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Partiendo de una hipótesis general que su¡:cnfo al diseño gráfico, y especifi

carrente a los grafisros y el color can:> elerrentos fundanentales para la ambienta

ci6n y rrejoramiento de las condiciones bajo las cuales se da el acercamiento entre 

los niños y los libros, rre aVt:>CJOO a investigar el rrayor nGrrero de elementos posi

bles sobre las relaciones entre espacio y conducta, arrtb~ente y espacio, color y 

conducta, ambiente-aprendizaje-trabajo; asr. caro las características históricas del 

espacio en las bibliotecas y los ejenplos rffis representativos y logrados de estas 

obras. As! caro, considc.r€ necesaria una investi9aci6n de canp:> que permitiera 

emitir un diagn6stico sobre las c:ondiciones reales en que se desarrollan las acti

vidades infantiles en algunas de las bibliotecas rle la ciuc"ad de ~ca y extraer 

de sus resultados las carencias nás evidentes que, desde la práctica Cle un diseña

dor gráfico, pudieran ser superadas. 

Los resultados de esta investigación se exoonen en los prllne.ros cai:>itulos clel 

presente trabajo, as1 caro en los anexos que intentan recorrer una visi6n global e 
hist6rica de las relaciones entre la cx:maucta y los esoacios arquitect6nicos ptíbli

oos. 

Mi propuesta concreta está fundarrentada en la creaci6n de elenentos gr.§ficos 

que, a la vez que indicadores y ambientadores rlel espacio, cwplan un papel rrún.ino 

de señalar:rlentD, para que el niño, identificaclo con los personajes, sus actitudes, 

fo:rrra y color, encuentre placentera y operativa su estancia en la biblioteca. 

Tambi~, exp:>ngo algunas propuestas para el manejo r1.el color en estos espacios, 

as! caro el nobiliario y otros elcrrcntos ambientales. 

Al final he desarrollado un ;--receso de evaluación de mi oro9uesta confrontan

do, i:or roodio Ce encuestas, los diseños elaborados con los ustmrios y encaraados c1e 
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algunas bibliotecas taradas ceno nuestra. 

Sabedora de que en el na.reo de una tesis de licenciatura y desde la perspec

tiva de una sola disciplina, no es posible abordar en su totalidad la catpleja pro

blenática de las relaciones entre el niño y los libros, he dejado abiertas algunas 

puertas para la investigación en otros carrpos, con la esperanza de que lo aqu1 es

tu:iiado y expuesto ¡:ermita caminar hacia la superaci6n definitiva de esos tenplos 

del saber llarmdos biblioteca. 



La transnisi6n del conocimiento htmano y el resquardo ele las obras que lo 

contienen han dejado de ser, a la luz de las rrodernas teor!as sabre el aprendizaje 

y los factores que lo condicionan y estinulan, tareas que se deben desarrollar bajo 

una at:rr6sfera tediosa y agobiante. Las antiguas creencias de que el enriquecimien

to espiritual y el placer que prcporciona el acceso al saber ele la hurranidad esta

ban reservadas a sitios oscursos y personajes misteriosos han quedado atrás. 

En la actualidad estas tareas requieren de condiciones anables y luminosas as1 corro 

de sistenas operativos, ágiles y sencillos que faciliten su práctica a una ¡:obla

ción creciente y, sobre todo, cada dS.as nás necesitada y ávida de conocer y com

prender el carplejo mundo que la rodea. 

Es en las prineras etapas de la vida cuando, en nenor tierrp'.), se aClmTUla la 

mayor cantidad de conocimientos y habilidades, y es en ellas, tall'bién, cuando se 

definen los principales rasgos de nuestra personalidad y las capacidades que, a lo 

largo de nuestra vida, tendrerros para enfrentar los diversos retos y conpronúsos 

que se nos presentarán. 

Son estas dos preocupaciones; junto a la evidente contradicción que represen

ta la vida en la ciudad ~s poblada del planeta que, ¡::or una parte, concentra una 

canpleja red de est1mulos y ele.rrentos para enriquecer el conocimiento hunu..no y, por 

la otra, nantiene a grandes sectores de la poblaci6n al nargen de sus ventajas, in

cluso despertándoles desalentadoras actitudes de rechazo hacia ellas; son éstos, 

repito los tres principales que rre estinularon a desarrollar el presente trabajo, 

considerando que, a partir de un nanejo conciente y bien flll1darrentado del diseño 

gráfico, es posible proponer, en el narco de una realidad concreta, soluci6n a al

CJWlOS de los conflictos que se encuentren en el sistcrra de sa.las infantiles de lec

tura en nuestras bibliotecas. 

PRESEIHllCION 





Me ubicar~ en el área rretropolitana de la ciudad de M6xico. 

Para podenre ubicar espec1ficarrente dentro de esta área hay una serie de fac

tores que hay que tanar en cuenta y a los cual as rro ·referirá a continuaci6n. 

la ciudad de M&cico es a:msiderada caro una de las ciudades más grandes y tro.s 

sobrepobladas del nundo. Con algunas problem1ticas especificas caro son el haci

miento hum:uio, la cx:mtaminaci6n ambiental, el tráfioo de ruido, de aguas, de pro

ductos alimmticios, lo cual trae caro consecuencia la violencia, la neurosis en 

las {X!rsonas, agresividad, cans;mcio fisico, etcátera. 

Dentro de ella existen colonias residenciales de gran lujo y zonas marginadas. 

Es una ciudad donde las diferencias son palpables y donde en muchos lacbs se nota 

la bonanza y el bienestar social, mientras que en otras, son evidentes la pobreza, 

la falta de urbanización y de alcrrentos esenciales tales corro el aqua, la electrici

dad, etcl?tera. 

El trans¡x>rte público es bueno pero insuficiente. Las distancias son muy 

grandes y la gente oon frecuencia tiene que viajar aproximadam:mte dos horas hacia 

su trabajo, lo cual hace que tengan que salir muy temprano i:or la rmñana y regresar 

nuy tarde ¡:or la noche, ya muy cansados sin ganas de conpartir con sus hijos y su 

familia. Y OOlo deseando de dormir. El ~tro ha sido una buena soluci6n, aunque 

el exceso de perronas hace muy dificil la transportación en este rrcdio de comunica

ci6n. largas colas, empujones, etcétera. 

En esta gran ciudad de grandes contrastes ¡:oderros observar: 

1.1 MARCO FISICO-SOCIAL 



1. La clase de un nivel oocio-ecornmioo alto 

Viven en casas o departa.m:mtos lujos::>s, tienen aproximadammte de dos a tres 

coches p:ir familia. salen de \llcaciones un mfnirro de dos o tres veces por año a 

hoteles lujosos, playas y otros paises, ya sea por avi6n, barco o coche. Esta cla

se tiene acceso a cualquier tipo de espacio pGblico cines, teatros, auditorios, 

clubs sociales, clubs deportivos, salas de oonciertos, exposiciones, escuelas pri· 

vadas, tmiversidades pOblicas o particulares, galerias, hospitales privados o del 

gobieITIJ, restaurantes, rrercados, hoteles, bibliotecas, etc. cxm costo o sin él. 

2. L3. c~ase de un nivel s::x::io-eoon&ni.oo rredio 

Tiene acceso pe.ro con ciertas limitaciones a los espacios pCiblicos. nenciona

dos anteriot'IOOilte. 

3. La clase socio-ecorónica nedia-baja 

Dada su condición tienen acceoo a espacios pablicos, donde no les cuesta o 

les cuesta pocx>, por ejeJPlO escuelas pttblicas, hospitales pt'.iblicos o del gobierno, 

nuseos, exposiciones, parques, cines, bibliotecas y centros deportivos del gobier

no donde no cueste. 

LOs espacios pablicos, desde luego, tienen un significado diferente para las 

diferentes clases sociales. 

4 • Clase socio-eoon(ÍT\Íca baja 

Por tener tan bajos recursos y poca cultura, asisten nuy poco o no asisten a 

los espacios p(iblicos p:Jrque verdaderamente no se encuentran ni a su alcance econó

mico ni cultural . 
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ZOna de pocos recuroos en distintos rurbos del área rretropolitana. Las per

sonas de esta clase social habitan en: edificios nultifarniliares, casas de .interfSs 

social, vecindarios y edificios o viviendas nuy viejas. 

ros servicios con los que cuentan son los indispensables o general.Irente care

cen de ellas, las viviendas son chicas por lo cual hay hacinamiento, se prcxiuce la 

praniscuidad, consccue.ntem:mte esto causa problenas higMnicos y psicol6gicos. 

los harbres pertenecientes a esta clase son gene.ra.1.nente obreros de fábricas, 

servidores pl'.iblicos, carteros, taxistas, etc. Y las rrujeres se dedican, en su na

yor:ía exclusivammte al hogar, pues tienen un exceso de carga de trabajo debido a 

las condiciones en las que viven, la familia nurrerosa y a la falta de cultura y 

preparación. 

La falta de cultura de los padres y la situación dificil en la que viven re

percute en la educaci6n de sus hijos, la cual es deficiente, adenás que a una tan

prana edad los sobrecargan de actividad y quehaceres extra escolares, lo cual no 

les pennite tener tienpo libre para s.1 ~srros slno que los convierte en ni..fus laOO

ral.Irente precoces sin tie.rrpo ni ganas de una superación personal y una preparación 

cultural más anplia. 

Aunado a todo esto viene el grave problena de la rrala alirmntaci6n, también 

por falta de recursos y conocimiento, lo cual hace que nochas veces estos niños 

pa.Pezcan desnutrición, descalcificación, parasitosis, contribuyendo· esto al desin

ter~s por la superación peroonal. 

1.2 CARACTERISTICAS 
DEL USUARIO 



I.os espacios pfiblicos que pod1an ayudar a la ec1ucaci6n de estos niños serian 

escuelas, Jl'llseos, bibliotecas, c.ines, exposiciones, o cualquier tifO de actividad 

cultural. 

Los espacios antes mmcionados les dan a esta clase social las siguientes 

opciones: 

l. Elevar el nivel cultural de la población 

2. Pennitirles su superación pe¡:-sonal 

3. Mayor preparación 

4. Posibilidades para el rrcjor aprovechamiento de su tierrpo libre. 

Después de lo expuesto anteriorm:mte llegué a la oonclusión que las bibliote

cas ptlblicas son indispensables e inportantes en el desarrollo y rrejoramiento de 

esta clase, principal.rrente en los niños, ¡x>r lo tanto rre enfocar~ a resolver algu

nas de las necesidades insatisfechas de las salas infantiles dentro de las biblio

tecas pelblicas. 

la necesidad insatisfecha m'ls inportante para m1, es que las bibliotecas no 

cuentan con atractivos visuales que inviten a los j6venes a entrar a leer as! a:m:::> 

tanpoco estl!n ambientadas adecuadamente, para que los niños puedan estar en ellas y 

se sientan a gusto, ayudando la ambientaci6n a que las bibliotecas funciones ncjor. 

la necesidad insatisfecha tanbién pueden ser: rrobiliario no adecuado, caro en el 

caso de mesas, sillas y libreros altos donde los niños no alcanzan. 

Hay que taMr en cuenta también que en el diseño y ambientación hay que ver 

las necesidades reales del niño caro un ser. No tratar al niño caro un adulto 

. ' 

1.3 DIAGNOSTICO 
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chiquito o caro un enano tarando las caracter1sticas de los adultos y adapt:lindolas 

a los niños, asi caro a la clase social a la que pertenecen. 

Es inportante esco;¡er los colores adecuados para ambientar una sala infantil 

iqualrrente que texturas y rrateriales. 

Uno de los puntos claves en las salas infantiles es una correcta iluminaci6n 

y ventilación. 

Tanando en consideraci6n los efectos psicoló;Jicos, fisiol6gicos y cambios de 

oonducta que los colores, las texturas, los materiales, la iluminaci6n y la venti

laci6n traen en los niños. 

Probablerrente seria apropiado en algunos casos utilizar grafisnos, los cuales 

pueden estinular a los ni.fus a nunejarse con nayor libertad e independencia dentro 

de las salas infantiles. 

El Progr'1!M Nacional de Bibliotecas Públicas fue una de las principales motas 

del presidente Miguel de la Madrid en un Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988, 

i.npulsando a una sociedad ~s igualitaria en la cual entre otras cosas, los OOnefi

cios de. la educación y la cultura estuvieran al alcance del rrayor ntíirero de rrexica

nos. Existiando en ese m::rrento una carencia de servicios bibliotecarios de carác

ter pablico sobre to;io a nivel nunicipal. Al hecoo de que sol.ammte las bibliote

cas establecidas en la Repablica se sumoba el agravante de que .;stas se hallaban 

concentradas en la ciudad de ~ico y algunas capitales estatales y rn.lJ' pocas pres

taban servicios a municipios de rrenor .irrp:Jrtancia. 

1.11 MUESTRA Y .UNJVERSI 



POr lo que ele 2,378 municipios sólo el 10% tenia bibliotecas públicas, mien

tras que 2,100 municipios carec1an totalJrente ele fuentEs pllblicas ele lectura. 

Con este progra.rre se pretende increrrentar el neirrera de nunicipios con acceso 

a la lectura, no increrrentarlo dentro de el área rretrop:>litana, pero s1 nejorarlo 

y si es posible abrir nuevas bibliotecas. 

De 351 bibliotecas sólo 1/3 parte tienen sala infantil y de esto yo taré cono 

nuestra 9 bibliotecas, considerad.ns entra l_as 10 rrejores en acervo cultural y fun

cionamiento. 

De los problenas expuestos anteriornente, rre voy a enfocar al problara. gráfi

co, no resuelto, que es: color, señalamientos y grafisrros. 

En las bibliotecas oo existen, ni grafisros, ni señalamiento, y el oolor en 

su mayoría, no es el adecuado para los niños. 

Considero de prirrordial .inp:lrtancia estos factores, para el buen funcionamien

to, tanto de la biblioteca, caro de los usuarios; éste es el notivo por el cual es

cog1 trabajar estos tres factores. 
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"Las ci\.dades congestíonadas traen a la trente facciones enfe.tmizas y conducta 

hostil, se acuse a las multitudes citad:inas de aceptar el poder des¡:6tico y de cie

gane.nte enpeñarse en actos de violencia".(}) este tipo de problaras se podrían enten

der si se observa la historia del hanbre y cuan ccrrpleja ha sido ésta. La respues

ta a la densidad de la pcblaci6n depende en gran parte de la historia de cada ~ 

o sociedad, as! caro de los rrdembros que pertenecen a ella, pu:li~ ser tfatas fa

vorables a desfavorables. En la gran m'lyor!a de las sociedades, se erige una orga

nizaci6n SOC"ial conpleja basada en la territorialiGad y en una jerarquía social que 

CO!l'rende a miembros sulx>rdinados y daninantes. La aceptación ilel orden jerárquico 

reduce las tensiones sociales prop:ircionando as! una estabilidad ben~fica -para el 

grupo en conjunto. J?ara el ser hunano, los ai..ttoontos ae la densidad de población 

pueden ser muy peligrosos. 

El mundo de hoy en d!a se está urbanizando rrás '.>' rrás. El contacto constante 

e íntim::> con muchedt.mbres de seres hunanos han venido a construir la m:mera 11 norrral 

de vivir" y los harbres se han ajustado afanosarrente a ella~ 

La densídas de población, a la larga probablem:mte sea rrenos iropartante que 

la intensidad de los conflictos sociales, y la paz relativa que se alcanza después 

de efectuados los ajustes sociales. 

Pretender un territorio y mantener cierta distancia c:on respecto a los o::mqé

neres tal vez sean necesidades biológicas reales en el hanbre, pero sus expresiones 

están condicionadas cultura.ln'Cnte. Lü distancia propia que guardan entre s! las 

las personas de un grlJl.X) varía de una cultura a otra; los antroi;til03os sociales no 

han explicado todavía el ori9en de estas diferencias, aducen pruebas de que oasarlas 

l. Proshansky. Harold M, Et al. Psicología ambiental: 270. 

2.1 ESPACIO,A~BIENTE 
Y CONDUCTA 

2.1.1 EL AMBIENTE SOCIAL 



La gran parte de la lí teratura sobre la planificación del lugar se aeJ:e a 

proyectista y arquitectos profesionales, sin ocuparse de la distinci6n que hay en

tre la planificaci6n del lugar cc:no varíable característica y las actividades o va

riables sociales y psicol6gicas, que representan las respuestas h\ll'T0nas cx:m_:ilejas a 

las caracter1sticas especiales de un lugar. No es una cuesti6n de etiquetar los 

espacios por sus caracter1sticas físicas, sino observar si las fonnas y los· sisterra:s 

rrateriales adquieren los usos sociales que pretend.S:an los diseñadores. 

Esta investígaci6n se basa precisarrente en la tear1a de la planificación del 

lugar; parte de la distincí6n entre los aspectos sociales y no sociales de dicha 

planificación. Ver la m:mera en que un hecho f!sico es capi\z de ejercer su influen

cia sobre los hechos sociales. 

La planificación del terreno es una descripci6n Ce su naturaleza rros precisa, 

un estUdio ecol6gioo y t:Dpogr~fico del lugar as1 CO'O los planos ~el terreno. 

Los procesos p:Jr los que las planificaciones del terreno 1?Ueden influir en la 

conducta, contribuyen a la supervivencia los estuC.ios dis90nibles en el lU1:_1ar en 

forma de instalaciones que rrejoran la circulaci6n del aire, la íluminaci6n, la tem

peratura etc., as! cc:mJ en lo tocante a la eficacia social del individuo dentrO del 

grupo familiar y de trab3jo. 
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2.1.2 AMBIENTE V 
CONDUCTA 



¡:or alto, en las relaciones h\.l!'M!las o en el diseño de unidades habitacionales y es

p3cios p'{jblicos, puede acarrear graves consecuencias sociales y patol6cücas~ 

Psicol6gicazrente se dice que la respuesta que extemen los seres humanos a 

cualquier situación estarli influida profundamonte por la estructura del medio social. 

111.os habitantes de un ambiente espacial roseen taznbíé.n una intrincada estruc

tura ps!quica, cuyas funciones est.1n presentes en la nanera en que resp:mC.en al lu

gar planificado. Una de tales funciones es ese aspecto del aparato perceptual del 

harbre que lo capacita para ver e imaginar artefactos indiviC\iales y luego organi

zarlos en fonna espacial". <2> 

Innunerables fornas de conducta y diversos tipos de acciones sociales han ve

nído a considerarse consecuencias de las planificaciones del terreno. Si atenderros 

príncipalrrente a los estudios errptricos, sin anbarqo, y tenem:is en mente que la ma

yor!a de ellos han considerado el plan caro una red de canunicaci6n o caro lUl s.ún

OOlo social entonces puede decirse que son cuatro los tip:Js Ce conducta que han 

o::mstituido este tesna y sen: l J La vida de grupa y la organizaci6n social del lu

gar¡ 2) la relación de la canunidad de la planificación del terreno con el asenta

miento nús grande en que est.1 ubicada¡ 3) la oroanización farriliar¡ y 4) la salud 

mental de los residentes caro individuos~ 

La aparici6n de los p.a:isajes urbanos y rurales en que vivinos, trabajarros, 

aprenderros y disfrutarros de nuestros ocios es el reflejo de dos influencias que no 

son siempre carplem:mtarias: la conscrvaci6n de los recursos naturales y la apari

ción de constnx:ciones hechas por el ser hLtnanO, GTipresas de servicios públicos y 

2. Proshansky. Op. Cit. 504. 
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2.1.2.1 EL AMBIENTE 
CONSTRUIDO, SU CREACION, 
MOTIVACIONES Y CONTROL 



servicios en general. Es de esta segunda influencia de la que hablará, clescribir 

c6ro 11el ambiente construido". 

Po:ir1a decirse que el ambiente construido es l:lm s6lo el resultado final y 

siempre cambiante de to:los los diseños m!is pequeños y de la coordinaci6n -o falta 

de o::ordinaci6n- de que los arquitectos e ingenieros ":l propietarios y administrado

res son responsables. 

El arquitecto de hoy en día est.<1 m!is interesado en el disero de ambientes que 

en el diseño de rronurentos y si su trabajo es bueno, estará haciendo la función de 

lUl artista, está constribuyendo a cambiar esa cosa neutral que son las "inmediacio

nesº en algo con carácter y personalidad "un ambiente". 

Es muy .importante eonsiderar el ambiente construido desde el punto de vista 

de los p:trticipantcs, los proyectistas y lo planeado. 

La herencia del pasado.- Hist6ricarrente podríam:is ver ejemplos de ambiente 

construido desde hace unos cino::> nú.l años. En un principio, el haribre, se ver for

zado a adaptarse a su ambiente, y con el tianpo M. solución al problera de la exis

tencia adaptando a sí misrros el ambiente •.. "en lugar de vivir donde ablUlda la co

mida, hace que abunde la can.ida en donde 1§1 vive11
• 

según los psicólogos, la conducta está gobernada par la eroci6n, m.i.Sl\3.s que 

están controladas por el razonamiento que se van adquiriendo o perdiendo por los 

prcx:esos de condicionamiento. De ahí que la sociedad necesite revisar muchos de 

los nétodos que sirven para determinar sus cursos de acci6n. 

La clase de ambiente al cual la sociedad se está enfrentando tiene un factor 
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esencial que interviene, que es el crec.irniento de la población; y por esto está ex

puesta a ciertos cambios para los cuales los cientificos recaniendan tanar las me

didas necesarias, cerro ejetq:Jlos teneros, la crisis de la educación ti'.knica superior, 

el ocio, los problerras de la autanatizaci6n etc... A medida que la gente de los 

pueblos errq:ezaron a llegar a vivir a las grandes ciudades, las gráficas de pobla

ci6n, m:ivilidad, a:rnunicaci6n y avances te01ol6gicos han aurrentado y esto a su vez 

ha hech:J que el ambiente construido debe convertirse por fuerza en algo menos esta

ble corro antecedente de nuestras vidas, algo más sujeto a invasi6n, un campo de 

operaciones de car§cter nuevo y de escala inusitada. Para que este cambio sea 

fructífero requiere de una previsión inteligente. 

ºLa opcraci6n central dentro del espectro de actividades que crean el ambien

te construido puede describirse en té.nriinos generales caro arquitect6nicos: es Cle

cir consiste en la organizaci6n de varias técnicas de const.rucci6n y desarrollo, 

para un conjunto de instrucciones que es definido o definible, de m:mera tal que 

produzca unidad y significación. No se pretende que la arquitectura resulte sie-n

pre; tanpoco que el arquitecto sea quien forzosarrente rrodele el ambiente. En rea

lidad, es derasiado obvio que en muchos lugares hay fracaso notoriarrente en este 

sentido. las m:itivaciones ocultas detr§s de tcx!o ambiente construido por el hanbre 

son, desde luego, hunanas y sociales, sus elarentos nuevos obedecen al diseño y a la 
invenci6n 11 • (J) 

El diseño en arquitectura es algo más que la estructura para el uso y el en

cierro del espacio ya que en realidad consiste en cientos de elecciones intuitivas 

de fornas, s!ml::olos, colores, texturas, pro¡:crciones, grafisrros, etc ••. 

3. Ib1d«11: 714,715. 
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"El diseño ambient.al es integral; no puede ser a~egado más t.arcle: la dec:ora

·ci6n por desgracia sí. Y. la decoración que no forma parte de \Ul diseño total, rara 

vez es fructífera, ya que no fue percibida ni planeada, de cierta forna". t4> 

Hoy en ella apenas se es~ ensayando y analizando las c1ecisioncs que cleben to

marse en el proceso de fomrular un diseño, y asi también el grado en que son co:npa

tibles tales decicioncs. Pueden haber muchos avances en todos sentidos pero si ~ 
va a pasar por al to el diseño, con gran certeza puede decirse que los resulta dos 

serán infructuosos. 

"El -no diseño- tiene el resultado especial.rocmte lam:mtable sobre el arobiente 

construido". <5> 

Esto también se debe nruchas veces al caprich:J del cliP.nte, que planea sin un 

estudio canpleto, c6ro quiere su edificio, y asi lo plantea a su a:cc.ruitecto, pi

diándole ya casi tenninada la obra que rrodifique el color de las paredes y convier

ta los espacios grandes en muchos pequeños, al igual que su .irurobiliario pretende 

cambiarlo por el nuevo nodelo; aquí. toc'la la planeaci6n que pudo haber eJ:istido de 

parte del diseñador y del arquitecto se ven frustradas ya que los resultados no se

rán buenos. Este tipo de fallas son susceptibles a cambios, pero existen otras que 

no; C'QTO seria el limitar el diseño a los objetos m=cánicos y a los accesorios, sin 

aplicarlo a los espacios donde serán colocados, el escenario para esto puede ser 

tanto un espacio abierto caro uno cerrado. 

