | 

SERIE 1 

ANCHURA DE LETRAS MAYUSCULAS PARA LAS DIFERENTES ALTU- 
RAS EL GRUESO DEL RASGO PARA TRAZARLAS ES EL ANCHO DE LA LETRA | 

Dimensiones en milimetros 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

(QETURA 50 75 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 ) 

LETRA ANCHURA . 

A 50 76 100 | 125 | 150 176 | 200 [| 250 | 300 
B 40 60 so | 100 | 120 140 | 160 | 200 | 240 
Cc 40 60 so | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 
D 40 60 so | 100 | 120 140 | 160 | 200 | 240 
E 37 56 74 93° | 114 130 | 148 | 185 | 220 
F 37 56 74 93 | 111 130 | 148 | 185 | 220 
G 40 60 so | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 
H 40 60 so | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 

1 9 13 17 22 26 30 34 43 51 
J 37 56 74 93 | 111 130 | 148 | 185 | 220 
K 40 60 so | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 
L 37 56 74 93 | 1114 130 | 148 | 185 | 220 
M 46 69 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 230 | 276 
N 40 60 so | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 

40 60 80 100 120 140 160 200 240             
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Dimensiones en milimetros 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

(QUTURA 50 75 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 ) 

LETRAN_ ANCHURA 

o 42 63 84 105 126 147 168 210 252 

P 40 60 80 100 120 140 160 200 240 

a 42 63 84 105 126 147 168 210 252 

R 40 60 80 100 120 140 160 200 240 

Ss 40 60 80 100 120 140 160 200 240 

T, 37 56 74 93 111 130 148 185 220 

U 40 60 80 100 120 140 160 200 240 

Vv 46 69 92 115 138 161 184 230 276 

w 53 78 105 131 158 184 210 263 315 

x a2 63 84 105 126 147 168 210 252 

Y 50 75 100 125 150 175 200 250 300 

\ z 40 60 80 100 120 140 160 200 240 /                   
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SERIE 1 

Tabla 2 ANCHURA DE NUMEROS PARA LAS DIFERENTES ALTURAS EL GRUE- 

SO DEL RASGO PARA TRAZARLOS ES IGUAL AL ANCHO DE LA LETRA! 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

(SQUTURA 50 75 100 126 | 150 | 175 200 | 250 | 300 ) 

NUMERO. ANCHURA : 

1 16 24 32 40 48 56 64 80 96 
2 40 60 80 too | 120 | 140 160 | 200 | 240 
3 40 60 80 100 [ 120 | 140 160 | 200 | 240 

4 42 63 84 10s | 126 | 147 168 | 210 | 252 

5 40 60 80 100 | 120 | 140 160 | 200 | 240 

6 40 60 80 100 | 120 | 140 160 | 200 | 240 

7 35 53 70 88 105 123 140 | 175 {| 210 

8 40 60 80 100 | 120 140 | 160 | 200 | 240 
9 40 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 

Gz: 42 63 84 106 | 126 | 147 168 210 | 252 )                   
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SERIE 1 

Tabla 3 ESPACIAMIENTOS ENTRE MAYUSCULAS CON ALTURA DE 100 mm. 

Dimensiones en milimetros 

( LETRA LETRA SIGUIENTE ) 

PRECENENTE 

Ala lTC]D E FIGtH ' J ]K LIimM|NnIN|ofPlatjr S[Tilutitviwjx yY| Zz 

| a 14/297 29] 24,24) 211) 27)/217 21714) 297 24, 21; 21; 217 2a;21f2tj21j21] 8 i241] a fratial asia 

8 21126 21| 26126 26|21/ 26/26/21] 26/ 26|26/26)/26/21/26)21]26/21]21]/26]21]/21)/21)214}21 

¢c 14/29/24) 24/21/21] 219) 27/21/14) 21]/21/21}24121,29121,21)21{21|t4al2iii4alialialialia 

D 21/26/21] 26/26 | 26/21) 26| 26] 21] 26; 26} 26] 26] 26 | 21/26/21 | 26) 21]/21| 26/21]/21]/21121]21 

—E V4/21/29/ 21,21] 21/21,21121)44) 214/21) 21,21) 21] 21(21/ 21) 21] 21] 1412tl14j14alralrajia 

F 8 ]217/27) 21/27/21} 21,24]/21/14) 21] 21) 21}21121) 27121) 21) 21)21114121]/ 14/14}, 14} 14a]14 

G 2143/26/21) 26] 26] 26/21] 26; 26} 21) 26) 26] 26) 26/ 26/ 21] 26] 21; 26] 21/21] 26] 21)321)/21)21121 

H 21426] 26/ 26/26/26 | 26) 26/26/21] 26| 26/26/26] 26| 26] 26/26/26 | 26/21) 26/21) 21J/21/21/21 

' 21(26/ 26] 26) 26/26 / 26/26|26|21] 26/ 26/ 26) 26] 26| 26, 26| 26/26/1261 21|26121]21)/21] 21/21 

J 21}26|26/ 26/26/26] 26) 26/26/21) 26] 26| 26) 26! 26| 26} 26/ 26| 26} 26] 21}26121)21) 21121421 

K TS] 277 21/21/20) 29) 21/24/21) 14) 24) 21,21) 21- 21; 21/21) 21, 21) 21]/tajarlialialralrajrva 

t - 29121/21/21121/21/21)21/14) 24) 24/21/21] 21/27; 25/21/21]21) sj2iltajtralia a}ia 

mM 21/26{ 26] 26/ 26/ 26} 26/ 26/26 [21 | 26] 26] 26] 26| 26] 26] 26| 26/26/26) 21/26/21121)/21/21/21 

N 21/26/26} 26/26 | 26/ 26/ 26/26/21] 26] 26| 26| 26] 26] 26] 26| 26/ 26; 26/21} 26]21421/21}21]21 

a 21/26) 26] 26/26)/26[26| 26/26/21) 26 26 26/26 26 26 26/26/26) 26/21/26) 21j 21, a1} oatias                                                         

4s 
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Dimensicones en milimetros 

  c 

LETRA LETRA SIGUIENTE 
  PRECFOENTF 

AIBIC/DOIE; FIG] HE’|] sik} eclimMini Gl olreplajtrl>si{rfulvjw 
        = a 

Oo 21/26/21) 26/26] 26/21} 26)/26)21] 26] 26| 26/26] 26/21] 26| 21/28] 211 arfontorl|2s af fee fmt fee | fee -panpe fee f--fe- fb -4—4-—- ¢- -pee -q- 

P WALA ][SW AVAL AW4apati2rvjyarivalarvwi2i]2ii2s+2siarj 21,21] 21429] 8 farlialra p——-———_——- | ---. J bP Je bee eS bt —--f— ff — dee   

26) 26] 26121/26|21/26121/21]26]21}2+ 
—~ pf} pe — Poff dd -. 

