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Introduccion 

Ef hombre moderno recibe a través, de la comunicacién visual, gran-cantidad de 

informacién, con la que lleva a cabo la mayor parte de sus actividades. Como.por 

ejemplo una serie sefialética, en donde el icono, la tipografia, el color y el soporte 
fungen como componentes que al utilizarse convenientemente podran contribuir a 
un medio de informacién que necesita mensajes precisos para un receptor con 
amplias necesidades. Se parte de un contexto en el que observamos .que es 
necesario identificar funcionalmente el espacio, es también una descripcién que 
engloba todas las caracteristicas del lugar para una adecuada’ visualizaci6n, por 
otra parte, nos hace saber que existe una fundamentacién tedrica que acompafia 
aun sistema grafico, sin olvidar la mericién de su tipologia que interviene en una 

serie de situaciones muy especificas. 

Todo esto con el fin de generar una propuesta que cumpla con una serie de reque- 

rimientos funcionales, una sustentaci6n.tedrica y una justificacion grafica, es final- 
mente, un proyecto en donde se observa !a descripcién de un estilo grafico en 
donde las. imagenes son acompafiadas de los correctos elementos del disefio, 
los cuales lograran que el receptor perciba visualmente su entorno.



  

Presentacion 

Cuando decidimos realizar este proyecto “Serie sefialética para la Central de Abasto 

del D.F.”, tratamos:de lograr una aproximaci6n que nos permitiera el conocimiento 

de su problemitica, y asi, comprender su importancia dentro de la misma ciudad, 

sin olvidar su historia, la cual se originé , principalmente, por el- comercio, dando 

como resultado una gran aglomeracién social y urbana que impidié, desde sus 

inicios, la organizaci6n funcional del espacio, ademas de comenzar una crisis 

ambiental, la cual;hizo propicia la intervencién del disefiador grafico; fue yes, un 

desafio-ante el desarrollo capitalista, el cual esta plagado de imagenes y, al cual se 

le agregaron algunas otras, sin embargo, éstas ultimas funcionaron como auxiliares 

en el desarrollo de esta ciudad dentro de nuestra ciudad. . 

En nuestro primer capitulo se pretende mostrar la adecuada intervencion grafica, 

en relacién con un contexto, que marca sus caractéristicas en un ambito local. 

La amplitud de nuestra tematica nos muestra la complejidad del contexto, nos 

perfita hacia determinados campos del disefio grafico, y finalmente, se presenta la 

soluci6n grafica que se propone ante una serie de necesidades, las cuales surgieron 

a través del desarrollo del proyecto.
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1.1. El Area Chinampera ~~ 

El acelerado crecimiento demografico urbano crea una demanda de servicios pu- 

blicos, ante esta realidad, algunas de las principales ciudades del mundo desarro- 

liaron modernas y funcionales centrales de abasto que desplazaron a los tradicio- 

nales mercados y tianguis, estos complejos mercantiles se constituyen por un 

sistema de instalaciones que permiten el almacenaje, conservacién, exhibicién y 

venta de articulos alimenticios. Ahora bien, en la Ciudad de México, para lograr la 

modernizacién de este comercio, fue necesaria la reubicacién, al oriente, de las 

2600 bodegas situadas en el mercado de la Merced, de esta manera, el 24 de 

noviembre de 1982 entra en funcionamiento La Central! de Abasto del D.F., “Carlos 

Hank Gonzalez’, (en ese entonces, actual regente de la ciudad), o CEDA, como 

también se le conoce. Se inagura pues, con el propésito de lograr una mayor efi- 

ciencia en la comercializacién de productos perecederos para asegurar el abasto 

alimentario basico en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y precio, de 

mas de 15 millones de habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México, 

y, asu vez, permitié liberar el centro de la ciudad a fin de regenerarlo arquitecténi- 

ca, vial y socialmente. 

Sin embargo, existen otros motivos por los que fue necesaria su construccién: la 

imposibilidad de crecer del mercado de la Merced, ta extraordinaria pérdida de 

tiempo por el congestionamiento vehicular y peatonal, la impropia carga y descar- 

ga de alimentos, el incorrecto almacenaje de los productos, y, finalmente, la consi- 

derable destrucci6n de los envases y de los materiales de empaque, que genera- 

ban un alto indice de contaminacién. La Central de Abasto se construyo en una 

superficie de 327 hectareas y fue erigida en una zona caracterizada como una de 

las mas pantanosas de fa capital, pues, se encuentra en lo que fue el vaso de 

Texcoco. El disefio de este complejo se concibid como un conjunto de instalacio- 

nes que fueron destinadas, especificamente, para facilitar las operaciones mer- 

cantiles. Es pues, un fideicomiso en donde los comerciantes adquieren derechos 

de aprovechamiento de las bodegas, que se pueden alquilar o vender, pero siem- 

pre manteniendo los giros para los que se crearon. 
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La creacién y desarrollo (constante) de la CEDA ha dotado a la ciudad de México 

como el centro de acopio y comercializacién al mayoreo de productos hortifructicolas 
mas grande del pais. 

De esta manera, desde la pequefia recaudaria, tiendas de autoservicio, tianguis, 

mercados fijos, restaurantes, hasta los grandes hoteles, son surtidos por los productos 

de la Central de Abasto, que representa el 40% de la cosecha nacional , ademas de 

distribuir 3600 toneladas de abarrotes y viveres. 
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12. Fl Macromercado 

El organo de gobierno es el Comité Técnico y de distribucién de fondos, el cual esta 
encargado de proponer y normar el buen funcionamiento de esta gran ciudad co- 

mercial. Es presidido por el jefe del departamento del Distrito Federal e integrado 

por 10 representantes del sector privado y 10 del Sector Publico. Para su opera- 

cién, se apoya en 4 comisiones: 

El Comité técnico y de distribucién de fondos que esta integrado por la Comi- 

sién de comercializacién, la Comision de operaci6n, la Comisién de finanzas y la 

Comision juridica. 

Los prestadores de servicios, o personas fisicas o morales autorizadas para ofre- 

cer servicios de apoyo. 

El Comité de control y auditoria verifica el cumplimiento de los acuerdos del comité 

técnico y la actuaci6n de la administracion. - 

Como en toda ciudad, la Central de Abasto tiene un gobierno, cuyo ejercicio corres- 

ponde a la direccién general, encargada de realizar todas aquellas funciones rela- 

cionadas con la operacién y la administraci6n, la cual organiza sus actividades de 

la siguiente manera: 

La Direcci6n general esta integrada por la Direccién de operacién, ta Direccién de 

comercializacién, la Direccién de administracién y finanzas, la Direccién juridica, 

Control de supervisién comercial, y, finalmente, por la Contraloria interna. 
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1.3. La Gran Recauderia w 
  

La Central de Abasto esta formada por cuatro conjuntos: 

El de bodegas para almacenamiento, exposicion y venta de mercancias. 