4. Ib1dem: 715. 
5. Ib1dem: 715. 
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"Existe un abandono en este aspecto que se debe a una actitud nental que se 

produce por el exceso de necanizaci6n, p::ir la proliferaci6n de objetos incongruen

tes en la calle y en el paisaje, por el quebrantamiento de la unidad de diseño. 

Se cree que lllla de las rrejores defensas a esto consistiría en que las técnicas de 

diseOO se extendieran para abarcar lo que se llama la, estructura principal de un 
1 ambiente' o 1 su gran dise.00' cx:rnparado con el diseño de sus detalles y ca:np::inen

tes". (6 ) 

Es W1 error creer que el ambiente se pueda crear p::>r el e.xcedente de riqueza 

y recursos, o por lo que invierta en orden visual y atractivos, en artesanías, ma

teriales: decoración. Para que el ambiente sea correcto requiere de una Dlanifica

ci6n inteligente del terreno y de lo pr6x.im:) a construirse. 

Podríam:::>s dar cerro una soluci6n a dicho problana, lci investigaci6n aue de ha

cerse sobre las necesidades del usuario, ya que esto iaentifica la o¡::eraci6n para 

la que se prop:me el edificio, y para que la planeaci6n del ambiente sea fructífera 

se requiere de una profunda investigaci6n previa. Caro oarte de esta investigación 

p::xlrtan rrencionarse: los estudios sociales, las encuestas y estadísticas sociales, 

la sociología urbana, la darograf!a y el desarrollo de la construcci6n, así cerro 

los estudios de los usuarios de edificios y de nonnas ambientales. Es ~rtante 

saber mucho rn:ts sobre los propósitos y limitaciones sociales pertinentes a un dise

ño, así caro de necesidades funcionales inrrediatas, que presentan diferentes tip::>s 

de ambiente. Siendo también necesario contanplar cuidadosamsnte las maneras en que 

los program:is de construcción son afectados ¡::or la velocidad del cambio. 

Cerro conclusión, ¡xxiría decirse que parece improbable que una elevada veloci

dad de avances tecnológicos traiga consigo un a.'Tlbicnte nuevo y mejorado, a nenes 

6. Ib!dcm: 716. 
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que se hagan iguales avances en el estudio de la ecología huna.na y los controles 

sociales. 

El diseño es tul proceso de selección de entre una nn.iltitud de variables, con 

el fin de producir t.Ulidad, efecto, significaci6n sirnl::6lica y valor cultural pema

nente. 

"Es ccmO.n malinterpretar c:óro se aplican o se aniten err6nearrcnte las consi

deraciones y psicosociales relativas a la arquitectura y al diseño de edificios 

tanto de vivienda caro con funciones ptfulícas. Tales consideraciones son, sin an

bargo, de gran profundidad y alcance ••. 

Podr!am::>s dividir los espacios públicos, o edificios arguitect6nicos en 3 

gr371dcs grupos: 1) Al que se da el término antrop:>fí.lico en el que se incluyen a 

los seres hunanos o atractivos para el hcrnbre, caro ejaTiplo de esto teneros, hos

pitales, asilos de ansianos, o viviendas en general y 2) el antrorozénico, serían 

los edificios o construcciones diseñadas ante todo para contener objetos, naquina

ria, equipo y otras coS<J.s inani.r\3.das, y 3} en donCe se conjucran los 2 crrupos ante

riores, en éstos se contienen objetos y seres hrnanos en prop:irciones variables, se 

incluyen en éstos bibliotecas, laboratorios, escuelas, almacenes y oficinas".(?) 

la imp:>rtancia de las consideraciones psicosociales aLUTe11ta a rredida que los 

edificios se vuelven más antrop::::if!licos, variando éstas de acuer<lo a lo que se pre

tende con cierta construcci6n y dependiendo de el públioo a quien va dirigido, pues 

ccm:> ya henos nencionado anteriorrrente, las características varían de una cultura a 

otras, as1 o::rro de una clase socioecon6nica a otras. 

7. Ibidem: 735. 
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En el mercado de canpradores, es necesario que por ejerrplo un inversionista 

tare en cuenta las consideraciones psicosociales si es que espera continuar el éxi

to progreSivo de su enpresa, ya que cuando hay varias elecciones, hay menos necesi

dad de interesarse. Esto no seria el caso si todos los edificios existentes para 

un uso dado fuesen diseñados exactamente i~es, pasando por al to dichas conside

raciones. 

Es inportante temar en cuenta que cuanto mayor sea el ~ado de reclusi6n que 

resulte de las condiciones, tanto más importancia adquirirán estos ambiente;;, caro 

seria el caso de un hospital, un asilo de ancianos, una cárcel, etc ... 

Existe un problema. a nivel de un diseño arllbiquo, pJr lo que siendo dichas 

consideraciones innu:rerables, cabo aclarar que varían en cada caso ya que caro pue

den ser obVias, pueden ser nruy CC1tqJlejas. 

A rrenudo nos encontrarros en espacios interiores en los que existen puertas de 

vidrio sin marco. En algunos casos será muy fácil visualizarlas, pero éstas misnas 

en un hospital donde existe tensi6n, o la gran mayoría de la gente que va a él está 

en un estado de stress, pudiendo crear un problema ya que debido a las tensiones 

em:x:ionales, puede que ~sta no sea vista. A rrcnudo, aún cuanao una persona sea ca

paz de encontrar la puerta, se encuentra o:m idénticos letreros de etpujar y tirar 

o lo que puede ser atln ~s confundidor, con el tipo de barra en arnb:ls lados ccrnbi

nado con bisagras ocultas, de rrodo que no se ~ cuál es el lado enbisagrado o 

en qu6 direcci6n se abre la puerta. 

Es ccmún en instituciones públicas caro son los OOspitales, se selecciona una 

pintura lustrosa del misno color que el ciclo raso, y a veces, el piso, crea.nao una 
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ilusión de que no hay paredes ni cielo. Esto es de lo más perturbaé!or en un cuarto 

en el cual alguien esté en aislmr.iento. 

Situaciones visuales.- Se presentan situaciones visuales más sutiles pero 

a(in rffis críticas cuando es inq_:iosible distinqui.r el erterior del interior. Pod.r!a 

decirse que los iniciadores y genios en la separación y unión de interiores y exte

rioes son los ja¡:oneses. 

El interas de un arquitecto será por el flujo espacial de la planeaci6n abier

ta, la continuidad, la es~tica, etc., pero de.be también de tarar en cuenta las ra

mificaciones psicol6gicas de los elenentos que maneja y percatarse de que los con

ceptos estétioos pueden ser perturbadores. En la mayor!a de estas situaciones, el 

ambiente arguitect6n1co no es otra cosa que una parte pequeña del ambiente total ae 
una persona. 

En un rrarento dado, sin E:mbargo, el ambiente puede ser cr!tic;o. En este con

texto, hay unos cuantos edificios que pueden diseñarse deliberadamente pensando en 

la ambigüedad. Pero los edificios no tienen ¡:arqué ser rron6tonos, carentes de exi

taci6n e inte.r~s, y puede recurrirse consecuentemente a la runbiqüedad si ~sta ame
niza con la finalidad del edificio. 

Existe un fenáreno psicosocial muy ccrrplejo, que se relaciona con el concepto 

de privac1a, la cual desde un punto de vista a.rquitect6nico, puede pensarse en la 

privacía visual, en la privacía acústica, en la f1sica y en la que poiria denaninar

se espacio temp:>ral, siendo que la relaci6n existente entre espacio y tiempo es muy 

CClllpleja. No debe confundirse el término de privac1a o:m el de aislamiento, pero 

aml:os son consideraciones .inq::ortantes dentro del campo de las viviendas, viviendas 

institucionales y espacios públicos en general. 
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La privac.ta se relaciona con los fen6nenos culturales, con la índole del in-

. dividuo y la tarea que esté haciendo. Existen a su vez muchos elerrentos de diseño, 

detallados, que transniten visualrrente la idea de privac!a, así caro tambitfu1 el ta

m:iño y la pro¡:orci6n. Los nateriales, las texturas, los colores, y otros elerrcntos 

pueden trasmitir grados variables del sentido de separación del espacio, y oor tan

to, un elerrento de privac!a. 

Las relaciones sociales son la situaci6n psicosocial más canpleja que ouede 

estar articulada arquitect6nicazrente; es la que se relaciona con las aqrupaciones y 

las relaciones espaciales. 

Gran parte de los factores de seguridad y bienestar existentes en los c6di~os 

de o:mstrucci6n se basan en consideraciones psicosociales, ya que éstas intervienen 

en los seres hmunos de forma. muy marcada, caro ¡:x:::ir ejenplo el que las recámaras 

tengan un rnt.nirro de tamaño, dependiendo de cuanta 9'ente vaya a dormir en ella, ya 

que esto ayudar~ al manual del usuario caro para su salud mental. caro este caso, 

habr&1 infinidad de ellos, habiendo variaciones en cada caso, pero si se espera que 
haya buenos diseños, es esencial un c6d.igo de tip::i de desempeño y un docuncnto bien 

escrito en el que se enuncien expl.ícitrurcnte las consideraciones psicosociales co

rrespondientes a cada situación pero no debe hacerse codificando ele foDT\a muy deta

llada y r.tgida ya que ésta es una de las limitaciones principales del diseño efi

ciente e inaginativo. 

En particular, el arquitecto y el diseñador deben temar muy en cuenta que ca

da persona percibe de manera diferente al ambiente y que lo que parezca est~tico 

para el diseñador, puede no serlo para otra persona. 
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En el sentido arquitect6nico la lal:cr del diseñador, es un tanto subjetiva, 

ya que maneja el cxmcepto caro, aflicci6n, alegría, y otras experiencias tanto in

telectuales caro errocionales muy personales y los It'ejores diseños resultan de can

prender nruchas consideraciones relacionadas. 

Los arquitectos llevan ya tierrpo interesados p::>r cáro clebe ser el tráfico 

dentro de un edificio y cáro con un buen diseño arquitect6nico puede ser empleado 

nés eficazrrente el espacio disponible. al misrro tienp::> los psic6logos se han inte

resado por las respuestas conductuales en di~s diseños. 

Al rroverse la gente en el interior de un edificio puede recorrerlo Ce forma 

habitual que sería el caso de una oficina, o una casa o un lugar conocido, o bien 

lo podrá hacer de forna exploratoria que serr.a cuando el luqar le es desconocido y 

tienen qoo dar vueltas o retroceder en sus pasos; caro ser:í.a en edificios públicos, 

salas de arte, galerías, muscos, etc ... 

"El psic6logo Jarres J. Gibson sugiere que la percepci6n hmana, depende de 

las posibilidades de locaroci6n .•• La locaroci6n, siendo un factor tan i.rop:>rtante 

le plantea un problara a quien se har& cargo del espacio interior. Gran parte de 

la conducta huna.na se da de puertas para adentro, donde no interviene tanto la lo

c::crroci6n, sino más bien actividades ron:i sentarse, caner, danir. Dado el caso, la 

locaroci6n exploratoria es rrenos canún que l~ habitual". (S) 

Por lo tanto es rrás fácil estudiar a las personas en espacios públicos, para 

lo cual se ha ideado un sistema eltktrica para registrar autanáticarrente el núrero 

y la ubicaci6n de los pa.sos que se dan sobre un piso. Se le ha dencminaC.o 11odeirotro11
• 

a. Ibídem: a2s. 
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Se puede obtener parte de la informaci6n necesaria p:>r ned.io de estadísticas 

'y cuestionarios, pero hoy además de que la gente al saber que esta siendo observa

da reacciona y acttla de forna diferente. 

Por rredio del od(rretro se han hecho evidentes ruchos puntos que servirán 

para investigaciores futuras. 

Los antror..61ogos han observado que los centrorurericanos y sudárrericanos sos

tienen sus a:mversaciones a distancias tan cercanas que para los rortearrericarns 

serian inc6rroclas. Esto es de gran utilidad para los arquitectos que deben planear 

espacios pGblicos para culturas y grup:>s étnicos diferente y crear as1 espacios 

adecuados a las actividades scx::iales de cada W"KJ de ellos. 

110tra área de investigaci6n es la del oolor. Algunos expertos sostienen que 

los colores cálidos tienden a aurrentar la actividad y que los colores frias a de

pr:imirla. El od(rretro sirve tarrbién para tredirse de cuenta. Puede rre<lir no Gni

carrente el grado y velocidad del rrovimiento humano dentro de una habitaci6n, sino 

tambi&l los leves cambios de un pie a otro que una persona hace cuando parece es

tar imóvil". <9l 

Un estudio realizado por 'Ihanas Pecl y Ra.jendra Srivastava derrostr6, al 

contrario de lo que se esperaba, que los sujetos enplearan una parte más grande 

el espacio del piro de una habitaci6n pintada de color chololate, aunque hab!an 

estimado que era né.s grande una habitaci6n beige que era del miSTO tarrañ:>. 

Es!:O PJede deberse al factor del color. El color chocolate quizá sea m:is cálido 

que el beige, y el incremmto de uso del espacio dentro de la habitaci6n de color 

choo:Jlate puede obedecer a la actividad inducida por el color. 
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Otra investigación más reside en las variables de la personalidad, m.isrra que 

puede medirse independienterrente por pruebas psicológicas. Esto no le quita iredir 

preferencias artísticas y de diseño en cuanto a ca:racterr.stica de la personalidad • 

.. Las posibilidades de ccmbinar medidas de la perronalidad con variables arquitect6-

nicas, abren una nueva dilrensi6n tanto para el arquitecto caro para el d.iseiiacbr. 

Estas investigaciones, junto con el o&'.5rretro ayudarán al arquitecto y al di

señador a que planee su construcción y deooración en torno de las necesidades y la 

conducta hll1J\3Jla y contribuirán a que los científicos sociales entiendan mejor las 

respuestas o:::mductuales del harbre a su arrbiente arquitect6nioo. 

Existe desde hace algunos años, un gran interés profesional en la relaci6n 

de la conducta con el ambiente f1sico, siendo esto signifiCdti v.J en la atenci6n que 

se le presta a las ciencias conductuales, a la planeaci6n ambiental y a las profe

sionales del diseOO. Para lograr una investigaci6n CXJTipleta de todo esto, seria 

necesaria la ayuda de casi todas las carreras profesionales. 

Desde 1965 se han realizado investigaciones y seminarios sobre la psicolo;¡ia 

y la forT!'a del ambiente, que caiprueban el creciente errpefu de los psicólogos por 

explorar, farentar e incluso enprender tareas de investigación en el canp:> de la 

psicologia ambiental. Estas investigaciones han sido realizadas µ:>r psicólogos 

pero el interés m1s marcado es entre los disañadores que se preocupan por la pla

neaci6n ambiental, enf~dosc los psic6lcx::¡os a las consecuencias conductuales. 

En las líltirms d~cadas el ambiente f1sico del hanbre se ha isdo convirtiendo 

m'.is y m'.is en un arrbiente urbano, influido y hech:J ¡:or el hanbre. Las profesiones 

del disero y la planeaci6n han ocupado el punto irás venta joro, desde los cuales 
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observan esta tendencia y con los que miden las oonsecuencias tangibles que tc:x1o 

esto puede tener para la experiencia y la conducta humana. Los proyectistas as1 

cx:xro los diseñadores ambientales han tratad:> de llanar la atención de los psicólo

gos para que ~stos observen las respuestas oonductuales de la persona a los cambios 

en la artbientaci6n. 

Para poder realizar investigaciones más a fondo acerca del tem3, ;xxlria sen

tarse una base para hacer una apreciación de la clase de o:intrihucioncs que las 

profesiones de la planificación ambiental y del diseño pueden esperar razonablemen

te de la psicolog1a ambiental, asi corro las ciencias que estudian la conducta. 

Cuam:b existe lUi problal\il a resolver en este sentid:> son varios los puntos a 

tamr en cuenta pira pc:xler hacer un estudio preciso. La Wt:ortancia de una inves

tigaci6n psicol6gica es que debe ayudar a entender la wanera en que se conprende 

cualquier entidad del ambiente f1sico cotidiano. se rn;>leará aqu1 el tfumino de 

"exh.ibidor"ambiental 11 para denotar en genero 1110 que es conprend.id:f. ; -esto es, 

las unidades del arrbiente fisico cotidiano, del cual el pr.iJner paso de una inves

tigación ser1a: los edificios, las escenas urbanas, etc... El ttkmino exhibid:>r 

es por su aplicaci6n flexible y su connotación de algo a lo que reacciona dentro 

de las nodalidades perceptuacbs, O:>gnoscitivas y afectivas. 

Cerro segundo paso seria el proceso en el cual se considerarán los cooq;;onentes 

esenciales del problema., donde se pretende diseñar un estudio sencillo de la com

prensión de un soio exhibidor arrbiental, e irurodiatamente se VE? far za.do a tomar de

cisiones sobre estos problerras o::m:> serían: a) la o:xtprensi6n de a quién voy a 

estudiar;:bl eón:> le voy a presentar el exhibidor anbiental al obsezvador e) cuáles 

reacciones oonductuales del observador voy a producir y a reqistrar; d) con qu~ 

normas yoy a evilluar la carprensi6n del observador. Revisando las posibilidades 
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inherentes a cada uno de estos problerras se enriquece nuestra o:mcepci6n del pro

blE<Ta. 

Podría oonsiderarse que los exhibidores anbientales varían por lo rrenos en 

dos dirrcnsiones inp:lrtantes: la esca.la y desde lo natural o la influido p:>r el 

hatbre. 

A. CARACTERisrICAS DEL OBSERl/AOOR 

Podria tam.rse ccm::> 1m.1estra, al pGblico en general, pe.ro para que se justi

fique la investigaci6n y para que ésta sea m.1s precisa se harei por las observacio

nes de subgru¡::os espectficos de la población general, tarando en cuenta varios 

grupos. 

1) Personas que tienen conocimientos prácticos de las maneras en que la gen

te se conduce y errplea el espacio, tales corro los arquitectos, proyectistas, admi

nistradores del espa.cio, diseña.dores, etc. en lugares cerro hoteles, lugares de reu

nión. 

2) IDs grupos cuyos m:xk>s de conprensi6n del ambiente no humano son de inte

r~s particular para arquitectos y proyectistas, tales caro, los ancianos, trabaja

cbres emigrantes, pacientes incapacitados o psiquiátricos, incluso los estudiantes 

universitarios. 

3) IDs grupos fonm.dos de acuerdo con dinensiones de la personalidad, de los 

que se piensa que son pertinentes desde el punto de vista te6rioo a las variaciones 

individuales de la CCftIJrensi6n del anbiente no hurrano. 
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El tercer paso seria el de seleccionar un grupo de observaciones y presentar

les el exhibidor arrbiental que abran de o:rrpre..,der. El problena en este punto es, 

OOID deOO presentarse a es:te grupo el exhibidor anibiental. Esta presentaci6n va

riará depend.iencb del prof.6sit.CJ especifico de la investigación. Entre los cuales 

se p.Jerlen rrencionar: 

'1) la experiencia directa. - Que es la de mirar exhihidcres ambientales, cami

nar o conducir en tomo y a través de ellos. la visita al sitio tiene otra ventaja 

que es la de trasnitir el exhibidor ambiental a través de tcxlas las nodalidades 

sensoriales que sea capaz de estinular. 

2) La exploraci6n sinulada.- Esta sería una prescntaci6n libre de un exhibi

dor anbiental por medio de presentaciones en secuencia de transparencias fotográfi

cas, que le p:?rntltan al observador rrovurse en todas direcciones del exhibidor, o 

bien, rrediante c.:ínaras da televisi6n m:wibles que le permite al observador la li~· 

bertad para que vaya y explore visual.rrente el exhihidor, lo cual registra la se

cuencia de sus exploraciones, permitiendo determinar qué es lo que en realidad se 

le ha presentado. En este aspecto y en los siguientes que ve.renos, la limitante 

está en la degradación de la naturaleza y riqueza plenas de un exhibidor ambiental 

original. 

3) Estudios cinemáticos y fotográficos.- Estos a pesar de la limitante ya 

nencionada pueden trasn.itir, a pesar de ello, una gran cantidad de infonraci6n so

bre un exhihidor a!Wiental, en un alto grado de verosimilidad. 

4) Bosquejos y dibujos, m:xlelos y reproducciones.- Estos adquieren inportan

cia c:x::no nedios de presentaci6n p:lr el uso tradicional que han tenido en la arqui

tectura y en la planeaci6n. 
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5) Vistas taquitosc6picas.- las propias exposiciones breves de las presenta-

1ciones fotográficas de exhibidorcs ambientales, en donde el taquitoscopio puede ser 

tltil en investigaciones de la p.rcminiencia de ciertos elerentos de e:<hibicbres am

bientales, o:>n0 11escenas urbanas", asi caro para establecer cualidades afectivas 

de las características de los exhibidores. 

6) Presentaciones por rayos laser. - Da la posibilidad de hacer presentaciones 

tetradinensionales ¡:or rredi.o de hologramas de rasgos laser, que en el futuro quizá 

puedan dar extensas y realistas de exhibidores arobientales. 

7) Ninguna presentaci6n.- En los estudios de .:im.1gcnes duraderas de exhibicio

nes ambientales conocidos, será de interés estudiar las diferentes descripciones 

dadas cuando el el<hibidor ambiental se identifica ooicamcnte p:Jr el ncrnbl:e, y cuan

do es presentado en realidad. 

Los signos rrediantc los cuales ¡:oderros conoc:er las corrprensiones del observa

do seria par ncdio de las clases de juicios descriptivos y otras reacciones oonduc

tuales que investigan los observadores de exhihidores ambientales. Observar colum

nas. 

No hay ninguna base sinple para seleccionar los criterios de validaci6n, sin 

embargo, existen trnJ.chas follt\3.s de validaci6n, caro ya se ha rrencionado, pero varia 

tlependiendo el lugar, el tipo de exhibidor ambiental, asi cerro las caracteristicas 

del obsei:vador. 
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El'\ la escuela tradicional, pc_rsiste la inagen tradicional del profesor, asi 

caro el accmxlamiento de los alumnos en filas y con sus escritorios. Es aqui cuan

do surge la duda, de qué sucederia si a esto se le hicieran ciertas variaciones en 

la distribución del rrobiliario y en la ambientación. Para tratar de responder a 

esta interrogante, se realiz6 un estudio en el cual el salón estaba decorado atra

yentem?nte y arrueblado cxm c6rodas sillas al lado de la ch.irrenea, con alumnos de 

sexto grado, dando es un exitoso resultado, tanto en la reacci6n de los alumnos 

caro en su aprendizaje. Pero a la vez, en rruchos casos esta propuesta ha sido re

cha:iada ya que no es la imagen arquet1pica que se tiene de un salón de clases. 

Lo anterior, no quiere decir que todos los salones de clase deban rrantenerse 
decorados y con un accmxlo de pupitres iguales. Para poder detenninar c6rro debe 2. l. 6 EL AflB 1 ENTE F 1S1 CO 

ser un salón de clase ideal, se necesita tomu: en cuenta una serie de factores cono PARA EL APRENDIZl\JE Y EL 
ser1an: TRABAJO 

2.1.6,l EL PROCESO DE 

- La clase social ENSEflANZA-APRENDIZJ\JE 

- La edad de los altmios Y SUS HECES IDADES 
- Qui! tipo de enseñar.za se pretende dar 

- El tipo de escuela 

- La nateria que se va a inpartix 

- Etc .. 

Es obvio que de acuerdo a esto, el proceso real de carunicaci6n entre los 

altmlr'los, as1 cerro entre éstos y el profesar, será afectado de una u otra manera 

por las dis¡x>siciones fis1cas de cada uno de los salones de clase. tas efectos 

reales que ejerce dia a dia la disposici6n tradicional de los escritorios en los 

niños que lo ocupan, es el estar centrado totalrrenle en el profesor, este arreqlo 

obstac..~liza la o:m.micaci6n natural entre los alU1mos que se hallan en partes 
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diferentes del sa16n. Esto también t.rac cerro consecuencia que los niños t1tnidos 

sean incapaces de expresarse y que, en cierto tl'Odo, confien en que el profesor sea 

su intérprete. El niño que habla de la banca de adelante quiUI no sea escuchado 

por km que están atrás, mientras que el que habla de atrás si será escuchado pJr 

los que están adelante, ya que tendrá que hablar en voz alta ptira que el profesor 

lo oiga, y a su vez estará poco rrejor infonrodo que el alumno de adelante ya que 

observa las reacciones de sus catpañeros. 