26] 26/26/21) 26/21) 26/21] 211 26}21]21 

  4 ewe ed -- fi fd NP 

AR 21/26/21] 26) 26] 26} 21/26}26 121] 26 

  

  
  

  

v
y
 

n 
| 

O
1
0
 

1o
: 

8 244/26/21/ 26/26) 26) 21/26/26[21| 26 26126] 26/21/26] 21/26] 21) 21(26]/21]/24 —~——4-—}- —_+}- ---. | —__} — | J} ef —- ada 4 pee fof. —4-~-4 

T B 23/21) 21/21/20) 21) 21)21)14] 21/21] 29121] 21] 21/27/21] 21,21] 14alarji4ali4a 
— af J - pd 4+. wee f ope eee do Pe 

u 21/26/26) 26} 26] 26| 26) 26/26] 21| 26| 26] 26] 26/26) 26! 26! 26] 261 26|21}26|21]21 

  
  

  

  
  

  

Vv 8B 21/21/21) 29) 24/21/21) 21]14) 21] 24) 29) 21121) 21/21) 21] 21) 21] 14/21/14 ial! 
  

w 14/27/29; 217/20) 21)21)21)21/44) 21,21) 290721) 24 529) 21) 21 2p arfralaifialra 
—t —j-—- F—- J —-} --- fe J --- - 

x 14]/29/27/21/21/21/21/21729/14) 21/21] 21) 217,21; 21/ 21] 21/21; 21; 14Jatiiaji14 

  

  

Y 14/21] 21/217 21721/21/21/21)/14) 21/21) 21/29; 20/ 21, 21/21; 21721; 14] 21/14/14 
                                                    LO 2 1494/21) 21)217 21/21/29) 21)211/14/21/21]/21/21]/21)21/21) 21) 21;21;/ 14/21) 14/1/14           
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SERIE 1 

Tabla 4 ESPACIAMIENTOS ENTRE NUMEROS,. CON ALTURA DE 100 mm. 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

( sUuMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRECEDENTE NUMERO SIGUIENTE . 

1 26 26 21 21 26 26 21 26 26 

2 26 21 24 21 16 21 21 21 21 

3 26 21 21 21 26 21 21 21 21 

4 21 21 14 14 21 21 14 | 24 21 

5 26 21 21 21 26 21 21 21 21 

6 26 21 21 21 26 21 21 21 21 

7 21 21 14 14 21 21 14 | 24 21 

8 26 21 21 21 26 21 21 21 21 

9 26 21 | 21 21 26 21 21 21 21 

Lo 26 21 21 21 26 21 21 21 21                       
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SERIE 1 

Tabla 5 ACOTACIONES DE LETRAS MAYUSCULAS Y NUMEROS PARA LAS DI- 

FERENTES ALTURAS 

Dimensiones en milimetros 

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(SQETURA 50 75 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 ) 

cot as\. VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS * 

A 1 1.6 2 | 25° 3. 3.5 4 5 6 
8 4 6 8 10 12 14 16 20 24 
c 7.5 11 15 19 23 26 30 38 45 
D 9 13 17 22 26 30 34 43 51 
E 10 15 20 25 30 35 40 50 60 
F 13 20 26 33 39, | 46 52 65 78 
G 14 24 28 35 42, | 49 56 70 84 
H 14.5 22 29 36 44 51 58 73 87 

15 23 30 38 45 53 60 75 90 
J 15.5 23 31 39 47 54 62 78 93 
K 16 24 32 40 48 56 64 80 96 
L 17 25 34 43 51 59 68 85 | 102 
mM 17.6 26 35 44 53 61 70 ss | 106 
N 18 27 36 45 64 | 63 72 290 | 108                         

35
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Dimensiones en millmetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

(SQUTURA 50 75 | 100 | 126 | 150 | 175 | 200 | 260 | 300 ) 
cot as\. VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS 

O 19 28 38 4B 57 66 76 95 | 114 
P 19.5 29 39 49 59 68 78 98 | 117 
a 20 30 40 50 60 70 go | 100 | 120 
R 22 32 a3 54 65 75 es | 108 | 129 
5 23 34 45 56 68 79 90 | 113 | 135 
T 24 36 48 60 72 84 96 | 120 | 144 
U 25 38 50 63 75 ss | 100 | 125 | 150 
Vv 27. [41 54 68 81 95 | 108 | 135 | 162 
w 30 45 60 75 90 | 105 | 120 [ 150 | 180 
x 31 47 62 78 93 | 109 | 124 | 155 | 186 
Y 32 48 64 BO 96 | 112 | 128 | 160 | 192 
z 35 53 70 ss [105 | 123 | 140 | 175 | 210 | 

AA 37 56 74 93 [111 [ 130 | 148 | 185 | 220 
BB 38 57 76 95 | 114 | 133 [ 152 [ 190 | 228 | 
cc. | 40 60 so _| 100 | 120,| 140 | 160 | 200 | 240 
DD 42 63 sa | 105 | 126_] 147 168 | 210 | 252. 
EE 46 69 92 [115 | 138 | 161 | 184 | 230 | 276 
FF 50 75 [ 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 
GG 53 7a | 105 [| 131 | 168 | 184 | 210 | 263 | 315 

(HH 60 90 [120 | 150 [ 180 | 210 | 240 | 300 | 360 /                       

56
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SERIE 2 

Tabla 1 ANCHURA DE LETRAS MAYUSCULAS PARA LAS DIFERENTES AL- 
TURAS EL GRUESO DEL RASGO PARA TRAZARLAS ES EL ANCHO DE LA LETRA | 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALTURA) 55 75 100 | 126 | 160 175 | 200 | 250 | 300 ) 

LETRAN ANCHURA . 