E\ de crujias que aloja los servicios necesarios para la comercializacion mayorista 
y convivencia social, sirviendo al mismo tiempo como comunicacién peatonal entre 
naves ( para evitar el cruce de éstos con los vehiculos ), y en sus azoteas se 
localizan los estacionamientos para los vehiculos de los bodegueros y vias de co- 
municacién ligera. 

El de servicios complementarios, integrado por andenes para subasta y mercado 
de productores, almacenes para empeniar y frigorificos centrales. 

Las instalaciones para la administracion, seguridad, prevencién y combate de in- 
cendios, y mantenimiento. 

: ; : En su estructura fisica, el complejo esta for- 
Sooeans pana murat ¥ KORTALEAS CON WN FROOMODGOTMA UTE = MAIO por diez grandes areas. 
BODEGAS PARA ABARAOTES 7 VIVERES SON ALWACENES DE DEPOEITO 
MencAbT D6 VERDURAS 
MERCADO DE AVES. HUEVO CARNES DE HOVE Y OvCAPREND 
emcago oF pescacoa ¥ uawescos | 1. La de estacionamientos y andenes para MERCADO OF FLORES 
ERCAD OF EASES subasta y venta de productores, con servicio OWA AAWSTRATVA SENOS NLENCOS, COMPUTO ELECHROWNO. CE 
LOCALES De MAMTCMEDITOY RECOLEEGON DE MASUR de basculas y una zona de pernocta con ca- 

A pacidad para 300 vehiculos de hasta 300 to- 

neladas. . 

2. La de bodegas para frutas y hortalizas con 

un frigorifico central comun, integrada 

por 1650 bodegas. 

3. La de bodegas para abarrotes y viveres, la 

que incluye a la de bodegas que 

comercian chiles secos, especias, granos, 

productos lacteos y carnicos en 

conserva y la cual cuenta con almacenes 

contiguos de depédsito, en los que se 

puede hipotecar mercancias; formada por 350 bodegas. 
4. La del mercado de verduras. 

5. La del mercado de aves, huevo y carnes de bovino y ovicaprinos. 

6. La del mercado de flores y hortalizas, con 10 hectareas. 
7. La del mercado de embalajes, que da servicio inmediato para satisfacer las ne- 
cesidades de empaque de frutas y legumbres. 

      

     



8. La que contiene el edificio de la administracién central y prestacién de servicios, 
que incluye las instalaciones destinadas a los servicios de cémputo, vigilancia, 
prevencion, y control de incendios. 

9. La del mercado de pescado y mariscos, con 9 hectareas. 

10. Y, por ultimo, la de los locales destinados al mantenimiento y salvaguarda de 

vehiculos y equipos de transporte interno de usuarios, asi como de vigilancia, con- 

trol de incendios, limpieza, mantenimiento y recoleccién de basura, esta ultima, 

con 2 plantas de transferencia con capacidad aproximada de 2000 toneladas al dia. 

Estas grandes areas de comercializaci6n y servicios estan comunicados por un amplio 

Circuito vial e integrados entre si por pasos a desnivel vehiculares y peatonales. 

' Los accesos vehiculares a la Central cuentan con casetas y basculas electrénicas 

capaces de pesar la carga de los vehiculos en forma instantanea. Estas basculas 

alimentan tanto a las terminales de computo, como al sistema interno de informaci6n 

del mercado. La zona de frutas y legumbres es el elemento basico de la Central ya 

que en ella se opera el mayor volumen de transacciones mercantiles, lo cual signi- 

fica que ahi existiré el mas intenso transito peatonal y vehicular y la mayor demanda 

de servicios complementarios a su operacién como abastecedor mayorista de pro- 

ductos perecederos. Se encuentran estrechamente vinculados a las zonas de fru- 

tas y legumbres y su frigorifico, asi como a los mercados de frutas y flores, el 
estacionamiento, andenes cubiertos y oficinas de comisionistas, con paneles de 
informacion electrénicos, para la realizacién de las subastas. 

Se encuentran separadas de los conjuntos anteriores, por una via de doble circula- 

cion, la zona de abarrotes y viveres, después se ubica el mercado de pescado y 

mariscos, el cual esta vinculado a las zonas anteriores por un paso peatonal a 

desnivel, que salva una avenida de doble sentido; al sur de este mercado, se en- 

cuentra el mercado de plantas y flores, comunicados todos ellos por pasos peato- 
nales y vehiculares a desnivel. Las bodegas tienen una extensién promedio de 750 
metros cada una, asi como también, en la zona de frutas y hortalizas, y de 360 
metros en la zona de abarrotes y viveres. 
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Todas las manzanas de bode- 
gas estan comunicadas por 

crujias de servicios por don- 

de circulan los peatones, 

carretilleros, estibadores, de 

entre otros. 
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En el primer piso de estas 

crujias, al mismo nivel de los 

andenes y pasillos, se alojan 
los establecimientos comer- 
ciales y de servicios comple- 

mentarios a la 
comercializacién de los pro- 
ductos perecederos, tales 
como bancos, telégrafos, fon- 

das, restaurantes, bafios, papelerias, de entre otros. En su segundo piso, al nivel 

del techo de las naves, las crujias sirven como estacionamiento para los vehiculos 

particulares de los bodegueros y arterias para el transito de vehiculos ligeros del 
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' sistema de transporte publico de usuarios de la Central. Cada bodega cuenta, por 

lo menos, con dos estacionamientos exclusivos para maniobras de vehiculos pe- 
sados de carga. 

  

  

      

La Central esta comunicada, internamente, por un circuito perimetral de un solo 

sentido, suficientemente amplio para cubrir las necesidades viales a futuro, del 

acceso poniente a la salida oriente cuenta con un eje central de doble sentido que 

tiene una longitud mayor a los 2 kilémetros. En el poniente, cuenta con una avenida 

que, naciendo en el eje central, se extiende hasta el limite sur y tiene doble sentido 

para alimentar, vialmente, a las zonas de frutas y legumbres. Todas las calles - 

transversales y paralelas a las naves de bodegas, son de doble circulacién y hay, 

sobre las crujias, vias en ambos sentidos, para el transito de vehiculos ligeros que 

conforman una reticula a dos niveles. 

  

 



Servicios basicos de operacién: 

Los servicios de limpia, vigilancia y seguridad estan integrados por un total de 262 
trabajadores y 30 camiones para la recoleccién y transferencia de basura; y 100 
elementos para'la seguridad y vigilancia. 