Tanto entre niños cc:rro entre adultos, en tl'llchas ocasiones es dificil expre

sarse, aunque entre adultos el accm:xio de si.l.las en un salón de juntas sea circu

lar, sigue siendo dificil expresar lo que se piensa, entonces ¿C6rro se pretende 

que los niños lo hagan, si el sal6n de clases, en donde la rreyor!a de los profeso

res están tratando de fanentar la expresión coherente de conocimientos e ideas, se 

apega a una disposici6n física que lo inhibe. 

Gran parte de los salones de clase pueden e.nplearsc de nudo que el aprovc

cllarnicnto sea rrejor, para esto no es necesario que se can-bien los nn.iebles, sino 

tan s6lo darles un uso distinto tal y caro estlln. 

Para un rrejor rendimiento de los alumnos es m.iy inifOrtante obseJ:Var si es un 

grupo grande o pequeño y en base a esto el acorrodo de cada uno de los niños. 

cuanto mis pequeño es el grupo, tanto rMs 1ntirro se welve. 

Hay tarnbiim otra clase de conflicto que estlln presentes en alg1jn grado den

tro de un grupo: el conflicto ent.re los objetivos conscientes y sutiles del indi

viduo y los prop6sitos tácticos y primitivos del grupo. 
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'Parece haber pocas dudas de que el nobiliario tiene un valor sirri:6lico así 

caro significado funcional, para los alurmos de todas las edades. l.Ds pupitres y 

las rrcsas, las sillas de los profesores, representando estas cosas ciertas clases 

de ritos y de ex¡::ectativas acerca de los papeles sociales y las relaciones que se 

presentan en las escuelas. Y no oon <lnicarronte los niñas quienes 11 leen11 tales sig

nficados en la tranera en que mplearros los nuebles para expresar ciertas clases de 

relaci6n. El padre que se halla en el estudio del director siente que la naturale

za de la entrevista es diferente seg(in que aquél le habla desde detr11s de su escri

torio o que se acerque en una butaca igual a la que dicho padreo ocupa. Esto. suce

de igual cuando un niño es entrevistado por un director. El papel de un di.rector 

será mis dictatorial si se sienta en una silla distinta a la de los derr.:1s. Por lo 

mi.SIT'O, un alumno que ruq::one algo se sentirá 'nás i.np:>rtante utilizando una silla 

distinta a la de los de.ntis, y esto a su vez le dará nás o:Jnfianza. en s1 rnisrro. (lO) 

Pero, a pesar de que en general a los niños les disgute en un principio o in

cluso se o¡::ongan a rrodificaciones del uoo "norrrial" de los rruebles cuando c1stos son 

efectuados por sus profesores, recurren par s1 misros a innovaciones sinb6licas y 

rituales cuando desean oomunicarse ron dichos profesores en un nivel errocional. 

Dl realidad es raro que todo un grupo exteriorice un sentimiento en oontra 

de un proferor, es ll\'!s f~cil que uno lo exprese y los dem;is lo a¡;::oyen. 

Es nuy .inp:>rtante hablar acerca de los efectos de los edificios en sí -lo 

viejo o lo nuevo, lo anticuado o lo IT'Oderno-. Entre las escuelas las desigualdades 

desde el punto de vista de los edificios y nuebles son en6rnes y al hablar de esto 

lo. Ib!dern: 504 . 
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cabe m:mcionar la ccm:>diclad que el dinero puede oonprar, y las disparidades de la 

clase de experiencias educativas que son p::>sibles para alUITU10s y maestros. I.cts 

escuelas desde luego oon algo rrás que ladrillos y trorteras, o que acero y concreto. 

Un niño puede amar un edificio viejo y aparentenente deprirrente y no estar a gusto 

en uno nuevo y rrode.mo. Esto no dice que no son las inrrediaciones, sólo lo que 

determina la vida de una escuela, sino las personas que conviven en ella. 

En nuestros d1as los programas de construcción de escuelas han evolucionado 

rápidarrente, habiendo en ellos algunos ca.rrbios en el diseño de algunos cuartos. 

!.as bibliotc::as pueden incorporar ahora gabinetes o miradores privados, en donde 

los alumnos pueden sentarse a trab3.jar sin sentir que est:M constamente bajo la 

mirada del profesor, as1 corro las bibliotecas,· p:Jdem::is agregar los laboratorios, 

los depLirtarrr:mtos especiales, etcétera. 

se espera t.cxlav1a una gran revolución en el earrp::> de la arquitectura escolar, 

en la cual se proponen edificios que ¡::osean cubiculos tutelares y seminarios, con 

nobiliario adecuado para todo tipo de traoojo, un buen diseño de salones de talle

res para rrí1sica, cine, pintura, escultura. Una escuela diseñada para satisfacer 

las necesidades del futuro. 

"Hoy en d1a los intereses en la con~trucci6n residen principalrrentc en las 

rameras y los m:-0.ios de construcción, asi cerro en la velocidad y cantidad. Ia pa

labra anbientc se oye al hablar del diseño, pero no se le da la Utportancia que 

rrercce, sin errbargo, 'el anbiente es la esencia de la arquitectura". (ll) 

Hasta la fecha no existe tlll estudio ordenado sobre el anbiente, aunque con 

frecuencia se analicen partes de la arrbientaci6n por separado caro la iluminaci6n, 

11. !b1dl"lll: 5 
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la actlstica, el color, los materiales, etcétera. 

Lso estudios de los factores ambientales aislados, as! caro de la mmera en 

que interact11an unos con otros, tanto a los niveles físicos caro subjetivos, oon 

fundannntales para el desarrollo de la an¡uit:ectura. 

La universidad de Kilkington est.!1 realizando una investigación a fondo sobre 

el diseño de oficinas, haciendo posible también el estudio de muchos aspectos del 

arrbiente en relaci6n con un tipo de edificio que necesita verse desde un punto de 

vista nuevo. Este estudio pretende presentar un cuadro coherente del anbiente en 

el oonte><to del diseño de oficinas. 

El ambiente del edificio.- Las ramificaciones en el canp::> de la ambicnt.a

ci6n de edificios es interminable, ya que existen una serie de factores que inle.r

vienen en ésta, caro las circunstancias, el clina, la ciudad, qu~ ti¡::o de edificio 

se pretende dependiendo de su lccalizaci6n, as1 caio la función que debe desenpeñar. 

"Ejenplo de ello, es el argurrcnto de que, en función de las distribuciones 

espaciales y las oondiciones ant>ient.ales, un edificio debe. ser estimulante, pues 

de. esa mmcra puede alcanzar en grado 6ptirro sus finalidades pr~cticas: 

la conciencia, la parcepci6n y el pensamiento nonm.lcs pueden nanto.nerse ó.ni

carrente 011 un arrbiente que carrbia de continuo; cuancb no hay 0;:"UTibio se presenta un 

estado de 'privaci6n sensorial 1 • los experirre.ntos demuestran que Wl ambiente horro

gá{leo es invariable, produce aburrimiento, jnquietud, f.;.lta de concent.raci6n y re

ducci6n de la inteligencia 11 • (l2) 

12. Ib1dem: 599. 
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Podr:i.a decirse que esta es la base psicológica para crear condiciones varia

das en los edificios. Un edificio en el cual to::los los pisos tienen la misra dis

tribución, oolor, rrateriales y atn6sfera, crea problerras, ya que por cuestiones fi

siol6gicas y psicol6gicas, recla:rram:is instintivamente satisfactores estéticos. 

Un cambio del ambiente estimula nuestros necanisros interiores para percibir y res

ponder con rapidez a los acontecimientos inif:ortantes y, con ello, aurrentar la efi

ciencia. 

Si los arrbientes de los edificios en general, ejercen una influencia tan na.r

cada tanto buena CCfil'.) rra.la en los estados rrentales de las personas, en la ccm.midad 

y hasta en la salud; entonces es rruy necesario hacer un estudio profundo acerca de 

esto, tcrrancb en cuenta que no se puede generalizar ya que hay diferencias ente las 

poblaciones, as1 cono en el se.xo, la edad, el estatus, las clases scx:iales y su cul

tura 1 no obstante que sus efectos tienen que apreciarse de nancra total, los OOITPJ

nentes principales de 1..ll1 anbiente han de ser considerados, inevitablcrrente, de na

nera separada . 

El espacio.- Hoy en d!.a existe una gran tendencia a los espacios grandes, 

de forna que la g~te pueda disfrutar de la luz solar y contrnplar el mundo exte

rior sin las obstrucciones que constitu1an las paredes divisiorias. IDs espacios 

grandes as1 corro los pequeños tienen ventajas y desventajas, misrras que varían de

pendiendo del US'..k1.rio y el trabc'ljO que descnpcña, pero cualquiera que sea la re

laci6n entre el t:.an'año del espacio y la coherencia o la lealtad del gru[Xl, los 

edificios sólo pueden diseñarse para que sean ros eficientes y satisfactorios 

cuando se entienden las consecuencias operaciones del propio diseño. 

La luz.- A tra~s de la historia se puede ver que la finalidad de las venta

nas es la de iluminar, aunque hoy en d1a existe la luz artificial por rrcdio de la 
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electricidad. sin certeza, pero en base a estudios, se dice que existe una prefe

rencia por trabajar con luz de d!a que con luz artificial. Ex:iste también la pro

babilidad de que las ventanas sean valoradas realrrente por la vista que ofrecen al 

exterior y m'!s aun en la segunda mitad del Siglo XX. 

Por otra parte, la teoiolog!a m:>denia, ha incluido de otras maneras en la 

funci6n de las ventanas, ya que con el auroonto del volurren del tre'ifico en las ciu

dades, originan ru.tdo, que a través de las vent.c1.11ils, se trasmite al interior del 

edificio, por este notivo, las ventanas se nanticnen cerradas, pero esto a su vez 

crea un problema en la ventilaci6n. Ex:iste hoy en d.!a una tendencia a los qrandes 

ventanales, que pueden traer un problena de aumento de radiaci6n y por consiguiente 

que los interiores se calienten o se enfrien derM.siado. 

11Las ventanas ocupan wm p:>sici6n central en el estudio del arrbiente de los 

edificios, el problema de diseñarlas estriba en reconciliar los requisitos en con

flicto que se i.np.men scbre ellas" . 

La tenveratura.- Las condiciones ttirrnicas dentro de los espacios son deter

minantes, ya que pu-a un buen rend.imiento de la gente, se necesita que éstas se en

cuentren a gusto, no acaloradas, ni con fr.!o, o con aire contanúnado; es p:>r esto 

que se han errq::ezacb a utilizar, principal.Irente en Inglaterra, plantas de aire acon

dicionado, que permiten eliminar el exceso de calor procedente de la radiación so

lar y del equipJ ncceinioo y eléctrico y controlar la cantid..1.d de ventilaci6n, la 

tell\X'ratura antiiente y la hll!redad relativa. 

La ad:istica.- . El ruido es quize'i el principal problena que confrontan los 

edificios ubicados en los centros urbanos. Con respecto a esto hay nucho que puede 
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haet=rse. por reducir el problerm. can aislamiento acústico adecuado del cielo rasa y 

las superficies del piso. con dep6sitDs ron n-et:l1licos para desperdicio, y sillas 

con patas revestidas de hule, se pcxlr1a evitar el ruido interno en a:i..guna escala; 

y el ruido exterior: reducienOO las áreas de ventanas, utilizando cristales dables, 

eliminando los tragaluces abiertos y haciendo construcciones pesadas en vez de li

gcaas. 

El proceso del diseño arrbiental.- "Tradicionalm:mte le ha corresp:mdida al 

arquitecto la creación del anhiente total, pero en la actualidad ésta es una tarea 

tan carpleja que, en la mayor1a de los espacios públioos rrejor planeados se ha vis

to que son necesarios equi¡:o de diseño multidisciplinarios". (1
3 ) 

Las decisiones que afectan al. ambiente en los edificios, rara vez se bas.."Ul 

en resultados de investigaciones... Se han hecho estudios, por ejerrplo de la ilu

minación y la ventilación, pero la influencia de ellos ha sido roonor a la esperad...i.. 

El diseño ambiental ha tendido a significar la adaptaci6n de un sisterre dacb, agre

gando pieza ¡:ar pieza las luces, las persianas o cortinas, los trateriales, las tex

turas, el rolar y otros accesorios: pe.ro no ha habido un nov.im.iento serio para di

señar los edificios pCiblicos en torno de las funciones que pretende desempeñar. 

El diseño anbiental es muy conplicado y hoy en dia, sin ser 100 fXJr ciento vá

lido, los diseñadores tienden a ambientar un espacio en forma intuitiva, cono, r.or 

el m::rrento, debe ser. NO sólo existen muy pocos lineamientos relativos al diseño 

positivo sino que el sistcrra educativo referente a la construcci6n ha sido de tal 

:índole que son rra.ry pocos los discñad.Jres que podr!an envlear esos lineamientos en 

caso de que éstos aUJTCntaran. Por la naturaleza de la fonnaci6n de los arquitectos, 

continuarán taMndo un punto ele vista fragmmtario de las responsabilidades del 

10. Ib1dem: 602. 
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equipo de dise.=)os en este sector particular. Los constnlctores quize1 se muestren 

desinteresados por el ambiente total y tal vez interpreten estrecharrente sus res

ponsabilidades, enfoc!ndose a los duetos de calefacci6n, electricidad, etc ... 

Sin tonar en cuenta, caro se ver:ta, la forna en que los espacios deben ir ambien

tando, Los procedimientos de diseño ambiental evolucionan, a rrentJdo son CO"Jplica

dos, prolongados y sospechosos en la conducta hurrana, y se confinM asimisrro el 

valor de las investigaciones psicológicas de los problemas del diseño de edificios. 

Hay varias cuestiones de especial iJrI:ortancia, y caro principal tenem:;s el grado 

en que un factor ambiental afecta la ¡::ercepción subjetiva de otros. Por esto, se 

desea continuar con este estudio, o::intanto ya con una operación simultánea de ~s 

proyectos; (1) un proyecto declaradanente all'biental y (2) un estudio dc,l tipo de 

multiedificios. Y caro tíltino la tarea indispensable de establecer los rrcdios dt? 

evaluar y co;tp3.rar los ambientes totales. 

se ha hablado del all'biente en relación con la arquitectura, pero la palabra 

ambiente tiende a poseer significado e inplicaciones diferentes para personas di

ferentes. En este caro se le considera ceno la suma de las sesnacioncs fisicas y 

emocionales percibidas por las personas que OCUf)a1l los edificios y que se originan 

en el uoo de éstos miStns. nitre estas sensaciones están la cc:m.midad OJrp:>ral, 

las sensibilidades estéticas y las relaciones sociales, pueden originarse en el 

clim:l e.~eno, la ubicación y el ne:lio social, pero son influidas y nodificadas 

por el diseño. 
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La percepci6n constituye un proceso de adscripci6n a categorias de reconoci

'miento y percibliIDs consecuenterrente los objetos caro idéntioos a pe:sar de sus cam

bios actuales en el taIMOO de su inagcn retiniana, su fonra o su color. 

El reconocimiento de un objeto exige la presencia de detenninadas relaciones 

oonstantes. Algwld.s veces las señal aes de inforrraci6n se pueden estnx:turar de va

rias rm.neras y adscribir a distintas categor!as perceptuales, aparece entonces 

fluctuaci6n en la percepci6n. 

Ex.iste un gran núrero de .factores arrbientales que afectan al que se ve y per

cibe signos espec!fioos. Estos tienen que ver oon la calidad, intensidad, colorido 

e iluminación que recaen robra el signo, as! caro las obstrucciones f!sicas entre 

el que observa y el sigro y éstos están bajo el control del diseñador. 

Al decidir d6nde se van a colocar los signos o grafisros, se deben de tana.r 

en cuenta varias oosas: 

a) características del espacio arquitect6nica 

b) mm funciona el espacio 

e) Qué obstrucciones existen 

d) Angules de visión 

e) Relación con otros signos. 

Existen ciertos aspectos nuy irrp:>rtantes a tomar en cuenta al prop;:mer un 

grafisrro, que pueda afectar la percepción del misrro. El lugar donde se va a colo

car debe ser escogido de manera que no se confunda con el fondo ya que, si no, 

puede haber algo que distraiga al observador, esto debe ser previsto por el dise

ñador pra un buen funcionamiento. Tambi6n influye si e."<isten texturas o colores 
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para que no haya ningtín problara de percepción. Por esto el grafisrro debe ser 

claro y colocado adecuadarrente de tra.nera que nada interfiera en la b.Iena captación 

del ml.srro. 

Los sírnl::olos pueden ser arrbiguos ya que la rrayor1a de la gente es~ orienta

da verbal.rrente absorbiendo la rreyor infamación por palabras, mientras que la mi.no

ria rcsp:mde rápidarrente a efectos visuales tales caro los stmbolos. Es por esto 

que TIUJChos sflrb:ilos necesitan ser ap::>yados p:Jr rrens;ijes verh:t.les. Si el sírrb::>lo 

va a ser usado por si solo requiere de rru~ claridad y un buen inpacto, as1 cono 

colocarlos en el orden que van corriendo en el camino. 

El calor también influye (caro se ha hablado en el capitulo 4), sin errbargo, 

al planear el tamaño de un sintolo hay que prevcer el color de €!ste, puesto que Wl 

sfml::olo o grafisrro varia de tanuño dependiendo del oolor, ya que hay colores oon 

rrejor visibilidad a distancia que otros. Para equilibrarlo las zonas coloreadas 

en distintos colores sobre una superficie blanca, a una distancia de 220 mts. de

ben ser coloreadas del doble da tairañc para lograr una 6ptina visiliilidad. 

I.Ds simb::>los, grafisrros o signos que Sl"'_rán eJ:lllleados en un cierto lugar no 

pueden ser los misrros que en et.ro, varían las caracter1sticas arquitectónicas, 

los rolares, los espacios y la gente que visitara dichas sitios. Estos estfill di

señados para carunicar infonraci6n que no sierrpro la gente percibirá ele la rnisro 

m:mcra, es p:>r eso que el trab:J.jo del diseñador es m1s un arte que una ciencia. 

tas decisiones que 6.1 tarara robre su .diseño son a su juicio y por su propia expe

riencia ya que no existen principios cientificos. será un éxito el traro.jo de un 

diseñador al lograr un proyecto con el m.tn.ino de signos y que resuelva las necesi

dades insatisfechas del lugar y que al ml.sno ti""PO forme pai:te de la ar!hientaci6n 

y caracter1sticas del lugar. Esto quiere decir que los sfui:olos estlln integrados 
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a la arquitectura, que aparte de ser funcionales sean est1'5ticos. otro factor que 

interviene al diseñar un c63igo caro del que ya se ha hablado, se necesita obser

var la gente, si la gente que lo visitara vive en un stress, o lleva una vida muy 

agitada, si tiene tienpo para detenerse a ver los s!mlx>los, con qué estado de áni

rro entran a dicho lugar, cu..11 es el m:>tivo de su visita y caro punto muy irrp:>rtan

te a qué clase socioecorónica pertenecen. 

!os espacios del lugar inluycn mucho tanhi6n, factores caro la altura del 

techo, lo largo de un pasillo y su color, el tamaño de las paredes, en base a esto 

se diseñará el formato ya sea cuadrado, ro:::tangular o redondo, el tarraño, la forna 

ya sea regular o irregular rx:ir ejarplor para un lugar especffico probable.trente se 

necesite una form3. alargada o vertical etc. . . Si el diseño del c6digo no lleva 

cierto orden se caer1a en un caos visual, o en una m:motonia. 

Es :l.nt:ortante pensar en los materiales que se enplcaron o si se uS3.ran en 

exteriores o en interiores por ejenplo: Si irtín en exterior tanto el rraterial 

carro la pintura deben resistir las condiciones cli.Irato16gicas. En interiores si 

van a ir pintados sobre la pared o sobrepuestos, hechos en ccrrurica, rradera, acr1-

lico u otro naterial, asi caro prevecr el m1todo de: inpresi6n que se va a utilizar. 

Otro factor es la ilunúnaci6n ya que en la arquitectura la ilum.i.naci6n forrra 

parte de la ambientación f?Cro ésta iluminaril los sl'.nt>olos y de qué tmnera afectará 

o beneficiará a la lectura de los misrros fOr ejemplo: si darán sarbra que pudieran 

confundir el nensaje etc.... La luz d~ hacer que EXJr la noche sean bien ilumina

dos, si es que el lugar será visitacb de noche y si es de di.a habrá luz natural o 

artificial. Estos factores ser<in determinantes para la buena visibilidad de un 

c6digo. As1 caro revisar si los s.trrbolos o grafisrros irán oolos o a¡:::oyados por 

ti¡:ograffa. 
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Frecuenterrente las palabras legibilidad, habilidad para leer y claridad, se 

han usado mis caro aspectos i.rtportantes de un sirnrolo, pero para crecir juicios ob

jetivos sobre los stmlx>los se taran en cuenta 3 flllldarrentos o d.llrensiones. 

1) SEM\Nl'ICA: Esta se refiere a la relaci6n entre lllla i.rragen visual y un 

significado, o sea que tarrbien representa un s!.rrbolo el rrensaje, la gente lo enten

derá clararrente? 

2) SINTAXIS: Es la relaci6n existente de una i.rragen visual a otr.:;- caro se 

ve? 

3) PAAGMA.TICA: Es la Felaci6n existente entre una irragen visual con el usua

rio. Puede la persona ver el signo? 

Ex.isten muchos elerrentos de diseño básicarrente decorativos en la naturaleza, 

y éstos pueden ser errpleados para lograr diversos tipos de ambientes dentro de la 

arquitectura, as1 caro aprender a resaltarlos. 

Los grafisrros han llegado a significar tantas cosas dentro del diseño que no 

hay una definición concreta y adecuada. La principal funci6n de los grafisnos en 

la arquitectura es resaltar o rrejorar el ambiente, aurque también se pueden utili

zar al misno tienpo de arrbientar para señalar algo o para canunicar cierto ti¡::o de 

información. 
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Dia con di.a son m1s evidentes las diferencias que existen entre los diversos 

sistena.s culturales, al igual que éstas ya no se limitan tínicarrente a las relacio

nes interper.sonales, sino que han aurrentado dado que en un rnisro pa1s existen gru

pos diferentes con costumbres y tradiciones propias aunque superficialm:mte dichos 

grupos parezcan iguales, ya que estas diferencias no oon declaradas ni fornuladas 

en la estructuraci6n del tiern¡:x::>, espacio, rraterial y las analogt.as. 

Existen nuchas rosas que suelen t.c:xrarse o:::rro naturales, pe.ro que al hacer un 

estudio se ve que no, ya que el enplco que el hombre hace del espa.cio, así. caro el 

espacio que nunticnc entre s1 y sus congéneres, asi caro el que construye en torno 

suyo en el lugar y en los espacios que lo ro:lean, dando cono resultado que la iden

tificaci6n del individuo consigo misrro aurrente, y la alineaci6n disninuya. 

El tema principal al que nos enfocarcrros en la siguiente investigaci6n, será 

el espacio personal y social y la palabra prox6mica la utili1.arenos para designar 

las observaciones y teor1as interrelacionadas del empleo que el hanbrc hace del es

pacio. 

En las relaciones hunenas existen truchas tipos de cornu.·1icaci6n, siendo la 

commicaci6n el rreollo de la cultura y aOn de la vida rnisna. Uno de los principa

les rredios de COPUIDicaci6n es el lenguaje, ya que no es un sinplc ncdio de expresar 

el pensamiento, sino es en realidad un elaTP..nto principal en la forrraci6n del pen

samiento. El hombre por rredio de su lenguaje expresa lo que percibe. En la nayo

r1.a de los casos la gente que no habla un misrro idiara, habitan diferentes mundos 

sensorios. 

El c6no perciben las diferentes culturas lo espacios varia. Los tredios ar

quitect6nicos y urbanos que crean las personas .son manifestaciones de su cultura y 
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son esos arrbientes alternados creados ¡:or el harbre, los que ad~s nos pueden en

señar c6m:J utilizan sus sentiCbs los diferentes pueblos, es ¡:or esto que la expe

riencia no se puede tc:m3.r o:m::> un punto de referencia estable, ya que se da en un 

rrcdio rroldeaclo p:>r el hanbre • 

Para observar, registrar y analizar los sistemas proxcrros que son parte de 

las culturas rrodernas, se requiere torm.r en cuenta los diferentes sisterras de com

¡:ort;amiento en que se b:isa cada cultura. 

A traWs del tietl'p) el 1-x:xrbre ha creado una nueva dilrensi6n que es la cultu

ral. La relación existente entre el hombre y la di.Irunsi6n cultural ha cobrado ya 

nucha inportancia ya que "el hanbre croo su rrcdio arrbiente participan en un rrol

deamiento mJtuo". l 14) A su vez el hcmbre va creando su propio rrundo y este mundo 

incluye determinanterrcnte en el desarrollo de sus perronas. con el crecimiento 

urbano existente en el m.rndo, lo anterior puede significar hasta cierto grado un 

peligro, ya que las sociedades se están degenerando d1a con df.a en todos sentidos. 