A a4 66 88 110 | 132 | 154 | 176 | 220 | 264 
B 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
c 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
D 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
E 33 49 65 81 98 | 114 | 130 | 163 | 195 
F 33 49 65 81 9s | 114 | 130 | 163 | 195 
G 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
H 35 53 70 ss | 106 | 123 | 140 | 175 | 210 

\ 8 12 16 20 24 28 32 40 48 
J 33 49 65 81 9s | 114 | 130 | 163 | 195 
K 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
L 33 49 65 81 9s | 114 | 130 | 163 | 195 
M 40 61 81 101 | 122 | 142 | 162 | 203 | 243 
N 35 53 70 sa | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
N 35 53 70 ss | 106 | 123 | 140 | 175 | 210                         
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Dimensiones en milimetros 

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

(RETURA 50 75 too | 125 150 175 | 200 | 250 | 300 ) 

LETRAN ANCHURA , 

oo 6| 37 66 74 e2 | 111 130 | 148 | 185 | 222 
P 35 53 70 ss | 106 | 123 140 | 1756 | 210 
a 37 56 74 92 | 111 130 | 148 | 185 | 222 
R 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 
s 35 53 70 ss | 105 | 123 140 | 175 | 210 

T 33 49 65 81 98 | 114 | 130 | 163 195 
) 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 | 175 | 210 

Lv 40 61 81 101 122 | 142 162 | 203 | 243 
w 46 69 92 115 | 138 | 161 184 | 230 | 276 | 

x 37 56 74 92 | 111 130 | 148 195 | 222 
Y a4 66 88 110 | 132 | 154 | 176 | 220 | 254 

2 35 53 70 ss | 105 | 123 | 140 175 | 210 ) 
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Tabla 2 
SO DEL RASGO PARA TRAZARLOS ES IGUAL AL ANCHO DE LA LETRA 1 

SERIE 2 

ANCHURA DE NUMEROS PARA LAS DIFERENTES ALTURAS EL GRUE- 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

(ALTURA 50 75 100 125 | 150 | 175 200 | 250 | 300 ) 

NUMERO\. ANCHURA . 

1 15 23 30 38 45 53 60 75 90 
2 35 53 70 as 105 123 | 140 | 175 | 210 
3 35 53 70 88 105 123 | 140 | 175 | 210 
4 37 56 74 92 111 130 | 148 | 185 | 222 

5 35 53 70 88 105 123 140 | 175 | 210 

6 35 53 70 88 105 123 | 140 | 175 | 210 

7 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150 | 180 

8 35 53 70 88 105 123 | 140 | 175 | 210 

9 35 53 70 88 105 123 | 140 | 175 | 210 

0 37 56 74 92 111 130 | 148 | 185 | 222 ) 
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Dimensiones en milimetros 

  

a 2a 23 
  

18 

12 

18 

18 
  

1A 

18 

18 

Ra 

18 

18 

18 

LETRA SIGUIENTE 

  

23 

73 

23 

  

  

  

  

23 

18 

  

  

18 23 23 
  

18 8 
  

12 18 18 
  

12 18 18 
  

18 18 
    12     18             18           

23/23)23 

24/23/23 

18/18)18 

23/23/23 

23/23/23 

23) 23)23 

18/18/18 

23/23;23 

18)18]/18 

18};18; 1a 

18118/18 

181/18/18 

18/18/18 
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SERIE 2 

Tabla 4 ESPACIAMIENTOS ENTRE NUMEROS CON ALTURA DE 100 mm. 

Dimensiones en milimetros 

( NUMERO 1 2 3 4 5 7 8 9 oO > 

PRE CEDENTE MEROS SIGUIENTES 

1 23 23 18 18 23 18 23 23 23 

2 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

3 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

4 18 18 12 12 18 12 18 18 18 

5 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

8 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

7 18 18 12 12 18 6 18 18 18 

8 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

9 23 18 18 18 23 18 18 18 18 

\ oO 23 18 18 18 23 18 18 18 18 7                      
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SERIE 2 

Tabla 5 ACOTACIONES DE LETRAS MAYUSCULAS Y NUMEROS PARA LAS 
DIFERENTES ALTURAS 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ALTURA 50 75 100 126 150 176 | 200 | 250 | 300 

coTas\_ VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS 

A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 
B 3 4.5 8 7.6 9 10.6 12 15 18 
c 7 +1 14 17.5 24 25 28 35 42 
D 7.5 | 11.5 15 19 23 26 30 38 45 
E B 12 16 20 | 24 28 32 40 48 
F 9 13.5 18 23 27 32 36 45 54 
G 10 15 20 25 30 35 40 50 60 
H 17.5 | 17.5 23 29 35 40 46 68 69 

1 12 18 24 30 36 42 48 60 72 
J 13 20 26 33 39 46 52 65 78 
K 13.5 21 27 34 41 48 54 68 a1 
L 14 21 28 35 42 49 56 70 84 
M 15 22 30 38 45 52 60 75 30 
N 15.5 23 31 39 47 54 62 78 93 
oO 16 24 32 40 48 56 64 80 96                         
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Dimensiones en milimetros 

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALTURA) ¢6 76 100 125 150 175 200 250 300 ) 

CoTASN. VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS: 

° 17.6 26 35 44 63 61 70 88 105 
P 18 27 36 45 54 63 72 30 106 
Q 20 30 40 50 60 70 BO 100 120 
R 23 34 45 56 68 79 90 112 135 
s 26 39 52 65 78 91 104 130 156 
T 27 40 63 66 80 93 106 33 159 
U 28 42 56 70 | 84 98 112 140 168 
v 29 43 57 77 | 66 700 114 143 W714 
w 30 45 60 75 90 105 120 150 180 
x 32 47 63 79 95 | 110 126 158 189 
Y 35 52 69 86 «104 121 138 173 207 

Zz 35 53 70 88 105 123 | 140 175 210 

AA 38 56 76 94 113 131 150 188 225 
8B 40 59 79 99 119 138 158 198 237 
cc 40 60 80 100 120 140 160 200 240 
DD 55 B3 110 138 165 193 220 275 330 

(EE 85 128 170 213 255 298 340 425 510 }                       
T2 

 



  

  

SERIE 3 

Tablai_—. ANCHURA DE LETRAS MAYUSCULAS PARA LAS DIFERENTES AL- 

TURAS EL GRUESO DEL RASGO PARA TRAZARLAS ES EL ANCHO DE LA LETRA I 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(QETURA 50 75 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 260 | 300 ) 

LETRAN ANCHURA ' 

A 38 56 75 94 4143 131 150 188 225 

B 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

c 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

D 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

E 28 42 56 70 84 98 112 140 168 

F 28 42 56 70 B84 98 112 140 168 

G 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

H 30 45 60 75 90 105 420 150 180 

1 8 41 15 19 23 26 30 38 45 

J 28 42 56 70 B84 98 112 140 168 

K 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

L 28 42 56 70 84 98 112 140 168 

M 35 52 69 86 104 121 138 173 207 

N 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

N 30 45 60 75 90 4105 120 150 180                       
3 
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Dimensiones en milimetros 

  

                  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

(QETURA 60 75 100 125 160 175 200 250 300 ) 

LETRAN ANCHURA . 