La magnitud de la Central, su elevado nimero de usuarios, su fuerza de trabajo 
permanente y el horario de actividades que es de 24 horas al dia y el volumen de 
operacién de los sectores, obligan a prestar en forma ininterrumpida los servicios 
ya mencionados. 
El primero de ellos atiende diariamente a esta zona de 603 mil metros cuadrados 
y recolecta 800 toneladas al dia de basura, equivalentes a las que generan la tota- 
lidad de los mercados publicos det D.F. 

Servicios auxiliares para la comercializaci6n: 
El acarreo interno de mercancias y transportaci6n se distribuye hacia destinos 
ubicados en el D.F. por medio carretilleros y transportistas provenientes de la 
Merced. 

Sociedades cooperativas de carretilleros y transportistas han sido promovidas y 
regularizadas, de manera que estos servicios respondan a la necesidad de la Cen 
tral. 

Vista de las crujias para 

tos peatones.   
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1.4 El Complejo y su Grafica , w 
  

Las extensas areas ocupadas por los distintos tipos de instalaciones y distribucién 
de la Central de Abasto, ocasionan graves problemas al tratar de ingresar a deter- 
minados puntos, debido a la grafica ineficiente, la cual no nos indica la variedad de 
comercios y de productos que son complementarios al resto de los manejados en 
el complejo, ya que, frecuentemente, la identificacion utilizada en las diversas areas 
y circuitos es inexistente, ilegible o erranea. También existe un pequefio grupo de 

_ sefiales que fueron generadas para identificar una serie de servicios basicos, los 
cuales, en cada parte del complejo, aparecen con caracteristicas completamente 
diferentes. 

Por otro lado, la gigantesca red de circuitos, incluyendo puentes vehiculares, pasos 
a desnivel, estacionamientos para autos y para camiones, no son sefalados dentro 
del complejo mercantil. 

Ahora bien, hay sitios en donde circulan numeros considerables de personas, vehi- 
culos, y con tal rapidez que justifican la necesidad de contar con un sistema de 
sefializacién. 

   Sefiales dobles para 
sell servicios basicos 

  

 



  

Resumen Capitular 

El 24 de noviembre de 1982 entra en funcionamiento la Central de Abasto del D.F. 

“Carlos Hank Gonzalez’ (en ese entonces, actual regente de la ciudad), o CEDA, 

como también se le conoce. : 

Fue creada con el propésito de lograr una mayor eficiencia en la comercializacién de 

productos perecederos y para asegurar el abasto alimentario basico en condicio- 

nes de calidad, cantidad y precio. 

La Central se construy6 en una superficie de 327 hectareas, y fue erigida en la zona 

mas pantanosa de la capital. El terreno es de forma romboidal y se localiza entre 

ejes viales amplios. 

El disefo de este complejo se concibid como un conjunto de instalaciones destinadas 

a facilitar las operaciones mercantiles. 

‘La Central esta compuesta por un comité técnico y distribuidor de fondos, por los 

prestadores de servicios, por el comité de control y auditoria y, finalmente, por la 

direccién general. , 

Por otro lado el complejo esta formado por 10 grandes areas: 

1. Estaciomamientos y andenes para subasta y venta de productos. 

2. Bodegas para frutas y hortalizas. 

3. Bodegas para Abarrotes y viveres. 
4, Mercado de verduras. 
5. Mercado de aves, huevo y carnes. 

6. Mercado de flores. 
7. Mercado de envases. 
8. Edificio de la administraci6n central. 
9. Mercado de pescados y mariscos, 

10. Locales de mantenimiento. 

Frecuentemente la grafica utilizada en las diversas bodegas y circuitos es inexis- 
tente, ilegible o errénea, existe un pequefio grupo de sefiales que fueron generadas 

para identificar una serie de servicios basicos, los cuales, en cada parte del com- 

plejo, aparecen con caracteristicas diferentes. ‘ 

Por otro lado, la gigantesca red de circuitos, incluyendo puentes vehiculares, pa- 

sos a desnivel, estacionamientos para autos y camiones, no son sefalados dentro 

del complejo mercantil. 

Hay sitios donde circulan numeros considerables de personas y vehiculos con tal 
rapidez que justifican la necesidad de contar con un sistema de sefalizacién. 
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‘2.1. Comunicacion y disefio grafico. - 
  

' Alreunirse los hombres en grupos cada vez mas numerosos formaron siste- 

mas sociales complejos, que dificultaron las relaciones entre los miembros 

de las comunidades, hasta el punto en que se hizo indispensable una certera 
comunicaci6n para las normas que regulaban la vida, sin embargo, a medida 
que el saber de las comunidades crecia, fue indispensable el intercambiar 

informaci6n por medio de un codigo que fuera comun a los integrantes de los 
grupos; fue ademas, el punto en donde se desarrollé la comunicacién; que es 
un medio por el cual se transmiten mensajes que incluyen uno o varios signi- 
ficados, con el fin de hacerlos parte del conocimiento del receptor, por lo tan- 

to; y para ilustrar lo anterior, utilizaremos el modelo de Roman Jakobson, en 

el cual podemos observar cada uno de los elementos que lo constituyen y sus 

correspondientes funciones: 

  

  

FUNCION REFERENCIAL 

CONTEXTO 

1 

FUNCION EMOTIVA ' FUNCIONCONNOTATIVA 

( emisor  }- - --- ( contacto }- - - -(_ RECEPTOR } 
7 T 

' 

1 

CODIGO FUNCION POETICA 
FUNCIO METALINGU STICA 

CANAL 

FUNCIONFATICA 

FUNCIONDE ANCLAJE 

  

 



Es pues, una estructura en donde el EMISOR transmite una serie de ideas 
intencional o causalmente dentro de un CONTEXTO, el cual es una circuns- 
tancia fisica o social y en la que se desarrolla la comunicacién, es decir, es 
una referencia general dentro de la que podemos observar la transmision 
del, MENSAJE que se situara en el receptor, y que ademas fe facilitara la 
informacién por un medio lingUistico, fisico o visual, sin olvidar que el emisor 
utiliza un CODIGO que incluye un sistema de signos de uso comtn entre el 
emisor y el receptor que permiten formular y comprender el mensaje; pero 
también es necesario el medio por el cual se transmita la sefial, es decir el 
CANAL que puede ser mediante hondas de luz, sonoras, radiales, etc. ahora 
bien, esta incluido el MEDIO, o forma fisica o técnica de convertir un mensaje 
en una sefial, para posteriormente ser transmitida, y, finalmente, llegar al punto 
en donde se cumple el proceso de comunicaci6n, es decir, en el RECEPTOR! 

