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La. Comunicación Gráfica juega un papel deter
minante en la promoción de ideas, costumbres 
y estilos de vida. En conjunto con el Deporte 
es un eficaz medio que facilita la adopción 
de hábitos que mejoran la calidad de vida y 
el bienestar de la sociedad. 
¡¡¡¡édo~ Agufllal1' i§iÍlJ¡¡¡ci!JtelZo 

"A mi me duele entender que ia paslon que 
vivo genere desconfianzas Injustas, culturalmente 
despreciado, políticamente utilizado y social
mente reducido a una expresión popular de 
menor cuantía el futbol (el deporte añadiría. 
yo) sigue atrapando la emoción dominguem 
de aficionados de todo el mundo, convertido 
en un cautiva.nte fenómeno de moviHzación 
masiva qie debería ser merecedor de una 
atención mas respetuosa". 
Jorge Valdano campeón del mundo con Argentina 
en l"iéxico 86 

"Es verdad y es triste comprobar que el deporte 
todavía no es aceptado de manera unánime, 
sin embargo lo que no puede negarse es su 
importancia en la formación integral de la per
sona. 
Puede servir como esparcimiento, como diver
sión y especialmente como factor de forma
ción de la juventud, además de ser una 
fuente de salud. 
Ei deporte hace funcionar mejor al organismo 
y por lo tanto ayuda a mantenernos jóvenes 
por mas tiempo, educa nuestra voluntad, nues
tra sensibilidad pero sobre todas las cosas 
como nos hace sentir mejor, nos predispone a 
la felicidad_" 
César Luis Menotti 
gentina 78 

campeón del mundo en Ar-

"MedIo preventivo contra. las drogas, el de
porte" 
Michel Hidalgo Director técnico de Francia en Es
paña 82 



¡res ente p:-oyecto tiene como obje'~]vos ,especi
s: 

)rganizar mediante un programa multidisci
ario una competencia anual denomi:H~.da. 

Hon en C.U. (El duatlon es una prueba de 
lvada de: triatlon, cuyas disciplinas son ei 
ismo y carrera en 3 fases carrera_ciciis
carrera. el triatlon incluye la prueba de 

,cion). 

lenerar a traves de este programa proyec
de servicio social y/o seminarios de tesis 
coadyuven en el desarrollo de los al um
de los ültimos sernestres. 

om prender el papel determinante del siste
de identificación gráfica de los juegos 

lpicos Mexico 68 en la evolución de la 
nunicacion Grafica en Mexico. 

,proyecto nace como consecuencia de in
tigar la historia de la Comunicacion Grafica 
Mexico. En este sentido los juegos olimpi-

Mexico 68 marca un parteaguas en los 
emas de identificación grafica a nivel mun-

y genera ademas entre arras cosas una 
e de circunstancias que hacen evidente la 
ente necesidad de replantear los planes de 
ldio de la en ese entonces Licenciatura 
Dibujo Publicitario. 

:ontinuacior. explico brevemente el contenido 
los capitulos de este trabajo. 

IARiC<!li REmllmNCllAiL 
~ECEDENTES 

este capitulo se establecen las funciones 
,ritarias de la Universidad que son entre 
IS la difusión de la cultura y la generación 
proyectos para satisfacer las necesidades 
la sociedad. 

nismo se analizan ios antecedentes his
cas de la Licenciatura en Dibujo Publicitario 
las circunstancias politicas y socioculturales 

: motivaron cambiar los planes de estudio 
la Licenciatura en Dibujo Publicitario en 

nunicación Gráfica. 

Posteriormente se define el concepto de de
porte asi como una breve reflexión de las 
múltiples facetas de esta actividad en la. socie
dad moderna. 

finalmente. se analizan los requerimientos de 
comunicación en las zonas específicas de le 
competencia. 

ITrr iW-ARC<!li 1l'1E<!lill!l!iC<!li 
En este capítulo se definen los conceptos de 
comunicaclOn. semiótica. identidad gráfica y 
señaJética mas adelante se establecen los cri
terios de percepción visual (ángulo de visión) 
en las competencias de esta naturaleza así co
mo un estudio de materiales donde se esta
blecen los soportes idóneos para desarroUar 
esta propuesta 

m lF'ROlP'UIIS1l'A GI&AIf'YCA 
Finalmente se desarrolla el proceso de diseño 
para crear la identidad gráfica del duatlón en 
C.U. así como la red de trazo. propuesta de 
color. tipografía etc. etc. 

Por último se establecen los criterios de apli
cación y las variantes en los soportes utiliza
dos. 
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area primordial de la Universidad Nacional Au
lma de México instrumentar Proyectos de in
.igación y / o difusión de la cultura tendientes 
,scar el bienestar de la comunidad. 
~omunicación Gráfica y el Deporte actividades 
lciales en la sociedad contemporánea son in
mentas ideales para alcanzar los fines antes 
¡cionados. Asimismo y a manera de reflexión 
) indispensable que catedráticos, maestros, 
nnos y profesionistas discutamos abiertamente 
siguientes aspectos: 

labléndonos formado profesionalmente en una 
'ersidad pública la instruccción que recibimos 
~ debemos de una u otra manera a la sociedad 
con sus impuestos coadyuvó a financiar nues
estudios. 
elemental justicia creo, debemos en la medida 
nuestras posibilidades retribuir a la sociedad 
liante proyectos de investigación y / o trabajo 
coadyuven al desarrollo Integral de la socie-

~ste sentido me parece indispensable inculcar 
as futuras generaciones de profesionales gráfi
el aspecto social de la Comunicación Gráfica 
me atrevo a decir es letra muerta en la ENA? 

no de los fines esenciales que persigue la Uni
idad Nacional es proveer a la sociedad de los 
rsos humanos capaces de atender y resolver 
,roblemática de la agenda nacional en sus 
:iples facetas (científica, tecnológica, humanís
laboraL política etc.) 

inalmente es de tI8scenc1entai relevancia des· 
.r el divorcio existente en un amplio sector de 
NA? con el Deporte. Entender que es una 
¡festación cultural universal atemporal nos 
1itírá comprender mejor nuestro entorno y 
:er soluciones gráficas acordes a la sociedad 
las demanda. 
eporte y la recreación forman parte indiscuti
le cada individuo porque desde que se nace 
~ne la necesidad de aprender. 
viene sucediendo desde los tiempos mas re

IS. El deporte y la recreación no han cambía
:0 mucho al menos. 
nlón de intereses con base en un objetivo 
in es la fuente de la cooperación. 
:,nstituciones y empresas privadas üusczm 
~ complementarse para poder realizar lo 
antes se hacia de manera aislada ¿porqu
n primer lugar y muy importante, porque 
leportistas se plantean retos cada vez más 

diflciles de lograr y no es por afan maso
quista, sino porque los deportistas de alto 
rendimiento explorar: el Emite fisico del hom
bre. Para ello al igual que los cientificos 
necesitan cada vez mas recursos porque los 
eventos son cada vez IDaS ambiciosos y las 
empresas e instituciones sólo apoyarán si sus 
intereses son contemplados, es decir, si se 
plantean retos deveras comprometidos" 

BIBLlOGRAFiA VOZ PUMA 
25 DE OCT DE 1995 

"En noviembre de 1997 dí a conocer a la 
comunidad universitaria el proyecto de plan de 
desarrollo 1997-2000 con el propósito de iniciar 
un proceso de reflexión acerca de nuestra 
universidad y~ entre todos diseñar la institución 
que queremos y que México necesita en su 
tránsito al siglo XXI. 
La UNAM es excepcional por la manera en que 
cumple con su tarea de difusión de la cultura, 
representa la segunda oferta cultural más 
importante de país abarcando todas las 
manifestaciones del arte. Somos una universidad 
pública y nacional. comprometida con el saber 
humano, con 1a creación .. tTansforrilacióú, difusión 
y aplicación del conocimiento, de las ideas y de 
las expresiones del espíritu. 

EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD ENTERA. 
Somos una universidad comprometida con los 
destinos de México como nación independiente y 
soberana, convencida de la necesidad de 
presentar una estricta y pública rendición de 
cuentas a la sociedad que le da razón y sustento. 

LAS RESPUESTAS DE LA UNAM A LOS RETOS DEL 
MAÑANA 
Como nunca antes el país demanda el esfuerzo y 
la inteligencia de nos universitariosJ necesita que 
dediquemos todas nuestras capacidades y energía 
a construir la universidad que de respuesta a los 
retos del mañana. La sociedad mexicana espera 
cambios en su universidad, y esta se halla 
preparada para dar el paso que se :equiere hacia 
el nuevo siglo. 
Actualmente el país demanda como nunca antes 
que dediquemos nuestra inteligencia a establecer 
los consensos que nos lleven a superar los 
rezagos, a fortalecer a la universidad para 
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tribuir de manera aún más efectiva al avance 
a sociedad. 
universidad en la que la difusión de la cultura 

,onda tanto a los intereses y necesidades de su 
Jia comunidad como a los de la sociedad. 

universidad que cuente con esquemas 
:tivos de vinculación con los sectores 
ado, gubernamental y social que atiendan 
rtuna y eficazmente sus necesidades. 

universidad donde sus resultados y 
lpectivas de desarrollo constituyan una 
¡nírica inversión para la sociedad y por lo tanto 
jure del gobierno federal el subsidio necesario 
! su operación, una institución que, con base 
sus lineamientos claros de equidad y 

esponsabilidad con los sectores de la sociedad 
resultan beneficiados por sus servicios y 

juctos 
KEMENTE y DIVERSI'IQUE LAS FUENTES DE 
\NCIAMIENTO. 

::;ULACiÓN CON LA SOCIEDAD 
pecto de la vinculación con la sociedad se 
ltea incrementar la participación de la 
rersidad en la solución de problemas 
onales mediante el aumento en el número de 
,enios de colaboración. 
liamo se deberán establecer los vínculos y 
,ner los recursos para desarroiíar, al menos 10 
¡ramas de investigación con enfoques 
tidisciplinarios en temas de prioridad 
onal." 

'OGRl1F[,,, 
"TA UNAM 7 DE MAYO DE 1998 DISCURSO DEL 
roR F. BARNÉS AL PRESENTAR EL PLAN DE 
QRROLLO 1997-2000 Y EL Pi'WGRAMA DE 
lAJa DE LA UNAM 1998. 

li.2 COlMO SllI Wfl'lem.A lLFi lEl'I ... .lP' CON LA 
SOCiEllMO lImIDCMA AC1l1IJAL 

Los requelimientos de especialistBs en Ccmunicaóón 
Gráfica en la sociedad actual son evidentes: desde un 
folleto de tiendas de autoservicio, los impresiona.a.Ates 
espectacula.res que se observan en las principales 
arterias de la ciudad o en los carteles de ¡<lB 

estrategias de comunicación para la prevención de 
enfermedades como el cólera, SIDA, tétanos etc etc, 
El campo de ~o del profesional gráfico le pennite 
explorar y participar en todas las áreas de la 
actividad hUlnana: dentro de la investigación cientifica 
ilustrando o fotogrnfiando procesos físicos arnbientBles 
etc ,en el campo del arte a través de! cartel 
convocando a muestras de pintura o fotograña, e-n 
ios medios de comunicación a través del diseño 
E'Llitorial de ¡>pJi6dicos, revistas, recientememe el 
intemet ofrece un al'nplisimo y totalmente nuevo 
campo de trabajo 
Naturaimente no podría faltar el deporte en donde el 
comunicador gráfico es un factor decisivo en la 
promoción, rllfi.1Sión h~·1Vesti.gación y comerdaiización 
del deporte 
Ya sea de manera independiente o asalariada la 
comunidad de la ENAP se inserta en el campo laboral 
a traves de la iniciativa prtvada, ONG'S u organismos 
gubernamentales que demandan SOlUClones de 
camcter gráfico para satisfacer sus necesidades de 
comunicación 



Al'ITECEDEN1!'JES DE iLA Me. EN DlIll'llJJf(Ql 
,UClI'll'AllMO 

1959 se crea en el seno de la Escuela N¡¡. 
,al de Artes Plásticas la Licenciatura en Di
) Publicitario y aunque en la denominación 
la nueva licenciatura no aparece el término 
tunicaClon su área de influencia ya no es la 
arte en su estricta comprensión sino los me-
de comunicación masiva. 

