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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de investigación 
necesario para obtener el titulo de licen
ciatura, se elaboró un sistema de seña
lización para el Instituto Nacional de Comu· 
nicación Humana (INCH) ubicado al sur de 
la ciudad de México. 
Tras investigar, estructurar y analizar el 
problema a resolver, se establecen normas 
y lineamientos que son necesarios para el 
diseño, la fabricación y la implementación 
de los diferentes elementos que conformen 
el sistema. 
Ya sea que se aplique en muros, pisos, 
techumbres, puertas, columnas, traves, etc. 
Esto resulta importante ya que el entorno 
físico que se presenta es variado, no pu
diendo por ello establecer ninguna norma 

rigída de circulación. 
Se dividió el trabajo en los siguientes 
cápitulos: 

El primer cápitulo es una introducción sobre 
lo que significa el diseño y el compromiso 
del diseñador con su profesión. 

En el segundo cápitulo se habla acerca de 
la salud y su evolución a trávez de los años 
exponiendo sucesos importantes del desar
rollo de la medicina en nuestro país. Se in
cluye este tema de interes ya que se trata 
de un Instituto que da atonción a la salud y 
pertenecer al Sector Salud. 

Dentro del cápitulo 111 se expone que es y a 
que se dedica el Instituto Nacional de Co
municación Humana, pilar de la investi
gación. 

En el cápitulo IV se expone lo que es el 
metodo, pasos a seguir para que se lleve 
en orden y con un excelentes resultados la 
realización de un proyecto, pudiendo llevar 
a la solución de un problema de la mejor 
manera. 

En el desarrollo del cápitulo V se investigo 
lo que significa un sistema de señalización, 
su historia, la señaletica, elementos que lo 
componen y método que se debe seguir 

para la elaboración de un sistema de 
señalización. 

Dentro de elementos del sistema de 
señalización tenemos los elementos 
gráficos como son: signo, símbolo, señal, 
icono y pictograma expuestos en cápitulo 
VI. 

En el cápitulo Vil se presentarán color y ti
pografía para poder establecer lo indicado 
para el sistema sin interferir con es
tandarizaciones internacionales ya estable
cidas. 

Se incluyen dentro del cápitulo VIII, requer
imientos a establecer diferentes puntos pa
ra la elaboración del proyecto pudiendo ser 
de función, de uso, ergonomicos, econó
micos, legales.etc. 

En el cápitulo IX se investigó sobre materi
ales, técnicas y procesos ya que son de 
suma importancia para la elabora-ción de 
un sistema de señalización, se especificá el 
material junto con el proceso que lo lleve a 
!a producción. 

El proceso de bocetaje, análisis de los pro
ductos existentes, visita a las instalaciones, 
planos arquitectonicos, ubicación del lugar 
y localización de las señales están in-



cluídos dentro dtl cliplulo X. 

En 11 cápilulo XI, se elaboró un estudio de 
propon:ión aúrea por ser el trazo que se 
tomo como base para la elaboración de 
símbolos y sistema dire-ccional. Se incluye 
el esqueleto de los símbolos dentro de la 
retícula aúrea. 

En el cápitulo XII, se estudian condiciones 
físicas y ambientales, aspectos er
gonómicos y antropométñcos que se deben 
tomar en cuenta para la colocación y el 
tamaño de las sellalas. 

Por úHimo se incluyen comentarios ge
nerales, el glosaño de términos y la pre
sentación bibliográfica de los libros que se 
consultarón para la elaboración del presen
te trabajo de investigación. 



JUSTIFICACION 

La inquietud por crear el presente sistema 
de señalización, nació por las dudas que 
surgieron al llevar a mi abuelita al Instituto 
Nacional de Comunicación Humana y no 
encontrar con facilidad el aréa de eva
luación, diagnóstico ni administrativa; para 
informarme, tuve que recurrir a las 
personas que se encontraban cerca, 
encontrandose en la misma situación. 
Después de un rato, me encontre a una 
prima que labora en el lugar condu
ciéndonos con facilidad por lo intrincado de 
las instalaciones solo así pude llegar a mi 
destino, ya que no hay letreros, señales, ni 
caseta de información. 

Mas tarde debido a la regularidad a la que 
asistó, sentí la necesidad de proponer un 
buen sistema de señalización para orientar 
a los usuarios acerca de su destino, 
facilitando su circulación, evitando moles
tias o pérdida de tiempo. 

Como iniciativa personal, enfoco el 
presente trabajo de investigación a la 
solución de estas necesidades, trans
mitiendo la información por medio de 
pictogramas, letreros, direccionales, etc; 
creando así un lenguaje visual sencillo de 
comprender para todas las personas que 
acuden al Instituto. 

El resultado de este trabajo está dedicado 
a las personas que sufran de problemas de 
comunicación, ya sea auditiva o de 
lenguaje; además de servir a visitantes, 
empleados, proveedores y estudiantes. 

Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias 
a la colaboración de las personas de las 
distintas áreas que trabajan en el Instituto, 
para la elaboración de pictogramas, 
logotipo, y elementos que integran el 
sistema. 
Se presento el proyecto aceptando la 
propuesta, además de contemplar una 
implementación a futuro, dentro de este 
Instituto. 



OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

Objetivo principal.-EI objetivo principal será 
diseñar un sistema de señalización, es
tableciendo las normas y lineamientos para 
el diseño y utilización de las unidades de 
información , adecuadas para el Instituto 
Nacional de la Comunicación Humana; con 
el fin de resolver un problema de dirección 
y ubicación dentro de este espacio, facili
tando que las personas que acudan a sus 
instalaciones lleguen a sus actividades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Crear un sistema de señalizacíon conte
niendo reglas, características y condiciones 
de aplicación para cada uno de sus elemen
tos. 
Investigar el tipo social de individuos que 
acuden a esta institución para así normar el 
código. 
Integrar el sistema al entorno del medio 
ambiente, que deberá ser de acuerdo con 
el carácter arquitectónico establecido, lo
grando una compenetración lógica. 

Llegar a la producción de los símbolos para 
que se utilizan de inmedianto y así resolver 
el problema de comunicación existente. 

Transmitir la información cubriendo identifi
cación y ubicación de los sitios de interes, 
así como de las instalaciones y servicios 
disponibles. 
Realizar un análisis de nexos para determi
nar las áreas prioritarias, además de deter
minar los lugares de ubicación de las distin
tas señales. 



EL DISEÑO 



l. EL DISEÑO 

1.1. QUE ES EL DISEÑO 

'Es un plan para hacer algo'. (1) 

'Trazo , dibujo o delineación de un edificio 
o una figura; descripción o bosquejo de al
guna cosa hecha con palabras'. (2) 

Diseñar, es un acto humano fundamental, 
diseñamos siempre que hacemos algo por 
una razón definida, casi todas nuestras ac· 
lividades tienen algo de diseño: lavar pla· 
tos, llevar una contabilidad o pintar un cua
dro. En ciertas acciones se tennina por 
crear algo nuevo, pero una definición for· 
mal del diseño será 'Toda acción creadora 
que cumpla con una finalidad ya sea: 
1.· Oicciooaño Everest. Barcelona España. 1975 
2. -Oicciooaño EnciclopeQco lkiversal (Taro 3). 
Barcelona España, 1972. 

estética, funcional, utilitaria o económica~ 
Crear significa hacer algo nuevo a causa de 
alguna necesidad humana (personal o so
cial). (3) 

El diseño es una creación del razonamiento 
humano que cumple con el objetivo de sa
tisfacer una necesidad. Para su cumplí· 
miento, deberá hacerse la planeación y la 
realización fundamentados en un método, 
que son los pasos a seguir para llegar a 
una solución, este planteamiento deberá 
darse en forma lógica, o sea, en base a un 
pensamiento ordenado. Cuando este re
suelto el problema, se deberá escoger la 
técnica adecuada, que en el caso del dise
ñador gráfico son los agentes necesarios 
para el proceso de comunicación visual. (4) 

Mucha gente piensa que el diseñador sirve 
para embellecer las cosas; es una parte del 
diseño pero no es su escancia. Se debe en
tender que el diseño no solo es adorno, de
be cumplir con una función especifica; es 
un proceso de creación visual que cumple 
con un propósito. Los elementos que se 
creen, deberán colocarse ante los ojos del 
público además de transportar un mensaje 
prefijado, debe cubrir las necesidades del 
consumidor. 

Un buen diseño es la mejor expresión vi
sual de la escancia de 'algo' ya sea un 
mensaje o producto. 

3. -Gil!am Scott, Robert 'Fundamentos del Diseño'. Ed. 
lfictor Leru S.R.L, Buenos Aires, 1978. 
4.- Dondis, DA,'La sinlaXis de la imágen'. Editoñal G. G. 
S.A. Barcelona, España 1976. 

la función del diseñador será la de buscar 
la mejor manera de que ese 'algo' sea con
fonnado, fabricado, distribuido, usado y re
lacionado con su ambiente. Su creación no 
solo debe ser estética sino además fun
cional. (5) 

1.2. RAMAS DEL DISEÑO 

Dentro del diseño se estudian distintas ra
mas como son: diseño gráfico, diseño in
dustrial, diseño de modas, diseño de inte
riores, entre otras. Como ejemplo citaremos 
al diseño industrial, cuya base es '.unda
mental por la constante relacción que exis
te con el diseño gráfico. 

El diseño industrial, surge con la revolución 
industrial al sustituir la producción manual 
por el invento da las máquinas {s. XVIII· 
XIX). Es la creación de productos en sus 
tres dimensiones {tri-dimensional: ancho, 
altura y profundidad), ateniéndose a las ne
cesidades del demandante (el consumidor). 

El diseñador industrial deberá establecer 
todos los aspectos que se relacionen con el 
objeto como son: fonna, color, textura, aca
bados; además deberá especificar funcio
nes mecánicas, aspectos funcionales, ma
teriales y procesos adecuados; sin olvidar 
el nivel tecnólogico adecuado para el cum
plimiento de las necesidades y gustos del 

5.- ldem. (4) 
6.- Obome David. 'Ergonomía en acción'. Ed. Tñllas. 
México, 1987. pp. 87,88,89. 15 
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cliente. También estudiará la intertase 
objeto-hombre hombre-objeto, es decir as
pectos ergonómico y antropométrico, bus
cando mayor eficiencia y rendimiento en la 
relación que existe entre los objetos con el 
hombre. (6¡ 

Otra de las ramas del diseño, es el diseño 
ambiental, que comprende en su mayoría 
aspectos estéticos, funcionales y culturales 
dentro del espacio arquitectónico. 
Para cumplir con las necesidades del 
cliente, como del usuario deberá saber de 
técnicas de comunicación gráfica y visual, 
conocer de materiales y tecnologías apro
piadas, siendo en su mayoría tridimen
sional. Se encuentrá en constante relación 
con el arquitecto y el diseñador de 

interiores.(~ '--

1.3. EL DISENADOR GRAFICO' 

Es un profesional encargado de transformar 
o crear un texto, un contenido, una informa
ción que se le presente principalmente de 
manera bi-dimensional (dos dimensiones: 
ancho y aHura) creando un impacto visual y 
gráfico. 
Se encarga de todo lo que sea dibujar, 
pintar, escribir, imprimir, etc; su tarea se 
aplica a todos los medios gráficos como 
son: libros, follelos, portadas de discos, lo
gotipos, papelería, tarjetas, anuncios, pe-

7.· Sins Mitzi. 'Gráfica en el entorno'. Ed. Gustavo Gül 
Méldco, D.F. 1991. 
8. ·Acha. Juan. 'lnlrocb:ción a la teoña de los diseños'. 
Ed. Trilas. Méó:o, D.F. 1988 

riódicos, fotografía, ilustración, publicidad, 
etc.; incidiendo principalmente en el siste
ma sensorial de la vista. 

Deberá conocer sobre técnicas de impre
sión, técnicas de representación gráfica así 
como técnicas de producción. (8) 

La finalidad del diseñador es la de codificar 
(transformar un mensaje por medio de un 
código) una idea o concepto, plasmarlo en 
aspectos bi-dimensionales, de la manera 
mas sencilla posible para que pueda ser 
captado por el receptor; comunicará un 
mensaje gráfico, siendo claro y directo. To
do esto en satifacción con el cliente, en ba· 
se a sus conocimientos. 

1.4. BREVE HISTORIA DEL DISEÑO 
GRAFICO 

Ya desde el Neolítico (3500) y el Paleolítico 
(4000 a.C.), las culturas primitivas dejaron 
pinturas en sus cavernas: Lascaux en 
Pech-Merle al sur de Francia y Altamira en 
Castilla al norte de España. Los temas que 
representaban eran la figura humana, los 
símbolos de la fertilidad, escenas de cace
ría y animales. Sus pinturas eran a base de 
carbón de leña y minerales aplicada con los 
dedos o pequeñas brochas. Usaban colores 
como el amarillo, rojo, café, negro y azul 
marino. 
Su pintura se daba con un sentido mágico y 
utilitario, nunca estético. La representación 
de animales, fenómenos naturales y obje
tos eran representados con gran realismo. 
Por eso se dice que a partir de este mo
mento se empieza a hablar de los inicios de 
la comunicación visual. 

El diseño nace paralelamente con la 
historia, y se dice: "El diseño de la historia 
es la historia del diseño' (lvan Chermayeff), 
su trabajo en un principio era expresar de 
alguna forma la comunicación humana co
mo en la época primttiva, despues con el 
crecimiento y la evolución del hombre este 
trabajo lo realizaban ilustradores, dibujan
tes, artistas, impresores, escribas. etc. (no 
exilia la especialización a un trabajo. 



Hasta hace unos 30 años se empieza a 
considerar al diseño como disciplina inde
pendiente. La industrialización, marca el 
punto de iniciación, provocando la produ
cción en serie de objetos e imágenes junto 
con otras manifestaciones. 
El término de 'Diseñador gráfico', fue em
pleado por primera vez por William Addison 
Dwiggins (1922) y lo describe como la per
sona que se encarga de dar orden estructu
ral a la comunicación impresa. (9) 
Aunque se dice que antiguamente entre los 
fenicios ya existian diseñadores, encarga
dos de representar por medio del alfabeto 
el lenguaje hablado. 

Mas tarde por el año de 1924 se empiezan 
a usar cuadriculas para organizar páginas, 
facilitando la comunicación de impresos. 
Existía ya la 'Biblioteca de Oxford' (Ingla
terra}, que contaba con 121 manuscritos 
hechos a mano, motivo por el cuál los li
bros eran ex1remadamente caros, un libro 
costaba aproxidamente media hectárea de 
tierra de ese entonces. La invención de la 
imprenta redujo los costos de los libros y 
facilitó su reproducción. 

Dentro de la imprenta se inventa el tipo mó
vil (por Gutenberg), de gran utilidad para la 
producción de varias hojas en serie en po
co tiempo, creandose así la primera produ
cción de varios libros a la vez. 
El primer libro conocido hasta ahora, que 

9. - Meggs Ptilip B. 'Histlria del Diseño Gráfico' Ed. 
!rilas. México, D.F. 1991. 

;~~.::~=:,.-=--.::e:-._-: ...... ,. __ ,_,.._ ....... __ 
•••_l._T_.._, •• _..__,..,._,_ :;.::.::----'1-,....... __ ....... 

se imprimió en serie fue 'La Biblia'. 
Este hecho se reafirma más adelante con 
Geofrey Troy, por la manipulación de tex1o 
e imágen con lo que juega en la creción de 
sus páginas. Por tal motivo es considerado 
como uno de los precursores del diseño 
gráfico. 
Durante está época el diseñador va toman
do fuerza, ya que además de manipular el 
texto y las imágenes, inventa tipos y sabe 
de los diferentes tipos de papel, prensas, 
tintas y la manera en que debía vender su 
servicio al cliente. 

Ya para los siglos XVII y XVIII se perfeccio
na su actividad en el diseño de tipos crean
do alfabetos completos, los cuáles, además 

de ser de mucha utilidad en la actualidad, 
se denominaron con el nombre de la perso
na que los desarrollo; por ejemplo Caslon y 
Garamond, entre cientos. 

En el siglo XIX, nace el diseñador moderno 
junto con la revolución industrial y la apari
ción de la litografía. Durante este siglo sur
gen varios sucesos importantes: se dan 
nuevas técnicas de ilustración y la compe
tencia entre los productos comerciales trae 
como consecuencia un aumento en la tarea 
de impresión y en la fabricación de papel; 
formando parte de la imágen decorativa de 
los productos la manipulación de textos y el 
empleo de la ilustración con una excelente 
presentación. 

El artesano, ilustrador, escritor y diseñador 
William Morris (considerado como padre del 
diseño moderno), ayuda de manera notable 
al surgimiento del diseñador (reconocido 
anteriormente como 'artista comercial') am
pliando la separación existente entre el arte 
y la industria, como entre el artista y el 
diseñador. 

Resaltaba la importancia del arte en contra 
de la vulgaridad del diseño y manufactura 
de las mercancías producidas en masa, ha
ciendose para la gente y en base a sus ne
cesidades estéticas. (10) 

Funda la imprenta Kelmscott, donde se ha
cían libros hermosos y perfectamente bien 

10. • Dalley Terence. 'The complete guide to íluslralion 
and Design. T ecniques and materials. Hong Kong. Ed. 
Jenny Mulhering Derak, Prigent Francesca George, 1982. 17 
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acabados. utilizando la ornamentación me
dieval y creando diseños naturistas y for
males. 
Mas tarde Aubrey Beardsley, contemporá
neo de Morris, combina en sus diseños es
tampas xilográficas japonesas y el diseña
dor Charles Rickets, funda Valle Press, 
donde se producían libros con verdadero in
genio y arte. Ambos pertenecientes al moví· 
miento modernista que se da en Francia, y 
Sil extiende hacia Occidente. Uno de los se
guidores importantes de este movimiento 
fue nada menos que Toulousse Lautrec, 
pintor del impresionismo. 

Al igual que el modernismo surgen otros 
movimientos artísticos como: el cubismo, 
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surrealismo y constructivismo; los cuáles 
dejan huella imborrable dentro del lenguaje 
gráfico. 

Estos acontecimientos le dieron forma e im
portancia al diseño gráfico, tanto en la ar
quitectura como en el comercio, la industria 
y la tecnología. 

Después de la primera guerra mundial, el 
arquitecto Aléman de la Bauhaus Walter 
Gropius, intentó la aplicación del diseño a 
la industria creando la funcionalidad del 
diseño. Gropius afirmaba: "Nuestro objetivo 
será eliminar los inconvenientes de la má
quina sin deshacerse de sus ventajas·. 
La ambición ara rescatar al artista creativo 
y reintegrarlo al mundo de la realidad con
creta así como ampliar y humanizar la ma
no rígida exclusivamente material del hom
bre de negocios. Tras la segunda guerra 
mundial Gropius sale de Europa instalando
se en Chicago donde funda 'The lllinois 
School of Design'. 

En el periodo entre las dos grandes guerras 
contemporáneas, los tipografos y rotulistas 
Stanley Morrison y Eric Gill, tuvieron gran 
influencia en el diseño gráfico. Morrison, 
amplió la gama de tipos comerciales y Gill 
diseño los tipos Gill, Sans y Perpetua. 

El diseño actual comienza en Europa por 
los años 60's; en USA surge la 'Escuela 

Norteamericana de expresionismo gráfico' 
la cual combina en sus creaciones fotomon
taje, collage, caligrafía, símbolos y otros 
elementos gráficos. Más tarde se da el gé
nero 'Pop' reflejando en sus carteles la 
protesta de la guerra, la represión. el ma· 
chismo y otras injusticias sociales subraya
das por las drogas y el rock n'roll. Para los 
años 70's surge el movimiento postmoder· 
nista combinando el 'Estilo Tipográfico 
Universal" (creado en los SO's por los 
suizos) con el Diseño Norteamericano. (11) 

Gracias al consumo y aumento de la publi
cidad, medios de comunicación y técnicas 
de impresión; actualmente el diseño cuenta 
con un campo muy amplio, con una enorme 

11. • Melina Cluadia, Corpuera Adriar.a. 'Sistema de 
señafización para la 'Tapo'. UNUM. México, O.F.1987. 



apiicación y se define como la construcción 
de lo posible, limitado por las técnicas de 

· reproducción y las restricciones sociales o 
económicas impuestas al disenaclor. 

1.5. LA COMUNICACION 

El modelo de la comunicación es aquei que 
se establece entre un emisor y un receptor 
a través del mensaje entendiendo como: 

~-· Es el que genera el mensaje e ini
cia la comunicación . 
.M.m.· Es el que transmite el mensaje en 
forma de señales. 
~-· Recibe las señales e interpreta 
el mensaje. (12) 

La comunicación se hace posible cuando el 
mensaje se formula, se transmite y se 
recibe; estableciendo los mismos códigos y 
convencionalismos entre emisor y receptor. 

Al querer comunicar (señales) se deberá to
mar en cuenta el tipo de receptor, condicio
nes sociales, fisiológicas y sensoriales para 
así poder agilizar el mensaje. 

El hombre utiliza el lenguaje para poder co
municarse y el disellaclor se comunica con 
el hombre por medio del lenguaje visual y 
gráfico, el cuál a través del emisor, hace 
llegar los mensajes por medio da elementos 
visuales al receptor, en algunos casos pro-

12.· Borga Ma, Morales Pamela, Rola Maria. 
'Señalización UrWerao Feliz' UIA. México, D.F. 1980. 

vocando su respuesta. El diseñador hace 
las veces de traductor e interprete. (13) 

En el lenguaje hay reglas gramaticales que 
disponen ordenadamente las palabras bajo 
una forma determinada (sintaxis) y se defi· 
nen leyes que deben ser aprendidas para 
usar el lenguaje correctamente. Dentro del 
lenguaje visual hay líneas generales para la 
construcción de composiciones, elementos 
y técnicas básicas para una realización 
adecuada, pero no existen reglas. {14) 

a: 
o 

El hombre capta la información visual a tra- ~ 
vés de la vista, habiendo maneras de inter· w 
pretar dicha información, ya que carece de 
reglas y esta sometida a diversas variacio· 
nes. Un mensaje es emitido por el creador 
y modificado por el observador. Dentro de 
la información visual se estudia el conteni-
do y la forma. 
El contenjdo • es el carácter de la infor· 
mación, el mensaje y .lil.12nna siempre lo 
acompañan cambiando el medio en que se 
encuentra (televisión), el formato (carta) o 
las circunstancias. 