Sin embargo, y en nuestro caso, el medio es el soporte fisico en donde repre- 
sentaremos graficamente determinada informacién, como por ejemplo las 

- $efiales, que por medio de un contacto visual llega al receptor un mensaje 
preciso que le sera de utilidad a lo largo de su recorrido. Y es aqui en donde 

se requiere de un control en la imagen por medio del Disefio Grafico, que es 
una disciplina que pretende satisfacer necesidades de comunicaci6n visual, 
mediante un cédigo en comtn, para que un receptor, en especifico, reciba el 
mensaje o idea. 

Ye a Oe 
simbologia utilizada en exquisiteces, transporte, bomboneria, jugeteria y herramientas 
correspondientes a otros almacenes. 

  

  

      

1 Fiske John, Introduccién al estudio de la comunicacién, pag 29. 
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2.2 Area de Aplicacién. C 
  

Al entrar a determinado espacio arquitecténico 6 a cierto circuito peatonal o 

vehicular se desconocen las caracteristicas generales, y entonces surge la ne- 
cesidad de proporcionar una informacién precisa que permita que el receptor 

tenga un breve desplazamiento y un correcto arribo a una serie de servicios 

ofrecidos en determinada parte de algiin complejo, es decir, que hay que loca- 
lizar un destino en un gran espacio de manera funcional. 

2.3 La Sefialética 

Por lo anterior dicho, nos parece necesario indicar que la sefialética es la 
disciplina que proporciona esta informacién precisa para poder acceder a los 

servicios requeridos, es pues, un medio de informacién que a través de sefia- 
les visuales nos hace saber lo que en ese momento no podemos ver o de lo 
que contiene determinado lugar, es decir, sirve para orientar al receptor de- 
pendiendo de sus necesidades; en cambio, al hablar de un medio de infor- 

maci6n, podemos decir que esta representado por un sistema de sefaliza- 

cion, al cual podemos definir como un conjunto de sefales visuales uniformes 
(con un mismo estilo grafico ), que fueron disefiadas para orientar individual o 

masivamente, para identificar determinado lugar, para puntualizar un regla- 
mento vial, o para advertir de algun peligro. 

Sin embargo, las sefiales deben ser visuaimente sencillas y libres de toda 
complejidad, es decir, sus formas son bien identificables, las cuales, pueden 
ser siluetas evocadoras, tipos 0 tipos numéricos, para los cuales es preciso 
un conocimiento «apriori». 

Por otra parte, los rasgos componentes de las sefiales tienen, también, la 

capacidad de combinarse y acoplarse a una serie de necesidades de repre- 
sentacion, es decir, los elementos de estas imagenes pueden intercambiarse 

para formar otras con diferentes contenidos, y, finalmente, pertenecer aun 

mismo sistema sefialético. 

Por otro lado, la Sefialética aporta seguridad al receptor, orientandolo fuera y 
dentro de un espacio, ya que, bajo condiciones de tensién y con una gran 
cantidad de personas y vehiculos circulando, las sefiales en las cuales nos 
apoyamos crean un entorno mas agradable, y, sobre todo, logra que los es- 
pacios sean funcionales” 

2 “La sefalética se aplica al servicio de los individuos, a su orientacién en un espacio o lugar 
determinado para la mejor y mas rapida accesibilidad a los servicios requeridos y para una segu- 
tidad en los desplazamientos y las acciones” Joan Costa, La Sefialética, pag. 9. 

  

 



Asi pues, la sefialética permite identificar un entorno con una serie de image- 
nes que, al evocar una idea, lo pueden hacer con diversos rasgos que son 
articulados segun las caracteristicas del receptor. 
Por otro lado, y conforme al lugar en donde se encuentre el receptor, las 
sefiales contendran una serie de caracteristicas para un adecuado acopla- 
miento al espacio; por lo tanto, la altura, el material, la forma del soporte y e! 
color variaran segun las caracteristicas del medio ambiente y por el mensaje 
que deba transmitir; por lo que las clasificaremos de la siguiente manera: 

2.4 Tipologia Sefalética 

Las sefiales identificadoras son utilizadas para indicar una parte de determi- 
nado complejo, ya que cada seccién puede contener un mercado de produc- 
tos o una serie de servicios que, tal vez, son inexistentes en otro sitio dentro 
del mismo lugar, en conclusion, cada una de estas areas debera contar con 
una sefial de este tipo, conla cual se indicaran las actividades que en ella se 
realizan y, para indicar al receptor que en cada una de estas partes podra 
satisfacer algunas necesidades especificas. 

Por otro lado, si et lugar en donde se utilizan las sefiales, tiene una gran afluen- 
cia peatonal y vehicular sobre grandes extensiones, las sefales seran colo- 
cadas tanto fuera de cada seccidén como dentro de los circuitos vehiculares y 
de peatones, ya que, finalmente, el receptor es quien decide el modo mas 
adecuado para su arribo. 

bi “uP 98 
& @ ot 
SO’ 9 ait 
Ha | a oe Las imagenes muestran una serie de sefiales 

utilizadas en los centros comerciales alemanes. 

  

    
  

  

 



Posteriormente, llegara el momento en el que el receptor se encuentre dentro 

de alguna area de cierto lugar y surja una serie de posibilidades de eleccién, 
que estaran representadas graficamente por un conjunto de sefiales, las cua- 

les fungiran como informativas, es decir, que tendremos indicaciones para 
cada una de las actividades y servicios, ademas de incluir posibles rutas que 

cumpliran con determinados objetivos, por otra parte, estas sefiales propon- 
dran sus propias estrategias de movilidad para el receptor; con el fin de evitar 

lo cadtico en determinado lugar y en donde’el tiempo es muy importante; sin 
embargo, es necesario contar con estas sefiales, ya que existen reglamentos 

o restricciones que deberan ser acatadas para coayudar al entorno. 

Por otro lado, las sefiales viales sirven para indicar alos conductores las 
caracteristicas con que cuentan los circuitos, ademas de informarles de las 
precauciones y de las prohibiciones que deberan acatar; ya que, en este 
caso, la velocidad con que se circula es tal, que no nos permite tener una 

orientaci6n por un medio verbal, como tampoco una reflexién prolongada del 
significado de las sefiales; sin embargo, en algunos casos se requiere del 
conocimiento previo de un reglamento, ya que determinadas sefiales no tie- 

nen relacién directa con la idea, a la cual se esta refiriendo, como cuando 
utilizamos la tipografia.* , 

  Por otra parte, podemos observar una serie de 

caracteristicas que forman una diversidad dentro ©} Y & & 

del grupo de sefiales viales; como el formato o el 

cromatismo, que variaran segun la especificidad & + Se eS 
de las mismas, de lo cual trataremos en seguida. Rin gb 

combinaci6n internacional de tas sefiales de circulacion > &       

3”Los simbolos abstractos o arbitrarios, como letras, numeros, y signos, no tienen relacién visual 
con fos objetos o conceptos que representan, pero comunican una idea, ( sus significados preci- 

san de aprendizaje)”, Mitzi Sims, Grafica del entorno, pag. 86. 