este orden de ideas se habla de mensajes 
ales que trascienden el umbral de las galer
que se convierten en un nuevo objeto, en 
:xpresión plástica 

flnes concretos (que por muy poco tiempo 
Irá como única salida el campo publicitario). 
licenciatura en Dibujo Publicitario es de 
modo el embrión de una nueva licencia

, más definida... más ambiciosa, con un cam
inagotable posibilidades el de la Comunica-

Social. en la escuela de mayor tradición 
rica de ruflérica se consolida ]21 formación de 
nuevo profesionlsta que con la solidez de 
conocimientos fundamentales del artista visu
, su sensibilidad estética pone en práctica 
conocimientos teóricos y prácticos sobre los 
ios y la comunicación. 
icenciatura en Dibujo Publicitario evoluciona 
¡quiere una nueva denominación se convierte 
la licenciatura en Comunicación Gráfica" 

REZ CRUZ HERIBERTO I 
DE UCENCJATURA Eri COMUNICACJON GRAF1CA 

ENAP MEX!CO 1985 

:ntrevistas a los profesores Sergio González, 
ihualcóyoti Galván, Gerardo Portillo y Jorge 
;y describen las circunstancias en el medio 
:0 mexicano a principios de los años setenta 

¿En que generación ingresaste a la escue1a ? 
67,69,70. 
¿En tu opinión cuales fueron las circunstan
que hicieron necesario replantear el plan 
tudios? 
'rimeramente la consideración de que si se 
a una carrera en la UNAM, esta no fuera de 
:er técnico~ por eso es que en e: ::1uevo 
~amiento se creó la necesidad de cubrir 
s créditos que dan el valor de una licencia~ 

n.A. ¿Qué influencia tuvo la gráfica de los Juegos 
olímpicos MEXICO 68? 
S.O. fue un gran salto, primera.'TIente porque se 
consideró que el dibujante publicitario que era 
quien respondía a los requerlrnientos gráflcos le 
hacía falta la sustentación teórica de asignaturas 
en comparación del Diseño europeo o americano 
haciéndose evidente una gran diferencia con re
specto a nuestra manera de resolver los prob
lemas de índole visual. 

1i.A. ¿En que generaCión ingresaste a la escue
la? 
N.O. ingresé como estudiante en 1966 
ti.A. ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicier
on necesario replantear la carrera de Dibujo en 
ese entonces? 
N.O. El dibujo publicitario que se entendía como 

una artesanía al servicio de graficar la comuni
cación se vió rebasado por los nuevos medios, 
la televisión en plena forma, se necesitaba no 
nada más promocionar un producto sino promo
cionar otras cosas, costumbres, ideas, y una car
rera técnica ya no bastaba. 
Específicamente el Dibujo Publicitario ya quedaba 
corto, no es lo mismo promover ideas que vend
er un producto. La inducción al consumo de un 
producto ya no bastaba y además el producto 
per se ya no llenaba nada más una necesidad in
mediata sino necesidades psicológicas del indiv!d-
UO. 

11. A. ¿En ese entonces que cargo desempeñaba? 
J. C En 1970, profesor 
tLA ¿Cuales fueren las circunstaúcias que hi
cieron necesario replantear la carrera de Dibujo 
Publicitario en ese entonces? 
J.C. En 1968 se presenta an acontecimiento 
muy importante que son los juegos olimpicos y 
provocan una euforia en tomo al diseño, en el 
plano académico surge la inquietud de dejar 
atrás el término de dibujante, Dibujo Publicitario 
se convierte en Licenciatura que duro de! 70 al 
73, hasta el 73 es aprobada la nueva carrera 
que es Comunicación Gráfica que incluye al 
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ño como parte medular, es indiscutible que 
;8 es un parteaguas, un año vital incluso a 
1 mundial se generan conflictos de caracter 
al 

¿En ese entonces que cargo desempeña? 
En 1970 ..... era profesor 
¿Cuales fueron la circunstancias que hicier

necesario replantear la carrera de Dibujo Pub
rrio en ese entonces? 
Bueno la licenciatura de Dibujo Publicitario 

:ó una revisión de los planes de estudio y 
decidió modificar actualizándola al incluir 
las materias y eliminando otras. la carrera 
Dibujo Publicitario nació de una que se lIa
,a carteles y letras para obreros y era noo
a 
mnicación Gráfica hizo 2 turnos uno en la 
,ana por primera vez en la historia y otro 
5 a 11 de la noche, la razón de fondo re
tear la actividad, en el campo , las agencias 

dibujo tomaban en cuenta a los egresados 
.0 mano de obra, dibujantes y no como pro
males, en COmunicación Gráfica se impartían 
:as materias que enriquecían la formación de 
~studiantes y les permitían defender mejor 
actividad como comunicadores al insertar el 
lino de comunicación se trató de darle un 
que mas universal, no solamente dirigido al 
po publicitario sino de la comunicación en 
~ra! por eso el término ideal era cor(iunica.~ 

y no gráfica se propuso la primera vez co
icación visual, en ese momento se estaban 
,ando los planes de estudio de A.rtes Vis!1-

las autoridades de artes se manifestaron 
~l sentido de que la nueva licenciatura inva

el campo de trabajo por esa razón se de
inó incluir íos términos de Comunicación 
ca 

10 práctica profesional contemporánea el antece
~ más claro de la enseñanza de la comunica
visual se sitúa en los que en los cursos de que 
: Escuela Nacional de Artes Plásticas estableció 
ograma de estudios propuesto por el entonces 
tor de la escuela Diego Rivera con el título de 
,OS NOCTURNOS DE CARTELES Y LETRAS PARA 
mos. 

:riormente en 1939 se establecieron los CUR
eJE DIBUJO I'UBLICITARIO y en 1959 se 

,,- ' 

estableció a nivel técnico la carrera de DIBUJANTE 
PUBLICITARIO. Esa carrera evolucíonó rápidamente 
y se estableció como LICENCIATURA EN DIBUJO PUB
LICITARIO en 1968 ubicándose en el local de tacuba. 

Posteriormente se estableció en academia un TALL
ER DE DISEÑO GRÁfiCO meses después de la Licen
ciatura de dibujo publicitario y de los talleres de dis
eño gráfico surgieron respectivamente LA 
LlCENCIATURA DE COMUNICACIÓN GRÁfICA Y DIS
EÑO GRÁfiCO, esta última vivió su transformación 
curricular mas reciente en 1997. 

En 1970 bajo la dirección de Roberto Garibay una 
encuesta practicada en el alumnado evidenció las 
demandas que desde tiempo atrás habían sido ban
dera de la inquietud estudiantil desde la generación 
del 65 y agudizada durante el movimiento del 68 por 
considerarlos obsoletos. 

Después de una exhaustiva consulta y trabajo colec
tivo se aprobó y entro en vigor en 1971 el plan de 
estudios para la Licenciatura en Artes Visuales en 
substitución de las de Pintura, Escultura y Grabado 
pero conservando estas disciplinas dentro de la nue
va carrera, la que incorporaba además materias co
mo diseño básico, diseño gráfico y arte cinético que 
contribuirían a la actualización de las Artes Plásticas 
al no series ajenas disciplinas científicas como técni
cas. 
Como respuesta la. población estudiantil creció nue· 
vamente. 

En 1973 se creó la Licenciatura en Diseño Gráfico lo 
que se consideró de suma importancia dentro de los 
imperativos del desarrollo sociaL económico y cultur
al del país por su participación como medio de co
municación. Para ello se contó con la destacada co
laboración de los profesores Ornar fu-royO y Alfonso 
Miranda. 
Posteriormente en el mismo año de 1973 se fundó la 
Licenciatura de Comunicación Gráfic:a en substitu
ción de la de Dibujante Publicitario lo que representó 
también un esfuerzo por modernizar sus métodos y 
elevar el nivel de los mensajes que utiliza la publici
dad, los que frecuentemente desvirtúan la fisonomía 
cultural de! país." 
Es evidente que la Comunicación Gráfica generada 
con motivo de los juegos olímpicos MÉXICO 68 co
adyuvó a replantear el marco teórico y conceptual 
que en el futuro jugarían las Artes Plásticas (léase 
Diseño y/o Comunicación visual) en la sociedad con
temporánea. 



lizo esta reflexión con un refrán popular de ex
rdinarla sabidurla: 
PUEBLO QUE NO CONOCE SU lilSTORlA ESTA 
iDENADO A REPETIRLA"_ 

VE HISTORIA DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS 
JR: ROBERTO GARIBAY DIVISION DE ESTUDIOS DE 
GRADO ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTlCAS 

I DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DISENO 
JMUNICAClON VISUAL 
lELA NACIONAL DE ARTES PLASTlCAS 

_ v ~~ , 

:: 6) , 
'" 

'

1", 
_,1 ' _,' '/ 

?,t. 

¡,j. ~~,¡. 
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circunstancias sociodemográficas económi· 
y culturales al inicio de la década de los 

,nta, la migración del campo a la ciudad y 
jesarrollo de los medios de comunicación, 
cipalmente el cine y la televisión deman
an de especialistas para resolver las 
)lemáticas de índole visual, en este sentido 
Jcenciatura en Dibujo Publicitario evidente
Ite restringía el campo de trabajo, al intro
ir los términos de comunicación gráfica se 
ntó ampliar el campo de acción y redefi· 
el papel del profesional gráfico en el proc-

creativo en la planeación de estrategias 
comunicación I no soio como un generador 
nágenes calificado sino como un profe
al capacitado para utilizar diversas herra
ntas como la ilustración, la fotografía, el 
o, el cartel, la identidad gráfica etc. etc. 
la resolución de las diversas problemáticas 
comunicación sean de caracter publicitario 

largo de su historia el hombre de ha visto en 
ecesidad de plasmar en documentos gráficos 
lo!ución de la sociedad de la que forma parte. 
!I ámbito deportivo los carteles conmemorati
de la era moderna son un claro ejemplo de la 
ución de la Comunicación Gráfica y el De
e. En este sentido la Comunicación Gráfica de 
luegos Olímpicos México 68 marca un partea
, en los sistemas de comunicación e identifica
visual contemporáneos. 

LA GRÁfICA DE LOS JUEGOS XIX OLíMPICOS 
MEXICO 68 
"Para finales de la década de los sesenta las COf

rientes de diseño gráfico incluyendo los programas 
de identificación corporativa fomentaban las ideas 
de sistemas completos de diseño. 

La planificación completa para grandes organiza
ciones o eventos no solamente era funcional y 
deseable sino necesaria. Esto se vuelve particular
mente cierto en eventos internacionales donde se 
debe ser guiado e informado un público interna
cional y multilingüe. Entre los programas de dis
eno sobresalientes que se han desarrollado desta
ca por su ampiitud y creatividad el de los juegos 
olímpicos México 68. 

Ei vasto programa de información llevado a cabo 
por el comité organizador de los juegos olímpicos 
se dividió en 2 fases la primera, el programa de 
identidad olímpica que consistió en la creación de 
la identidad gráfica del evento y su posterior difu
sión mundial. La segunda fase consistió en la 
transmisión en vivo de los eventos deportivos. 
Aunque los juegos olímpicos son de interés eni
versal y requieren de poco estímulo adicional el 
caracter que Mexico quería imprimir a los que se 
verificarían en nuestro país aumentó ya que un es
iilo distintivo fue creado con ese propósito por el 
programa de identidad olímpica. 

El comité organizador presidido por el arquitecto 
Pedro Ramírez vázquez se dió cuenta que se nec
esitaba un sistema efectivo de información que 
abarcara instrucciones ambientales publicidad e 
identificación visual, Vázquez armó un equipo in
ternacional de diseño que incluía a LANCE WYMAN 
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10 director de diseño gráfico al diseñador in
trial PETER MURDOCtl como director de pro
tos especiales el arquitecto EDUARDO TEMA-

como coordinador general del programa de 
:ño urbano y a BEATRICE TRUEBLOOD como di
:ora de publicaciones. 

niciar el análisis del problema Wyman deiermi
~ue la solución del problema debería reflejar la 
~ncia cultural mexicana. Un intenso estudio de 
antiguos utensilios aztecas llevaron a Wyman a 
¡tificar dos ideas de diseño que se incorporar
a! programa. Primeramente el uso de lineas 
tiples en forma modular. y en segundo lugar la 
ión mexicana por los matices brillantes y 
)8. 