° 32 a7 63 79 95 1410 126 158. 189 

P 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

Qa 32 47 63 79 96 110 126 158 189 | 

R 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

Ss 30 45 60 76 90 105 120 150 180 

T 28 42 56 70 84 98 112 140 168 

u 30 465 60 75 90 105 120 150 180 

vs 35 52 69 86 104 121 138 173 207 

w 40 59 79 99 119 138 158 198 237 

x 32 47 63 79 95 110 126 158 189 

Y 38 56 75 94 113 131 150 188 225 

\ 2 30 45 60 75 90 105 120 | 150 | 180 } 
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Tabla 2 ANCHURA DE NUMEROS PARA LAS DIFERENTES ALTURAS EL 
GAUESO DEL RASGO PARA TRAZARLOS ES IGUAL AL ANGHO DE LA LETRA ! 

Dimensiones en milimetros 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

(QETURA 50 78 100 125 150 175 200 250 300 ) 

NUMERO. ANCHURA ‘ 

1 14 21 28 35 42 49 56 70 84 

2 30 46 60 75 90 105 120 150 180 

3 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

4 32 47 63 73 96 110 126 158 189 

5 30 45 60 75 90 106 120 150 180 

6 30 45 60 75 90 105 120 150 180 

7 27 40 53 686 so 93 106 133 159 

8 30 45° 60 75 90 105 120 150 180 

9 30 45 60 7s 90 105 120 150 180 

\ oO 32 47 63 793 95 110 126 158 189 )                     
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Tabla3 ESPACIAMIENTOS ENTRE MAYUSCULAS CON ALTURA DE 100 mm. 

Dimensiones en milimetros 

( *Y 

LETAA LETRA SIGUIENTE 

PRECEOENTE * 

AloefclofleEel Fla; Hit] ste] eulm> ny atolelalR|s;tTju;viwyxi viz 
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Uimensiones en mittmetros 

( LETRA LETRA SIGUIENTE 

PRECEDENTE 

  

  

  

Ale|/clovl Ee; Fi[ Glut rl] sik] ecimMi an] AX} oleplalris|rjulvijwyxfv][z 
  

  

°o 16] 20/16] 20} 20) 20) 16/ 20} 20] 16) 20/ 20] 20] 20] 20] 16] 20} 16} 20/16] 16}20116)/16/161168/16 
  

Pp 11/16/16} 20120] 20/16; 20/20/16} 20) 20] 20} 20] 20} 16] 20/16] 20)16/11/20/1t/ 17/9] 19,19 
  

Qa 16/20/16) 20/20] 20;16/ 20/20/16] 20/20] 20] 20} 20/ 16/ 20] 16] 20/16} 16/20/16/16/16)/ 16116 

R 16] 20j16/20)20 | 20| 16] 20} 20} 16] 20] 20] 20] 20] 20} 16] 20) 16] 20/ 16/16) 20/16/16/16/16/16 
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SERIE 3 

Tabla4 ESPACIAMIENTOS ENTRE NUMEROS CON ALTURA DE 100 mm. 

Dimensiones en milimetros 

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

( wumeRo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o | 

PRECEDENTE NUMERO SIGUIENTE : 

1 20 20 16 16 20 20 16 20 | 20 20 

2 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

3 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

4 16 16 11 11 16 16 11 16 16 16 

5 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

6 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

7 16 16 11 11 16 16 5 16 16 16 

8 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

9 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16 

\ oO 20 16 16 16 20 16 16 16 16 16)                       
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SERIE 3 

Tabla 5 ' ACOTACIONES DE LETRAS MAYUSCULAS Y NUMEROS PARA LAS 

DIFERENTES ALTURAS 

Dimensiones en milimetros 

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ALTURA 50 75 100 125 150 175 200 | 250 300 \ 

CoTASN_ VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS» 

A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 
8 2.5 4 5 6 7.5 9. 10 12.5 15 
c 6.5 10 13 165 20 23 26 33 39 
D 8 11 16 19 23 26 30 38 45 
E 8 12 16 20 24 28 32 40 48 
F 10 15 20 26 30 35 40 50 60 

G 11 16.5 22 28 33 39 44 65 66 

H 13 19.5 26 33 39 46 52 65 78 

1 13.5 20 27 34 41 a7 54 68 B1 

J 14 21 28 35 42 ag 56 70 B4 

K 14.5 22 29 36 44 51 58 73 B7 
L 15 23 30 38 45 53 60 75 90 
M 16.5 24 31 39 ‘47 55 62 78 93 
N 16 24 32 40 | 48 56 64 80 96                         
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Dimensiones en millmetros 

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ALTURA) ¢0 75 100 126 150 175 200 | 250 300 ) 

cot as\. VALORES DE LAS ACOTACIONES MARCADAS EN LOS DIBUJOS* 

oO 17.5 26 35 a4 53 61 70 88 105 

P 18 27 36 45 64 63 72 90 106 

a 20 30 40 50 60 70 80 100 120 

R 23 34 45 56 68 79 90 112 335 

s 26 39 52 65 78 91 104 130 156 

T 27 40 63 66 80 93 106 33 159 

U 28 42 56 70 | 84 98 112 140 168 

v 29 43 57 71 | 86 7100 114 143 171 

w 30 46 60 75 30 105 120 150 180 

x 32 a7 63 79 95 | 110 126 158 189 

Y 35 52 69 B6 |-104 | 121 138 173 207 

z 35 53 70 88 105 423 | 140 175 210 

AA 38 56 75 94 113 131 150 188 225 

BB 40 59 79 99 119 138 158 198 237 

cc 40 60 BO 100 120 140 160 200 240 

DD 55 B3 110 138 165 193 220 275 330 

\ EE 85 128 170 213 | 255 298 340 | 425 510 )                     
 



  

El color para el disefiador grafico, es la cualidad de la luz reflejada 

por las superticies entintadas y no entintadas. 