La comunicación es impresindible para la 
elaboración de los elementos del sistema 
de este proyecto ya que busca lograr una 
comunicación clara y directa con el obser· 
dador orientandolo y guiandolo en su cami
no hacía su destino. (ver figura) 

13.· f'¡eto l.igia. 'Sistema gráfico de identificación de 
poitadas de ¡bros'. México, D.F. 1989. 
14.· Doncis, O.A. 'La sintaxis de la imagen' Edi1orial 
Gustavo Giír, S.A. Barcelona España. 1976. 

Cuadro expueslo por Bruno Munari, en su 
libro 'Diseño y Com.ricaáón Visual' ex· 
plica el proceso de corruicación, donde 
el emisor iranda un mensaje al receptlr, 
puaendo manejar cuakµer tipo de infor· 
mación o un sopo¡1e COR1JOOS1o por ele
mentos que haoen visille el mensa,ie co
mo son: textura, fonna, estructura, módulo 
y íOOYÍrriento. 

1.6. CREATIVIDAD 

La creatividad es de gran interés e impor· 
tancia para el diseñador, y se distingue por· 
que completa su naturaleza por medio de 
un medio artificial. Lo que no se sabe es de 
donde viene la idea inspirada para explicar 
el acto decisivo pudiendo ser una actitud de 
lo reflexivo-deductivo a la iluminación crea· 
tiva o a una propuesta innovadora. 
Se dice que crear es producir algo a partir 
de una realidad preexistente y no de la 
nada, claro que hay quién opine lo 
contrario. El hombre es creativo por natura
leza y esta se manifiesta en la dimensión 
que adquiere la especie humana. 
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Crear es aportar algo imprevisto, inespera
do (aun cuando el resultado no sea así). Lo 
que motiva al hombre es crear para superar 
su realidad cotidiana o para inventar algo 
que no exista. Al hacer un sistema de se
ñalización se crea en base a normas exis
tentes o en base a fundamentos gráficos. 
(15) 

1.7. ELEMENTOS DEL DISEÑO 

Son elementos usados en cualquier proyec· 
to que si se toman por separado pueden 
parecer abstractos o sin sentido, pero jun
tos determinan el contenido y la forma de 
un diseño, de una creación. 

Los elementos básicos son la herramienta 
de la comunicación visual, son la fuente 
composistiva ds los mensajes de cualquier 
objeto. Hay cuatro tipos do elementos: 
Elementos conceptuales, elementos visua
les, elementos de relación y elementos 
prácticos. 

1) Elementos conceptuales.- No son 
visibles, se trazan en nuestra imaginación, 
no existen, son imágenes que forman los 
elementos sin estar presentes, por ejemplo 
la unión de dos figuras sin estar realmente 
unidas, o el contorno de un objeto sin 
tenerlo, son planos que envuelven un volú
men y ocupan un espacio. 

15.· Bolas Marcela, Glez. Josefina. 'Guía museo
gráfica de la ciudad de México'. UNUM. Mexico, 
D.F. 1992. 

Se conocen como: 
-Punto.- expresión gráfica miníma en rela· 
ción con el espacio en que se encuentre; 
signo de puntuación; elemento geómetrico 
que se considera sin longitud, latitud ni 
espesor. Es el principio y fin de una línea y 
el lugar donde se encuentran o se cruzan 
dos líneas. (ver figura la) 
-Lfnea.- Trazo continuo, sucesión de 
puntos, trazo que delimita un objeto; serie 
de puntos unidos entre sí. Es la raya que 
señala los limites de una superficie. Trazo 
que produce un punto cuando se mueve y 
que tiene largo, posición y dirección sin te· 
ner ancho. Limitada por puntos, forma los 
bordes de un plano. (ver figura 1b) 
• Plano.- Es una superficie limitada por 
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líneas. nene largo y ancho pero no 
espesor, tiene posición y dirección y define 
los límites de un volúmen. (ver figura 1c) 
• Volúmen.- Es el recorrido de un plano en 
movimiento en una distinta dirección. Tiene 
posición en el espacio, y está limitado por 
planos. (ver figura 1 d) 

2) Elementos yjsuaf~.- Se dan cuando los 
elementos conceptuales se hacen visibles, 
convirtiendose en elementos visuales. 
Forma, Medida, Color, Textura. Son los que 
si se ven. 
- Forma.- Todo lo que vemos tiene una 
forma, es la figura exterior de los cuerpos y 
objetos. (ver figura 2a) 
• lledlda.· Estas formas tienen un tamaño, 
se pueden medir pudiendo ser grandes o 
chicas. (ver figura 2b) 
• Color.· La forma se distingue por el color 
que tenga, es la impresión producida en los 
ojos por la luz que difunden los cuerpos. 
Todos los colores se encuentran en el es
pectro solar, ademas de negro y blanco con 
sus variantes; y sus diferentes tonalidades 
cromáticas. (ver figura 2c) 
• Textura.- Toda forma tiene una superficie, 
que puede ser plana, decorada, suave, ru
gosa atrae a la vista como al tacto. (ver figu
ra 2d) 

3) Elementos de relacjón.- Dan la ubicación 
y la interrelación de las formas, pueden ser 
percibidos (dirección y posición) o sentidos 
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(espacio y gravedad). 
• Dirección.· Es el rumbo o sentido que si· 
gue el objeto en movimiento y depende de 
la relación que tenga con el observador o 
con objetos cercanos. (ver figura 3a) 
• Posición.- Lugar en el que se &ncuentra 
un objeto en relación al cuadro o estructura 
que lo contenga. (ver figura 3~: 
- Espacio.· Todas las formas ocupan un lu
gar en el espacio, que es una extensión in
definida que contiene todo. El espacio pue
de estar ocupado o vacío puede ser liso, 
profundo, etc. (ver figura 3c) 
• Gravedad.· Acción que hace que los cuer
pos sean atraidos a la tierra, pudiendo ser 
pesados o livianos, estables o inestables, 
en grupos o individuales. (ver figura 3d) 

4) Elementos prácticos.· Están por debajo 
del contenido y del alcance de un diseño se 
van dando. Son: representación, significado 
y función. 
- Representación.· Es de donde se deriva 
la forma pudiendo ser de la naturaleza o 
del mundo hecho por el ser humano. Puede 
darse en forma realista, estilizada o semi
abstracta. (ver figura 4a) 
- Significado.· Es el mensaje que da el di
seño ya una vez realizado. (ver figura 4b) 

• Función.- Es el proposito de un diseño, el 
papel que representa, su razón de existir. 
(ver figura 4d) 
(16) 

16.-W. Wong 'FundamenloSdel diseño Bi y Tri-dimen
sional' Ed. Gustavo Gin. pp.11. 

Además de estos elementos se debe tomar 
en cuenta un marco (el cuál señala los limi
tes exteriores del diseño), la superficie del 
material que se escoga y la figura (su 
tamaño, color y textura). 

Si se utilizan ade~uadamente todos estos 
elementos en la elaboración del proyecto 
se llegarán a conclusiones muy interesan
tes y bien fundamentadas. Es necesario te
ner idea de que existen, su significado y so
bre todo entenderlos para poder aplicarlos, 
son la base del diseñador. 
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2.1. DEFINICION DE SALUD 

La palabra salud proviene del latín 'salus, 
salulis', que quiere decir buen estado 
físico. La salud no solo es la ausencia de 
enfermedad, sino el equilibrio orgánico, 
psíquico y social en el que se encuentra un 
individuo. (1) 
Se le denomina 'Salud', al estado conve
niente en el que el ser orgánico realiza to
das sus funciones efectivamente dentro de 
un determinado medio ambionte.(2) 
Tener una buena salud, es el proceso de la 
adaptación constante a ciertos elementos 
patógenos, estímulos, presiones y proble· 
mas con los que a diario se enfrenta el 
hombre. 

(1) Enciclopedia de México, Torro VIII, 1978. 
(2) Salud y enfermedad, UFE. p.9,10y 11. 

Una buena salud se logra al hacer: ejercicio 
(que sea adecuado y suficiente), dormir y 
descansar las horas convenientes; usar la 
ropa adecuada, mantener la postura correc
ta, cuidar los pies y praveir enfermedades 
infecciosas; mantener una buena alimen
tación (nutritiva y equilibrada), cuidar el 
aseo de dientes, ojos y oidos; así como la 
limpieza del cabello y uñas en general; etc. 

Es tas son tan solo algunas normas funda· 
mentales que nos ayudarán a mantenemos 
en un óptimo estado de salud.(3) 

2.2. BREVE HISTORIA DE LA SALUD EN 
MEXICO. 

La historia es un todo que comprende to
dos los aspectos de la actividad humana, 
desde la época antepasada hasta la época 
actual. 
En la historia de la medicina encontramos 
aspectos que aparentemente no forman 
parte de su historia, pero que de una forma 
u otra afectaron en favor o en contra a su 
desarrollo, como son el arte (escultura o 
pintura). 
La historia de México se ha divido en épo· 
cas, determinadas por la vida política, eco
nómica, o social en Ja que se vivía. 
La primera es conocida como época pre
hispánica; la segunda como colonial o vi-

(3) Enciclopedia Barsa, Editores, encidopeáia britanica, 
lnc. Torro 13, México,1962, pp.231·239 

rreinal; la tercera independendiente, y la 
cuarta es la época que comienza a partir de 
Ja revolución (época actual). 

EPOCA PREHISPANICA 

Realmente no se sabe con exactitud de 
donde vino la forma de curar de los hom
bres. Se piensa que en un principio cuando 
el hombre se encontraba en lucha constan· 
te contra los desafíos de la naturaleza, 
buscó como unicó recurso, protegerse, ha· 
ciandolo por medio de la magia y la re
ligión. 
De ahí que se piense que la religión y la 
medicina se manifiestan al mismo tiempo, 
como consecuencia una de la otra y por 
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considerar a la enfermedad como 'Un mal 
proveniente de espíritus malignos'. De he
cho surge el oficio de curar la enfermedad 
con el intento de diagnosticar algún mal 
padecido, por pequeño o grande que fuera. 

Somolinos D'Ardois nos dice que todas las 
culturas antes de tener una práctica eficaz 
para curar a sus enfermos, pasaban por 
etapas evolutivas como: la ayuda espontá· 
nea, la curación mágica o el tratamiento 
empírico. 
La medicina prehispánica contenia estos 
aspectos mágico-religiosos, los cuáles jun
to con la observación, la experimentación, y 
el uso de plantas medicinales les servían 
para tratar sus onl9rmedades. 

Dentro del período prehispánico, en lo que 
ahora se conoce como el Valle de México 
(parte del Estado de México), se desarrolla
ron varias culturas como principalmente: la 
náhuatl -mexica o azteca (cultura con la 
que se oncuentran los españoles al llegar 
al Nuevo Mundo), dejando gran influancia 
de la medicina occidental en nuestra cul
tura y viceversa. 

Nuestro territorio se encontraba dividido en 
dos grandes regiones: Aridoamérica (lla
mada así por la aridez del suelo) que com
prendía: Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, parte 
de Nayarit, asi como Guanajuato, Durango, 
Zacatecas y Baja California y la región de 
Mesoamérica (conocida como América Me
dia) que hacia frontera con los ríos Mayo, 
Yaqui y Pánuco al norte y los países de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica al sur; 
regiones habitadas por diferentes grupos 
culturales. 
Dentro de Mesoamérica la cultura náhualt 
tuvo gran importancia dentro de la medici
na, ya que se regia por medio de una gran 
iniluencia teocrática (influencia sacerdotal) 
que por medio del sacerdote o del gober
nante se hacía llegar sus poderes y deseos 
al pueblo. Exixtían una gran variedad de 
deidades y cada una de ellas tenia el poder 
de producir o curar determinados padeci
mientos. 

Como por ejemplo: Toci, Teleoinán y Tza
potlaltenán eran deidades protectoras de la 
concepción, el embarazo y el parto; Quet
zalcóatl por su parte, era el protector de la 
humanidad; Tlaloc, dios del agua, protegía 
contra las quemaduras causadas por los 
rayos; etc. 
La medicina obedecia a dos causas princi
pales: la gran influencia del hombre y el 
medio ambiente que lo rodeaba, con las a-

cciones naturales y sobrenaturales. 
Las enfermedades se encontraban agru
padas en cuatro grupos: 
1) Cuando el mal era ocasionado por he
chos naturales de remota existencia, como 
los rayos, truenos, lluvia, etc. Esos males 
traían como consecuencia fracturas, sim-



ples caídas o la muerte de los- que iban a la 
guerra; así como las mujeres parturientas, 
que perdían la vida a cambio de su primo
genito. Además se incluían los accidentes 
producidos por oler, orinar, pisar o sentarse 
en determinadas flores. 

2) Por el castigo de los dioses al haber in
frigido las normas establecidas, como deso
bedecer una simple norma o insultar a 
cualquier deidad. También se castigaba 
severamente el alcoholismo, la homosexua
lidad y el adulterio. 

3) Por maleficios o hechicerías (provocados 
por los hombres malos despertando odios y 
envidias dirigidos a sus enemigos). 

Con esto se establecía la diferencia entre 
una enfermedad buena (cuasada por la di
vinidad) y una enfermedad mala (causada 
por voluntad humana), como eran los 'hom
bres búhos' que mataban a la gente. 

4) Por circunstancias predestinadas, im
puestas al momento de nacer un niño, lle
vandose a cabo una ceremonia para deter
minar su futuro (en cuestión de enfer
medades del cuerpo o del espíritu). Futuro 
que dependía del dia de su nacimiento, to
candole cierto tipo de enfermedad como por 
ejemplo.lunes-ceguera, martes-locura, etc. 
Se manejaba también la polaridad de las 
cosas como los padecimientos lrios en las 
mujeres embarazadas significaban -infra
mundo y femenino- y calientes -celeste y 
masculino-. 
Este tipo de medicina tenía semejanza con 
los conceptos de la medicina hipocrálico
galénica (medicina de Hipócrates y Gale
ano) traída por los europeos la cuál sirvió 
de entrada a los conocimientos de la medi
cina náhuátl. 

Para el diagnóstico de las enfermedades, 
se valían de diversos métodos que, si son 
vistos por la medicina ciéntifica, no presen
tan lógica alguna, ya que no estudiaban 
con razonamiento la causa de las enfer
medades, sino que creían que eran cau
sadas por el deseo de sus dioses, por lo 

que mas que curar ofrecían culto a sus 
dioses o a las fuerzas sobrenaturales. 
El curador era quién distinguía la causa de 
la enfermedad (ocasionada por los dioses o 
por los hombres) y recurría al calendario 
donde se predecían las causas de la enfer
medad. El calendario era una mezcla de 
números del 1 al 13 y veinte signos, consi
derados como períodos mágicos donde se 
interrelacionaban signos y números recono
ciendo el origen de la enfermedad. 
Antes del diagnóstico el paciente debía 
confesar el origen de su enfermedad si es 
que lo sabía y solo asi se hallaba el reme
dio adecuado, ya que no se trataban igual 
ninguno de los casos. 
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En la mayorla de las enfermedades se 
procedía al empleo de remedios caseros, 
con la automedicación. 

Entre otros métodos que utilizaban, medían 
el antebrazo del enfermo con la palma de la 
mano y dependiendo del número de veces 
que cabía determinaban: tipo de enfer
medad, causa, deidad ofendida, proce
dimiento de perdón y cura (esto se lograba 
después de repetidas consideraciones). 
También usaban granos da maíz que 
aventaban sobra un caso y por la forma en 
qua se agrupaban podían adivinar si el pa· 
ciente se curaba o moría; el agua era us
ada como diagnóstico para la perdida del 
tonalli (alma) en donde reflejaban la cara 
del paciante; si el reflejo era claro tenía 
remedio y podía curarse, pero si era oscuro 
estaba gravemente enfecmo y debía 
tratarse con tratamientos mas drásticos; 
también se tenía a los curadores que por 
medio de injerir peyote (planta sagrada) o 
alguna otra droga.visitaban el mundo sobre· 
natural e intercedían por el enfermo si es 
que había sido castigado por los dioses. 

El médico ocupaba un lugar muy importante 
dentro de la sociedad mexica. Podían ser 
hombres como mujeres y estar en el medio 
rural o urbano, llamados en la lengua 
náhuatl 'Ticitl' (singular) o 'Titici' (plural). 

Contaban con un gremio bien organizado 

ocuapando la cabeza el mas especializado, 
hasta llegar a los médicos o curanderos 
mas bajos o embusteros. Tenían mucho 
cuidado en el buen ejercicio de la profe
sión, la que se aprendía de padres a hijos o 
en los Calmecac por medio de los sacer
dotes y los viejos, aprendiendo las difer
entes plantas, la manera de prepararlas, 
dosis, la forma de recolecta y como recono
cer la enfermedad. 
Además de los médicos-curanderos se con
taba con embalsamadores que hacían con
juros y suplicas a las deidades y los 
sobadores y chupadores que se encarga
ban de hacer masajes, sobar al cuerpo o 
chupar la parte enferma del paciente. 

Dentro de los remedios tiene gran valor el 
uso de plantas medicinales, contando con 
mas de mil doscientas plantas en largas ex
tensiones de jardines, con las que se 
hacían recetas para la cura de enfer
medades. No fue una medicina científica, ni 
óptima, pero cumplía con su finalidad pro
porcionar salud a sus enfermos. hasta aho
ra desaparecida en su mayor parte pudo in· 
filtrarse dentro de la medicina hipocrático
galénica. 

EPOCA COLONIAL 

Durante la época de la colonia, se dieron 
varios hechos importantes; duraron tres sig· 
los empezabdo con el desembarco y con-



qui5ta de Hemán Cortés, en 1519, además 
de la instauración del gobierno colonial, de 
la Real y Pontificia Universidad de México 
(1553), la implatación de la religión 
católica, la catequización, la destrucción de 
gran parte de la cultura náhuatl en códices, 
escritos y templos: viniendo después el in
tentó de reunir aspectos fundamentales re
copilados por Fray Bemandino Sahagún y 
escribiendose la 'Historia General de las 
Cosas de la Nueva España'. importante 
documento que comprende el estudio de 
las culturas prehispanicas. 
En cuanto a medicina, se establece un tri
bunal de la Inquisición donde se aseguraba 
oficialmente el servicio de los buenos médi
cos. Se prohibía la práctica de varias reli
giones, el culto a los dioses ancestrales; 
pero se admitia la presencia del demonio, y 
el exorcismo se llevaba a cabo tan solo por 
una persona autorizada. Toda la informa
ción se encontraba controlada en manos de 
la iglesia. 

La medicina usada en este periódo de nue
tra historia era de influencia europea con 
mil quinientos años de ~igencía, siendo re
forazada con la de los árabes. Obras funda
mentales son las de Hipócrates, Galeno, 
Celso, Dioscórides, etc. llamandosele sis
tema hipocrático-galénico. Sistema basado 
en la teoria de que las cosas, los animales, 
o los vegetales, están formadas por cuatro 

e lamentos: tierra, agua, aire y fuego, con 
diferentes propiedades como: trio, caliente, 
humado, seco. Para cada cuerpo se daban 
distintas caracteristicas, que se regían por 
unas sustancias llamadas humores, las que 
por su posición se determinaba facilmente 
la predisposición a cierta enfermedad. 
Contaban con cuatro tipos de humores: 
Sangre (humor sanguíneo), flema (humor 
flemático), bilis (humor bilioso), melancolía 
o flema negra (humor melancólico). El de
sequilibrio de estos provocaba la enfer
medad. (medicina humoral). Los remedios 
que se utilizaban eran buscando de un 
equilibrio humoral. El cuerpo humano no 
podia ser auscultado, abierto u operado por 
el médico, funciones estas de los barberos, 
sangradores, etc. 

Dentro de la Nueva España en esta época 
se dieron enfermedades epidémicas como 
son la viruela (primer gran epidemia, 1520), 
el sarampión (1531), la peste, el tabardillo 
por citar algunas de las que en mayor 
grado afectaron a la población indígena que 
ocasionadas principalmente por las malas 
condiciones de higiene, alimentación y 
salubridad o sequía que ocasionaba malas 
cosechas, o el descuido de los campos de 
cultivo por el afán español de explotar prin
cipalmente las minas de metales preciosos. 

A la llegada de los peninsulares se traen 
conceptos de atención cristiana al pobre y 
al desvalido, con el fin de salvar su alma y 
su cuerpo de las enfermedades. Se les 
cubrían sus necesidades mas elementales 
proporcionando estos servicios. El hospital, 
se entendía como centro de curación por 
medio de la medicina, donde además de 
cumplir con las ordenes reales de contar 
con lugares para albergar desvalidos y en
fermos, se resolvía la necesidad de aislar a 
los afectados por las epidemias, evitando 
así el contagio a los demas. 
Los centros hospitalarios pertenecian a 
cofradías y congregaciones, reuniones de 
fieles cristianos que formaban una corpo
ración con fines religiosos y para hacer 
obras de caridad o por simple devoción. 

También existían los gremios, compuestos 
por personas que practicaban un mismo ofi
cio con ciertas normas de trabajo, en
comendandolos a algún santo en especial 
que tomaban como patrono y festejandole 
en su día (de ahí que nacen los dias fes
tivos para los olicios). 