As1 ceno es .irrportante una buena distribución y un buen errplco del espacio, 

es tambi~ inportD.nte hablar de las distancias que existen entre las personas 

cuando éstas se encuentran reunidas en un lugar. Existen entre otras 4 zonas de 

distancias entre las personas: 

14. 
15. 

11a) Distancia intina 

b) Distancia personal 

e) Distancia social 

d) Distancia p(iblica". (l5) 

Ia dilronsi6n oculta: 10. 
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No se puede generalizar en ninguna de los 2 aspectos ya m;ncionados acerca 

del espacio, del cual es el correcto, puesto que esto variará dependiencb la cultu

ra, la educación, etc. por ejerrplo, en el Jap5n se utilizan espacios grandes y bas

tante vac1os, mientras que la naturaleza de los franceses es el anontonarniento, los 

árabes pretenden, espacios libres oon vista, etc. 

Para p:xler entender rrcjor la percepción del harbre, es necesario saber acer

ca de su naturaleza, de sus sistemis de recepción y la forna en que esto varia de 

una cultura a otra. Para esto ¡xxlr1arros dividir el aparato sensorial del haIDre 

en 2 grupos: 

111} Ws receptores de distancia. - Que estarian relacionados can los objetos 

y situaciones distantes caro la vista, el o1clo y el olfato. 

2) Los receptores de inrrediaci6n.- Que son los que se encuentran al alcance, 

pegados a norotros cxxro seria el tacto". (lG} 

No se sabe con precisión si la infornaci6n recogida por la vista sea la mis· 

ma que la del o1do, aurque se cree que en personas noma.les, la vista es seis mil 

veces más eficaz, ya que el o1do canienza a verse limitado desde los 6 m. y a par

tir de los 30 ~ses JTUY carplicada, mientras que la vista alcanza hasta mucho m!is 

de 100 m. Por otra parte la infornaci6n recogida por el ojo es m:mos ambigua y 

tiende a concentrarse OOs que la auditiva. 

Acerca de la ino::mguidad entre el espacio visual y el auditivo no se tienen 

estudios precisos can:> p::ir ejE!TJ)lO: que será más fact::J.ble que un sujeto vidente 

pueda tropezar con algo en un lugar donde hay m'is resonancias. Se tienen aan m:is 

16. Ib1dcm: 56,57. 
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datos sobre el papel del espacio auditivo en la eficiencia de una ejecuci6n. 

11El fonetista J.W. Black dcrrostr6 en un estudio que el tarraño de una pieza y 

su tienpo de resonancia, afecta a los indices do lectura. La gente lee con m3.yor 

lentitud en las piezas grandes, donde el tie.rrpo de resonancia es más lento que en 

las pequeñas. U 7> 

Al hablar de la percepci6n del espacio no s6lo debe tcxnarse en cuenta lo que 

puede ¡x!rcihirse, sino lo que se .puede eliminarse. La gente de las diferentes cul

turas, han sido educadas cada una a su forrra, de ahí. la capacidad de prestar aten

ci6n a cierta infornuci6n y de descartar otro tir;o. 

Frank Lloyd Wright, fue un arquitecto, al que gran p;irte de su éxito se debo 

al entendimiento que tU\.o de los muy diferentes mxlos que tiene el ser hum:ino de 

percibir los espacios, así. corro puede considerárselo un genio en el enploo de las 

texturas. 

En el Hotel lnp2rial de Tokio, Wright utiliz6 en las paredes, un ladrillo 

áspero y tosco, con dorado encajado; logró de esta m:mera que los hu~spedes se in

teresen por las superficies del edificio. 

A los japoneses se les p::x:lrí.a considerar o::xro la n""1xim:i expresión del enplco 

de los espacios, lo cual p::x'lerros ver en sus jardines, asr. caro que p:>r el hecho de 

vivir muy juntos, se vieron forzados a aprovechar al ná>drro los espacios pequeños. 

En sus espacios interiores, se encuentran despejados los rincones ya que todo suce

de en el nEdio, a diferencia de los europeos que suelen poner todos los muebles em

potrados o recargados a las paredes; esto a su vez varia con los nortearrcricaoos 

17. Ib1dern: 57. 
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que lo que oo se usa del espacio es superfluo, o sea s6lo se necesita el espacio 

suficiente para desatpeiiar el trabajo. 

En relación a las oficinas nortearrcricanas se han hecho una serie de estu

dios, ya que a rrenudo se cuestionaba la gente ol ¡::orqué en una oficina se sienten 
a gusto y en otra oo. 

"Con base en entrevistas oon m1s de un centenar de infonmntes norteane.rica

nos resulta que hay tres zonas ocultas en laü oficinas nortearrericanas. 

1) !.a. zona :i.rumdiata de trabljo, con el escritorio y la silla; 

2) Una serie de puntos al alcance de la llBllO y fuera de la zona arriba rren

cionada¡ 

3) Espacios n-arcados caro ltmite alcanzado cuando uno so aparta del escrito

rio ¡:era alejarse un poo::i del trabajo pero sin levantarse realmente. 

"Un reciento que pennlte solanente m:Nersa dentro de la prinera zona SC! sien

te caro Wl encierro. Una oficina de tamaño de la segunda zona, parece ?X{UCña. 

Una oficina com:> la tercera se considera suficiente y en algunos casos ant>lia 11
• (lS) 

Otro aspecto ~rtante a tanar en cuenta es el espacio cenest6sico, que es 

un factor determinante ¡:era los arquitectos y díscñaclorcs en la planeaci6n de espa

cios ptiblicx>s. 

18. Ib1dem: 70. 
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Indcpcndientem:::mte de las diferencias tanto individuales caro culturales en 

la percepción de espacios; hay ciertos puntos en los que s1 pcxlerros generalizar. 

Por ejatplo: lo que uoo puede hacer en un espacio dado determina su m:xb de sentir

lo, ya que un cuarto que se atraviesa en 5 pasos es catfllet.arnente distinta a la de 

uno que se atraviesa en 30 paros. la altura de los techos también tienen una gran 

influencia, ya que p:>r ejenplo un techo muy alto, da sensaci6n de espaciosidad. 

El espa.cio t6rmico es un tena que suele pasarse por al to, y es tarrbi6n deter

minante en la percepción del espacio p:>r el haribre. Estas sénsa.ciones o este tip:i 

de infamación es captada J,X)r la piel. El harhre es capaz de trasnitir rrensajes o 

de o::mmicarsc p:>r la piel dé acuerdo a su estado arocional, y esto se ve en los 

cambios de tenperatura, as1 o::rro por la afluencia de sangre, lo que ccrtúnnente se 

dice sonrojar. l\ su vez estos carrbios térmicos pueden deberse a una respucst.ci.. a un 

est.tmüo que en este caro ¡:odria ser a un determinado arrbiente. las es;:iacios a 

causa de su ventilación, o de la fonna en que está distribuido el espacio, la can

tidad de gente, el t.amañ:>, etc ••. acarrean cambios en la tenperatura arrbiental, 

miSl'Os que influyen en las personas que ah1 se encuentran. Dentro del espacio tér

mioo intervienen factores, caro serian el color que tarrbién tiene gran influencia 

en las sensaciones, ya que existen colores que absorben el calor o el fria y otros 

que los repelan, debiénCbsc tan.ar esto también en cuenta. 

El pintor Braque distingu1a el espacio visual y el espacio táctil de la si

guiente nanera: 

ºEl espacio táctil" separa al espectador de los objetos, mientras que el es

pacio visual separa los objetos unos de otros. SUbrayando que la diferencia entre 

estos dos tipos de espacio y sus relaciones oon la experiencia del espacio, dccia 
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que la ¡::iars¡:ectiva cient1fica no es sino una treta visual -una na.la treta- que ha

Ce irr{loslble al artista conunícar la cabal experiencia del espacio". o91 

El psic6lCXJO Jarres Gibson hace tarrbién una relaci6n entre ~stos, diciendo 

que si se oonjugan arrbos se refuerza el flujo de inpresiones sensoriales. El psi

cólogo Micheel Balint observa que existe 2 rrundos perceptuales, el orientado t:.'ic

til.m:mte y el orientado visual.zrente; diciendo que el ~ctil es ~"is i.rurediato y 

amistas:> que el visual, ya que el visual se ve obstaculizado por objetos peligro

sos e insondables cerro la serian la~ personas. 

O:m toda la informaci6n que se tiene ya de la :irrportancia y de la capacidad 

informa.ti va de la piel, los arquitectos, proyectistas y diseñadores, todavta no 

solucionan la forna de descrrpeñarlo de forna correcta. La textura, se aprecia y 

estilra. principal.rrente ¡:cr el tacto, al1n cuando su prescntaci6n es visuaL Dichas 

texturas se han usafu muy p:x:o, siendo que bien utilizadas oon lll1 conocimiento psi

cológico y axial, harta que los espacios desercpeñaran rrejor su función. En el 

aspecto del tacto, los japoneses si han puesto interés can;) 

en sus maderas labradas. 

en sus jarrones y 

El ojo cuenta con una estructura que tiene nruchas inplicaciones C'011 el dise

ño de espacios, ntl.Sl'\'.3s que. na sean reducidas a principios o escrit.:is en c6digos. 

Cerro ejenplo tenenos que cuanto m:ls cerca est!m las paredes de un tlinel o un pasi

llo m1s rranificsto es el novimiento. 

"Eh los restoranes, bibliotecas y lugares públicos, la reducci6n de rrovi.micn

to en el canpo perifériro reducirá algo la sensaci6n de hzicinam.iento, mientras que 

el aumento al mixi.mo de la est..i.rrulaci6n periférica at.DOOntará esa. scnsaci6n. 

19. Ibídem: 79. 
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La ubicación de algo en su lugar ensancha un poco nuestra vista y añade al entendi
miento de los procesos que el hanbre enplea en su pcrce¡x:i6n del mundo visual. (ZO) 

En relaci6n con la pcrcepcí6n de los espacios, la diferencia ~s marcada es 

entre el este y el oeste. Dl el oeste no se perciben los objetos sino el espacio 

que hay entre ellos. 

Gracias a ruchos estudios acerca del arte en relaci6n con la percepción, se 

puede observar que el artista nos puede enseñar mucho sobre su propia fonra de per

cibir el m.indo que lo rodea. La in{:ortanc.i.a aquí radica en lo:;rra.r que el especta

dor mmifieste al ver el arte, la tnisrra sensación que el artista al crearlo, o sea 

que el artista ayude al espectador a ordenar su muncb cultural. 

POdr1anos dar ceno un hecho que la gente en la actualidad es!:.'! excluida para 

sie.rrpre de los muchos muncbs sensoriales de sus antepasados; debido a esto no p:>

drnos es¡x:rar que la gente roy en d1a al ver una obra de arte del pasado expcri

m:mte la rn.isro rcacci6n y sensación que la que 6stas causaron cuando fue.ron he

chas. tos espacios han ido cambiando a trav6s de la historia en todos sentidos y 

junto con esto ha ido cambiando tambiél la forTM. de percibir dichos esoacios. 

Par cjerrplo la forna en que: los egipcios percibían el espacio, es carpletarrente di

ferente a caro nosotros lo percibirros hoy en dia. Al igual que en el occidente la 

idea de un edíficio religioso era la de o:municaci6n espucial, p:Jr lo que eran pe

queñas capillas, .pero las catedrales son grandes, e irr{;onentcs. 

Poco a poco se ha ido viendo COll'.) antes OOlo existía una capacidad m:'1s no u.~ 

oonciencia de la relaci6n del hcrrbre o:m los esp.:t.cíos p<íblicos cerrados i tema. al 

que tv:>y o:xnienza a dársele mucha inµ:irtancia ya que es el arrbiente f!sico cotidiano 

20. Ib!dcm: 84. 
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del que el h:xrbre se ve rodeado. Uno de los cambios que se han visto en la histo

ria del arte, es con el barroco, cbnde se di6 tma concepción m'!s din&ttlca del es

pacio, mientras que en el Renacimiento era sinple y estereotipado. 

Tanto los pintores cerro los escritores, tienen gran interés por el espacio y 

para que lleven a cabo sus objetivos, requieren de indicadores visuales y de otro 

tir:o para señalar diferentes grados de acercamiento. Esto tanbi&l puede verse 

afectado dependiendo si en dicho espacio existe o oo oom.do. 

Muchas veces dentro de los espacios cerrados la gente exper.irrenta Wlil nece~· 

sidad de quedar fuera de las zonas olfativas y t&iricas, deseando hasta cnpujar 

las paredes a fin de tener m:is espa;cio; esto explica algunos de los treeanisros in

conscientes de percef:Ci6n y detcrminaci6n de distancias. Kafka tenia fuerte o::m

ciencia de rus necesidades de nov:imicnto oorporalcs y espa.cidcs, y dec!a que la 

falta de espacio se It\3.llifestaba en té.rm.incis de restricciones al rrovimiento. 

SCgtin Fdward Hall existen 3 tipos de espacios: 

111) El espacio de caracteres fijos.- Estar~ relaciona'do con forrras de orga

nizar a los grupos e individuos. Q:xtprende nomas a las que el hanbre se ve suje

to al rrovilizarse. los edificios son una expresión de pautas de caracteres fijos. 

Estos a su vez están regidos fQr nonnas, que var!an dependiendo la cultura y la 

civilizaci6n •.• 

2) El espacio de caracteres &mi.fijos.- Esta es la .interrelación del harbr.e 

con lo que lo rodea dentro de un espacio cerrado. A un rrédico, 0!:1T'Ond, se les es

cogi<'.I para hacer un estudio de dichos espacios en un hospitñl. A él le llanó la 
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atenci6n fue la sala de geriatr1a femmina, reci~ construida resplanClecienterrente 

y con colores agradables, pero mientras mis penranec!an ah1 las internas, roonos 

parec1an hablarse. Entonces el psiOOlogo $C:rnro:r hizo un estudio de esto, emparan

do dicha sala, con la cafeter1a, donde se respi.rab3 un arrbiente de amonta. Lleg6 

a la conclusión de que exist!a W1 problema entre la distril::uci6n del eS!,.:>acio y el 

irobla je, detectancb dicho problema, se hicieron cambios radica.les en dicha sala, 

misrra que canbi.6 la actitud de las internas en un lapso muy corto. 

Oebe tonarse en cuent.a que lo que en una cultura son caracteres fijos en otra 

serM scmifíjos, as! corro que lo soci6fogo, puede ser sxiopeto en otra cultura y 

viceversa, y que el soci6fogo no necesariammte es malo y el soci6 peto bueno, lo 

irrp:lrta.nte es la flexibilidad y congruencia entre diseño y funci6n. Los caracte

res scmifijos pueden tener un profundo efecto en el CCJlPQrtrun.i.cnto y que ese efec

to es trcnsurable. 

3) El espacio infonrel. - En este intervienen las distancias existentes cuan

do hay encuentros entre personas. un rupido muy fuerte o una escasa iluninaci6n 
por lo general acercan nás a la gente11 • (

2l) 

caro ya henos nencionado anterionrente, la percepción del espacio var!a de 

unn cultura a otra y dentro de cada una se van creando ciertas normas.. Por ejem

plo: "segful las nomas europeas, los nortcairo.ricanos desperdician el espJcio y ra

ra vez planean adecuadarrcnte scg(ln las necesidades pOblicas". Para el alem!in es 

rrolesta la idea nortearrericana de que ~l espacio debe CClt'{lartirse ya que en 

Alenania los edificios tanto ptíblioos caro privados al igual que en hoteles usan 

puertas dobles para aislarlos del ruido. 

1 

21. Ibídem: 141,143. 

49 



En E.U.A. se utiliza el espacio C'CITO si fuera una forna de clasificar a la 

gente y sus actividades, mientras que en Inglaterra es el sis te.na social el que 

determina quién es uno. 

Caro se usa el espacio nediterráneo, es nuy claro al ver los trenes con las 

cantidades de gentes que lo aOOrda.n, los cafés, autobuses, parques, sicnpre llenos 

de gente; este tip:> de vida :inplica por lo general mucha participaci6n oonsori.al. 

Esto en los franceses es evidente, por la tendencia que existe al arrontonamiento 

en todas las actividades que deselTpefun. Para ellos, la casa es para la familia, 

siendo 6sta en ruchos casos estrecha y pequeña; y la vida social se hace fuera de 

la casa, dorrle encuentran espacios grandes que no tienen en sus casas. El franct!s 

ha aprendido a satisfacer sus necesidades espaciales, aprovechando tanto los par

ques, o espacios abiertos, corro los espacios ptíblicos cerrados. Esto hace que el 

francés goce su ciudad y se interrelacione con rrucha gente. 

El diferente enploo de los sentidos produce diferentes necesidades en rela

ción con el espacio, independien~te del nivel. 'Ibcb, desde W'\a oficina hasta 

wia población, chica o grande, refleja las m:x!a.lidades sensoriales de sus construc

tores y ocupantes. 

Por consiguiente, si se pretenden solucionar problemas caro el de la renova

ci6n urbana, la gran población en las principales ciudades es esencial saber CÓ(TO 

perciben el espacio las poblaciont.s interesadas y OOm enplean sus sentidos. 

La percepci6n del espacio en Ja¡:6n es cai;>letanente distinta a la nuestra en 

occidente, en donde cuando se rrenciona el espacio nos referirrcs a la distancia en

tre objetos1 mientras que en Jai;:6n se considera el espacio vacio, d.1ndolc especial 
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i.rr{.ortancia y significacb al espacio, al que ellos dencm.:inan na, y su manejo as! 

Ceno su distribuci6n del na es extraordinaria y causa admiración en los europeos. 

El estudio de los espacios ja¡;x:meses ilustra la costumbre de llevar al indi

viduo a un ¡:unto desde donde pueda descubrir algo por si misro, 

Entre los ára.OOs los empujones, arrontonamientos y ruicb son caracteristicos 

de sus espacios pCíblicos, siendo esto rral visto por otras culturas ya que se expe

r.irrentan relaciones personales y corporales nuy distintas. Para ellos los espacios 

gigantes en sus casas es el rráxino deseo, evitando las separaciones p~esto no les 

gusta estar solos, es esencial estar siempre rcx:leados de gente, sin onbJ,rgo, no so

p:>rtan sentir:se encerrados en un espacio cerrado ya que para el árabe el espacio 

cerrado es casi sin6n.im::>s de tumba. Si ya están en W1 espacio cerrado debe tener 

espacios nuy libres, techos muy altos y sin tapar la vista. Siendo que un am:ll"ica

no en un espacio as1 se sentir.ta a disgusto. 

Existe hoy en d1a un gran peligro que es el que las poblaciones rurales va

yan a las ciudades ya que esto ocasiona un grave problena de adaptaci6n. Se oon

vierten grupos mi.nc:iritarios dentro de una sociedad en la que los valores, concep

tos, en todos niveles son muy diferentes y hoy en di.a están relacionándose a dia

rio. IDs progranas de construcci6n, de urbanisro, de vivienda, etc .•. rara vez 

taran en cuenta dichas diferencias, y viendo a trav~s de la historia, no parece 

que esas diferencias vayan a desaparecer. 

Debido a lo anterior, en los O.ltirros años se han hecho las ya rrencionadas 

renovaciones urOOnas a las que no ha habiOO una respuesta muy positiva ya que la 

gente no está preparada para dichos cambios. Estos cambios tambit!n han sido pro

piciados por la densidad derrogr.!ifica que a su vez agudiza m:is el problena. 
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Hal~ divide el tiarp::> en dos: 

"1) El rronocr6nico.- Es en el que la gente ¡:oco amistosa y dificil de rela

cionarse. ·afectivarrente, ástas dividen su tienpo en carpartirnientos, prograrran wia 

cosa para cada tiempo. 

2) El policr6nico.- Donde hay una fuerte participación afectiva mutua, ten

diendo a tranejar varias operaciones y situaciones a la vez. 

la persona rronocr6nica tratará de separar las actividades y la policr6nica 

lo contrario. Si se logra una buena estructuraci6n del espacio, éstos se podrían 

conjugar p:>Sitivazrente 11
• (

22) 

Inde~dientarcnte del proble:m::t del diseño de espacios, otro ~an problam 

que existe hoy en d.ta es el autar6vil que se traga los espacios donde podría reu

nirse la gente cerro parques, paseos. Este ha provocado que la gente pierda el 

gusto ¡::or caminar, apartando esto a la gente uno de los otros, ya que caminando la 

gente awxiue sea de vista se conocen. Lo que se del:eria lo;Jrar según Victor Gruen 

es separar el coche del harbre, rrediante un planeamiento inteligente e ingenioso. 

El auton6vil a su vez, crea contarninaci6n de ruido y hace que la gente oo 

disfrute las vistas, altera la relaci6n del individuo con la naturaleza ya que se 

desplaza ccn nayor velocidad que el hombre caminando. 

Deben planearse ruchos espacios públicos bien diseñacbs, donde la gente pue

da reunirse y tener contacto WlOS con otros, tal es el ej~lo de lo que se hizo 

ºen Merina City. 

22. Ib1dem: 212. 
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o:tro a:mclusiones deberros temar en cuenta que el futuro está cercano y debe

m::is planear las ciudades de forna inteligente y precira 1 para lo cual rrencionar~ 

ciertos puntos a t:.cm:tr en cuenta: 

1) Métodos apropiados de c6nputo y la correcta !redición de la escala humma. 

2) la utili7.aci6n del enclave étnico de un m:::clo constructivo; resolviencb 

satisfactorirurente el problerra para todos los grup:>s. 

3) la conservación de grandes espacios al aire libre y cerrados que estén al 

alcance de to:bs las clases y grupos sociales, 

4) Una protección a los espacios en general, tanto nuevos ccm:i antiguos. 

11 El estudio de la civiliza.ci6n nos enseña que la confonro.ci6n del mundo de 

la percepción no depende solarrcntc de la cultura sino tambi6n de la relación, la 

actividad y la em:x::i6n. 

Por eso, cuancb las perronas de diferentes culturas se interpretan nut~n

te, los ccnp::>rtamientos suelen entender IM.l la relación, las actividades y crrocio

nes. Esto conduce al enagenamiento en los encuentros o a las comunicaciones de

fornadas". 

El horrbre y sus prolongaciones constituyen un siste.rra interrelacionado. 

No se puede roncebir al haribre ccm::> si fuera una cosa y su ca&"'\, su ciudad, su tec

nolog1a, su cultura y su lenguaje otra. la relaci6n entre el hanbre y sus prolon

gaciones es la continuaci6n y la forfl\3 de relacionarse de los organisros a su rrc

dio. 
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"tas personas no pueden obrar ni tener interacción en absoluto de ningún 

rrodo significante sino por el IOOdio de la cultura". 

El ojo cuenta ccm una estructura que tiene muchas inplicaciones con el dise

ño de espacios, misras que no sean reducidas a principios o escritas en c6diqos. 

caro ejemplo tencrros que cuanto mis cerca estén las paredes de un tt1nel o un pasi

llo ~s rra.nificsto es el rrovimiento. 

"En los restoranes, bibliotecas y lugares públicos, la reducción ele novimicn

to en el carrpo perif6rioo reducirá algo la sensación de hacinamiento, mientras que 

el aurrento al náxim:> de la cstimulaci6n periférica aurrcntará esa sensación. 

la ubicaci6n de algo en su lugar ensancha un poco nuestra vista y añade al entendi

miento de los procesos que el hanbre emplea en su perccpci6n del rrundo visual". 

En relaci6n con la percepción de los espacios, la diferencia m1s rmrcada es 

entre el Este y el ceste. En el ~stc no se ¡:crciben los objetos sino el espacio 

que hay entre ellos. 

Gracias a mJchos estudios acerca del arte en relaci6n con la percepción, se 

puede observar que el artista nos puede enseñar mucho sobre su propia forna de 

percibir el mundo que lo rodea. la i.mp:irtancia aqu1 radica en log-rar que el es

pectador rranifieste al ver el arte, la misro scnsaci.6n que el artista al crearlo, 

o sea que el artista ayude al espectador a ordenar su rrundo cultural. 

Podrianns dar ceno un hecho que la gmte en la actualidad cst:i excluida para 

sierrpre de los muchos nrundos sc.nooriales de sus antepasados: debido a esto no p:>

denos esperar que la gente hoy en d1a al ver una obra de arte del pasaclo expcrinen

te la rnisna reacci6n y sensación que la que éstas causaron cuando fueron hechas. 
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ta capacidad en los individuos de recordar o distinguir los colores; proba

blanente los colores que la mayorr.a de las personas recuerden y distinquen son 6 

e.xcluyend.o el blanco y el negro y son: rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y 

caf€!. 