,rimer ejemplar gráfico fué el la composición 
gráfica MEXICO 68 
l8teriormente se desarrolló el programa de dis-

rreglo tipografico MEXICO 58 tuvo como ori
geométrica los 5 aros olímpicos que fueron 

tapados y fusionados con el numeral '58. 
lodelo de rayas repetidas observado en el arte 
icional mexicano fué utilizado para diseñar la 
grafía. El arte de los huicholes inspiró a su 
el cartel MEX¡CO 68. también con el fin de 
r un lengu«je universal se diseño un símbolo 
1 cada uno de los deportes y de los eventos 
lraies, así como para cada uno de los servi
públicos. 

Quizá el instrumento más importante de este pro
grama consistió en el material impreso producido 
por el departamento de publicaciones, éstas hac
ían una exposición del avance de las obras y prep
arativos de los juegos. presentaban una V!SIOn 
histórco-cultural del México de aquellos dias. 

La identidad olímpica fué claramente establecida 
por el departamento de diseño urbano. banderolas 
y postes de luz pintados de diferentes colores fOI

maron un sistema que estructuraba a la ciudad, di
rigía a los visitantes~ y les permitja orientarse .. se 
creó asimismo un sistema de mobiliario urbano 
formado por señalamientos con la simbología de
portiva para conducir al público al sitio de las (H
ferentes competencias y otro que indicaba los lu
gares de ascenso a los diferentes transportes 
olímpicos con mapas de la ciudad de MéxiCO y de 
las rutas de transportes así como de buzones y 
cestos papeleros. Se construyeron también case
tas de información que se distribuyeron en puntos 
estratéglcos de la ciudad. 



diseñaron certificados, menús papelería espe
, formularios, invitaciones, y una gran variedad 
souvenirs oficiales que ostentaban diferentes 
¡iones de los motivos básicos, 
crearon medallas conmemorativas y las difer
~s series de timbres que se emitieron en oca
l de los juegos y que constituyeron otro medio 
>fomoción mundial de los juegos. 

landa en cuenta la magnitud del programa de 
rmación y de la difusión general del evento, 
ico además de haber dado un gran impulso al 
'¡miento olímpico generó una campaña publi
ria sin paralelo en su historia que contribuyó a 
~jar una imagen real de! México de aquellos 

,ropósito del comité organizador era crear un 
~ma de diseño unificado y de fácil compren-

El color era usado en fonna decoraiiva CO~ 
prag..."11á.tica~ este sistema resultó tan efectivo 
TrIE NEW YORK TIMES proclamó: "usted puede 
'l.nalfabeta en todos los idiomas con tal de que 
ea ciego a los colores" 

ido en términos de originalidad gráfica, aplica
funcional innovadora y su valor para mBes de 

'l.ntes el sistema de diseño gráfico desarrollado 
léxico debe ser considerado como uno de los 
exitosos en la evolución de la identificación 

il." 

~ALEZ AGUILAR EL/ZABETH 
l EN EL DISEÑO GRAF/CO MEXICANO, 
ÑO QUE MARCO EL CAMBIO 

DE LiCENCiATURA EN DISEÑO GRAF/CO 
1 ENAP MEXICO 1995 

"ES LA OLIMPIADA PARTEAGUAS DEL 68 PARTEA
GUAS EN EL DISEÑO". 

Un día como hoy 12 de Octubre de pero 
de hace 30 años se inaguró la primera de las 
olimpiadas contemporaneas. 
Así define Pedro Ramirez Vázquez presidente 
del Comité OHm pico Nacional a la XIX 
edición de los juegos olímpicos. 
Ramírez Vázquez afirma que XIX juegos olím
picos fueron un parteaguas en para el len
guaje gráfico y la iconografía en México, 
ya que a partir del diseño que se realizó 
afloraron las escuelas de esta disciplina en 
todo el país. en esa época sólo había 
una escuela de de Diseño, la de la Univer
sidad Iberoamericana, con el paso del tiempo 
se convirtió en una nueva profesIón que 
poco él poco se fué imponiendo y ahora. 
prestigia al país 

El arquitecto narra que LANCE lIilYMAN en 
colaboración con EDUARDO TERRRAZAS dis
eñaron los símbolos deportivos y el cariel ofi
ciaL a partir de un diseño huichol mientras 
que MICtlAEL OROSS, ROBERT PELEGRlNl y 
SUSAN SMlTli diseñaron las publicaciones, 
además del fotógrafo e ilustrador italiano DAr 
VID PALADINI 
El director de diseño industria] fué el inglés 
PETER MURDOCtl finalmente JULIA JOr¡NSON 
diseñó ~os sOlrJenirs oficiales 
El criterio era fundamental teníamos q'-'e diri
gimos al mundo con un lenguaje contempo
ráneo 'ji propio; pere sin caer en una moti
vación demasiado nacionalista. un lenguaje 
universaL pero que se sintiera la preseZlcia 
de ¡"léxico, que éstas no se limitara El aspec
tos anecdóticos o folcloristas. 
Recuerda el arquitecto que investigaron Cu
áles eran los lenguajes gráficos de la época, 
para !nterpretarlos COli. u.n sello il1exicano. 



) en Italia como Nueva York y Francia 
iseño gráfico se enfocaba a la novedad 
Irte op; es decir lo óptico que era la 
ción de las lineas paralelas o concéntricas. 

era el lenguaje contemporáneo de ese 
ento y al analizarlo nos dimos cuenta 

había una correspondencia mexicana: el 
huich o! que ofrecía la confluencia de lío 

e! paralelismo y la vibración de las lío 

tés de la gran fantasía del color mexica· 
\sí fué como surgió el cartel MEXICO 68" 

)GRAFíA SECCIÓN CULTURA DEL PERiÓDICO 
RMA, 12 DE OCTUBRE DE 1998 

"La cuna de la palabra deporte fué la lengua 
provenzal y de ella pasa a otras lenguas ro· 
manee como el francés y el castellano. En su 
acepclOn etimológica original la palabra de
porte significa regocijo, diversión recreo, per
durando hasta nuestros días este concepto. 

El deporte es 11 su vez una actividad individ
ual o de conjunto que, sujeta a reglas estable
cidas impiica una competencia en igualdad de 
circunstancias~ en la que ei triunfo debe ser 
fruto excl usivo de de la preparación, la disci
plina la capacidad y el esfuerzo personal y/o 
colectivo. 
El depOlte subima la inclinación natural de! 
ser humano a buscar la victoria, mediante el 
empleo máximo de sus capacidades y el re
speto al espíritu del juego limpio. Adicional
mente la práctica deportiva conlleva un ele
mento lúdico y recreativo.El deporte ocupa 
hoy un lugar importante en la vida de un gran 
número de personas ya sea como especta
dores; participantes ocasione.les deportistas de 
fin de semana o atletas que sin importar su 
nivel han hecho de la actividad física una 
parte significativa de su vida cotidiana. 

3 Son los elementos de todo deporte: 
A) Es una actividad física e intelectual humana 
B) De caracter competitivo 
C) Gobernada por reglas institucionalizadas 
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las características se encuentran presentes de 
:la variable en las diferentes disciplinas de
:ivas, en algunas serán mas precisas que 
otras cualidades intelectuales como la con

:ración l¡¡ estrategia o la táctica aunque 
¡Ita evidente que solo una concepción dualista 
l1acrónica del ser humano pretenderá sepa
con rigidez la dimensión fisica de la in
:tual toda vez que que el comportamien
humano incluido naturalmente el deportivo 
~senciaJmente integral." 

ctividad deportiva en México es un factor 
lómico, político y cultural de primer or
el raiting de las televisoras durante los 

os olímpicos o copas del mundo es un 
) ejemplo del interés de la sociedad por 
enómeno del deporte, desafortunadamente 
interés no es equivalente a nuestro desar-

y cultura en materia deportiva, en este 
do el deporte es un fiel reflejo de la idio
'aeía, vicios y costumbres de la sociedad 
Iue se encuentra.$ el uso poHtico del de
~ en tiempos electorales y/o juegos ollmpi-
muestra asimismo la rentabilidad de vin-

una postura política con una figura de! 
rte por todas estas razones y las ex
tas mas adelante es indispensable estudiar 
10meno deportivo desde todas las perspec-
y disciplinas posibles_ 

CQ cuenta. con una. antigua tradic!ón de
fa. la dimensión ludica del hombre ha 
formado en todas las culturas actividades 

productivas o rituales como la caza o la guer
ra en ámbitos de competencia deportiva_Las 
civilizaciones prehispánicas crearon múltiples ex
presiones de ello, los juegos organizados se 
inscribían en el marco de una concepción 
de la vida en torno a lo religioso. 
El deporte entendido como juego competitivo 
se encuentra practicamente en todas las socie
dades: es uno de los pocos universales cul
turales de la humanidad. Si se tiene en 
cuenta las tasa de participación en actividades 
deportivas de alta competencia, recreativas o 
las transmisiones de juegos olímpicos y/o 
campeonatos mundiales el deporte aparece 
como una de las instituciones mas importantes 
de la vida moderna en las sociedades ac
tuales. 

La relación entre deporte y medios de comu
nicación ha alcanzado niveles de interdependencia 
que ha llegado a decirse que el deporte y la tele
visión forman la pareja mejor avenida de la actual 
sociedad mediática. Desde luego resulta hoy im
pensable el éxito del deporte espectáculo o de alta 



lpetencia sin la contribución de Jos medios de 
mnicación, al igual que resulta impensable 

prensa o noticiario televisivo que no incluya, 
)ectivamente en sus páginas o programación 
cías deportivas. 

consecuencias económicas políticas y so
es de la fuerte presencia de y gran éxito 

deporte en los medios de comunicación 
I importancia que ha adqurido para la vida 
diana de un amplio sector de la población 
o el deporte recreativo como el de alto 
jimiento no hacen otra cosa que comple
r la dimensión social del deporte ya que 
presencia e importancia en la vida so-
es cada vez mas relevante 

que hoy entendemos como deporte tuvo 
¡deza en muchas culturas, los japoneses 

sus luchas cuerpo a cuerpo (el actual 
la) los mayas con sus increíblemente evo
::>nados juegos de pelota etc etc. 

IS y otros conocidos desarrollos departí
recogidos en la historia son corroborra
por los estudios etnológicos de culturas 

lentales e incluso primitivas todavía vig
s en algunos lugares de Jos cinco cont!
:es 

lisputa de una bola (fruto o pelota artifi-
la lucha, la carrera, el juego y la danza 

instrumentos guerreros son constantes 
reiteran en las costurúbres mas dispares 
medio de los climas mas diferenciados. 

B 016 

Cuando las culturas no se encuentran encerra· 
das en un primitivismo circular de simple 
repetición tradicional , es decir cuando adquie
ren un desarrollo y una trascendencia las ac
titudes humanas primordiales van diferencián
dose y las diversas formas de conducta se 
institucionalizan independientemente, entonces 
al igual que otras formas de relación y ex
presión el juego deportivo se distingue. 

El deporte como institución social es, pués, con
secuencia del desarrollo de cada cultura. cuan
do ésta alcanza cierto nivel ele evoiución. 

El deporte como conducta surgel en cambio, 
en un nivel anterior: en un hombre que caza, 
su posible diversión no se distingue sustancia!
mente del hecho de cazar para comer. Pero 
a veces como descubren los etnólogos, juega 
a la caza, ensaya y se divierte, entonces 
puede decirse que hace deporte 

La historia nos muestra que cuando una socie
dad alcanzó algún grado de desarollo apren
dió a hacer deporte, condicionado y variado 
según el clima, belicosidad miseria o abundan· 
cia. 

