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El papel que juego el comunicador gráfico o 
finales de siglo XX. es de vital importancia yo 
que es él quien deberá fortalecer los beses 
poro un mejor desarrollo y un mayor campo 
de acción de nuestro disciplino. 

Es necesario hacer notar que el comunica
dor gráfico puede intervenir en lo solución 
de problemas actuales o través de imá
genes gráficos. así como de cualquier me
dio de comunicación visual que normal
mente esté en uno superficie plano provo
cando lo comprensión rápido y eficaz de los 
mensajes que se desean transmitir. 

Esto tesis se centro en lo aplicación de lo 
Comunicación Gráfico o uno situación real y 
que presentaremos o continuación. 

Lo vulnerabilidad de lo Ciudad de México 
ante los fenómenos naturales quedó demos
trado durante el terremoto del 19 de Sep
tiembre de 1985. no sólo por ser uno de los 
más grandes y poblados del mundo. sino por 
estor asentado en lo que anteriormente ero 
un lago. 

Por esto rozón el Gobierno Federal 
enfrentó lo necesidad de contar con un 
Sistema Nocional de Protección Civil que 
-p1onificoro. integrara y coordinara el con
junto de programas y acciones sobre 10 
prevención y atención de desastres·. 

El día 6 de moyo de 1986 se aprueban los 

bases poro el establecimiento del Sistema 
Nocional de Protección Civil. Su objetivo 
básico es proteger o los personas. sus bienes 
y su entorno frente o lo eventualidad de un 
desastre o través de acciones que disminu
yan lo pérdida de vidas humanos. 

De lo concepción del Sistema de Protec
ción Civil se derivo lo necesidad de esta
blecer uno normotividod permanente que 
integre o los sectores público. privado y so
cial. o través del Reglamento de Protección 
Civil poro poder regular los acciones relati
vos o lo Prevención y Salvaguardo de los 
personas y sus bienes. 

El 27 de Agosto de 1990 se publico en lo 
Gaceta Oficial del Departamento . el Regla
mento de Protección Civil poro el Distrito 
Federal del cual sólo mencionaremos aque
llos artículos que son de importancia poro lo 
justificación de esto tesis. 

Art. 1 º El presente Reglamento es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular los acciones de protección civil 
relativos o lo prevención y salvaguardo de 
los personas y sus bienes ... 

Art. 3° Los disposiciones de este Reglamento 
son obligatorios poro los autoridades. orga
nizaciones e instrtuciones de carácter públi
co. privado y social y. en general poro todos 
los hobrtontes del Distrito Federal. 



Ar!. 39° Los escuelas. fábricas. industrias. 
comercios. oficinas. unidades hobttocio
noles. y otros establecimientos en los que 
hoyo afluencia de público. en coordinación 
con los autoridades competentes deberán 
practicar simulacros de protección civil 
cuando menos tres veces ol oño. 

Ar!. 40º En todos los edificaciones. excepto 
cosos hobttoción unifamiliares. se deberán 
colocar. en lugares visibles. señalización ade
cuado y elaborar instructivos poro cosos de 
emergencia en los que se consignará los re
gios que deberán observarse antes. durante 
y después del siniestro. asimismo deberán 
señalarse los zonas de seguridad. 

En esto radico lo importancia de eloboror 
manuales de protección civil poro cosos de 
emergencia que ayuden o lo población o 
reaccionar automáticamente en cosos de 
desastre. 

Poro esto tesis diseñaremos "Tres Manuales 
de Protección Civil en Coso de un Sismo con 
un Pion General poro Jo Escuelo, el Hogar y 
Jo Empresa·. planteando poro codo uno tres 
objetivos fundamentales: 

o) Protección: que incluye lo prevención 
ante uno colomidod poro poder disminuir los 
riesgos. 

b) Respuesto: que incluye los bases de lo 
que hoy que hacer durante lo ocurrencia de 

uno colomidod. con el fin de reducir el 
sufrimiento humano. 

c) Recuperación: mejoramiento de los con
diciones del entorno. después de ocurrido el 
desastre. 

Es necesario diseñar tres manuales yo que 
codo uno debe estor en el Jugar ol que 
hoce referencia poro poder tener uno guío 
de apoyo en el momento en el que se 
necesite. 

Este proyecto vo o estor dividido en cua
tro capítulos: 

En el primer capítulo se doró uno pequeño 
explicación o cerco de los sismos. sus cousos 
y orígenes. que nos servirán de apoyo yo 
que algunos de estos conceptos estarán 
representados gráficamente o lo largo del 
monuol. 

El segundo capítulo está conformado por 
el morco teórico de lo tesis. con todos los 
elementos necesarios poro poder diseñar los 
tres manuales en cuestión. 

Los símbolos gráficos que se von o diseñar 
son uno serie de pictogramas con lo mismo 
unidad de estilo. en base o uno retículo que 
consto de los cuatro direcciones básicos del 
movimiento corporal (esquema renacentista 
de lo figuro humano de Leonardo do Vinci). 
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En esto primero porte incluimos un aporta
do importante de lo historio de los pictogra
mas como un moderno sistema de seña
lización. los criterios de diseño que se deben 
tomar en cuento poro el diseño óptimo de 
un pictograma. y el análisis del mismo. entre 
otros cosos. 

Posteriormente se establece el morco 
teórico en relación o lo estructuro de un 
Manual de Pion de Rescate. Así también 
mencionaremos los elementos de diseño 
que nos van ayudar en lo creación de los 
tres manuales como son: formato. diogromo
ción. perfil. equilibrio. tipogrofio. color. etc. 

Codo punto que se menciono puede ser 
objeto de un estudio más detallado sin 
embargo lo más importante de codo uno 
de ellos aplicable al proyecto que se 
presento está desglosodo o lo largo del 
mismo. 

En el terce1 capítulo se complementan lo 
teoría con lo próctico. es decir el diseño de 
codo uno de los portes que conforman los 
tres manuales. comenzando por los quince 
pictogramas de lo serie. su análisis de 
acuerdo al número de infrosignos que 
contiene codo pictograma. así como lo 
creación de los mismos. 

El perfil que es lo porte que encuadro al 
pictograma. se decidió tomando en cuento 
el tipo de información que se necesitaba 

transmitir. integrándolo al formato de codo 
uno de los monuoles. 

Así mismo se establecen los lineamientos 
que se siguieron poro el diseño del manual 
decidiendo poro lo diogromoción utilizar de 
uno formo o de otro el concepto de cómo 
ocurre un sismo. o con relación o los ele
mentos que están intimomente relacionados 
con el temo. 

Poro el formato se estableció utilizar un 
formato standard es decir. formato corto o 
formato oficio. el que resultara más 
adecuado. Se optó por el formato oficio yo 
que si lo utilizamos apaisado resulto más 
ancho que el formato corto y eso nos 
permite tener un área mayor poro lo 
distribución de los cojos tipográficos. así 
como de los símbolos gráficos. 

Lo tipogrofio o utilizarse debe ser lo más 
cloro y legible posible. por lo que se tiene 
que buscar uno familia tipográfico que seo 
del estilo de lo letro script que todos cono
cemos. 

El color juego también un papel impor
tante yo que si manejamos lo psicología del 
mismo en codo uno de los manuales puede 
resultar favorable poro lo identificación del 
usuario con su manual. 

En et cuarto capítulo presentamos el di
seño de codo uno de Jos manuales. con su 
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portado y su contraportada en donde yo te
nemos integrados todos los elementos de 
diseño. 

Poro lo información técnico de los mo
nuoles fue necesario realizar uno investiga
ción de campo y uno investigación docu
mental. En lo investigación de campo se 
reolizoron entrevistos con gente especializa
do en el romo de lo sismología. Y lo investi
gación documental está basado en diversos 
publicaciones relacionados con el temo 
(consultor bibliogrofiol. 

El propósito de los manuales es que pue
dan estor al alcance de todos por lo que los 
explicaciones de los posos o seguir en coso 
de un sismo estarán escritos en un lenguaje 
sencillo pero no vulgar y sin demasiados tec
nisismos. 

Los manuales se elaboraron en computa
dora poro poder tener integrados los imó· 
genes al texto. y de eso manero que existo 
lo posiibilidod de reproducirlos o bojo costo. 
esto con lo intención de que los manuales se 
encuentren al alcance de todos. 

Se espero que este proyecto puedo seNir 
de incentivo poro diseñar otros manuales de 
prevención y salvaguardo de personas en 
otros cosos de desastre. 

No dejemos que lo naturaleza nos vuelvo 
o sorprender. 
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l. Sismos 

1. 1 ¿Qué son los sismos? 

Uomomos sismo (del griego seiein;mover) o 
cualquier movimiento del terreno generado 
por esfuerzos dentro de lo tierra. Se llamo 
usualmente temblor o un sismo pequeiio. 
generalmente local; mientras que un sismo 
grande que puede causar danos graves. se 
denomino terremoto. 

Los sismos son perturbaciones súbitos en el 
interior de lo tierra que don origen o vibra
ciones o movimientos del suelo; lo causo 
principal es lo ruptura y frocturomiento de los 
rocas en los copos más exteriores de lo tie
rra. como resultado de un proceso gradual 
de acumulación de energía debido o los 
fenómenos geológicos que deforman lo su
perficie de lo tierra. dando lugar o los 
grandes cadenas montañosos. 

Al ocurrir lo ruptura. se propagan uno serie 
de ondas sísmicos (energía elástico que se 
desplazo) que al llegar o lo superficie senti
mos como un sismo. El sitio donde se inicio lo 
ruptura se llamo foco y su proyección en lo 
superficie de lo tierra. epicentro. 

Es decir. el fenómeno sísmico es similor al 
hecho de arrojar un objeto o un estanque 
de aguo. En ese coso. lo energía liberado 
por el choque de dicho objeto con lo super
ficie del aguo se manifiesto como un frente 

de ondas. en este coso circular. que se alejo 
en formo concéntrico del punto donde 
cayó el objeto. 

A los sismos que ocurren antes (de segun
dos o meses) en lo zona de un temblor 
grande se les llamo preeventos. 

Después de un temblor grande ocurren 
muchos sismos llamados réplicas cuyos fo
cos están localizados en el área de ruptura 
del evento principal o en su periferia. 

1.1.2 Escalas de intensidad y magnitud 

Existen dos medidos principales poro deter
minar el tamaño del sismo: 

la intensidad o escalo modificado de Mer
colli que represento únicamente uno medi
do en grados del poder destructivo de un 
temblor. es decir. los efectos que éste tuvo 
sobre seres humanos y edificaciones en un 
lugar determinado. Poro un mismo sismo lo 
intensidad puede variar notablemente de 
un sitio o otro dependiendo de lo distancio 
al epicentro y de los condiciones geológicos 
locales. 

lo magnitud o escalo de Richter que es el 
parámetro que describe en grados. lo energía 
sísmico liberado por un sismo. independiente
mente de su localización. de lo densidad de 
pobloclónydeltipodeconst rucción. 
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1.1.3 Instrumentos de registro 

Paro conocer los corocteñsticos de los on
das sísmicos es necesario registrortos de tal 
formo que puedan ser estudiados posterior
mente y determinar así su magnitud. sus di
recciones principales. etc. paro ello se em
plean los sismógrafos. 

Los sismógrafos están integrados por un 
sensor (sismómetro) y un mecanismo de re
gistro. El sensor consiste básicamente en uno 
maso pendiente que debido o su inercia se 
mantiene 'inmóvil' con respecto o lo tierra 
que vibro al poso de los ondas elásticos. Los 
vibraciones registrados por el sismómetro son 
amplificados y grabados sobre un registro. 
Esto trozo visible producido por el instrumen
to .. formado por uno complejo sucesión de 
vibraciones que asemejan o uno íineo zigza
gueante recibe el nombre de sismogromo. 

De no haber movimiento de lo tierra lo plu
milla no se moverá y registrará en el sismo
gromo uno íineo casi horizontal producto del 
movimiento del cilindro. 

1.2 lo predicción de los sismos 

Desgraciadamente todos los métodos pro
puestos tienen muchos desventajas y sobre 
todo. más incertidumbre que ventajas. 

Es posible que cuando se conozco mejor 

el proceso sísmico seo factible descubrir un 
método confiable poro predecirtos. Por lo 
pronto. será mejor prepararse y hocertes 
frente. 

1.3 los sismos en México 

Lo República Mexicano está situado en uno 
de los regiones sismicomente más activos 
del mundo. debido o que yace sobre dos 
placas tectónicos "lo placo de cocos· y ·10 
placo de norteomerica·. Lo placo de cocos 
formo el piso oceánico del Pacífico Mexica
no y se mueve hacia el Continente con uno 
velocidad promedio de siete centímetros al 
año. 

El movimiento entre lo placo de cocos y lo 
pleca de norteomerico se llevo o cabo con 
deslizamientos súbitos y episódicos de lo 
zono de contacto. Codo vez que se acumu
lo energía suficiente en algún segmento de 
lo follo ocurre un desplazamiento que pue
de ser del orden de uno o tres metros. origi
nando así un sismo. 

Los reportes históricos de los grandes sis
mos sentidos en lo Ciudad de México men
cionan que los oscilaciones duran de 3 o 4 
minutos. y si consideramos que en lo que va 
del siglo han ocurrido en los Costos de Gue
rrero treinta y cuatro temblores de magnitud 
mayor que siete. nos domos uno ideo cloro 
de lo cantidad de grandes sismos que han 
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azotado lo Ciudad. 

Razón por lo cual debemos estor con· 
scientes de que vivimos en un país de atto 
riesgo sísmico. en donde es necesario crear 
uno culturo sísmico y eloboror un pion de es· 
trotegio que enseñe o lo población o com· 
portarse adecuadamente poro reducir los 
riesgos. o los operativos o practicar y optimi· 
zar los acciones y o los directivos o conocer 
los necesidades y lo infraestructura existente 
en lo que pueden sustentar sus estrategias 
de socorro. 
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2. Fundamentos teóñcos 

2. 1 Manual de Plan de Rescate 

Es importante destocar lo impeñoso necesi· 
dad de que todos los organismos guberna· 
mentales a diferentes niveles cuenten con 
piones de atención compatibles y unificados 
que permitan uno respuesto rápido y efi· 
ciente poro reducir el sufrimiento humano. la 
pérdida de vidas humanas. bienes materia
les y los daños durante desastres. 

El Pion General de Protección y Restobleci· 
miento está formado por tres planes 
principales: 

o) Plan de Prevención y Miligación: referente 
o lo que hoy que hacer antes de un temblor. 

b) Plan de Atención de Emergencias: refe· 
rente o lo que hoy que hacer durante un 
temblor. 

c) Plan de Recuperación: referente o lo que 
hoy que hacer después de un temblor. 

Poro cualquier eventualidad es necesario 
contar con un Manual de Pion de Rescate 
que proporcione las bases y los lineamientos 
generales de cómo actuar ante uno emer· 
gencio. 

los requeñmientos más importantes de un 
Manuot de Plan de Rescate son: 

o) Su operatividad. lo que se traduce en lo 
elaboración de un formato práctico de 
rápido y eficiente referencia. así como su uti· 
lización. donde paro cada situación esté 
contenido to información necesario poro 
tomar tos decisiones y poro ejecutorios. 

b) Incluir nombres del equipo responsable 
de atender emergencias. En el caso de 
Piones de Rescate para cosos específicos 
(sismos. inundaciones. etc.). se incluyen 
teléfonos para ta emisión de avisas. así 
como para establecer la coordinación y 
brindar lo atención. 

Lo elaboración de un Pion de Rescate no 
debe pretender dar como resultado un pro
ducto terminado. sino un pion de primero 
aproximación. susceptible de ser mejorada y 
adoptado. de acuerdo o los nuevos expe
riencias y /o o las nuevos condiciones de los 
asentamientos humanos. 

Se espero que el uso sistemático y 
generalizado de este tipo de manuales dé 
coma resultado piones de rescate uniformes. 
eficientes. operativas y compatibles. resal· 
viendo de esto forma porte del problema de 
salvaguardo de Jos asentamientos humanos 
frente a desastres. 



(1) Joan Costa 
Seflaláffca • póg. 34. 

2.2 Señalización 

"Señalizar. es el acto de incorporar señales o 
los cosos del entorno -referenciorlos- yo se 
trole de objetos naturales o artificiales. el 
propio cuerpo. el espacio vital que uno 
ocupo. un comino uno ruta·. (l) 

Lo señal tiene el sentido de uno indica
ción. uno orden uno advertencia. prohibi
ción o instrucción. no tonto de carácter co
municativo sino más bien de uno reacción 
inmediato por porte del observador. Lo señal 
se introduce en el campo de visión del 
individuo casi en contra de lo voluntad de 
éste. 

El texto impreso. por el contrario. puede ser 
ignorado por el lector conforme o sus dese
os. es decir. alejándolo o incorporándolo o 
su campo de visión. 

Lo señal materializado ha posado o formar 
porte esencial de lo imagen del entorno. 
del espacio vital que ocupamos. donde 
apenas podemos esquivioMo. 

Lo información por medio de signos 
pictóricos ha llevado en los últimos décadas 
o uno transformación de los hábitos de 
lectura de lo población. Hoy puede decirse 
que lo señalización direccional no sería 
posible sin el recurso del uso de 
pictogramas. 

2.2.1 Diferentes tipos de señalización: 

o) Prohibición o señal absoluta: se restringe o 
conductores. personas o animales ; o lu
gares. o actividades. 

b) Prohibición a señal restrictiva: se restringe 
o ciertos conductores o personas; o ciertos 
lugares ó o ciertos actividades. 

c) Prohibición o señal ilustrativa: o través de 
uno imagen se nos indico qué se puede o 
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(2) OH Alcher 
Sistema de Signos en la Comunicación V1Sual. 
póg. 10 

no se puede hacer. 

d) Señales instructivas: indican qué hacer 
en un momenlo preciso. 

e) Señales informativas: indican lo aproxima
ción hacia un lugar o o uno actividad. 

2.2.2 Soporte de las Señalizaciones 

Pierce determino que el soporte que se 
debe utilizar poro los señalizaciones son los 
tres planos básicos: circulo. cuadrado y 
triángulo y que codo uno de ellos 
corresponde al tipo de señal que se quiere 

transmitir. (2) es decir. 

a) círculo: poro prohibición. orden. 

Los formas redondos son más bien apre
ciados por rozones de sensibilidad que 
intelectuales; por lo que el círculo es 
comúnmente utilizado en señolizociones 
poro que seo visto se quiero o no. 

b) triángulo: poro peligro. 

El triángulo con base horizontal constituye 
por su disposición simétrico un fondo ideal 
poro señales. que nos comunico estabilidad 
y firmeza. 

e) cuadrado: poro indicación. 

La imagen de un cuadrado dispuesto 
sobre uno de sus puntos. es inquietante. 
sugiere uno determinada intención. por lo 
que ha sido utilizado como fondo ideal poro 
señales. 