Los servicios que prestaban los hospitales 
eran: albergar por tiempo indelinido a las 
personas que lo necesitasen, brindarles ali
mentación, vestido y cobijo ademas de 
asistencia religiosa. 
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El primer hospital que st funda en la Nueva 
Espalla por Hernán Cortés. fue el de ºNues· 
Ira Seliora de la Concepción de María San· 
tisíma' entre 1521 y 1524, llamado mas 
tarde 'Del Marqués' y posteriormente 'De 
Jesús', nombre que se conserva hasta !a 
actualidad. Fueron muchos los hospitales 
que surgen y desaparecen en los tres si· 
glos de la época colonial, aunque muy 
pocos fueron importantes; como ejemplo 
tenemos: el Hospital Real de Indios o de 
los Naturales, el Hospital de Nuestra 
Señora de los Desamparados o de Epi
f anía, el Hospital de San Andrés, etc. To· 
das estas instituciones pertenecían al clero, 
y las mandaba el arzobispado. Uno de los 
principales promolores en la creación de 
hospitales fue Vasco de Quiroga cons
truyendo los famosos hospitales-pueblo 
donde se trabajaba en diferentes activi· 
dades, al mismo tiempo la genia se encar
gaba de atender a sus enfermos. Contaban 
con una casa cuna, donde los niños per
manecían hasta que podían trabajar. 

Mas tarde llegan a la Nueva España 
médicos de España, que aprenden la medí· 
cina europea como la medicina náhuatl. 
Con la fusión de las dos culturas se es· 
criben numerosos libros entre los que 
destaca al primer libio de medicina escrito 
en América 'Códice Badiana' obra de Mar
tín de la Cruz y traducido al latín por Juan 

Badiana; escrito realizado como un regalo 
para el rey. Entre otros libros citaremos 
'Opera Medicinalia', de Francisco Bravía, 
'Tratado breve de medicina y de todas las 
enfermedades'. de Agustín Farlán. 

La enseñanza de la medicina se inicia en 
1579 en la facultad de medicina de la Real 
y Pontificia Universidad de México (siguien
do los lineamientos de Hipócrates y Gale
no), durando ésta cuatro años, al termino 
de la cual se otorgaba el título de licenci
ado en medicina o doctor. 
Se cierra la facultad en 1833, por un de
creto de Don Valenlin Gómez Farías; cre
andose mas tarde el Real Colegio de 
Cirugía de México (en 1770 por el Marques 
de Croix) reconociendo a los cirujanos ofi
cialmente (considerados anteriormente co
mo gente sin preparación y sin cultura). 
Con el establecimiento de las Ciencias 
Médicas y fusionando a la facultad se crea 
el título de médico-cirujano. Para la repre
sentación de todos los problemas de la sa
lud, se da forma al Tribunal del Protomedi
cato, desaparecido en 1833 y creandose en 
su lugar la Facultad Médica del Distrito 
Federal vigente hasta nuestros días. 



EPOCA INDEPENDIENTE 

Con la decadencia del Imperio Español 
(fines del siglo XVIII} vinieron una serie de 
cambios que influyeron notablemente en el 
campo de la medicina. Los médicos mexi
canos tomaron ideas de Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos. A principios del siglo 
XIX, Montana hizó una revisión profunda en 
la enseñanza de la medicina, adaptando las 
técnicas de la medicina francesa. 

Al final de la Independencia se dejo de usar 
en la enseñanza los textos de Hi-pócrates, 
Galeno y Avicena, sustituyendolos por los 
de Bichat 'Prima de Medicina y Fisiología', 
así como obras de Lavoiser, Mongendie, 
etc. 

Se funda el Establecimiento de las Ciencias 
Médicas (Facultad de Medicina) por el Dr. 
Valentín Gómez Fañas (1838) y que se 
consolidada en 1867 por el Dr. Gabino 
Barreda. Así desaparece la sociedad mé
dica establecida en el virreinato. 

Se pretendió atender la salud de todos los 
ciudadanos y dejando la educación en 
manos del Estado en lugar de la Iglesia. 

El romanlisismo postula la necesidad de 
una Universidad Nacional como reemplazo 

de la pontificia y con el fin de promover la 
formación de una medicina nacional. 
La facultad de medicina sigue creciendo y 
se agregan a ella diversas facultades de los 
Estados de Jalisco, Oaxaca, entre otros; 
así como el lnsiiluto Politécnico Nacional y 
la Escuela Médico Militar. 

Tal parecía que la acción del gobierno solo 
servía para la población de posición aco
modada, sin importarle las grandes masas 
de población. Pero despúes de 191 O, se lo
graron una serie de reformas constitu
cionales, que protegían al trabajador en 
cuanto a la atención médica, la seguridad 
social, con la ampliación de los servicios de 
medicina preventiva, como se establece en 
la constitución de 1917. 

Durante este périodo, las Hermanas de la 
Caridad establecen un centro de atención a 
los enfermos, niños, ancianos y enfermos 
mentales (1874). Se funda la sociedad San 
Vicent de Paul con el mismo fin que la ante
rior. Se organiza la sociedad de Beneficien
cia para la Educación y el Amparo de la 
Niñez Desvalida (1846), proporcionando 
hospedaje, alimento y educación a los 
niños pobres. En 1855, inicia sus funciones 
el Hospital Militar, para dar atención a tos 
miembros del ejercito y el Hospital de la In
fancia en 1867. Un año antes se crea una 
Escuela para Sordomudos (1866). 

Para 1876, se realiza el Primer Congreso 
Médico Sanitario, en el que se definen cri· 
terios comunes en las áreas de higiene y 
salud, exponiendose a nuevos conocimien
tos. 

EPOCA ACTUAL 

Durante la época actual hacia 1917 se pro
mulga una nueva carta magna conocida 
como la Diecisiete con importantes ade lan
tos en el aspecto social, donde existe una 
preocupación por parte del gobierno por la 
salubridad y bienestar de los ciudadanos. 
Las acciones en materia de salubridad 
podrán ser ejecutadas por el gobierno en 

-
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gra a los grupos interdisciplinarios y mutti
disciplinarios. 
Durante 1901 se transfonna y aumenta el 
plan de estudios de la Escuela de Medicina 
y se inicia el conocimiento de las diversas 
especialidades. 

JI--_ El suceso mas importante es la fundación 
-~~~~~~~~:.;::;.:::... ~Hospital General de México, primero 

- ' ,· ,,,_ '. 

:.:-~~ .. • _'lr .. ~·· ·.:¡--

toda la República Mexicana, estableciendo 
el Consejo de Salubridad General, que de
pende directamente del Presidente de la 
República. 

Durante el Siglo XX, la medicina se volvió 
una ciencia sólida y madura, ya que se lo
gra que todas las cosas se sometan a una 
critica racional y se analizan mediante fa 
experimentación y la estadística. 

Desaparece el médico conocedor de todas 
las enfennnedades surgiendo el médico es
pecialista en unas cuantas dependiendo de 
fa rama qua domine; el médico ya no traba
ja solo en su consultorio sino que se inte-

que se construye en nuestro país cam
biando el concepto que se tenía de la ins
!itucion hospitalaria de la época colonial. 
En el último periodo del porfidiato se ina
gura el Manicomio General de la Castañeda 
institución que funcionó por espacio de cin
cuenta años, hasta la construcción del hos
pltal psiquiátrico Fray Bemandino Álvarez 
persiguiendo los mismos fines. 

En 1917, se crea el Departamento de Salu
bridad, cuyas primeras acciones fue la de 
erradicar ciertas epidemias como la viruela 
y la tifo, creando sus propias vacunas de
sarrolladas por el Instituto de Higiene. 

Hacía 1937, con el gobierno del presidente 
Cárdenas se crea la polemica de que el 
concepto de beneficiencia no reflejaba la 
participación del Estado en favor de los en
fermos por lo que se utiliza el término de 
asistencia. La Dirección General de benefi
ciencia Pública pasa a ser la Secretaria de 
Asistencia Pública. 

Durante 1939, se inagura el Instituto de 
Salubridad y Enfennedades Tropicales, Ins
tituto dedicado a la investigación de los 
problemas de salud. 
Con el gobierno del Presidente Manuel Avi
la Camacho, se crea la Secretaria da Salu
bridad y Asistencia (1943)que mas tarde se 
fusiona con el Departamento de Salubridad 
Pública; quedando en manos del gobierno. 

Por la misma época se crea también el Ins
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para la protección de los trabajadores 
asalariados y sus familias. Otro de los or
ganismos que se integran es el Instituto de 
Seguridad Social y Servicio para los Traba
jadores del Estado (ISSSTE). Finalmente 
dentro del organismo del Sector Salud se 
crea el Sistema Nacional de Desarrollo In
tegral de la Familia (DI F) 1961, cuyo obje
tivo es la protección de fa Infancia. 

Ya para los años cuarentas, en el Hospital 
General se establecen servicios por espe
cialidades, y se siguen creando instltu
cion es descentralizadas como el Hospital 
de México, el Instituto Nacional de Cardio
logía, entre otros. Organismos que tienen la 
finalidad de investigar, formar recursos y 
brindar atención especializada. 
Con estos organismos se ven acciones ele 
gran avance dentro de la medicina mexi
cana, como la eradicación de epidemias 



como el paludismo, la tifo y la viruela 

En la actualidad las organizaciones se han 
preocupado por hacer responsable a la per
sona de su enfermedad y no al Estado. 
Durante el gobierno del Presidente José 
López Portillo se elabora un documento lla· 
mado 'Hacia un Sistema Nacional de 
Salud' en el que se establece que todos Jos 
orga-nismos deben estar comprendidos 
dentro del Sector Salud modificando la ley 
Orgánica de la Administración Federal, en 
tres pasos: modernización, sectorización y 
descentralización. 

Mas tarde con el presidente Miguel de la 
Madrid se establece una ley en la que toda 
persona tendrá derecho a la protección de 
la Salud, así como a acceso a su servicio. 

Acción que se refleja en nuestro país con la 
recontrucción del Centro Médico 'Siglo XXI' 

El Diario oficial del 21 de enero de 1985 
decreta que la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia cambia su nombre p~o~r~e~I d~e~S~e·:~~-'---fii!I! 
cretaria de Salud; las actividade~ de seguri· 
dad quedan a cargo del IMSS y del 
ISSSTE.Tenemos por la tanto que Ja Salud 
en México ha tenido un gran recorrido gra
cias a la experiencia y esfuerzo de hombres 
e lnstttuciones que lucharon por ser cada 
día mejores. 

La Organización Mundial de la Salud busca 
lograr una 'Salud para todos para el año 
2000'. 
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111. INSTITUTO NACIONAL 
DE LA COMUNICACION 

HUMANA t 

3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde el año de 1861, durante el gobierno 
del Presidente Benito Juárez, apareció un 
decreto acerca de modificaciones dentro de 
la instrucción pública en el que se destaca 
el artículo 111, que dice: 'Se establecerá en 
la Cápital de la Republica, una escuela de 
sordomudos que se sujetará al reglamento 
especial que se formule para la misma 
clase, sostenida por tos fondos generales; 
estableciendo además, escuelas similares 
en distintas partes del país, en donde se 
crea conveniente'. Tras este suceso, en el 
año 1866 se crea la 'Escuela Nacional para 
Sordomudos', cuya primera sede fue el an
tiguo Colegio de San Juan de Letrán. 

Mas tarde dentro del gobierno del General 
Porfirio Díaz, apoyando la nueva ley se 
tratará de elevar a los sordomudos por 
encima de su condición de inválidos, otor
gandoles conocimientos semejantes a los 
que se les otorga a los niños normales por 
medio de la instrucción primaria, seguida 
de un aprendizaje para los distintos oficios 
e integrandolos a la sociedad, esto sirvió 
de gran ayuda en el nivel familiar, el econó
mico y el social. 

En años posteriores se establece un centro 
para la atención de ciegos y sordos, mane
jados bajo una educación especial. 

Hacia 1969, se fusiona el Instituto Nacional 
de Audiología y Foniatría con la Escuela 
Nacional de Sordomudos, para así constitu
ir el Instituto Nacional de la Comunicación 
Humana. 
Desde entonces se han efectuado modifica
ciones y funciones en su estructura (en
tre1980 y 1989), debido a la gran demanda 
de servicios de la población de todo el país. 
Su meta será estar a la altura de nuevas 
modadilidades técnicas como ciéntificas, 
donde se ha evolucionado con gran rápídez 
permaneciendo a la vanguardia en equipo 
de rehabilitación, enseñanza, diagnóstico 
de alta tecnología e investigación. 

3.2. FUNDACION DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE COMUNICACION HUMANA 

La facultad que tiene el hombre para inter
cambiar información con sus semejantes es 
a lo que se le denomina 'Comunicación Hu
mana', realizandola a través de sonidos e 
imágenes junto con la interacción de los 
centros nerviosos, y de la expresión por 
medio del lenguaje oral, escrito y mimíco. 

Desde siempre, ha existido gran preocu
pación por parte de los gobiernos y las so
ciedades hacia los avances tecnológicos, 
los descubrimientos y la curación de las en
fermedades. 
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COMUNICARSE ES VIVIP 
En nuestro país desde hace 125 años se 
destaca el gran interés por los padecimien· 
tos que afectan a la comunicación humana, 
con resultados vistos desde el gobierno del 
Presidente Benito Juárez, en el cuál se es· 
tablece que la educación primaria es un 
derecho y una obligación para el sordo· 
mudo. 

Por el año de 1953, se realizan vastos es· 
luerzos en la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia dentro de esta rama, creandose 
entonces la Dirección General de Rehabi· 
litación por el Dr. Bustamante Gurría (profe· 
sor titular de otorrinolaringología y miembro 
de la Academia Nacional de Medicina) 
pianteando el desarrollo de programas de 
rehabilitación vigentes hasta nuestros dias. 
Consideró a la inválidez como un problema 
de salud que requiere de acciones múltiples 
coordinadas entre sí. 
Dentro del mismo año se funda el Instituto 
Nacional de Audiolog ía, lograndose hasta 
1969, la creación del Instituto Nacional de 
la Comunicación Humana como se men· 
cionó anteriormente. 

El mencionado Instituto tiene como finali· 
dad la rehabilitación y habilitación integral 
de los inválidos con técnicas específicas de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
permitiendose así al paciente su inte· 
gración a la comunidad. Además se encar· 
ga de la prevención, asistencia, rehabi-

litación, docencia e investigación de las 
pertubarciones comunicativas del ser hu
mano. 
Se considera un hospital de tercer nivel, so· 
cial dentro de la atención a la salud, con
centrando en él a pacientes de toda la 
República Mexicana. 

Como resultado del análisis de las es
tadísticas dentro del Instituto, se estimó 
que el 26.4% de los pacientes requerían de 
atención quirúrgica, área con la que no 
cuenta el Instituto en la actualidad. 
Por consiguiente se están haciendo esfuer· 
zos para lograr la hospitalización dentro de 
la misma institución; evitando la perdida de 
tiempo en la atención integral del paciente 

que hasta hoy se envían a otras institu· 
cionos. 

El Instituto de la Comunicación Humana, 
cuenta actualmente con 195 trabajadores 
entre los que se tienen a 35 médicos, 35 
terapistas del lenguaje, 8 psícologos, 
además de biológos, investigadores, per· 
sonal paramédico; además cuenta con 
egresados médicos y terapistas. 
Su personal se distingue por su gran ca· 
pacidad y eficiencia. Son especialistas de· 
dicados desde siempre al beneficio y 
cuidado de la población afectada por algún 
problema de la comunicación humana. 

El Instituto cuenta actualmente con área de 
medicina preventiva, de diagnóstico, de le· 
rapía, de enseñanza médica, de enseñanza 
técnica, de investigación, además del área 
administraliva.(1) 

1. • Instituto Nacional de la Comunicaión Humana. 
Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
Dirección General de Rehabilitación. 
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4.1. DEFINICION 

Método proviene del gñego •Methodos• 
que quiere decir vía o procedimiento para 
conocer o para investigar. Se le dice al pro
cedimiento que lleva a cabo el hombre, pa
ra la acción práctica y teórica al asimilar un 
objeto, conocerlo o crearlo. (1) 
De acuerdo con la definición del Diccionario 
Larousse 'Método' es el modo de decir o 
hacer una cosa con orden y bajo ciertos 
principios, es un procedimiento racional por 
el que se llega al conocimiento de la verdad 
(generalmente partiendo de una realidad); 
es la manera de alcanzar un objetivo y or
denar una actividad para su elaboración. 
(ver ejemplo objetivos tesis pp. 13) (2) 

1.· Roo~ Luis Morales. "Teória del Diseño'. Ed. 
Tilde. México, 1989. 
2. - L.arcusse. Diccionario Escolar larousse, ed.3a. libraiñe 
larousse, México, 1987, pp. 301. 

En todo trabajo de investigación se aconse
ja seguir el método que se considere como 
el mas adecuado dependiendo de la mate
ria en que se ocupe o del tema del que se 
trate, ya que el método que se escoga se 
determinará por las necesidades de cada 
quién. 

Hay un método particular para caso y todo 
método que se utiliza es suceptible de cam
bios o ajustes. Si un método me fue útil 
para un proyecto, puede ser que no me 
sirva para otro caso, por muy parecido que 
sea. 
Pero antes de la aplicación de un método 
deberá hacerse una previa investigación 
para indagar, descubñr y profundizar acer
ca del problema por resolver. (3) 

4.2. CLASES DE METODOS 

Se conocen distintas clases de métodos 
como son: el experimental, el comparativo, 
el sintético, el universal, el científico, el 
práctico y el filosófico. 

El método puede ser: 
1) .lndum.- Es el que propone proposi
ciones generales a partir de proposiciones 
concretas, también se entiende como que 
va de de lo universal a lo particular. 
2) Peductjyo.· Propone proposiciones con-

3.- Garza Ario Mercado.' Manual de ténicas de 
investigación' ed.7a. El Colega de México, México 1976. 
pp. 1.2. 

cretas a partir de otras proposiciones gene
rales, se dice que va de lo particular a lo 
universa!. (4) 

4.3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Para la investigación en este trabajo, se 
aplicará el método científico-inductivo por 
considerarlo como el mas adecuado a las 
necesidades del problema a resolver, pre
sentandose a continuación su proceso ge
neral: 

a) Eleccjón del problema Se determina el 
campo de investigación, clases de méto· 
dos, técnicas de trabajo y el tema especi
fico. 

b) Planeacjón del trabajo Se busca bi
bliografía provisional, se hace un plan
teamiento de hipótesis, la definición del 
problema y el esquema para el acopio de 
datos. Se hace un programa de trabajo 

c) Acopjo de jnformacjón Se busca la bi
bliografía que sirva para el trabajo, se hace 
la lectura y anotación de las obras, además 
de una clasificación y codificación de no
tas. 

d) lnternretacjón de la jntoanacjón Se hace 
un análisis y crítica de la información y una 

4.- Tecla Alfredo J., Garza Alberto R.. 'Teoría. métodos y 
lécnicas en la invesligación social', Eáiciones de CUJura 
popular, SA,México, 1976. pp. 
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síntesis estableciendo conclusiones y reco
mendaciones a seguir. 

e) Redacción Se elabora un esquema 
para la redacción y la revisión de borra· 
dores (5) 

4.4.RESUllEN 

Para toda investigación se recomienda la 
elaboración de un marco teórico que funda
mente la necesidad y el carácter de la in· 
vestigación; además que se determine el 
problema; se precise el objeto; se definan 
alcances y limttaciones; se formule una 
hipótesis; se recolecten datos, fichas biblio· 
gráficas, cuestionarios y técnicas apropia
das; se procesen datos y se de el anáiisis y 
las conclusiones para interpretar resulta· 
dos una vez teniendo todo esto se prose· 
guira con la redacción del trabajo para su 
elaboración final. 

Como ejemplo de método para la elabo
ración de un proyecto de diseño hasta lle
gar a prototipo se expone el siguiente: 
(6) 

5. · Garza Ario Mercado. ' Manual de ténicas de 
investigación' ed.7a. El Colegio de México, México 1976. 
pp.5,6. 

verificación técnico 
y económica 

mat1riales, 
instrumentos 

Definición del problema 
¡; 

Identificación 
aspectos-funciones 

programa de 
pro ectacción 

PROTOTIPO 

6.· Munari Bruno, "Diseño y comunicación visa 
.Colección Comunicación Visual. Ed. G. Gili, S.A. 
1977.México, D.F. 

veriftcaeión cultural, 
historica y geo

gráfica 
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V SISTEMA DE 
SEÑALIZACION 

5.1. ¿ QUE ES UN SISTEMA DE 
SEÑAUZACION ? 

Primero deberemos entender que un 'sis
tema' consiste en la combinación de varias 
partes que serán reunidas para conseguir 
cierto resuhado y formar un conjunto; o 
bien se refiere a la manera ordenada de 
tratar una complejidad para hacer un traba
jo. (1) 

'Señallzac16n' se le dice al conjunto de 
señales indicadoras en calles, carreteras, 
puertos. etc.; incluyendo su colocación, me
didas, color, tamaño etc. También significa 
poner una marca o señal. 

1.- Larousse. Diccionarioescolar. Eciciones larousse. 
México, D.F. 1987. pp.448,449. 

Un 'sistema de seña/lzac/6n' se refiere al 
conjunto de signos pictográficos que sirven 
para encontrar el camino hacia un destino 
determinado al que se desea llegar. 

5.2. BREVE HISTORIA DE LA SEÑALIZACION 

Al hablar de la señalización, pensamos en 
que será como marcar, tatuar, ornamentar, 
etiquetar o identificar algo. Realmente no 
contamos con una idea exacta de lo que 
significa pero lo que sabemos es que estos 
conceptos se han usado en el transcurso 
de los años para definir una misma idea e 
indicar o distinguir algo. 