El color esta conformado cientificamente, en el espectro existen 

Colores luz primarios son (rojo, verde, azul), los colores luz 
secundarios son (amarillo, cian, magenta) y los colores luz terciarios 

son (bermellén, limon y verde oliva). 

2.16 COMBINACION DE COLORES.” 

La combinacién de los colores obtienen efectos y sensaciones 

como; 

Colores armoniosos: Son aquellos que se encuentran lo 
suficientemente cerca para ser agradables, pero al mismo tiempo 

son diferentes uno del otro. 

Colores discordantes: pueden ser estridentes 0 psicodélicos (dos 

tonos opuestos en el circulo que al estar cerca centellean) 6 de 

ajuste (colores casi iguales, que no llegan a coincidir). 

Colores dominantes: son aquellos donde un color destaca entre los 

demas por su intensidad o por su tamafio (es decir que abarca el 
area) 

2.17 LA ELECCION DE COLORES: 

El amarillo atrae la atencién y es amable. El amarillo es el color mas 

claro tiene casi la mitad de luminosidad del azul y este facto domina 

sus caracteristicas para su aplicacién al disefio, por to que 
representa la iuz, lo calido, lo alegre, lo leno de energia. Una 

pequefia cantidad de amarillo junto a un color obscuro establece un 
contraste llamativo, es considerado el mas visible y reconocible de 
los colores. Para representar frescura el} amarillo lim6n 

  

" Swann, Alan El color en ef Diseiio Grafico Edit. Gustavo Gilli 1993 
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El verde limpieza fria y refrescante. El verde es el color natural por 

excelencia. Los verdes se clasifican en naturales y artificiales, los 

verdes tiene connotaciones de paz y tranquilidad, en interiores crea 

un entomo tranquilo y confortable. Es adoptado universalmente por 

fos ecologistas. 

Los verdes artificiales son vivos fuertes y de caracter tecnoldgico. 

Tiene un aire deportista y activo. 

El uso del color en jos sistemas de sefiales de orientacién obedece 

a diferentes criterios: criterio de identificaci6n, de contraste, de 

integracién, de connotacién, de realce, de pertenencia a un sistema 

de {a identidad corporativa. 

La funcién del color es destacar de modo evidente la informacion, 

con el fin de haceria inmediatamente perceptible y utilizable, pero no 

de destacarlas. 

También es recomendable el uso del color para realizar la imagen 
de marca, o el aspecto diferencial de una organizacién concreta 

dentro de una actividad en comun. 

2.18 DEFINICION Y ESTANDARIZACION DE LOS 
COLORES: 

En América se desarroll6 un método conocido como SISTEMA 

MUSSELL. Define 64,000 colores distintos en términos de tres 

parametros: tono, luminosidad y pureza o saturacién. 

a) Tono: Se refiere a la naturaleza del color, cada color puede 
contener 10 tonos principales y 10 tonos inmediatos. 

b) Luminosidad: Es la medida de claridad (blanco) y obscuridad 
(negro) que contienen, se clasifican en escala de 1 a 9. 

d) Pureza: Describe ta intensidad del color (un color puro esta 
completamente saturado), tiene una escala de 1 al 14



  

El efecto dei color es vital para el éxito del disefio. Pretende atraer la 
atencién del publico, emitir un mensaje especifico de! producto y 
enseguida la venta. 

El utilizar la asociacién de colores ayuda para que e} consumidor to 
identifique facilmente; £1 cuidado del color de un elemento de disefio 
transmite el mensaje deseado, o cuando un producto se ha 
identificado firmemente con ciertos colores, se debe de tener 
Cuidado cuando se efectua algun cambio ya que puede afectar muy 
notablemente el éxito del producto. 

El color se puede usar en forma aislada pero también existen 
combinaciones armoniosos y contrastantes, tanto con otros colores 
como con tonos y pigmentos del mismo color. 

Tono: Esta palabra describe a los colores que contiene alguna 
porcién de negro. 

Pigmento: Son colores que tienen algo de blanco



  

  
  

2.19 Limites de Percepsién de Color: 
Los limites de percepciédn son muy importantes en esta serie sefialética ya 
que nos muestran que el color blanco y el amarilo son tos de mayor angutaridad 
visual, por tal motivo es un factor que influye en un 100% en la toma de desicién, 
con respecto a Jos colores que se aplicaran. 

Para alcanzar ios limites 
de la percepclin de! 
blanco, la cabeza debe de Blanco Amaritio Azul 
ser girada 

    Nivel de inea visual 
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2.20 RESUMEN CAPITULAR 

La comunicaci6n es el acto de relacién entre dos o mas sujetos mediante 
el cual se evoca en comin un significado. En este enfoque 
comunicacional del disefio intervienen tres polos fundamentales: ta 
empresa, el diseflador y el puiblico. 

Este proceso de comunicacién genera los eslabones de una cadena de 
comunicaci6n. 

El area de la comunicacién por mensajes visuales define ei universo del 
disefio grafico, que es el universo de los signos y de los simbolos. 

La semidtica es el estudio de la ciencia de los signos, dentro de la 
comunicaci6én grafica. Los signos son la materia de la ideologia, 
solamente a través de los signos podemos rescatar nuestra memoria 
visual. 

Los signos son cotidianidad y enajenacién, son libertad si logramos 
descifrarlos y manejarios, pero son esclavitud si ellos nos manipulan; por 
lo tanto los signos podran ser “actuantes” sobre un grupo social que !os 
recibe, o podran ser “condicionantes” de dicho grupo. 

Sefalética es la parte de la comunicacién visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientacién en el espacio y los 
comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es la técnica que 
organiza y regula estas relaciones. 

La sefialética se aplica, por tanto al servicio de los individuos, a su 
orientaci6n en un espacio o un lugar determinado, para la mejor y mas 
rapida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor 
seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

El campo de Ia sefialética es pues la informacién espacial por lo que se 
comprendera, que la exigencia rigurosa de sus funciones esenciales sea 
la instantaneidad informativa y ja universalidad. Estas exigencias 
fundamentales definen la naturaleza y el objeto de la comunicacién 

sefialética como un sistema de sefiales visuales o mensajes espaciales 
de comportamiento. 