Un impulso tan primario como la necesidad 
de saber que Heva al hombre a la filosofía y 
a la ciencia le induce a jugar ejercitando su 
cuerpo: entonces nace eí deporte." 
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jeporte como herramienta educativa es un 
'umento ideal para formar a las futuras 
~raciones es, ademas de ser una fuente 
sana diversion, no es casualidad que las 
edades mas desarrolladas destinen impar
~s recursos para promover la practica de
¡va desde las primeras etapas de la 
z, 
n extraordinario formador del caracter y la 
onalidad, fomenta. a trabajar en equipo, y 

presión, en pocas palabras es un exce
: coadyuvante en el desarrollo integral de! 
'iduo. 

,alud y el desarrollo cuerpo humano son fun
~ntales para el bienestar de la persona cono~ 
, desarrollar facultades psicomotrices y ad
~ hábitos sanos desde temprana edad facilita 
quisición de valores y actitudes esenciales en 
:sarrol¡o del individuo, Asimismo la práctica 
ual de la actividad física tiene un impacto fa
lle sobre la vida social en la medida en que 
¡buye a estrechar los lazos de la familia y la 
midad el sentido de pertenencia a una locali
a una región y a un país, Alienta la conviven-
solidaridad así como la identidad y orgulio 

nalea. 
m día se considera que la actividad física es 
~dio esencial para luchar contra las principa-

les enfermedades que afectan a sociedades mod
ernas y para mantener una población sana en lo 
biológico lo psíquico y lo social. 

La educación física se concibe en la actualidad co
mo una disciplina psicomotriz pedagógica-formati
va que va mas allá de la educación formaL Consti
tuye un proceso educativo permanente que 
promueve la salud corporal, la habilidad física, la 
versatilidad y la adaptabilidad mediante prácticas 
que estimulan la autodiscplina, la coordinación 
psicomotriz y el trabajo en equipo. La educación 
física requiere una acción metódica y progresiva 
para desarrollar y mantener sus facultades físicas, 
intelectuales y morales desde la infancia hasta la 
tercera edad. 

La práctica sistemática de actividades deporti
vas entre los jóvenes contribuye a prevenir 
o combatir majes como la delincuencia. alco
holismo o drogadicción. 
En el contexto de la sociedad actual el de
porte es también un fenómeno de fiasas 
que requiere de una profesionalización cada 
vez mayor, por su amplia difusión EL DE
PORTE GENERA UNA GRAN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE CONTRIBUYE A DESARROL
LAR FUENTES DE EMPLEO, al entretenimiento 
de las personas y al aprovechamiento del tiem
po libreJ constituye en suma un ámbito de inter
és público. 

-::-.. _---;:-:--;-.~,' ;.: -::---:-
• " '" , ~ I ,. " '.. _ •• -"1- .. - __ ~ -. ¿_' 
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'elación e interdependencia del deporte con 
s instituciones sociales es manifiesta. 

cantidad de recu.rsos económicos públicos 
rivados que se invierten en el deporte es 
rme y en los países industrializados, 
más crecientes. 

comercialización 
;iones deportivas 
10 en el deporte 

preocupa cada 
'edades. 

y rentabilidad de ¡as in
tanto en el deporte élite 
popular, es un aspecto 

vez mas en n:.1estras 

zás sea la dimensión educativa del de
:e la más inmediata y la que ha provo
o hasta ahora mayor preocupación social 
el papel central que se le ha dado en el 

cma educativo." 

ografía : Deporte, espectáculo y acción 
lr: José María Caglgal 
)rlal: Salvat, Impreso en España 

ografia: Aspectos SOCiales del deporte, una 
'xion 50cioJoglca 
Ir Manuel Garcla Fernando 
)rlal: Alianza deporte Impreso en España 

I 
!-

-;::;" .... "'.--~ ... 
~ ..-' • • '~ •• h_ • 

El objetivo de cada una de las asociaciones 
deportivas en la UNAM es promover dentro de 
la comunidad universitaria la practica del de
porte, ya sea de manera recreativa y/o con 
fines competitivos para representar a las fac
ultades o escuelas en competencias al interior 
de la UNAM o en competencias nacionales e 
internacionales así como representar a la UNAM 
en los congresos y foros de las federaciones 
respectivas 

Por la naturaleza y dinámica en la organización 
de eventos la asociación de atletismo ejemplifica 
perfectamente a las aaociones deportivas en la 
UNAM. 

IDlRGAruTGMj;¡¡A 
PlIIESID!el'lTIE 

WTICElI"lIIESIDEl'!'l!1E SECM'fAmlDl 
1lI1'!'lflllENAlllllDllllE§ IEI'! JlElfE 

l?llS1l'A y CAj;¡¡PIDl/ WELIDlCIDAITh 
li/2 OO!'lDIDl I Il'IDlND@ 

1J..Ar'lllFl.~j~IBN:1rtQ)S ¡ CCAFill'1h1rA 
SAL'fIDlS lf ¡¡>KiJíElIliA§ ICIDlj;¡¡SilMllJlAS 

Cabe destacar que no existe dentro de la UN
AM :J.na asociaci6n de trlatlón o duatión sin 
embargo frecuentemente la ATRID!' (la asocia
ción de triatlón del D.!') organiza competencias 
dentro de las instalaciones de C. U. sin generar 
éstas ningún beneficio a la UNAM. 
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eCEDENTES 
hay información precisa que establezca 
certeza el nacimiento de esta disciplina 

eXIste el consenso entre la comunidad 
eta que los propulsores de este deporte 
)u tres marines de la armaéa de los 
\. en las playas de tlawaii. El ahora famoso 
iMAN. 

ita de 3.6 ¡<ID de natación. 160 de ciclis
y 42 de carrera. 
'lexico hay controversia con respecto a la 
, exacta y el lugar del primer ¡riaUón. 
nenciona que el primer organizador fue 
~l Bautista, ex medallista ollmpico otras 

versiones indican al lago de Chapala como 
cuna del triatlón en Mexico y otras mas al 
lago de Tequexquitengo e !xtapa Zihuatanejo. 

l'MTRi 
La historia de la federación mexicana de triat
Ión se remonta a prinCipios de los 80's 
cuando Antonio ArgueUes conoce a Carl Tho
mas originario de Colorado siendo ambos estu
diantes de la universidad de Stanford y es
tructuran la idea de un circuito nacional 
conformado pór varios eventos y una institu
ción que los rigiera. Carl Thomas creo el cir
cuito Budlight en la unión americana y de 
vuelta a Mexico Antonio trajo la idea y se 
conformó la federación como institución auto
suficiente con organizadores de eventosl pro
motores, patrocinadores etc, etc, lo que en 
Mexlco es extraño ya que la mayorla de las 
federaciones estan subsidiadas por el gobierno 
federal. 

REGLAMENTO 
Este documento aborda los parametros gener
ales para identificar a los competidores 
as! como cada una de las Meas de competen
cia (rutas de natación, ciclismo y carrera, zona 
de transición y llegada) 
Especifica tambien íos criterios para facilitar el 
flujo de la competencia y los diversos requeri
mientos para una competencia de esta natural
eza (desde un sistem.a de alta calidad de soni
do, sanitarios portatiles etc) 
En el apéndice se explica detalladamente el re
giamento de la l'MTRI 
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iZl realización del Duatlón en C. U. es 
~sario crear el CO (Comité Organizador) 
1 función sera coordinar las activiáades de 
siguientes departamentos: 

EPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 
, el responsable de establecer los nexos 
la empresas y/o firmas patrocinadoras que 
dan invertir en este proyecto bajo la siguiente 
anica: La inversión (en especie y/o finan
~) que la firma decida aportar ser consid
la como deducible de impuestos. 

tal efecto habra de realizar las ges-
es pertinentes ante las autoridades com
entes de la UNAM para gestionar el poder 
nder el recibo a cada una de las firmas 
ocinadoras. Asimismo se encargara de facili
que cada empresa tenga la posibilidad si 
lo desea de montar un stand cercano a la 
~ de transición para promover y lo ofrec
:us productos o servicios. 
l competencia de la ENAP designar al per-
11 de este departamento así como el de 
mnicacion y Planeacion Grafica. 
in de facilitar la entrada al campo profe
al de los alumnos de los ultimas semes-

seria oportuno tomar en cuenta su par
ación dentro de un programa de servicio 
'11 y/o seminario de tesis que tendrían 
o 

":.,.."' 

re, "'';' 
1," 

-'!"-." .• '~ -
• -"-e' -~~. ~ 

objetivo la realización anual del Duatlón en 
C.U. 

B) DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PLA.
NEACION GR.A~FIC~l\.~ 

Este departamento sera el encargado de dis
eñar y planear todos y cada uno de los sopo
rtes graficos necesarios en la competencia (fol
leto informativo, numero de competidor, 
camiseta y lo gornll, señalE:ticél de ruta, de 
racl,s, etc, etc.) 

Ci DEPARTAMENTO TECN1CO 
Estara a cargo de la planeación diseño y 
medición de las rutas de ciclismo y carrera 
adernas del afea de transición. 
Tendra la responsabilidad de realizar los tram
ites correspondietes para que la FMTRI (Feder
ación Mexicana de Triatlón) avale esta competen-
c a 
Debera tener una estrecha comunicación con 
el departamento de planeacion él fin de faci1i w 

tarle la información para que este tenga una 
correcta orientación de los sentidos de cada 
una de las rutas. Sera competencia de la Direc
don General de Actividades Deportivas y Recre
ativas de la UNAM designar al personal de 
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las competencias de matlón, duatlón y de 
lía o larga distancia (lO km en adelante) 
ascostumbra proporcionar al atleta una 

la con algunos obsequios de los patrocina, 
oS (muestras gratis de medicamentos, golo, 
IS con alto contenido de carbohidratos etc.) 
1 bolsa contiene también el número del 
1 petidor y folleto de ruta (lNDISPENSA
S) y generalmente una camiseta y/o car
de la competencia. 

de mi punto de vista seria una buena 
I no considerar el cartel (generalmente 
oina como papel periódico) y en vez de 
~ ofrecer una gorra bordada a los atletas. 
o hincapie que dada mi experiencia un 

porcentaje de atletas colecciona gorras 
camisetas de las competencias en que 

:icipa. 

respecto a la camiseta esta deben" estar 
resa con la identidad grafica de los pairo, 
Idores y de la competencia. 

debe contemplar una variante de la cami-
para el personal de apoyo durante la 

lpetencia (jueces, voluntarios, auxilio vial 
. el folleto debera especificar claramente 
liante un mapa las diferentes rutas de la 
~])a asi como de la hora de inicio de 
categorías femenil y varonil. 

!.8 IDlENTIIl!'KCACIOl'! DE W§ lI'lliQ,\UllliFilltlmNTOS 
m~A,lFl00S DENTRO ll}E LA§ ¡ZOMS lESIPEdll'H
C.I!.§ DE i!.A OJlm'E'lrJef'iCliA. 

En las competencias de duatlon se deben 
contemplar ciertas zonas especificas para desar
rollar la competencia es IMPRESCINDIBLE que 
al momento de diseñar las rutas de carrera y 
ciclismo se consideren las circunstancias ambi
entales, vegetacion, mobiliario urbano etc etc 
para facilitar la funcionalidad de dichas areas. 
A continuacion describo cada una de ellas. 

ZONA DE META O SALIDA 
Como su nombre io indica en esta Enea ini
cia la primera fase de carrera y se debera 
ubicar de manera tal que facilite la circula
ción de los atletas, se recomienda pintar en 
el piso una linea con un espesor mínimo de 
15 cms que sirva como guia durante el re
corrido. 