  

 



2.5 El Soporte Fisico 

El soporte fisico es una superficie en donde se aplicara la informacion 
sefialética que podra variar conforme a sus especificaciones; sin embargo, 
en una serie sefialética debera respetarse la forma establecida, y asi mante- 
ner uniformidad, desde donde hayan sido colocadas, con el finde hacerlas 
pertenecer a un mismo conjunto .* 

Por otro lado, en lo que concierne al soporte de las sefiales viales, observa- 
mos que las preventivas son inscritas en un cuadrado, sostenido por uno de 

sus vértices con fondo amarillo y grafismo negro, las sefiales de prohibicion 

utilizan una orla y una diagonal roja sobre el grafismo en negro y con fondo 
blanco. 

  

serie de senales utilizada en los centros comerciales 
alemanes ae 

#70 
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2.6 El Color Sefialético 

Al hablar de ia aplicacién del cromatismo en las sefiales, podemos decir que 
éste acata ciertos preceptos, por ejemplo, el de mantener un par de colores 
para una serie de sefiales, que, de esta manera, agregan una caracteristica 
mas que las hace integrantes a un mismo conjunto; por otra parte, este cro- 
matismo podra tener, también, cierta relacién con el medio ambiente, o con 
las actividades o servicios que en determinado lugar se realicen, sin embar- 
go, el color es un medio por el cual se puede hacer notar una sefial de entre 

otras, ya que éstas pueden tener un grado diferente de importancia, o tam- 

bién se pueden diferenciar del entorno, lo cual puede realizarse por medio de 

la saturaci6n o de la utilizacién de colores diferentes, es decir, por medio del 
contraste.$ 

4"Dentro de un sistema de instalaciones, hay que establecer una forma determinada y mantener 
después fa uniformidad”, AIGA (American Institute of Graphic Arts), Simbolos de sefializacién, pag. 
214, 

5“El uso del color en los sistemas de sefiales de orientacién obedece a diferentes criterios: criterio 
de identificaci6n, de contraste, de integraci6n, de connotacién, de realce, “, Joan Costa, Op Cit, pag. 
182 
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2.7 La Tipografia sefialética 

Por otro lado, un elemento grafico, también muy importante, es la tipografia 
en las sefiales, las cuales deben acatar ciertos principios, como el de la sen- 

cillez, pues ésta elimina a las familias tipograficas que tienen una serie de 
trazos o elementos que dificultan y aumentan el tiempo de lectura, y, que tam- 

bién hacen connotaciones diferentes; por lo que, es conveniente utilizar los 
tipos con trazos limpios o puros, ademas de, contener un balance formal (re- 
lacion arménica de sus partes ); también agregaremos, que ningun integran- 
te tipografico debera confundirse con otros del mismo grupo, pero, en este 
caso, la tipografia contiene un grado de jerarquizac6n menor a la sefial que 
acompajfa.® 

  

Univers 

Antigua Oliva 
Frutiger 

Optima 

Univers 

Antigua Oliva 
Frutiger 

Optima 

ee 

    

  

  

tipografia mas apta sistema de sefializacién 

para el uso sefialético para Pedway, Canada 

Por otra parte, hay que recalcar que este ultimo caso no es el de las sefhales 
viales, ya que algunas de éllas, al utilizar un tipo lo hacen como elemento 
principal; pero si queremos ejemplificar a una tipografia sencilla, funcional 
(que no sdlo es una caracteristica de la tipografia en las sefales, sino de la 
sefialética misma) con un minimo de connotaciones tendremos el anterior 

grupo: 

       
  

Los disefladores de 
Pentagram, John McConnell y 
Ralph Selby, produjeron estas 
flechas de plancha de acero 
para la London Docklands 
Development Corporation. 

  
6 “Es el principo mismo que suprime los detafles accesorios con el fin de privilegiar la escritura 
esencial, el esquema icénico”., Joan Costa, Op Cit, pag. 176. 
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En el caso de establecer una diferenciacién en dos frases 0 palabras (yasea 

3 

por idioma o por jerarquizacién ) es recomendable hacerlo por medio de la. 

utilizaci6n de tipografia en italicas o por medio del color. 

Sin embargo, es conveniente indicar que, cuando utilizamos tipografias en 
distintos tamafios, aparte de crear ciertas diferencias, origina desunién de la 
serie sefialética, ya que las otras indicaciones tipograficas podran no tener un 
tamafio doptimo para su legibilidad, lo cual hace distinguir cada una de las 
caracteristicas que conforman a las sefiales, con el fin de obtener un mayor 
entendimiento. 7 

2.8 Legibilidad 

Por otro lado, la legibilidad estara dada, también, por medio de una correcta 
ubicaci6n, iluminacién y cromatismo, éstos dependeran de las condiciones 
arquitectonicas; sin embargo, es recomendable que la ubicacién no exceda el 
Angulo de visién humano, que en el plano vertical es de 50° hacia arriba y en el 
plano horizontal es de 60° izquierda y derecha, por otro lado, las sefiales 
colocadas fuera de estos angulos no podran ser percibidas adecuadamente, 
por lo que estos angulos podran ser incrementados con giros o inclinaciones 

de la cabeza, pero estos giros no son recomendablies, ya que las sefiales 
deben percibirse sin esfuerzo alguno. 

Limite campo visua! 50° 

      

   

    

   

Limite discriminacién cromatica 30° 

‘otacié6n maxima ojo 25° 

Linea visual! estandar 0° 

Linea visual normal de pie -10°. 

Linea visual normal sentado "80 

‘otacién éptima ojo -30° 

{mite discriminacién cromatica -40° 

Limete campo visua! -70° 

A1 campo visual en el plano vertical 

7 “La legibilidad fue definida como el reconocimiento de los diversos elementos que hacen com- 

prensible al simbolo’, AIGA, Op Cit, pag. 196. 

  

 



Limite visual ojo izquierdo -94° 

    

   

  

imite visual ojo derecho -62° 

  

Discriminacién cromatica -60 

imite visual ojo izquierdo -62° 

Limite visual del ojo derecho 94° 

A2 campo visual en el plano horizontal 8 

2.9 Hluminacion. 

Otro factor importante para la adecuada percepci6n de las sefiales sera la 

iluminaci6n, la cual puede ser natural o artificial, esta ultima puede variar en 

intensidad y tonalidad, sin embargo, lo anterior estara sujeto a las caracteris- 
ticas del entorno, ahora bien, en caso de utilizar luz artificial es recomendable 
que no se altere el color en las sefiales. 