Desde sus inicios, en la prehistoria (del Pa
leolítico al Neolítico) se utilizaban marcas y 
señales con sentido mágico y religioso, con 
un gran realismo y perfección de la técnica 
donde simbolizaban principalmente: sus ri
tos, su afición a la caza y al pastoreo, la 
flora y la fauna y las condiciones clima
tológicas que los rodeaban. Además cap
taban los rasgos de los animales y su 
movimiento, manejando la representación 
de una idea en un símbolo (ejemplo de las 
cuevas de Altamira, en Santander al norte 
de España y de las pinturas ruprestes de 
Cougnac en Francia).(2) 

2.- Saber ver lo contemporáneo del arte. Marzo
Abril 1992. Año 1, Número 3. 

Dentro de las culturas: egipcia, griega y ro
mana también se representaban aspectos 
de su vida cotidiana social y religiosa por 
medio de símbolos. En particular de sus 
faraónes y sacerdotes; siendo la flora y la 
fauna elementos escenciales en su sim
bología. 
Así, la pluma de avestruz, representaba el 
peinado de los faraónes, el loto era símbolo 
del cetro de las reinas, el cetro del rey era 
un lebrel (perro utilizado para cazar lie
bres), el emblema de la realeza era un lá
tigo, el puñal era símbolo de la muerte, la 
barba postiza indicaba la soberanía real, 
etc. por citar solo algunos ejemplos de sím
bolos que se crearon en el Antiguo Egipto. 
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Los griegos representaban sus símbolos en 
las paredes con motivos de flores (rosales), 
animales (aves fantásticas) y lagunas sig· 
nificando resurección; además representa· 
ban escenas de jinetes, combates de 
pugilistas y d& cacería. 

Además empezaron a utilizar los 'Hermes' 
que eran como columnas que hacían con 
un montón de piedras con la idea de vene
rar a sus dioses y servir para dirigir a la 
gente hacia cierta dirección. 
Con el tiempo esas piedras lueron susti· 
luidas por columnas en forma de falos gi· 
gantescos, convirtiendose dicho símbolo en 
un ídolo semi-antropomórfico (con forma 
semejante a la del hombre), que mas tarde 

fué rematado con una cabeza humana 
hecha en piedra, además se le inscribía en 
la parte posterior de la columna un verso o 
dedicatoria en honor al personaje alli repre
sentado. 
Eslos 'Hennes" podían ser bicéfalos (dan
do la dirección de dos caminos), tricéfalos 
(triple dirección) y tetracéfalos (encruci· 
jadas). Dentro de los pueblos, el 'Hennes" 
era tomado como protector de los merca
deres, comerciantes y viajeros. 

A partir del siglo 111 al reparar las rutas, se 
aprovechaban las columnas anteriores, bo· 
rrando sus inscripciones se escrbian las 
nuevas leyendas de la época, con el fin de 
orientar mejor al viajero. 
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Ya con las columnas y bornes, se empezó a 
dar otro significado a estas columnas, el de 
señalizar las distancias, primero con medi
das en millas, y después en leguas. Así se 
le iba dando otras funciones a toda la 
sef1alización pelíea, que ya se utilizaba, 
como columnas, mojones, obeliscos, pi· 
rámides y pilastras. 
Después se emplearon placas rectangu
lares de cerámica, con un agujero que 
servía para colgarlas en los muros. Estas 
placas también contenían información de 
las distancias. Eran grabadas antes de la 
hora de cocer el barro. 

Más tarde los romanos, en la época del 
reinado de Augusto (año 29 a.C.), junto con 
Agripa se hizó elaborar un mapa del mundo 
romano, elevandose en el forum una piedra 
inicial la que llamarán 'milla de oro'. 
Lo que se pretendía con esto, era dejar una 
"huella' al pasar por un lugar, ya sea para 
poder regresar y no perderse. o para que 
otros al pasar encontraran el camino, utili· 
zando piedras, palos o ramas. 

En la Edad Media, junto con la evange
lización se destruyeron las columnas 
fálicas, los obeliscos y los jalones paganos, 
eliminando por completo su influencia. 

Los emblemas utilizados en la parte supe
rior de las columnas y estelas de las encru
cijadas, fueron sustituidas por cruces de 



piedra burda, o de madera con alguna in~ 
cripción. 
De esta manera, se orientaba el paso de 
los fieles a lugares como a Roma o Tierra 
Santa. Las vías anteriores fueron restau· 
radas. Por ejemplo las rutas que llevaban al 
santuario nuevo de 'Santiago de Com
postela', inscribiendo en las columnas las 
rutas, las etapas y los nombres de los 
pueblos o burgos; los ríos de agua potable, 
el emplazamiento de los santuarios y las 
reliquias veneradas. Este tipo de columnas 
serían tomadas como guía o mapa de ca
rretera. 

Más adelante en Francia con Napoleón 1, 
se empiezan a poner en vigor reglamentos 
para el uso de señales en los itinerarios. 
En 1811, se clasifican y númeran las rutas 
imperiales que tiempo después se con
vierten en nacionales. En 1813, se mues
tran las medidas para los bornes y mo
jones. 

En un decreto de 1853, se estipula que los 
mojones kilométricos, hectométricos y de
camétñcos tendrán que hacerse en piedra y 
situarlos en la derecha de la ruta, donde 
deberá ser pintando en blanco el fondo con 
las inscripciones en negro. Se tenía que ¡¡s

lipular también la entrada y sálida de los lu
gares habitados, normalizandose el uso de 
postes y pilastras construidas en hierro. 
lniciandose así un sistema de inscripción 

en placas con el nombre de las ~-..-1--"-~ 
número de las casas utilizado h sta nu?~ 
Iros días. l- "'~ ~:iiJ"~\ 
Los comerciantes se vieron en la necesidad ' 
de mostrar lo que se hacía y vendía, uti
lizando una especie de heráldica con distin
tos tamaños, donde se reproducían las ca
racterísticas de la actividad mercantil. 
Como, por ejemplo con el símbolo de: bo
tas, pipas, viólines, etc. (no era algo solo 
simbólico.sino representativo). 

Conforme crece la población, se presenta 
la necesidad de tomar medidas preventivas 
para la protección y seguridad de los ciu· 
dadanos; creandose el código de circu
lación peatonal y vehicular, inspirandose en 

las señalas marítimas y ferroviarias. 
En Francia (1889) Pierre·Benjamin Brou
sset, pública una monografía pionera de 
treinta páginas exponiendo 'La circulación 
humana por medio de señales en el suelo' 
donde se describía una serie de señas so
bre orientación por medio de color, letras, 
!lachas, dibujos, posición, etc. Se estruc· 
turaba con tres partes principales: dirección 
en la que se mueve; indicación del reco
rrido a seguir y destino al que se dirige. 
Se clasificaban las señales en dos grupos y 
cinco categorías: las permanentes, las tem
porales, las circunstanciales, las ambu
lantes y las garantes con la racionalización 
y la estética. 
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No hlbi6ndose hecho gran cosa por los 
constructores de carreteras y caminos. 
ihacía 1904, la iniciativa privada captó la 
necesidad de seftales y es así como: 
Michelín, Renault, Citroen y Touring Club 
(e! que años mas tarde mandó colocar IC!s 
primeros paneles de prescripción para auto
movilistas y ciclistas) se convierten en do
nantes de señales para las ciudades. 
Con cambios que se han hecho hasta la 
fecha se presentan de la siguiente forma: 
Se utiliza la figura de un círculo para 
señales restrictivas, preven algo al usuario, 
manejando los colores amarillo y negro. Ej.: 
piso mojado. La figura del triangulo para 
señales preventivas, prohiben algo al 
usuario, una acción, se manejan en color 
rojo y blanco. Ej.: No fumar. La figura del 
rectángulo para señales informativas, infor
man al usuario, se manejan en color azul y 
blanco. Ej.: Zona arqueológica. Forma de 
cuadro para señales identificativas, ayudan 
a identificar un elemento, se manejan en 
cualquier color. Ej.: Baños Hombres y 
Baños Mujeres. 

que s1gu1eron en la creación de las 
señales antes mencionadas. 

Una vez identificado el problema.y toman· 
do la importancia correspondiente, se rea· 
lizarón convenciones, se nombraron comi
siones y se llegaron a acuerdos para regu
lar el sistema de manera uniforme; pero al 
no poder llegar a tratos entre el continente 
europeo y el americano, este último hecha 
por la borda lodo el sistema que había 
adoptado adoptando la señalización euro
pea; creandose, a partir de aquí, un lengua
je universal para todas las naciones en 
cuanto a la señalización de caminos y 
calles. 
Es a partir de 1800 cuando los europeos 

lllQTOUll•G C1oe llAllAlfO 

~-

mu· 
PASSACCIO • LlVElLO 

desarrollan símbolos y signos con el fin de 
substituir las informaciones escritas por las 
icónicas. 

Manifestandosa la realización de señales 
en la señalización vial (pionera del sistema) 
como dentro de la organización de comer· 
cios, servicios. instituciones. etc.; que con 
el tiempo, se vieron en la necesidad de 
adoplar el nuevo planteamiento de señales. 
debido principalmente al crecimiento cons· 
!ante de la población, como de la industria 
automovilística. las redes viales. la indus· 
tría turística, y la movilidad social; donde 
debe circularse con fluidez y realizar a
cciones como operaciones diversas .::uyas 
señales eran cada vez mas urgentes. 
(3) (4) (5) (6) 

6.- Cuellar Paulina, Del Yerro Laura. 'Sistema 
gráfico de señalización para Ja tenninal de autobu· 
ses TAPO. UNUM. 1986. 



U. LA SEÑALE11CA 

la sellaletica, ts dt 111111 importancia para 
el desarrollo de un sistema de sellalización; 
es una ciencia relativamente nueva, qua se 
dedica da lleno al estudio y elaboración de 
los sistemas da sellalización. 

•u Hll11ttlca, " 11 cltncll de 11 comu
nlt:1el6n 11l1u1I, que eltud/1 /as rela
cione• funclona/11 entre lo• 1lgno1 de 
orl1nt1cl6n en e/ llPIClo y el compor· 
tamlento de lo• lndllllduo1; además et la 
tknlca que org1nln y r1gula dichas 
rel1elo1111• .(7) 

En una definición mas amplia, se define la 
sei'\aletica como •c1enc11 de las señales 
en el espaclo~lu cu1111 constituyen un 
lenguaje ln•t•n"neo, autom"lco y unl-
11er111;cuyo fin con1l1te en resolver las 
neu1ld1d91 lnformatl11u y orientativas 
di lo• lndMduos ltlnwantes en 
cualquier 1ltuacl6n". (e) 

La señalática nace da la semiótica, y se en
carga de la organización, de la arquitec
tura, el acondicionamiento del espacio y la 
ergonomía, trabajando de forma paralela 
con el diseño gráfico. Su finalidad es dar 
orientación funcional al individuo, de mane
ra que sea informado sobre el destino que 
procura y se le proporciona de manera 
didáctica. 
7.- Costa Joan. 'Señaletica'. Enciclopedia del 
Diseño. Barcelona España. 1987. 
8.-ldem. 

5.4. ELEllENTOS QUE COllPONEN UN SIS
TEllA DE SEÑALIZACION 

Un sistema de señalización se compone 
principalmente del símbolo, la señal, el pie· 
tograma, la flecha, la tipografía, el color y 
el directorio. (Se estudiarán con deten
imiento mas adelante). 

Pueden dividirse en cuatro categorias prin
cipales: 
1) Preventivos.- Que anticipan el tipo de a
cción que deberá realizar el usuario. Está infor
mación deberá colocarse con anticipación al 
sitio donde se encuentren las personas para su 
fácil encuentro, usandose por ejemplo en las 
salidas de emergencia. 

2) Bestrjctiyos.- Son una variación de los pre
ventivos y restringuen a los usuarios de actuar 
con libertad. Bestringuen ciertas actividades o 
el acceso a lugares por el público en general. 
Para llamar la atención se hace enfasís en la 
forma y el color de las señales. Mangueras, ex
tintores, anuncios de no fumar, etc. 

3) Direccionales.- Que orientan en el trayecto 
que deberá seguir el usuario, hacia un sitio de
terminado y en el cuál llevará a cabo una a
cción. Pueden ser tan sencillos como una 
flecha, o tan complicados como un directorio. 

4) Informativos.- Que son llamados así porque 
proporcionan información mas completa respec
to a los servicios, corno v. gr. horarios o pro-

9.- Sims Mitzi. 'Gráfica del entorno'. Editorial Gus
tavo Gili. México, D.F. 1991. 

10.· Villanueva Lagar Agustín. 'Sistema de 
señalización para instituciones bancarias'. México, 
D.F. 19!!6f11.· Bolaños Roberto. 'Sistema de 
señalización'. México, D.F. 1988. 47 
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cedimlentos especiales. 

5) .Lzllim¡.· Son los que senalan el punto ter· 
minal o el destino al que debería de ir el usua· 
rio. Especilican el fugar o el servicio que se 
busca. Por ejemplo una sala de conlerencia, los 
banos, algunas olicinas, etc. 
(9) (10) (11),. lomaroo como Tfltrwnci1' 

Estos elementos que componen un sistema 
de señalización deberán ser localizados 
dentro de los planos arquitectónicos, es· 
tableciendo en ellos el lugar donde serán 
colocados así como especificaciones de ilu· 
minación, altura y soporte. 

5.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Para la elaboración da un sistema de 
señalización se estudiaran los siguientes 
principios doctrinales: 

• Se orientará al individuo para que llegue a 
su destino. 
• El procediemiento para llegar al emisor 
será visual, por medio de un código gráfico 
compuesto por signos simbólicos. 
• El lenguaje da los símbolos será univer· 
sal si así lo requiere. 
• El contacto objeto e individuo, se hará en 
el lugar (INCH) in situ, con mensajes fijos, 
claros, discretos y establecidos en el lugar 
adecuado. 
• Su percepción deberá ser selectiva, ya 
que se enfocara principalmente a la clase 

social popular, funcionando automática e 
instantaneamente. 
• Se establecerán las señales con un grado 
específico de separación, una da la otra 
para qua no sea difícil su seguimiento y se 
logre de forma continua. 

Estos pasos se sumarán a los requerimien· 
tos que se logren una vez realizado el 
análisis de productos exixtenles de los 
diferentes sistemas. Deberá destacarse que 
impacte visualmente y sea agradable y am
able a la vista, ya que el sistema funcionará 
en un momento determinado y desapare· 
cerá de la memoria al poco tiempo, depen· 
diendo de la forma en que se oriente al 
emisor serán los efectos que produzca la 

señal, requiriendosa de estrategias, lengua· 
jes, medios y técnicas. 
Se conocen siete formas da llagar al emi
sor: 
1) ~.- Donde fa acción la ordene una 
autoridad (legal o social), deberá cumplirse sin 
discución. Por ejemplo: PROHIBIDO EL PASO. 

2) Persuasjya.- Se convence w medio de la 
persuación estética o emocional y se emplea 
generalmente en la propaganda y la publicidad 
y anuncios de la televisión. 

3) .!liSir.Wi:t.a.· Llena algunos tiempos libres y 
ocupa las pausas de nuestra atención. 
Por ejemplo: los chistes, los cuentas, los con
cursos de la televisión y los espec:áculos. 

4) Wagógjca.- Llega al individuo por medio 
del razonamlenlo, la demostr&eión, el documen
to y las ilustraciones. Por ejemplo: libros de 
texto. 

5) Informativa.- Se encuentra en todos los 
medios de comunicación y se encarga de dar 
datos de noticias y novedades. Por ej.: folletos. 

6) Jdentttjcatjya.- ldentilica, por medio de hue· 
llas, firmas y fotografías a las personas; o por 
medio de marcas, signos coorporativos a las 
empresas y a sus productos. Por ej." Creden
ciales y logotipos. 

7) Autgdjdáctiea. • Es la reacción con la cuál 
responde el emisor ante la señal y depende del 
individuo y de su capacidad para asociar ideas 
con otras experiencias o informaciones. Por ej.: 
PELIGRO· EXPLOSIVOS(12) 

12.· Costa Joan. 'Señaletica'. Enciclopedia del 
Diseño. Barcelona España. 1987. pp. 25. 



U. llETODO (PASOS A SEGUIR) 

Para el desarrollo y la elaboración del sis
tema se deberá seguir un método donde se 
establezcan criterios, normas y lineamien
tos a seguir para el proyecto: 

5.6.1. REQUEÁIMIENTOS DEL PROYECTO 
DENTRO DEL 1.N.C.H.: 

1. Analizar las condiciones del área física 
de la Institución existente y las instala
ciones que conforman el l.N.C.H., así como 
las señales que se tengan en sus edificios. 
2. Planos arquitectónicos de las dtterentes 
plantas, así como la construción presente y 
los posibles cambios a futuro. 
3. Información de requerimientos operativos 
y funcionales internos como externos. 
4. Estudiar las normas establecidas por la 
Secretaria de Salud sobre minusválidos. 
5. Determinar el tipo de usuario que acude 
con regulareidad. 

5.6.2. PLANEACION Y DISEÑO: 

1. Establecer los conceptos que permitan la 
integración del sistema debiendo ser efec
tivos y rápidos de codificar. 
2. Elaborar un itinerario de trabajo con la 
lista completa de los elementos que se re
quieran (incluyendo textos). 

3. Marcar, sobre las plantas arqu¡. 
tectónicas, los lugares a señalar, así como 
el tipo de señal que se requiere (pic
tograma, pictograma-tipografía, placa con 
tipografía, placa con número, flecha o di
rectorio). 
4. Establecer el tamaño y el formato, ade
cuado para las distintas señales, estudios 
ergonómicos y antropométricos. 
5. Visitar a especialistas en cada área, para 
la correcta elaboración de los distintos pic
togramas. 
y 6. Mostrar al cliente las señales y textos 
escogidos (propuesta final) así como su 
ubicación, tamaño y proporción, para procu
rar su aprobación. 

5.6.3. DISEÑO FINAL: 

1. Al ser aprobados los trabajos antes 
mencionados, se realizarán los diseños 
originales de todas las señales, listos para 
su producción .-

Debiendo: - Elegir la tipografía, el tipo y en 
el puntaje adecuado para su mejor legibil¡. 
dad . Para las placas con tipografía. 
- Determinar el color para las diferentes 
partes del sistema. 
- Escoger los materiales adecuados 
económica como funcionalmente. 
- Determinar la técnica de impresión para 
su alaboración (serigrafía, grabado, etc.) 

y establecer, de acuerdo con el material es
cogido, el sistema de fijación para su colo
cación en los diferentes sitios y materiales 
de obra. 

5.6.4. COORDINACION: 

La coordinación deberá consistir en: 
1. Revisar el diseño de las señales y demás 
elementos gráficos con el cliente. 
2. Coordinar y corregir el texto final junto 
con él. 
y 3. Cotizar sobre los costos de producción 
y fabricación de las señales. 

5.6.5. ORIGINALES Y ESPECIFICACIONES: 

Que consistirán en la: 
1. Entrega de los originales de ta señaii
zación. 
2. Entrega de las espectticaciones sobre 
color, materiales y técnicas de reproduc
ción. 
y 3. Entrega de planos del lugar, con espe
cificaciones de colocación correcta de las 
señales en cada lugar. 

5.6.6. PRESUPUESTO: 

El presupuesto comprenderá: 
1. Eligir al proovedor de calidad al mejor 
precio, la colocación y soporte para la 
elaboración de las señales. 
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y 2. Mandar documentos y revisar los origi
nales con los proovedores. 

5.6.7. SUPERVISION CON EL FABRICANTE: 

Se deberá: 1. Entregar el contrato al fabri
cante y firmar la aceptación del mismo. 
2. Revisar el trabajo en el taller del fabri
cante. 
3. Inspeccionar regularmente los trabajos. 
y 4. Supervisar la instalación de las señales 
en el área señalada en los planos de ubi
cación. 
5.6.8. EVALUACION E IMPLEMENTACION A 
FUTURO 

La evaluación comprenderá: 
1. Entregar los originales del sistema com
pleto. 
2. Desarrollar un manual ordenado de las 
señales para su posible uso a luturo. 
y 3. Revisar y evaluar el sistema, una vez 
que funcione y por un tiempo determinado. 
(13) 

13.-Alarcón Gonzalo V .. 'Señalización y gráficos ar· 
quitectónicos'. Universidad Autónoma Metropoli· 
tana. México, D.F. 1990. 

CJCE3 
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CUESTIONARIO PILOTO PARA DETECCIDN DE NECESIDADES 

Nombre:---:-------------- Edad: 
Razón de asistencia: Sexo: ------
Si trae a alguna persona. Nom>re: ______________ _ 

Grado de estudios: ___ E_da_d_::::::::::::::::::=-_Sexo: -----

¿ Como se enteró de la existencia del Instituto ? - Pariente 
-Amigo 
• $.S.A. 

¿ Frecuencia con la que visita el lnstttuto ? -Unica vez 

- Vecino • Escuela 
• Trabajo 
• Otra Institución 

- Una vez por ssmana 
·De dos a tres v9C8S por semana 
• Tres o mas veces a la S8fT18/JB 

Rázon de la visita . • Consulla médica 
- tnvss!igación 

- Terapia 
-Docencia 

- Servicio social 

¿Que área visita? ___________________ _ 

¿ La encuentra con faciftdad ? Si No 

Si la respuesta es .1111 responda ¿ como llega ? • Prsgunta 
-Investiga 

• Módulo de información 
• Por medio de ssilales 

¿ Usted cree que la lnstKución requiera de elementos de infonnación y de orientación • porqué? 