El uso de los pictogramas en codo uno de 
los manuales es poro "indicar· algunos de los 
posos o seguir en coso de un sismo por lo 
que basándonos en lo que establece Pierce 
los pictogramas quedarán integrados dentro 
de un cuadrado. 
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(3) Ad~on Fruffger 
Signos. Símbolos. Marcos y Set/ates. pág. 225 

(4) Loulse Bowen 
Slgn Symbol ond Form. póg.22 

(5)/bldem. 

2.3 Histoña de los pictogramas 

Lo comunicación por medio de signos es ton 
antiguo como lo humanidad mismo. tal es el 
coso de los pinturas rupestres en un intento 
de representar o lo noturolezo con el mayor 
realismo posible. 

Signo: es uno figuro que sólo es usado 
poro describir o representar oigo concreto. 
determinado, seo srtuoción o evento· . {3) 

® 
"Yo en lo Antigüedad como en lo Edad 

Medio. lo comunicación visual o través de 
imágenes empezó o gozar de un amplio 
campo de d~usión" (4); es lo época de los 
monasterios en donde por medio de reta
blos iconográficamente representados trans
mitían o sus fieles los contenidos religiosos·. 

"Sin embargo salvo excepciones uno sim
plificoclón y condensación de lo represento
clon iconográfico en pictogramas. es decir. 

en un sistema de signos de lo comunicación 
visual se conoce solamente desde principios 
de nuestro siglo.· {5) 

Por primero vez. poro los Olimpiadas en 
Tokio de 1964. los grofistos japoneses dise
ñaron pictogramas en el verdadero sentido 
de lo palabra. es decir. signos icónicos sin 
inclusión de un texto poro ser comprendidos; 
el número de estos pictogramas fue amplia
do por el mismo grupo con motivo de lo 
"Exposición Internacional de Osoko" en 1970. 
y poro lo 'Olimpiada de Invierno· en Saporo. 

Asimismo en la "Expo Montreol de 1967". 
en los Juegos ürimpicos de México en 1968. 
en lo Olimpiada de Invierno de Grenoble y 
también en los Olimpiadas de Munich de 
1972. se proyectaron pictogramas como 
por-tes integrantes de un vasto sistema de 
señales poro lo orientación público. 

Actualmente y debido ol desarrollo ton 
desmedido de lo tecnología. ol crecimiento 
de los zonas urbanos y al ritmo de vida de lo 
sociedad actual. se ho tenido lo necesidad 
de recurrir o \o comunicación por medio de 
símbolos. 
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(6) Miguel Angel Aguiero 
Apuntes de Disel'lo 4o. semestre 

(7) Adnon Fruttger : . , 
Op. Clt .. póg. 177 

(8) Miguel Angel Aguiero 
Op.Cit. 

Símbolo: ·un símbolo debe verse y recono
cerse. recordarse y reproducirse. No puede 
ser uno gran información detallado. Cuanto 
más abstracto es el símbolo. con mayor in
tensidad penetro en lo mente del público. (6) 

Debe ser sencillo y referirse o un grupo. 
ideo o negocio. Se llego o convertir en un 
código que sirve de auxiliar en el lenguaje 
escrito. 

"lo graduación simbólico no depende de 
lo perfección de su exterior sino de lo 
dispocisión nterno del observados de fijar sus 
convicciones y su fe en un objeto de 
meditación. oseo un símbolo" (7) 

Los !lomados pictogramas de lo moderno 
señalización direccional tienen uno gran 
aplicación. por dos rozones: 

o) lo primero rozón: depende de los propios 
característicos del soporte del mensaje (re
dondo. cuadrado o triongulor) que consti
tuye un portador de información discreto. 
concreto y con un fin informativo preciso. 

A diferencio de lo comunicación escrito. 
que ha de seguir el desarrollo lineal de lo 

composición de lo frase. requiriendo so
portes más o menos extensos de longitud y 
anchura. lo que impide uno untticoción en 
los sistemas de señalización. 

b) lo segundo razón: el uso creciente de los 
pictogramas es por el problema del len
guaje. Dentro de carreteros. ferrocarriles. 
lineas marítimos. íineos aéreos no existen 
fronteros ni barreros lingüísticos. Uno descrip
ción ottobético poíigloto requeriría de so
portes demasiado grandes. y el contenido 
informativo perdería su cometido. 

Aunque hoy quienes consideran o este 
redescubrimiento del lenguaje de síntesis 
picto-olfobético poro lo información. como 
un retroceso o un posado remoto en el que 
predominaba el signo sobre el discurso oral 
y escrito. 

2.3.1 ¿Qué es un pictograma? 

"Lo comprensión de un mensaje entre los 
participantes en un proceso de comunica
ción. tiene lugar cuando el emisor y el 
receptor emplean un mismo código. o lo 
que es to mismo. cuando se asocian 
idénticos significados o uno provisión de 
señales determinado. esto imagen com
prendido universalmente es lo denominado 
pictograma·. (6) 

"El pictograma debe: 
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(9) Garrlonl. E 
Proyecto de Semlóffca. póg. 54 

{10) Adl1on Frutlger 
Op. Cit .. p6g. 272 

o) desde el punto de visto semántico. es 
decir. de su significado tener significación 
uní-voco. 

b) desde el punto de visto s!ntóclico. es 
decir. de lo formo tener unidad formol y 
estiíistico. 

c) desde et punto de vista pragmático. es 
decir. de su construcción tener visibilidad y 
resistencia o lo distancio". 

El término pictograma absorbe otros 
variantes del signo icánico: ·semejantes o su 
objeto·. (9) Es uno imagen en que se incor
poran valores específicos. es concreto y re
presento al objeto de lo formo más real posi
ble. 

2.3.2 Coracteríslicas de un pictograma 

Son tres los característicos intrínsecos de un 
pictograma: 

a) debe ser universal. 

b) corresponder a una problemática infor
rnocionol común. constante en diferentes lu
gares y circunstancias y 

c) ser de fácil comprensión para una gran 
mayoña social. 

Entre los pictogramas más extendidos. en 

algunos podernos observar que no tienen 
ninguno relación lógico con el objeto real 
que designan. Tal es el caso de lo silueto de 
un hombre o de uno pipo. y de uno mujer o 
de un abanico y su asociación con lo desig
nación baños; en este coso es lo 
convención simbólico universal lo que deter
mino su valencia semántico. 

Aunque en este coso específico sólo es 
válido en el mundo occidental. yo que 
gráficamente lo separación entre hombres y 
mujeres por pantalones y faldas dejo de 
surtir efecto en el mundo árabe. eliminando 
su validez universal. 

2.3.3 Tipos de pictogramas 

Según nos comento Adrion Frutiger. existen 
por lo menos 3 tipos diferentes de informa
ción pictórico: (10) 

a) Imágenes nalurales: principalmente en 
formo de siluetas. no dejan lugar a dudo del 
objeto que están representando. cuales
quiera que sean lo lengua y los costumbres 
del receptor. 
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(11) /b/dem. 

(12) lbldem. 

(13) /bid .. póg. 273 

(14) Joon Costa 
Op. Cit .• póg. 156 

"pictogromos que hoblon por si mismos y son 
comprensibles en todo el mundo". (11) 

bl Esquemas: cuyo mensaje no es compren
dido o primero visto. sino que requiere de un 
esfuerzo de reflexión. que aún tras un prolon· 
godo periodo de observación. sigue perma
neciendo dudoso en muchos cosos. 

·esquemas que requieren cierto reflexión". ( 12) 

c) signos abstractos: requieren de un proce
so de aprendizaje. sin embargo cuando yo 
son incorporados al conocimiento incon
sciente. como sucede en los signos alfabéti
cos. lo información que presten es inmediato 
y espontáneo. Los semáforos rojo. verde y 
amorillo pertenecen al mismo ámbito de in
formación adquirido. 

·uno vez aprendidos. impecablemente com
prendidos· (13) 

2.3.4 ¿Cómo analizar un pictograma? 

Joon Costo divide en tres dimensiones Jo 
manero de onolizor un pictograma. 

A continuación enumeraremos codo uno 
de ellos. morcando con uno cruz los que no 
sean aplicables o los pictogramas del pro
yecto. pero los mencionaremos poro cono
cerlos o poro olgún trabajo posterior.(14) 

En lo dimensión semántica: considero los 
relaciones entre uno imagen visual y un 
significado: 

- El pictograma ¿represento bien el men
saje? 
- ¿Los públicos comprenderán fácilmente 
este mensaje? 
- ¿Comprenderán dificilmente el mensaje los 
personas de diferentes niveles culturales? 
-¿Llegarán o comprenderlo los personas de 
edad avanzado? 
-¿ El pictogromo en cuestión ha sido yo 
largamente difundido? 
- ¿Contiene elementos que no estén 
directamente relocionodos con el mensaje? 

lo dimensión sintáctico: pone en juego los 
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relaciones de las pictogramas entre ellas: 

- ¿A qué se parece éste pictograma? 
- ¿Están sus elementos integrantes en 
relación los unos con los otros? 
-¿ Está en relación estrecho con los demás 
pictogramas del sistema? 
- ¿ Implico el pictograma una jerorquizoción 
de lo percepción? 
- ¿ Los elementos más importantes son 
percibidos en primer lugar? 
- ¿ El pictogroma y sus elementos pueden ser 
sistemáticamente aplicados o diferentes 
conceptos ligados los unos o los otros? 

la dimensión pragmática: relaciono el 
pictograma y su usuario: 

- ¿ Puede ser vista el pictograma can 
facilidad? 
+ ¿ La visión del pictograma está perturbada 
por malas condiciones de iluminación. 
puntos de vista oblicuos y otros «ruidos» 
visuales? 
+ ¿Permanece visible o todo lo largo de la 
escalo de distancias de visión? 
- ¿ Puede ser fácilmente ampliado o 
reducido sin que se deforme? 

Este es el conjunto de criterios que debe 
tomar en cuento el comunicador gráfico 
poro someterse o uno outocritico que le lle
vará o lo resolución más eficaz en la 
elaboración de pictogramas. 

2.3.5 ¿Cómo diseñar un pictograma? 

Paro poder diseñar un pictograma es 
necesario tomar en cuento los siguientes 
puntos: 

1) familiarizarse con la actividad u objeto. 
para poder tener la capacidad de discernir 
una imagen mentol, es decir, uno pre
imogen que contengo el objeto que se 
deseo representar. 

2) obseNar todo tipo de información visual. 
en el coso de que los actividades puedan 
ser llevados o lo práctico. poro poder 
proceder o lo labor de síntesis. 

3) de los ideos extraer poso o poso. aquellos 
datos que sintetizados finalmente en un 
signo gráfico. sean capaces de representar 
de lo manero más significativo e inequívoco 
o la actividad u objeto que hayo sido 
sometido o dicho proceso. 

2.3.6. Normalización pictográfica seriada 

Paro la normalización pictográfico seriado. 
son indispensables dos elementos: 

a) la pauta modular. lo cual puede estor 
constituido por los tres formas geométricos 
básicos. es decir. por círculos. cuadrados o 
triángulos. realizando cualquier tipo de 
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combinoción y logrondo uno gran gamo de 
retículos de los cuales será necesario definir 
el armazón. dependiendo del tipo de pic
tograma que se desee diseñar. 

b) los infrosignos, que son los unidades 
formoles más pequeños que integran el 
signo. Esto función articulatorio de los 
infrosignos y, por lo constancia de estos 
leyes. lo pauto modular aseguran lo 
coherencia interno entre los pictogramas de 
lo serie. Por ejemplo: lo flecho se compone 
de 3 infrosignos o fineos: 

Lo palabro solido se compone de 6 
infrosignos o letras: 

SALIDA 

2.3.7 Unificación de los pictogramas 

Lo cantidad de pictogramas nuevos ho 
proliferado enormemente dando como 
resultado un gran número de diseños. pero 
con los cuales no ho sido posible crear todo 
un sistema completo de señalización. 

Debido o esto situación el Departamento 
de Transportes de los Estados Unidos. comi
sionó ol American lnstitute of Grophic Arts 
CAIGA). poro que desorrolloro un programo 
señolético susceptible de ser aplicado en to
dos los instalaciones que estén relacionados 
con los transportes en los Estados Unidos. lo 
cual es uno toreo muy dificil yo que hoy que 
seleccionar de entre los pictogramas 
existentes los que sean más adecuados 
poro los fines de señalización que se hayan 
propuesto. 

Uno de los toreos emprendidos por lo 
AIGA fué elaborar un catálogo ton comple
to como fuero posible logrando recopilar 
pictog1omos de 24 fuentes internacionales 
que son utilizados en diferentes países del 
mundo. 

Con base en este cotólogo uno comisión 
formado por cinco miembros de lo AIGA 
con grandes conocimientos en comunica
ción visual llevó o cabo uno evaluación 
que onolizorio lo eficacia de codo uno de 
los pictogramas según los criterios de codo 
uno de los miembros evaluándolos con uno 
escalo de tres niveles. el nivel semántico. el 
nivel sintáctico y el nivel pragmático. poro 
así determinar en codo coso cuáles son los 
pictogramas que cumplen con los tres 
funciones de manero más eficaz. 

Codo pictograma fué onolizodo de esto 
manero. sometiendo los decisiones o un 
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(15) lhe Amertcan lnsttMe af Graphlc Arts. 
Slmbolos de Sel'lallzaclón. póg 109 

(16) /bid .. póg 84 

jurado. el cual dictaminó que existían picto
gramas que exigían algunos modificaciones 
poro integrarse en un sistema coherente. 

Asimismo fueron elaborados uno serie de 
recomendaciones poro diseñar o poro 
rediseñar pictogramas con un estilo 
uniforme. 

Dicho proceso dio como resultado 34 
pictogramas que fueron probados en varios 
ciudades de lo unión americano sometién
dose posteriormente o algunos cambios 
poro lograr su formo definitivo. Los pictogra
mas finales fueron aprobados por lo 
American Notionol Stondords lnstitute con el 
objeto de otorgarles el rango de norma 
americano. 

A continuación presentaremos algunos 
pictogramas que se sometieron o considera
ción de los cinco miembros comisionados de 
loAIGA. 

No fumar 

'Nosotros proponemos el utilizar uno borro 
diagonal que boje de izquierdo o derecha 

superpuesto sobre un cigarro'. (15) De prefe
rencia que el diseño del humo no sea 
parecido a una flama. con pocos elementos 
paro dar mayor definición y suavidad o la 
formo. 

Pictograma utilizado en Suecia. Símbolos 
de la Cooperativa Fobundet. Sector D. di
señado por: Claes Tittie. 

No entrar 

a) ·se ha aceptado la utilización de una 
borro horizontal dentro de un disco rojo poro 
presentar este mensaje". (16) 

No entrar 

b) Sin embargo se acepta también una 
figura humana otravezada por una barra 
diagonal que baje de derecha a izquierdo. 
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(17) /bid .. póg 142 

(16) /bid .. póg 122 

a) Pictograma utilizado en Seotle. Tocorno 
aeropuerto U.S.A .. 197 l. diseñado por: Do
nold J. Geronds ond Richordson Associotes. 

b) Pictograma utilizado en el aeropuerto 
de Tokio. Japón en 1970, diseñado por: 
Aisoku Murokoshi. 

Escaleras 

"En el coso del pictograma poro lo seña
lización de uno escalera por su propio 
naturaleza no es necesario indicar si sube o 
se bojo. o menos de que existo uno muy 
bueno rozón poro indicarlo". (17) 

Pictograma utilizado en Suecia. Símbolos 
de lo Cooperativo Fobundet. Sector D. 
diseñado por: Cloes Tottie. 

Extinguidor 

"El perfil de un extinguidor de fuego. 
parece ser un concepto obvio poro este 
mensaje ciudondo lo formo y lo simplicidad 
del mismo. es lo mós adecuado o utilizar". 
(18) 

Pictograma utilizado en el aeropuerto in
ternacional de Dcllos-Fort Worth, 1973. 
U.S.A., diseñado por: Henry Dreyfuss 
Associotes. 

2.3.8 ¿Cómo rediseñar un pictograma? 

Hoy ocasiones en que se seleccionan 
pictogramas provenientes de diversos 
fuentes. los cuales poseen distintos criterios 
en materia de diseño. es decir. como si 
codo pógino de un libro estuviera impreso 
con tipos y tamaños diferentes. 

Lo toreo del comunicador gráfico es lo
grar uno coherencia sintóctico: por consi
guiente cuando los pictogramas presenten 
uno gran variedad de estilos conviene 
rediseñarlos en función de establecer un 
crtterio de diseño en particular. que sustente 
lo personalidad grófico de lo serie. 

2.3.9 ¿Cómo renunciar a un pictograma 
nuevo? 

Existen casos en que los pictogramas no 
poseen los corocteñsticas esenciales como 
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(19) Arthur T. Tumbull 
ComurJcaclón Gróflca. póg. 21 

toles. por lo que es mejor renunciar o un pie· 
togromo cuando éste provoque confusión 
por el exceso de abstracción y sólo puedo 
ser comprendido por lo inclusión de un texto 
o por medio de cierto educación ol público. 

En estos cosos es conveniente utilizar un 
buen sistema de nomenclatura que puedo 
ser entendido por lo mayoría y uno bueno 
tipografio que sea legible sin esfuerzo. si es 
que no se desea recurrir a pictogramas 
universalmente conocidos. 

2.4 Criterios de diseño poro un manual 

2.4. 1 ¿Qué es un manual? 

Es curioso. pero con base en el diseño no se 
puede establecer una regla o cerca de las 
características de un manual en cuanto a 
material impreso: existen manuales de 190. 
de 40. de 16 pogs .. parece que de acuerdo 
o la cantidad de información que conten
gan. 

Los coracteñsticos de los tres manuales 
que vernos o diseñar coinciden con los del 
folleto. por lo que enunciaremos dichos co
rocteñsticos de acuerdo con el manual de 
este proyecto. 

El manual generalmente es un impreso in
tegrado por ocho o mós páginas normal· 

mente engrapadas. Vario en el número de 
póginos de cuatro o cuarenta y ocho. 
siempre y cuando sean múltiplos de cuatro. 
El formato puede ser vertical u horizontal. 

En un manual se despliego un mensaje o 
través de páginas subsecuentes. corno en 
un libro. por lo que debe mantenerse uno 
continuidad de estilo por porte del comuni
cador gráfico. pudiendo diferir de uno pá
gina o otro lo disposición de los elementos. 
Se puede imprimir rebosado. pueden va
riarse los anchos de los márgenes y usarse 
libremente los titulares. 

2.4.2 Formato 

El formato no es sino lo formo. el tamaño y el 
estilo de lo publicación. 

"Los comunicaciones gráficos están res
tringidos por ciertos firnites visuales. Codo 
uno de los páginas debe adoptarse o los 
proporciones establecidos poro ello".{19) 

El formato es el factor básico de un impre· 
so y voñon considerablemente en tamaños y 
formes que ven desde el tamaño más 
pequeño poro poder ser guardado en el 
bolsillo. hasta aquellos de 43x28 cm. conoci
dos corno to-maño tobloide. 