El color puede provocar diferentes estados de ániiro o sen~imientos. Esta 

positiva cualidad de los colores," es utilizada y aprovechada en c;rrafisrros en las 

paredes, diseños de interiores ~ iluninaci6n, por consiguiantc se asocian los co

lores, por ejarplo el rojo se asoCia oon agresividad y otros. Es por esto que el 

diseñador aprovecha esto para crear fen6renos visu.c"lles que pueden ser exitosos en 

el diseño que se pretende. 

El color exacto que nuestro ojo ve, depende la longitud de onda de la luz 

que llega a fü y lo que le sucede a la luz en el camino. 

No es sólo que la psicolog:fa diga que el color influye en el hl..IY'Cr, sentimien

tos, sino que existen nruchas experiencias que lo han dem:istrado. El color causa 

ciertos efectos en la trente, sin anbilrgo, el qusto o desagrado de un color son can

pletarrente subjetivos, pero de cualquier forma provocan algo en las arrxiones Ce 

cada persona. Es un he.cho la influencia que el color tiene, ya sea para estimular, 

excitar y expresar nuestros más profundos inpulsos . 

. ' 
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cada lUlO de los colores tiene sus propias características ¡::or lo que también 

las reacciones que provocan cada uno en las personas son distintas. 

JUJO 

Es el color con tras larga longitud de onda, y fue el pri.rrer color en descu

brirse. Es el clor más cálido de todos y el que con más rapidez caota el ojo., te

niendo p::>r lo misrro el m;iyor .imp3.cto arocional. A los niños les gusta mucho el co

lor rojo, pero sin anbargo, pintar un sal6n de clases de color rojo sería desastro

so Yi::J que los niños se acelerar!.an, cxitar!an y quizá hasta les pondr!.a en un es

tado de ma.yor agresividad. 

Una de las principales ascciaciones del rojo es con la sangre; pJr lo tanto, 

es agreviso as!. caro tarOOién es el color usado, en protestas, huclqas y las bande

ras significando Rcvoluci6n. Indica rcvelaci6n, rebeldía. 

= 
La garM dinámica de los rojos se ve dranáticarrente alterada en cuanto t!ste 

se torna en rosa. se vuelve gentil, fem;mino, elegante. Este color se asocia mu

cho con flores. Es un color dulce. 

Este ha sufrido sienpre una crisis de identificaci6n ya que sianpre a ido co

rro segundo del rojo. No es un color primario, sale de la carbinaci6n ele rojo y 

amarillo. Es indiscutiblerrente un color cálido y se asocia mucho con frutas y ver

duras y también con el fuego, es p::ir esto la gran cantidad de cocinas color naranja. 

El anaranjado más que parecerse al anarillo se parece al café. Los colores 

neutros que ~ la canbi.naci6n de naranja con café, son muy usados para amueblar as!. 
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o:::m::l para decorar. El anaranjado es un color reccrnendable para la decoraci6n de 

salas de oficinas, restaurantes entre otras, puesto que genera energía. Es un co
lor nuevo. 

Cl\FE 

Es un anaranjado oscuro, es un color viejo. Es el color mis cc:rnún ya que lo 

vem:>s en la naturaleza, vegetaci6n, anirrales y en las sarbras que ~staa dan, asi 

caro tambil!n tiene sus asociaciones con el café y el chocholate. Mucha qente lo 

Considera pardusco, nonótono seco y sin atractivo, pero en los últirros años ha co
brado mucha popularidad, nús por los adultos que por los niños quienes lo usan al 

pintar para dar a entender trizteza o rrelancolfa. 

El amarillo tiene dos asociaciones muy iro¡;ortantes una es con el oro, metal 

glorioso y la otra con el sol con el rumncccr. El arriarillo indica luz, silencio 

de la vida. El amarillo indica el intelecto. No es un color al que tenñrfruros as

pectos rralos, por connotación de placer. 

Es un color muy fácil de ¡;:ercibir. También se asocia mucho con las caracte

risticas de la primavera con sus flores y frutas. 

El anarillo radia calidez, inspiración y una buena disp:Jsici6n, es el color 

m5.s alegre de todos. 

VERDE 

Ese tiene una ambivalencia en cuanto a su tinte, es el color de la vegetación, 

naturaleza, es por sí solo el color de la vida. A pesar de que tradicionalrrcnte se 

le ha hecho asociaciones negativas ccm:::i con náusea, veneno, envidia, celos, en 
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nuestro planeta es el color de lo frorrloso, del renacer en la prima.vera, del silen

cio, y del peder de la naturaleza. Es un color que no cansa la vista, por lo con

trario la descansa, dá cualidades de estabilidad, balance y seguridad ror su percep

ción. A nivel em:x:ional. la ambigüedad se debe a que así CCIT'C puede ser un color 

fresa:> tarrbifin puede inspirar algo rechazan te, otro ejanplo es que tiene muy buena 

visibilidad pero tall'hi&l se usa caro carrouflage. Es un color dinámico. 

AZUL 

Su principal asociación es con el cielo y el agua dando un espíritu relacio

nado con el infinito, dando un carácter noble a este color. Sus tM.los aspectos 

o:rro tristeza o depresión son sólo los extrerros de sus aspectos positivos; caro 

tranquilidad, es un color muy frío y dá una sensaci6n de frescura. El azul es un 

color al que se le asigna lo rrejor. / 

VIOI.El'A Y PURPlffiA 

Salen de la canbinaci6n de rojo y azul, siendo las caracterí.sticas de ciertos 

signos opuestos. son colores que la gente siente p:ir ellos deleite o aberración. 

Es rru."O encontrar en la naturaleza los verdaderos pigmentos de dichos colores. 

El violeta se ascx:ia con internacionalisrro y sublirnaci6n, indica sentimientos 

muy profundos, espiritualidad, sin embargo, la preferencia FQr el violeta indica 

inmadurez. 

se considera que la luz o tM.s bien la iltrninaci6n es uno de los principales 

aspectos, (despu~s de la ccmida) que afectan la funci6n del cuerpo huna.no. Exis

ten muchos tipos de luz o iluni.naci6n que rooncionaré a continuación: 
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1"" regi6n visible del espectro elect:ra!agn~tico va del rojo al naranja, anu

rillo, verde, azul y violeta, creando entre t;stos una infinita gaira de oolores, con

tando cada uno de los colores con diferentes ondas, las cuales el ser hlm'al"O no 

sianpre es capaz de captar. 

Despu6s de much:>s estu:iios realizados, se ha llegado a la conclusión Ce que 

el color tiene un efecto muy inp:lrtantc psicol69ico y erocional mucho más que bio

l63ico, sin embargo, se pueden ver reacciones biol6c:ticas del hcrnbre a los diferen

tes colores; principalmente en los 2 e.xtrenos del espectro: rojo, y verde o azul. 

El rojo tiende a excitar las ondas del cerebro, .::i acelerar el pulso, la pre

si6n arterial, la respiraci6n y crea tensi6n muscular. 

El azul tiende a tener los efectos contrarios, disninuye la presi6n arte

rial y el pulso. 

El verde.- Tiene efectos rn.is o menos neutrales. 

El naranja y amarillo. - Tienen reacciones o:xro el rojo, pero en un grado 

mucho rrcnor. 

El púrpura y violeta.- Tienen una reacción similar a la del azul. 

Se considera que uno de los principales sentidos del hatibre es la visión y 

¡:ar la cual se perciben muchas cosas. se cree que \.U1a persona con vista normal 

tendrá una percepción cualitativa ae los colores perfecta. Por exreri.mmtos reali

zados ciertas que con los ojos vendados y Gnicarrentc con los dedos de la nano lo

graron distinguir y diferenciar los colores se llúgaron a ciertas oonclusiones: 
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El azul claro es suave, blando, liso. 

El anarillo se siente resbaloso, deslizadiso, pero no suave. 

El rojo, el verde y el azul oscuro son pegajosos, viscosos. El verde m1.s 

que el rojo, pero el azul marino caro el más, y causa un sentimiento extraño. 

El violeta da el efecto de ranpimiento, es áspero, tosco, erizado, escabro

so, duro. 

Despu6s de estos estudios se ha intentado que los ciegos por wedio del 

tacto logren distinguir los colores. 

Gran parte de lo que sa capta por la vista en un adulto, es distinto a lo 

que un ni.fu capta, ya que el adulto tiene tcxlo tip:J ae experiencias a tcx:1os niveles 

con los cuales asocia lo que ve o ha visto. 

los grandes ambientes artificiales que el hc:rrbre ha creado, trae en muchos 

casos una inestabilidad en las personas en cuanto a los or!9enes o oonocimientos 

previos acerca de la iluni.naci6n, es por esto la in¡'ortancia de una buena ilunina

ci6n, as! ccxro un buen uso del oolor en los ambientes de los que se ve rodeado el 

ser hunano. Es importante que la iluminación de un ambiente sea la correcta para 

que el trarejo que en 61 se des~á sea fructffero y que en base a la ilumina

ci.6n que se d~ se consideren los oolores y caro serán captados 6stos p::ir el hcmbrc 

en las paredes, pisos, techo y amueblados. Observándose que en el campo de la vi

si6n los htm:UlOs estarán más c6n:xlos en un lugar donde tcxlas las áreas estt'.m unifor

mados con claridad. 
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Al hablar de espacios cerrados hay mucho que estudiar acerca del buen 

funcionamiento en el uso del color. Par ej(!llf>lo, un espacio donde se realizarán 

trabajos físicos,es rccarendable utilizar oolorcs caro una buena iluninaci6n: mien

tras que si el espacio será para trabajos o actividades m.1.s sedentarias, caro el 

uso de la rrentc o el ojo, se rcccmmdarán tonos m:rlios cx:m.-> verdes,. azul verdoso, 

beige, terracota, y una iluminaci6n mayor, ayudando esto a la o;mcentraci6n de la 

gente. 

El coorp:::t del ser hunano puede ser considerado caro igual en la gran par

te de los casos, pero su mmte y su esp1ritu es radical.Jrente diferente. Las reac

ciones conscientes al color de la gente no son las mismns a las reacciones incons

cientes, y entre ~stas puede haber conflictos. Por ejanplo en el arte hay quienes 

prefieren el realisno que lo abstracto y viceversa y esto no indica que alguna ele 

las dos sea la correcta. Es por esto,que los siguientes estudios realizados son 

confiables en un alto grado, P=I'º siempre habrán exce90iones ya que se dará cerro un 

hecho que el color rojo es un color cálido para la gran mayoría de la qente, pero 

para ciertas personas no. 

Las reacciones crrocionalcs a los colores no son . descritas sin;:ücmcnte 

¡:or observaciones, s1:no que tienen bases psicol6gicas. Los efectos psicol6gicos 

de la luz y el color son conocidos,más no bien entendidos. flict-os efectos tienen 

un proceso bio16gico en el cerebro inducido ¡:or la luz o el color que afectan el 

cat'{X>rtamicnto f1sico. 

se han hecho estudios acerca de los colores a través de la historia. 

Llegando a ciertas conclusiones. ú:>s colores cálidos ccrto el rojo, na.ranj~, u.m

ril~o e incluso el verde re.ro en un grado mucho rreoor son estimulantes mientras que 
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los colores fr1'..os o::m:> el azul son relajantes, esto se ve en el estudio realizado 

por fer6, en donde dice la tensi6n muscular nonnal es de 23 unidades. El rojo la 

aurcnt6 a 42, el naranja a 35, el arro.rillo a 30, el verde a 28 y el azul a 24. caro 
ejemplo de esto, tenaros que una persona aflijida fue enccrrac1.a en cuarto rojo; 

al cabo de unas horas estaba sonriente y animada, con grandes aeseos de carcr. 

As1'.. misro, una persona alterada y agresiva en cierto m::mmto fue encerrada en un 

cuarto azul y al cal::o de unas horas estaba canplctamente relajada y tranquila. 

Oeutsch, escril:e que la ilunl.naci6n afecta directamente el cuerp:>, la vi

sión y el cerebro y que con ésta existen reacciones biol6aicas. Habla sobre la 

influencia y la ~rcsión de la luz y de la iluninaci6n en el ser hu:nano, en su hu

m:>r, en sus cambios f!sicos y estados de áninn. El opina que no se puede acncrali

zar que el color tiene reflejos en la acción del sistcir.:i. vascular, así caro en los 

sentimientos y cnociones. Pero los colores cálidos o fríos s~ él pueden actuar 

de di fcrcnte nanera en las parsonas. Dando a alqunos una sensación de calma y a 

otros de estimulaci6n C!Jf>leando los misrras colores. 

Oeutsch dice que los colores a su vez se asocian con cxpcr icncias previas. 

- El verde nos recordará la naturaleza. 

- El rojo la puesta del sol o el fuego. 

Estos son sólo al9unos ejanplos de las asociaciones superficiales de un 

color con las marorias, lo que puede explicar las diferentes reacciones. 

El da o:rro un hecOO que los colores pueden cambiar -por cc:mpleto un arrbien-

te. 
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As1 caro Dcutsch existen grandes cient1ficos que han realizado diferentes 

estudios llegando a conclusiones muy similares. 

Los colores deben tener una gran influencia directa ya que dan interpreta

ciones directas de la vida en la tierra. Existen preferencias por los oolores. 

En los niños ¡:or ejenplo, donde es más Wla atracci6n visual que arocional existe 

una preferencia ¡:or los colores lUlÚn<>sos cx:rro el blanoo, amarillo y rosa. A rrcclida 

que crecen su preferencia es ¡;:or el rojo y el az~ al corerrzar a madurar es tres por 

el azul y el verde. A partir de este punto Se poclrS:.a qeneralizar en que la prefe

rencia ¡:or los colores va en el siguiente orden: Azul, rojo, verde, violeta, naran

ja y amarill6. · Sin embargo, la mayor preferencia es por el rojo y azul seguido r:or 

el verde y amarillo. 

Algunos autores opinan que el color también puede ser determinante en la 

salud o en su curación experimentado esto con enferrros y en ciertos hospitales, en 

algunos casos logrando resultados exitosos. con estos estudios se lleg6 a la derros

tración de que en la wedicina la luz azul es rrejor. 

Por rredio de pruebas psicol6gicas veraros coro influye el color; aWXJUC 

di f iernn ciertas opiniones dep:mdiendo los psicólogos, podria decir que existe una 

respuesta general al color, dentro del rango de personas sin ningún problema psi

col69'ico o fisiol()gico, las respuestas ccrnunes a los colores serian: 

Foja.- Esta preferencia nos darcstrará una ¡:crsona iffi9ulsivn, exitante, 

alegre, dep::irtista con capacidad de hablar lo que piens..'1.. 

Fosa.- Esta preferencia será de c;:l'ente bien c:<luCJ.cb., protcqidn, afectuosa, 

gentil con muchos recuerdos del pasado. 
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Naranja.- Este es el color scx::ial es alegre, luninoso, cálido, ¡:ero no 

tanto caro el rojo. A esta gente no le gusta la soledad, prefieren estar rodeados 

de gente y por lo general simpatizan con cualquier tipo de persona. 

Amarillo.- Es el color que prefiere la gente con buena rrente e inteligente. 

Les gusta la innovación, originalidad y la sabiduría. Tienden a ser introvertidos 

y discr.iminativos. 

Amarillo - verde.- Existe poca gente con esta preferencia. Siml:oliza 

gente ~rceptiva con o:mciencia propia y tímidos. 

Verde.- Sirnl:oliza naturaleza, balance y normalidad. Por lo qcncral es 

gente sccialmente bien adaptada, civilizada y convencional. 

Azul Verde.- e.ente con carisna, eqocéntristas, sensitivos y refinados. 

Azul.- Es el color m§s conservador introspectivo, indica devoci6n y deli-

00.raci6n. Gente con conexiones en la vida que saben gannr dinero. 

Púrpura y violeta.- Elegcnte, gente con cultura, artistas, y con gran va

nidad, amantes del arte bueno y muy ternperarrentales. 

Café.- Es el color de la tierra, all\IDtes del hogar y de lo casero.

Sentido de responsabilidad y gente muy racional. 

Blanco.- Casi nadie tiene esa preferencia. 

Gris.- Gente o:m inseguridad, inestable c:olor soberbio. 
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Negro.- 5610 lo prefiere la gente enfenra, aunque existen excepciones es 

gente muy misteriosa. 

El uso pnxlente de la luz artificial capa.cita al diseñador para log-rar una 

ccrn¡:.osici6n visual definida haciendo resaltar ciertos detalles y ocultando otros, 

cambiando a voluntad la apariencia de los objetos estáticos, para crear una atm5s

fera adecuada a las actividades o funciones de cada espacio. 

La iluninaci6n en funci6n de intensidad, color, distribuci6n y m:wimientos 

es el resultado del gusto e intuici6n del diseñador. Si_ry embargo, se crea una can

¡::osici6n y atm.1sfera definidas, pe.ro en este m:rrento es cuando se necesita la ayuda 

de un ingeniero o técnico en la iluninaci6n para enc:ontrar un tl!rmino factible y 

práctico para lograr una rcalizaci6n de la ideci. originalm:mte concebida. 

Proceso de la visi6n.- I.a rrayor dificultad en la iltrninaci6n se debe en 

la escasez de conocimientos sobre el funcionamiento o proceso de la visión. El ojo 

es escncialm:mte un rrecanisrro que recibe y enfoca la luz. Los rayos luninosos que 

entran en el cristalino a trav~s de la pupila caen sobre unas ct?lulas fotosensibles 

localizadas en el fondo de la superficie interna del glolx> ocular, que forman lo 

que se llama retina. En realidad son 2 típ::is de estas ci!lulas: bastones y conos, 

cuyas funciones estlúl perfectamente definidas de las otras. Los conos nos penni

ten leer, inspeccionar objetos cercanos, distinguir colores y hacer canparaciones 

visuales. Los bastones son nrucho OOs sensibles a la luz a_ue los conos, por lo que 

nos penniten ver con poca luz, no producen una im:iaen finarrcnte enfocada. A los 

bastones corre.sp:>nde toda visi6n fuera del área del tarra.ño de una rroneda de 20 cen

tavos. 
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los ncdios por los cuales la luz 11til llega a los ojos, están relaciona

dos con la dualidad de la ¡:crccpci6n visual por los 00.stones y los conos. un sis

tema de alUTlbrado bien proyectado proporciona ilunlnaci6n suficiente de la propia 

tarea visual (rraterial inpreso, tipografía, libros, dibujos, etc .•. ), para una vi

si6n sostenida adecuada de los alrededores para dar un sentido de cr;:m:xlidad, bie

nestar y hasta aún de seguridad. 

Los diseñadores y arquitectos deben de evitar un sistaro de alunbrado que 

faVorezca la visi6n con los bastones y descuida la acci6n de los conos. Tales con

diciones pueden resultar de un techo totalnente luninoso en canbinaci6n con niuros y 

muebles muy claros o blancos. El deseo instintivo de fijar la atención sobre los 

objetos brillantes dentro del CcJl!1FO de visión, hace que los ojos tcnqan dificultad 

para concentrarse y enfocarse sobre la tarea que esté adelante de ellos. En un 

ambiente así, la atención vaga, los objetos pierden prccisi6n en su form:."1 y textu

ra y los detalles arquitect.6nicos y estéticos tienden a ser rron6tonos, sin relieve 

y sin rasgos distintivos. 

A continuaci6n citarerros distintos tip:>s de iluminaci6n: 

IAMPARA INCl\NDESCENl'E 

Ventajas: 

1. Tamaño ccmpacto 

2. Bajo costo inicial 

3. Inafectable ¡:or la temperatura circunfunte 

4. No necesita accesorios de arranque o reactores 

S. Color cálido que da a los objetos un aspecto familiar 

6. Flujo luninoso fkil.rrente confiable en una cn:an variedad de distribu
ciones. 
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7. Opera indistintamente en corriente alterna o continua. 

Teniendo a::xro desventajas su corta vida adem'ís de una baja eficiencia. 

Ventajas: 

l. Alta eficiencia luninosa, má.s de 67 lurenes ¡:or watt. (I..\.Jmm = iluni

naci6n x m2). 

2. Pro:lucci6n de buenos colores. 

3. Vida más larga, aproxúradamente 12,000 horas en ccmparaci6n con las 

750 a 1000 OOras de las Uimparas iÍicandcscentes. 

Desventajas: 

l. Gran tamaño f1'..sico en relaci6n con su 'ln"attajc. 

2. Necesita un reactor que le prop:::ircione una corriente y un voltaje 

adecuado. 

3. En b3jas tanperaturas da muy ¡:oca flujo lt.minoso. 

U\MPARAS DE CA'IUCXJ FIUO.- son derivaaas c1c los conocidos t\lh::ls de Neon, 

la diferencia es que en ~st.c-is el tubo de vidrio está cubierto intcrionrcnte de una 

sustancia fluorescente para pro:lucir luz blanca, es ¡:xJr esto que las l~as de 

cátado frío, son también l~as floorescentcs. Tienen larga duraci6n ya que no 

les afecta la frecuencia del encendido. 

U\MPl\Rl\ DE VAPOR DE MEICURIO.- Tiene una an.isi6n de luz característica 

azul verde. Su calidad en el color ha sido rejorada para igualar la de las dcmtis 
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lánp;lras fluorescentes. SU iluninaci6n es ideal para: Gimnasios, grandes camp:JS 

dep:irtivos, instalaciones industriales en general y en todas las áreas al aire li

bre. 

Ventajas: 

l. larga vida muy econ6n.i.ca con duración de 16000 horas con muy poca de

preciación. 

2. Fuente lt.minoso concentrado que facilita un control preciso de rayos 

luninosos. 

3. Flujo luninoso inalterable p:ir el clim:l. 

4. No es afectado por ninguna clase de rrovimicnto en el trabajo. 

S. Alta eficiencia luminosa, más de 80 hrnencs por watt. 

Desventajas: 

l. Necesitan reactor y de varios minutos para obtener su máxima iluni.na

ci6n. 

2. Al apagarlo se necesita un enfriamiento de 3 a 5 minutos antes de te

ner su total emisi6n de nuevo. 

Dentro de las lámparas de rrercurio existen di ferentcs ti¡:os. Este tip::> 

de lámpara tiene una gran duraci6n y rendimiento lt~noso, varias veces surcrior al 

de una lámpara incandescente, además para ciertos usos resulta muy positiva oor su 

color de luz, 

Tipos de lárrt¡:aras de rrercurio: 
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~a HO: Tienen una luz blano:J verdosa. Est.1 constituida por rayos 

azules, verdes y amarillos. sus principales usos es en donde la discriminaci6n del 

color no es esencial caro en el alunbrado pablico, carga y descarga, muelles indus

triales, gasoliner!as, etc ••. 

Lámpara Hp: La luz producida es de color blanco azulada, Sus aplicaciones 

pueden ser en el alunbrado público, garages, camp:>s de deporte, estacionamiento, 

aplicaciones en fotografía, ~es microscópicos, etc ... 

Lámpara HpL.- t.:i luz de ('fatas es blanca. Tiene una elevada ocuidad ·visual 

y un oxcelente rendimiento luni.noso. se puede usar en alunbrano pa.blico, exterio

res e interiores, así caro en iluninaci6n por proyecci6n. 

Lamparas ML.- Luz blanca y pcrcepci6n craMtic.:"1 excelente. Se usara para 

ilumin.aci6n de escaparates, ex¡:osiciones e interiores carerciales, escuelas, biblio

tecas. En general es una luz muy recarcndablc. 

Luz mixta Ho y Hp.- e.aro la luz de las l.:ímparas HO no contiene rayos rojos 

y las Hp s6lo una ¡::x:queña cantidad, estas l&nparas se pueden utilizar cuanao no sea 

esencial la discr.iminaci6n del color, a menos que su luz se trezcle con una l&rpara 

incandescente. 
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Por grafi:srro nos referirros a los disefus decorativos serrifuncionales que 

sirven para rrcjorar de varias fornas la arquitectura, caro por ejefl{llO: oroveer 

un punto focal de interés efectivo utilizanclo el detalle, el color y un fonrato 

adecuado reforzando el diseño arquitect6nico o ap:>yanclo la idea tem1tico. En rea

lidad disefi.adores grélficos no s6lo deben soluciónar una sino toclas estas caracte

rísticas. 

Se ha llegado a generalizar Cj1..le los grafisros e.le un rrayor fonra.to son los 

TI\:'.'is apropiados para espacios grandes ya sean públicos o privados. En algunos c1e 

estos espacios los grafisrros pueden hacer que una larqa cs~ra se convierta en una 

exp:?riencia visual. 