¿Como le gustaría que fueran? _______________ _ 

Muchas Gracias 

Para detección de la necesidad y tipo de 
usuario que asiste al l.N.C.H., se elaboró 
un cuestionario, aplicado a personas que 
asisten con frecuencia y a empleados que 
laboran en el lugar; logrando con ello 
entender cuáles son los parámetros que se 
deben de tomar en cuenta para el 
desarrollo del sistema. Determinando 
parámetros sociales y económicos del 
usuario, con el fin de completar la informa
ción se recurrió a los libros de registro in
terno del Instituto. 

El sistema de señalización atiende directa
mente al usuario, que lo visualiza y estable
ce con él un sistema de comunicación de 
manera activa. El usuario observa y codi
fica la información, teniendo como resulta
do una respuesta. 
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Rllllbdo dt la encuesta: 

St entrtvisto a 60 personas encontrando 
los siguientes datos: 
- El 70% da las personas viven de colonias 
comprendidas dentro del Area Metropo
litana. 
El 30% restante viene de otros estados de 
la república, loraneos (Guadalajara, Monte· 
rrey). 
- El 63.2 % está comprendido en niños 
menores de seis años que asisten a terap ía 
de tres a cinco dlas a la semana, siempre 
en compallia da un adulto. 
· B 23.4% corresponde a jovenes y 
adultos de todas las edades, de los cuáles: 
el 12% acuden a consulta y/o terapia 
máximo 2 veces por semana; 
el 7.4% corresponde a estudiantes y 
personas dedicadas a la investigación, 
cini::o días a la semana; 
y por último el 4.0% prestan servicio social, 
hacen trabajos de mantenimiento o la 
entrega de algún producto, una vez por 
semana. 
- El 13.4% corresponde a personas de edad 
avanzada mayores de 60 afias que asisten 
a consulta y/o terapia, una vez a la 
semana. 
• El 70% corresponde al sexo femenino, 
mientras que el 30% masculino. 
- Se enteran de la existencia del Instituto 
(en orden de mayoría a minoría) por medio 
de la Secretaría de Salud, por la escuela de 

sus niños, o por ser vecinos del lugar. 
• Areas que reciben mayor afluencia: 
diagnóstico, rehabilitación, estimulación 
temprana, y consulta externa (otorrino, 
odontología, rayos 'X'. 
- La mayoría contestaron que si se 
requerían de elementos de información, 
como flechas o letreros, de cualquier forma 
que se vean claramente y con colores. 

Se detecto la necesidad de elementos de 
ayuda para la orientación, información y 
ubicacción de las áreas que integran el 
Instituto. 

Además cuentan con un registro interno de 
los pacientes, al llenar la solicitud para 
tener ingreso al lnstttuto se determina 
edad, procedencia, nivel económico. 
Se maneja un rango comprendido del 1 al 
5. 
0-1 =no pagan 
1 = escasos recursos 
2 = escasos recursos 
3 =nivel medio----+ 
4 = nivel medio ----+ 
5 = optimas condici~on_e_s_....¡_ 

Se ejemplifica en tres áreas el nivel 
económico: Diagnóstico, terapia y rehabi· 
lltación. Por ejemplo área de disagnóstico 
nivel 1 tres personas, nivel 2 lrece, etc. 
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VI. SIGNO, SIMBOLO Y 
SEÑAL 

6.1.SIGNO 

• • 

' ' 

La palabra signo proviene del griego Serna 
y del latín Signum, que significan la repre
sentación material de una cosa ya sea una 
idea o un concepto producto abstraído del 
pensamiento hllMllO. Por ejemplo: un dibu
jo, una figura o un sonido. (1) 

Dentro del libro: "Sistemas de Signos en la 
Comunicación Visual", Aicher 011, dice: El 
signo es un elemento cuya presencia modi
fica el contexto de un determinado conjun
to, sirviendo para recordar o marcar una 
cosa• • A d~erencia de la sella!, el signo es 
pasivo, ya que en lugar de ordenar una a

cción la modifica, cambiando su naturaleza. 

1.- Garcla Pelayo Ramón. Diccionario Escolar Lar
rousse. 1980. pp. 446. 

Este cambio está relacionado con la fuerza 
misma del signo, como lo vemos en grama
tica, aritmética, química, economía y otras 
ciencias que usan dichos elementos. Por 
ejemplo el signo de pesos o un signo de 
puntuación del aHabeto. 

6.1.1. ASPECTOS Y DIMENSIONES DEL 
SIGNO 

Charles Sanders Pierce, determina al signo 
como elemento originador de relaciones, 
sin el proceso de cifrar y descifrar lo que el 
emisor quiere transmitir. El signo se pre
senta bajo tres aspectos: 

1) ~.- Es cuando el signo so en
cuentra en relación consigo mismo, en 
cuanto a su estructura formal pudiendo ser 
la cualidad física y material del signo , su 
color en atención a la percepción humana 
(textura, color, etc.), la formación individua 
lizada (intensidad, magnitud.etc.), las 

cualidades para signos y grupos de signos, 
la forma ideal de su forma y su originalidad 
al pertenecer a un sistema, las posibili
dades de estandarización y la combinación 
de los elementos sígnicos dentro de los 
códigos. 

2) ~.- Estudia la relación del signo 
con su objeto. 

Originando tres tipos de signos: 
• ICONO. Se forma a imágeo del objeto, 
con características comunes del objeto, 
mantiene una relación directa con su refe
rente. Ej.: Suelo mojado., es indicio de que 
llovió; huellas en el piso, el paso de un ani
mal. 
- INDICE. Cuando posee alguna semejanza 
o analogía con su referente. Ej.: Una fo
tografía, una estatua o un pictograma. 
• SIMBOLO. La relación con el referente es 
arbitraría o convencional. Ej.: Las palabras 
habladas o escritas, son en su mayoría 
símbolos, MESA. 
La diádica investiga las posibilidades y li
mitaciones de la representación icónica. 
con las características cualitativas y cuanti
tativas de las circunstancias y formas 
simbólicas mas eficaces. 

3) .IriáW!;a.· Consiste en la relación de su 
interpretación (receptor de signos, usuario) 
con el objeto designado (no con el objeto 
original existente, con el símbolo) y presen
ta tres posibilidades da interpretación: 
• cuando permanece abierta (señales que 
están en un depósito, guardadas). 
• cuando puede concluirse (la sellal ya 
colocada) y 
- cuando está completa (la señal se com
prende dentro de un sistema integral de 
signos). 
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Investiga las situaciones en donde se re
quieran signos o sistemas de signos abier
tos; clasifica las situaciones en donde se 
necesitan signos interpretables de forma 
inequívoca, y las posibilidades o limita· 
ciones del sistema de signos globales. (2) 

Mas tarde, William Morris profundiza la ver
sión anterior, estableciendo tres niveles 
para el signo: 
1) SID!áctjca.- En la que se considera la 
relación de los signos entre sí, de signo a 
signo, con otros signos del sistema. 
2) Somántjca.· En la que se considera fa 
relación entre el signo y su referente. Si el 
símbolo representa el mensaje claramente. 

2.· Aicher Otl, Krampen Martín. 'Sislemas de signos 
en la comunicación visual' Ed. Guslavo Gili. Bar
celona, 1981. pp. 10.11. 

3) Praqmálica.- en la c¡ue se considera la 
relación entre el signo y con aquel que uti
liza los signos (usuario). Si puede verse 
claramente bajo diferentes condiciones o 
tamaños. (3) 

6.1.2. PARTES QUE FORMAN AL SIGNO 

Los signos son de gran importancia para la 
vida social del hombre pues sin ellos no 
sería posible la comunicación ya que no e
xistiría la lengua, el lenguaje, las palabras 
la ciencia ni la cultura de los países. 

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE 

, 
A rb o I 

Casa 

3.-Pignalari. 'Información, lenguaje y comunicación:. 
Colección punlo y linea. 

Grarnaticalmante, el signo está formado por 
dos partes: (4) 

/

SIGNIFICADO Y 
SIGNIFICANTE 

1) Sjgnilicado.- E el mensaje que quiere 
transmitirse, lodo o que se da a conocer y 
hace referencia al contenido interno del 
mensaje. 

2) Sjgnjficante.- Es el signo o figura visual 
y puede ser cualquier tipo de realidad o 
tener uno o varios significados, hace refe
rencia al contenido externo y visible del 
término. 

El significante, determina las distintas es
pecies de signos: 
A) Sjgnos naturales.- Existen donde la 
relación entre el significante y el significado 
es natural, pudiendo ser causalidad, depen
dencia, semejanza o analogía. Por ejemplo, 
el humo es signo del fuego que lo causa. El 
significante puede ser natural (humo) o artf.. 
ficial (estatua). Dentro de los signos nalu
rales se encuentran: 
A.1. Signos formales.· Se refieren a la for
ma de la cosa conocida y son significantes 
de algo como conceptos o ideas (sensa
ciones y percepciones). 

SENSACIONES Y 
PERCEPCIONES 

4.- Villanueva Lagar Aguslín. 'Sislema de señali
zación para inslituciones bancarias'. México, D.F. 
1988. pp.10,11,12. 



B) Sjgnos conyeocionales o artificiales. - Se 
dan cuando la relación entre significante y 
significado se establece convencional o ar
bitrariamente por el sujeto. Por ejemplo: el 
lenguaje escrito o hablado o las señales de 
tráfico. Dentro de esta clasificación se en
cuentran: 
B.1. Sjgogs jnstrwnen!ales.- Los cuales, 
antes de signHicar algo, tienen una existen
cia y naturaleza. Por ejemplo: Unas llaves: 
primero son llaves y luego puedan ser las 
llaves de una casa o un coche. 

Entre los signos naturales y artificiales se 
dan: 
A.B.1. Sjanos mOOos.- Son establecidos 
mas o menos convencionalmente pero en 

base a una mayor o menor semejanza entre 
el significante y significado. En general to
dos los símbolos son signos mixtos. 
Por ejemplo: el color rojo convencional
mente significa restricción. 

C) Sjgnps lingyjstjcos - Son una mani
festación del lenguaje, la capacidad de ex
presar y comunicar los conocimientos y las 
realidades interiores o exteriores del hom
bre. En conjunto, constituyen una lengua. 

D) Sjgnos intelectuales. - El hombre vincula 
objetos a nuevas ideas de las cosas, con
ceptos o ideas. Refresco de Cola-Coca. 

Por lo tanto, la comunicación humana no 
puede darse sin los signos, pero no todo 
puede reducirse tan facilmente a un signo. 

6.1.3. SISTEMAS DE SIGNOS 

El conjunto de signos humanos se divide en 
tres grupos: 

1) Sistemas de sjgoos estéticos.-
Hacen posible la expresión subjetiva (per
sonal), las reacciones emotivas sobre el 
mundo. la naturaleza y los hombres. Son 
códigos basados en acuerdos conven
cionales. Por ejemplo las señales de tráfico 
que se rigen bajo un convenio internacional 
de tránsito. 

2) Sistemas de signos utilizados como 
fórmulas de comoortamjento en las rela
ciones socjales.-
Son llamados 'códigos sociológicos (so
ciales)' y resultan ser modelos del compor
tamiento humano. Por ejemplo los modales, 
el saludo o la cortesía (se encuentran limi
tados dependiendo de los grupos, clases o 
naciones). 

3) Sistemas de sjgnos lógjcps.
Proporcionan una descripción, explicación 
o pro nóstico del entorno. Se encuentran in
timamente ligados a la lengua de cada 
nación por lo que son poco importantes 
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para el entendimiento internacional. (S) 

Al hablar de un lenguaje de signos se estu· 
dia también su función semántica y sin· 
táctica. La semántica sirve para la expre
sión de una circunstancia {si aparece un 
cigarrillo humeante como símbolo de acción 
de fumar) y la sintáctica asocia la expresión 
de una circunstancia particular a una 
proposición {el mismo sfmbolo con una 
llnea transversal significa prohibición). (6) 

8.1.4. CLASES DE SIGNOS 

La relación que existe entre el significante 
y el significado se denomina 'significación' 
{ que quiere decir capacidad de significar), 
es la esencia del signo. 
Se puede clasificar a un signo como: 

• Indicativo.- Da a entender el significado 
de una cosa. 
• Manifestativo.· Da a conocer una cosa. 
• Representativo.· Representa algo por me· 
dio de una imágen o un símbolo. 
• Sustantivo.· Designa a una cosa. 

Por ejemplo el color rojo en un semáforo 
Indica 'prohibido el paso', el presidente 
manifiesta su opinión en una junta, una 
bandera representa la nacionalidad de un 
país, Maria es sustantivo de una niña. 

5.- Ak:her Otl. ~ Nartin. 'Sistemas de sigios en la 
~'. ~- Guslavo Gilí. Baroel<:'fla. 1981. p. 10-

58 6.-Pi!Jialan, ~o. :lnfonnación, lenguaje y comurn
caciOO: Colección Pmto y Unea. 

En resumen el signo 11 11 capacidad de 
comunicar Ideas por medio de lmtlgenet. 

Los signos se pueden representar de distin
tas manaras, como, por ejemplo, pueden 
ser fonogramas (pertenecientes de la es
critura fónetica), o logogramas (pertene
cientes de la escritura no fonética). 

A) FONOGRAMA.· Se presenta cuando el 
símbolo comienza a representar el sonido 
del objeto en lugar del objeto mismo, es de
cir, los dibujos se convierten en símbolos 
gráficos para los sonidos, por ejemplo la 
escritura fonética. 

B) LOGOGRAMA.· Representa una palabra 
completa con un solo signo o carácter grá
fico. La ventaja de los logogramas, es que 
tienen buena legibilidad, velocidad de lec
tura y velocidad de identificación.Por ejem
plo los carácteres caligráficos chinos. 
Pueden ser de tres tipos: 

B.1. Bepresentacional.- Es siempre un pic
tograma que se entiende directamente sin 
la intervención de otros signos, también 
puede ser la imágen que se relaciona con 
un objeto real que responde a una informa
ción clara y rapidamente, corre con el ries
go de ser incomprendido. El signo $ repre
senta la palabra 'peso', el simbolo de so
bre representa una oficina de correos. 



B.2. ~-· Es un pictograma que se 
capta indirectamente por convencionalismo. 
Para su comprensión, es necesario captar 
la relación con su referente, debe ser cap
tado sin confusión. Por ejemplo: Sala de 
lectura.(IV) 

3) Codjfjcado.· as aquel qu se puede cam
biar de un sistema de sei'lales a otro sin 
perder su coherencia. Por ejemplo el al
fabeto y toda clase de letras.(V) 

Frecuentemente se confunde la idea de sig
no y símbolo. El 1fmbolo representa o 
sustituye el concepto a una realidad, y ge
neraknente guarda semejanza con la cosa 
o idea representada, mientras que el 1/gno 
puede ser arbitrario (libertad de elegir) o 
convencional {se da por un acuerdo o 
pacto) y no guarda necesariamente esa se
mejanza. 
Por eso tenemos que los símbolos vienen a 
ser un caso particular de los signos, son 
una clase de signos. 

6.2. SlllBOLO 

Es la cosa que se toma como repre
sentación de un concepto. 
Cualquier signo puede ser utilizado para in
dicar una abreviatura, que viene a ser un 
signo que representa una magnitud, un 

7.· Gil Claudia, Del Río Alejandra. 'Señalización de 
la Facullad de Odontología UNAM'. UIA. Méx., D.F. 
1981 8 .• Me\l!ls B. Philip. 'Histoña del 
diseño.gráfico pag.37 

número o una operación matemática. (9) 
Se denomina símbolo, a la letra o letras 
con las que se designa un objeto simple, 
por ejemplo los símbolos de química. ¡10¡ 

Además de ser emblemas o accesorios que 
se añaden a las monedas o medallas, tam
bién es la representación gráfica escencial 
de la apariencia de un objeto, suslttuto de 
palabras o frases descriptivas, represen· 
tación grafica de un concepto o un objeto 
animado o inanín¡¡¡do. (11) 

Son también la representación de objetos o 
conceptos por medio de íconos o pictogra
mas. 

A5BrAEEm3~~KílMHOíl 

lltbblb3IOA 

9.· García Pelayo Ramón. Diccionaño Escolar Lar
rousse. pp. 446. 
10.· Diccionaño Enciclopedico Universal. Tomo 8. 
pp. 3971. 

6.2.1. BREVE HISTORIA DE LOS SIMBOLOS 
GRAFICOS. 

Los símbolos existen desde el principio de 
la humanidad y aún cuando no se había 
creado la escritura, el hembra ya tenía la 
necesidad imperiosa de comunicar una idea 
importante, una observación relevante o 
simplemente dejar constancia de que había 
pasado por algún lugar; tallaba símbolos en 
piedras, rocas, árboles, palos, como recor
datorio o como expresión artística de su 
vida cotidiana. 

Junto con el deseo de supervivencia, sobre
villne la idea del miedo y la adoración a las 
cosas, desarrollando amuletos y creando 
figuras para su protección y apoyo; inven
tando una infinidad de símbolos que en
cerraban la fuerza y el espíritu de sus dio· 
ses(cosas) como el fuego, la tierra, la luna, 
el sol, la fecundidad; eran en general ele
mentos ajsnos que no se podía explicar y 
no se entendían facilmente. Le daba una 
forma especnica no solo a factores físicos, 
sino a cosas que se asociaban directa
mente con él. 
Muchos de los símbolos encierran un misti
cismo y un encanto indescriptible de magia, 
logrando la abstracción de un concepto a 
traves de elementos gráficos como líneas, 
círculos untos. 

11.-ldem. 
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El hombre actual necesita representar di
rec1a o indirectamente aspectos de su vida 
cotidiana; riqueza, poder, religión, gusto, 
política, sociedad, etc. 
Por ejemplo si una persona quiere de
mostrar triunfo y riqueza buscará a· 
dueñarse de un buen coche, vestir con mar· 
ca de diseñador y traer un buen reloj. Si 
uno quiere demostrar que es Scoul, con· 
seguirá: uniforme, pañoleta, flor de lis, 
bermudas, etc.; el señor policía traerá pis· 
tola; el bombero: casco, botas, e imperme
able; la prometida anillo de brillante; todo el 
mundo requiere siempre dar un simbolis· 
mo, de hecho se forman ideas de las per· 
sonas por la forma de vestir, de caminar. 
los ademanes, etc. 

Pero existen ademas otro tipo de símbolos 
que también son importantes, 'los símbolos 
gráficos', que encontramos a diario en la 
calle, en aeropuertos, hospitales y fabricas; 
o en objetos pequeños como: ropa, enva
ses, herramientas, etc; cualquier elemento 
con el que se tenga contacto. 

Dentro de los símbolos gráficos se encuen
tran los 'los símbolos pfctoricos univer
sales' que sirven como guía visual escen
cial de apoyo al individuo en la orientación 
para encontrar tiendas, bancos, teléfonos, 
sálidas de emergencia, etc. 
El número de estos símbolos públicos es 
cada vez mayor y muchos de ellos repre
sentan la misma idea en diferentes paises 

DUDn1~11 

por considerarse dentro de un lenguaje uni· 
versal. Hay otros que a pesar de ser tan 
parecidos se adoptan de distinta manera 
debido a diferencias de índole cultural. 

Debido a la necesidad que existe y a su no
table importancia se han hecho esfuerzos 
para estandarizar los símbolos mas impor· 
tantes, creando un 'lenguaje universal'. 
Los primeros intentos que se conocen 
fueron realizados para símbolos en las ca· 
rreteras. 
Un ejemplo de ello se llevó a cabo por 
parte de la'Organización Internacional de 
Estandarización' (lntemational Organiza
tion for Standardization, ISO, Génova) ,rea
lizandose en 1895 uno de los primeros sig· 
nos modernos para carreteras (por 'The 
llalian Touring Club'); mas tarde en 1900 
en Paris, el mismo club propuso un nueva 
estandarización, pero es hasta 1909 donde 
se propone el uso de cuatro símbolos prin
cipales para carreteras (curva, tope, cruce, 
y velocidad). 

Por otro lado en 1920, el Dr. Otto Neurath 
(1882·1945), desarrolló una técnica para la 
representación de conceptos o figuras, en 
la cuál al usar símbolos gráficos se simplifi
can las cosas, se entiendían mejor, permi
tiendo que se recordarán con facilidad. 
Entre 1926 y 1949, se trató de fijar las nor· 
mas de símbolos para el conductor para lo 



cuál la Sociedad de Naciones organizó el 
Convenio Internacional del Tráfico (1926), y 
en 1927 preparó en Viena la unificación de 
señales de circulación desarrollando en Es
tados Unidos su propio sistema de señales 
que incluía algunos de los símbolos eu
ropeos. El éxito de este sistema se hizó no
table al ser adoptado por otros países. 
las dos personas mas importantes en el 
desarrollo de los símbolos de estos tiempos 
fueron el Dr. Otto Neurath (padre de la pic
tografía) reconocido en Viena en 1924 y 
Katzumie Masaru (jápones), que fue la 
fuerza mayor en el desarrollo de los pic· 
togramas internacionales y la simbología 
pública de esta época. (12) 

6.2.2. CARACTERIST1CAS QUE DEBE CON
TENER UN SIUBOLO 

Como ya vimos un símbolo representa 
ideas o conceptos, y en un sentido amplio 
puede ir desde una simple idea (casa) 
hasta la representación de una empresa 
(BIMBO), una institución (IMSS), o un par
tido político (PRI). 

• Al crear un símbolo para una empresa, se 
debe entender que es, que representa y 
que hace y se busca rescatar en elementos 
naturales y físicos detalles que nos ayuden 
a su elaboración. Por ejemplo si se re-

12.· Aicher OU, Krampen Martin. :Sistemas de sig· 
nos en la comunicación visual:. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona, España. 1981. 

quiere hacer una campaña ecologista se 
rescatarán símbolos que se relacionen con 
la ecología como son los animales y las 
plantas. 