  

     

i 
| 

  

simbologia utilizada en la 
industria eléctrica     
  

9 Panero Jutius,Dimensiones humanas en los espacios interiores, pag. 287 

  

 



2.10 Materiales 
  

EI desarrollo de la tecnologia fomentdé el numero de plasticos para el uso 
sefialético (sin olvidar) la madera y la piedra que continuan en uso, sin embar- 

go, la utilizacién correcta de éstos se determinara por una serie de 

requerimentos, a los cuales estan sujetos, por ejemplo: costo, aspecto, 

durabilidad, peso, resistencia al vandalismo, y adecuacién al entorno. 
Por otro lado,es necesario conocer las caracteristicas de los acabados con el 

fin de obtener una correcta eleccion, ya que es recomendable una relacién 
entre el estilo grafico y el material a utilizar, es decir, estos deberan ser arm6- 
nicos. : 

Los materiales mas aptos para el uso sefialético son: metales, maderas, 

acrilicos, vidrio, piedra, concreto, tabique y ceramicos. 

  

  

\ simbologia utilizada en 
materiales: maderas, 

pinturas y metales. 

(i 

  

            
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que ai elegir determinado material, 

es importante conocer las proporciones de las laminas comerciales y de las 
medidas reales de las sefiales de nuestra serie sefialética o sistema de 
sefializacion, (una serie sefialética es un conjunto de imagenes que identificaran 
determinada area o las partes mas importantes de cierto lugar y, un sistema 
de sefializacién es un grupo de series sefialéticas, de ruta o de sitio, peatonales 

o vehiculares) con el fin de obtener un desperdicio minimo de cada lamina a 
utilizar, ya sea metalica, plastica o de madera, es decir, debemos saber el 
numero de sefiales que obtendremos de cada una de éllas, lo cual se logra, al 
dividir el area total de ta lamina entre el area total de las sefiales, sin olvidar 
que el sistema de sujeci6én puede exigirnos algunos centimetros mas ( eso 
dependera del sistema de sujecién que se vaya a utilizar). 
Los sistemas de sujecién pueden clasificarse de la siguiente manera: 

  

colgante con pie 

banderola directorio - 

panet sobre mesa 

mura!       
10 Costa Joan, La sefialética, pag. 133 

  

 



2.11 Analisis de la grafica existente. 
  

En el sistema de sefializacién que a continuacién se muestra podemos obser- 

var una serie de caracteristicas que van en contra de los principios de la 

sefialética, como el de la diferencia en el estilo grafico, el cual parece conte- 
ner elementos provenientes de distintos sistemas sefialéticos, ya que utilizan 
dos o tres sefiales diferentes para representar un mismo servicio, por otro 

tado, algunas de ellas incluyen elementos que no les son necesarios, ademas 
de estar disefiados en aro y otros en masa, por otra parte, dos pictogramas 

que representan dos grandes areas fueron integrados en una misma sefial, en 
sintesis, podemos decir que hay una ausencia en los criterios de composicién 
y reproduccién, sin dejar a un lado las diferencias en el color y los problemas 
lingUisticos. 
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Resumen Capitular 

La comunicaci6n es un medio por el cual se transmiten mensajes que inclu- 
yen uno 0 varios significados, con el fin de hacerlos parte del conocimiento 
del receptor, es pues una estructura en donde se relaciona un medio fisico 
( elemento Cconstitutivo del proceso de comunicacidn ) con el disefio grafi- 
co, el cual se define como una disciplina que pretende satisfacer necesida- 

des de comunicaci6n visual mediante un cddigo en comtn, que es necesa- 
tio en el disefio de sefiales visuales, que son los medios por los cuales la 
sefialética informa y orienta al receptor en determinado entorno, al cual cla- 
sificamos en: sefiales identificadoras, viales, informativas, restrictivas y de 

prevencion, para las cuales es recomendable la saturaci6n y el contraste en 

el color, asi como también, el uso de una tipografia sencilla con trazos lim- 
pios, en una ubicacion que no rebase el angulo de visi6n humano y en caso 
de usar luz artificial no debera alterar el color, de esta manera, analizamos 

en la grafica actual la ausencia de los criterios de composicién y de repro- 
ducci6n, sin olvidar los problemas lingtisticos. 
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3.1 Metodologia 2 

En el presente capitulo haremos una descripcién de la metodologia utilizada y 
del desarrollo de nuestra serie sefalética, a lo largo de los cuales mostramos 

una serie de etapas que fueron necesarias para su realizacién, sin olvidar los 
sistemas de sujecién, el tipo de material a utilizar, asi como las 
recomendaciones pertinentes. 

En el desarrollo de! disefio de una serie sefialética se debera incluir un 
programa (en donde se observara las partes integrantes de una estructura 
mayor), es decir, un proceso que describa de manera ordenada cada una de 
las etapas requeridas para la correcta adaptabilidad de determinado proyecto 

con su correspondiente entorno, esto inciuye las constantes, variantes y 

combinaciones posibles, sin olvidar las medidas previstas a futuro. 

Cuando se integra un programa puede observarse como a través de éste se 
logra resolver una serie de problemas cuyos objetivos se relacionan, es decir, 
dentro de un programa se pueden generar imagenes que identifiquen a cada 
una de las secciones de determinado lugar ,éstas a su vez formaran una serie 

de sefiales y no una imagen aislada que sera practicamente inutil. 

Por otro lado, un programa incluye, también, un conjunto de caracteristicas 
graficas, como los elementos simples (cédigos icénicos, cromaticos y 

lingijisticos), la estructura auxiliar de las sefiales (forma basica del soporte 
grafico y fisico), las eyes combinatorias de los elementos simples, sin olvidar 
la produccién industrial, sin embargo, en nuestro caso, mostramos Io anterior 
dicho durante la descripcion del proyecto y el modo de empleo. 