Poro determinar un formato es necesario 
tornar en consideración lo siguiente: 
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(20) /bid .• póg. 281 

o) Facilidad de manejo. 

b) Adaptabilidad del contenido al formato. 

e) Limitaciones mecánicos de los tamaños 
de los prensas de impresión. 

d) No perder de visto que el tamaño de lo 
pieza tiene un importante efecto en el costo 
final de producción. por lo que es necesario 
analizar si vale lo peno utilizar un formato 
que se salgo de un tamaño standard. 

Lo mayoría de los manuales incluyen texto 
e ilustraciones. Lo cantidad de éstos depen
derá del tipo de manual que se esté 
diseñando. yo que aunque todos tengan 
como común denominador indicar uno serie 
de posos o seguir. no siempre se basan en 
ilustraciones o fotogrofios poro cumplir con 
su cometido. 

El tamaño del formato que es más común 
es el de 21.5 cm. x 28 cm .. conocido como 
tamaño corto. 

Cuando los lectores visualizan un impreso 
editorial casi siempre ven dos páginas juntos 
por lo que yo no son independientes sino 
que forman uno unidad de diseño. Los pesos 
deben distribuirse de tal formo que se logre 
un equilibrio entre los dos pó¡;;nos y también 
en los individuales. 

2.4.3 Equilibño 

-En el equilibrio los pesos de los elementos 
se controreston poro que parezcan arraiga
dos al sitio donde están colocados·. (20) 

Equilibrar los volúmenes poro asegurar que 
los elementos apropiados tengan el necesa
rio vigor. sin que por ello desequilibre a otros. 
es una operación delicada que exige gran 
atención. Puede mejorar o desvirtuar el a
tractivo de un diseño. 

El auxiliar del equilibrio poro lograr el orden 
en el diseño. ton vital poro lo comunicación. 
es lo simplicidad. 

2.4.4 Simplicidad 

Cuando los cosos se disponen de tal 
manero que con nuestros sentidos podemos 
imaginarlos fácilmente y. por consiguiente 
recordarlos. los llamamos bien ordenados y 
en el coso opuesto mol ordenados y confu
sos. 

Lo simplicidad no se do sólo por sus 
efectos sobre los individuos. sino por los con
diciones estructurales precisos que hocen 
que uno figura resulte simple. Tal es el ejem
plo de lo flneo recto. que es simple porque 
posee una dirección invariable. 

Lo simplicidad se vuelve codo vez más 
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dificil de logror o medido que aumento el 
número de elementos que pueden colo
corse en uno página. Este problema se re
suelve agrupando los elementos que guar
dan relación entre sí. 

2.4.5 Espacio 

El espacio es el aire alrededor de los diversos 
elementos dentro del formoto. Es lo distancio 
entre uno fineo de tipos y otro. el área que 
rodeo lo ilustración. lo dimensión entre un su
jeto visual y el titulo o texto o él referidos. los 
imágenes que separan el diseño total. de 
los bordes de lo hoja en lo que está impreso. 

2.4.6 Margen 

Los márgenes pueden influir en lo legibilidad 
del texto. Se dice que los márgenes estre
chas pueden producir fatigo visual. 

Los practicantes de lo lectura han sosteni
do durante largo tiempo que los márgenes 
amplios invitan o leer. 

Se utilizan comúnmente paro las publica
ciones dos tipos de márgenes: 

o) El margen simétrico: que es totalmente 
centrado o los cuatro lodos del formato. es 
decir se guardo lo mismo distancio en rela
ción o codo uno de ellos. 

b) El margen progresiva: el acomodo en 
relación o los 4 lodos del formato es el 
siguiente: el margen más angosto se 
encuentro en el doblez a medianil. el ancho 
siguiente es el que se ubico en lo porte 
superior. el siguiente le corresponde ol lado 
externo. y el mayor es el de lo porte inferior 
siguiendo el movimiento de los manecillas 
del reloj en los hojas nones y en contra del 
movimiento de éstos en los hojas pares. 

DO 
El objetivo de los márgenes es enmarcar lo 

tipogrofio y otros elementos dentro de un 
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(21) /bld .. pág.122 

espacio en blanco. Por lo que el espacio 
entre los elementos que están dentro del 
área impreso debe ser inferior ol área en 
blanco fuero de los márgenes poro pres
tarle mayor atención ol área escrito. 

Este criterio es tomando en cuento los dos 
páginas que como anteriormente habíamos 
mencionado son los que forman lo unidad 
de diseño dentro de uno publicación. 

24.7 Proporción 

Es lo relación equilibrado de un área con 
otro. y puede ser utilizado con gran efecto 
en el diseño publicitario. 

Un diseño puede adquirir uno apariencia 
totalmente nuevo sólo con modificar lo 
proporción entre ilustración y texto. Un 
diseño con uno imagen pequeño y un tipo 
de letra grande parecerá totalmente distinto 
de uno ver.;ión mayor de lo mismo ilustración 
y letra grande. 

Ciertos proporciones son más agradables 
poro lo visto que otros. Los dimensiones 
atractivos son aquellos en los que lo relación 
entre ancho y olturo no es simétrico poro lo 
visto. por lo que un boceto con dimensiones 
de uno o uno llamo menos lo atención. Se 
pienso que los dimensiones de dos o uno o 
de tres o uno son más llamativos. 

2.4.8 Diagrama 

Uno vez que se han trozado los márgenes 
dentro del formato el comunicador gráfico 
dispone de los elementos estableciendo 
crtterios poro lo distribución de los mismos. 

Entendiéndose por elementos. lo o los 
cojos tipográficos tonto poro texto como 
poro títulos. alguno fineo. el perfil de los 
fotogrofios o ilustraciones. pies de página en 
coso de necesitarse. pies de foto así como 
dónde irán paginados los hojas. 

"Existe sobrio dignidad y elegancia en uno 
disposición simétrico de lo tipogrofio. Codo 
fineo está centrado y tiene cantidades 
iguales de espacios en blanco en ambos 
extremos. Lo disposición es sencillamente 
simple y lógico". (20) 

Sin embargo el diseño asimétrico logro el 
equilibrio en formo diferente. y es igual
mente lógico. pudiendo logror.;e diseños 
con gran oceptocion. 

2.4.9 Perfil 

Es el fimite que se dá o cualquier área que 
contengo un objeto 

El perfil que se utilizo poro los fotogrofios 
por lo genero! son cuadrados o rectangu
lares. existiendo algunos veces los circulares. 
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(22) /bid .. póg. 21 

(23) Rudolph Amhelm 
Alfe y Percepción Visual. póg.37 

El utiliZor perfiles simples ayuda a na 
reslorle impacta al contenido. Así es como 
se observa normalmente en los periódicos y 
en los revistas. provocando con esto familia
ridad que sean los mós aceptadas. 

Esto no sucede con las iluslraciones. ya 
que el artista puede crear formas que no do
minen a los demás elementos sino que se li
mtten a destocarlos con o sin perfil. 

2.4. lo npogrofío 

"La tipografía es el estilo de los caracteres de 
un alfabeto". (22) 

Una buena lectura no depende solamente 
del espaciado y la puntuación. La familia 
tipográfica seleccionada puede aumentar 
o mermar lo calidad comunicativa de las 
palabras. es decir. la comprensión del 
mensaje que se desee transmitir. 

"La tipografía por uno parte está condicio
nada a la finalidad práctica. y por la otra. se 
expresa en un lenguaje artístico formol. 
cuyos aspectos se relacionan directamente 
con la eslética". (23) 

Los tipos o letras van adquiriendo su propia 
personalidad asociándolos o un estilo o a 
uno sensación. Por ejemplo tenemos: 

J"emenino 

Sencillo 

MO!iél?NO 

Antiguo 

Infantil 

Es necesario seleccionar los tipos con mu
cho cuidado. recordando que la claridad 
de su lectura es primordial y estudiar el 
espacio que ha de llenar el tipo. Algunos 
estilos requieren mayor altura que otros por 
lo que necesitan mayor interlínea: que es el 
espacio que hay entre una linea de texto y 
la siguiente. 

Para hacer uso de la tipografía es nece
sario tomar en consideración lo siguiente: 

o) Que la familia tipográfica sea la apropia
da para el proyecto. 
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b) El peso de lo tipogrofío (bold. regulor. 
Ugth). 

e) Que lo familia tipográfico seo legible o lo 
distancio requerido. 

d) En coso de recurrir o letras en tercero di
mensión. éstos deben ser legibles desde 
varios puntos de visto. 

e) Saber si es posible su reproducción en 
diferentes técnicos y/o materiales. 

O los fineos demasiado prolongados en tipo 
pequeno impiden lo legibilidad. pues el lec
tor es frenado poro tornar lo fineo siguiente. 

g) Asimismo uno justificación demasiado es
trecho aumento excesivamente el movi
miento del ojo al principio de codo íineo 
nuevo. y más si se utilizo uno tipografía de
masiado grande. 

2.4.10.1 Tamaño de la tipografía 

En lo tipografía se utilizo un sistema especial 
de medidos establecido o partir del sistema 
inglés de pesos y medidos. 

Lo unidad tipornétrico es el punto 
tipográfico que resulto de dividir en 72 portes 
iguales uno pulgada. Un múltiplo del punto 
es lo pico. que se simbolizo internacional
mente con esto morco: 

Uno pico vale 12 puntos. por lo tonto en 
uno pulgada hoy 6 picos. 

Con el punto se miden lo fuerzo de cuerpo 
y lo interlínea. Con lo pico se miden lo 
justificación y también puede medirse lo 
altura del bloque tipogrático. 

Lo fuerzo de cuerpo es el "tornono" del 
tipo referido o lo altura. Resulto de lo sumo 
de los tres borras del esquema lineal. Los 
tamaños más usuales son los siguientes: 6. 7. 
8.9. 10. 11. 12. 14, 16. 18.24.36.42.48.60.y 
72 puntos. 

Poro dar uno ideo de lo proporción de 
estos medidos hoy que pensar que el 
tornono más usado poro los bloques de 
lectura en los periódicos es de 8 puntos. 

El tipómetro es uno reglo utilizado por los 
comunicadores gráficos. lo cual incluye 
d~erentes sistemas de medido corno son: lo 
pico. lo pulgada. el centímetro y lo íineo 
ágata que nos ayudan o uno conversión 
rápido de un sistema o otro. 

2.4.10.2 Familias tipográficas: 

Codo uno de los miembros que integran 
uno familia de tipos presentan los mismos 
corocteñsticos generales de trozo. pero 
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diferentes estilos. es decir. 

b) fiNo O LiG~I 

e) llÁ/ico 

b) SD•i"'Gªº o M1divM 

c) NlG•O o bold 

d) Sup••••G•o o urRAbold 

2.4.10.3 Fuentes de tipos 

Uno fuente de tipos es un surtido de carac
teres que incluye: 

a) VERSALES O ALTAS 

b) VERSALITAS. ALTAS DEL TAMAÑO DE LAS 
BAJAS 

c> bajas 

d) 1/8 (fracciones) 

e) ¿? (signos de puntuación) 

2.4.10.4 Arreglo de textos 

a) TODO EN ALTAS: afecto lo legibilidad. yo 
que tienden a leerse individualmente. Es re
comendable usar no más de 3 ó 4 palabras 
para evitar hacer textos extensos. 

b) lodo en bojas: de gran legibilidad. los pa
labras son más definidas por los ascendentes 
y los descendentes. Sin embargo un mensaje 
sin altos resulta informal y sin fuerza. 

c) Alias al Inicio de Cada Palabro: es un 
arreglo legible. 

d) Alias únicamente al inicio de título o de 
párrafo: es el arreglo mós legible yo que uno 
estó acostumbrado o leer y o escribir de eso 
formo. 

2.5 Coracteñsticas del color 

2.5.1 Teoña de la luz 

Lo luz es uno energía radiante visible consti
tuido por varios longttudes de onda. 

Los diver.;os longitudes de onda son sepa
rados yo seo por un fenómeno no-turol (el 
orcoiris). o por uno artificial como el de 
Newton. que reprodujo el fenómeno del 
orcoiris interceptando un royo de luz con un 
prisma de cristal. 

En ambos cosos lo luz se descompone en 
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seis colores: ozul. rojo. omorillo. verde. noran
ja y violeta. 

Físicamente está demostrado que los cuer
pos tienen la propiedad de reflejar toda o 
parte de la luz que reciben. así como de ab
sorberla. 

Por lo tanto. cuando la luz llego a una su
perficie que refleja toda la luz. la superficie 
parece blanca ante nuestros ojos. Cuando 
llega a una superficie que absorbe toda lo 
luz blanca vemos el negro. Cuando algunos 
de los royos luminosos son reflejados y algu
nos son absorbidos vemos el calor. 

2.5.2 Selección de los colores 

a) Calores primarios 

Los colores primarios son el rojo. el azul y el 
amarillo. 

b) Colores secundarios 

Los colores secundarios son los que se obtie
nen de la mezcla de dos colores primorios: 

- Azul+ amorillo =verde 
- Rojo + amorillo = naranjo 
- Azul+ rojo= violeto 

c) Colores complementarios 
Los colores complementarios son aquellos 
que intensifican a otros al ser colocados 
junto a ellos: 

a) El rojo complementario del verde 
b) El azul complementario del noronjo 
c) El amorillo complementario del violeto 

2.5.3 Funciones del color 

o) llamar la atención: los pruebas realizadas 
han demostrodo que el número de personas 
que se percatan de uno comunicación 
impreso a color es mucho moyor que los 
que observan uno en blanco y negro. 

b) Aspectos psicológicos: de acuerdo a lo 
referencia psicológica de los colores. éstos 
pueden dividirse en dos grupos: 

- Los colores fríos: el azul. son relajantes dan 
profundidod y se les considera formales. 

- Los colores cálidos: rojo y amorillo, son 
estimulantes. ayudan o dor realce y se les 
considero informales. El verde y el púrpura 
están entre los dos. y son relativamente 
neutrales. 

c) Desarrollar asociaciones: es natural que 
lo gente asocie colores con diferentes pro
ductos. Sin embargo muchos asociaciones 
pueden resultar obvios pero erróneos por lo 
que es mejor recurrir o lo investigación antes 

32 



de cualquier elección de calares. 

d) Retener la atención: poro describir oigo es 
probable que hagamos referencia o su co
lor. Esto es por el alto valor de memoria que 
éste posee. Por esto rozón algunas pu
blicistas repiten ciertos colores en sus com
pañas poro establecer uno iden!fficoción 
con el producto en cuestión. 

e) Crear uno atmósfera placentero: el mal 
uso del color en cualquier tipo de mensaje 
es peor desde el punto de visto del comunic
ador gráfico que prescindir de él. 

Las calares deben estor dispuestas o algu
nos de principios básicos de un impreso: 

o) Equilibrio: se refiere o lo colocación 
prudente de los elementos de acuerda con 
su peso. Los colores brillantes resultan más 
ligeros y los colores obscuros más pesados. 

Al ser impreso un trabajo o dos colores o o 
dos tintos como se le dice normalmente. el 
otro color debe tener un peso relativamente 
ligero poro poder jerorquiZar lo información. 
es decir reseNor uno tinto poro dar énfasis. 

b) Contraste: en el caso de utilizar un fondo 
de color. si éste es cloro se imprimirá uno 
tinto de tono obscuro poro destocar y 
viceversa. 
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3. Desarrollo de los tres monuoles de 
protección civil 

Poro comenzar o trabajar en el diseño de los 
tres manuales resultó interesante analizar los 
publicaciones en coso de desastres que se 
han editado. Mostraremos algunos ejemplos 
en reducción. poro conocer un poco de lo 
que existe: 

a) Esta imagen es de un manual que publicó 
lo Delegación Venustiono Carranza. 

Tiene un formato yo doblado de 17.5 x 17.5 
cm .. en donde explico acciones generales 
en coso de desastres. Su distribución es 
grotutto. 

Corno podernos observar los imágenes 
son simples bosquejos en donde no se utilizó 
ningún tipo de retículo. Se manejan 54 
imágenes que ilustran codo uno de los posos 
o seguir en coso de un sismo. 

. 
-- i· ' ! 

1 
_i 

. . 
-

b) Este esquema es de un manual que 
publicó Hildo Muñóz. 

Tiene un formato yo doblado de 14 x 21.5 
cm .. y no es mas que uno copio exacto de 
los Cuadernos de Geofisico que publico el 
Instituto de Geofisico de lo UNAM. que 
hablo más que nodo de lo teoño de los 
simas y supuestamente hablo de 27 posos o 
seguir en coso de un sismo . Su costo es de 
S3.COO.OO por ejemplar. 

Esto es lo único imagen que utilizan o lo 
largo del manual sin ninguno cloridod. es 
por eso que lo reproducción no es lo 
edecuodo. 
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c) Esle pictograma es de los manuales más 
conocidos que publicó el Departamento del 
Dislñlo Federal. 

liene un formato yo doblado de 21 x 28 cm .. 
el cual se podría considerar de Jos más 
completos que se han publicado en cuanto 
o información se refiere. Su distribución es 
gratuito. 

Los pictogramas que se utilizan o lo largo 
del manual son 14: los cuales no tienen el 
mismo formato. no utilizan ningún tipo de 
retículo. y algunos no son muy cloros. 

d) Esta cartcatura es de un mini-libra que 
publicó el Departamento del Distrito Federal 
dentro de su campaña sismos: saber qué 
hacer en 1990. 

Tiene un formato yo doblado de 6 x 8 cm .. 
fue Impreso abarcando frente y tras en uno 
piona en el periódico El Nacional. en donde 
con uno serte de dobleces el nii'lo eloboroño 
su propio libro. 

En este mini-libro se utilizan 30 cartcoturos 
que ilustran codo uno de los posos o seguir. 
pero le falto información y el portódico 
puede resultar ser no muy resistente con el 
poso del tiempo. 

e) Esla ilustración es de un manual 
publicado en 1989 por el Sistema Nacionol 
para la Prevención y Atención de Desastres 
de Colombia. 

Tiene un formato yo doblado de 17 x 26.5 
cm .. este manual es de prevención ante los 
erupciones volcánicos dando uno 
explicación acerco de que son Jos volcanes. 
donde se localizan y como prepararse ante 
uno erupción volcánico. 

Este manual presento 37 ilustraciones 
encuadrados en un morco negro bien 
realizados con colores muy atractivos. 
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f) Esta última caricafura es de un cuento 
para niños publicada en Estados Unidos poro 
la Ciudad de los Angeles en 1987 por Hana 
Barbera. 

Tiene un formato yo doblado de 17.8 x 
25.5 cm.. en el cual o través de dibujos 
animados del oso yogui muestro los posos o 
seguir en coso de un sismo. Su distribución es 
gratuita. 

Es un trobojo bien reolizodo impreso en 
selección de color. Su diogromoción es muy 
libre y cuento con 28 ilustraciones. 

Después de analizar algunos de los 
manuales en cuanto o formato. distribución 
y manejo de imógenes: se decidió utilizar el 
formato apaisado de 21.5 x 34cm. 