• El resultado de la figura final puede ser bi 
o tri-dimensional, aunque la mayoría de los 
símbolos existentes son bi-dimensionales 
no todo se puede reducir a dos dimen
siones (largo y ancho). 

• Cuando se crean símbolos bajo la misma 
normatividad se llega a crear un código, 
que a la larga s~ identifican uno a uno for
mando una misma familia. 

• No siempre se puede relacionar una cosa 
o elemento con otro en un mismo símbolo, 
ya que dependiendo de la forma en que se 
perciba podría cambiar su significado. 

• Un símbolo se debe fundamentar en una 
estrecha relación con la cultura a la que 
vaya a ser dirigido. El emisor deberá tipi
ficar al receptor para poder proporcionar al 
símbolo elementos gráficos en base a su 
cultura, como son: nivel socio-cultural, edu
cación y economía. 
Una vez que se determinen estos factores, 
se podrán unir a elementos tradicionales 
del país del que se !rata. 

La vida del símbolo establece distintos pe-

riodos: De aceptación, de asimilación, de 
permanencia, de decadencia y muerte. 
Por ejemplo en los automóviles, el símbolo 
se abstrae de modelos actuales y se tendrá 
que ir transformando (modernizando) con el 
tiempo. Dependiendo del tiempo en el que 
se cree un símbolo, representará las ten
dencias de la época en que le toque vivir. 

-1 • 

6.2.3. CLASIFICACiON DE LOS SIMBOLOS 

Hay diferentes tipos de símbolos. Pueden 
ser: simples, dramáticos, ilustrativos, abs
tractos y pictográficos; de cualquier forma 
son pictogramas o iconos y simples repro
ducciones a diferentes niveles, de objetos o 
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conceptos. Algunas veces pueden adoptar 
la personalidad de otro símbolo no pu
diendo esclarecer con exactitud el tipo de 
símbolo del que se trate, ya que depen
derá de la experiencia previa que se tenga 
para poder Identificarlo. 

Los símbolos gráficos se clasifican en dife
rentes niveles para facilitar su estudio. Pu
diendo ser: 
1) Pjctográficos.- Contienen una estrecha 
relación visual con el objeto o concepto que 
representan siendo fáciles de recono
cer (hombre o mujer). 

2) Abstractos o arbttrsrios.· No tienen una 
r&lación visual con lo qua representan poro 
asocian directamente una idea, son fonnas 
geométricas como son: números, letras, 
signos de puntuación y operaciones ma
temáticas (símbolos gráficos que usamos a 
diario: el alfabeto). 

3) ~.- No astan compuestos de va
rias partes, se representan de forma senci
lla y única, sin adornos, son símbolos que 
se identifican facilmente ya que toman 
parte representativa universal del objeto o 
elemento (teléfono, correo o restaurante). 

4) 12camálicos.- Encierran una relación es
trecha con el concepto o idea que represen
tan por resolver por completo la duda del 

13.· Modley Audolf. :Handbook of pictorial symbols: 
Dover Publications, lnc. N. York, N.Y. 1976. 
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14.· Sims Mitzi. :Gráfica en el enotrmno:. Ed. Gus
tavo Gilí. México. D.F. 1991. pp.84. 

identificador de forma emocionante, convin
cente y teatral. No dejan pensar al indivi
duo (crimen, suicidio o atropello). 

5) llustratiyos.· Explican el concepto o la 
idea con adornos o imágenes haciendolo lo 
mas real posible, llagan a ser confusos si 
no se resuelven correctamente por la canti
dad de elementos que lo componen, pu
diendo llegar a crearse por inspiración 
artística. Provocan incertidumbre si no son 
codificados con claridad. (ginecología, ob· 
streticia). (13) (14) 

6.2.4. CATEGORIAS E QUE SE DIVIDEN 
LOS SIMBOLOS: 

Ademas de lo niveles en que se dividen 
los simbo! . se le reconocen diferentes 
categori : 

A) .• Son los que ofrecen 
rvicios al público en general. (sanitarios, 

camiones). 

B) Concecjones.- Se refiere a las aclivi· 
dades comerciales concedidas. (FORO, Me. 
Donald'sl. 

C) Actividades de orocesamjento.- Incluye 
lugares importantes para la procedencia del 
pasajero. 

15.- AIGA. :Símbolos de señalización: Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona, España. 1984. pp. 16. 



D) Begiamantacjooes.- Son mensajes que 
anuncian procedimientos obligatorios. (15) 

Los símbolos gráficos son de gran ayuda 
en cualquier medio, ya que cualquier con
cepto por largo que pueda parecer puede 
ser representado por un símbolo, incluso se 
usan para relatar una serie histórica, repre
sentar el progreso de un país o contar un 
cuento. 
Muchos son tan representativos que 
podrían hablar por nosotros mismos, otros 
representarán las distintas facetas del hom
bre (nacimiento, matrimonio, trabajo, de
porte, etc), así como Jos mas específicos 
que usan arquitectos (baños, oficinas, mue
bles),quimicos (Hg, mercuño) y demás pro
fesionales. 

l!J 
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6.2.5. PASOS A SEGUIR PARA LA ELA· 
BORACIÓN DE UN SIMBOLO 

Para hacer efectivo que funciona un 
símbolo se deberá hacer lo siguiente: 
-Analizar los factores (físicos, naturales y 
ambientales), escoger los escenciales y 
desechar los que no se requieran. 
-Seleccionar uno o varios símbolos, que se 
adecuen a nuestro sistema, incluir símbolos 
que ayuden y no den una idea falsa del ob
jeto o hecho que representen. 
-Desarrollar una red en donde se establez
can líneas pñncipales de trazo. 
-Establecer un porcentaje de espacio que 
ocupará la figura, su volumén, ancho y al
tura. 

Para la creación de un símbolo se necesita: 
organización, investigación, desarrollo, a
nálisis, producción y aplicación. 

6.2.6. EVALUACION DE SIMBOLOS 

Se pueden evaluar desde tres puntos dife-
rentes: 
1) Semáolica.- Es la relación que existe en-
tre una imágen visual y su significado. Su 
función sera: 
- representar claramente el mensaje 
- comprenderse sin complicaciones 
- entenderse por una cultura en especial, 

especificar si sirve a otras 
- que el símbolo se aprenda con facilidad 
- que sea aceptado por el individuo 
- que sus elementos tengan relación unos 
con otros para facilitar su identificación 

2) ~.- Es la relación que existe en
tre una imágen visual y otra. Tomando en 
cuenta que se relacione bien un simbolo en 
relación con Jos demás que integran dicho 
sistema. Esta función se relacionará con : 
- el aspecto del símbolo 
- las medidas y su relación entre ellas 
- su relación con otros símbolos 
- el uso adecuado de figura-fondo, super-
posición, transparencia, formato, escala, 
color y tex1ura 
- determinar que elementos son mas impor
tantes 

3) Pragmátjco.- Es la relación que existe 
entre el símbolo y el usuario. Su función se 
refiere: 
- a que pueda verse claramente en diversas 
situaciones 
- su produción en varios tamaños 
- que se prevea la iluminación ambiental, 
ángulos de visión, y perturbaciones vi
suales 
- la visibilidad en todas las gamas de visión 
- se defienda del vandalismo 
- que tanto acepta ser reducido o ampliado 
de su tamaño original (16) 

16. - American lnstitute of G raphic Arts (Al GA), 
Símbolos de señalización, Gustavo Gilí, S.A. 1984, 
p.26·27. 
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Al usar slmbolos. universales se deberá 
hlclr una investigación sobre la es
tandlrización actual, por ejemplo Peter 
Kneebone del lntemational Council ol 
Graphic Design Association (ICOGRADA) 
recomienda la estandarización del con· 
tenido de la imágen en base a pictogramas 
y símbolos, pero esta idea no se ha llevado 
a cabo en relación con los símbolos ínter· 
nacionales. 
En E. U.A. y Europa si se ha estandarizado 
el sistema de señales para tránsito, pero en 
cosas mas particulares como hospitales ha 
sido mas difícil por la múltiple variación que 
existe en las diferentes áreas. 

Se realizó en Nueva York, (E.Christopher 
Klumbb Associates) una señalización para 
hospital, empleando color en el texto y 
símbolo utilizando dos idiomas con el fin de 
diferenciar las diferentes áreas logrando 
que se entienda el mensaje cuando se vea 
el símbolo, y se corroboré cuando se lea el 
texto, además de de seguir las indicaciones 
de color. 
Los símbolos para hospitales deberán ser 
aplicables dentro de los parámetros del Sis· 
tema AIGA-DOT (American lnstitute of gra· 
phic Arts-Departamento de Transporte).(17) 

17.· ldem. 

• _.EKG • 
~ 
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6.3.SEÑAL 

Signo que sirve para recordar una cosa, 
marca o nota que se pone en algo para dis· 
tinguirlo. (18) 

Elemento positivo que es indicativo de una 
acción. Si se encuentra antes, dirige la a
cción, después de ella la refuerza aunque 
se transforme en símbolo. 
Dentro de la comunicación, la señal cumple 
con la función de dar una indicación, orden, 
advertencia, prohibición, o instrucción de 
carácter comunicativo. {19) 
En su aspecto externo, ya sea en forma de 
tablero de anuncios, o bien como instru
cción, la señal se introduce en el campo de 

·~'j.!¡J:ll:tt 

18.· Diccionario Larrouse p. 441 

~ 
TRIP 

HAZARD 

19.· Consuegra David. De marcas y símbolos. Edi· 
toña! Triblos Ltda. Bucaramanga. 1976. p.38. 

la visión del individuo, casi en contra de la 
voluntad de este. Por ejemplo un texto im
preso puede ser ignorado o apreciado por 
una persona si así lo quiere, o lo puede ale
jar o incorporar a su campo de visión y 
mente. La señal materializada ha pasado a 
formar parte esencial de la imágen del en
tamo y del espacio vital que ocupamos. (20) 

Ha existido la necesidad de estandarizar el 
uso de señales dentro de las áreas la
borales, debido al aumento del intercambio 
de información y de mercancías. Además 
que en este medio es más urgente esta 
necesidad, por el analfabetismo que existe 
en un gran número de la población. 
Dentro de las instalaciones de atención 
médica, se registran un gran número de a
ccidentes, provocados en su mayoría por la 
ignorancia, el mal uso y la ausencia de se· 
ñales. 
La Dirección General de Investigación y De
sarrollo Técnologico, a cargo del Dr. Hector 
Brust Carmona (Secretaría de Salud), rea
lizó diversos manuales técnicos, con el fin 
de promover la seguridad en el ambiente de 
trabajo. Dentro de su investigación encon
tró conveniente la estandarización de 
señales y colores de seguridad; recurriendo 
a las normas internacionales establecidas 
como son: Norma Internacional ISO 3864· 
1984 (E), Norma Oficial para la Aplicación 
de Colores en Seguridad (NOM 8·14·1971) 

20.· Bolaños Roberto. 'Sistema de señalización (Es· 
cuela de diseño). México. D.F. 1988. p. 7. 



y Norma Oficial de Símbolos y Dimensiones 
para Señales de Seguridad (NOM 8-15-
1971 ); expedidas por la Secretaria de In
dustria y Comercio de México (publicadas 
en en el diario Oficial de la Federación de 
fecha e de julio de 1971). 

Pero no obstante. las señales de seguridad 
como de tránsito, deben ser aprobadas por 
las leyes reglamentarias de cada pais, por 
lo que difieren en algunos casos. 

Dentro del manual, se define: 
-Señal de seguridad: Es aquella que pro
porciona un mensaje general de seguridad, 
obteniendose por la combinación de colores 
y formas geómetricas y por la aplicación de 
un símbolo gráfico o teX1o. Es1a, propor
ciona en conjunto, un mensaje determinado 
de seguridad. Por ejemplo: ¡PELIGRO! 

-Color de seguridad: Es un color de pro
piedades especiales, al cuál se le atribuye 
un significado da seguridad. Por ejemplo: 
Amarillo-precaución. 

-Señal complementaria: Es un señal que 
solo contiene un texto, se emplea junto con 
una señal especifica de seguridad. 

6.3.1. TIPOS DE SEÑALES 

Hay cuatro tipos básicos de señales de se
guridad: 
1) Señales de prohjbjción.- Utilizan la forma 
geométrica de un círculo; su color de fondo: 
blanco; la banda circular y la de cruce: rojo 
(que cubra por lo menos el 35% de la 
señal); símbolos o taX1o: negro. deberán 
centrarse en el fondo sin tapar la barra de 
cruce. 

2) Señales de acciones obljgalorjas.- Su 
forma geométrica es el hexágono; color de 
fondo:azul (que cubra por lo menos el 50% 
del área); símbolo y texto: blanco y deberá 
centrarse. 

3) Señales de adyertencja.- Van dentro de 
la loma geómetrica de un rombo: color de 
fondo: amarillo (que cubra por lo menos el 
50%); banda triangular: negra; símbolo o 
teX1o: negro que deberá centrarse en el fon
do. 

4) Señales de jnfoanacjón.- Van dentro de 
un cuadrado o rectángulo horizontal; su col
or de fondo es verde (cubrir por lo menos el 
50%); símbolo o teX1o: blanco, deberá cen
trarse y ser mas larga que ancha. 

Por último tenemos las señales complemen
tarias, que acompañan a las demás, si es 
necesario. 

65 



66 

Su color de fondo: blanco o también se 
puede usar el color propio de la señal de 
seguridad; el texto se aplica en negro; no 
debe contener ningún símbolo gráfico. 

U. ICONO Y fll«OdflAMA 
Desde el punto de vista científico, se llama 
pictograma al dibujo que hace innecesaria 
la palabra escrtta. 
Proviene del término látino plct!!I que 
quiere decir pintura, y del griego gralo1 es
cribir; lo que significa 'símbolo icónico'. (21) 

Por ejemplo los animales pintados en las 
cuevas, son pictogramas, pinturas elemen-

21.· Aellisla lllJ}' interesante. año VII. No. 2-010291. 
México, D.F. pp42-47. 

tales o bosquejos {boceto, rasgos princi
pales de una cosa) que representan las 
cosas descrttas. 

Un pictograma puede representar un ob
jeto, un proceso o un idioma iconográfico, 
creando una nueva forma universal de co
municación sin palabras por medio del cuál 
se puede saber donde esta el baño de mu
jeres o el correo. 

El éxito de los pictogramas depende de la 
rapidez con que se comunica el mensaje, 
por medio de imágenes y en la claridad con 
la que todos lo entienden. •Son traduc
tores muelo• b1111do1 en lmlg11n111 
tomadas dfl la real/dad que son seme
jantes en todo el mundo'. (22) 

Psicológos y sociólogos han estudiado con 
detenimiento las razones por las cuáles un 
pictograma es tan importante. Por ejemplo: 
si se escribiera con palabras el contenido 
de un mensaje, se tendrían que utilizar 
grandes letreros en el idioma del pais del 
que se trate, además de incluir dos o tres 
lenguas internacionales; los letreros ten
drían que estar escritos con palabras que 
fueran largas de attura y estrechas de an
cho para lograr que se leyerán con rapidez 
y fluidez. 
Pero supongamos que encontramos el le
trero en nuestro idioma, tardaríamos mucho 
tiempo en codificar el mensaje, ya que el 

22.·ldem. 

cerebro capta primero la palab;a escrita, 
luego entiende el concepto y después lo 
relaciona con la acción que representa 
fpellgro-exploslvo! (tras este proceso tal 
vez sea demasiado tarde). 

Hasta ahora se ha demostrado que et hom
bre lee mas rapido la imágen que la pa
labra. Con el empleo del icono, no se 
pierde tiempo en el proceso reflexivo, ya 
que el ícono se forma a imágen del objeto 
teniendo siempre carácteristicas comunes 
con el objeto que represente. (23) 

Para entender esto, el diseñador alemán 
011 Aicher (creador de los principales pic· 
togramas aceptados universalmente) ex-

23.· Aicher 011, Krampen martin. 'Sistemas de sig
nos en la comunicación visual'. pp. 1 O. 



pone un ejemplo entre la diferencia que e
xiste entre un reloj digital y un reloj de 
manecillas. Dentro del reloj digital se pre
senta la hora en cifras y en centésimas de 
segundos (muy exacto), el cerebro lee el 
mensaje y traduce la información; en el 
reloj de manecillas se evita perder tiempo 
en traducir la información ya que resuelve 
de inmediato el concepto de la hora 
(aunque no es tan exacto). (24) 

6.4.1. TIPOS DE PICTOGRAMAS 

Dentro de los pictogramas se distinguen 
tres tipos de información: 

í) Dibujos naturaHslas.- No presentan difi
cultad para el observador, no necesitan do 
un aprendizaje previo. Por ejemplo un 
teléfono, una taza de café. Hablan por sí 
mismos cualquier cultura los entiende. 

2) Sírnbolos traducidos.- No se compreden 
a primera vista son pictogramas abstractos, 
se necesita de poca reflexión para poder 
entender el mensaje, necesitan de un 
aprendizaje previo. Por ejemplo prohibido 
el paso. Si informan de inmediato, pero 
solo al hacerse hincapié en su importancia, 
la persona que no los haya visto nunca, no 
tendrá la capacidad de entenderlos. 

24.- ldem. 

3) Pictogramas-esguema.- Son aquellos 
que necesttan de un aprendizaje previo por 
provenir de signos abstractos, siendo 
fáciles de expresar pero muy difíciles de re
conocer a primera vista. Exigen cierto es
fuerzo mental. Por ejemplo dentro de las 
señales de tráfico no rebasar en curva 
quién no haya estudiado las leyes de 
tránsito no entenderá el mensaje represen
tado. 

6.4.2. CRITERIOS PARA LA ELABORA
CION DE PICTOGRAMAS 

Los psicólogos establecen varios criterios 
para la elaboración de un pictograma: 

- Que sea fácil de percibir y se diferencie 
bien del entorno. 
- Que sea rápido de reconocer para que el 
observador sepa de inmediato a que se re
fiere y se identifique a cierta distancia. 
- Que siga con normas establecidas, por 
ejemplo en una señal de salud se deberá 
recurrir a las normas establecidas por Se-

cretaria de Salud. 
- Que la úttima respuesta la tenga el dest~ 
natario. 
Los pictogramas deben adaptarse a las 
diferencias culturales y al tiempo presente 
en el que se viva. 
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7.1.ELCOLOR 

7.1.1. ¿QUE ES EL COLOR? 

El color es la impresión producida en los 
ojos por la luz difundida por los cuerpos. 
También se le dice a lo que se opone al 
blanco y al negro. Sustancia colorante (sus
tancia natural o artificial que da un color). 
La fuente de todo color es la luz, que es la 

· energía radiante visible constituida por va· 
rías longitudes de onda. (1) 

El color es luz, pigmento, sensación, infor
mación y comunicación. (2) 

1.- García Pelayo y Gross, Ramón. Diccionario 
escolar. Ed. Larousse. México, 1987. p.87 

El color, es la impresión que produce en la 
vista, los rayos de luz reflejados por un 
cuerpo; se encuentra en todo lo que nos 
rodea, en los objetos, en las personas, en 
la naturaleza, en el cosmos. Todo lo que 
tenemos alrededor está coloreado pro
duciendo sensaciones, emociones y rE!í! 
cciones. 

Además nos informa, identifica, orienta, 
alerta, y sorprende conviertiendose en un 
elemento fundamental creado por el hom
bre para dar la idea exacta de la realidad. 

El color obtiene características propias de
pendiendo de la superficie donde incidan 
los rayos de luz y puede esta constituido 
por energía radiante, longitud de onda o vi-

2.· Nieto Martinez, Ligia. 'Sistema gráfico para 
portadas de libros'. UNUM. México, D.F., 1989. pp. 
112, 113, 114, 115, 116. 

bración de frecuencia. La luz es la energía 
radiante visible constituida por longitudes 
de onda. 
Hay diferentes longitudes de onda y orden 
de frecuencia que cubren: rayos X. rayos 
ultravioleta, ondas de radio y televisión {a 
mayor long~ud de onda menor frecuencia). 
El color se encuentra dentro de este espec
tro electromagnético de la luz visible, que 
es luz blanca que al pasar por un prisma se 
descompone en diferentes ángulos refrac
tando en distintas longitudes de onda, 
dando como resultado los colores del ar
coiris. (3) 

7. 1.2. a COLOR A TRAVES DE LOS AÑOS 

A lo largo de los años el hombre ha bus
cado transformar el ambiente en el que 
vive; muchas veces ha intentado luchar 
contra las leyes naturales, pero existen fac
tores incontrolables que producen respues
tas a los factores externos, como por ejem
plo: la noche produce relajamiento y reposo 
y el día actividad métabo!ica, acción, ener· 
gía y estímulo. 

En un principio, el hombre relacionó estos 
ambientes con el color azul oscuro para el 
cielo nocturno ya que ese color le daba 
tranquilidad y paz; el amarillo claro para la 
luz del dia dandole esperanza y actividad; 
además asoció el color verde para la vega· 

3.- Cacho Jorge R. "Introducción a la ergonomía'. 
UNUM. México, 1992. 
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tación, autoconservlCión y defensa y el rojo 
lo relacionó con la conquista y el ataque. 

Max Lucher (psicológo Inglés) nos dice qua 
esta fue la causa por la que el hombre em
pieza a relacionar los coloras con su medio, 
hecho que se perciba desda la prehistoria, 
asociando conceptos, sentimientos y signos 
creando un verdadero lenguaje da colores. 
(4) 

En la actualidad los coloras se encuentran 
determinados por aspectos cuHuralas, 
ecónomicos y da función tanto técnica 
como semiótica, por ejemplo el color blanco 
se usa en hospitales, por ser un color que 
denota limpieza, frescura a higiene. 