RUTA DE CARRERA 
Es requisito indispensabi'G cerrar el pasa aJ 
transito vellicular mediante jueces y/o voluntar, 
ios debidamente identificados y poner especial 
a.tencion mediante señales en las vueltas o 
giros en la ruta que pudieran confundir a los 
atletas. 
Se debera marcar el kilometraje de acuerdo a 
la distancia del recorrido, asimismo se insta
lara por lo menos un puesto de hidratacion 
cada 5 fu'11. 
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A DE TRANSICiÓN 
esta zona los competidores finalizan la pri
a etapa de carrera e inician la fase de ci
tIO, es esencial privilegiar la ubicacibn de 
¡eñalamientos en íos racks de bicicletas los 
es seran 
¡pensable 
co en el 

ubicados ]ongitud¡nalmente~ es 
la presencia de un profesional 

diseño ambiental de estas 20-

En el folleto de inscripción sera clara
te detallada la distribución de las categor-

PUENTE DE SEÑALlZAC10N 
Se debera jerarquizar la ubicación de las mar
cas de acuerdo a su aportación y estudiar 
cuidadosamente su ubicación para que la pre
nsa (escrita y televisión) hagan las mejores 
tomas posibles_ 
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A DE MONTE 
.nl¡ claramente delimitada con 2 lineas pa
las a 5mts de distancia una de otra y de
l contar con 2 jueces que cuiden que 
atletas respeten esta zona 
metros generales para diseñar el área de 
siciÓn. 
ndispensable que, al momento de planear la 
l. de transición se consideren ciertas dimen
es mínimas para facilitar el libre tránsito de 
¡onas y/o vehículos. 
elemental para peatones. 

paso reservado a los peatones tiene como 
'irios principales a quienes han de moverse o 
¡nar por el. Un hombre de pie parado, ocupa 
dedor de .25 mts2. espacio que puede reduc
a un quinto y menos en casos especiales. SI 

'ERSONA SE MUEVE, LA SUPERFICIE OCUPADA 
lENDE A .45 MTS2 y EXCEPCiONALMENTE A 
M2 (PARA EL INDIVIDUO QUE CORRE)M. 
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JISMO 
zona da ImclO a la fase intermedia de 

competencia, y solo tendrl'm acceso jueces 
ersonal autorizada, al termino de esta etapa 
juez habrá de advertir verbalmente 100 mts 
:s del final de la ruta a los atletas que se 
·can a la zona de transición, es importante 
itar al maximo el reingreso a la ruta de 
era y marcar claramente la zona de meta. 

1 diseñar el área respectiva se deberan consié
Jas siguientes especificaciones: "La anchura 

manubrio es que .50 mta. y el espacio trans
al que ocupa el ciciista en la silla es de .60 

en promedio. La altma total media de una 
lona montada oscila entre L 72 Y 1. 90 mts. El 

necesaria para montar y desmontar, además 
:ncarrerarse es de 1.14 mta. 2." 

endiendo si el diseño de las rutas de car-
y ciclismo contempla un circuito predeter

ado o es una ruta trazada las zonas 
meta y transición pueden o no estar en 
aismo sitio 

ografia 
n1smo 
'r: Giorgio Rigottl 
Labor, S.A. 
en España 

,030 
) 

Los locales bajos de techo pueden 
percibirse "de una Ojeada" (vista con la 
cabeza fUa) 

Los locales altos de techo nan de perCib¡rse 
moviendo la cabeza de abajO a arriba 
(imágenes sucesivas vista con movimientos) 

El campo visual del hombre con la cabeza flla 
y ia vista en movimiento abarca un dnguio de 
S4 grados en anchura .. 27 grados en elevaCión 
y 10 en depreSIón. Distancia mínima para la 
visión completa de un edificio igual a la anchura 
del mismo .. o el doble de su altura sobre la 
vista del obseNador 

El campo visual con la vista y la cabeza fUas 
esta limitado por un cono de un grado de 
abertura aproximadamente el de la uña del 
pulgar con el brazo extendido 
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comunicación es el proceso mediante el 
1 el hombre intercambia información 
lprende y se relaciona con su entorno. Es 
nás una herramienta indispensable en la 
,ivencia de! ser humano que facilita la 
racción con sus semejantes. 

comunicación está 
lsajes los cuales 

compuesta 
son percibidos 

por 
por 

strcs sentidos.. para que el proceso de 
!unicación sea posible y alcance sus 
,Uvos es necesario la participación de los 
¡entes elementos: 

,OR : Es quien genera el mensaje e inicia 
lroceso de comunicación 
HOO: Son los símbolos o señales que 
jen o no ser identificados por el receptor 
:SftJE: Por este término se entiende 
midad idea o concepto que lleva en si 
no una dosis de información útil que 
~ como enlace o unión entre el emisor y 
:ptor. en el supuesto de que ambos 
~an el código qi.le permita. la 
Jdificación 
AL: Medio por el cual se transmite la 
rmación o mensaje 
EPTOR: Es quien interpreta la señaL 
:le selecciona discrimina acepta o rechaza 
rlensaje 
~RENTE: El mensaje siempre debe referir a 

de la realidad y es siempre intencional. 

Ningún proceso de comunicación es posible 
sin la presencia de alguno de ellos" 

BIBLlOGRAFIA 
LUZ E. GARClA ROMO 
DISEÑO DE UNA SERIE SEÑALETlCA PARA EL 
GRUPO TERMOINDUSTRIAL ECA 
TESIS DE LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFlCO 
UNAM ENAP MEXlCO 1996 
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teoría de los signos, también conocida 
10 semiótica o semiología es una ciencia 

tiene sus raíces en la filosofía griega 
neiotike) es eminentemente una ciencia de 
comunicación, es decir de la transmisión 
la información 

un acuerdo casi general en dividir a la 
oiótica en 3 dimensiones: 
fAXIS: Estudia la estructura de relación de 
signos independientemente de lo que ellos 

ignan o significan 
IANTlCA: Estudia la relación existente entre 
¡jgno y el objeto que este designa 
GMATICA: Se ocupa de los signos en 
clón con los sujetos que los usan. 
rles Sanders Pierce la define como la 
lcía que estudia los sistemas de signos 
¡uas códigos símbolos y señalizaciones 
'e otros. Con base en esta deñnición la 
¡ua sería una parte de la semiótica al igual 

la señalización, semiología proviene del 
go semion ~ signo, logos ~ tratado ,explica 
que consisten los signos y cuales son las 
s que los rigen. 

fundador de la semiología Ferdinad 
auss establece que es la ciencia que 
ldla los signos Iinguisticos en el seno de 
vida sociat propone una ciencia o 

iplina que anaiice todos íos sentidos que 
de adquirir un signo. 

su propia definición la semiótica no 
ría fundarse mas que por el concepto de 
0, es decir a partir de la aseveración que 

todas las cosas que llegan a nuestros 
:idos significan algo para nosotros, esta 

'~-,"<;-~ ,-
'.,' -"./; : 

significación se fundamenta en el caracter de 
identidad doble propio de todo signo. Tiene 
un soporte material físico, evidente palpable o 
audible que llamaremos significante, este 
soporte es capaz de comunicarnos una cierta 
cantidad de información denominada el 
significado del signo. El significado hace 
referencia al contenido interno del mensaje 
mientras que el significante concierne al 
contenido externo y visible del término 
Ambos niveles son necesarios para que el 
acto de comunicación sea posible. La forma 
es un componente indispensable en la 
comunicación visuaL siempre y cuando lleve 
consigo un contenido que es el mensaje que 
esta expresado y este puede ser en forma de 
signos, símbolos o señales 

SIGNO: Se denomina signo a la estrecha conexlOn 
que se establece entre un significado 
determinado y un significante específico conexión 
que se individualiza de todas las demás 
conexiones de significados y significantes. 

De ahí que un código al estar compuesto 
por muchas de tales conexiones entre 
significados y significantes pueda dernomñnárseie 
también sistemas de signos. 
Signos y sistemas signos son también por 
consiguiente, conceptos como significado y 
significante. 

El signo puede ser considerado bajo 3 
dimensiones: 
ICONO: El signo se parece de alguna manera 
al objeto representadol se obtiene por lo 
menos un razgo como código de 
reconocimiento. Debe parecerse al objeto, 
representa un proceso de comunicación 
totalmente puro. 
INDICE: Representa la relación directa con el 
objeto y su circunstancia tiene 
una conexión real con el objeto que in dica. 
Cualquier cosa que nos sobrese.lte, es un 
índice. 



30LO; No hay conexión o parecido entre 
signo y el objeto, es un signo cuya 
eXlOn con el objeto es el resultado 
vencional ya que el significado es dado 
el hombre según sus experiencias. 

je ser un medio de identificación que 
pe con las barreras del lenguaje ya que 
a una una comunicacIón instantáneal ías 3 
gorías anteriores son esenciales para la 
ificación del mensaje gráfico dentro del 
:eso de comunicación" 
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na serie de elementos de la comunicación 
al que permiten identificar a una persona 
grupo reflejando su esencia filosófica y 

ológica. 

ETIVO PRINCIPAL 
blecer la identificación de un grupo de 
~cifico y su concepto o función, ésta 
unicación se da de 2 maneras: 

nivel interno: con aquellos miembros de 
ompañía que desempeñen alguna actividad 
:ro de la misma 
nivel externo: con aquellos individuos que 

)en los servicios de ésta. 

ET1VOS SECUNDARIOS 
eportar beneficios 
npulsar el desarrollo 
'upo. 

para el organismo 
del organismo 

SIFICACIÓN DE LAS IDENTIDADES GRAFICAS 
la clasisificación de las identidades 

.cas se han formado 3 grupos diferentes 
~ndiendo de sus objetivos 

iTlDAD CORPORATIVA: Esta formada por 
serie de elementos visuales que 

esentan el objetivo de la corporación o 
pama persiguiendo un interés iucraiivo: 

MAC!NTOStL AURRER..Il~1 GATOF .... li.DE, 
~F etc. 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL: Es una Imagen 
formada por una serie de elementos visuales 
que reflejan el objetivo de la institución, 
teniendo como finalidad u objetivo su 
aceptación y reconocimiento de la prestación 
de sus servicios, si perseguir lucro: IMSS, 
lSSSTE, SSA etc. 

IDENTIDAD PROFESIONAL: Es una representación 
visual que expresa la profesión u oficio que 
desempeña una persona: Arquitecto, médico, 
carpintero etc. 

ESTOS 3 TIPOS DE IDENTIDAD ESTABLECEN 
CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE SON: 
L· SINTACTICA Son los elementos físicos 
que conforman el 
simetría etc. es la 
imagen. 

diseño, la forma, el color. 
apariencia física de la 

2.· SEMANTICA Es el signifícado de los signos 
es decir el contenido psicológico. 

3.- PRAGMATICA Es la utilidad práctica 
cada diseño, y su función a través 
mercado consumidor. 

de 
del 

ESTAS CARACTERÍSTICAS SON REGiDAS A SU 
VEZ POR CIERTOS PARÁMETROS DE DISEÑO: 

Al Debe ser lo más sintética posiNe y clam 
en sus elementos 



Debe existir 
cación. 

la máxima posibilidad de 

Debe tener funcionalidad. contemporaneidad 
mbientalidad. 

MENTOS QUE COMPONEN UNA 
'!TIDAD 

)NOGRAMAS : Arreglos tipográficos con el 
lar número de letras posible: UNAM, IPN, 
,15M. etc. 
OGOGRAMAS: Son imágenes geometrizadas 
)NOS). 
DLOR: Son todos ~os colores 11abidos y por 
er que se utilizan en el diseño de la 
ltidad. 
f1POGRAFíA: Son las familias de letras 
)gidas de acuerda a los requerimientos de 
ño de la identidad. 

la paíte de la ciencia de la comunicación visual 
estudia las relaciones funcionales entre signos 
)rientación en el espacio y el comportamiento 
os individuos. Al mismo tiempo. es la técnica 
organiza y regula estas relaciones. 

colabora con la ingeniería de la organizaclOn, la 
arquitectura, el acondicionamiento del espacio 
(environment) y la ergonomía bajo el vector del 
diseño gráfico considerado en su vertiente más 
específicamente utilitaria de comunicación visual. 
La señalética responde a la necesidad de 
información de la sociedad. 
El lenguaje señalético es de hecho un modo de 
notación leónica de enunciados verbales que 
precisamente por ser verbales se diversifican 
extraordinariamente según las variaciones 
ideomáticas dar vuelta a la derecha, no pasar, no 
estacionarse, zona de acceso para discapacitados, 
etc. son enunciados que el lenguaje señalético 
traducirá en figuras sígnicas concentradas 
especialmente monosémicas y por eso mismo, 
rápidamente comprensibles. El desarrollo de la 
señalética implicará la substitución sistemática de 
referencias verbales en la señalización por signos 
leónicas. 
Señalética es, pues, etimológicamente, un sistema 
de escritura por medio de signos orientativos de 
señalación" 
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S-AN 33 señalética nace de la ciencia de la 
mnicación social o de la información y la 
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:ro del lenguaje señalético los elementos 
ográficos "deberán ser compatibles con la 
tidad gráfica y mantener en todos los 
18 una correspondencia entre sÍ- con los 
nos criterios en su red de construcción y 
cterísticas de diseño aunados a las 
cterísticas del material y de disposición en 
, los cuales deben ser contemplados en lo 

se denomina programa de aplicación o 
llética. Estas representaciones gráficas se 
1en por sus funciones y características 
¡ales. 
su función: 

1fIll"O PiC1fOOI:iAFIC¡IS 

CAFE 
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lograr una óptima percepClOn de la 
lUesta es indispensable considerar la 
tura promedio del usuario, en este caso, 
!lima de atletas de duaBón oscila entre 
I y 1.80 mis, razón por la cual el rango 
visión es de 3° hacia arriba y abajo. Es 
r los señalamientos en la ruta de carrera 
ma de transición deberán ser colocados 
40 mts. 

la aplicación de la Señalética en la rutas 
carrera, ciclismo y area de transición 

~cnica de reproducción ideal tomando en 
ambientales, 

practicidad 
üa las circunstancias 
Jalismo funcionalidad 
lcidad de reciclaje etc es 

aplicado sobre trovicel 
placas de trovicel miden 

! y 3 mm de grosor. 

el recorte de 
calibre 100. 