MuclXls edificios tienen grandes par~cs que piden ser decoraclos. En todos 

los sentidos estos espacios presentan oportunidades para el diseño qráfico. Varias 

paredes interiores están diseñadas de tal forna que su terrni.nado es con JMtcriales 

arquitect6nicos. Sólo algunas están disp)nibles para grafisros, sin embür90 estos 

diseños no tienen prcque estar restringidos a paredes puesto que los pisos y te

chos tarrU:iién pueden ser usa.dos para dichos grafisrros. 

En el pasado, los grafiSfros estaban C.efinidos caro aquello <le doble dincn

si6n y planos, hoy en día los grafisr.os arquitect6nicos tienen características 

tridin-ensionales. 

El principio btísico del disefu utilizac1o en los ~afisrros es el punto fo

cal en el ambiente y se renonta hasta principios del arte y la arquitectura, caro 

por ejenplo, las grandes entradas y las majestuosas escaleras decoradas. los qra

fisrros para las pa.redes, al no utilizar espacio i.mrortante de piso prop:ircionan 

impactos dinámicos caro puntos focales en los muros. 
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Caro ya se rrencion6 en capitulas anteriores, el color es una de las pa.r

tes determinantes en los grafisrros, ya que de ~ste dependerá el que un grafiSlTO 

llane la atención y la gente tenga la respuesta esperada a ~ste. Existe un con

cepto erróneo canún en el cual se piensa que los diseñadores pueden ejecutar lo 

que diseña. Este pensamiento proviene de la ~¡:oca cuando los artistas concebfan 

y pintaban sus murales p:>rquc sus ideas no podían ser interpretadaS apropiadarren

te ¡:or otros. La cspecializaci6n hoy en dí.a ha lleqado a tal punto gue los dise

ñadores se dedican a diseñar y los artesanos a ejecutar estos disef'Os. Aunque 

los problenas de interpretaci6n existen, ya no son tan cr1ticos. Ciertas técnicas, 

nuevas dentro del diseño, han ayudado a que las ideas creativas tengan una rrejor 

realizaci6n en las superficies. 

En el proc::eso pcdag6gico intervienen nt.r00rosos factores, ya sea prarovicn

do o ¡::erturbando la obra c<lucativa. La influencia que ejerce la sociedad y el 

crecimiento biológico y mental del educando son entre otras causas hechos detenni

nantes en este proceso. Por estas razones, la pedagoqía exige que haya un cono

cimiento lo suficientem:mte anplio de las ciencias que estudian cada uno de estos 

factores. 

Una de las rre.s i.np;l::tantes ciencias auxiliares de la teoría l?Cdag6gica 

es la psicologia. El harbre se haya enclavado en el nedio físico por su cuerp::> 

y en el m..-.aio social por su psique. La psicologí.a es la ciencia que proporciona 

a la pedagog:ia el concx::imicnto de los mxanisros psíqui.oos: la forrra. y las leyes 

de las tendencias, de los hábitos y en general de los procesos intelectuales y 

volitivos (voluntad) • 
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Pero el hat1bre, antes de ser adulto es niño y adolescente, tal es el he

cho fundarrcntal que se irnp:>ne a la ciencia de la educaci6n. El niño no es un 

adulto en miniatura, la ciencia integral del niñ:J esto es la que estudia en tedas 

sus rmnifestaciones (biol6gicas, psíquicas y sociales) recibe el ranbre de paido

log!a. La paidologia es p::>r eso una de las ciencias ÍJJl)rescindibles en la teoría 

educativa. 

La vida hunana puede ser dividida en cinco grandes períodos: 

Perfo:Jo Edad 

(1) Infancia 12 años 
(2) Adolescencia 12 - 18 años 

(3) Juventud 18 - 24 años 

(4) Adultos 24 - 65 años 

(5) Senectud 65 - en adelante 

A su vez la infancia se divide en t.res etapas tcrnando en cuenta la apa

rición y desarrollo de los intereses. 

PRIMERA INFANCIA 

Se desenvuelve desde el nacimiento hasta los trece años. Se caracteriza 

por el predaninio sucesivo de los intereses perceptivos, aut.Q'rovimicnto y necesi

dad de hablar. 

El interés rrotor nace desde que los novimicntos se hacen ?M:s coordinados 

(seis rreses-dos años). Antes, los rroviroientos del niño se dan en forna instinti

va: en esta etapa el niño comienza a realizar rrovimientos voluntarios con un fin. 
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con respecto al juego: 

En esta e:lad los niños utilizan el jueqo caro entretenimiento y caro una 

rredida de exploraci6n, ya que enpiezan a desarrollar sus sentidos. Imitan soni

dos de rotores de trenes, etc ... utilizan juguetes de jalar y en ellos transror

tan objetos. Conserva cuidadosarrente objetos ÍlllfOrtantcs, prefiri&ldolos a ju~e

tes nuevos y vistosos. Hacen torres y puentes con cul:os y los c'l.cstruycn, les lla

ma la atenci6n el rrovirnicnto que esto causa: gran scnticlo de propied?.d sobre sus 

juguetes. 

Con respecto a su C>:'Presi6n gráfica: 

Enpiezan con garabatos, intentan trazado de lineas sobre panel. El trazar 

rayas sobre éste en cualquier dirección significa placer, felicidad, C.esaho9o, etc. 

Los típicos de garabatos, difieren tanto entre sr. caro los propios niños que reali

zan. Existe una ficticia relación entre su pensar en i.m1genes y lo que dibuja. 

SEl3\JNDA INF/\NCIA 

se extiende de los tres a los siete años. En ella canicnzan los intereses 

por las cosas concretas, gracias al desarrollo rranifiesto de las funciones rrenta

les de adquisición, caro son la atenci6n, obsei:vaci6n, r-aroria, irraginaci6n y otras 

más. (Intereses referidos a objetos bien delimitados). 

Esta etapa es tanüoién la llamoda 6poca del juego, todo lo que el niño ob

serva, oye y palpa lo pone en relación con el juC90, canicnza a interesarle el 

mund.o exterior, se va desarrollando con rit:rro cada vez mayor, su atención, su rre

noria, haciendo mayor uso de éstas y p.:i.ralclam::mtc de sus tendcncins cducativns: 
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curiosidad, imitación, observación. 

"Es la edad del ooleccionista, clasificador, interroq"ador. La ec1ad sobre 

to:lo del observador y expc.rirrentados: no le interesan las cosas ca"'O se las dan 

sino que las mxlifica, las transforma y rechace. El desarrollo del lencruaje nro

sigue Ce ooncra gradual. La educaci6n c1e la segunda infancia, es la pre-escolar, 

que se lleva a cal:c en el jardi.n de niños. 

Con res~cto al juego: 

Y caro se rrencionó antcrionrcnte esta etapa se caracteriza [.X)r el predani.

nio de los intereses concretos. Los juegos son ya 1'1\1s canplicados y constructivos. 

Está capacitado ya para aprender ciertas reglas, esperar su turno. Hace puentes 

y casitas pero ya no los destruye, sino que los utiliza para jugar. Se despiertan 

ciertas habilidades físicas caro el de los juegos Ce i:;>elota. Les interesan m5s 

los juegos en conjunto y acentúan impulsos intelectuales caTO los ju09os de roopc

cabczas, danin6, barajas, etc ... 

Con rcsp:!cto a su cxpresi6n gráfica: 

Utiliza lineas, trazos y nmichas, abarcando te>Oa la hoja. Establece re

laciones reales, empieza a vinculnr rcnscimientos con el mundo externo, sin preo

cuparse por las relaciones espaciales: dibujan con transparencia. En cuanto a los 

próporciones, son las sensaciones subjetivas las cuc CCfl'inan, es decir, que las 

proporciones que ve se sul:ordinan a las que siente. 
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~INFANCIA 

Catprende de los siete a los doce años. Es la edad escolar propiarrente 

dicha, en ella se desarrollan los intereses abstractos que corresr-onden a la apa

rici6n de las funciones rrentales de la ela.l::oraci6n caro son el juicio, el razona

miento, y la imaginación creadora, etc, .. 

En la princra etapa la actividad del niño es instintiva, en la segunda la 

actividad es ya reflexiva,. gracias a· la fo:cnaci6n Ce la rraroria: en la tercera la 

razón actividad es ya Órdenada, ya que el infante es capa.z de concentrarse y razo-

nar. 

"Se ha lléUT\ildo a esta etapa de la oonquista del equilibrio entre la rrano y 

el cerebro". 

Es la ép:x:a de la edad escolar, hecho de s\..lIT'a trascendencia para la vida 

infantil, aquí el niño multiplica sus lazos sociales: su carácter eqo::éntrico de 

la segunda etapa va perdiendo fuerzas. 

En esta edad se desarrolla el pensar analítico que constituye el fundarren

to para una rrayor dis¡:osici6n para la obsei;vaci6n. El desarrollo del pensamiento 

concuerda con el desarrollo de la rraroria. 

Aqu! se establece una cierta separaci6n entre el juego y la actitud Ce 

tl:abajo, el niño adquiere ya una responsabilidad. 
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En cuanto al juego: 

Es una t!p:ca inrninentarente intelectual, ¡::or lo ~e i;rustan de j0C90S en 

los que sobresalgan su habilidad: surge el senti.rl"iento de carpetencia. Fabrican 

tclt?fonos primitivos, construyen m:delos sencillos de aviones libre, baroos, cte. 

organizan panCillas, clubs, les gustan los juegos de rn:?sa, coleccionan de todo, 

tienen animales a los que quieren y cuidan y participan de juegos al aire 1 ihre. 

Adquiere destreza en diferentes actividades y le gusta exhibirlas. Descu

bren que los niños y las niñas tienen diferentes intereses. 

En cuanto a la exprcsi6n gráfica: 

Mejoran las relaciones entre sus dibujos y lo que representan, dibuja lo 

que sabe y ve de las cosas destacando lo Irás notable y fundarrontal de un tema. 

Son nás precicos, cuidan su presentación, caen en la exajeraci6n. AWl cuando dis

¡::cnen de te.da WUt hoja de pa¡::el, hacen sus trazos en poco espacio. 

ILUSTRl\CICN PARA NWOS 

Dentro de la ilustraci6n de libros hay un C?é.nero aparte que es la ilustra

ci6n en la literatura infantil. 

Ma~ice Sneclack define la ilustraci6n de la siguiente fonna: 

.,Es la versi6n del texto hecha por el ilustrador, su propia interpretación, te

niendo la miSilla im¡x1rtancia al expresar que el autor del libro". 

El ilustrador para niños debe tener una visualización para integrar su 
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trabajo con el texto, sin presentar la ilustraci6n caro algo separado, sino inte

grado a la obra cerro una entidad y donde se conjugan anroniosarrente: fonra.to, ti

¡::ografta, nétodo de repr00ucci6n, técnica y espacio. 

la ilustraci6n es una manifestaci6n subjetiva sobre un t01'a concreto y las 

ventajas que un niño encuentra en ella son: 

a) Añade nuevos conocimientos, pues cada ilustraci6n contribuye a <lar otra 

imagen, de las cosas de acuerdo al estilo interpretativo. 

b) la ilustraci6n a[X)rta aún OOs que un texto, ya que ncdiante la .imagen, 

el niño catTprende el significado de la palabra. 

c) Por rredio de las ilustraciones se ~uede acercar al niño a los libros, 

que los busque, que llarrcn su atenci6n tratando de crear el hábito de 

la lectura. 

Es muy i.mp:)rtante en los libros de niños hoy en dta deben tener una es

tructura visual atractiva para ca:n¡:etir visualmente con la telcvisi6n y las histo

rietas. El poco rratcrial ilustrado que existía antes para niños nos indica el po

co valor que se le daba al niño caro lector, cucsti6n que hoy en d1a ha cambiado 

notablemente, puesto que se ha visto que en la ma.yorta de los casos un adulto lee 

con m§s frecuencia cuando se le farent6 el hábito de lectura c'lesde ni.ro. 

En 1979 se crea la Asociación M?.xl.cana para el farento i'el Libro Infantil 

y Juvenil, que en colaboraci6n con la S.E.P., crc6 la pri.rrera Feria Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil, en la que intervienen ilustradores de todo el mundo, 

esta Feria se lleva a ca1:o cada año prc::rrovicndo concursos entre ilustradores y 
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autores infantiles rrexicanos . 

.Actualmente se fcrrenta el hábito de lectura en los niños, así. la S.E.P. y 

las grandes editoriales arpiezan a llenar la carencia existente, surge un problana 

con los medios de o::nrunicaci6n (T.V.), que hace una fuerte ccrnpetencia con los li

bros ilustrados, por lo tanto hay que buscar el rrejor modio de difusi6n para los 

libros y a su vez de las Bibliotecas. 

Es aquí. donde yo detecto un problema, puesto que ya se está haciendo algo 

por el rrejorarniento de los libros, pero es igualm:mte .iroportante las Bibliotecas 

en las que se encuentran dichos libros, por lo que yo propongo un sistana en el 

que los niños se puedan manejar rrejor dentro de ellas y ada:ros est6.n arrhientndas 

de rm.nera que los niños sientan su Biblioteca caro un lugar en el que pueden apren

der jugando y a su vez lograr el farento del hábito de la lectura en los niños. 

Hoy en dí.a, se está haciendo conciencia (p:jr medio ae la feria anual y c:1e 

otros m:>dios} en·editores, maestros y padres de la gran imfortancia que un libro 

tiene en la vida y desarrollo del niño. 

78 





La existencia de las bibliotecas se rem:inta a tienp:>s antiquisirros. Sur9e 

la idea cuando el hanbrc se da cuenta de que es ¡::asible estampar, por m..-:.dio de los 

sf.rnl::olos de la escritura, los pensamientos que se generan en su rrcnte y que expre

sa con el odio hablado. No extraña, por lo tanto, que en ciudades caro la de Ur, 

de los caldeos, se hayan encontrado inscripciones que rruy probablcrrentc form:'1.t:On 

parte de las bibliotecas de hace 25 siglos. 

Igualrrente antiguas con las colecciones de inscripciones en escritura cunci

forroo descubiertas en ~sos=otamia. Se SU[X>ne que datan del año 6000 a. de J .e. 

I.Ds arqueólogos las han encontrado intactas y en grandes cantidades en los palacios 

y templos donde se guardaran cuidadosrurcnte en urnas especiales. ta nás grande de 

estas bibliotecas de ~so¡:otrunia fue la creada IX'r Asurbanipal (&trdarepalo) en su 

palacio de Ninive, donde se hallaron mis de 30,l"JOO blcqucs con inscripciones que 

tratab.m de los m1s varfodos tcrras: astrol09ia, historia, nataID.ticas, leyes, gra

nática. Esta valiosa biblioteca fue encontrada ¡:or Agustin Enrique r.ayard y est.6 

actualmente dc¡:::ositada en el Musco Británico de I.Dndrcs. 

Las bibliotecas nás antiguas de Egipto se hallaban ubicadas en los terrplos y 

est.ah:.m al cuidado de sacerdotes, por considcrársclcs sagradas. Para escribir, 

los egipcios errpleaban hojas de pairo y utilizaban jcro;¡lHicos. La biblioteca m'.ls 

farrosa de la antigUcdad fue la de Alcjandria, es't:Wlccida alrededor del año 300 a. 

de J .c. caro parte de una gran academia del s:::i.bc!r iniciada en esa ciucbd durante 

la dominación griega en F.gipto. Esta biblioteca que lleg6 a contar con unos 

700,000 rollos de papiro, estaba a Cc'lrgo de sabios gri.....~os, que la rnmtenian esrc

radamcnte catalogada. Por des;¡racia, este rronurrcnto de la cultura antigua fue des

truido en gran parte cuando Julio César incendió la citada ciudad de Alejandda. 

Según una leyenda, los restos de dicha biblioteca desr,arecieron en romos del caifa 
Ona.r, en 640 de la era actual. 
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También fue muy inµlrtante la biblioteca de P&gano, fundada ¡:or el Rey 

Eurrenes II (197 a 159 a. C.), se dice que fue este nona.rea el que por primera vez 

utilizó el ~rgamino para reerrplazar el papiro, que los griegos, envidiosos de su 

obra cultural, le inpedian adquirir. 

Los raranos derrastraron poca afición p:>r las bibliotecas hasta que con las 

guerras contra Grecia, se les despertó el interés por crear sus propias coleccio

nes. Lo caracter1!:!tico de las bibliotecas rara.nas era que casi sierrpre contaban 

con el patrocinio .irrperial, por ser pt:iblicas y adcm:is con la colal:oraci6n de acau

dalados ciudadanos. Estos aportaban fondos que contribu1an grandarcnte al engra

decimiento de las colecciones y a la suntuosidad de los edificios en que tales co

lecciones de hallaban dep:isitadas. 

L:l gran innovación de esta l!pxa, en particular a cani.enzos de la era cris

tiana., fue la adopción dol c6dice. los rollos de papiro o de pcrgrunino, que se 

protegían envueltos en cuero y guardados en cofres, fueron r~lazados r:or hojas 

oortadas y prensadas entre dos tablas de 11\3.dera. De este rrodo los libros ccmien

zan a tener un a.specto nás parecido al de hoy. 

Con la propagación del cristianisrro, las bibliotecas ganaron rucho en su 

crecimiento y desarrollo ya que en los rronasterios, catedrales y planteles educa

cionales los tr0njes trabajabJ.n incansablemmte, no s6lo en la preparación de rra

nuscritos sino tambi6n en la custodia y orde.na.ci6n de los misros. Se introdujo 

por esta 6p:ca el uso de los estantes, el mpleo de tintas de rrejor calidad y el 

sisterro de sujetar los libros oon cadenas a los atriles en que dcscansalxm, para 

evitar as1 ?Jsihles p'.kdidas. 
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Tres de las bibliotecas mSs inp::>rtantes del nundo tuvieron su origen en la 

f.dad Media. la Biblioteca del Vaticano en Jbml; la Biblioteca Nacional de Francia 

en Par1s1 y la Biblioteca del Useo Británico en Londres. 

La Biblioteca del vaticano, fun~ada en el siglo XV ~r el Papa Nicolás V, 

cuenta con unos 53,000 nanuscritos, 6,000 libros antiguos, en especial los inpre

sos antes del año 1, 500 y m'ls de 700,000 libros inpreoos. Entre sus teooros se 

encuentran valiosos fragrrentos de originales de Virgilio y tres de las Biblias rn:is 

antiguas que se ronceen. 

la Biblioteca Nacional de Francia es la Wis antigua de las Bibliotecas nacio

nalcp de Europa. Su historia data por lo IOOOOS de los tie!tpJs de Luis XI. las co

lecciones de rranuscrito en oolores que all1 se guardan se consicleran caro las Irojo

res del TIU.&flcb. 

En la Biblioteca del Museo Brit.mico se encuentra la versión m:1s antigua al 

griego de la Biblia, aparte de las colecciones de la antigüedad antes rrencionc:id.1s. 

Entre las tn1:3 grandes colecciones de libros se cuenta la de: la Biblioteca 

Municipal de Lcningrad:J en Rusia. se asegura que posee 6,000,000 de libros y 

260,000 fflCUlUscritos y aut69t"afos. se dice, sin errbarqo, que la Biblioteca Lenin 

de Mosca posee m'ls de 10,000,000 volúnenes. 

La Biblioteca del Congreso de la Capital de los E.U.A. fundada en 1880 es en 

cuanto a edificio, la más grande del munOO. Tiene capaciCa<l ¡;>ara 15 millones de 

libros. 
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Entre las biblitecas de España son dignas de especial m:mci6n la de san 

Miguel en S'lntiago, fundada en 1400, la del Obisp:> de 'Ibledo interesante ror la 

cantidad de libros arábiqos que ah1 5" encuentran; la de Iñigo L6pJz de Méndoza y 

la de Enrique de VilleJ'la. I.a Biblioteca Cblrobiana de sevilla, o:mtiene la co

lecci6n ?rés catpleta de documzntos relacionados con la vida y obra de crist6bal 

Colón, reQJPilados p::ir su hijo Fernando. Durante el siglo XVI, las bibliotecas 

privadas de España crecieron en forna notable a causa del interés que se despertó 

entre los españoles ¡:ar coleccionar libros. Entre aquellas cabe citar la Bibliote

ca del Escorial, fundada y enriquecida ¡:or Feli~ II. 

La Biblioteca Nacional de Madrid, fue creada ¡:or Felipe V en 1712 y ubicada 

en el pa.s:idizo del Palacio Real. ZA? los 8, 000 volóm.:>.nes impresos y ma.nuscritos 

que la forncl::ian, unos 2,000 procedían de la Biblioteca de la Reina M.J?re, existen

te desde 1637. los 6, 000 restantes fueron llevaOos de Francia por orden Col rey. 

Después de trasladarla varias veces a diveroos lugares, Isabel II en 1866 ordenó 

construir el edificio que actualmente ocup:i. 

En la Biblioteca Nacional de Madrid se distinguen la sección de "raros" li

bros de los cuales existe generalrrente s6lo un ejerrplar, oon unos 25, 700 titulas, 

la de incunables, que llegan a unos 2, 500 libros y la de rm.nuscrito que contiene 

ir.1s de 24,000. La colección total ¡;asa del millón. 

En la ~rica Ibera oon dignas de rrenci6n entre otras, la Biblioteca Nacio

nal de R1o de .Janeiro, oon cercade 500,000 volGncnes y gran cantidad de ll\3.J\uscri

tosJ la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, tartbit1n OJn unos 500,000 volúrcncs y 

10,000 na.nuscritos y la Biblioteca Nacional de México, o:::in unos 400,000 val(im?o..ncs 

y con su singular y flarrante edificio en la ciudad Universitaria de la capital del 

pais. 
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Benjam1n Franklin en los E.U.A. en oolatx:>raci6n con otros 50 vecinos de 

Filadelfia, organiz6 en 1731 lo que se llarr6 bibliotecas por suscripci6n. Cada 

WlO de ellos ap::>rt6 40 chelines, o:tro pago inicial ccrrpraretiéncbse a contribuir 

anual.zrente con diez chelines nás. Adcm'.is se convino en que pagar.tan el doble del 

valor de cada libro que perdieran o que no pudiera devolver. 

Corro este convenio resultaba oneroso para ruchas personas que no disponían 

de grandes recursos, i;>ronto se buscaron otros m:dios para que los libros r,"!s\.llta

ran accesibles a todo el I'11.lncb, sin necesidad de pagar cuotas. 

En 1803 caleb Bingham de COnnccticut. fund6 la prinúra biblioteca infantil, 

en ~ista de lo difícil que le había sido a ~l procurarse libros cuando era niOO. 

En 1827 el gob:?mador del estado nortearrcricano <le Nueva York De Witt Clinton, hi

zo las re(XlfJ'erldaciones del caso para que toda escuela dispusiera de su propia bi

blioteca. 

El concepto de Biblioteca ha cambiado notablemente. Eh épocas pasac1as se 

creta que la biblioteca era W1 recinto en que se alna.cenaban libros que no dcb!an 

ex¡::onerse a pérdidas y que p::>r lo tanto, habia que guardar b:ljo 7 llaves. 

Hoy p:>r el contrario, se cree que mientras riayor sea la cüculaci6n a.lcnnzn

da ~r el libro tanto nás valioso es el servicio que se le presta a la canunidad. 

TOda. biblioteca tiene limitaciones. Desdo luego no hay ninguna que p:>sea la 

totalidad de las obras que existen, a pesar de que hoy se realizan esfuerzos p:>r 

lograrlo. De aqu1 resulta necesario recurrir a bibliotecas de su especialiClad, y 

si en dicha biblioteca no logra oonseguirlo, ah1 misrro la bibliot(!Caria por rredio 
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de un sistema le indicará funde puede conseguirlo. otra limitaci6n es la .inµ)sibi·· 

lidad de oonscguir nuy antiguos cuyo extrav1o o deterioro constituirán oé.rdida 

irreparable. Por esto es que las bibliotecas cuentan con sexvicio de fotoc:opiado 

o rnicropeltculas en que se reproducen los originales oon perfecta fidelidad y bajo 

costo. 

La administraci6n y dirección de las bibliotecas rrodernas exigen tal prepara

ción que existe ya toda una ciencia, la biblioteconanta, destinada a preparar bi

bliotecarios o::xrpetentes. 

Las bibliotecas rms oorrientes son las que se refieren a las colecciones de 

libros impresos o manuscritos. El creci~te aurrcnto en el núrrcro de libros desde 

la invención de la ilnprentc"l, ha obliqado a los organisros gubernanr-..ntales a velar 

por el enriquecimiento de las biblioteca& suministrando foncbs o rrcdi.os adecuados 

para la a&,ruisici6n de las obras necesarias en toda biblioteca que aspire a preciar

se de algunos paises, ciertas instituciones filantr6picoculturales. 