El color apoya a todos los medios de comu· 
nicación, haciéndolos mas llamativos y es
pectaculares, por ejemplo el color puede 
ser de gran ayuda para apoyar la venta da 
un producto, teniendo en cuenta qua se use 
adecuadamente, ya que si es mal emplea· 
do, el producto no se venderá; si se va a 
escoger al lápiz para los sillones de un 
avión, se buscará que sea sobrio y agra
dable para evitar que la gente se aHara o 
se ponga nerviosa; dentro de un salón da 
clases se recomienda coloras corno el ver· 
da y ocre claro, ya qua refuerzan la concan· 
!ración y atención de los alumnos. (5) 

Como vemos el color es usado en todas 

5.· Cacho Marln, Jorge R. Introducción a la egono· 
mía para el diseñador grjfico. México D.F., 1992. 

partes sirviendo de gran apoyo, para comu· 
nicar, orientar e informar, requisitos que no 
se deben olvidar en la realización da una 
señalización. Se usa en: teatros, discote
cas, partidos políticos, campañas publici
tarias, hospitales; constituye por lo tanto un 
elemento esencial para el diseñador gráfico 
en la realización de sus proyectos. 

7.1.3. ¿ COllO ESCOGER UN COLOR? 

Para saber escoger el color se debe tomar 
en cuenta el impacto físico y psicológico 
que provoca en las personas de las dislin· 
tas culturas; no existe un sistema unificado 
y definitivo de las relaciones de los colores; 
de hecho existen muchas taórias sobre el 

color. Por ejemplo: si se utiliza el color 
verde en los países islamicos para lanzar 
un producto, causaría serios problemas por 
ser considerado color del profeta. 

Se tendrá que estudiar el significado de los 
colores de cada país para hacer llegar el 
mensaje correctamente. 

Pondremos un ejemplo con las diferentes 
estaciones del año: en México se asocia el 
color blanco con el invierno y en China se 
usa el color negro; el verano en México se 
representa con el color verde, en China con 
rojo; el Otoño con el color café en México y 
en China el blanco. 

Hay muchas diferencias en cuanto al uso 
del color, en cuánto a impacto se ha com
probado que afecta el estado de las par· 
senas. Si se le mantiene a una persona de
portista, encerrada en un cuarto donde pre
domine el color rosa mexicano, se verá que 
al poco tiempo sus defensas disminuyen 
hasta un cuarenta por ciento; en cambio en 
Estados Unidos un color rosa mas claro de
prime; mientras que en Japón es utilizado 
como significado de alegría. 
Al escoger un color se tendrá que hacer en 
base a un significado simbólico, ya que por 
si solo puede decir muchas cosas. El color 
puede utilizarse como una identificación se
cundaria o como un sistema de codifi
cación. 



7.1.4. LENGUAJE DEL COLOR 

Como vemos el color en general, no ha po
dido llegar a ser un lenguaje universal, ya 
que cada país establece sus normas. En 
México se ha estandañzado el manejo del 
color en señales de tráfico, señales de pre
vención, de seguridad y de información, 
adoptando un significado propio: por ejem
plo; el color rojo significa alto, prohibición; 
el azul, obligación; el amarillo y naranja, 
precaución, riesgo de peligro; el verde, 
condición de seguñdad; usando como con
traste el blanco y el negro se obtiene que el 
negro con el amarillo en rayas diagonales 
significará, ñesgo temporal en lugares de 
construcción, en escaleras, en agujeros, 
etc. 
Así se podrían numerar muchas condi
ciones que ya han sido establecidas y se 
deben llevar a cabo en la elaboración de 
señales. 

El color también es usado para reforzar la 
información visual, además de expresar lo 
que cada uno quiere decir, ya que cada 
persona tiene preferencias cromáticas dis· 
tintas estableciendo una escala propia. Hay 
distintos tipos de efectos que producen los 
colores ya que pueden expresar el humor, 
el temperamento, los ·sentimientos y la 
imaginación de las personas. 
Los colores pueden ser primarios o directos 
y secundaños o indirectos. 

SINTESIS ADITIVA 

Tienen la capacidad de hacer que un am· 
biente u objeto parezca alegre o triste, li· 
gero o pesado, caliente (rojo) o frío (azul). 
Se dice que un cuerpo es blanco cuando di
funde sin absorción las luces visibles que 
percibe. MEZCLA 

SUSTRACTIV.A 
Colores primarios 

Colores secundarios 

Coni>inacion de todos 
Jos colores 

Ausencia de color 

Rojo 
Azul 
Verde 

Magenta 
Cian 
Amarillo 

Blanco 

Negro 

Magenta 
Azul 
Amanllo 

Vooleta 
Verde 
Naranja 

Negro 

Blanco 

7.1.5. COLORES PRIMARIOS Y SECUNDA· 
RIOS 

Colores prjmarjos o djrectos (síntesis adi
tiva).· Son colores luz, variación de los co
lores pigmento que al irse mezclando van 
sumando longitudes de onda hasta llegar al 
blanco, llamando a este proceso síntesis 
aditiva, son colores que reflejan toda la luz. 

Los colores primarios luz o aditivos son tres 
fundamentales: rojo, verde y azul y sus 
mezclas puada dar practicamente todos los 
colores. 
Producen por sí mismos la luz blanca al 
combinarse y ninguno de ellos puede resul
tarde la mezcla de otros colores. 

Colores secyndarjos o jodjrectos (síntesis 
sustractiva).· Son colores que al mezclarse 
van absorbiendo la luz sin reflejarla, hasta 
llegar al negro, llamandose a este proceso 
mezcla sustractiva. Son tres fundamen· 
tales: cian, amarillo y magenta. 
Si se mezclan pueden dar colores secunda· 
rios como: naranja, verde y violeta. 
Se dice que un cuerpo es considerado ne
gro cuando absorbe todas las radiaciones 
que recibe. (6 ¡ (7 ¡ 

6.· Healey, Frederick. ' Luz y color' Ed. Anaya. 
Salamanca, España. 1971. 
1.· Fabris, S / Germani, R. ' Color. Proyecto y 

73 estética en las artes gráficas' Ed. Don Bosco. Bar
celona, España. 1976 
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7.U. DmlENSIONES DEL COLOR 

El color tiene tres dimensiones: el matiz, la 
saturación y el brillo. 

.El.mali1.· Es el color mismo o croma ( exis
tiendo más de cien), es la longitud de onda 
dominante. Existen tres matices primarios 
y son: amarillo rojo y azul. (cada matiz pre
senta diferentes características) 
El amarillo se considerá mas cerca de la 
luz y el calor; el rojo, es mas emocional y 
activo; mientras qua el azul es pasivo y 
suave. 
El amarillo y el rojo tienden a expandirse y 
el azul a contraerse. Además de los mati
ces primarios existen los secundarios que 
son: naranja, verde y violeta. Estos a su 
vez si se mezclan, se pueden obtener dife
rentes matices. Por ejemplo el amarillo es 
el matiz mas próximo al blanco, a la luz; el 
púrpura es el más próximo al negro, a la 
oscuridad. 

La saturación.- Es la pureza del color en 
relación al color puro mas próximo del que 
se trate. El color saturado es simple, primi
tivo, compuesto de matices primarios y se
cundarios. Entre mas intensa o saturada es 
la coloración, se dice que está mas cargado 
de expresión y emoción. 

El..lllilkl.· Va de la luz a la oscuridad, de la 
transmisión a !a reflexión, de la luminocidad 

al brillo; es el valor de las gradaciones 
tonales. La ausencia o presencia de color 
no afecta al tono que es ct:i'stante. Al au
mentar o disminuir la saturación el tono si
gue sin modificarse. 

7.1.7. El SIGNIACADO DE LOS COLORES 

Así como hay muchas teórias sobre el co
lor, también existen distintos significados 
para cada uno de ellos, este cambia depen
diendo de la cuttura o el país del que se 
trate, estas relaciones son expuestas por 
Atton Cook y Robert Fleury en su libro 
'Type & Color'. 

~ Es la luz que se difunde, sugiere 
pureza inocencia, paz calma, annonía, lo 
innaccesible e inexplicable. No tiene 
carácter y da la impresión de vacío, infinito, 
silencio, posibilidad. Los orientales lo aso
cian con la muerte . 

Ne.grQ.: Es el opuesto a la luz, es el color 
de la disolución, de la tristeza, de la sepa
ración. Detennina sensaciones negativas 
de escondido, velado, muerte. asesinato, 
desesperación, ansiedad; así como sensa
ciones positivas como: elegancia, sobrie· 
dad, nobleza, serenidad y poder. Es el co· 
lor de mayor resonancia, de una unidad 
rígida sin ninguna peculiaridad. 

~ Es el color que iguala todas las 
cosas, sin influir en ellas. Expresa descon
suelo, aburrimiento, pasado, vejez, ausen
cia de vida. No tiene carácter, sin posibili
dades. Simbolo de indecisión y falta de e
nergía, expresa un estado dudoso y neutro. 
Cuando el gris es mas oscuro aumenta la 
monotonía y la depresión. Casi siempre se 
escoge como color de fondo. 

~ Se considera el color mas calmado, 
no expresa alegría, ni tristeza ni pasión. Es 
pasivo y tranquilizador, da seguridad y au
toestima. Se le asocia con la naturaleza, 
vegetación, juventud, frescura, prosperidad, 
celos, envidia, desprecio y enojo. Se usa 
para tratar enfennedades mentales como: 



histeria o fatiga nerviosa. Induce a tener 
paciencia. 
En combinación con el amarillo le da 
fuerza, pero con azul se vuelve serio y pen· 
salivo. 

A¡¡¡¡.: Es el signo del agua, es un color frío, 
sereno, pasivo y tranquilo. Expresa confían· 
za. madurez, reserva, fidelidad, afecto, paz 
y armonía. Parece ser ligero y aéreo, pero 
es reservado y parece alejarse. Es el color 
más calmante y se ha comprobado que re
duce la presión arterial, baja el pulso y la 
respiración. Es preferido por la mayoría de 
los adultos. Su significado según su uso es 
para señales de seguridad, equipo de 
reparación, auxiliar para propósitos de or· 
. ganización instrucción o información. 

f!gjg.,: Es el color mas excitante y el menos 
discreto, se le conoce como al color de la 
carne y se le asocia con: luego, sangre, 
fuerza, vivacidad, virilidad, masculinidad, 
péligro, acción, agresividad y dinamismo. 
Es un color cálido que impresiona por 
severo, digno, benevolente y encantador. 
Ejerce gran influencia sobre al estado de 
ánimo de las personas. Con este color sube 
la presión sanguinea y se acelera la res· 
piración. 

twanii.: Expresa mas radiación y comuni
cación que el rojo, es cálido como el fuego, 
puede ser reconfortante y estimulante por 

lo que calma o irrita. Es el mas visible des· 
pues del amarillo. 

Amarilll2..:. Es la luz solar, es un color que 
se asocia al buen humor, y significa: juven· 
tud, alegría; así como: odio, egoísmo y pla· 
car. Es estrovertido y vivaz, y muy estimu· 
lante de la vista por ser el mas luminoso. 

~ Es meditativo y místico, calmante, 
triste, melancólico, engañoso y digno. In· 
dica ausencia de tensión. En la época de 
Cleopatra era muy difícil de conseguir y ex· 
tremadamente caro por lo que se le asocia 
con la aristocracia, lo magnifesante y la 
realeza. Entre mas lila mas mágico se vuel· 
ve, sil'!ificando fuerza realeza, espirituali
dad, nostalgia; psicologicamente se le aso· 
cia con: la vanidad y el ingenio y en seguri
dad precaución contra el desperdicio y ma· 
teria!es valiosos. 

~ Es el color más realista, su efecto no 
es vulgar y representa la vida sana del tra· 
bajo cotidiano. Significa melancolía po
breza, esterilidad y escasez. Psicoló· 
gicamente conciencia de trabajo y confían· 
za; como seguridad se usa para aceite min· 
eral, vegetal y animal. 

Ocre oscurp marrón • Se da de la mezcla 
del amarillo-rojo-y azul. Se le ve como cor
dial, amable, cálido y noble. Determina co· 
sas concretas y prácticas como la fuerza, el 
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vigor y la resistensia. 

Tonos de color en oastel.· Son similares 
sus características a los tonos donde se 
derivan, pero más suaves, representan in
timidad, afecto, todo lo que a uno le gus
taría contemplar cuando se encuentra en si
lencio o soñando. 

Para determinar la preferencia de los colo· 
res, en Estados Unidos, se hizó una en
cuesta a mas de veinte mil personas sobre 
la preferencia de los colores, determinando: 

• En hombres y mujeres: Azul, rojo, verde, 
violeta, anaranjado y amarillo. 
• En niños son preferidos los colores cá
lidos como amarillo y anaranjado. 
• En los adultos en general, colores reposa
dos y tranquilos como azul y verde. 

No hay que olvidarse que el color tiene que 
ver mucho con la legibilidad de un texto ya 
que nos da sensaciones de lejania o cer· 
canía, de grande o pequeño, de alegre o 
triste. los colores claros parecen aumentar 
el tamaño ds las cosas y los oscuros las 
disminuye y las acercan 

La aplicación del color en placas con ti
pografía o texto, tiene que tener correspon
dencia con el color del fondo previendo que 
si se coloca sobre fondo blanco las letras 
pareceran mas oscuras y grandes y sobre 

fondo negro pareceran mas claras y 
pequeñas. El orden de legibilidad de un tex
to en color, sobre un fondo de color es el 
que se presenta en el siguiente cuadro: 1WJ 
(9) 
Los colores además de ser tan importantes 
a nivel gráfico, alteran todo lo que nos 
rodea. Dentro de los productos alimenticios 
suguieren sabor y olor, dando sus propias 
carácteristicas y propiedades; en el área 
laboral se toman en cuenta para ayudar al 
obrero a la identificación de señales; en las 
oficinas establece un ambiente agradable 
para poder trabajar a gusto; etc. 

El color es, representa y deja ser, donde 
quiera que este en todo momento. 

l!H ORDEN DE LEGIBILIDAD DE UN TEXTO SOBRE UN FONDO 
DE COLOR 

1. Negro sobre amarillo 
2. Amarillo sobre negro 
3. Verde sobre blanco 
4. Rojo sobre blanco 
5. Negro sobre blanco 
6. Blanco sobre azul 
7. Azul sobre amarillo 
8. Azul sobre blanco 
9. Blanco sobre negro 
1 O. Verde sobre amarillo 
11. Negro sobre naranja 
12. Rojo sobre amarillo 
13. Naranja sobre negro 
14. Amarillo sobre azul 
15. Blanco sobre verde 

9.· Richlige Farbe-Erfolgneiche. 'Packing. Dr. Jean
Pal Favre'. ABC. Verlag, Zuñch. 1969. 

16. Negro sobre rojo 
17. Azul sobre naranja 
18. Amarillo sobre verde 
19. Azul sobre rojo 
20. Amarillo sobre rojo 
21. Blanco sobre rojo 
22. Rojo sobre negro 
23. Blanco sobre naranja 
24. Negro sobre verde 
25. Naranja sobre blanco 
26. Naranja sobre azul 
'27. Amarillo sobre naranja 
28. Rojo sobre naranja 
29. Rojo sobre verde 
30. Verde sobre naranja 

,, 



7.2. TIPOGRAFIA (EL ALFABETO) 

Dentro del diseño de un sistema de 
señalización uno de los factores mas impor
tantes es determinar el tipo de alfabeto que 
se va a utilizar. 
Entendiendo como alfabeto al conjunto de 
signos que sirven para establecer una co
municación, son las letras que conforman 
una lengua. (10) 

También se le dice al conjunto de un deter
minado número de signos que conforman la 
parte básica de un lenguaje y está com
puesto de mayúsculas (letras mayores de 
un alfabeto escrito) y minúsculas (letras 
menores que nacieron en el s.XV con la in· 
troducción de la letra cursiva por Aldus 

4~/\<l=lYI 
®'>v/\ 0W, ~; 
O? "'Q<\W 

10.· Larousse, diccionario visual, Ramón García 
Pelayo. p.21. México 1985. 

Manutius del renacimiento italiano). 
En número hay 25 letras sencillas y 4 com
puestas o dobles (ch, 11, ñ, rr) dando un to
tal de 29 letras del alfabeto. Las primeras 
letras titulares para comercios y publicidad 
aparecen hacia el siglo XIX. 

El uso del alfabeto como elemento del 
lenguaje visual fue utilizado antiguamente 
por chinos, fenicios, griegos, latinos y ro
manos aunque se sabe que su constitución 
data de mucho antes de Cristo. 
Estructurado en proporción áurea el alfa
beto romano es tomado como módelo de 
los demás alfabetos que se han creado 
desde entonces. 
Teniendose al lenguaje cuneiforme, los 
jeroglíficos, los signos geómetricos, los sig
nos prehistoricos y las primitivas pic
tografías cretenses como fuentes que de al
guna forma influyeron en la creación del al
fabeto. Actualmente el alfabeto se aplica en 
carteles, encabezados, cartas, boletos, 
señalización con diferencias de peso, 
tamaño y forma de letra. 

7.2.1. TIPO DE LETRA 

Hay diferentes tipos de alfabetos que se 
han inventado al paso de los años, entre 
los cuáles se clasifican: 

Por sus caracteristicas básicas 
An!jguo - Estilo desarrollado en el Re-

nacimiento, principalmente con el trazo natu
ral de la pluma. Denota antiguo, rústico, 

clase y sobriedad. (Palatinos, Garamond, 
Caslon) 

~- Desarrollado en el priódo Gotico, 
conocido como alfabeto de letra negra. Su 
trazo es agresivo, cortante y de forma 
sajona, evoca antiguedad, lejanía, 
abolengo, trabajo artístico y artesanal. 
(Textura, Fraktur) 

Transüorjo • Influencia principal del estilo 
antiguo pero la pluma se toma de forma 
horizontal. Demuestra clase, tradición, se
riedad, etc. (Kerville, Blunmer) 

de Philofophie. 

ABCDEFG 
HIJLMNO 

de Cic:éro. 

ABCDE 
de Saint-augufiin. 

FGHK. 
JMLNJ 

n 
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Modtmo • tonnado por letras delgadas y 
gruesas cortado a pico. Rompe con el estilo 
Antiguo conservandose clásico. (Caledo· 
nian, Modem) 

CHESNUT STREET THEATRE 
:".,,...,, ,.....,. ••t11.•na. .¡;;¡¡ 

Plt.l(J- <>r ADM•-1or.. 

r=~;~-r-~-· ~~§ ==--==~~~·=-= 
~ 

7.2.2. CARACTERISTICAS 

Los alfabetos se relacionan por sus carác
leristicas· lipográficas: 

--'"'·""-T••- 0----.. ··-
Letras de patín cuadrado.- Se divide en al- SUMM-E:-Í:¡.····8··E·-·A·-8·· 0N·~Porsu FORMA: Alta, baja o itálica. 
!abetos de uno, de dos, y de pesos inver- Por su PROPORCION: Condensada, nor-
!idos. Da idea de mecanización, geome- PLEASING ENTERTAINIENTS! mal o extendida. 
trización, y modemismo.(Clarendon, Egyp- C>P'lB::Ell.A."lt"XC~Por su PESO: Ligera(light), media-
tian) """ ~ ll m na(medium) o negra (bold). 

~Letras con patines, formadas~ p .. ~ f /Un alfabeto puede reunir varios de estos 
líneas pequeñas que se cruzan al final de GENTEEL COMEDIES/ elementos, al mismo tiempo. 
las partes principales de las letras. Es un ·-·-····---· .. - 7 
estilo acogedor y clásico. (Times, Caslon) SIG N~ª ... ~~RINI · 

MRS_._, __ A_,_o,._ A_ .. _K_, ING, 7A.2D.E3C. u"A. DOCO?MO ESCOGER El ALFABETO Sao Serjl - Son letras sin patines y son la .. _ 
mas legibles por su simplicidad y forma, ~l)~ J1Jl~::ll)l] ~~a}~J~ 
crean un estilo limpio y moderno. (Hel- ·•· .. ·-·-··· ·.c..-·-'-'·-=----
vetica, Futura, Univers, Eurostiie). .. ... Ti·no.~~:-~:~-~.'.:':ª:"!:-_J~~·'.~ n. •MM 

Caligráfica - Derivados de la escrttura a 
mano, trazandose con pluma o con pincel. 

sm_.: Se le dice a la letra común 
manuscrita, denotan seriedad, belleza y 
fluidez con un rasgo casual y dinámico. 

~ Pudiendo ser con outline, inline. 
sombras, condensadas, y otros elementos 
gráficos como con doble raya, con forma de 
animales, etc. 

PERFECfTIOR! 
Or, Thr :tluld or )lun'ltf'r • 

... ~..._ ........ -
IL.\Tl: o aan:"' .• ,,,. ...... , •. "111" .. UU, ~l~G 

IRISH LIO¡N! 

MR. LYSANDER THOMPSON, 
Tbe C•l•brated Comedia.n. 

Ruder Emil. Manual de Diseño tipógrafico. 
Ed.Gustavo Gili. 

Es de suma importancia saber escoger el 
tipo de familia apropiado para el sistema de 
señalización determinando lo siguiente : 
- el tipo de institución del que se trate (de 
gobierno, particular), 
- el contexto (estilo arquitectónico del edifi
cio), 
- la distancia a la que se leerá el mensaje, 
• tamaño del área de aplicación del men· 
saje, 
·tamaño de la letra (de 10, 8, 30, puntos), 
• ·el peso (regular, light, medium, bold, 
itálica); 
- la cantidad de letras que contenga el men
saje; 
- distancia requerida para mayor legibilidad; 



- importancia del mensaje (affabeto prima· 
rio o secundario); 
• tipo de letrero (san·blasteado, iluminado, 
martelinado, madera, metal, serigrafía); 
• tamaño de letra en relación con el mate· 
rial utilizado; 
• capitalización de las letras: mayúsculas 
iniciales, minúsculas o mayúsculas y 
minúsculas, etc., 
- estilo que se busque (San serif, serif, 
tradicional, decorativo), 
• espaciado que se necesite (inter1etrado, 
interlineado), etc. 
- ubicación, 
·color fondo-figura, figura-fondo. 