Es necesario, entonces, mostrar el proceso con cada una de sus etapas: 

Etapa 1 CONTACTO 1.1 Tipologia funcional 
1.2 Personalidad 
1.3 Imagen de marca 

  

 



Etapa 2 ACOPIO DE . 
INFORMACION 2.1 Plano y territorio 

2.2 Palabras clave 
2.3 Documentos fotograficos 
2.4 Condicionantes arquitecténicos 

2.5 Condicionantes ambientales 
2.6 Normas graficas preexistentes 

Etapa3 ORGANIZACION 3.1 Palabras clave y equivalencia icénica 
3.2 Verificacién de la informacion 
3.3 Tipos de senales 

3.4 Conceptualizacién del programa 

Etapa4 DISENO 
GRAFICO 4.1 Fichas sefaléticas 

4.2 Médulo compositivo 

4.3 Tipografia 
4.4 Pictogramas 
4.5 Cédigo cromatico 

- 4.6 Originales para prototipos 

4.7 Selecci6n de materiales 

4.8 Presentaciéon de prototipos 

Etapa5 REALIZACION 5.1 Manual de normas 
5.2 Asesoramiento 

Etapa6 SUPERVISION 6.1 Inspeccion del proceso de produccién 
6.2 Direccién de la instalaci6n 

Etapa 7 CONTROL 

EXPERIMENTAL 7.1 Investigaci6n experimentral del funciona- 
miento del sistema : 

7.2 Puesta en practica de las modificaciones 
correspondientes’ 

1 Costa Joan, La Sefialética, pp. 122-137 

  

 



3.2_ Proyecto grafico Q 

Posteriormente haremos una descripcién de nuestra serie sefialética, en donde 

se mostrara el por qué se eligid determinado estilo grafico, y también, su estructu- 

ra, la cual incluye su arquitectura auxiliar, sin olvidar los sistemas de sujeci6n y su 

localizacion en el plano. — : 

3.3 Primeras imagenes 

A continuacién.se muestran algunas opciones con las que se partié, para identifi- 

car a las que cumplieran con las espectativas antes mencionadas y con los princi- 

pios ya citados. 

- ~m|l io £ “#e wy | | 0S OC 
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De esta manera, en la fig. B3. podemos observar una constante dé tres elemen- 

tos, los cuales mantienen una proporcién de descendente a ascendente, en algu- 

nos casos observamos una relacién de los espacios entre elementos, ademas se 

debera mantener una textura en el elemento central. por otro lado, es convenien- 
te indicar el depurar esta opcidén. , . : 

Es aqui donde. observamos lo importante de mantener tres elementos distintos 

que nos remitan al mismo contexto, y no variantes del'mismo, asi como también, 

el disefio en aro de cada uno de éstos, sin olvidar . que las lineas que los forman 

varian en grosor, lo cual dependera de las caracteristicas de cada objeto. 

  

 



2 
Es pues, un sistema de sefiales en donde se utilizan tres espacios a lo largo de 
una linea horizontal con envolventes rectangulares, que estan colocadas en un 

orden creciente de izquierda a derecha, sin embargo, estas envolventes podran . 
variar, pero, siempre respetando las tres proporciones ya mencionadas, en sus 
correspondientes ubicaciones, fig. F1 y F2. 

oF ob off) 
“Fig F1 9 _ imagen Final 

  

  

  

  

  

  
  

  

                      
  

A ____ 

  

Imagen Final 

Por otro lado, en el caso de los elementos que no se puedan graficar bajo estos | 
principios, debido a sus proporciones, podran hacerlo con uno de sus segmentos . 

mas representativos, es decir, apareceran parciatmente con un corte en vertical 

en su lado derecho. Fig. F3 

  

            

  

Fig. F3 , Excepcién 

Elementos resultantes pero correspondientes a distintas sefales 
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Al utilizar tipos o tipos numéricos, es recomendabie incluirlos en masa, debido a 

sus minusculas proporciones 0, de lo contrario, perderan legibilidad, Fig. F4 

12
3 

45
67
 

89
0 

Fig. F4 

Por otra parte, cada conjunto de tres elementos que forman a las senales, estaran 

inscritos en un rectangulo aureo en vertical, el cual proporcionara espacio, es decir, 

evitaremos la saturacién.(F5), también es conveniente utilizar el enfoque en nega- 

tivo, el cual nos proporcionara una integracién mayor (F6). 

  

        

Fig. F5 , Fig. Fé 
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Por otro lado, los reforzadores tipograficos se situaran, por debajo, a una distancia 
que duplique el puntaje del tipo utilizado en altas (tipo inicial en cada palabra), en 
este caso la fuente tipografica « es Helvética medium en altas y bajas, con 
apanamiento en pifia. - : 

eu 
Empaque y 
Embalaje 

  

Por Ultimo, mencionaremos la integracién de una envolvente mayor que contendra 
al rectangulo aureo y al reforzador tipografico, esta envolvénte tiene una calidad de ; 
linea que es igual a la de los fustes de la fuente tipografica; y también tendra una | 

separacion lateral del rectangulo igual a la que hay desde la base de la primera 

linea del reforzador tipografico al rectangulo vertical, asi como la distancia que exis- 

te de la linea superior de las bajas en las palabras inferiores al limite de la envolven- 

te externa; finalmente, su lado superior, el cual estara abierto (raz6n que sera justi- 

ficada al llegar a los sistemas de suiecién) con el fin de integrar el rectangulo aureo 

y el reforzador tipografico. 

Empaque y 
Embalaje 

  

Por otro lado, descritos los parametros de nuestra serie sefalética, es conveniente 

mostrar las 15 sefiales ( una de éllas con dos variantes en el reforzador tipografi- 

co), que representaran a cada una de las areas del complejo mercantil. (pag. sig.) | 

  

 



  

  Flores 

Carga y 
descarga     
    

  

  

Empaque y 
Embalaje     
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Pescados y 
Mariscos 

  

pee 
Paradero 

Poniente 

  

  

Paradero 

  Paradero 

Oriente 
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Deposito   

Basculas   

Abarrotes 

  
    

 



  

rel 
Administracién   

  

    

  

Frutas 

  

  

 



3.5 Red y trazos auxiliares >) . 
  

linea del soporte 
fisico 

  

  

  

envolvente menor de 
proporcién aurea 

  

  

  

      
El lado corto de la envolvente de la 
flecha direccional es un octavo del lado 
largo de la sefial.   

  

La proporcién de la flecha direccional sera igual 

alas palabras medias de! reforzador tipografico 

tamafio maximo del elemento 
del extremo derecho 

tamafio ‘maximo del elemento 
central 

tamafio maximo del elemento del 
extremo izquierdo 

  

lineas base del reforzador 

Embalaje tipografico 
      
  

  

 



Empaque y 
Embalaje     

  

 



3.6 Color Q 

Al hablar de color es necesario mencionar el predominio de los muros en blanco y 

gris, asi como también, un porcentaje menor en ambito de tabique, sin embargo, 

es importante indicar que gran parte de la iluminacién es artificial, por lo que se 

partié de las siguientes propuestas, con el fin de lograr un contraste de las sefales 

con el entorno arquitecténico y una relacién con los productos que alli se distribu- 

yen. 