Esta aspiraci6n de aurrentar el núrrero de obras oOO<lece a varios notivos. 

En primE?r lugar se cuenta el servicio que se le presta a la ¡::osteridad al poner a 

dis¡X>sici6n de los lectores del futuro todo el acopio de ~¡:x:icas pasadas, para que 

en cualquier m:irento se puedan apreciar las mmifestaciones culturales del esp1ritu 

hurrano a través del timpo. En segundo, la oonsideraci6n de que una biblioteca 

coopleta, satisface el deseo siarrpre creciente del pGblico de conocer cuanto se ha

ya escrito sobre asuntos de su t;>rcdilccci6n, deseo que se acentúa a rrcdida que va 

desaparecienclo el analfabetisro. 

Las bibliotecas privadas, que en un tienp:> fueron las rms ricas, hoy suelen 

estar apenas limitadas a los titulos né.s indispensables. Ofrecen la ventaja, sobre 
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las ptíblicas de que es mis fácil cuidar en ellas de libros preciaros, que en las 

pablicas están sujetos a los peligros de destrucci6n, p6rdida o hurto, de lo que 

se derivan daños a veces irreparables. Estas desventajas se ccr:p::men con el ser

vicio que presta la biblioteca pelblica de p:mer al alcance de todos los lectores, 

las obras de que está formada. 

El t'filmino 1biblioteca" suena dcnasiñcb solemne y hasta serio. sugiere un 

centro de silencio, reC'03"imiento y estudio. All!. hay un buen n!J:nero de voltírre.nes 

que guardan los secretos dél scioor en todas las áreas del conocimiento. Allí le

gan algunas personas para consultar aSlllltas muy técnicos a osrecializados. Allí 

hay letreras que piden silencio para no rrolestar a los loctoros, supucstarrcnte 

ooncentrados en difíciles investigaciones. Allí, por supuesto, está prohibido na 

sólo jugar sino distraerse. 

En una palabra, la biblioteca na parece ser un lugar apropiado para los ni..: 

ñas, sienprc inclinadas a curiosear, platicar y ju9ar. Y sin errbargo, debería ser 

posible convertir ese 11tenpla de lihros 11 en un lugar de ba~r:ila, canunicaci6n y 

entretenimiento; es decir en un espacia de aventura espiritual. 

Hace algunos años cuando todavía no habían en 1-r!xico bibliotecas infantiles, 

los niños cuando tenían que asistir por 9d.rrcra vez a tma biblioteca, se sentían 

caro G.llliver en el país de los gigantes. Muchos de ellos sentían que entraron a 

un "Tenplo en honor del libro" y esto les provoca.00 una scn.saci6n de angustia y 

gusto al mimo tienpo; gusto ¡:or enoontrarse dentro de un nar de libros y anqustia 

por sentirse en un mundo dcsconocicb y ajeno a ellos. Era corro pasar de repente a 

algo corrplejo, grande, difícil e inaccesible. 
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Pero afortunadaroonte a partir del año 1983 se le ha dado un gran ÍJll:>Ulso a 

las salas infantiles dentro de las bibliotecas públicas. 

La creación de las salas infantile~ pretende proporcionar a los niños un es

pacio para ellos, es decir Wl lugar que tenga nobiliario, estantes y una colccci6n 

bibliogrMica adecuada a ellos. 

Es precisanente dentro de las salas infantiles cbnde el encuentro niño-libro 

va a ocurrir si esta situación es fortuita y creativa, el resultado será el gusto 

¡:.or la lectura. Si, p:>r el o:mtrario tal encuentro se da en una situaci6n donde 

el rrr"lestro reduce el libro a un instnlmento d'e ejercicio, copiar resúrrenes, análi

sis gramaticales, etc. S:Jfocacb adcm:."i.s JX>r el rrccanisro tradicional de prcgimt.as 

y respuestas o copias textuales de textos, el niño verá ahogacb su ousto por la 

lectura. 

Podr.1 nacer en el rrejor de los casos la t6=nica de la lectura y los niños 

podrán leer pero por obligaci6n y no por gusto. 

Las salas infantiles dentro de las bibliotecas peíblicas les -permiten a los 

niños desde rruy pYIUeños establecer un contacto con los libros un contacto no con 

un objeto ajeno e inpe.rsonal sino un contacto oon un corrpañero, con un amigo. 

Un libro les pennite crear, investigar e imaginar, dialogar con el uutor, 

con los personajes del libro y lo m1s iroportante dialogar consigo misrros. 

Un libro les permite adcm.1s encontrar soluciones a sus problerras as! caro a 

sus cuestionamicntos. 
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La idea de crear lectores satisfechos e independient~s ha hecho que la infra

estructura de las bibliotecas infantiles les penni.ta m::ivcrse con libertad e i..nde

peOOcncia, es decir buscar y encontrar lo que desean; ¡:ar tal m:itivo se ha procura

do balancear y ordenar las colecciones bibliográficas. 

un niOO que no encuentra el material que desea una y otra vez, puede sentir

se frustrado, es ¡:or eso que es tan irnp:irtante que no s6lo se tenga una colecci6n 

bibliogr&fica sino también ordenada. 

las salas infantiles están divididas en 3 secciones: 

Area de consulta 

Area de estudio 

Area recrea ti va 

En el área de consulta.- Se encuentran caro su nanbre lo indica materiales 

de consulta, tales caro: diccionarios, encicloF€<lia Atlas, almanaques, este mate

rial no puede prestarse a dcmicilio. 

Area de estu:lio.- Se encuentran libros ae carácter informativo por ejermlo: 

Ubros sobre plantas, aniJrales, tecnología, descubrimientos, etc. tcxlos 6stos al 

igual que en el caso de los libros de consulta est.m i:erfect.arrente clasificados y 

catalogados. 

Adeni.1s por cada rama. del conocimiento tienen un o:>lor que los identifica, de 

tal manera que les sea doblarente fácil a los niños localizar su materia. 

Esta clasificación está dividida caro sigue: 
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000 Ob"as generales (blanco) 

100 Filosofía (café) 

200 Religi6n (ll'O"ado) 

300 Ciencias oociales (verde oscuro) 

400 Lingil1stica (azul claro) 

500 Ciencias puras {rosa) 

600 Ciencias aplicadas {naranja) 

700 Arte y recreaci6n (azul) 

800 Literatura (rojo) 

900 Historia, geografía y viajes (verde lir.t5n) 

Estos libros tienen su tarjeta de préstano lo cual significa que los niños 

se los pueden llevar prcst..;1dos a casa. 

~ecreativ3!..- se incluyen cuentos. Estos cuentos están divididos ;:cr ni

veles 3 a 5, 6 a 8, 9-10, 11-12. 

Dentro de esta sección se incluye una gana runplia de cuentos, leyendas, f.!ibu

las, etc. 

También pueden llevarse los niños los libros prestados a casa. 

Pr6starro de 1 ibros: 

A los niños atin desde pequeños se les resp:::msabiliza de sus libros y se les 

permite hacerse socios de su biblioteca 9=1r rredio de una credencial; esto les per

mite llevarse los libros a su casa ¡:ar una SEm3J1a. 
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Para que no se les sus~ el préstarro deben devolverlos a tierrpo y cuidar

los (no maltratarlos) . 

Al igual que en las bibliotecas universitarias cada una de las salas infanti

les cuenta con lU1 catálogo donde se incluyen los libros que hay en la biblioteca, 

este catálogo est:'i dividido pcir autor, titulo y materia de tal manera que los niños 

puedan encontrar su IT\:3..terial ya sea que s6lo sepan el naribre del autor o sólo conoz

can el titulo o no conozcan ni el titulo, ni el autor, simplemente busquen su nu.tc

rial por la materia. 

Dentro del catálogo se incluyen tarjetas de 11envío" es decir, tarjetas que 

nundan al lector o gu!.an al lector a encontrar el m:iterial deseado, estas tarjetas 

son las tarjetas de véase y véase t.arrbilm r-or ejanplo; culcbrns, v~ase se.mientes; 

vacas véase tarribién rram1 feros. 

Las salas infantiles hoy dí.a 

Se procura que las salas hoy día sean; 

Creativas es decir que los niños adanás de encontrar su niatrial bibliográfi

co, lean '[X>r gusto y placer, creen e ilrogin011. 

Evolutivas es decir vayan desarrollándose y creciendo día a día de acuerdo 

con los intereses, rrentalidad y gustos de los propios niños. 

90 



otro de los puntos claves para acercar al niñ::> al libro y a la biblioteca es 

el respto que se merece: el respeto ¡::ar sus gustos, sus necesida~es y su persona

lidad. 

A los niños, desde muy pequeños les gusta el contacto con los libros; les 

gusta tararlos, sentirlos, olerlos, descubrir en ellos cosas nuevas, ima.qinar cie

los, rosas, rrontañas de turrón y ver sus bellas ilustraciones. 

Mientras hojean los libros les gusta estar en paz y qozar de ese su rrarcnto. 

Estos m:m:mtos son irn¡:ortantcs tarrbién para establecer un 11 lindo 11 contacto 

entre encargados de bibliotecas y niños dándole a éste a través de los libros, su 

tiarpJ y espacio. 

Parte del respeto al niño consiste en pennitirle la libre eleccion del libro 

que desea es decir, el escoger el libro que le gusta. 

Muchas veces un niño no sabe e.xactarrente qué quiere, pero prccisarrente en 

esa búsqueda, en ese hojear libros es donde ve, aprende y Cecide. Por lo tanto, 

hay que dejarlo en libertad de hacerlo, pues es parte de su proceso de crecimiento 

y madurez. 

se debe tratar, hasta donde sea ¡:asible, que el niño lea J:"Orque quiere saber, 

no porque le haya sido l.nFuesto caro deber. Leer para sí, no para el maestro o pa

ra los padres. 
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DIVE!lSOS Tiro5 DE LWTORES 

l. LJ:ls niOOs que sólo leen ¡:ar obligación (tareas). 

2. los niños que adanás de ser obligados leen ¡:X:lL"'tJUe un amigo los indujo a 

leer recare.ndándoles un libro. 

J. Los niños qoo les gusta le= y leen todo. 

4. l.Ds niños que no les gusta leer, y no leen. 

Ahora bien, de acuerdo con la personalidad de cada niño, hay niños que se 

valen de la lectura ecuo un m::.d.io ~e solucionar situaciones: y otros que usan la 

lectura o:xro un m::dio para investigar y resolver problcmls auc les interesan y les 

son int.Utos. 

Hay niOOs con mmtcs muy prácticas que usan la lectura caro alqo práctico y 

rápido y los que leen para investigar y adentrarse en temas espccí.ficos que les 

interesan. Por últirro hay los que leen ¡:or gusto, gozan de los cuer.tos, leyendas, 

novelas y de la lectura en general. 

¿C6no sabcrros_ cuando a un nif.o se le ha creado el hábito y e~ 

~lectura y r..or la biblioteca? 

Un niño para estar informado no necesita recurrir a los libros ya que puede 

valerse de los m..~ios masivos de o:lm.lrlicaci6n u otros rrcdios. 

CUando un niño practica la lectura en fonra cotidiana, con la misma recurren

cia o más que la del cine, teatro o televisión, quiere c".ccir que es un lector. 



A los niños r;or naturaleza les gusta lo bueno y lo l:cmito, t:er lo cual pre

fieren una buena ediciOn a una mala. He hecho pruebas del misno cuento en dife

rentes ediciones y los niños se van sianpre p::>r lo bueno, el rrejor papel, el rrejor 

texto y las roojores ilustraciones. 

Las ¡::ortadas son irn¡:ortantes para jalarlos a un libro. Dicen "que de la 

vista nace el arror 11 y una portada con buenos atractivos elerrentos los va a hacer 

que se acerquen y hojeen el libro. 

ES'IM l\LFABETIZAOO NO QUIERE DB::IR SER UN Lir!OR. 

En las salas infantiles se han creado una serie de actividades en derredor 

de los libros para hacer que los niños "aprendan juqando11 y 11 juegucn aprendiendo", 

estas actividades pretenden acerca a los niños a los libros, a las bibliotecas y 

al misrro tiarpJ enseñarles su funcionamiento, de tal nunera que ellos pucdm mane

jarse libren'Cnte. 

El que un niño desde pequeño aprenda a usar una bil:>liotoca, le permitirá im

nejarse dentro de ellos p::>steriorncntc cuan<lo sea un adolescente o universitario 

sin ningún problenu. 

Esto le pe:u:rnitirá ahorrar tianpo, encontrar lo que busca y !Xifer ser auto

didactico en cualquiera de los carn¡::os que le interesen. 

DISPOSICIOO FISICA DE LAS SlUAS INFANTILES 

Todo lo expuesto anterionn.mte no sería rosiblc si los espacios, señalamien

tos y disposici6n física de las salas infantiles no funciona. 
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De ah! la im¡:ortancia de tener espacios adecuados para que los niños se pue

dan nuvilizar con facilidad y fluidez. 

ras señalamientos juegan un papel muy illportante para permitirles encontrar 

con facilidad lo que buscan. 

El arreglo de los espacios requiere de un estudio detenido para fácilit<tr el 

flujo de los nifw:>s y el na.nejo del material. 
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La crisis que sufre el paf.s, incide en varios aspectos; cultural, scx::ial y 

ecorónl.ex>, siendo ésta TM.s evidente en las clases menos favorecidas, las cuales, 

por su falta de recursos, se ven obligadas a relegar a lUl segundo nlano el aSfX!Cto 

cultural, para pcx.lcr satisfacer sus necesidades primarias. 

Mi prop5sito será tratar de subsanar las carencias de los niñ6s pertenecien

tes a dicha clase, en el aspecto cultural, los cuales de sequir la actual crisis, 

se prev6 que serán los m1s afectados en el futuro. 

Una 1MJ1era de solucionar esta carencia será ¡::onicndo a su disposición biblio

tecas ptíblicas infantiles, las cuales no sOlo deberán contener, caro las ya rucis

tentcs, libros; sino crear en los niños por medio de diversas actividac1es en torno 

a los libros, el gusto y el hábito t:er la lectura, de tal nanerá que mediante su 

ejercicio puedan transfornarsc en autodidactas y, ¡::or sr. rnisrros, encontrar un cami

no a sus dudas de estudio, y su~rar sus carencias. 

Esto les permitirá rrcjorar su calidad de vida, asf. caro encontrar scntic.10 a 

su tiem¡:o libre. 

La ambicr:itaci6n del espacio es de un¡:ortancia prirrordial para ¡:o:'ler obtener 

un m§xmo aprovechamiento, de las actividades que en él se realizan, razón por la 

cual nos avocararos a la optirnizaci6n de dichos espacios, utilizando elcrrcntos ar.tí

ficos que nos ayuden a obtener dicho fin. 

El que una biblioteca esté bien ambientada, hará que los niños vayan a ella 

con gusto y se sientan bien; cároclos y con ganas de ¡::cnnanecer dentro, asr. coro de 

trabajar. 
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la falta de amb1entac16n o una mala ambientaci6n, pueden crear rechazo ¡:ar 

parte del nirio. De ah! su .inp::)rtancia. 

Des~s de mucha observaci6n y un análisis detallado, se profOnc en esta te

sis ambientar las salas infantiles por rredio de grafiSTOs y ca:iflbiar los colores 

ercpleaaos en las bibliotecas. 

También diseñar los selaml.entos gráficos idóneos rara que los niños se des

placen librarentc: y, finalmente evaluar el 6.xíto de esta propuesta con el incraren

to en la asistencia y la ¡:ermanencia placentera y gustosa antes que obligatoria. 
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Que rreáiante grafimos, color y diversos señalamientos se lo;:rren, dentro de 

las salas infantiles, una rrejor circulaci6n, así. caro una rrejor localización de las 

actividades y las Are.as disponibles para los niños para caca una de lasbibliotecas. 

Objetivos Espec1fícos 

• 
l. Encontrar una JM.scota o animl.l af!n a los niños. 

2. Encontrar un colorido atractivo y aceptado por los niños, en relnci6n a 
los grafisrrt)S. 

3. Encontrar los señalamientos y la ubicaci6n adecuada pa.ra qua los nifus 

pued.:m manejarse autónaros. 

4. Dar soluci6n al enpleo del colorido en las bibliotecas, caP'lbian<lo éste 

por un colorido atractivo y ade<;Uaclo a la psicología y gusto del niño. 
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l. - color de piso -

- COlor de las peredes -

- color del techo -

- color del nobiliario -

- color predanlnante -

¿Qué sensación causan estos colores? 

¿Est.fu bien empleados los oolores? 

2. ¿E:xistc ambientación gráfica? 

¿Qu~ tipo? 

l!.3 Pl/\GNOSTICO 

3. ¿Existen texturas? 

¿De qui; tipo? 

4. ¿Qu~ tipo de iluninaci6n se utiliza? 

¿Es correcta? 

¿Qu6 deficiencias tiene? 
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5. ¿Cfuo es el acarodo del mobiliario? 

¿Qué sensación da 6ste? 

6. ¿Ch:ro es la ventilación? 

7. ¿Qué ti¡::o de nobiliario se usa? 

¿Es adccUctdo? 

s. ¿Cbro se rranejan los espacios? 

9. ¿Qué natc.riales se usan en los interiores? 

¿son adecuados? 

¿Qué sensación dan? 

10. ¿Existe algún tipo de ambientación? 

100 



11. ¿Existen señalamientos? 

¿De qu1' tipo? 

¿Puncionan? ¿Por qui?? 

12. ¿C6ro es el funcionamiento y organizacion de la biblioteca? 

13. ¿EXisten áreas de descanso? 

14. ¿Qui? servicios tiene? 

15 Apreciaci6n personal 
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A continuación presento una tabla canparativa de las nueve bibliotecas visi

tadas y estu:liadas. Para obtener dicha jnforrrac16n apliqu6 un cuestionario en ca

da una de las bibl1otccas, registrando los aspectos para los que propongo una rrejo

r!a can el trabajo de mi tesis. 

Al hablar de ambientaci6n ne refiero a los rrateriales utilizados, as1 caro a 

las texturas CJUQ C?stos pueden tener y, a su vez a la sensaci6n que producen. 

En el renglón donde se habla de funcionamiento, rre refiero a su or~anizaci6n inter

na caro biblioteca; roro están catalogados los libros y el acceso que tienen los 

nifios a ellos. 

r.:s una tabla catpa.rativa entre todas las bibliotecas, teniendo una. S\.D'1"d del 

total de cada col\,.Utlí\a asf caro de cada renglón, lo cual nos indica qué bibliotecas 

están rrcjor o peor, as1 caro cu§.les son los buenos aspectos y cuáles son las prin

cipales deficiencias . 

.. 
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DIAGNOSTICO - CUADRO COMPARATIVO 

o;: 

g~ 
~ 

gÍ g'! ~ "' 
g~ p i~ g~ i:i u . 
~~ ._:~ ~3 H H u e 

~] 
::l-:l 

~~ h '.l~ ~~ ~l! H 
, .,.., 
"' 

COIDR • J 1 2 • • J 3 • " 
N-mUl111-CIO¡ GRAFICA 1 1 o 1 3 3 o o 3 12 

t=l,'AAS 5 1 1 2 • 3 2 2 • 24 

Itu-UJU.CI~ • 2 • 2 • 3 1 3 3 26 

11'.:DILIJ\R.IO 5 2 3 3 • • 3 J • 31 

.t.cXM:o) Of.L M:JDILIAA.IO 5 2 2 2 5 5 1 • 5 31 

VUrrnACIGI • o o o • • o J • 19 

N'Jlll:lll1Clm 1 1 o 1 1 1 o 1 1 7 

1-W'lE'JO DE La; tsl'l.CIOS • o 3 2 5 5 1 • 5 29 

SE1WJ.Htnm:s 2 2 1 2 • • o 2 .. 21 

f'UCJOWUW'lO 5 ' 5 5 5 5 3 5 5 42 

MEAS DE OESCA:lSO • o o o 5 5 o • o IB 

SUMA .. 18 20 22 .. 46 14 J4 42 
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Grafisnos: 

Al aplicar mis cuestionarios y observar las bibliotecas noté que no existe 

ningún tipo da informaci6n sobre las activida(1es o necesidades existentes dentro 

de las salas infantiles, provo::ando esto un desorden ya que los niños no saben 

caro manejarse por sí solos dentro de la misma; dando caro resultado un mc.'\l apro

vechar del tierrpo quo ·los niños permanecen en ella. Aunado a esto el problena de 

ambientaci6n, de lo cual abtuv.irros resultados en los cuestionarios, decid! enfo

carne con mi propuesta de tesis a resolver estos problanas p:ir mOOío de una run
bicntací6n realizada en base a grafisrros que a su vez señalan las actividades y 

las necesidades dentro de una biblioteca~ Si Jarros caro hecho que el funciona

miento y la organización es buena, desarrollando este proyecto de Cllllbicntacion el 

funcionamiento scr.5 a(m rrejor / ya que el aprovcchanu.cnto y rendinuento de los ni

OOs ser:.í Jro.yor asf cerro la pcnr.anencia y asistC!Ocia dentro r1c la biblioteca aUTlCn

tará, al ellos sentir este lugar mt'is apropiado para ellos, y estar enterados de 

las actividades que se realizan ahi. 

DcspOOs de los estud.ios realizados sobre la psicoloafa del niño y var la 

fUerte 1dentificaci6n ex.is tente con los anirro.lcs, y habiendo estudiado sobre las 

preferencias de los niños PJr ciertos anitMles y las caractcrfstícas <le éstos, de

cid! realizar este proyecto de ambientaci6n por roodio de grafisrtos de an:i.rm.les en 

estilo de caricatura. 

Por lo que se realizaron corro prototipos estos 3 anirroles gato, puro y ra

tón, es porque los niños requieren de pcrlcr asociar f.1cilmcntc lo que ven, oon lo 

que les es de alguna 1l\3.nera familiar, y as! peder i'~entificar su biblioteca con 

un ani.mJ.l que conocen. Y qua en alguna ccasi6n han visto la mayoría de los niños 

que asisten a estas bibliotecas caro ya se ha rrencionado en el capítulo 1 son de 
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un nivel sociocconónico muy bajo por lo que podr1anos decir que gran parte de lo ~ 

ven es a través de los libros, ¡:or lo que es más fácil a la edad que tienen que 

conozcan un ~, un gato y un rat6n que una zebra. Aún los anim."lles que prop::m

go para otras bibliotecas son de fácil asociación. 

Para elegir tcxlos los anl1tlalcs de este proyecto, tarribi6n le!, sobre las ca

racterr.sticas de ellos, y revisé cuentos de niOOs viendo que existen muchos en los 

que figuran estos anina.les FOr lo que a los niños les son conocidos, la probabilidzrl 

de que hayan visto o leido algún cuento en el que aparezca un búo, es ll'ayor a la de 

un cuento donde aparezca un unicornio. 

Revisé libros donde aparecieran caricaturas de anil"alcs y así. dar canienzo al 

proyecto. 

Durante algún tiert'{:O frecuenté las bibliotecas para dame cuenta de sus nece

sidades asr. caro de su funcionamiento as:t misno rcalic~ investigaciones sobre las 

bibliotecas ya rocmcionado en el cap:ttulo anterior, y una vez con toda la investiga

ci6n anterior y habiendo eSco:;Jido los animales, ~cé el proceso de bocctaje de 

los grafisrros y fur. articulando a los animales para que desarrollen las actividades 

ya trencionadas. 

Esto no quiere decir que estoy realizando un proyecto de señalización cc:mplc

to, en donde se harr.an pictog"rartus para tcxlo tipo de lugares o actividacles, es un 

proyecto de ambientaci6n por tredio de grafisnos que al misrro tiaq::o ele ambientar 

señalen. Este proyecto de arrbientaci6n incluye tambil!n ciertos cambios en el co
lor, rrobiliario, materiales, etc .• , 

I.o que pretendo es que los niños se sientan a gusto en su biblioteca y se 
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puedan manejar por s1 misrros, no señalar los pocos lug-ares existentes dentro de la 

biblioteca. 

las necesidades y actividades que señalan mis qrafisros son varias y se divi

den en 2 tipos: 

1. Las que cncontrarros en todas las bibliotecas: 

1) Entregar rrochilas en el m:istrador 

2) Guardar silencio 

3) Cattilogos 

4) Arca de estudio 

5) /\rea de lectura. 

2. Las siguientes no las hay en tooas las bibliotecas, por lo general hay 

4 6 5 actividades de éstas en cada biblioteca (ya que no cuentan con ¡::er

sonal suficiente) por ejanplo: 

una biblioteca con: Magia, teatro, pintura y tite.res, mientras que la otra 

tiene club de lectores, origami, aOOiovisual, hora del cuento, y visitas guiadns. 