1.22 mts por 

nás dada su maleabilidad es posible 
r al distribuidor las corte a la medida 
erida y para las necesidades de este 
ecto es posible taladrarla. 
ini! de media resistencia es ideal para 

fines de este proyecto, 
Iísimo surtido de colores 
mirarlo en el mercado en 

ofrece un 
y podemos 

roUos de 40, 
6 L 91 Y 1.52 mts .Los colores utilizados 
:ste proyecto son: 3210 orange, 3216 
pic blue, y 3213 mexican red. 

números de competidor es sujeto a 
andas físicas extremas durante la carrera 
tal razón el pape! tyvek es el soporte 

!, dadas sus características de resistencia 
agua, irrompibiiidad faciiidad para la 
esión etc. 
~1 mercado existen 2 presentaciones: hoja 
70xlO1.6 cms y rollo de 91.4 ems x 
ts~ y gramajes de 5L~ y 75 en las dos 
entaciones. 

§lJJ§TEi'I!1'l l:llE §\!.1lllEICIT«lll\! 
IS las caracteristicas de este proyecto es 
's ario hacer una investigación de campo 
as rutas de carrera ciclismo para analizar 
posibilidades de sujeción que 

ofrece el mobiliario urbano, puentes 
peatonales árboles etc (en los postes de luz, 
se utilizará una abrazadera en cada extremo 
del soporte) 
En la zona de 

el área de 
transición específicamente en 
racks de bicicletas íos 

serán colocados en cada señalamientos 
extremo del 
tipo paleta 

rack mediante un mecanismo 
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3.21 Proceso de bocetaje 
3.2.2 Primeras imá.genes 
3.2.3 Proyecto 
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3.7 Sistemas de impresión y técnicas de 

reproducción 
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3.8.2 Camiseta 
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y ciclismo 



més de haber analizado la identidad gráfica 
los últimos eventos deportivos mundiales 
la del mundo Francia 98 y Juegos Olímpi
Sidney 2000), 
concentré en identificar mas importantes 

'i investigación humanista o sociológica. Es
fueron los resultados: 
aficionados a las pruebas de 
Ion son adultos jóvenes de 

matlón y 
entre 22 a 

ños, con alto poder adqusitivo. a este sec
esta dirigido este proyecto. 
¡en es cierto hay aficionados mayores de 
ños el porcentaje de este último sector es 
iblemente menor con respecto al primero. 
mportante destacar que el nivel socioeconó
) de este sector que fadUta la inverslón 
llertes sumas en Su pasatiempo 

proceso consta de .5 tases: 

TUDlO: Aquí se reúnen los datos criterios, y 
erimientos para la investigación del proyec
,sta fase abarca 3 etapas: 

VESTIGAC¡ÓN: Se recopiian los datos acerca 
Dbjetivo de la identidad. 

2.-FÍSICA: Se refiere al estudio de! soporte(s). 

3AíUMANÍSTICA O SOCIOLOGICA: Se refiere a 
quien va dirigido el proyecto, es decir el 
público usuario, estrato sociaL edad, sexo etc 

4.- SINTESIS: Se ordenan y seleccionan las 
ideas más claras para solucionar la problemá
tica de diseño, estas deben estar basadas en 
una hipótesis conceptual 

PROYECCION : Esta fase tiene como Objetivo de
sarrollar en forma secuencial el proyecto me
diante 4- pasos: 

l.-PRIMERAS IMAGENES: se bocetan un sinnúmero 
de ideas seleccionando las mejores. 
2.-ANTEPROYECTO: las imágenes seleccionadas 
se ordenan y se hace una síntesis de las 
más significativas; éstas imágenes se transfor
man digitalmente apoyadas en en soluciones 
de carácter tecnológico 
3.-PROYECTO: mediante una matriz reticular se 
realizan bocetos digitalmente combinando de las 
imágenes obtenidas anteriormente, de las 
cuales se se seleccionan las mejores para 
someterlas a una comparación de funcionali
dad. 
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OMPROBACION: es la verificación de la me
~!ternativa de solución, la cual deberá cum
con todos los objetivos planteados. 

LlZAC!ON: Esta fase comprende la presen
'm de la propuesta gráfica final. Así como los 
:rios de aplicación y variantes de los diferentes 
xl:es. 

leterminan además los sistemas de impresión 
reproducción en función de la relación costo· 
ericío y el número de soportes requeridos. 

2 PRHflmKA1S HMAGlEl'mS 
base en la información anterior se proce· 

a proyectar los primeros bocetos bajo Jos 
lentes criterios: 

msiderando que correr y montar en bicicle
)ll 2 actividades primarias que se desarrol-

en la niñez reflejar mediante figuras pri
'as o básicas (círculo, triángulo, cuadrado) 
:aracter primario de esta disciplina. Asimis
estos elementos son el punto de partida 
cualquier problematica de Comunicación 

ica. 

I aspecto que generalmente no es muy 
'Ido en cuenta durante el proceso de dís
de estas competencias es la direccionali-

de los pictogramas es decir hacía donde 
lzan los símbolos de carrera y ciciismo 
esta razón la fase de ciclismo es represen

avanzando en sentido contrario de las 
3 de carrera. 

iNDISPENSABLE QUE EL COMITE TECNICO 
CONSIDERE ESTAS CONCLUSIONES AL MO

TO DE PLANEAR LAS RUTAS 

:cionalidad acción y efecto de dirigir o dir
;e, camino que un cuerpo sigue en su mo
enro 

32 



}ues de analizar la información anterior se 
rminó transformar en curvas los trazos y 
esta manera encontrar mayo~ coherencia 
con la representación del cuerpo humano. 

El estilo grafieo es notablemente mejor. sin em· 
bargo visualmente las lmagenes. 
Resultan muy pesadas adernas de recordar el esti· 
lo Barcelona 92. 
Posteriormente y eon el apoyo de material fotogn.,· 
rico se experimentó con el contorno de la. figura 
humana, el estilo grafieo resulta mas agradable. 
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mente se determina estilizar los segmen
:orporales asi como la ropa y aditamentos 
,o, bicicleta gorra shorL camiseta y tenis) 
Jfma se percibe muy dinamica y resulta 
agradable a la vista. 

Posteriormente se determina sustituir los colores 
primarios por complementarios para lograr mayor 
im pacto visual; se incorpora la tipagrafi.a así como 
los elementos direccionales o índices de esta man
era nacen estas variantes. 

7J? iJ.,' vit 



ed de sustentación está sujeta a una es
ura básica de 16 unidades X de altura 
12 unidades X de base, y dentro de és

,e encuentra una red mas de 3 unidades X 
:entido vertical y 4 en sentido horizontal 
justifican ¡os elementos compositivos de 
entidad gráfica. 

fines prácticos se determino el valor 
,,~ 1 cm, por esta razón la red de susten
n y de trazo nacen bajo el mismo criterio. 

-~.- --;:---;',"'-;--;; .~ .,,--,' ~ -;:C-'~.:~'.' ""t-,~:F",,'7:7'''":-7,~V':';:;-''::::;IJ 

'1 
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l iimD DE Ti!<lAm DEL (Y¡¡¡¡!'!iimiill!JIli'!. Y Cil
FA 

~d de trazo del corredor y ciclista tiene 
) función justificar el trazo de los ico
o pictogramas en el espacio así como es
cer una estructura para facilitar su repro
Ión en cualquier formato. 
:d del corredor tiene 9 unidades X de base 
3 unidades X de altura. 
cHsta está envuelto en una red de 9 uní
s X de altura por 8 unidades X de base. 

-", -

~t '1 .. , 

Ji' 

: " 

71 
I , . 

37 



érminos generales y considerando las car
isticas de este proyecto las tipografías de 
seco (helvética, futura, arial etc) garanti

una óptima percepción visual. 
tipografía seleccionada es arial blacK, y 
derando los acentos visuales en los textos 
duatlón, atletas, voluntarios, guardarropa 
~sta tipografía permite una óptima legibili-

mdo como base la altura X de la letra u 
1 texto de duatlón que mide 1.6cms la al
X de la letra A medirá 2.8 cms es decir 

más con respecto a la altura X de la le
L El cuerpo de la misma u mide 1.5 
~s decir la altura de la letra A será de 3 

50% mas con respecto al cuerpo de la 
U. 

~RSTUVWXYZ 

234567890 
bcde 
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color realiza un papel importante, 
o de comunicación se emplea para 

reforzar información visual. 
JerCepClOn es la parte simple más 
proceso de captación visuaL la 
tiene con las emociones es más 
cualquier otro elemento grafico. u 

¡grafia 
'L/CA PULIDO 

como 
expre-

emotiva 
afinidad 
intensa 

'ECTO DE SEÑALlZAC/ON INTERNA COMO SISTE
)f COMUNICACiÓN INTERNA EN LA ESCUELA 
JNAL DE ARTES PLASTlCAS 

DE LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO 
1 ENAP MEXICO 1996 

[ordinaria reflexIón de Angélica. 
mdo en cuenta lo anteriormente escrito 
~stableció el criterio para desarrollar la 
uesta de color: 
jo el deporte una actividad fundamental
:e lúdica en la cual el movimiento juega 
papel determinante se determinó la si
¡te conclusión: 

¡presar mediante colores divertidos, ale-
el sentido lúdico del deporte. Con colores 

tidos o alegres me refiero a colores que 
¡amos con las actividades primarias que 
1demos durante la niñez (jugar, correr 
r en bicicleta, dibujar reir etc). 

la constante en casi todos los deportes 
no decir todos) es el calor generado por 

lOvimiento. Es decir es preciso utilizar 
'es cálidos (rojos naranjas etc) sin embar-

observar los pictogramas del ciclista 
rredor se percibieron las imágenes de
ado cálidas razón por la cual se decidió 
ar el azul en la gorra. tenis~ llantas y 
de competidor, además de que durante la 
:tigación surgió una curiosa constante: en 
:ltletas que entrevistados al morl1ento de 
, por los puestos de abastecimiento acos
,ran derramar sobre su cabeza o gorra 
Jotellas con agua o líquido que les ofre-

colores utilizados garantizan una total 
lad emocional con la comunidad aficio

al triatlón y duatlón 
8010res utilizados son: 

AlWL 
Pantone procesa 

MMNJIA 
Pantone 165 
8 parts yellow 
8 parts warm red 

¡¡¡¡OJJO 
Pantone 185 

bIue 

12 parts warm red 
4 parts mbine red 

El círculo de lo colores naturales 
(Goethe): Triángulo rojo, azul- amarillo - colores 
fundamentales, de los cuales, por mezcia, puede obtenerse 
teóricamente cua!quier color. Contratriángulc verde, 
anaranjado. violeta - colores mezclados 
de primera clase obtenidos con dos colores 
fundamentales. 