  

Empaque y Empaque y 
Embalaje Embalaje 

Empaque y 
Embalaje 

Empaque y 
Embalaje     3 4 

90% cyan 
40% magenta 

100% amarillo 
10% negro 

Podemos decir, entonces, que la numero tres cumple con las espectativas antes 

mencionadas, por el contrario, el resto de las propuestas no son suficientemente 

adaptables al entorno, ya sea por el contraste o saturacién (4), la connotaci6n (2), 

o la pérdida de legibilidad en determinados ambitos arquitect6nicos antes mencio- 

nados (1): lo dicho anteriormente puede ser verificado en la siguiente clasificacién, 

en donde observamos las asociaciones de colores que logran mayor impacto vi- 

sual. 
. negro sobre blanco 

. negro sobre amarillo 
. rojo sobre blanco 
. verde sobre blanco 

. blanco sobre rojo 

. amarillo sobre negro 

. blanco sobre azul 

. blanco sobre verde 
. rojo sobre amarillo 

10. azul sobre blanco 
11. blanco sobre negro 
12. verde sobre rojo 

C
O
O
N
 
D
A
A
W
N
 

=
 

En nuestro caso, las tres primeras opciones no son recomendables, ya que en la 

primera, el negro no tiene la connotacién necesaria, por otro lado, en la segunda y 

tercera se usan cédigos cromaticos de sefales ya establecidas. 

2 Moles Abraham, Grafismo Funcional, pag. 148 
  

 



3.7 Medida de la sefial 2 ° 

El tamario de las sefiales estara determinado por Ia altura y la distancia 
que tenemos para leerlas, en nuestro caso, contamos con las siguientes 
caracteristicas 

localizacion de 
la_sefial 

     

  

altura de la sefial 3m e 
altura promedio del 
receptor 1.70m 

= 
distancia de lectura 5.40m 

Segun los criterios de legibilidad que propone THE AMERICAIN INSTITUTE 

OF GRAFIC ARTS (AIGA), la medida de la sefial debera ser de. 12 pulga- 
das auna distancia de 20 pies de un Angulo de 10°, sin embargo, en nues- 
tro caso, obtuvimos las proporciones por regla de tres y transformando las 
pulgadas y pies acm. 

1 pulgada= 2.54 cm. 
Tpie= 30.48 cm. 

12 pulgadas= (tamafio recomendable de la sefial) 30 cm. aprox. 
20 pies= (distancia) 6 m. aprox. 

30 cm 6m. toes = :27.3cm. 
X ~ 54am 
  

’ Sila sefial a 6 m. debe medir 30 cm., auna distancia de 5.40 m. mide 27.3 
cm. y para estar dentro del angulo de visién (10°) se colocara a una distan- 
cia de 3 metros de altura. 

ESTA TESTS ay 
S48 BM LA 
  

 



3.8 Sistema de sujeci6n - ; QB . 

Es, pues, una serie sefialética (sefiales de ruta) que se colocara de manera 

pendiente y sobre carriles, ya que el soporte metalico cerrara la envolvente ma- . 

yor en las mismas.. 

  

  

sefiales pendientes, 
interiores 

sefiales pendientes - 

con pie, exteriores        



3.9 Localizacién 
2 : 

Acontinuacién mostraremos el plano del complejo con el fin de identificar las areas 
mas importantes, asi como también, indicar los puntos criticos o de mayor afluencia, 
en donde las sefiales nos ofrecen rutas multidireccionales, es decir que, al adaptar 

los sistemas de carriles a la arquitectura en los puntos antes mencionados, 

podremos observar la direccién que debemos seguir para llegar a determinada 

parte del complejo. 

X sefiales pendientes de carriles (interiores) 

Y séfiales pendientes con pie (exteriores) 

  — 

  

      
  

  

salida del paradero 

Pe entrada poniente 

  

  

      
  

  

    

  

        

  

  

  

  

    

salida del paradero 

1. pescados y mariscos 

2. administraci6n 
3. paradero poniente 

4. vigilancia 
5. deportivo 

pasillos entrada n jorte 
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6. abarrotes 

7. flores 
8. verduras 

9. frutas 
10, basculas 

—l
/ 

  
14 

  

    
Yo |       
  

11. frigorifico 
12. subasta 

13. paradero oriente 

14. depdsito general 
15. empaque y embalaje 
  

 



Recomendaciones . 2 

Es pertinente recomendar el disefio de la sefial de carnicos, cuya seccién esta en 

construccién, asi como también generar otra serie sefialética para los servicios 

complementarios y para la distribucién interna de la administracion, la cual es - 

conveniente realizar con tipografia sefalética, ya que los conceptos a identificar 

son.muy especificos y no permiten utilizar el estilo grafico antes s descrito, pero sila 

tipografia empleada. 

Conclusiones 

Las sefiales complementan al lenguaje oral por medio de iconos, tipografia, flechas 

direccionales y/o color, los cuales al ser inscritos en una superficie fisica contribuyen 

graficamente a una idea que se pretende expresar. Las sefiales permiten ordenar 

un conjunto de conocimientos que transmiten informacion,’ de esta manera 

podemos decir que el punto de partida del lenguaje visual surge cuando se tiene la 

necesidad de identificar determinado contenido. 

El lector tiene ante si el resultado de una investigacién que incluy6 la descripcién 

del entorno al cual nos referimos, por otro lado, se observo la extensa area de 

aplicacién de la sefialética, en la cual-conocimos las posibilidades en las que 

podemos intervenir como disefiadores, para finalmente, tener la respuesta grafica 

que surgié ante esta misma necesidad. 

Es, pues, un proyecto en donde se observé que la comunicacién visual “en este 

caso manifestada en sefiales visuales” no sdlo depende de la integracién de un 

icono en un soporte fisico, sino que es un proceso en donde se deben respetar 

ciertos principios con el fin de generar un sistema ordenado de imagenes, el cual 

- pueda evitar situaciones que no nos son favorables. 

Es, también, una labor que integré una correcta utilizacién de los elementos graficos, 

con el fin de obtener una identificacién funcional de! espacio. 

Por otro lado, este proyecto simboliza el fin de una etapa formativa dentro de un 

sistema escolarizado que nos inicid en el campo, sin embargo, de nosotros 

dependera enriquecerla, ya que estamos rodeados de un sin numero de 

posibilidades, ya sea en el ambito intelectual o laboral. 
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Esta tesis se terminé de impri- 

mir el 10 de agosto de 1998, en 
Méx. D.F; los graficos fueron rea- 
lizados en Corel Draw 5 y el di- 
sefio editorial en Adobe 
PageMaker 6; con un tiraje de 11 

ejemplares.
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