En cuanto al tipo de imógenes o utilizar se 
analizó que lo mós conveniente eran los 
pictogramas que don uno información 
preciso. exacto evitando que el receptor de 
interpretaciones erróneos del mensaje. 

odemós que se pretende que este manual 
forme parte de un proyecto de señalización 
en coso de sismos. 

Enfocándome primordialmente o lo do
cumentación visual. resuttó muy interesante 
observar los pictogramas yo elaborados osi 
como analizar los consideraciones de varios 
autores que han estudiado profundamente 
el temo. estableciendo una serie de criterios 
específicos que nos ayudan o los comunica
dores gróficos que no conocíamos del temo 
poro poder diseñar bojo normas rigurosos 
sistemas de señalización que son lo base 
poro que en un futuro codo país colabore 
poro crear un sistema de signos mundial
mente conocido yo que lo comunicación 
visual es el único medio que puede 
franquear las barreras idiomáticos. y con 
esto lograr que el emisor y el receptor de 
cualquier porte del mundo lleguen o utilizar 
el mismo código. 

El conocer los lineamientos generales que 
han sido establecidos en el diseño de 
pictogramas nos facilita 10 toreo de diseño y 
de onólisis de los mismos. permitiéndonos 
realizar correcciones sobre errores ajenos. 

3.1 La pauta modular de la serie 

El empleo de lo pauto modular o retículo no 
es un objeto de pretensiones estéticos sino 
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un sistema de ordenación; constituye la es
tructura en donde el diseñador establecerá 
los criterios de construcción para el diseño 
de los pictogramas de la serie. 

La retícula es utilizada para la solución de 
problemas visuales bi ó tridimensionales. Es 
empleada en la configuración de anuncios. 
revistas. catálogos. libros. folletos y símbolos. 

Esta juega un papel muy importante 
dentro del diseño de los pictogramas. Nos 
brinda la oportunidad de ordenar can base 
en diseño lados los elementos de la compos
ición permttiéndonos diseñar un pictograma 
versátil y equilibrado. 

En este caso seleccionamos para todos los 
pictogramas de la serie una retícula que es 
el esquema renacentista de la figura huma
na. que consta de las cuatro direcciones 
básicas del movimiento corporal. 

La dinámica centrifuga está determinada 
par las diagonales en cruz es decir: 

X 

y las direcciones en estado de equilibrio 
están determinadas par las fineas vertical y 
horizontal: 

+ 
por lo que permite combinar ambas clases 
de movimiento. 

Dicha retícula se utilizó tanto para picto
gramas que representan objetos. así como 
poro los que representan personas con la 
intención de un~icar al máximo posible 
todos los pictogramas. y aunque los objetos 
no tienen movimiento. en ciertos cortes 
ayudó mucho tener como base fineos dia
gonales evttando ser demasiado estó!icos. 

Como ejemplo podriomos mencionar la 
boquilla del silbato que pudiendo quedar 
así: 

D 
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(24) Murroy lloy 
Manual de Técnicas. pag 32. 

quedó de lo siguiente manero: 

3.2 Criterios de diseño 

3.2. l Pictogramas 

·uno ideo es un medio creativo poro 
responder o un problema. visualmente. en 
palabras ó por ambos medios. o fin de 
obtener uno solución que no sólo seo 
comprensible sino también aceptable en 
términos de motivación. Esto se consigue o 
través de un proceso creativo: el pensomien· 
to". (24) 

El objetivo principal fué diseñar un conjun· 
to de pictogramas unificado que contara 
con un sólo vocabulario grófico. 

3.2. l. l Desarrollo 

Lo información se recopiló de varios libros. 
folletos. manuales y de modelos reales. todo 
esto con el fin de poder simplificar las 
imágenes sin perder de visto el objeto real a 

representar. Asimismo esto simplificación 
tenia que realizarse de una manera cohe· 
rente con los 15 pictogramas por sintetizar 
manteniendo uno unidad de estilo o pesar 
de lo diferente que pudieron ser entre ellos. 

3.2.2 Lineamientos Generales 

Es común observar que los pictogramas 
están construidos por una serie de fineas que 
forman un todo. No hoy uno ley en el grosor. 
en lo formo y en lo terminación de éstos. 
pero si se podría tomar como un común de· 
nominador . Por lo tonto utilizaremos fineos 
continuos del mismo grosor en todos los pie· 
logramos que el objeto nos lo permito poro 
lograr esa unidad. 

En relación o los bordes también se obser
varon grandes diferencias aunque sí podrí
amos decir que en cuanto a objetos repre
sentados sólo algunos utilizan los bordes cur· 
vos. En el coso de lo representación de per· 
sones encontramos todo tipo de bordes: 
redondos cuadrados. medios curvos. en 
pico. ovalados o siluetas. 

De acuerdo con lo observado lo mejor 
será utilizar los bordes curvos en lo que o 
representaciones humanos se refiere. y en 
cuanto o los objetos los bordes que el mismo 
objeto real tenga poro mantenernos lo más 
cerco posible de lo que vemos en lo reali· 
dad. 
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(25) Amhelm. lludolph 
Op. cit. pog.14 

(26) Joon Costa 
Op. cit .. pag.143. 

Codo uno de los pictogramas o diseñar 
tendñon que ser integrados dentro de un so
porte unificado. el cual se decidió que fuero 
un cuadrado. yo que los pictogramas jue· 
gon el papel de indicadores de lo que hoy 
qué hacer. 

En cuanto o que fuero un cuadrado desfo· 
sedo es con lo intención de representar el 
momento de un temblor (movimiento de los 
copos internos de lo tierra) y hacer que el 
pictograma permanezco en su posición hori· 
zontol poro dar o entender que si se siguen 
codo uno de los posos dentro de dicho 
manual se pueden aminorar los riesgos. 

Poro inspirar confianza en un manual de 
protección civil el pictograma estará baso· 
do en lo horizontal y no en lo diagonal que 
nos resulto al desfasar el cuadrado. 

3.2.3 Abslracción 

Uno vez teniendo los lineamientos gene· 
roles poro los pictogramas de lo serie ero 
necesario realizar los abstracciones poro 
que nos diera como resultado quince 
pictogramas. en donde el comunicador 
grófico afronto lo dificil toreo de encontrar el 
nivel adecuado de abstracción. 

·Ver significo captor unos pocos rasgos des· 
tocados del objeto. Algunos fineos bastan 

poro reconocer lo presteza de un rostro. (25) 

Poro lograr uno abstracción es 
necesario o partir de lo pre-imagen (que es 
el resultado de un proceso de observación. 
y de onolisis de lo teoría sobre señalización) 
eliminar poco o poco detalles que no sean 
esenciales del objeto y tampoco eliminarlos 
por completo. yo que podemos provocar 
confusión. y que nuestro imagen no llegue o 
ser comprendido. 

Algunos rasgos notorios determinan lo 
identidad de un objeto percibido y crean 
uno figuro integrado. en lo que también 
influyen algunos característicos secundarios. 

"Lo abstracción es un proceso mentol que 
pretende ignorar lo individual de aquello 
que se observo, poro apoyarse mós en lo 
categoría o lo que lo observado pertenece· 
(26) 

Los pictogramas fueron dibujados con 
compás y escuadros. con el propósito de 
olvidarnos un poco de lo nuevo tecnología y 
demostrar que con pocos herramientas se 
pueden seguir obteniendo buenos resulto· 
dos. 

3.2.4 Evaluación 

En esto etapa es muy importante mostrar 
o diferentes personas de distintos edades 
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poro establecer uno medio. los resultados 
de abstracción obtenidos poro saber cuáles 
son perfectamente entendibles. y cuáles de 
dificil comprensión. yo que muchas veces 
con modificaciones menores lo imagen 
puede llegar o representar cloromente el 
objeto real en cuestión. 

Los pictogramas fueron diseñados y 
dibujados como figuras obscuros sobre un 
fondo cloro. Esto con lo intención de que se 
pudiera utilizar con o sin soporte poro que 
tengan mayor funcionalidad. 

Un ejemplo de ello lo tenemos en los 
Manuales de Protección Civil que se están 
diser'\odo; serón cinco pictogramas por 
manual y estarán 01 alcance de todos los ni
veles socioculturales. tomando como pará
metro que por los menos el receptor del 
monsoje sepa leer. 

Por esto rozón los pictogramas serón sólo 
imágenes ilustrativos. poro que los personas 
se vayan familiorizando con este tipo de 
señalización y no sustituyan al texto por el 
pictograma pudiendo dar uno interpreta
ción érraneo del mensaje que se deseo 
transmitir. Recordemos que si esto sucede 
podemos poner en juego lo vida de muchos 
seres humanos. 

3.2.5 Construcción de tos pictogramas 

A continuación presentaremos paso o poso 
el trozo de codo uno de los pictogramas 
para oseguror y facilitar lo reproducción 
óptimo del mismo. indicando la relación 
exacta de todos los elementos. 

3.2.6 Proporciones del pictograma 

En la sección donde se presentarán las 
construcciones de coda uno de los pictog
ramas incluiremos diferentes proporciones 
de los pictogramas. que como veremos se 
puede ampliar o reducir en tantos tamar'los 
como la imaginación y las necesidades lo 
requieran. 

No es conveniente reducir el pictograma 
a un tamor'\o menor del que se muestra. 

3. 2.7 Análisis de cado uno de los 
pictogramos de la serie 

Como ya habíamos visto. los infrasignos son 
las unidades más pequer'\as que dividen al 
signo. Cuanto menos infrasignos posea y sea 
perfectamente identificado. es mejor el 
pictograma. 

Antes de analizar los pictogramas de lo 
serie mostraremos a continuación el análisis 
de un pictograma de Otl Aicher hecho por 
JoanCosto. 
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(27) lbldem. 

(28) lbldem. 

"El pictograma de 011 Aicher con el que 
ejemplificamos este proceso de obslrocción 
mentol es un verdadero modelo: 

• 
'°~ 

su cualidad gráfico. lo expresión del movi
miento y. sobre todo. lo configuración ine
quívoco del fútbol en esto figuro Ion 
perfectamente definido por su simplicidad 
merece un onólisis delollodo". (27) 

El pictograma se reduce -como lodos los 
de lo serie- o lo nneo recto (brazos y piemos). 
rectángulo (el cuerpo) y lo esfera (cabezo y 
balón). 

El número de infrosignos en este pictogra
ma es sólo de ocho y se pueden identificar 
osí: 1) cabezo. 2) brozo derecho, 3) brozo 
izquierdo. 4) antebrazo. 5) tronco. 6) pierna. 
7) pierna. 8) balón. 

"Es pues notable lo economía de lnfrosig
nos comparado con la expresividad del 

pictogromo. el cual denoto sin ombigúedod 
el deporte fútbol". <28). 

En lo Escuela ... 
~ 
• • • • -.... -• • • • • -----

El pictograma Salón de Clases eslá integra
do por: íineo recta (piernas y meso). medio 
circulo (hombros) circulo (lo cabezo) 
rectángulo (pizarrón). Se han utilizado 2 
elementos esenciales mancho y nneo. El 
número utilizado en este pictograma es de 
23 infrosignos paro presentar o 10 personas. 
que pueden ser ubicados dentro de un 
salón de clases. 

Los infrasignos se pueden identificar de la 
siguiente manera: l) cabezo. 2) hombros. 3) 
meso. 4) piemos. 5) cabeza. 6) hombros. 7) 
cabezo. 8) hombros. 9) cabezo. 10) hom
bros. 11) cabezo. 12) hombros. 13) cabezo. 
14) hombros. 15) cabezo. 16) hombros. 17) 
cabezo. 18) hombros. 19) cabeza. 20) hOm
bros. 21) cabezo. 22) hombros. 23) pizarrón. 

41 



El piclogromo Identificación está integrado 
por: rectángulo (institución y fotogroflo). 
Uneo recto (nombre de lo institución. nombre 
del alumno. dirección y teléfono). círculo 
(cabezo). medio círculo (hambres). morco 
(borde de lo credencioO. Se han utilizado 2 
elementos esenciales mancha y íineo. El 
número de infrosignos utilizados en este 
pictograma es de 11 para representar lo 
credencial de un alumno de cualquier 
instttución. 

los infroslgnos se pueden identificar de fa si
guiente manero: 1) morco superior. 2) morco 
lateral. 3) rectángulo fotograflo. 4) cabezo. 
5) hombros. 6) logotipo institución. 7) nombre 
de la institución. 8) dirección de lo institu
ción. 9) nombre del alumno). 10) dirección. 
11) teléfono. 

El pictograma Silbato está integrado por: 
rectángulo (boquilla). circulo (cuerpo del sil
bato y ojal poro colgar el silbato o un listón). 
Se han utilizado 2 elementos esenciales 
mancha y Uneo. El número de infrasignas 
utilizado en este pictograma es de 3 para 
representar un silbato. 

los inlrasignos se pueden identificar de lo 
siguiente manero: 1) rectóngulo con corte 
diagonal. 2) círculo grande. 3) círculo pe
queño. 

El pictograma Escaleras está inlegrodo por: 
íinea recta (flecho. escalones). Se han utiliza
do 2 elementos esenciales. mancha y Unea. 
El número de infrasignos utilizados en este 
pictograma es de 20 para representar 2 es
caleras. una de lodo derecho y otro de lado 
izquierdo. además. uno flecha de cada 
lado que indica bajar de acuerdo al lado 
de la escalera donde se encuentre la 
per;ona. 

los infrasignos se pueden identificar de lo 
siguiente manera: 1) íinea diagonal abajo 
izquierda. 2) íinea vertical abajo. 3) íinea 
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horizontal derecho. 4) rineo vertical abajo, 
5) ítneo horizontal izquierdo. 6) rineo vertical 
abajo. 7) rineo horizontal izquierdo. 8) rineo 
vertical abajo. 9) fineo horizontal izquierdo. 
10) rineo vertical abajo. 11) rineo diagonal 
abajo derecho. 12) rineo vertical abajo. 13) 
rineo horizontal izquierdo. 14)Uneo vertical 
abajo. 15) rineo horizontal derecho. 16) rineo 
vertical abajo. 17) rineo horizontal derecho. 
18) íineo vertical abajo. 19) ítneo horizontal 
derecho. 20) fineo vertical abajo. 

El pictograma Pñmeros Auxilios está integra
do por: rineo recto (brazos y piernas). 
roctángu!o (cuerpo). circulo (cabezo). Se 
han utilizado 2 elementos esenciales. 
mancho y íineo. El número de infrosignos 
utilizados en este pictograma es de 12 poro 
representar 2 personas de los cuales uno 
está herido y lo otro llego o brindarle ayudo. 

Los infrosignos se pueden identificar de lo 
siguiente manero: l) cabezo. 2) cuerpo. 3) 
ante-brozo. 4) brozo. 5) muslo. 6) pierna. 7) 
cabezo. 8) cuerpo. 9) ante-brozo. 10) brozo. 
11) muslo. 12) pierna. 

En el Hogor 

El pictogromo Fomilio reunido está integrado 
por: fineo recta (piernas. cuerpo. meso; 
círculo <cabezo). medio circulo (hombros). 
Se han utilizado dos elementos esenciales. 
mancho y fineo. El número de infrosignos 
utilizados en este pictograma es de 15 poro 
representar o cuatro miembros de uno 
familia reunido. 

Los infrosignos se pueden identificar de lo 
siguiente manero: 1) cabezo. 2) cuerpo. 3) 
muslo. 4) pierna. 5) cabezo. 6) hombros 7) 
pierna. 8) cabezo. 9) hombros. 10) pierna. 
11) cabezo. 12) cuerpo. 13) muslo. 14) 
pierna. 15) meso. 

~ 
r•r¡ 

" El pictograma Desinfectante de Agua est6 

43 



·.· 

integrado por: íineo recto (vaso) rectángulo 
(desinfectante) formo indefinido (gatos). Se 
han utilizado dos elementos esenciales 
mancho y íineo. El número de infrosignos 
utilizados en este pictograma es de 13 para 
representar un desinfectante de aguo. 

Los infrosignos se pueden identificar de lo 
siguiente manero: 1) rectángulo delgado. 2) 
rectángulo grueso. 3) rectángulo delgado. 
4) rectángulo con 2 cortes diagonales. Sl 
rectángulo pequeno. 6) rectángulo delga
do. 7) íineo horizontal izquierdo. 8Jfineo 
diagonal hacia abajo. 9) línea horizontal 
derecha. 10) fineo diagonal hacia abajo. 11) 
rectángulo ligeramente cortado con íineos 
diagonales. 12) gota. 13) gota. 

El pictograma Persona en Cuclillos está inte
grado por: íinea recta (mesa. cuerpo. muslo. 
pierna. pie). circulo (cabeza). 

Se han utilizado dos elementos esenciales. 
mancho y íineo. El número de infrosignos 
utilizado en este pictograma es de 7 paro 
representar una persono en cuclillos debajo 

de uno meso. 

Los infrasignos se pueden identificar de lo 
siguiente manera: 1) pie izquierdo mesa. 2) 
meso. 3) pie derecho mesa. 4) cabeza. 5) 
cuerpo.6) pierna. 7) pie. 

El pictograma Automóvil estó integrada por: 
íineo recio (techo. división entre puertos. 
laterales). rectángulo (cuerpo del coche). 
circulo (llanta). Se han utilizado 2 elementos 
esenciales mancho y fineo. El número de 
infrosignos es de 7 poro representar o un 
automóvil. 

los infrasignos se pueden identificar de la 
siguiente manera: 1) techo. 2) división entre 
puertos. 3) parte anterior. 4) porte posterior. 
5) cuerpo del coche. 6) llanto. 7) llanta. 

• • ;tf¡ 
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B pictograma Familia reunido está integrado 
por: rrneo recto (piernas). triángulo (cuerpo). 
rectángulo (cuerpo). semicírculo (falda). 
circulo (cabezo). Se han utilizado 2 
elementos esenciales. mancho y rrneo. El 
número de infrosignos es de 14 poro 
representar un popó. uno mamó. un niño y 
uno niño. 

los infrosignos se pueden identificar de la 
siguiente manera: l) cabezo. 2) cuerpo. 3) 
pierna. 4) cabeza. 5) cuerpo. 6) pierna. 7) 
cabezo. 8) cuerpo. 9) falda. 10) pierna. 11) 
cabezo. 12) cuerpo. 13) falda. 14) pierna. 

En Ja Empresa 

• a 
• • • -.-..-.-. ---

Et pictograma Auditorio esfá integrado por: 
circulo (cabezo). medio círculo (hombros). 
Se han utilizado 2 elementos esenciales. 
mancho y rrneo. El número de infrosignos 
utilizado en este pictograma es de 18 poro 
representar o nueve personas que pueden 
ser ubicados dentro de un auditorio. 

Los infrosignos se pueden identificar de ta 

siguiente manera: l) cabezo. 2) hombros. 3) 
cabezo. 4) hombros. 5) cabezo. 6). hombros. 
7) cabezo. 8) hombros. 9) cabezo. 10) hom
bros. 11) cabezo. 12) hombros. 13) cabezo. 
14) hombros. 15) cabezo. 16) hombros. 17) 
cabezo. 18) hOmbros. 