Disefiar programas implica, la formula capaz de solucionar no ya un 
problema definido, sino toda una problematica o un conjunto de 
problemas diversos pero relacionados entre si. Diseflar programas es 
pues disefiar una matriz general, un método organico, vivo. 

El objeto esencial de toda sefial es la de transmitir a los usuarios un 
mensaje especifico mediante simbolos o leyendas para cumplir con las 
siguientes finalidades: direccionales, orientaci6én, _informativas, 
identificativas, prohibitivas, preventivas. 

Los montajes son la estructuras basicas en donde se cargara la sefial 
tales como: bastidor, candelero cada uno con las medidas requeridas por 
la sefial 

Es indispensable para la legibilidad de la sefial, la correcta disposicién de 
la tipografia, cuidar que el espaciamiento entre las fetras, palabras y 
lineas sea el adecuado. Por esa misma razén se emplea una serie 
tipografica establecida por ia Secretaria de Comwunicaciones y 
Transportes. 

El color para el disefiador grafico, es la cualidad de la luz reflejada por ja 
superficies entintadas y no entintadas. Es uno de fos elementos que dan 
vida a una sefial ya que por medio de tos colores las sefiales tienen un 
significado especifico . 

El efecto del color es vital para el éxito de! disefio. Pretende atraer la 
atenci6n det publico, emitir un mensaje especifico del producto 

EI utilizar la asociacién de los colores ayuda para que el consumidor lo 
identifique facitmente.
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3.1 SIMBOLO 

Debido al alto reconocimiento por parte de la poblacién el simbolo no fue 
modificado para seguir transmitiendo una imagen clara en la que unida a la 
tipografia tiene un juego arménico. 

   

L 
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DISENO   
  

3.2 LOGOTIPO 

Arregio tipografico determinado como unico para la identificacién del 
nombre completo del Bosque de Chapultepec. 

El logotipo es creado apartir de las familias tipograficas Kabel Ult BT y 

CHAPULTEPEC 
NUESTRO BOSQUE 
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3.3 EMBLEMA 

El simbolo y logotipo institucionales, junto con el color institucional pantone 
348 CV y negro 100% son elementos basicos de la identidad visual del 
Bosque de Chapultepec L 

Q 
a4 

       

a\e 
6 

CHAPULTEPEC 
NUESTRO BOSQUE



  

  
  

3.4 ESCUDO 

Debido al alto reconocimiento por parte de la poblacién ei escudo del 
Gobiemo del Distrito Federal no fue modificado ya que es de nivel 
institucional, este disefio fue realizado por el Arq. Luis Almeida. 

  CIUDAD DE MEXICO 
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3.5 DIRECCIONALES 

Flecha que sera utilizada por el Sistema de Sefializacién, esta flecha 
llevara el Angulo superior terminado en curva ya que los estudios 
tealizados con respecto a la apreciacién visual, nos indican que el ojo 
humano modifica las aristas superiores de {a flecha en curva, por tal raz6n 
se le facilitara dicho proceso al ojo. 
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3.6 PROPUESTA GRAFICA No 1 

Esta propuesta grafica esta armada de la siguiente forma: 
color de fondo verde claro 
pleca negra en contomo 
dos lineas conformadas por nueve grillos cargados a la derecha y 
a laizquierda 
imagen grafica del Bosque de Chapultepec 
Esta propuesta es rechazada ya que el entomo en el que se 
instalara esta sefial es de un verde predominante y por tal 

motivo ta sefial se perdera. 

* CHAPULTEPEC” 
NUESTRO BOSQUE        
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PROPUESTA GRAFICA No 2 

En esta propuesta se opto por intensificar 
et tono de verde y cambiar el color del grillo, 
ocasionando una muptura en la imagen 
grafica ya establecida. 
Por tal motivo se descarta esta propuesta. 
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PROPUESTA GRAFICA No 3 

En esta propuesta se emplea el color 

naranja, negro y verde; esta combinacién 
de colores contrastantes provocan que fos 
elementos vibren impidiendo la lectura de los mismos. 
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PROPUESTA GRAFICA No 4 

En esta propuesta se rompen todos fos 
criterios y normas de aplicacion en la 
imagen grafica del Bosque de Chapultepec. 
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PROPUESTA GRAFICA No 5 

En esta propuesta se llega a una primera soluci6n 
en la aplicacién del color amarillo en el fondo, pero 
la pleca negra abarca mucho espacio visual, provocando 
la saturacién de los elementos, se opté por reducir el 
tamafio del escudo de Ia ciudad de mexico y bajar el 
tono del negro100%a negro40%. 
Y crecer el grillo imagen representativa del Bosque de Chapultepec. 
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PROPUESTA GRAFICA No 6 

Esta es la propuesta final en la que el equilibrio 
visual y fa armonia de los colores, hacen que la 
imagen grafica que se integrara en la sefial sean un 
elemento llamativo e indicativo para su rapida consulta, 
ya que el color amarillo en un fondo verde es facil de 
visualizar a distancia. 
El amarillo atrae ta atencién y es amable, es el cofor 

mas claro, tiene casi la mitad de luminosidad del azul, 
y este factor domina sus caracteristicas para su aplicacién 
en el disefio, por lo que representa la luz, lo calido, 
lo alegre y tleno de energia. Una pequefia cantidad de 
amarillo junto a un color obascuro establece un 
contraste llamativo, es considerado el mas visible y 
reconocible de los colores . 
Los amarilios vivos son un atractivo color para los 
disefios modemos. 
Los verdes claro y medios son colores frescos, son colores 
tranquilizantes y con colores de la misma liminosidad, el 
disefio tendra vibracion y vida. 
La escala tonal de negros y grises proporcionan una 

gran gama de contrastes. 
El negroProporciona una excepcional legibilidad debido a su 
elevado contraste. 
El blanco es el color basico para el disefio, se le pueden 
afiadir otros colores. 
EI gris eniaza el blanco con negro, suavizando 

su rotundidad y juntos los tres contituyen un buen fondo 

para cualquier imagen. 
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Los materiales que se aplican en estas sefiales es SCOTCH LITE 
GRADO ALTA INTENSIDAD SERIE 6800 CON RESPALDO DE 
ALUMINIO CONFORMABLE". La lamina reflejante de lentes prismaticos 

esta disefiada para la producci6n de seflales y delineadores de control de 

trafico que se exponen al servicio verticalmente. 