En algunas hay OOs actividades que en otras y éstas tarrbién varían dependiendo la 

~pxa del aOO, ya que por cjenplo: en el verano o en navic"..c1d, hay m1s talleres. 

Para definir el color de mis grafisrros rre bas~ en mi investigación del co

lor y de la psicologS.a del niño. También taré en cuenta cuentos e ilustraciones 

para niños. Por una ¡:.arte realicé pruebas en los colores reales por la facilidad 

que le ap:Jrtaria al niño al tiem¡:x:> de su proceso de asociación pero por el otro 

también funcionarían los colores m5s llarrativos caro los primarios, cualquiera de 
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las dos opciones funcionar.tan, después de elqX)ner mi proyecto durante 10 d!as en 

una biblioteca la mayor..!a de los niños 00 inclinaron por el verde, azul, rojo y 

amarillo ya que son los colores de preferencia de los niños. 

Realic~ tanbi6n pruebas de color, variando el nCmaro de tintas, en outline, 

en plasta, ¡:x:>r el presupuesto reducido con el que cuentan las bibliotecas y que no 

p::rlr:í:an p.;rmanccér cerradas p:Jr rarodelac.i6n. 

Estudiando sobre néto:los de inr,ircsi6n tonando en cuenta lo anterior / y rrils 

investigaciones sobre los grafisrros, decid! que los grafigros deben ir pintaclos a 

mano sobre la pared. En este proyecto se presenta una retícula o red que funciona 

~'lra cada original que se presenta. De esta m:mcra los grafiszros p::xlr.:1n ser am

pliados o reducidos al tart\:lño que se necesita dentro de cacla biblioteca ya que és

tos no son del mis:rro tarrofu cada una y el esp;:icio con el que cuenta para los gra

fisros tambil!n var1a, pero esta retícula resolverá este tir:o de problaras. 

otro problana que observé cuando anpecé mi proyecto es que los niños llegan a 

la biblioteca a rea.lizar sus investigaciones o siroplarcnte porque sus pa~s los 

llevan y los dej;m ahí durante horas enteras; si ellos estuvieran enterados de las 

actividades dentro de las bibliote<:'as y del horario de éstas, llevarían a sus hi

jos a los tal lercs que les interesa que taren sus hljos o de los que a los niños 

les gustan. Para esto diseñ~ un directorio con las actividades y OOrarios dentro 

de las bibliotecas, de esta manera cuando los padres llevan a sus hijos, coro el 

directorio estará colocado a la entrada, sobre la pared en la parte superior de el 

rrostrador verán el directorio o simplanente los niños lo ver.'.ln y le pc'Cir:ín a sus 

padres que los lleven. Para éste realice pruebas de ti¡::oaraf.ía, por lo que se re

quiere para este tip:i de directorio es una letra muy clara y fácil de entender para 

definir la tipografía del directoria se tenia que satisfacer varias neccsic1.:ic1cs. 
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la ti¡:ograf!a tendría que ser muy legible ya que hablruros de nioo, muchos 

de ellos que apenas aprendieron a leer y si es una letra difícil de leer no f\mcio

naria. Por otro lado son niños que necesitan algo con lo que se inclcntifiquen, que 

llarrc la atcnci6n y tenga lll1 punto focal por lo que les atraiga leerlo. Es por es

to que cscog!. una letra helvética rrediun (los pllll~os Ce 6sta varían) traza encina., 

delineándola perfectamente con llllª crayola. 

El directorio irá en fondo blanco con la ti¡:cgrafí.a en negro y los qrafisros 

en su color, igual al de las paredes. 

Y es así caro quedó una helv6tica, al misrro ticrrp::i de ser leqible, pretendí 

que fuera también algo llarrativo y con cierta atracci6n visuul para los niños, es 

por esto que la letra helvética está trazada con una crayola, currpliendo esto con 

una buena legibilidad y al misrro tiemp:l caro un punto visual o focal a donde los 

niños se acercarán. 

Este directorio llevar§: el grafisrro, la tip:l9raf.S:a de lo aue explica el qra

fisro, el día y la hora de la actividad. 

Otro de los aspectos que rre interesa resolver en esta propuesta de tesis es 

el m:mejo del color dentro de las bibliotecas ya que en la mayoría de ~stas no es 

el adecuado y no en tcrlas es igual, p:ir lo que es conveniente unificarlas todas con 

lós misrros colores, de rr.:incr.:i que 6stos sean conpntihlcs, amónicos y a su vez 

exista un contraste entre ellos. 

Para definir esto rre basé en mis estudios sobre el color y caro funciona 
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dentro de los espa.cios públicos. Y su percepci6n por. diversas edades y gru?Js de 

personas. 

De acuerdo a esto defin1 lo siguiente: 

Los pisos en un color café claro por ser un color neutro, que. no cansa la 

vista, cálido y un color p::x:o sucio, o sea no se le nota mucho lo que i::odr1a man

charla. 

Las paredes en un blanco p:>r todas las cua~idades Ya mencionadas de este co

lor, pureza, paz, etc., adarás, el contraste con lo que sobre él se pinte o seco

loque, caro por ejemplo: los grafisrros tratados en esta tesis sobresalen especial

rrcntc sobre el color blanco. Es un color que descansa la vista, y que ccmbina con 

todos y cada uno de los colores. 

Algunas de las bibliotecas cuentan con un problaro muy serio de iluminaci6n 

y el blanco favorece a esto ya que refleja la luz y crea una ilusi6n óptica en la 

que aparenta haber nús luz de la existente, beneficiando esto a que el ojo se 

force rrenos al leer o escribir y el cansancio sea rrenor. 

Las rrcsas y las sillas en color madera, natural o imitación. Siendo un co

lor cálido y muy poco sucio p:>r lo que su durabilidad es royor. El libro o el 

cuaderno que sobre él se ¡:onga no s confundirá ya que cxistir.1 un contraste. 

con los colores ya rrencionados se cre.:irá un rurbicnte tranquilo, c;rue no exis

te, y en donde se rcspirar.!i paz. 

Los libreros, anaqueles, catálogos, carritos para dcpJsitar libro etc ... 
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Pro¡xmgo un oolor anarillo, por la preferencia de los niños p:>r este C'Olor y los 

efectos que tiene psicoló:;Jicarrente en ellos, logran al mist0 tie.npo darle un poco 

de vida a las bibliotecas. los colores antes mencionados en C'Onjunto con el arra

rillo crearán un ambiente equilibrado, una anrcn!a y al misro tiarp:::i un ambiente 

propicio de estuio e investigaci6n para los niños, esto influirá en su estado de 

ánino, en su iltminaci6n y r:or supuesto en la ambientaci6n que pretende en mi pro

yecto. 

Para darostrar lo que yo prop:mgo, presento diap:isitivas de perspectivas 

reales de algunas áreas de las bibliotecas, donde pcdrerrcs observar ccnparativa

mcntc lo que hay y lo que yo prop:ingo, de esta manara se p:xlrá observar m'ís o rrc

nos la ambientilci6n que pretendo lograr. 

Hablar del m:>biliario así caro oe los materiales de ~stos es muy .irn¡:ortante 

para una arrU:iicntaci6n adecuuda, es poi esto que no se los asrcctos a tcrnar en 

cuenta es la antroparetría y la ergoncnúa. 

Ergonánicarrente hablando el rrobiliario no es adecuado a la antro¡::anctra de 

los niños, ya que en algunas bibliotecas las mesas y las sillas no cmiplen con las 

necesidades ergon6n.icas, ya que son para gente adulta y p:>r ende los niños no es

tán cóu::::dos, los pies no les llegan al piso, no alcanzan la altura aaecuada para 

la ~sa. En otras bibliotecas los libreros llegan casi hasta el techo por lo que 

los libros no están al alcance de los niños, por lo contrario a veces utilizan 

escaleras lo que pcdría ocasionar un accidente dentro de la sala. Los carritos 

para depositar los libros {donde los niños colocan los libros que ya terminaron de 

usar y posteriomente la encargada los accm:>Ja) tarrbi~ en ocasiones están altos y 

o::m:> los niOOs no alcanzan los ponen en el lugar que creen adecuado, provocando de

sorden en el sistema de catálogos con respecto al acarodo de libros. 
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El aspecto ergonóro.co lo considero de vital inq::ortancia para el buen desarro

llo de esta ambientaci6n. 

El accrrodo y el buen uso del espacio dentro de las salas infantiles, ~jora

rá tambi6n el aspecto y la ambientaci6n, logrando un espacio c~lido, que no se vea 

muy cargado ni muy vac!o, que el espacio entre el rrobiliario sea el adecuado y los 

niños o en ocasiones encargados o gente adulta puedan circular lihrerrc.nte dentro de 

la biblioteca. 

_Oue las actividades donde pueda hacerse niido, munnullo, música, no interfie

ran de gran form:i oon los ~iños que cstful leyendo o investigando. 

los rrateriales que prqxmgo para dicho JTúbiliario, paredes y pisos, ayudar.!'i.n 

a o:rnpletar la ambientaci6n: 

El natcrial existente en el piso dentro de las bibliotecas en su mci.yor.ía es 

alfcmbra en diversos colores, (anaranjado, azul, café, qris, etc .•. ) el cual no lo 

considero adecuado ya qua si se ha hablado con anterioridad de las bibliotecas 

cuentan o:m nala ventilaci6n, la alfanbra no ayuda a esto ya que es muy caliente 

y guarda olores. Por otro lado impide ciertas actividades que pudieran mancharla 

o rrojarla, considcra.rrlo que cuando se habla ele niños es muy difícil tener un con

trol sobre ellos. la alfcrnbra requiere de ciertos cuir..ados y un mantenimiento. 

Por to:los estos rrotivos prop::mgo una loseta de ba.rro o cerámica, o un ti~ 

linoleun que requieren de muy fO=O mantenimiento, muy ft'icil de limpiar, no quarda 

olores y no es un material ni muy frío ni muy caliente y muy resistente y durable. 

El techo :,1 las paredes en yeso o cemento de preferencia, oon tui actiOOc'lo liso 
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o con poca textura p::.lr su fácil fonna de limpiar. Las ~sas y las sillas las de

jaría ~ esttin en la rooyor.ía de las bibliotecas en formairo imitaci6n madera y en 

otras madera y form..lica ya que son materiales muy resistentes y durables, rCC;JUiercn 

de FOCO Il\3.ntcn.iiniento y son muy cs~ticos. 

LJ:>s libreros, anaqueles, etc. . . tarrbién p::ldrían permanecer en lámina ya que 

se necesita tul material resistente que aguante el peso de lo que en ~l se ¡:;ondrti, 

su mantenimiento es rn!nirro y su lirrpicza es muy sencilla. 

Los IM.terialcs propuestos antcrionn;nte son muy fáciles de conseguir y su 

presupuesto no es alto, p:ir lo que sí se podrían rrodificar las bibliotecas en dste 

y en otros factores ccxro los ya rocmcionados, loc:irando con esto lo que yo prop:mqo 

con mi tesis. Crear un anU::iiente propicio para los niños, donde ellos sientan que 

es su espacio ya que está planeado para ellos, logrando que su aprovechamiento y su 

¡;:.ermmencia en las bibliotecas sea rroyor. 
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Biblioteca Parque España 

orea de lectura Todo1Lo1dlnd110001 m.•800pm 

entregar mochilas Todo1!01dlo<let0001m 18.00pm 

silencio todo1101dl11d110001m 1800pm. 

catalogo fodo1lotdlUdal0001m 1800pn1 

orea de estudio lunoyV1emn400pm 117.00pm 

visitas guiadas 

origami lUlutJyV•unn•OOp,n 11.QOpm 

teatro 

magia Lunny\111mn•OOpm.17,00pm 
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Las bibliotecas infantiles cuentan con un presupuesto un p::>c0 limitado, es 

r:or esto que al realizar este proyecto se tan5 en cuenta dicho aspecto. 

Pensar en rrétodos de irrpresi6n ya fuera huco.:>cJrabac1o, offset o seri~afía 

implicaría un costo muy alto ya que para el proyecto que prop:m90 se necesitaría 

únicarrentc una inpresi6n para cada uno de los grafisrros, ya que cada biblioteca 

tiene un anill'al diferente y dentro ele cada una hay entrf? 5 y 16 91:'afisnos es ¡::cr 

esto que el offset o· el huccograb."ldo son descartado~ r.cr el tirajc que se requiere 

para que estos rrétcx:1os sean costcables es muy largo, no p:::Cerrcs hablar <le una im

presión. 

La scrigrafía necesita un tirajc de rrcnos impresiones pero aún así saldrf.n 

muy caro ya que el costo scr!a el siguiente: 

Pa¡:cl 

Posit1vo 

Inipresi6n 

1,600 

58,000 

60,000 

$134,000 

Sería $134,000 por unidad, si multiplicarros esto p:>r ejcrrplo para una biblio

teca que necesite 10 grafisrn.:Gdaría un total de: $1 1 340,000, y multiplicando esto 

por la cantidad de biblioteocas que hay en el área rrctrorolitana sería pr.'.'icticarrentc 

incosteable es por esto que se descartó tanbién. M..'i.s el trabajo de la colocación y 

el mantenimiento. 

Habiendo tano"ldo en cuenta lo anterior decidí hLiccrlo con rotul1stas (personas 

cspc:cializadas en hLiccr rótulos) . 
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Dichas perso11<-"ls o canpañ!as únicanente necesitan un origmal y tma retícula 

oon la que ellos puedan Clnl?liar y reducir al 1:.;"'UT\."lño que se necesita. Ellos cucnt.;m 

con pinturas especiales que tienen una buena durabilidad y dan una excelente cali

dad. GJ.rantizan su trabajo y cobran ¡::or trabajo no p:Jr hora. 

'l\IVc varias entrevistas con ca11pañíus esr:ecializadas en rótulos y catparé 

presupuestos, el nús accesible fue de $45,000 ¡:or rótulo, incluyendo la ampliaci6n, 

los rtk1tcrialcs, y el sueldo a la persona que lo realice. 

'I'cm.mdo el miSlll:l ejemplo anterior de wm biblioteca que necesite 10 grafisnns 

nos daríu un costo de $45,000 por grafisrro p::>r 10 grafisros $450,000 que es nenas 

de la mitad que en ncrigrafía. 

Otro rrétodo por. el que se podr!a realizar este proyecto es con lU1 pintor, con 

él no obtcndrf.c1IT0s tan buena calidad y se lo tcndr!a que pro?)rcionar el grafisrro 

ya ampliado para que 61 lo celeque y ya trazado lo pinte, proi::orcionSnctole la pin

tura aclccu<J.d.:i o dándole el ncrnbrc para que él la obtenga. 

Un pintor cobra p::ir rrctro cundrado de pintura y un rrctro cu<'tdrado sale en 

$6,000 éste sería el precio aprox.foudo ¡::or qrafisno ya que se calcula arrpliar cada 

grafisrro a un tnrruño aproxi.nudo de 80 en. x 80 an. Este tam:\ño p:xlr.S: varia depen

diendo de el cspucio existente en cada biblioteca para pintar el grafisrro. 

Los 2 méto:los a ta1k"lr en cuenta son el de rótulos o a:mtratar lU1 pintor, 

cualquiera de los 2 presupuestos son accesibles, de¡:.cncle_rá del presupuesto de las 

bibliolcc.:is, p.:iru. la. r~liz.:iciGn del proye .. :clo. 

Para carrbiar el color en el rrobiliario de las bibliotecas el costo es de 
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$6, 000 p:>r netro cuadrado nás la pintura. La cubeta de 19 litros de pintura de 

esrralte para IT'(!tal de~diendo la cantidad varía entre $302,688, $196,331, $167,125 

Shcrwin Williams, 

El costo por pintar también paredes y techo es de ~6,000 m2 tro.s la pintura 

vin111ca na.te blanca., y el precio es de :;>144,208 la cubeta de 19 1 itros. 

Estos son pre<;:ios de l.:i. rNlrCa Shcrwin Williams, ya que tiene muy buena cali

dad de pintura y es m.:'is b.:tt'ata que otras marcas. 

Prorongo en este proyecto cambiar el piso {X>r losetn de lx'lrro o vinil yc'l auc 

son pisos rnuy resistentes y de muy px:o mmteninricnto. 

El costo ¡:or pisos vin1l1ca también µ>r rretro cuadr;;1do es de $17, 500 m2 de 

tir,:o: losctc"l de linea s6lidci.. de l. 6 de cs~sor que es la adecuada para las b1bl10-

tccas. 

El costo de loseta de barro e~ltado (m.."ís resistente que el rorro solo} o 

sea intercerilllUc var!.im los precios, la calido.d y el tanuño. 

Una. loseta de priJrcra de 30 :x 30 es de $40,222 m2 una. de segunda de 10 x 20 

es de $24, 254, pudiendo funcionar cualquiera de las dos ¡:crfcct.arrente. 

Una loseta de barro sin esmaltar es más barata, sale en $:.:!1 ,000 m2. Tiene el 

problenk1. oe que se dcspostilla muy fácilmente p::ir lo que no es tan durable o:iro 

las rrencionadas anteriormente. 

la inioL111ac1lin que ilparczca dentro del Clircctorio v;:a. a variar de \.Ula 
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biblioteca a otra ya que en cactu biblioteca se realizan activiclL'dcs djstintas. 

Dentro de cac!a biblioteca también varían las actividades, el horario y en ocasio

nes se agregan actividades dependiendo la 6pxa del año; FOr ejcrrplo en el verano 

que los niños tienen vacacloncs hay muchas m'.'is actividaclcs. Po?:' estas razones el 

directorio no puede ir impreso ya que conslarrcntc habría que carPhiarlo. Es ?Jr es

to quo el directorio ir.1 inprcso en rrctal, tinicamcnte lo que no varia, el nanbre de 

la b.i..bliotccil, las acttvidudes y la red, mientras que el roran.o y las actividades 

cs¡::cc!ficas de algwUJ. ép::>ca del año caro p::xlr!a ser el taller navideño o de los 

días de muertos, estos irSn impresos y con un mtin r-or atr.1s, logrando así que sc.:m 

intercambiables y que fttc1 lircnlc se pucclu rrodificar. 

t;l costo de esto sería el siguiente: 

Lc"imina de 60 X 80 

Impresión 

Im.111es 

~;¡20,000 

80,000 

20,000 

~ 32,00U 

El costo total p:ir la rc.llizaciOn de este proyecto en una biblioteca que 

aprmml\:;'ldrurentc mida 100 m2 , t tc:rnando éste ccm:J tul núrrcro IT'l..""CliO de trul\'1.ño de las 

bibl1otccas) el costo sería el siguiente: 

10 Grafisrros realizados con una canpañl'.a dedicarla a hacer r6tulos: 

dar.fa un costo de $4~ 1 000 ca.da uno o sea $450,000. 

Cambiar el color del m:>blliario: 

Pintura: $196,331 X 2 $392,662 

Salario: $ 6,000 o/in2 X 20 $120,000 
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Cambiar el color de las pa.tedes: 

Pintura: $144, 20li x 4 b:>tcs 

Salario: ~6,000 p/m2 x 7S m2 
$576,632 

~450,000 

Cambiar los pisos ¡:or una loseta de barro csm.:tltada: 

ú:lsc~a: 40,2:12 m2 x 50 m2 $201,110. 

El costo del directorio será de: $320,000. 

El costo total del proyecto es: 

450,000 

392,000 

120. ººº 
$ 576. 632 

$ 450. ººº 
201, llO 

$ 320,000 

$ 2. 509. 742 por biblioteca 
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, Encargado: 

l. ¿Notó algún cambio en los niños? 

2. ¿Siente que se nunejan con rrás libertad? 

3. ¿Observan rcalncntc los señalrunientos? 

4. ¿los entiendes? 

~.C CUESTIOMARIO 
5. ¿Con la nueva señalización localizan con íl\:1.yor faciliaad lo que buscan? 

6. ¿Se acercan a ver el directorio? ¿lo entienden? 

7. ¿Hay alguna sugcrenciu u observación? 

B. ¿Ins gusta el color? 

9. ¿Escucharon algunos c.\Jfn;:;ntarios de los nifios? 

10. ¿Qué opi.nun ellos? 



Niños 

Señalamientos: 

L ¿Entiendes lo que te csUí diciendo o señalando el perrito? 

2. ¿Creés que por ti solo p:x:lrias nanejarte dentro de la biblioteca? 

3. ¿Crcés que los perritos te ayudan a enoontrar lo que buscas? 

4. ¿Hay algi.mo de los perritos que no entiendas lo que trata de rrostrar? 

5. ¿Te gusta su color? 

6. ¿Qu6 color te hubiera gustado m."is? 

7. ¿Cre6s que se ve rrcjor la biblioteca con perritos, que sin rcrritos? 

8. ¿Qu~ ani.Iro.l hubieras escogido tú? 

9. ¿Te gusta el lugar donde los colocarros? 

10. ¿Que les agregarías, o qu6 les quitarías? 
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11. ¿CUando llegas a la biblioteca, el "directorio .. te ayudu a saber qúe hay 

que hacer dentro de ella? 

12. ¿Te gust.ar:fo. que lo colguaros, o que lo Ceja1os sobre el escritorio? 

13. Dinos tu opipi6n 
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RESULTADOS 

T O T A L 

PO!<CENl'l\JE 

·-~~S~I'----'NO"'---~---·_Jl.I_ 

POOCErfü\JE 

NO 

14 l 93% 
---'------'-------·--------' 

12 20% 80% 

14 

12 20% 80% 
'----------'------

11 27% 73% 

15 10oi 0% 

9 14 20% 80% 

~-1-:-"----'---2-0% _______ 8_0_% ___ _ 



RESULTAIX:s DE 1.DS CUESTIClN<'IRIOS APLICJ\OOS A LOS fNCARGAOOS 

TABLA# l 

• 1 
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l. El futuro del pa!s son nuestros niños de ahora, y 6stos ncccsi~-m estar bien 

preparados. 

La biblioteca les ofrece un mundo Ce alternativas a su alcance. 

2. Hay muchos niños que, p:ir las circunstancias y carencias en las que viven, no 

tienen acceso a una serie de lugares costosos e inaccesihlcs, una form.l de 

aprovechar bien y prcductiv.::i.m.:?ntc su tiC!fT{X) libre es asistiendo a las biblio

tecas. 

3. las bibliotecas son gratuitas y en llas los niños µuedcn cultivarse, recrearse, 

i.m:tginar y crear. Mientras rrejor estén y m_'is aqrüdablcs les sean, pns...i.rtin m..'i.s 

tiEl1l[..o y rrejores narcntos dentro de ellas. 

4. El farcntar el gusto p:ir la lectura p:mn.itirá a los niños estar siarpre acanpc•

ñados de un buen runigo "un libro", que sianprc les acanpañará en su bur6, en la 

escuela, en el cambi6n, en sus viajes y en teda rrarcnto. 

S. Dcb::>:rros contribuir a que los niños entiendan que el ir a la biblioteca a leer, 

no s6lo es para estudiar o resolver problcm:.i.s, sino que leer siqnifica Cisfru

tar y "aprender-jugando". Esto es i.m¡:ortante, y se puede loc;:rar cuando el lu

gar al que asisten les rcsul~1. hospitalario y acogedor. 

6. El rendimiento de los niños es rrcjor Ctk1.ndo est.::"in en un espacio adecuado y bien 

anbicntado. 

7. El color es iirp::lrtantc, pues influye en su estado de ánirro y estimula su inaqi

naci6n. 

a. Se c:onfian5 la hip6tesis. 
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l. ~les a los niños la posibilidad de ser autosuficientes, para evitar quo por 

pena o por falta de comunicación, no hagan uso correcto tanto de las activida

des de la biblioteca caro del rratcrial bihliOCTráfico disp.:míble para ellos. 

2. cambien el colorido de las salas. Introduzcan buenos señalamientos, para que 

la asistencia y el aprovechamiento de los niños sea m."is eficaz en las salas in

fantiles. 

3. Procuren tener el nobiliario aaccuaCC? al tanu.ño de los niñOs. 

4. Procuren usar rrateriales adCCUc1dos para niños, de fácil liwpicza y clurabilidac1 • 

5. Procuren que los colores secm los apropiados a la ambientaci6n dcscacla. 

6. Procuren, dentro de la sala infantil, dar \ll1 buen manejo de cspc1cios. 

7. Traten de ubicar correctrurcntc el nobiliario, ~i.ra que tenga la m:Jjor iltiíl1ina

naci6n y ventilación posible. 

e. La propuesta de tesis fue aprobada por lo que se rccanicnda que se copie la 

rretodolCX].i.a para realizar proyectos similares en otras bibliotecas. 
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