El pictograma Uave de Tuercas: medio 
círculo (bordes llave de tuercas) triángulo 
(interior llave de tuercas). rectángulo 
<mongo). Se han utilizado 2 elementos 
esenciales. mancho y írneo. El número de 
infrosignos utilizado en este pictograma es 
de 6 poro representar uno llave de tuercas . 

los infrasignos se pueden identificar de ta 
siguiente manera: l) medio circulo. 2) 
triángulo, 3) triángulo. 4) medio circulo. 5) 
triángulo. 6) rectángulo. 

~ 
Et pictograma No Correr esfá integrado por: 
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círculo (cobezo). rectangulo (cuerpo). fineo 
(antebrazo. brozo. pie. muslo. negación). Se 
hon utilizado 2 elementos esenciales. man
cho y líneo. El número de infrosignos utilizado 
en este pictogromo es de 9 poro representar 
uno persono que no debe correr. 

los infrosignos se pueden identificar de lo 
siguiente manera: n cabezo. 2) cuerpo. 3) 
pierna. 4) antebrazo. 5) brozo. 6) brozo. 7) 
muslo. 8) pierna. 9) negación que va del 
angulo superior izquierdo al angulo inferior 
derecho. 

El pictograma Caminar está integrado por: 
círculo (cabezo). rectóngulo (cuerpo). fineo 
(antebrazo. brozo. pierna). Se han utilizado 2 
elementos esenciales. mancho y líneo. El 
número de infrosignos utilizado en este 
pictograma es de 6 poro representar uno 
persono que debe caminar. 

los infrasignos se pueden identificar de la 
siguiente manero: l) cabezo. 2) antebrazo. 
3) brozo. 4) cuerpo. 5) pierna. 6) pierna. 

El pictograma Extinguidor está integrado por: 
líneo (agarradero. manguero. conducto). 
rectóngulo (tanque). cono (oplicodor). Se 
han utilizado 2 elementos esenciales. man
cho y fineo. El número de infrosignos utilizado 
en este pictograma es de 8 poro representar 
un extinguidor. 

los infrosignos se pueden identificar de Jo 
siguiente manera: l) líneo diagonal hacia 
arribo o lo izquierdo. 2) fineo diagonal hacia 
abajo o lo izquierdo. 3) líneo vertical hacia 
abajo 4) líneo horizontal hacia Jo derecho. 
5) líneo vertical hacia abajo. 6) cono. 7) rec
tángulo horizontal. 8) rectángulo. 
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3.3 Justificación del diseño de tres manuales 

El diseño de cada uno de los tres manuales 
está sustentado en lo teoño que menciona
mos en el capttulo 2. En esto perle abordare
mos con el formato. 

3.3.1 Formato 

Después de determinar que cada manual 
incluirá: pictogramas. perfiles. márgenes. 
numeración y que el tamaño final influye 
considerablemente en los costos de produc
ción. fué necesario elegir un formato eston
dard para evitar tener desperdicios de papel 
y problemos en la impresión. 

Esto nos lleva o las dos opciones de 
formato que todos conocemos: 

al Formato corto. que mide: 21.5 cm x 28 cm. 
b) Formoto oficio. que mide: 21.5 cm. x 34cm. 

Con cualquiera de los dos formatos 
utilizaremos lo formo opoisodo (el lodo más 
largo horizontal). ya que nos proporciona un 
espccio mayor de distribución para cada 
uno de los elementos. 

Nuestro formato ya doblado en esta forma 
nos ofrece un espacio de 14 cm. de ancho 
por 21.5 cm. de atto en el tamaño carta. y 
de 17 cm. de ancho por 21.5 cm. de alto en 
tomano oficio. 

El formoto oficio nos ofrece 3 cm. más 
poro el acomodo de los elementos. por lo 
que será éste el formato que sustentará los 
tres manuales que se van o diseñar. 

Esto es sin perder de vista que es un 
formato de fácil manejo en cuanto a 
consulto se refiere. así como también tiene 
un tamaño adoptable ol lugor en donde se 
decida guardar; si es en una repiso tan sólo 
se requiere de 17.5 cm. de profundidad y 
21.5 cm. de altura para poder ser acomoda
do. (ver pag.111. fig. 1) 

3.3.2 Margen 

Se optó por escoger el margen simétrico 
que es totalmente centrado a los cuatro 
ladas del formato ya doblado por página. 
La razón es para evitar confusión en las dis
tancias del margen ol formato cuando lo 
reprodución del manual sea en fotocopias. 

Posteriormente ero necesario establecer si 
el margen o utilizar iño tonto en lo página 
non (derecho) como en la página par 
(izquierdo). Esta decisión se tomó en base a 
la distribución que se pensó para los picto
gramas de la serie. lo cual es la siguiente: 

a) El pictograma irá al inicio de coda 
página non en las secciones: qué hacer 
antes de un sismo. y qué hacer después de 
un sismo. 
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Fig. 1. Formato por pógino 
(reducción ol 75"/o) 



bl En lo sección qué hacer durante un sismo 
lo mejor será manejar un pictograma al 
inicio de codo página fuero par ó non res
pectivamente. Esto con lo intención de 
provocar mayor interés en el lector ya que 
será el momento en que necesitará estor 
más preparado y deberá aprender o reac
cionar automáticamente. 

Los márgenes llevarán el mismo criterio de 
distribución de los pictogramas con lo 
intención de dar mayar realce al diseño de 
cado uno de ellos. Paro evitar que el 
margen compita con el pictograma éste 
será uno fineo muy delgada que contendrá 
el texto. porte del perfil del pictograma. el 
pictograma y porte del pertil de la numera
ción que ya veremos más adelante. 

Como yo habíamos comentado el perfil 
que enmarcará al pictograma será desfasa
do. por lo que el margen juego un papel 
muy importante: que es el de reafirmar lo 
seguridad de un plan de rescate en coso de 
un sismo. ya que si se siguen cada uno de los 
posos. el pictograma y el entorno en este 
caso representado por el margen perma
necerán estables. (ver pag. 113. fig. 2) 

3.3.3 Diogramoción 

Restando al tamaño par página de 17 cm. 
de ancho x 21.5 cm. de altura. lo distancio 
del formato al margen y de éste o nuestro 

caja tipográfica. nos queda un espacio de 
13 cm. de ancho por 17 cm. de altura. 

En base o dicho espacio se tiene que 
definir el número de columnas a utilizar 
dentro del manual. 

En una diagramoción o cuatro columnas. 
éstas serian demasiado pequeños si toma
mos en cuento que poro lo diogramoción 
en 3 columnas codo caja tipográfico mide 
9.5 picos aproximadamente de ancho. 
dejando 3 picas entre cada columna por lo 
que tendremos que descartar esto opción. 

Si analizamos el ancho paro dos columnas 
(codo una con separación de 3 picos mide 
14.5 picos de ancho). considero que visual
mente el espacio se verá demasiado reduci
do por lo acortado del formato ya que es 
apaisado con uno altura de 40.5 picas. 

No hay que perder de visto que el texto 
del manual no es demasiado extenso. osi 
que se presta paro utilizar uno columna de 
31 picos de ancho. lo cual nos dá lo 
oportunidad de presentar un diseño mucho 
más libre y fácil de leer ya que por fineo 
tendrá de 65 o 70 caracteres oproximodo
mente. 

Referente o los títulos. todos estarán 
incluidos dentro de lo diogromoción. es 
decir dentro de lo cojo tipográfico. 
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Fig. 2. Márgen página non y uno por 
(reducción al 90% ) 



Poro romper con lo distribución al centro 
de lo cojo tipográfico lo numeración estará 
localizado en lo porte inferior derecho poro 
los páginas nones. y o lo izquierdo en lo 
páginas pares. sólo que le doremos un poco 
más de importancia. 

Siguiendo con lo ideo de manejar el 
concepto sismo con el perfil desfasado 
como lo hocemos en lo porte superior 
reduciremos dicho perfil considerablemente 
o que sólo quede un poco de área en 
blanco entre el número y éste. 

Dicho cuadro tendrá uno pequeno porte 
sobrepuesto al margen. al igual que el perfil 
grande definiendo su tamaño de acuerdo o 
lo proporción que se establezco. (ver pag. 
115. fig.3.1). 

3.3.4. Proporción 

Es importante definir la proporción que 
habrá entre pictograma y texto en base a lo 
que se nos dice en teoría y lo que se veo 
equilibrado. 

La proporción será dos a uno. es decir el 
atto de un pictograma. por dos altos de tex
to. esto será poro las páginas que lleven 
pictograma (ver página 115 fig. 3.1) en las 
que no haya tendremos sólo tres altos de 
texto. (ver página 116 fig. 3.2) 

En relación a la proporción entre el perfil 
del pictograma con el perfil de la numero· 
ción éste será la So. porte de su altura. y la 
lOmo. porte en lo otturo del texto. (ver pog. 
105.fig. 3.1). 

3.3.5 Tipografía 

Lo selección de lo familia tipográfico es de 
gran importancia para que el lector se 
sienta atraído y lea el mensaje que le 
querernos transmitir. 

En este caso influye un factor importante 
que es lo intención de que todos los 
manuales estén al alcance de toda la 
sociedad en base o eso y a lo teoría. se 
llegó a la conclusión que lo mejor ero 
seleccionar uno tipografio lo más parecido 
a lo letra que todos aprendernos en la 
escuela conocido corno letra script o letra 
de molde. 

Después de obseivar varias familias 
tipográficos se encontró que lo más 
parecido ero lo familia tipográfico Avont 
Gorde. Utilizando varios tomonas que van 
desde 7 hasta 64 puntos . 

El tamaño base paro el texto corrido será 
de 10 puntos ya que es un tamaño de fácil 
lectura además que el promedio por íinea 
es de 66 caracteres. 
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Fig. 3.1 Dlogromoclón y Proporción póg. 
non (reducción ol 90%) 
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Fig. 3.2 Diogromoción y Proporción póg. por 
(reducción ol 90%) 

r----------~------------------, 
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Poro los manuales sólo se utilizorón de lo 
familia Avont Gorde dos estilos. el meduim y 
elbold. 

El tomol\o de lo numeración seró el mismo 
que el del texto. yo que como éste se 
encuentro fuero del espacio visual de lo 
tipogrofio. no compite con el texto permi
tiendo utilizar el mismo puntoje (ver pog. 113, 
fig. 4 y pog. 114. fig. 5). 

3.3.6 Equilib<io 

Poro comprobar si nuestro impreso sostiene 
uno relación de equilibrio con todos sus ele
mentos onolizoremos cuatro combinaciones 
de póginos que consideramos son los mós 
relevantes dentro de lo diogromoción de los 
manuales. 

o) Página con pictograma y texto: en el 
coso de ésto pógino lo diogromoción y el 
texto están totalmente centrados con base 
en el formato. En donde se rompe ésto 
aparente estoticidod es en lo porte posterior 
donde se ubico el perfil desfozodo que sale 
del margen. así como en lo porte inferior 
también sale el perfil destazado de la numer
ación considerando o lo pógino equilibrado. 
(ver pog. 118. fig. 4) 

b) P6gino con texto: en el coso de ésto 
página lo diogramoción y el texto están to
talmente centrados con base en el formato. 

Donde se rompe un poco lo monotonía es 
en lo porte inferior con lo numeración. lo 
que no es de consideración yo que no 
habrá sola un página individual con texto. 
Se considero que también es uno página 
equilibrado. (ver pog. 119. fig. 5). 

Acabamos de analizar póginos individua
les. Ahora onolizoremos lo unidad de disel\o 
de dos páginas que es como finalmente 
quedará o lo visto de los lectores. 

c) Dos páginas codo uno con pictograma y 
texto: esto unidad de disel\o está totalmente 
equilibrado. lo que tenemos en uno página 
centrado lo tenemos igualmente centrado 
en la otro página. y el perfil de lo numera
ción que pudiera parecer desequilibrado de 
un lodo está o lo derecho y poro equilibrar 
éste peso en el otro lodo está o lo izquierdo. 
(ver pag.120. fig.6) 

d) Dos páginas uno con pictograma y ta otra 
con texto: Esto parecería ser lo combinación 
que pudiera ocasionarnos problemas apa
rentemente. Sin embargo. lo porte superior 
de lo diogromación que contiene al picto
grama con su perfil y el espacio en blanco 
alrededor se controresto con lo página que 
sólo contiene texto. 

Tenemos en esto zona uno proporción de 
uno o uno. es decir uno de texto por uno de 
pictograma. (verpog. 121. fig. 7). 
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Ag. 4. Página con pictograma y texto 
(reducción al 90%) 

Medidas Preventivas en caso de un temblor: 
en la Escuela 

Las medidas preventivas que se presentan a continuación son 
tomando en cuenta los generalidades de las situaciones que se 
pueden presentar en la escuela. por lo que se dlsel'ló este manual que 
enlisto uno serle de medidos elementales de Protección Cvli en coso 
de un sismo antes. durante y después del mismo. 

En lo escuelo el profesor Juego un papel muy Importante yo que es lo 
persona que esteró en contacto con los nll'tos lnfundléndoles confianza. 
y tronqullldcd. 

Siguiendo los Indicaciones respectivas y realizando simulacros 
periódicamente. se pueden disminuir los peligros a los que estomas 
expuestos. 

Antes de un temblor 

Que el Director reúna o los Profesores del Plantel pero elaborar un plan 
de estrategia dentro de lo escuelo. seleccionando o un Grupo 
Organizador que se encargará de planear. organizar y otorgar 
responsabilidades. lomando en cuento la opinión de lodos. 

Les recomendamos que en su pion de estrategia no falle lo siguiente: 

• Que el Grupo Organizador solicite un peritaje profesional del plantel. y 
si la construcción ofrece poca seguridad que sea reforzada lo antes 
posible. Pueden acudir con alguno Compcñlo. Privada. o o lo Dirección 
General de Obras del Departamento del Distrito Federal. 



Flg. 5. Página texto 
(reducción al 90%) 

• ldenttficor si la zona donde estó ubicada la escuela es o no es de 
olio riesgo sísmico. 

• Con el auxilio de algún profesional ldenttftcar los lugcres mós seguros 
dentro de la escuela. prestando especial Interés en los salones de 
clase. Identificando los lugares mós seguros como en donde atraviese 
una trabe. debelo de los pupitres (revisor si cabe un nll'lo). para poder 
llegar a cubrirse. Recuerde que debe permanecer alejado de las 
ventanas. De ser posible que esta misma persona los asesore de que 
es lo que deben de revisor después de un temblor para saber si es 
necesario desalojar Inmediatamente. 

• Asegurar los objetos colgantes. como el pizarrón. repisas etc. Todo 
lo que pueda perder el equilibrio durante un movimiento sísmico. 

• Dellmltor por medio de un rectóngu!o dibujado en el patio una zona 
de seguridad alejada de bcrdas. órboles, edificios. Esto para que en el 
momento de un temblor todos bcjen sin correr. sin empujar y sin gritar, a 
dicha zona. 

• El profesor debe traer consigo un silbato para poder mantener el 
orden. (utlllzarlo sólo en caso de un temblor) ya que las situaciones de 
pónlco colectivo se difunden rópldamente. Realizar simulacros 
perlodicamente para evitar caer en un Juega. 

• Tener un bottqufn de primeros auxilios por Salón conteniendo por lo 
menos lo siguiente: analgésicos. termómetro. curitas. gasas. alcohol. 
agua oxigenada. merttolate. alkaseltzer. vendas, cinta adhesiva. tijeras. 
algodón. abatelenguas, torundas con alcohol. Si hay alumnos que 
requieran de algún medicamento en especial. que este también se 
encuentre en el bottquín. Se sugiere que el Profesor sea el encargado 
de mantener siempre el botiquín con lo necesario (revisar de vez en 
cuando la fecha de caducidad). 

• Que lo escuela proporcione los facllldades necesarios poro que los 
maestros que estén a cargo de un grupo de nlrios. tomen un curso de 
primeros auxilios que se Imparte a la población civil. con una duración 
de 20 horas durante una semana. en la Cruz Roja. Sólo hay que hablar. 
al Comité Nacional de Capacitación al tel. 395 1111 ex!. capacitación a 
al 395 1117. 395 1770 exts. 203. y 204. 

• Es recomendable que en coso de uno evacuación el Profesor 
permanezca con su grupo hasta que algún familiar pase a recagertos 
(en caso de que sea necesario). 
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Fig. 6. Dos póginos con pictograma y texto 
(reducción ol 80%) 

r-----------------------------, 
1 
1 

.1 
1 

1 
1 

L~-~--~-~------------------~--~ 



r-----------------------------, 
1 1 
1 1 

1 

'· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ' 1 

L---------------------~-~---~-~ 

Fig. 7. Pagina non can pictograma, página 
par can texto 
(reducción ol 80%) 

~· 
r-----------------------------, 
1 
1 

1 

L-~~~----~---------~---~---~--~ 



3.3.7. Inserción de los pictogromos al perfil 

Hosto el momento con lo ayudo de lo com
putadora yo tenemos: formato, diogromo
ción, tipogrofio. perfil del pictograma y 
numeración con número incluido. 

Es decir falto lo integración de los 
pictogramas ol texto. los cuales no von ol 
tomono que fueron realizados sino conside
rablemente mós pequeños. 

Teniendo lo imagen sconeodo dentro de 
lo computadora. yo es fócil reducir o am
pliar proporcionalmente ol tomoño que se 
requiero. En este proyecto se redujeron los 
pictogramas poro ser colocados dentro del 
perfil cuidando lo proporción poro evitar 
que seo o demasiado grande. o demasiado 
chico. (ver pog. 123. fig. 8). 

3.3.8Color 

Los manuales podrón ser reproducidos si se 
prefiere en impresora láser y tinto negro que 
sigue siendo lo tinto mós usual en los impre
sos; ésto sólo si se van o imprimir pocos ejem
plares. 

En el coso de necesitar imprimir muchos 
manuales lo conveniente es imprimir en 
sistema offset o uno tinto poro oborotor 
costos. 

Lo propuesto es que codo monuol puedo 
ser identificado en bose o un color; basán
donos en los connotaciones psicológicos 
dados por Kondinsky se seleccionaron los 
siguientes colores: 

o) Manual en lo Escuelo: se propone el color 
violeto. yo que es el color de lo mogio y de 
lo imaginación. de lo milagroso del encanta
miento. de gran sensibilidad artístico. es el 
color preferido por los niños. 

·• ~ 
• • • • ---• • • • • -----

b) Manual en el Hogar: se propone el color 
naranjo. yo que es el color de las personas 
alegres. que hocen amigos fócilmente y que 
se sienten bien en cualquier sitio. 

c) Manual en lo Empresa: se propone el 
color verde. que es el color de lo naturaleza. 
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Flg. 8. Inserción de los pictogramas al perfil 
(reducción al 90% ) 

Durante un Temblor 

Permanecer colmado. evite gritos. SI se encuentra con nlOOs, conversar 
con ellos e Infundirles confianza. Es el momento para llevar a cabo lo 
planeado. 