La lamina reflejante consiste en lentes prismaticos formados en una 

fesina sintética, transparente, sellada y respaldada con un adhesivo 

sensible a la presién y respaldo protector azul o transparente de 

polietileno. Aplicada a sustratos para seflales preparadas apropiadamente 

la lamina reflejante debe proveer un servicio de 7 afios 

Fotometria Reto-reflexién. 

La caracteristica de este material es ja Reto-refiexion lo que quiere decir, 

es cuando una fuente de luz ilumina a la sefial esta emite la misma 
cantidad de luz a la inversa provocando con esto que la sefial se vea 

nitidamente. 

Esto se debe a que los lentes prismaticos son de vidrio. 

PROPIEDADES FISICAS: 

A este material se le puede aplicar serigrafia, es facil de aplicar al 

ploteado, es resistente al lavado de alta presidn, resistente a la corrosién 

y resistente al impacto. 

  

"" Boletin de producto 6800, 3M, Octubre de 1991 105
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SERIE SENALETICA Not 

TABLERO RESTRICTIVO 
Et sefialamiento que se propone sera basado en una lamina galvanizada con 
medidas de 0.90 X 1.80m 
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Ciupap De México  ntuien ZL 
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# CHAPULTEPEC # 
é NUESTRO BOSQUE é 
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ZONAEXCLUSIVA 
PARA DEPORTISTAS 

PARA MEJOR USO DE LAS INSTALACIONES 

1.- SE PROHIBE EL ACCESO CON ANIMALES 
2.- PROHIBIDO REALIZAR FESTEJOS EN 

ESTA ZONA 
3.- SE PROHIBE LA ENTRADA A PERSONAS 

EN ESTADO DE EBRIEDAD Y/O 
CON BEBIDAS ALCOHOLICAS  



  

_ SERIE SENALETICA 
  

  

SERIE SENALETICA No 2 

TABLERO RESTRICTIVO 
Et sefialamiento que se propone sera basado en una lamina galvanizada con 
medidas de 0.90 X 1.80m 
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SE PROHIBE EL ACCESO CON ANIMALES ART. 15 

A PARTIR DEL 27 DE ABRIL DE 1998 

EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCION 

CERRARA LOS LUNES 

POR REABILITACION Y MANTENIMIENTO 

ART. 5° DEL REGLAMENTO 

DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO Y 
ATENTAMENTE LA COORDINACION GENERAL DEL 

BOSQUE DE CHAPULTEPEC 
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|SERIESENALETICA sid 

SEIE SENALETICA No 3 

BANDERA SENCILLA INFORMATIVA 
El sefialamiento que se propone sera basado en una lamina galvanizada con 
medidas de 0.90 x 1.80 m 

  

a ATLANTIS 

FERROCARRIL > 
INFANTIL 

  

MUSEO DE 
1 Soares HISTORIA NATURAL 

  108



  

SERIE SENALETICA 
      

SERIE SENALETICA No 4 

TABLERO INFORMATIVO 
El sefialamiento que se propone sera basado en una lamina galvanizada con 
medidas de 0.90 X 1.80m 
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oe é HORARIO DEL 
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a 5 A 17 HRS. 
Na é FIESTAS INFANTILES 

é EN 2° Y 34 
# CHAPULTEPEC # SECCION 

NUESTRO BOSQUE 

# # 
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SERIE SENALETICA 
    

SERIE SENALETIC No 5 

TABLERO INDICATIVO 
El sefialamiento que se propone sera basado en una !amina galvanizada con 
medidas de 0.90 X 1.80m 

  # CHAPULTEPEC 
—_—_—_—_a_a__ é RESTAURANTE BAR MERIDIEM 
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SERIE SENALETICA No 6 
BANDERA DOBLE INFORMATIVA 
El sefialamiento que se propone sera basado en una lamina 
galvanizada con medidas de 0.90 x 3.66 m 
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| SERIE SENALETICA 

SERIE SENALETICA No 7 

TABLERO INFORMATIVO 
El sefialamiento que se propone sera basado en una lamina galvanizada con 
medidas de 0.90 x 3.66 m 
En esta sefial se incorpora el escudo de la ciudad de México y el logotipo de 
Chapultepc. Ya que estos eventos fos patrocinan ellos. 
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fesrructuras | 

sISTEMA DE SEN ALIZACION Al tamafio No 1 le corresponde el soporte de Tablero “A” 6 el Soporte 
. Candelero “A”. Segun sea la necesidad de la sefial. 

- . Cada cuadro tiene un valor de 10 cms. 
AMANOS DE LAMINA 
- 0.90 X 1.80 
- 0.90 X 2.44 
.- 0.90 X 3.05 
- 0.90 X 3.66 

;OPORTE TABLERO 
\.- 0.70 X 1.60 

0.70 X 2.24 
- 0.70 X 2.85 TAMANO No 1 - 0.70 X 3.46 

  

SOPORTE CANDELERO 
.- 0.70 X 1.60 X 3.20 
- 0.70 X 2.24 X 3.20 
- 0.70 X 2.85 X 3.20 

).- 0.70 X 3.46 X 3.20 

    

  

SOPORTE CANDELERO “A’ 

SOPORTE BABLERO “A’ 
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L   LESTRUCTURAS |     

ISTEMA DE 
;ENALIZACION. 

| tamajio No 2 le corresponde 
| soporte de Tablero “B" 6 el 
oporte Candelero “B”. Seguin 
2a la necesidad de la sefial. 
ada cuadro tiene un valor de 10 

ms. 

TAMANO No 2 

  

  
SOPORTE | MABLERO “B" 

        

SOPORTE CANDELERO “B’” 

  

 



  

  

SISTEMA DE 
SENALIZACION. 

| tamafio No 3 le corresponde 
! soporte de Tablero “C’” 6 el 
oporte Candelero “C”. Segun 
ea la necesidad de ta sefial 
ada cuadro tiene un valor de 10 
ms, 

TAMANO No 3 

  

  
SOPORTE ]] 

  
BLERO “C" 

    

  

SOPORTE CANDELERO “C” 

  
 



  

  

    

SISTEMA DE 
SENALIZACION. 