ACtivo 

Pasivo 

Colores oscuros y claros y su efecto sobre el hombre. 

-~.::: -- .:-:. 
~"'"";'-'; .. ,-
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,ea de restricción tiene como objetivo prl
tial establecer el margen mínimo requerido 
obtener una legibilidad óptima. 

rea restrictiva está determinada por un 
lento "X" y tomando como base la red 
sustentación del arreglo tipográfico cuya 

mide 12X y ¡6X de altura, el área re
:iva de la identidad gráfica deberá medir 

por l8X. 
)das las aplicaciones el área de restricción 
rá 2 unidades X como margen mínimo para 
ningún otro elemento gráfico compita visual

:e con la propuesta gráfica. 

TI 

I 
I 
I 
I 
I I 

18 x 

I I 
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SYSi'fiEl1'HA1il DIE llMf'RlEIilIlON lf 'lI'IECl'IRCASi DIE 
~«Jl!lJlIlJCCrrON 

. la naturaleza de este proyecto y consideran

.os soportes utilizados (camiseta, números 
:arrera y ciclismo folleto, gorra y señala
to de ruta) así como la relación costo 
ficio se determinó que la serigrafía co
el sistema de impresión ideal en este 
~cto, asi como el recorte de vinil atoadheri-

como el sistema de reproducción mas 
anal de acuerdo a los requerimientos de 
proyecto. Cabe señalar que el recorte de 
permite reciclar el soporte y de esta 

~ra reducir los costos de producción a 
plazo. 

riterio de aplicación determina en la dis
:wn de los elementos gráficos de la pro
ta considerando los diversos soportes y 
cas de impresión o reproducción, depend
) del volumen de soportes graficos la 
ca de impresión ideal es la serigrafia (el 
~ro de atletas lo determinará el comité 
ca) 

l NUI'I1EROSi !lJliE COIm"iETIDOR (CARRlEIRV\\. y 
ISMO) 

ndispensable considerar el puntaje re-
.do en la tipografía de estos elementos 
obtener una óptima legibilidad 

untaje de los números en este caso se 
·minará tomando en cuenta el tamaño del 
rte y considerando al diseñar privilegiar la 
¡¡¡dad sobre la estética 

La camiseta del competidor será de color 
blanco y llevará impresa la identidad 
gráfica o una de las aplicaciones de la mis
ma en el área del pecho, en la parte posteri
or será im presa con el texto atleta y las iden
tidades de los patrocinadores del evento 

La camiseta del comité organizador tendrá 
dos variantes con respecto a la del competi
dor: 
A) La camiseta del comité organizador Uue
ces, voluntarios) será de color gris claro 
B) En la espalda de la camiseta será impresa 
con el texto juez o voluntario según sea el 
caso .. 

En la portada del folleto deberá imprimirse la 
identidad gráfica de] evento considerando lOS 
criterios ya señala.dos. 

5.3.L1 SIEÑAJl,ftú~ij¡ml'lro !EN ILAS IWTAS DIE 
CARRlERA. «CICUSM@ lf z!;@j'\lA Die TRAl'ISllCmPI. 

Será. responsabilidad del departamento de Co
municaclOn y planeación gráfica determinar 
como aplicar de manera funCional los señala
mientos en la zona de ruta y transición de 
acuerdo a las propias características del re
corrido. 



LAS GlEl'ffiIKALBS !!'A~," LOS COl11lP'lETmORES 
I lEQUIPO 
competidor debe llevar gorro de baño y 
ero, ambos proporcoionados por el co-

organizador. Durante la prueba ciclista de
llevarse el de manera que sea totalmente 

,le, en la carrera debera llevarse en la par
!elantera tambien totalmente visible. 

recomendable que cada categoría sea 
ectamente distinguible de las otras por el 
ero (grupos de numeros, colores etc.) 
omite' organizador debera proveer a los 
cipantes un número de competidor para 
situado vlsib!emen11:e en e! cuadro de la 

:ieta. Es recomendable que los números 
cada categoria sean facilmente distingui-

RECOilmJl!J)O ill>lE I'lA\.1TACrrON 
?:ra ser marcado cada 100 mts. con una 
, color brillante. 
19ar preciso de donde se comenzará a 
tr estará claramente definido y señalado, 
1ismo en el área d.e carrera 

mIEN'lrEnCA CiON DlE ILOS COf\WIETIDORES 
competidor debe llevar un gorro de 

) facilitado por el comité organizador con 
1 úmero en él. 

,ITSJljjO 
EIL RECOIFl.KllDO 
deaJ es un recorrido t.ot.almente cerrado al 
:0. si es abñerto los cruces d.ebenin ser 
mente controlados y marcados 
digan: ATENCiÓN CARRETERA 

co señaJes 
( tambien 

)ondra este cartel en 1a parte trasera de 
coches de seguimiento). 
>s los giros, vueitas etc. que puedan crear 
usion en los atletas deberan estar señai2-
en el piso con pintura CARTELES EN !"'OS 

GENES, y si fuera necesario por jaeces 
'udantes. Se debe n1.arcar visiblemen.te ca
; km. 

2.L'.6.U laliCICILIE1l'AS 
La bicicleta debe ir marcada con el número 
del competidor facilitado por el comité organi
zador 
Se recomienda a los organizadores fijen un nu
mero bajo de competidores en competencias 
de corta distancia, as! como evitar recorridos 
ciclistas cortos en los que sea necesario dar 
muchas vueltas. 

:; CAlimEIKA A il'HiE 
5.R IEL RECORRIDO 
El recorrido deberá ser claramente marcado ca
da ¡ 000 mts. Antes y después de cada cruce 
debe haber indicaciones. 

<5 REGLAS GIENlEIKALlES lP'AIKA WS 
OROANWOADORES 
Mediante mapas croquis etc. el organizador es
ta obligado a describir las tres pruebas a los 
atletas, los recorridos deben estar claramente 
marcados y descritos en las reglas para ca
da uno delos tres segmentos de la competen
cia. 
Las salidas en grupos estan permitidas, de
biendo ser facilmente reconocible cada catego
ría por gorros y números de diferentes colo
res para cada categoria 

6.6 AuA DIE ILLiE«irADA. miTA 
la Hnea debe ser dara y perfectamente 
marcada. 

¡¡mOlLAS l!"AIKA OJR¡GANIlZAIFl. 1Uf\l !EVENTO ElliE LA 
li'l111l'1Fl.IT 
1.-. La superficire del piso entre la salida de 
natación y el area de transición deberá estar 
cubierta por un material antideslizante. 
2.- El area de transidón debera estar com~]eta
mente protegid.a por una vaHa resistente y con
trolada por personal de seguridad. Se debe 
!18!.Cer una separación entre las categorias por 
edad y la categorla profesional. 
3.- Los carriles del area de transición deben 
ser de cuando menos 3mts. De anchOr con 
:as bicicletas coloca.d.as en sus racks. Debera. 
estar separada el area de hombres y mujeres 
4.-La disposición del afea de transición ase
gurara que ]05 competidores ;,"ecorran la misma 
distancia. 



racks de las bicicletas se colocaran 
linalmente al flujo de la competencia 
Irgo del área de transición. El diseño 
a misma deberá ser aprobado por el 

Tecnico. 

lon
o a 
final 

Dele-

1 zona de monte se definirá con 2 lineas 
e el el piso, a 5mts una de otra en la 
los competidores deber,,,, montar sus bici
s para comenzar la etapa de ciclismo. 
lineas seran claramente marcadas con un 
me de lOcms de espesorcon un color bi
e y con pintura no soluble, El delegada 
ico (DT) deberá dar instrucciones al 
te organizador (Ca) de la 
:ldón exacta de la zona. de monte basa-
:n las caracteriticas físicas de! recorrido. 
!Iida del area de trancisión hacia la zo
e monte estará claramente marcada por 
estructura o puente de señalización con 

1agen de los patrocinadores y del evento. 

n minimo de 4 baños publicos se colo-
1 con acceso a] área de transición ( para 
exclusivo de los competidores). Sin em

) no se colocarán dentro de la misma 
ndo as; estar a la vista de las cámaras. 

area de trancisión 
necesaria para 

contará con la seguri
que los competidores 

luen ahi su equipo, se perrflitrá ei acceso 
,ta afea solamente a jueces, ofkiales y 
)etidores. 

área de desmontese definirá con 2 lí-
a 5mts una de otra en donde los 

leUdores deberán desmontar para entrar al 
de trandslon Las lineas seran de un 
briHante con un mínimo d.e IOcms de 

o y pintura nO soiuble, La entrada al 
de trancision despues de !a zona de 

~onte estare claramente marcada ?or 
estructura o puente de señaJizacjón con 
!agen de los patrocinadores y del evento. 

ca prooverá un sistema de aita calidad 
Girigirse al público cuyo sonido deberá 
nitidamente po~ lo menos lOOmts a la 

Ida. El anunciador debera: 

A)Tener acceso a una plataforma elevada de ob
servación. 
B)Tener comunicación constante con los jueces 
de recorrido, asimismo proporcionará 2 ayu
dantes por anunciante para recabar informa
ción. 
lO.-EI CO debe someter a la fMTR! una 
prueba de calidad del agua junto con la 
candidatura del evento y una segunda prue
ba de calidad del agua actualizada 60 di as 
antes de la competencia. La prueba del agua 
no debe exceder la normas siguientes: 
Coloform fecal (mar) no más de 200 por 100m!. 
E' coil (agua reciente) no más de 200 por 
100m1. Entero- cacd 35 por IOOmL 

CH<CUSI':ilO 
l.-Todos los caminos y avenidas utilizadas 
deberán estar completamente cerradas al tráfi
co vehícular. Ningún vehículo tendrá acceso al 
recorrid.o, solo medios de comunicación autori
zados, oficiales de carrera y vehículos de 
emergencia en caso de un accidentes. Todos 
los conductores de motos deberán usar casco 
de protección 

2.- No Habrá cruces entre competidores en el 
recorrido de ciclismo. 

3.- La superficie del recorrido debe ser dura li
sa y sin ba.ches. Debe estar limpia de escom
bros. 

b..-._ Tod.os las esquinas con gran concentradón 
de público deberán estar totalmente controla
das y protegidas con una valla sólida (con un 
minimo de ¡ metro de alto) para evitar que 
los espectadores invadan el recorrido de la 
competer!da. 

5.-La parte dei recorrido que corresponda a 
Ia entrada y salida de 12 zona de transición 
estará protegida por una valla de : metro de 
alto para evnar incomoda.r a lOS com petido
res en este punto critico de la competenda. 



ficiales de policía y transito de la carrera 
~rán bloquea.r cualquier acceso a la ruta 
;:::icHsmo a íos espectadores que invadan 

área. Asimismo utilizarán silbatos para no
Ir que los competidores se están acer
lo. Se utilizarán los silbatos únicamente 

alertar a los espectadores y no para !la
la atención de los competidores. 

líder de la competencia deberá ser pre· 
do por un oficial en motocicleta con una 
encendida, señalando con esto que el líder 
:tproxima. La motocicleta deberá mantener 
todo momento una distancia no menor 
Omts del competidor. 

la camioneta tipo VAN irá a IOOmts 
is del último competidor en la vuelta final 
a etapa de clclismo para transportar y 
ir a los competidores que asi lo requie
de regrese al área de transición, y, para 
mar a los oficiales del evento que la 
ba de ciclismo ha terminado. 

ruElHi.A 
odas las vías (calles y/o avenidas) utili
s deberán estar totalmente cerradas al 
:0 vehícular. Ningún vehículo tendrá acceso 
ecorrido, solo medios de comunicación, 
lles y vehículos de emergencia en caso 
ccidente. 

o habrá cruces entre ciclistas y corredores 
:eversa. 

líder de La competencia será precedido 
un oficial de la fMTRl en bicicleta (utili
D un casco ANSi aprobado y ropa oficial 
la FMTR]) con idenüficación clarmnente 
ada (señalización resistente, fija 3. los ma
os con el texto: UDER y ia identidad 
:a de la fMTRI) indicando que el Hder se 
:3., la bicicleta mantendrá en todo momen
r:.a d.istancia no men.or d.e 20 mts del 
,etidor. El conductor de la bicicleta utili
un silbato para indicar que el líder se 

a . La bicicleta saldrá del recorrido por 
enos 100m:s antes de la ;neta y no pa
por esta. 