• Que el Profesor silbe una vez con el propósito de que todos estén 
alerta: 

• SI se encuentran en el primer piso. dirijanse a la zona de seguridad. 
sin correr. sin gritar. y sin empujar. Que los Profesores que ahí se 
encuentren mantengan lo calma. 

• En coso de encontrarse en el segundo piso y existo una escalera o 
cada uno de los lados del edificio que la mitad de los salones que se 
encuentran del lado derecho de lo escalera bajen sin correr. sin gritar y 
sin empujar. y de Igual manera con los salones que se encuentran al 
lado Izquierdo de la misma. 

• De no tener escaleras a ambos lodos del edificio (se recomiendo 
que se tengan) y son mós de cuatro salones. que sólo salga la mitad 
de los salones que se encuentran cerca de la escalera y a la otra 
mitad es preferible lo siguiente: 

·Dirigirse a los lugares que hayan sido previamente Identificados 
como los mós seguros dentro del salón. SI se va a resguardar debajo 
de un pupitre. o de uno mesa recuerde que debe mantenerse en 
cuclillas para amortiguar el golpe. si se sienta puede sufrir alguna 
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de lo organización. del compromiso socio! y 
ético. afecto y trodicionolisrno. Estimulo lo 
vento. inspiro simpatía y cordialidad . 

• -• • • ............ . ~.~. ---
Poro evitar el contraste de color con el 

papel blanco. es necesario imprimir sobre 
pope! cultural que tiene un tono cremo que 
no compite con lo tinto y evito dicho 
contraste. 

En cuanto o costos no es un aumento sig
nificativo. y tiene lo ventaja como el papel 
bond de que en el mercado hoy diferentes 
tamaños de pliego evitando el desperdicio 
de papel. 

Con base en los dos opciones de repro
ducción de los manuales. es necesario unifi
car lo más posible uno y otro poro que cual
quiera de los presentaciones seo ogrodoble 
o lo visto e incije o lo lectura. 

a) Impresión en láser: imprimir en papel cul
tural; sólo es necesario comprar el papel cor
tado a tamaño oficio. siendo este un grosor 
de papel sin problemas poro la impresora. 

b) Impresión en offset: imprimir sobre pope! 
cultural y utilizar poro codo manual el color 
anteriormente seleccionado. 

Esto es en el coso de los interiores. Más 
adelante se hará lo propuesto de periodo. 
tonto de color como de papel. 

3.3.9 Portada y contraportada 

El diseño de lo portado o primero de forros 
se hizo con el propósito de representar 
gráficamente el momento de un sismo 
(corno en el coso del perfil del pictogrorno) 
y el de la numeración. pero manejando otra 
connotación: 

En el momento de un temblor. (cuando 
una de los capos del subsuelo se deslizo) es 
necesario recordar lo que viene explicado 
en el manual como si en ese momento se es
tuviera consultando. (ver pog. 125. fig. 9) 

Completando esto ideo en lo contro
portodo. o cuarto de forros. uno vez posado 
el temblor y habiendo recordado o seguido 
los instrucciones. se cierro el manual y los 
copos de lo tierra quedan acomodados 
volviendo todo o lo relativo normalidad. (ver 
pag. 126. fig. 10) 

El titulo de cado uno de los manuales. así 
como de la introducción con base en el 
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Ag. 9. Portoda 
(reducción al 75"/o ) 



Flg. 10. Contraportada 
(reducción al 75%) 



registro de los sismos en los sisrnogrornos (o 
aparatos de registro) desde donde empiezo 
un temblor hasta que termino. Lo porte 
terminal o colo del sismo recibe el nombre 
de codo. (ver pog. 128. fig. 11). 

Corno podernos observar el título de codo 
manual permanece con base en lo 
horizontal poro representar de alguno 
rnenero lo seguridad que se puede obtener 
con un manual de pion de rescate en coso 
de un sismo. 

Poro lo impresión de lo portados se pro
pone lo siguiente: 

o) Portado poro interiores impresos en láser: 
en este coso se recomiendo mondar o 
imprimir en offset lo portada sobre papel 
krofl. yo que éste es dernosido grueso poro 
lo impresora. con base en color que se 
estableció poro codo manual. 

La propuesto de que la portado sea en 
papel krofl es por lo siguiente: 
- Que tengo mejor presentación. 

- Que proteja a los interiores de lo pieza. yo 
que si lo portado es del mismo grosor que Jos 
interiores esto se deteriorará más fácilmente. 

b) Portado poro interiores impresos en offset: 
poro los manuales que se van o mondar o 
imprimir en offset se recomiendo utilizar lo 
mismo propuesto de portado (en offset. 

papel krofl. y en el color de cada manual). 
esto con el fin de no demeritar lo pieza 
impreso por cualquiera de los medias que se 
desee reproducir. 

3.3.10 Encuodemodo 

- Cosido o caballete o con olambre: es el 
tipo de encuadernación más comúnmente 
usado. debido o que es baroto y adecuado 
poro muchas revistos y libros. Los páginas en
cuadernados mediante este método son in
sertados una dentro de la otra y después en
grapadas en el doblez atravesando el 
centro de la publicación. A medida que son 
encuadernados. las páginas semejan a una 
silla de montar. 

El cosido o caballete con olambre tiene 
algunos ventajas: 

o) Como no contiene lomo. sólo un doblez. 
Los hojas quedan planas. 

b) Los márgenes interiores pueden ser pe
queños porque el encuadernado no violo lo 
página. 

c) Pueden utilizarse cubiertos independien
tes pero no es necesario. 

En el cosido a caballete o con alambre se 
pueden encuadernar publicaciones de 
hasta 48 páginas. 
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En el coso de lo reproducción de los 
manuales en láser es necesorto imprimir el 
Iros de los hojas de lo siguiente manero: 

pog. 16-1 frente 
pog. 2-15 tras 

pog. 14-3 frente 
pog. 4-13 tras 

pog. 12-Sfrente 
pog. 6-11 tros 

pog. 10-7 frente 
pog. 8-9 tras 

Si no se sigue esto tablo poro imprimir en 
codo frente lo porte de otrós que le corres
ponde en lo impresora láser, cuando se 
quieran acomodar los hojas y encuadernar 
no van o coincidir lo secuencio que deben 
tener los páginas. 
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4. Presentación de las tres manuales de 
Protección Civil en caso de un sismo 

A continuación presentaremos codo uno de 
los tres manuales de lo serie: éstos no irán al 
tamaño real yo que el formato de lo tesis no 
nos lo permite. 

Lo portado y lo contraportada tendrán un 
reducción ol 80% y los interiores irán al 90% 
del tamaño normal. no llevarán guías de 
corte porque sino lo reducción tendño que 
ser al 75% del tamaño y perdeña claridad. 
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Plan de 

Pr01.°Ción civil 



En nuestro planeta se producen un millón de temblares al a~a. es decir. 
un promedio de un sismo cado 30 segundos. la mayoría son de 
pequero magnitud. y aproximadamente 3,000 de estos temblores son 
perceptibles. 

Lo República Mexicana estó situado dentro de un segmento llamado 
Cinturón de Fuego del Pacífico. En esto reglón ocurren lo mayor porte 
de los fenómenos sísmicos y volcónicos de nuestro planeta. Es uno 
franjo estrecho que. como su nombre lo indica bordea lo cuenca del 
Oceóno Pacífico desde lo costa occidental del Continente Americano 
posando por Alosko. el Estrecho de Bering. y continúo por el oriente del 
Continente Aslótico. 

En lo época de lo colonia. lo descripción de los temblores fue hecho 
prlnclpalmente por monjes en algunos conventos. Con el uso 
generalizado de la Imprenta. se reportaban datos sismológicos en los 
penódlcos de lo época. 

Lo vulnerobllldod de lo Ciudad de México ante los fenómenos 
no tu roles quedó en evidencio durante el terremoto del 19 de 
Septiembre de 1985. no sólo por ser una de las mós grandes y pobladas 
del mundo. sino por estor asentado en lo que anteriormente era un 
lago. Esto no significa que por este motivo tiemble. sino que cuando se 
produce un temblor las ondas sísmicas se propagan. y al entrar al Valle 
de México el tipo de subsuelo provoca que dichas ondas se 
amplifiquen. 

El problema al que ahora nos enfrentamos todos los mexicanos es 
que a casi siete o~os de haber ocurrido la tragedia del 19 de 



septiembre. consciente o Inconscientemente hemos hecho mós por 
olvidar que por prevenir. Pruebo de ello es que desde entonces no ha 
habido un programa slstemótlco poro Informar a la población en 
general de qué hacer en casa de que ocurra un temblor de tal 
magnitud. Sin embargo se han creado nuevas Instituciones 
gubernamentales como la Dirección General de Protección Clvll 
Nacional y la Dirección General de Protección Civil del D.D.F. de 
reciente creación. Estas Instituciones han empezada a crear programas 
de conclentlzaclón y preparación de la población en caso de 
desastres naturales. 

La concientlzación debe hacerse a todos los niveles. sobre todo en 
los nll'\os. Vivimos en una Ciudad de alto riesgo sísmico. en donde se 
sabe que volveró a temblor. El lugar y la magnitud del temblor pueden 
determinarse científicamente con ciertos errores. sin embargo. ta fecha 
de ocurrencia es aún Imposible de determlnor. Por esta razón debemos 
estor preparados para tomar las medidas necesarias antes de que 
ocurro un sismo. durante el sismo reaccionar de lo manera más 
adecuada y despues del sismo. saber ayudar a quien así lo necesite. 

Por esto razón surgió la inquietud de elaborar un Programo de 
Conclentlzaclón titulado: Qué hacer antes. durante y después de un 
sismo. La finolldad del Programa es desarrollar uno 'Culturo Sísmico'. 
aprendiendo a reaccionar automóttcamente ante la ocurrencia de 
temblores. 

Después de analizar cómo se podían abarcar los necesidades de la 
población de acuerdo a las actividades que desempel'lan. y a las 
generalidades de situaciones que se podían presentar. se decidió que 
lo mejor era dividir a ésta en tres grupos: El Hogar. La Escuela y La 
Empresa. ya que se consideró que son los tres lugares donde es mós 
probable que se encuenfle la mayorla de la población en caso de que 
ocurra un temblor. 

Para cada uno de estos grupos se elaboró un manual que contiene 
un pian de esflategla a seguir. antes. durante y después de un sismo. 
Hobró personas que seguramente no se encuentren en ninguno de 
estas tres lugares. Sin embargo la Información que se presenta en cada 
uno de los manuales contiene lineamientos generales que usted puede 
adoptar. Estos tres manuales tienen las herramientas necesarias para 
poder enfrentar un temblor. No desaprovechemos la oportunidad de 
ayudarnos, siguiendo las Indicaciones y realizando simulacros 
periódicamente. Aún estomas a tiempo. no dejemos que la naturaleza 
nos vuelvo a sorprender. 





• • • • ---• • • • • -----
Medidas Preventivas en caso de un temblor: 

en la Escuela 

Los medidos preventivos que se presentan o continuación son 
tomando en cuenta la generalidad de las situaciones que se pueden 
presentar en la escuelo. por lo que se dlset.6 este manual que enllsta 
una serle de medidas elementales de protección civil en coso de un 
sismo antes. durante y después del mismo. 

En lo escuelo el profesor juega un papel muy Importante. ya que es la 
persona que esteró en contacto con los niños Infundiéndoles confianza. 
y tranquilidad. 

Siguiendo los indicaciones respectivos y realizando slmulacros 
perlódlcamenfe. se pueden disminuir los peligros a los que estamos 
expuestos. 

Antes de un temblor 

Que el Director reúna a los profesores del plantel para elaborar un plan 
de estrategia dentro de la escuela. seleccionando a un Grupo 
Organizador que se encargaró de planear. organizar y otorgar 
responsobllldodes. lomando en cuenta la opinión de todos. 

Les recomendamos que en su pion de estrategia no falle lo siguiente: 

• Que el Grupo Organizador solicite un peritaje profesional del plantel, y 
si la construcción ofrece poca seguridad que sea reforzada lo antes 
posible. Pueden acudir con alguna Compañia Privada. o a la Dirección 
General de Obras del Departamento del Distrito Federal. 
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• Identificar si la zona donde estó ubicada la escuelo es o no es de 
alto riesgo sísmico. 

• Con el auxilio de algún profesional, Identificar los Jugares mós seguros 
dentro de la escuelo, prestando especial Interés en Jos salones de 
clase. Identificando los lugares mós seguros. como en donde atraviese 
una trabe. debc)o de los pupitres (revisar si cabe un nh'10). para pOder 
cubrirse. Recuerde que debe permanecer ole)odo de los ventanos. De 
ser posible que esta misma persono los asesore sobre lo que deben 
revisar después de un temblor para saber si es necesario desalo]ar 
Inmediatamente. 

• Asegurar los objetos colgantes. como pizarrones. repisos. etc. Todo 
lo que pueda perder el equilibrio durante un movimiento sísmico. 

• Delimitar por medio de un rectóngulo dibujado en el patio una zona 
de seguridad ale)ado de bardas. órboles. edificios. Esto poro que en el 
momento de un temblor todos bajen sin correr. sin empu)or y sin gritar. a 
dicha zona. 

• El profesor debe traer consigo un silbato poro poder mantener el 
orden (utilizarlo sólo en caso de un temblor), yo que los situaciones de 
pónlca colectiva se difunden rópldamente. Realizar simulacros 
perlodicamente poro evitar caer en un juego. 

• Tener un botiquín de primeros auxilios por salón, conteniendo por lo 
menos lo siguiente: analgésicos. termómetro. curitos. gasas. alcohol. 
agua oxigenada. mertiolote. Alkoseltzer. vendos. cinta adhesivo, tijeras. 
algodón. abatelenguas. torundas con alcohol. SI hay alumnos que 
requieran de algún medicamento en especial. que éste también se 
encuentre en el botiquín. Se sugiere que el Profesor sea el encargado 
de mantener siempre el botiquín con lo necesario (revisar de vez en 
cuando lo fecho de coducldod). 

• Que lo escuela proporcione los facilidades necesarios para que los 
maestros que estén o cargo de un grupo de niños. tomen un curso de 
primeros auxilios que se Importe o lo población civil. con una duración 
de 20 horas durante una semana. en la Cruz Roja. Sólo hoy que hablar. 
al Comité Nacional de Capacitación al tel. 395 1111 ext. capacitación o 
al 395 1117. 395 1770 ex1'. 20.3 y 204. 

• Es recomendable que en caso de uno evacuación el Profesor 
permanezca con su grupo hasta que algún tomillar pase o recogerlos 
(en casa de que sea necesario). 



• Contar por lo menos con un extlnguldor de fuego por codo dos 
salones. 

• Lo Dirección de lo Institución debe contar con lo siguiente: 
-Herramienta Indispensable por ~ llego o haber alguno fugo de agua. 
-rodio portótil con boterías (tener pilo de repuesto). 
-lómporo de mono con boterías (tener pilo y foco de repuesto) 
Nombrar o un grupo responsable poro hacer los reparaciones que se 
necesiten. 

• Que el Grupa Organizador seo el responsable de vertficor si el edificio 
sufrió doña alguno. Se recomiendo o codo una de estas personas que 
durante la inspección utilicen casco. 

• Antes de reanudar los actividades después de un temblor los 
profesores deberón revisor que no exista ningún peligra para las 
alumnas en el óreo de trabaja. 

• Es necesario que lo escuelo. tomando como modelo la tarjeta que 
viene anexo al manual, mande hacer las tarjetas de ldenttficoclón paro 
sus alumnos. Incluyendo el nombre de lo Institución y su escuda. Las 
padres deben llenar los tarjetas de Identificación can todos los datos 
fidedignos y letra claro. yo que de ello dependeró la ayudo que se les 
brinde o sus hijos. Le sugerimos enmlcorlo. 

• Hacer obllgotorlo el uso de lo Identificación poro todos los alumnos 
del plante!. 
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• Junto al teléfono tener uno listo telefónico por salón de lodos los 
alumnos del plantel. as! como de: 

Cruz Roja: 555 5758 
Hospital mós cercano: 
Bomberos: 768 3700 
locotel: 658 111 J Onfoíll10cl6n telefónica de emergencia) 
Pollcla: 06 
Urgencias Médicos: 588 7418. 568 510'.lexl. 1130 

El pion de estroteglo debe ser conocido por lodos los personas que 
trabajen en la escuela. especialmente por los nll\os. ya que debemos 
ense~orlos a reaccionar por si mismos. Fomentar la seguridad de un 
plan de estrategia. y realizar simulacros periódicamente. 



Durante un Temblor 

Permanecer colmado. evite gritos. Si se encuentra con nlrtos. conversar 
con ellos e Infundirles confianza. Es el momento de llevar a cabo lo 
planeado. 

• Que el Profesor silbe una vez con el propósito de que lodos estén 
alerto: 

• SI se encuentran en el primer piso. dirijanse o lo zona de seguridad. 
sin correr. sln gritar. y sin empujar. Que los profesores que ahí se 
encuentren mantengan la calma. 

• En caso de encontrarse en el segundo piso y que exista una 
escalera a cada uno de los lados del edificio. que la mitad de los 
salones que se encuentran del lodo derecho de la escalera bajen sin 
correr. sin gritar y sin empujar. y de igual manera con los salones que se 
encuentran al lado Izquierdo de la misma. 

• De no tener escaleras a ambos lados del edificio (se recomienda 
que se tengan) y son mós de cuatro salones. que sólo salga la mitad 
de los salones que se encuentran cerco de la escalera y a la otra 
mitad es preferible lo siguiente: 

-Dirigirse a los lugares que hayan sido previamente identificados 
como los mós seguros dentro del salón. SI se va a resguardar debajo 
de un pupitre. o de una mesa. recuerde que debe mantenerse en 
cuclillas para amortiguar el golpe. ~ se sienta puede sufrir alguna 
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fracturo. SI no tiene donde cubrirse. hágalo con algún objeto rígido. 
Recuerden que deben penTianecer alejados de Jos ventanas. 

• Los alumnos o el personal que se encuentre tuero de los salones. 
dirijonse o lo zona de seguridad. previamente Identificado. 



~· 
Después de un Temblor 

Una vez que haya posado el temblor: 

• Pregúnteles o los niños cómo se encuentran. platique con ellos. 

• Si llegan a quedar Incomunicados. hacer usa del silbato poro que 
alguien pueda escucharlos. y esperar a que sean rescatados. 

• Cerciórese de que todos se encuentren bien . SI hoy algún niña que 
requiero de primeras auxilios. atiéndelo de Inmediata. 

• Durante un tiempo na utilice el teléfono. Hógalo sólo en caso 
necesario como poro solicitar una ambulancia y avisar a los padres del 
alumno que su hijo sufrió algún percance. 

• los personas que no estón en contacto con los niOOs escuchen el 
radio para informarse de la situación en diferentes zonas de la Ciudad. y 
scbre las posibles medidas a tomar. 