\l tamafio No 3 le corresponde el TAMANO No 4 
soporte de Tablero “D” 6 el Soporte 
>andelero “D”. Segun sea la 
recesidad de la sefial 

~ada cuadro tiene un valor de 10 

“ms. 

  

SOPORTE + BLERO “D" 

          

SOPORTE DELERO “D" 
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*ROPORCIONES 

tEFERENCIALES DE 

\LTURAS. 

El marco referencial de las alturas 
$ en relacién al peatén. 
‘ada cuadio tlene un valor de 10 
ms. 

  
 



  

  

ROPORCIONES 

t(EFERENCIALES DE 

\LTURAS . 

El marco referencial de las alturas 
Ss en relacion al peatén. 
ada cuadro tlene un valor de 10 
ms. 

ANDELERO TIPO 2 

 



  

ESTRUCTURAS | 

»ROPORCIONES 

REFERENCIALES DE 

ALTURAS . 

| marco referencial de tas alturas es 
n relacion al peatén. 
“ada cuadro tlene un valor de 10 
ms. 

-ANDELERO TIPO 3 

  
 



  

    

ROPORCIONES 

EFERENCIALES DE 

LTURAS . 

marco referencial de las alturas es 
1 relacion al peatén. 
ada cuadro tiene un valor de 10 
ns. 

ANDELERO TIPO 4 

  
 



  

| 

Caracteristicas de la lamina: 
La lamina galvanizada calibre14 con aristas boleadas 

Caracteristicas del soporte tablero: 
Tubular cuadrado de 2x 2" negro calibre 14 y pintado en esmalte 
alquidalico 

Caracterfsticas del soporte candelero: 
Tubular cuadrado de 2"x 2” negro calibre 14 y pintado en esmalte 
alquidalico con ancla de varilla 3/8 de didmetro soldada. 
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Movimientos de cabeza y ojos: 
Es importante considerar los movimientos de la cabeza y los ojos 
para que la propuesta de las alturas en los soportes sea la 
idonea. 

Movimiento kbre 
de cabeza 
(0 optimo) 

Maximo movimiento 
de ojo 

Movimiento libre 

   

Maximo movimiento 
de cabeza 

Movimiento libre 
de la cabeza 

Maximo movimiento 
de la cabeza tS / 

Ps 
f 

Movimiento fibre Movimiento maximo 
de ojo de ojo 

       

Nota: fos movimientos maximos 
producen fatiga 
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‘CONCLUSIONES. 

El proyecto que se ha realizado con respecto a la serie sefialética de la 
segunda seccién del Bosque de Chapultepec a querido demostrar que e! 
disefio acompafiado motivado por una necesidad e impulsado por una 
gran inquietud, engendra grandes ideas y da solucién, con miles de 

posibilidades de las cuales hay que ser muy especificos y cuidadoso para 

escoger la mejor. 

Este proyecto es una pequefia solucién a las miles de necesidades que 

tiene et Bosque de Chapultepec, pero solo se necesita tomar el reto para 

proponer, analizar y solucionar todas y cada una de ellas. 

Si algun lector de esta tesis se interesa en aportar soluciones que sean 

complementarias a este proyecto, yo le invito a realizar un mapa de 

localizacién de los servicios o un directorio zonal. 
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| GLOSARIO 
  

ALTAS 
Las mayusculas del alfabeto 

ALTURA DE LA SENAL 
Dimensién sentido vertical de un sefialamiento o sefial en su medida 
maxima 

APLICACION 
Uso que tiene un emblema en cada uno de los elementos de imagen 
visual 

BAJAS 
Letras minusculas del alfabeto 

CARACTERISTICAS ERGONOMICAS 
Consideraciones sobre ta retacién entre el usuario y las sefiaies; escritura, 

distancia de lectura, Altura. etc. 

CLAVE 
Letra, ndmero o combinacién de ambos que determina el tipo de sefial 

COLOCACION 
Aplicacién de las sefiales en el sitio requerido siguiendo los criterios de 

altura, soporte y relacién con los elementos arquitecténicos existentes. 

DIRECCIONALES 
Denominacién que se le da a las flechas que implican orientacién 

espacial. 

EMBLEMA 
Unidn de togotipo y el simbolo en un conjunto representativo al Bosque de 

Chapultepec. 

FORMATO 
Superficie donde se ubican los elementos del mensaje, compuesta por 

uno 0 varios médulos de igual dimensién. 

IDENTIDAD VISUAL 
Sistema de elementos visuales que genera una imagen propia y unica del 

Bosque de Chapultepec: simbolo, logotipo. 123 

LARGO DEL SENALMIENTO 
Dimensién horizonta! del sefialamiento en su medida maxima. 

LEGISILIDAD 
Distancia maxima medida en metros desde la cual un mensaje puede ser 
leido. 

LOGOTIPO 
Arreglo tipografico determinado como unico para la identificacién del 

nombre del Bosque de Chapultepec. 

MONTAJE 
Sistema por ei cual una sefial puede ser colocada en el sitio requerido. 

NORMAS 
Lineamientos establecidos como constantes y que deberan respetarse en 
Ja aplicacién de la serie sefialética. 

SENAL 
Elemento informativo integrado por la sefial o formato y su soporte o tipo 
de montaje. 

SENALIZACION 
Acto de colocar anuncios o sefiales 

SERIE SENALETICA 
Normas que establecen la relacién entre los distintos elementos visuales 
y tridimensionales que permiten ta transmision de mensajes a través de 
senales 

SIMBOLO 
Es el elemento grafico disefiado expresamente para representar e 
identificar al Bosque de Chapultepec 

SOPORTE 
Cuerpo de tres dimensiones el cual se apoya una sefial. Los soportes 
forman parte de la comunicaci6n, su forma, materiales y colores son 
complementos a la imagen de Ia sefial 

TIPO DE SENALAMIENTO 
Se refiere al propésito funcional operativo de la sefializaci6n 

UBICACION 
Sitio donde se colocaran las sefiales



GLOSARIO 

USUARIO 
Visitantes, acompafiante, proveedores etc. Que son observadores, 

lectores o receptores de los mensajes expresados en las sefiales. 

ZONIFICACION 
Divisién de un area ef uso que ésta tenga 
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