4.-Los oficiales de policía, tránsito o de! 
evento tendrán acceso en todo momento al 
recorrido, zona de transición etc, y utilizarán 
el silbato para indicar la proximidad de los 
competidores y no para llamar la atención de 
estos últimos. 
5.-Todas ¡as esquinas y zonas de alta concen
tración de público deberán estar controladas y 
protegidas con una valla sólida (con un míni
mo de 1m. de alto) para evitar que los espec
tadores invadan el recorrido. 
6.-liabrá abastecimientos de agua d"rante el 
recorrido para que los competidores puedan 
tomar líquidos por lo menos 4 veces en la 
carrera sin considerar el número de vueltas. 
7 .-Si el recorrido lo permite, un vehiculo se
gUlra por atrás al OOmts a último competidor 
en la vuelta final para asistir a ios competido
res que así lo requieran, así como para infor
mar que la competencia se ha completado. 

l.-El ca revisará el área destinada a esta área 
y de común acuerdo con el DT hará ¡as mo
dificaciones que considere necesarias basa
das en las condiciones físicas de! terreno. 
2.-La zona de meta deberá estar completamen
te protegida con una valla de ¡ m de alto y 
personal de seguridad para garantizar la lle
gada de los competidores. 
3.-EI personal de tiempos 110 puede estar en 
la zona de meta. 
lL-La. zona de meta estará claramente marcada 
con una línea blanca en el suelo la cual tendrá 
l.1n espesor mínimo de 15cms d.e ancho. Se 
puede considerar que un competidor pasó la 
línea de meta en el momento en que cu.al-
quñer parte de~ 

cuello hombros 
torso ( sin incluir 
brazos cadera o 

cabeza, 
piernas) 

akance la Hnea perpendicular extendfde. extre-
1"1'10 final de la linea de meta 
5.-EI reloj de meta será colocaco a la vista 
de fotógrafos, camarógrafos y espectadores. 

INFORMAC/ON PROPORCIONADA POR LA Fi'1TRI 
(federación /'1exicana de triatlón) 



¡tian Von Ehrenfels en un artículo escrito en 
), hacia notar que en la experiencia inmediata 
lecho perceptual se omitía uno de lo elemen
nás importantes de la realidad de originalidad 
cutible 

na melodía o en la percepción de una figura 
puesta de llneas y puntos, según la hipótesis 
iacionista no deberíamos percibir más que 
serie de diversos conjuntos de sonidos y pun
asociados de distintas maneras. Al variar estos 
jos y puntos debería variar también el conjun
ás en realidad no ocurre así porque se puede 
¡portar por ejemplo la melodía a otro tono 
mdo así todos los sonidos sin que pierda nada 
elodía. 

significa según Ehrenfels que, además de las 
dades sensibles es forzoso admitir también la 
dad de las cualidadaes de la forma -gestalt
lita-ten- por idéntica razón que la realidad de 
:!ementos. 

)rma es algo más y distinto que la suma de los 
,les elementos, tiene unas propiedadaes que 
on el resultado de su simple adición; a saber 
~tónoma y transportable. 

érito de Ehrenfels no fue el de captar la exis
ia de la forma sino de haber destacado la orig
dad de la misma como cualidad capaz de po
e vivir independienterllente de la naturaleza 
¡liar de los datos sensoriales que la condicio
m pero no la formaban. 

:: 1911 Y 1912 liVeftheimer -que en unión de 
er y Koffka iniciaron en Alemania la gestait
rie- negó especialmente en lo concerniente al 
lema de la percepción, la teoría tradicional al 
1ar que el concepto tradicional de sensación 
.nsostenible. Toda percepción tiene un caract
e totalidad o sea de forma, que no puede ex
trse siguiendo los viejos esquemas aditivo -
ionistas de la psicologia tradicional sino que, 
el contrario se rige por unas leyes estructur
internas. 

Hay conjuntos estructurados cuyo comportamiento 
no depende de sus elementos individuales, toma
dos como partes aisladas sino que dichos proc
esos parciales son determinados por las leyes es
tructurales internas del conjunto. 

La psicología clásica partía de las sensaciones -o 
de sus reproducciones- que ella consideraba como 
lOS primeros datos elementales aptos para con
struir, por medio de la asociación, o bien, me
diante síntesis intelectuales superiores, objetos 
más o menos organizados. 

La psicología de la forma parte en cambio de for
mas o estructuras -Gestalten- consideradas como 
datos primñtivos, el auténtico Primum Psychicum 
de nuestro proceso cognoscitivo. 

No existe una agrupación mecánica de varios ele
mentos -como dicen los asociacionistas- ni un 
proceso superior que cree y superponga una forma 
a los elementos sensoriales; no hay ninguna duali
dad, sino experiencia de forma de totalidad anali
zar el conjunto sería deformarlo; hay que tomarlo 
tal y como se presenta en la realidad en que apar
ece, porque todo objeto más que tener una forma, 
una estructura, es una forma, una estructura y 
solo de ella se tiene experiencia inmediata. La sen
sación -tomada como elemento- tiene solo realidad 
funcional, separada del conjunto es inconcebible; 
no tiene ninguna consistencia 

BIBLlOGRAFIA. 
"La PSicología de la Gestalt" 
Versión Española J. Clavell 
EdiCiones Don Basca 
Paseo de San Juan Bosco 62 
Barcelona, 1975 



·oceso de percepción en 'Gl ser humano tiene 
J objeto la decodificación o asimilación de los 
aulos del medio ambiente para, posterior
te emitir una respuesta a ese estímulo. 

ercepción es un proceso equiparable a la dis
¡nación a la diferenciación y a la observación. 
tualmente el término se usa para referirse a 
esos nerviosos y de recepción relativamente 
pIejos que se encuentran en la base de la con
:ia que tenemos de nosotros mismos y de 
,iro mundo. Dicha conciencia se conoce como 
epción. 

lue el término percepclon se restringe a los 
ctos que se refieren a la experiencia tiene 
as impicaciones conductuaies. La percepción 
bjetos situaciones y relaciones está frecuente
te correlacionada con reacciones externas par
ares. Si estamos conscientes de las diferen-
de color que hay en las manzanas muy 

lablemente seleccionemos la más roja para 
érnosla. 

,mos que una desviación nos conduce a la der-
1 es muy probable que la tomemos. Si no la ve
quizá sigamos nuestro camino viéndonos obli

>s a regresar posteriormente. Si percibimos 
un paquete es muy pesado usaremos ambas 
os para levantarlo, de otro modo utilizaremos 
mano. En general, cuando percibimos que ex
l diferencias entre ios objetos nos comporta
de una manera diferente ante cada uno de el
En caso de no percibir tal diferenciación, la 
lucta diferenciaL igualmente desaparece. 

~mos recordar que la percepción dirige la 
,tación del hombre al medio, por consí
nte en el medio que lo rodea existirá un 
unto de eventos que pongan en movimien.
~¡ proceso 

importante diferenciar el aspecto de ~a en
! física que interesa al psicólogo del aspee
Je es de !Y1ás interés ~)ara el físico 

Cuando un 
sidera que 
afectan la 

psicólogo piensa en la energía con
ciertas propiedades del estímulo 

conducta del sistema solo durante 
el tiempo en que esté presente la energía o 
durante lapsos cortos después de eso. Esto 
quiere decir que algunas características de la 
energía están modificando la conducta en for
ma directa, estas características se denominan 
aspectos informativos de la energía y condu
cen mensajes al organismo. Además los as
pectos informativos son limitados, solo las 
unidades que estén dentro de ciertos límites 
en la escala de la energía estimulan los senti
dos de manera informativa, en el caso de la 
percepción visual del color el ojo solo es 
sensible a la porción de radiación electro
magnética (energía de luz) que esté entre las 
longitudes de onda de aproximadamente 400 y 
300M (el milimicrón es una medida física de 
la longitud de onda de la luz) la longitud 
de onda mas corta es percibida como azul vi
oleta y la longitud de onda mas larga como 
rojo, estando los otros matices (colores) del 
espectro visible entre estos valores. 

El ojo es insensible a la energía física abajo 
de 400 o arriba de 300M por tanto no hay 
mensajes informartivos fuera de estos límites. 
La interpretación de la información física en 
mensajes informativos que el sistema nervioso 
puede utilizar es llamada proceso de transduc
ción sensoiial. En la vida cotidiana estarll0S 
obligados a adaptarnos a. una variedad de 
estructuras de energía, muchas de estas se 
producen en el medio externo pero algunas 
otras resultan de cambios en los órganos in
ternos. 

Las primeras son generalmente llamadas est
ímulos del medio~ mientras que las últimas son 
ilamadas estímulos del estado (en alusión ai 
estado del organismo) 
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lamentables suceSDS que ViV1Ó la Univers1-
~acio:ne.l recienter:1enteI plantean la l.H·~ 

sIma necesidad de increnlentar y d~versifi

!as fuentes de finanCÍar:1]ento en 18 
'L en este sentldc ia Grganlzació!: ar<ual 
:;uatién en C.U. pcdri¿ gene;-ar prcyectos 
'abajo y patrocinio en conjunto con la ini~ 

'2 privadad además de proyectos de servi-
50ciaI yíO sen-:ir:.ario de tes~s que :acUH:en 
::.irada al campe profesionaJ de 10s alUill
que cursan íos últimos semestres de la ií-
[atufe.' 
respecto a la ,:1ificultades 

durante el proyeGto. ios 
fuero!!: 

que se presen
aspectos prind-

soporte de materias como f'1ercadorecni8 
eficiente. 
ldispensable que esta materia se incluya 
e los semestres intermedios de la carrera 
; GENEREN PROYECTOS DE TF.A3ft....iO CON 
~NiCIATIVA PRIVADA Y/O OfiGS EN LOS 

INTERVENGA DIRECTAMENTE EL ALUMNA-
i\simismc es urgente generar nrovectos de 
itigaclon que aborden a Ía Conlunicadón 
ca en función de la ergonomía asi como 
na! la experiencia del proyecto Ciencia y 
frte e incluir a la Cornunicación Gráfica y 
rte como medIo de expresión del ser hu~ 
) 

! labenntc burocrático de ia UNAM dificul
:nor:r."1emente vender G 16~ a.utoridades 
nentes p;:oyectos de esta naturaleza. 
Es casi fmposlble conseguir j)ibHografía 
:!ca para desar:-oBar proyectos de identl

como ju.stificar un 
en ei espacio. 

gráfica .. 
¡¡estua: . 

en particular 
espontáneo. 

. esan~o~l2.r este proyecto rne pe!7~nl~fo corn~ 

lar 
el 

~os aspectos 
Deporte que 

que son 
me hace 

parte 
una 

de mi 
persona 

:!le pe:::-1ite eZ ir:n:ensc pdvÍIegic y hoto.r
~onnar parte de ~R üNAM. 
:trc orden de fde2s d:~n::nte el proceso 
nvestigación compreridi q;,;e ciertas ?OS-

personales con :-especto al Deporte en-
en. ccnfEcto coz:. :08 objetIvos éeI 

el 
:SOf9.C.C 

'uncLén de :os ¡n~ereses det ~l1isrt:'o~ y su 
ción er: e: campo de trabajo. 

Pina!mente el aspecto mas enriquecedor de 
este ?:,oyecto es comprender corne interviene 
un Cornunicado!' Gránco para [adUtar la orienta
c:ón ele los atletas er: C0mpetencias cepor:::vas de 
esta naturaleza. 

Li deporte como actividad 
y cultural de prime! orden 

económica poHtica 
requiere de TODAS 

las C:IsclpHnas afines z. la Cornu:-jcac~6E Gráfi-
caI la Escuela 
debe observar ai 

Nacional de Artes 
fenómeno deportivo 

Plá.sticas 
como un 

e110rr.n.e campo de trabajo 
c~6n y el aprendizaje de 
que la sociedad demanda. 

93xa la experimenta
soluciones c:eaUvas 
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