• Que el Grupo asignado se cerciore de que no hoyo fugas de aguo. 
En ese cosa cierre lo vólvulo pnnclpol. 

• Evitar que los niños que se encuentren en lo zona de seguridad 
suban o sus sclones hasta scber en qué condiciones se encuentra el 
edificio. 

• En coso necescrlo, boje o los niñas que se encuentran en los 

15 



salones al po tic ordenadamente. 

• SI se presento algún Indicio de fuego utilice el exttnguldor cuanto 
antes (no se les olvide revisarlo de vez en cuando. yo que se les 
acabo el gas aunque no se utíllce). 

• Es el momento de que el Grupo Organizador verifique que los 
Instalaciones se encuentren en buenos condiciones (no se les olvide 
lievar su cosco). 

• Que el grupo encargado de reparar las Instalaciones esté 
pendientes por ~ lo solicito el Grupo Organizador. 

• SI después de revisar las instalaciones se decide que es necesario 
evacuar el edificio. coda profesor deberó permanecer con sus 
alumnos hasta que algún familiar pose o recogenos. 

• En caso de que el temblor no hayo ocasionado dorios de 
consideración codo grupo deberó regresar a su salón ordenadamente. 
Platique un rata con los nll'los poro que se sientan mós tranquilos. 

• Antes de regresar o las labores. que el profesor se cerciore de que 
no exista ningún peligro en su salón (vidrios rotos. etc.). 

• Si se tiene problemas con la energía eléctrica. es mejor que llame a 
las autoridades competentes poro que seo revisado lo antes posible. 

• Después de un temblor de gran magnitud se producen algunos 
movimientos sísmicos pequel'las llamados réplicas: por ella es 
conveniente que permanezco alejado de los edificios muy dal'lados. En 
casa de trotarse de su viviendo. recuerde que tiene que evacuar de 
Inmediato. 







Plan de 

Pro1e°Ción civil 



En nuestTo planeta se producen un mJJlón de temblores al ol'lo, es decir. 
un promedio de un sismo coda 30 segundos. Lo mayoría son de 
pequel'lo magnitud. y aproximadamente 3.000 de estos temblores son 
percep tibies. 

Lo República Mexicano está ~tuodo dentTo de un segmento llamado 
Cinturón de Fuego del Pacifico. En esta reglón ocurren Jo mayor porte 
de los fenómenos sísmicos y volcónlcos de nuestro planeta. Es una 
franjo estrecho que. como su nombre Jo Indico bordeo lo cuenca del 
Oceáno Pacífico desde lo costo occidental del Continente Americano 
pasando por Alaska. el Estrecho de Bering. y continúo por el oriente del 
Continente Aslótlco. 

En la época de la colonia. la descripción de los temblores fue hecho 
principalmente por monjes en algunos conventos. Con el uso 
generalizado de lo Imprenta. se reportaban datos sismológicos en los 
periódicos de la época. 

Lo vulnerobllldod de lo Ciudad de México ante los fenómenos 
naturales quedó en evidencio durante el terremoto del 19 de 
Septiembre de 1985, no sólo por ser uno de los más grandes y poblados 
del mundo. sino por estor asentada en lo que anteriormente era un 
lago. Esto no signilico que por este motivo tiemble. sino que cuando se 
produce un temblor los ondas srsmicos se propagan. y al entTor al Valle 
de México el tipo de subsuelo provoco que dichos ondas se 
amplifiquen. 

El problema al que ahora nos enfrentamos todos los mexicanos es 
que a casi siete Mas de haber ocurrido la tragedia del 19 de 



septiembre. consciente o Inconscientemente hemos hecho rnós por 
olvidar que por prevenir. Pruebe de ello es que desde entonces no ha 
habido un programa sistemático para Informar a la población en 
general de qué hacer en caso de que ocurro un temblor de tal 
magnitud. Sin embargo se han creado nuevas Instituciones 
gubernamentales corno la Dirección General de Protección Civil 
Nacional y la Dirección General de Protección Civil del D.D.F. de 
reciente creación. Estos instituciones han empezado a crear programas 
de conclentlzaclón y preparación de la población en caso de 
desastres naturales. 

Lo conclentlzoclón debe hacerse a todos los niveles. sobre todo en 
los nl~os. Vivimos en una Ciudad de alto riesgo sísmico. en donde se 
sabe que volverá a temblar. El lugar y la magnitud del temblor pueden 
determinarse científicamente con ciertos errores. sin embargo. lo fecha 
de ocurrencia es aún Imposible de determinar. Por esta razón debemos 
estar preparados para tomar las medidas necesarias antes de que 
ocurro un sismo. durante el sismo reaccionar de lo manero mós 
adecuada y despues del sismo. saber ayudar a quien asl lo necesite. 

Por esta razón surgió la Inquietud de elaborar un Programa de 
Conclentlzoclón titulado: Qué hacer antes. durante y después de un 
sismo. La finalidad del Programa es desarrollar una 'Cultura Sísmica·. 
aprendiendo a reaccionar automóttcamente ante la ocurrencia de 
temblores. 

Después de analizar cómo se podían abarcar los necesidades de ta 
población de acuerdo a las actividades que desemperian, y a los 
generalidades de situaciones que se podían presentar. se decidió que 
lo mejor era dividir a ésta en tres grupos: El Hogar. La Escuela y La 
Empresa. ya que se consideró que son los tres lugares donde es más 
probable que se encuentre la mayoría de la población en caso de que 
ocurro un temblor. 

Poro cada uno de estos grupos se elaboró un manual que contiene 
un plan de estrategia a seguir. antes. durante y después de un sismo. 
Habró personas que seguramente no se encuentren en ninguno de 
estos tres lugares. Sin embergo la información que se presenta en cada 
uno de los manuales contiene linecmlentos generales que usted puede 
adoptar. Estos tres manuales tienen las herramientas necesarias para 
poder enfrentar un temblor. No desaprovechemos la oportunidad de 
ayudarnos. siguiendo las Indicaciones y reollzando simulacros 
periódicamente. Aún estamos a tiempo. no dejemos que la naturaleza 
nos vuelva o sorprender. 





Medidas Preventivas en caso de un Temblor: 
en el Hogar 

los medidas preventivas que se presentan a continuación toman en 
cuento lo generolldod de los situaciones que se pueden presentar en el 
hogar. por lo que se d\sel'ló este manual que enl\sto uno serle de 
medidos elementales de protección c\vl\ en coso de un sismo. antes. 
durante y depués del mismo. 

Siguiendo los indicaciones respectivos y reollzondo simulacros 
periodlcamente se pueden disminuir los peligros o los que estamos 
expuestos. 

Antes de un Temblor 

Reúnase toda la familia poro planear y organizar un plan de estrategia 
dentro del Hogar. otorgando responsabilidades. Si viven en edificio. 
organícense por brigadas poro que codo uno se encargue de uno 
toreo específico y no se dupliquen esfuerzos de acuerdo al pion que 
elaboren. 
Les recomendamos que en su plan de estrategia no falte \o siguiente: 

• Se recomiendo sollcltor un peritaje profesional de su Hogar. (coso o 
departamento) y. si lo construcción ofrece poco seguridad. que seo 
reforzado lo antes posible. Se puede acudir con alguno Compoi\lo 
Privado. o o lo Drecclón General de Obras del Departamento del Distrito 
Federal. Si viven en departamento. por ejemplo. nombren uno Comi~ón 
que se encargue de esto toreo. 
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• Identificar si la zona en donde ustedes viven es o no es de alto riesgo 
sísmico. 

• Con el auxilio de algún profesional. Identificar Jos lugares mós seguros 
dentro de su Hogar; el sitlo que esté mejor construido. donde atraviese 
una trabe. es apropiado para cubrirse. SI tlene jardín o patio onollzcr 
que no corra ningún peligro. Recuerde que debe permanecer alejado 
de las ventanas. de Jos espejos y de los tragaluces. Que esta persona 
los asesore sobre qué es lo que deben revisar después de un temblor 
para saber si es necesario desalojar Inmediatamente. 

• Asegurar los objetos colgantes. o cualquier mueble que puedo 
perder el equilibrio durante un movimiento sísmico. 

• Establecer un lugar para dejar las llaves de los puertos. es 
recomendable que se encuentren cerca de la entrado para poder salir 
rópldomente. 

• Identificar dónde se desconecta el gas. la luz y el agua. Seleccionar 
o un responsable que vaya a desconectar en coso necesario. pero 
que todos los miembros de la familia Incluso los niños sepan hacerlo. 

• Tener un botiquín de primeros auxilios que contengo por lo menos lo 
siguiente: analgésicos. termómetro. curitas. gasas. alcohol. agua 
oxigenada. merthlolote. olkaseltzer. vendas. cinta adhesiva. tijeras. 
algodón, obotelenguas. torundas con alcohol. Tener siempre de sobra 
medicinas de quienes estén sujetos a tratamientos médicos de 
ciudodo. Asignar a una persona que esté encargada de mantener 
siempre el botiquín con lo necesario (revisor de vez en cuando la fecha 
de caducidad de los medicamentos). 

• Es necesario que por lo menos dos miembros de la familia tomen el 
curso que se Importe a la población civil con uno duración de 20 horas. 
durante una semana. en la Cruz Roja. Sólo hay que hablar al Comité 
Nacional de Capacitación al tel. 395 1111 ext. copoclfoclón a al 395 1117. 
395 1770 exts. 200 y 204. 

• Seleccionar uno o dos teléfonos en distintas zonas de lo Ciudad para 
dejar mensajes en caso de que su teléfono no funcione. Todos Incluso 
los nl~os deben conocer los teléfonos para que se puedan reportar y 
ovlsar cómo y en dónde se encuentran. 

• Acordar con los niños que permanezcan en la Escuelo hasta que el 
papó o la mamó pasen a recogerlos (decidir previamente cual de Jos 

r:l dos lró). 
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• Es muy Importante tener un silbato por si se llegaron o quedar 
lncomunlcodos. 

• Es necesorto que cuenten con lo siguiente: 
-rodio portótil con boterlos (tener pila de repuesto) 
-lómpara de mano con baterías (tener pila y foco de repuesto) 
-extlnguldor de fuegos: 
-herramienta necesario para poder reparar alguna fuga de gas o 
cualquier otra eventualidad): 
-navaja. abrelatas. cerillos y velas. 
Asignar a una persona para que se encargue de hacer las 
reparaciones. y que no falte el material. 

• Como no se sabe si después de un temblor se va a contar con gas y 
aguo. le proponemos que en su alacena cuente con: 
-reserva de comida y líquidos enlatados; 
-de preferencia leche deshidratado: 
·aguo en envases que no sean de vidrio (mlnlmo 4 litros); 
-postillas de cloro. o gotas poro desinfectar verduras. 

• Asignar a una persona mayor que se encargará de revisor 
cuidadosamente después de un temblor que la cosa o departamento 
no hoya sufrido ningún daño. 

• Es conveniente tener copies de los documentos Importantes fuera 
del hogar. y que toda la,famllla tenga conocimiento del lugar 
previamente designado. Proponemos que se tengan coplas de los 
siguientes documentos: actas de matrimonio. de nacimiento. 



documentos legales. !estamento. escrituras. seguro de vida. seguro de 
gastos médicos. etc. 

• Es necesario sacar coplas de la lorjela de ldentltlcoclón que viene 
anexo al manual de acuerdo al número de personas que viven en la 
caso y llenarlos con los dolos fidedignos y letra claro. Recuerde que de 
ello dependeró la ayuda que se les brinde (le sugerimos enmlcarlo). Es 
recomendable que en vez de utilizar las tarjetas de Identificación. que 
lodo la familia tengo una plaquita con lo Información que viene en lo 
tarjeta . puede ser también uno pulsera. 

• Junto al teléfono tener una lisia de números telefónicos Importantes 
como son: 
- Cruz Rojo: 555 5758. 
- Hospital mós cercano: 
- Bomberos: 768 3700. 
- Locolel: 658 1111 (información telefónica de emergencia). 
- Pollcla: 06. 
- Urgencias Médicos: 588 7418. 588 5100ext. 1130. 
- Teléfonos de Emergencia: 

El pion de estrategia debe ser conocido por toda lo familia. 
especialmente por los niños, yo que pueden no estar los popós en el 
momento de un temblor. y ellos deben aprender o reaccionar por si 
mismos. 

Este mismo conjunto de medidas puede ser aplicado en otro tipo de 
comunidades. como: privadas. condominios horizontales. vecindades 
etc. Sólo necesitan nombrar uno Comisión poro dividir los toreos y 
resolver todo mós eficazmente. 



Durante un Temblor 

Permanecer colmado. evite gritos. SI se encuentra con nif"los. conversar 
con ellos e Infundirles confianza. Es el momento para llevar a coba lo 
planeado. 

• No utilizar el elevador por ningún motivo. 

• SI se encuentra en su coso y lo prefiere. salgo al patio o jardin (sin 
correr. sin gritar y sin empujar. siempre y cuando se encuentre alejado 
de los edificios. 

• SI se encuentro en un edificio de varios pisos y prefiere salir le 
recomendamos lo siguiente: 
l. sr se encuenlra en los primeros tres niveles, baje ordenadamente(sln 
correr. sin gritar y sin empujar) por las escaleras al exterior. siempre y 
cuando no se encuentre rodeado por edificios. 
2. En caso de encontrarse a 3 niveles de la azotea, subir ordenada 4 

mente (sin correr. sin gritar y sin empujar) por las escaleras al exterior. y 
permanecer alejado de los bordes. 
3. En caso de que se encuentren en pisos intermedios. les puede 
proporcionar mayor seguridad el resguardarse en su casa que Intentar 
salir del edifica por lo que Je recomendamos considerar Jos medidos 
que se proporcionan a continuación: 
• Dirigirse a los lugares que hayan sido previamente Identificados como 
los mós seguros. SI se va a resguardar debajo de alguno meso o 
escritorio recuerde mantenerse en cuclillas poro amortiguar el golpe. SI 
se siento puede sufrtr alguno fracturo. 
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En caso de que en un temblor estén fuero del hogar. escuelo o 
empresa domos o continuación algunas lineamientos generales. que 
se pueden adaptar de acuerdo al lugar donde se encuentren: 

SI usted va caminando, por la calle. aléjese de las ventanos, 
órboles. bordos. postes de luz y estructuras colgantes. SI na tiene 
dónde resguardarse cubro su cabeza. de ser posible con algún objeto 
rígido. No se detengo encimo de registros y de alcantarillas. 

SI conduce un automóvil, deténgase de inmediato. siempre y 
cuando na esté sobre a debajo de un puente. ni debajo de las órboles 
ni de los postes de luz. y alejado de los edificios. 
Permanezca adentro. encienda el radio paro Informarse de lo que estó 
sucediendo. Siga las Indicaciones de emergencia. Obedezca las 
sel'loles de trónslto. y no utilice el carril Izquierdo poro permitir el poso de 
los vehfculos de emergencia 

SI se encuenlro en el Metro, no corra o buscar la solido. En coso 
de un sismo el metro es muy seguro. Sólo permanezca alejado de las 
vías de alta tensión. 

SI se encuentro en un Cenlro Comercial, no tome el elevador. ni 
las escolares eléctricos. Aléjese de los aparadores y muros de cristal. 
Cúbrase debajo de uno meso (recuerde que debe ser en cuclillas) o 
por lo menos protéjase la cabeza. de ser posible con algún objeto 
rlgldo. 



Después de un Temblor 

Uno vez que haya pasada el temblor ... 

• Cerciórense de que lodos se encuentren bien. SI hay alguno persona 
que requiera de Primeros Auxilios atiéndela de Inmediato. Sólo en caso 
necesario solicitar una ambulancia. 

• SI se llegan a quedar Incomunicados. hacer uso del silbato para que 
los escuchen y puedan ser rescatados. 

• Por un rato no haga uso del teléfono. Hógalo sólo en casos de 
emergencia. 

• Encienda el radio para Informarse de la situación en diferentes 
lugares de la Ciudad. y sobre las medidas posibles a tomar. 

• En coso de existir alguna fugo de gas que lo persona asignada cierre 
la vólvulo principal y abra las ventanas. Por su seguridad no encienda 
cerillos. encendedores. la luz de su casa a aparatos de flama abierta 
durante un tiempo. 

• En caso de existir alguna fuga de agua que la persona asignada 
cierre la vólvulo prtncipal. 

• Si hay algún Indicio de fuego utilice el extinguldor cuanto antes (es 
necesaria revisarla de vez en cuando. porque se le acaba el gas 
aunque no se use). 
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.. Es ahora cuando debe verlflcor que lo cosa. o edificio. no haya 
sufrido ningún daño. De ser asi es necesario evacuar de Inmediato. 
Lleve con usted solamente lo Indispensable. Su seguridad en este 
momento es lo mós importante. Dejar mensaje en los teléfonos 
prevlomente establecidos. sobre el lugar o donde se dlrlglró la famlllo. 

• Solamente en coso necesario que la persona designada pase a 
recoger a los niños a la escuela en cuanto le sea posible. 

• SI no es necesario no utilice el automóvil. Pueden suspender el 
suministro de gasolina por algún tiempo. Permita que los vehículos de 
emergencia transiten libremente. 

• De no contar con agua potable. agréguele uno postilla de cloro por 
codo litro de aguo. o algunos gotas poro desinfectar verduras. Si no 
tiene aguo tome los hielos del refrigerador. o abra las latas y tómese el 
liquido que viene con las verduras. 

• Verifique los roperos y las alacenas. Abralos cuidadosamente. ya 
que podrían caerse algunos objetos. 

• SI no t1ene gas. recuerde que en la alacena t1ene provisiones de 
comida. 

• SI tiene problemas con lo energía eléctrica. es mejor que llame a las 
autoridades competentes poro que seo revisado lo antes posible. 
Utilice su lómpara de mano. 

• Una vez solucionadas las emergencias del lugar en donde se 
encuentren. deberón comunicarse o su hogar poro proporcionar 
tranquilidad o sus familiares. Recuerde que si el teléfono de su casa no 
funciona se tiene el teléfono para dejar mensajes. 

• Después de un temblor de gran magnitud se producen algunos 
movimientos sísmicos pequenos llamados réplicas. por lo que es 
conveniente que permanezco alejado de los edificios muy dof\ados. En 
caso de tratarse de su vivienda. recuerde que la tiene que evacuar de 
Inmediato. 
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En nuestTo planeta se producen un millón de temblores al or'lo, es decir. 
un promedio de un sismo codo 30 segundos. La mayoría son de 
pequel'la magnitud. y aproximadamente 3.000 de estos temblores son 
perceptibles. 

Lo República Mexicana estó situada dentro de un segmento \\amado 
Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta reglón ocurren lo mayor parte 
de los fenómenos sísmicos y volcónlcos de nuestro planeta. Es uno 
franjo estrecho que. como su nombre lo Indico bordeo lo cuenca del 
Oceóno Pacífico desde la costo occidental del Continente Americano 
posando por Alasko. el EstTecho de Bering. y continúo por el oriente del 
Conttnente Asiótico. 

En la época de la colonia. la descripción de los temblores fue hecho 
prlnclpolmente por monjes en algunos conventos. Con el uso 
generalizado de lo Imprenta. se reportaban dolos sismológicos en los 
penódlcos de la época. 

La vulnerobllldod de la Ciudad de México ante los fenómenos 
naturales quedó en evidencia durante el terremoto del 19 de 
Septiembre de 1985, no sólo por ser uno de los mós grandes y poblados 
del mundo. sino por estar asentada en lo que anteriormente ero un 
lago. Esto no significa que por este motivo tiemble. sino que cuando se 
produce un temblor los ondas sísmicos se propagan. y al entrar al Valle 
de México el tipo de subsuelo provoca que dichas ondas se 
amplifiquen. 

El problema al que ahora nos enfrentamos todos los mexicanos es 
que o casi siete ol'los de haber ocurrido lo tragedia del 19 de 



septiembre. consciente o Inconscientemente hemos hecho mós por 
olvidar que por prevenir. Prueba de ello es que desde entonces no he 
habido un programa slstemótico para Informar a la población en 
general de qué hacer en caso de que ocurra un temblor de tal 
magnitud. Sin embargo se han creado nuevas Instituciones 
gubernamentales como la Dirección General de Protección Civil 
Nacional y la Dirección General de Protección Clvll del D.D.F. de 
reclente creación. Estas Instituciones han empezado o crear programas 
de conclentlzaclón y preparación de la población en caso de 
desastres naturales. 

La conclentlzaclón debe hacerse a todos los niveles. sobre todo en 
los nlf'los. Vivimos en una Ciudad de alto riesgo sísmico. en donde se 
sabe que volveró a temblar. El lugar y la magnitud del temblor pueden 
determinarse clenffflcomente con ciertos errores. sin embargo. ta fecha 
de ocurrencia es aún lmposlble de determinar. Por esta razón debemos 
estar preparados para tomar las medidas necesarias antes de que 
ocurro un sismo. durante el sismo reaccionar de la manera mós 
adecuada y despues del sismo. saber ayudar a quien así lo necesite. 

Por esta razón surgió la Inquietud de elaborar un Programa de 
Conclentizaclón titulado: Qué hacer antes. durante y después de un 
sismo. Lo finalidad del Programa es desarrollar una ·cultura Sísmica·. 
aprendiendo o reaccionar automótlcomente ante ta ocurrencia de 
temblores. 

Después de analizar cómo se podían abarcar las necesidades de la 
población de acuerdo a las actividades que desempef'lan. y a las 
generalidades de situaciones que se podían presentar. se decidió que 
lo mejor era dividir a ésta en tres grupos: El Hogar. La Escuela y La 
Empresa. ya que se consideró que son los tres lugares donde es más 
probable que se encuentre la moyoña de Ja población en caso de que 
ocurra un temblor. 

Para cada uno de estos grupos se elaboró un manual que contiene 
un plan de estrategia o seguir. antes. durante y después de un sismo. 
Habró personas que seguramente no se encuentren en ninguno de 
estos tres lugares. Sin embargo la Información que se presenta en cada 
uno de los manuales contiene llnecmlentos generales que usted puede 
adoptar. Estos tres manuales tienen las herramientas necesarias para 
poder enfrentar un temblor. No desaprovechemos la oportunidad de 
ayudarnos. siguiendo los Indicaciones y realizando simulacros 
periódicamente. Aún estamos a tiempo. no dejemos que lo naturaleza 
nos vuelvo a sorprender. 
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• .. 
• • • ................. ............. ............... 

Medidas Preventivas en caso de un Temblor: 
en la Empresa 

Las medidas preventivas que se presentan a continuación son 
tomando en cuenta las generalidades de las situaciones que se 
pueden presentar en lo empresa. por lo que se diseñó este manual que 
enllsta una serle de medidas elementales de Protección Civil en coso 
de un sismo. antes. durante y depués del mismo. 

Siguiendo las Indicaciones respectivas y realizando simulacros 
perladlcamente se pueden disminuir los peligros a los que estamos 
expuestos. 

Antes de un Temblor 

Para elaborar un plan de estrategia dentro de la Empresa. reúnanse 
por Departamento y nombren a uno 6 dos representantes que van a 
formar parte del Grupo Organizador. que se encorgaró de planear. 
organizar y otorgar responsabilidades tomando en cuenta la opinión de 
todos. 
Les recomendamos que en su pion de estrategia no falte lo siguiente: 

• Identificar si la zona en donde se ubican es o no es de alto riesgo 
sísmico. 

• Que el Grupo Organizador sollclte un peritaje profesional de la 
Empresa. y si la construcción ofrece poca seguridad que sea reforzada 
lo antes posible. Puede acudir con alguna Compañia Privada. o a Ja 

9 



Dirección General de Obras del Departamento del Distrito Federal. 

• Después de codo junto elaborar un minuto y hoce~o llegar o codo 
Departamento. esto con el fin de que todos estén enterados de lo que 
se estó planeando (nombrar un responsable). 

• Con el auxilio de algún profeslonol Identificar los lugares mós seguros 
dentro de lo Empresa: el sitio que esté mejor construido. donde 
atraviese uno trabe. algún jardín o estacionamiento. Recuerde que 
debe permanecer alejado de los ventanos. de los espejos y de los 
tragaluces. Que esto persona los asesore de que es lo que deben 
revisar después de un temblor para saber si es necesario desalojar 
Inmediatamente. 

• Asegurar los objetos colgantes. o cualquier mueble que puedo 
perder el equilibrio durante un movimiento sísmico. 

• SI las puertas para salir tienen sistema eléctrico. es recomendable 
que tengan también sistema mecónlco yo que se pueden quedar sin 
luz por tiempo Indefinido. 

• Que todo el personal tenga Identificado donde se desconecto el 
gas. la luz y el agua. Selecclonar a un responsable que vaya a 
desconectar en caso necesario. pero que todos los empleados sepan 
hacerlo. 

• Tener un botiquín de Primeros Auxilios por Departamento 
conteniendo por lo menos lo siguiente: analgésicos. termómetro. 
curltos. gasas. alcohol. aguo oxigenado. merthlolote, olkoseltzer. 
vendos. cinto adhesivo. tijeras. algodón. obotelenguos. torundas con 
alcohol. Tener siempre de sobro medicinas de quienes estén sujetos a 
tratamientos médicos de ciudodo. Asignar o uno persono que esté 
encargada de mantener siempre el botiquín con lo necesario (revisor 
de vez en cuando lo fecho de caducidad). 

• Solicitar o lo Empresa poro que proporcione los facilidades 
necesarios paro que por lo menos dos ó tres personas de cada 
Departamento. tomen el curso de Primeros Auxlllos que se Imparte a la 
población civil con uno duración de 20 horas. durante uno semana. en 
lo Cruz Rojo. Sólo hoy que hablar al Comité Nocional de Capacitación al 
tel. 395 1111 ext. capacitación o al 395 1117. 395 1770 exts. 203 y 204. 

• Se sugiere que el Grupo Organizador nombre o los encargados de 
mondar hacer lo seMllzoclón de los lugares peligrosos dentro de lo 
Empresa Impidiendo el resguardo de personas en esas zonas. 



• Proveer a coda uno de los Departamentos con lo siguiente: 
·rodio portótil con botarlos (tener pilo de repuesto) 
·lómporo de mono con botarlos (tener pilo y toco de repuesto) 
·extinguldor de fuegos 
·herramienta necesaria para poder reparar alguna fugo de gas o 
cualquier otro eventualidad) 
-por lo menos cinco litros de agua, en recipientes de plóstlco. 

• Es muy Importante tener un silbato por Departamento si se llegaron a 
quedar Incomunicados. 
Asignar a una persona para que se encargue de hacer las 
reparaciones. y que no falte el material. 

• El Grupo Organizador se encorgoró de verificar después del temblor 
que el Edificio no hoya sufrido ningún daño. Se recomienda que poro 
este recorrtdo utilicen cosco. 

• Nombrar una comisión que se encargue de verificar que no se haya 
quedado ninguna persono atropado dentro de los oficinas. 

• Es necesario que la Empresa tomando como modelo la tarjeta que 
viene anexo al manual. mande hacer tarjetas de Identificación para sus 
empleados Incluyendo el nombre de Ja Empresa y su Logotfpo. Se les 
recomienda que sean los empleados los que llenen las tarjetas de 
Identificación con Jos datos fidedignos y letra cloro yo que de ello 
dependeró la ayuda que se les brinde. 

• Hacer obligatorio el uso de Jo Identificación paro lodos los 
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empleados de lo Empresa. 
• Por Departamento Junto al teléfono tener uno listo telefónico de todos 
los empleados osl como de: 

Cruz Rojo: 555 5758 
Hospital mós cercano: 
Bomberos: 768 3700 
Locotel: 658 1111 Qnformoclón telefónico de emergencia) 
Pollcio:06 
Urgencias Médicos: 588 7418. 5885100el<I. 1130 

El pion de estrategia debe ser conocido por todos los personas que 
laboren en lo Empresa. No se olviden de realizar simulacros 
perlodlcomente. 



Durante un Temblor 

Permanecer colmado, evite gritos. Es el momento poro llevar o cabo lo 
planeado. 

• No utilizar el elevador por ningún motivo. 

• SI se encuentro en un edificio de varios pisos y prefiere salir le 
recomendamos lo siguiente: 
1. SI se encuentra en Jos primeros tres niveles, baje ordenadamente 
(sin correr. sin gritar y sin empujar) por los escaleras al exterior. poHo o 
jardín siempre y cuando no se encuentre rodeado por edificios. 
2 En caso de encontrarse a 3 niveles de la azotea subir 
ordenadamente (sin correr. sin gritar y sin empujar) por los escaleras al 
exterior. y permanecer alejado de los bordes. 
3 En caso de que se encuentren en pisos Intermedios les puede 
proporcionar mayor seguridad el resguardarse que Intentar salir del 
edifico por lo que le recomendamos considerar las medidos que se 
proporcionan a continuación: 
• Dwlgirse a los lugares que hayan sido previamente Identificados como 
los mós seguros. SI se va a resguardar debajo de alguna mesa o 
escritorio recuerde mantenerse en cuclillas para amortiguar el golpe, si 
se siento puede suhlr alguno fracturo. 

Recuerde que no debe entrar o los zonas que estón señalizados 
como de alto riesgo. 
En caso de que en un temblor estén tuero del hogar. escuela o 
empresa le domos a conttnuaci6n algunos lineom\entos generales. que 
se pueden adaptar de acuerdo al lugar donde se encuentren: 
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SI ud. va caminando ... por la calle. aléjese de las ventanas. 
órboles. bardos. postes de luz y estructuras colgantes. si no tiene donde 
resguardarse cúbro su cabezo de ser posible con algún objeto rlgldo. 
No te pares encimo de registros ni de olcontorillos. 

SI conduce un automóvil ... deténgase de Inmediato. siempre y 
cuando no esté sobre o debajo de un puente. ni debajo de los órbotes 
ni de los postes de luz. y alejado de los edificios. 
Permanezco adentro. enciendo el rodio poro Informarse lo que estó 
sucediendo. Siga las Indicaciones de emergencia. obedezca las 
sel'loles de trónsita. y na utilice el carril izquierdo pero permitir el paso de 
los vehículos de emergencia 

SI se encuentra en el metro ... no corro a buscar la salido. en 
coso de un sismo el metro es muy seguro. sólo permanezco alejado de 
los vías de alta tensión. 

SI se encuentra en un Centro Comercio l... no tome el elevador. 
ni las escaleras eléctricos. aléjese de los aparadores y muros de cristal. 
cúbrase debajo de uno mesa (recuerde que debe ser en cuclillos) o 
por lom menos protéjase lo cabezo de ser posible con algún objeto 
rígido. 



ESTA iESIS 
SAUR CE lA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Después de un Temblor 

Uno vez que haya pasado el temblor: 

• Por departamento cerciórense de que todos se encuentren bien. SI 
hay alguna persono que requiera de Primeros Auxilios atténdonlo de 
Inmediato. Sólo en coso necesono solicitar una ambulancia. 

• Si se llegan o quedar Incomunicados. hacer uso del silbato para que 
olgulen pueda escucharlos y esperar a que sean rescatados. 

• Por un rato no utilice el teléfono. sólo en casos de emergencia. 

• Enciendo el rodio poro Informarse de lo situación en diferentes 
Jugares de lo Ciudad. y sobre los medidos posibles a tomar. 

• Que el Grupo Organizador se cerciore que no hayo fugas de gas 
cierre la vólvulo principal y abra las ventanas. Por su seguridad no 
encienda cerillos. encendedores. la luz de su casa a aparatos de noma 
abierta durante un tiempo. 

• Que el Grupo Organizador se cerciore que na haya fugas de gas 
cierre lo vólvulo pnncipal. 

• Así mismo que la comisión verifique que no hoy ninguno persona 
atropado en alguno de Jos oficinas. 

• SI hay algún Indicio de fuego utilice el exttnguldor cuanto antes (no 
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se les olvide revlsorlo de vez en cuando. porque se les acaba el gas 
aunque no se use). 

• Es ahora cuando debe verificar que el edificio no haya sufrido ningún 
da~o. De no ser asl es necesorlo evacuar de Inmediato. 

• No utlllce el automóvil si no es necesario. pueden suspender el 
suministro de gasolina por algún tiempo. Permite que lo vehiculos de 
emergencia transiten libremente. 

• SI tiene problemas con la energía eléctnca. es mejor que llame a las 
autoridades competentes para que sea checado lo antes posible. 
Utílice su lómpara de mono. 

• Una vez solucionadas los emergencias del lugar en donde se 
encuentren deberón comunicarse a su hogar paro proporcionar 
tranquilldad o sus fom11lores. Recuerde que si el teléfono de su casa no 
funciona se tiene el teléfono para dejar mensojes. 

• Después de un temblor de gran magnitud se producen algunos 
movimientos sísmicos pequer'\os llamados répllcas. por lo que es 
conveniente que permanezca alejado de los edificios muy da~ados. En 
caso de tratarse de su vivienda. recuerde que tiene que evacuar de 
Inmediato. 





Es dificil creer que casi 5 años después del sismo del 19 de septiembre de 1985. es decir. el 27 
de agosto de 1990 se diera o conocer un reglamento que obligo o lo elaboración de 
señalizaciones y de manuales en cosos de emergencia. ante cualquier eventualidad en 
donde existo afluencia de público. 

Dicho reglamento obligo o lo eloboroción de señolizociones y de manuales lmplontondo 
también sus respectivos sanciones: pero no proporciono bases que puedan ayudar o lo 
realización de los mismos. 

Esto follo de interés por estor preparados ante lo que puedo posar. es sumamente 
cuestionable. tonto o nivel gubernamental que publico un manual poro salir del poso. como 
o nivel de lo sociedad lo sociedad que· poro que se preparo si siempre sale adelante·. 

El comunicador grófico. mós que analizar si lo gente va o leer o no el manual. y si lo va o 
llevar o lo práctico. en primero instancio debe hacer uno investigación de campo del tipo 
de manuales que existen: si es un trabajo visualmente atractivo. si los posos a seguir son 
cloros tonto por lo explicación como por lo tipografía que se hoyo utilizado. el tipo de 
formato etc.; yo que estos factores son realmente trascendentales poro que uno 
publicación despierte interés en el receptor del mensaje. 

De haber agotado este medio de difusión. y llegar o lo conclusión que este tipo de 
manuales son realmente infuncionoles. será necesario recurrir o otro medio de difusión en 
donde gobierno y sociedad utilicen el mismo lenguaje. 

El comunicador gráfico debe participar activamente en lo solución de problemas actuales. 
colaborando en proyectos interdisciplinorios con el objeto de obtener mejores resultados. 

Un ejemplo de ello es lo petición del Reglamento de Protección Civil. pues se requiere la 
elaboración de manuales en cosos de emergencia en donde hoyo afluencia de público. 

Este proyecto se realizó conjuntamente con el Seivicio Sismológico dependiente del 
lnstijufo de Geofisica de lo UNAM. en donde la información técnica estuvo a cargo de 
especialistas en el romo de la sismología. 

Los pasos o seguir dentro de coda manual se dividieron en tres portes para darle un orden 
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lógico. quedando de lo siguiente monero: antes. durante y después de un sismo. Lo 
información de codo uno de los tres aportados fue un estudio basado en lo experiencias de 
otros países. principolmente del Japón. e inclusive también de México. así como 
consideraciones de los especialistas en sismología. 

Cabe señalar que un manual no es infalible y puede tener tonto errores como aciertos. 
Este es un monuol piloto. que llevando o cabo los posos o seguir en simulacros. nos puede 
ayudar o mejorarlo, y cuando sucedo un temblor llevarlo o lo práctico con el fin de disminuir 
considerablemente lo pérdida de vidas humanos. 

Lo concepción de los manuales nos es poro que cumplan un objetivo por sí mismos. sino que 
sean porte de todo un sistema de información poro prevenir o lo población en caso de un 
sismo. 

Por esto rozón los imágenes que se manejan en los tres manuales. son uno serie de 
pictogramas que pueden ser utilizados como señalizaciones. con los modificaciones 
necesarios. pudiendo ompliorse lo serie o lo cantidad requerido con ton sólo seguir los 
lineamientos de diseño yo establecidos. 

En un proceso de comunicación es necesorio saber o qué público va dirigido el mensaje 
que se desee transmitir. ya que de ello dependerá lo manero de presentar la información. 
poro que tonto el emisor como el receptor utilicen el mismo código 

El manual en caso de un sismo debe llegar a toda la sociedad. por lo que fue necesario 
agruparla de acuerdo o lo actividad que desempeñan. dividiéndolo en tres grupos: 
escuelo, hogor y empresa. yo que es en estos tres lugares en donde es más posible que se 
encuentre lo sociedad en coso de un desastre. 

Considero que es lo población infantil o lo que se debe convertir en el pivote de acción 
de los manuales de prevención ante desastres. Debido o que es lo porte de lo población o 
lo que realmente se le puede inculcar uno culturo sísmico posando o formar porte de su 
desarrollo. coso q\Je no es fácil de lograr con uno persona que no ha tenido Jo necesidad 
de hacer porte de su vida este tipo de catástrofes. 
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El comunicador gráfico con su espíritu creador no toma ni siquiera en consideración la 
posibilidad de rediser'lor oigo ya existente. Tiene lo necesidad de elaborar oiga nuevo y esto 
es muy común en el diSer'lo de pictogramas. Sin embargo. no necesariamente es lo 
correcto. 

Por ello considero necesario establecer los siguientes normas paro el diser'lo de 
plcfogromos: 

- Que se permito diseñar pictogramas. siempre y cuando de su molo interpretación no 
dependan vidas humanos. 

- Elaborar un sistema internacional de señalización en cosos de desastre. poro que 
cualquier persono. en el país en que se encuentre. puedo solver su vide. 
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