Para este proyecto se preeverá que los 
primeros en utilizar la familia Helvetica para 
sistemas de señalización fueron los suizos, 
por su limpieza y claridad, y se vió que más 
adelante fue adoptada por otros lugares del 
mundo. Se escogió por ser la mas legible 
por no tener Serifs, por lo que ofrece buena 
velocidad de lectura y por ser la mas ade
cuada para el sistema. Otros tipos son 
Avant Garde, Univers, Futura, Times, etc. 

- institución de gobierno, Instituto Nacional 
de Comunicación Humana, 
• estilo arquitectónico del edificio moderno 
de los años , 
- la distancia a la que se leéra el mensaje 
dependerá si se trata de pasillo, paredes o 
puertas, 

- tamaño del área de aplicación del men
saje depende de la importancia de este 
- tamaño de la letra 44 puntos en letreros 
pequeños, de 30 puntos en letreros de dos 
renglones, y de 15 puntos en letreros 
pequeños para nombres de personas. La 
distancia efectiva de visión es de 6mts. y 
los puntajes son dados en base al puntaje 
que marca la computadora (AMIGA· 
Commodore 500). 
• el peso es bold normal, 
- la distancia requerida para mayor legibili
dad es de 30cm. si se lee de 4.28 a 4.57 
mts. aproximadamente, esta medida se 
toma a partir del ángulo visual óptimo del 
percentil mexicano.la legubilidad varía de 
un símbolo a otro, de un estilo a otro, de 
color, de luz, (Pictorial Symbols) 
- tipo de letrero se propone en serigrafía 
por ser barato o en vinil por rápido y resi· 
tente sobre un material que se llama es· 
tirano o sintra de 1 pda. de espesor. 
• capitalización de las letras se hará con le
tras mayúsculas iniciales en nombres pro
pios y minúsculas en letreros en general. 
- el estilo es tradicional, 
- espaciado que se necesite en el interli· 
neado es de las terceras partes de punto 
de la letra escogida, para darle aire a las 
letras que suben y que bajan, 
- la ubicación de los letreros será siempre 
debajo del símbolo como refuerzo del mis· 
mo, y para letreros con nombres propios 
irán sobre la puerta o vidrio mas accesible 

- - [~~iif lE~t~ ílli n~:7:'..t 

SA!.iR Df !.A G.J,_¡U fECA 
para la lectura, 
• color figura-fondo es de color azul por ser 
un color coorporativo de la institución. 

7.2.4. ALFABETO PRIMARIO Y ALFABETO 
SECUNDARIO 

Tendremos un alfabeto primario que se uti· 
lizará para la mayoría de los textos (los 
más importantes); y un alfabeto secundario 
utilizado para tex1os no tan importantes 
(nombres de doctores en los consultorios) o 
para textos mas largos de dos o tres ren
glones. 
Ambos alfabetos, deberán ir en relación 
uno con otro para que se vean de la misma 
familia. Deberán ser compatibles, eligiendo 
primero el alfabeto primario y para el alfa· 
beta secundario se podrá variar el puntaje 
del mismo. 
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VIII REQUERIMIENTOS A 
ESTABLECER PARA EL 
PROYECTO 

Una vez que se detecto la falla de 
sellalización dentro de las instalaciones 
del Instituto Nacional de la Comunicación 
Humana, se realizará una lista de requerí· 
mientos de disello para determinar con 
mayor exactitud las características y linea
mientos que se deben tomar en cuenta, 
para el óptimo desarrollo del proyecto; 
como por ejemplo: nivel socio económico 
del usuario que asiste a las instalaciones, 
ias condiciones ffsicas{climáticas) a las 
que se podrá efrentar el sistema, la consi· 
deración de altura y el tamai\o de la letra 
que tendrá que llevar la sellal o directorio, 
la cantidad de sellales y su ubicación den
tro del contexto arquttectónico, los requisi· 
tos legales y normativos que se deben 

tomar en cuenta para s11 concepción e im
plemenlaeión, entrt otros conceptos. los 
requerimltntoa son lndicldor11 sobre el 
rendimiento que un producto debe cumplir. 

1.1. REQUERIMIENTOS GENERALES E 
INDISPENSABLES 

a) Debem conlener elementos gráficos, 
elementos de direccl6n e identificadores. 
b) Crear un sistema gráfico con los ele
mentos anteriores, interrelacionados entre 
si. 
c) Tendrá que tomar en cuenta a personas 
analalbetu y letradas. 
d) El texto se presentará en castellano, de
tenninado por el tipo de us{slio que asiste 
al lnstttuto. 
e) El sistema tendrá que ser graficamenta 
universal para que se comprenda por per· 
sonas de ólferentes culturas y ólferentes 
edades. 

8.2. REQUERIMIENTOS ESTETICOS I 
FORMALES 

a) Tomar en cuenta el contexto arqui
tectónico, para lograr armonía y normativi· 
dad con las instituciones que comprende el 
Sector Salud en nuestro país. 
b} Tomar como base un orden geómetrico 
para lograr que sus partes se relacionen 
entre si, en: uso de figura-fondo, formato, 
escala y limitantes de figura. 

c) Dirigir lo• elemento• hacia uptcto1 ale
gres y agradlb!es, para disminuir la ten-
116n del entorno que en caclonu M pre
senta agresivo 11 paciente Infantil. 
d) Buscar sencllez en su formación, para 
facilitar un ,.ido aprendizaje. 
e) Crear un equilibrio y proporción visuel, 
para que exista correspondencia formal y 
funcional entre todos sus elementos. 
f) Lograr la combinaci6n di los elementos, 
dando como resultado una aplicación sis· 
temática y la formación de una familia. 

U. REQUERIMIENTOS ERGONOMtCOS 
Y ANTROPOMETRICOS 

a) Tomar en cuanta altura visual, en 
relación al percentil del 2.5 al 97.5 de la 
población mexicana adulta, de ambos se· 
xos. 
b) Buscar que el mensaje se comprenda 
por el usuario, en el momento que lo re
quiera. 
c) Evitar ángulos t!blicuos de visión y otras 
perturbaciones visuales, tomar en cuenta 
una intensidad lumínica deficiente. 
d) Considerar que se vea el mensaje 
gráfico claramente a una distancia minima 
de 15m. (medida determinada en relación 
al tamaño de la señal y de acuerdo al es
pacio físico del lugar). 
e) Considerar que se lea el mensaje es· 
cmo a una distancia de 5m. (medida deter· 
minada en relación al tamaño de la señal y 
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de acuerdo al espacio físico del lugar). 
1) Buscar que se comprenda el mensaje es
crito aplicando frases cortas. Evitar am
biguedad (información confusa) o verborrei
ca (exceso de información). 
g) Tomar en cuenta al aplicar texto, utilizar 
una tipografía de fácil lectura. con letras 
claras y sin rasgos superfluos. 
h) Determinar la capacidad para poder am
pliar o reducir el tamaño de los elementos, 
sin perder su significado. 
i) Distribuir los elementos en lugares es
trategicos para su buena visibilidad y 
seguimiento. 
j) Definir al escoger color, sus significado 
psico-fisiológico, en relación con el contex
to. 
k) Determinar un orden lógico de lectura 
para el sistema. 

8.4. REQUERIMIENTOS ESTRUCTURA· 
LES 

a) Utilizar para su producción materiales re
sistentes. 
b) Contener el menor número de compo
nentes posibles, para facilitar su colocación 
y reubicación en otras áreas. (dependerá 
del diseño y de los materiales que se esco
gan) 
c) Mantener sus componentes en óptimo 
estado para su duración y en caso de ele
mentos faltantes sustituir o reparar. 
d) Evitar acumulación de productos agra-

sivos que puedan afectar a las carac
terísticas del material. 
e) Proteger contra robo y vandalismo. 
f) Incluir esquema de colocación en corres
pondencia con las distintas opciones que 
se presenten. 
g) Determinar medidas en base a la nonna
tividad establecida por el material escogido. 

8.5. REQUERIMIENTOS PARA MATERIA· 
LES 

a) Deberá resistir a las condiciones 
climáticas que presente el medio ambiente, 
como al agua, al calor y a los rayos ultravi
oletas. Tomar en cuenta factores especifi
cos que afecten a la ciudad de México. 
b) Deberá resistir a los agentes comunes 
de limpieza, a la abrasión y la corrosión. 
c) Deberá resistir al impacto, ser flexible y 
evitar craquelamiento. 
d) Tendrá que existir en el mercado na
cional; en colores, especificaciones, pre
sentación, tamaños, formas y ca
racteirísticas determinadas por el material. 
e) Evitar que requiera de mucho manteni
miento. 
f) Buscar un acabado de superficie plana, 
para evitar texturas y vólumenes. 
g) Buscar un peso ligero, para faciltar su 
colocación y reubicación. 
h) Tendrá que ser un material comercial, 
que ya exista en el mercado y tenga distin
tos proveedores. 

i) Buscar economia y calidad del material, 
ya que la Institución no cuenta con recur
sos destinados a estos sistemas. 
j) Encontrar el proceso adecuado para la 
elaboración de un tiraje por unidad o 
medio. 

6.6. REQUERIMIENTOS ECONOMICOS 

a) Tomar en cuenta que la Institución cuen
ta con escasos recursos para su produ
cción. 
b) Buscar el material mas accesible en 
base a la lista de requerimientos y a las 
condiciones económicas. Buscar la mejor 
relación entre vida útil y precio. 
c) Buscar que se produzca por unidad o por 
un tiraje medio, cuidando de no aumentar 
su costo. 

8.7. REQUERIMIENTOS LEGALES 

a) Conocer de normas y leyes que existan 
en construcciones o institutciones para la 
elaboración de estos sistemas. 
b) Mostrar disposiciones dictadas por la Se
cretaria de Salud, publicadas dentro del 
Diario Oficial de la Federación (miércoles 4 
de diciembre de 1991) donde se establecen 
requisitos arquitectónicos para facilitar el 
acceso a inválidos a los establecimientos 
de atención médica del Sistema Nacional 
de la Salud. 



Artículo 1. Esta norma técnica es de orden 
público e inter•s social y tiene por objeto 
establecer los requisitos que deberán 
cumplir los establecimientos de atención 
médica del Sistema Nacional de Salud, con 
el propósito de facilitar el acceso de los 
inválidos a dichos establecimientos y con
tribuir a su integración social. 

Art.2.- Esta norma técnica es de observan
cia obligatoria para los eslablecimienlos de 
alención médica del Sistema Nacional de 
Salud y su aplicación corresponde a la Se
cretaría de Salud y a les Gobiernos de los 
Estados en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Art.3.- En espacios físicos que normal
mente tengan señalamientos que indique su 
uso, deberá haber letreros con las sigu
ientes especificaciones: 
1) Las letras y demás símbolos interna
cionales de ubicación, deberán ser de 6 
cm. como mínimo y de color constrastante 
con el fondo. 
2) Las letras y los números deberán estar 
realzados para que sean identtticados con 
facilidad por ciegos y débiles visuales. 
3) Los letreros deberán colocarse en la 
pared que esté al lado de la perilla de la 
puerta, a 1.20m de altura. 
4) La ubicación del servicio de teléfonos y 
elevadores, deberán ser de 6cm. como 

minímo, legibles, identificables al tacto y de 
colores contrastantes. 

Art.5. - En las áreas de teléfonos públicos, 
deberá haber cuando menos uno colocado 
a 1.20m de altura de manera que el disco 
o los botones marcadores y el auricular 
están al alcance de una persona en silla de 
ruedas. (El sellalamiento que indique telé
fono tendrá que aedcuarse a la misma al
tura). 

Art.7. - La construcción o modificación de 
·las instalaciones de los establecimientos de 
atención médica deberán cumplir los re
quisitos arquitectónicos en esta norma, mis
mos que deberán estar enfocados a entra
das, puertas, rampas, escaleras, escalo
nes, elevadores, pasillos, sanitarios y esta
cionamientos. {El señalamiento tendrá que 
adecuarse a estos requisitos). 

Art.8.· Los establecimientos para la 
atención médica, deberán contar con una 
entrada a nivel del piso {se señalara el a
cceso a esta entrada), con las siguientes 
características: 
1) Fácil de identificar (con color, texto, etc) 
2) Las puertas deberán abrirse facilmente. 
(se deberá tener cuidado que cuando se 
mantenga una puerta abierta no tape la 
visión al señalamiento) 

Art.10.- Para facilitar la identificación de la 
entrada a las personas con deficiencias vi
suales, la puerta, o su marco deberán tener 
colores que contrasten con los de la pared. 

Art.16.- Dentro de las escaleras.· Para fa· 
cilitar el uso a personas con deficiencias vi
suales, se pintarán de colores contras· 
tantas el borde frontal en los peldaños su
perior e inferior y los descansos. 

Art.18.· En el caso de contar con ele
vadores. Los elevadores para usuarios 
tendrán las siguientes características 
1) Ubicación cercana a la entrada principal. 
2) Señalamientos claros para su focali· 
zación. 
3) Puerta con anchura mínima de 1m 
4) Controles de llamada colocados a 1m 
de attura. 
5) Dos tableros de control, uno a cada lado 
de la puerta y a una altura de 1.40m 
máximo. Los botones de control deberán 
tener números arábigos en relieve además 
de alfabeto en Braille. 
Art.19.· Los pasillos de comunicación de
berán contar con las siguientes carac
terísticas: 
1) Señalamientos claros y precisos. 
2) Anchura miníma de 1.30 metros. 

Art.21.· Los pasillos dispondrán de: 
1) Señales de aviso de precaución como 
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ala1T1111 dt fuego o temblor, que deberán 
ser audlllts y villllt•. 
2) Los sistemas dt emergencia deberán 
proporcionar sellales audibles y visibles. La 
sella! audible dtbe ser un sonido intermi
tente, en tanto que la sellal visible debe ser 
una lámpara de destellos. 

Art.22.· En los bailos se manejará un 
símbolo de mujer para sanitario de mujeres, 
y un hombre para el sanitario de hombres, 
también se sellalará cuál es el adecuado 
para personas inválidas en silla de ruedas. 

Art.24.· En el área de regaderas también se 
especificará cuál es la reservada para 
inválidos. 

Art.26.· En auditorios se debe dejar una 
área destinada para inválidos a nivel de a
cceso y cercano a la salida de emergencia 
con una medida mínima de 1.00 por 1.40 
m de altura, con barandal de apoyo a am
bos lados. Se indicará una simbología en el 
piso, pintada de color amarillo con pintura 
de esmalte reflejante. 

Art.29.· Se deberán reservar áreas exclusi
vas de estacionamiento para los au
tomóviles que transportan inválidos, con
tando con dos lugares como mínimo con las 
siguientes características: 
1) Ubicadas lo mas carca posible de la en-

trada al edfificlo. 
2) Las medidas del cajón serán de 5 por 
3.80m 
3) Señalamientos pintados en el piso con el 
símbolo internacional de acceso a inválidos 
en medio del cajón y un letrero colocado a 
1.60m de altura. 
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XI MATERIALES, TECNICAS 
Y PROCESOS [ Sfl 

9.1. INTRODUCCION 

Hay que realizar una correcta y cuidadosa 
selección de los materiales, las técnicas, 
los acabados y los procesos para la elabo
ración del proyecto final, ya que las 
señales además de ser legibles y tener 
buen aspecto, tienen que ser de gran re
sistencia a los agentes climáticos, a la 
limpieza, además del vandalismo; su pro
ducción debe ser sencilla y las técnicas de 
impresión correctas al material que se es· 
cogio. 
William Noonan, dentro de 'Gráfica en el 
entorno', nos dice que: 'el diseño funciona 
cuando todo es armónico en color, textura. 
forma y material'. 

Alarcón V, Gonzalo. 'Señalización y Gráfico arqui· 
tectónicos'. Edil UAM·Azc. México,D.F. 1990. 

Para determinar los materiales apropiados 
(independiente que se trate de una señal 
interior o exterior, se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 
• La dureza del material, 
• Disponibilidad del material en los tamaños 
requeridos por el diseño, 
• Costo del material, 
• Disposición del material para poder ser 
manejado en la forma que se requiera, 
• Color y aspecto. 
• Factores de mantenimiento, 
·Acabados disponibles, 
• Aplicaciones del texto, 
• Resistencia al vandalismo, 
• Resistencia a la intemperie. 

En la selección de la técnica empleada se 
debe tomar en cuenta: 
·Fabricante, 
• Costo mano de obra, 
• Capacidad de tiraje, 
• nempo de producción, 
• Color y aspecto, 
• Durabilidad, 
• Factores de mantenimiento, 
• nempo de vida del producto terminal con 
la técnica utilizada. 

En cuanto al proceso (fases que se siguen 
en la elaboración de algo) el diseñador 
tomará en cuenta: 
• Inspección periódica en la instalación de 
las señales, 

Manual de alumbrado Westinghouse' Ed.Dossat, 
S.A. México. D.F. 1985 

·Contrato con el fabricante, 
• Verificar las entregas en el tiempo acor· 
dado, 
Si las señales van a ir en espacios interio· 
res se pueden usar casi todos los materia· 
les ya que no es necesario tomar en cuenta 
las condiciones climáticas. Se pueden uti· 
lizar banderas o estandartes, realizadas en 
hojas delgadas de acero inxidable, tela y 
diferentes tipos de plástico. 
Los mismos fabricantes saben del tipo de 
tinta óptimo para cada material. Pero 
cuando van a ir en espacios exteriores, se 
presenta el problema de las condiciones at
mosféricas, ya que están expuestas al sol, 
a la lluvia, al polvo al aire, al viento, al van· 
dalismo y a la contaminación. 

íMI' ru 
iblio!eca del Conslruclor. Serie Maderas de Méxi

co. Cámara Nacional de la Industria de la Constru· 
cción. México, D.F. 
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El material que se escoga deberá ser 
durable. que resista a la decoloración, y al 
desgaste. Si se utilizan banderas o es· 
tandartes se recomienda la tela acrílica. 

1.2. PROCESO PAODUCl1VO Y TECNlCAS 
PARA LA ELABORAC10N DE SEÑALES 

Los procesos son la manera en que se va a 
realizar la producción, desde la entrega de 
originales (imágen que sirve de base para 
la producción en cualquier sistema de re· 
producción) hasta el producto final o sea el 
método a seguir para su realización. 

La impresión se puede usar tanto para la ti· 
pografía, como para los símbolos; su venta· 
ja es que existe una manera ideal para im· 
primir sobre cualquier material. A conti· 
nuación se describe brevemente algunos 
métodos de impresión, los mas conocidos y 
utilizados en el medio de ia producción del 
diseño. 
1) ~.·Es un método de impresión 
manual, considerado como uno de más 
sencillos y económicos. El diseño se im· 
prime haciendo pasar la tinta a presión, en· 
tre las áreas abiertas de una malla de 
seda, previamente restirada (tensa) sobre 
un marco de madera o aluminio. Por medio 
del rasero se distribuye la tinta de modo 
regular a tráves de la malla. 

Se bloquean las áreas (por fotoemulsión o 
transparencia) que no se impriman, de
jando las áreas que se van a imrimir. 
No requiere de mucho gasto, ya que la mis· 
ma malla se puede usar para diferentes 
colores e impresiones. 
Se pueden imprimir las copias que uno re
quiera, y casi sobre cualquier tipo de mate
rial (con las tintas adecuadas). La tinta 
seca por lo general con rapidez, por lo que 
se pueden imprimir varios colores al mismo 
tiempo. Entre los materiales donde se 
puede imprimir están: papel, cartón, ma· 
dera, plásticos, metales y vidrios. 

2) .Bó1ullt.· Método utlilizado en su mayoría 
para letreros de vida muy corta, empleando 
tipografía muy variada, con gran variedad 
de colores. No es un método de gran cali· 
dad, ya que no se puede controlar con la· 
cilidad la caida de la tinta sobre el material, 
por lo que es necesario recurrir a un ex
perto. Se aplica generalmente sobre man
tas de tela, plástico, paredes, etc. 

3) Estampado en caliente.- Se imprime por 
medio de 'tipos' de metal caliente (por elec· 
tricidad), a tráves de una lámina o película 
que transfiere el color por la acción del 
calor. Proceso laborioso que deja un aca
bado duro y permanente, por la profundi
dad a presión de la fundición (aprox. de 10 
mm.). 
Este proceso evita el vandalismo en áeas 



interiores como exteriores, ya que se 
puede proteger con una película protectora 
transparente. Se pueden imprimir inclusive, 
colores metálicos, pudiendose aplicar a pa· 
peles (por ejemplo portadas de libros). ma· 
terial vinílico, y en otras superficies. 

4) Esténciles.· Es de los métodos más 
baratos y rápidos utilizado para hacer le· 
treros, se pueden aplicar a mano, por lo 
que faci!Ha la reproducción extensa y en 
cualquier superficie. Las letras se encuen· 
tran conectadas entre sí por medio de un 
puente. Se aplica tinta por medio de una 
brocha especial (para áreas rugosas como 
la superficie de un costal o cemento), rodi· 
llo (usado en superficies lisas, produce la 
imágen más precisa) o con laca o spray 
(seca rápido y es el más utilizado}. 

5) Pintura con atomjzador .• Se emplea en 
la rotulación, técnica que se realiza cor. 
una plantilla enmascarillando las zonas que 
no se van a pintar y pintando después con 
pintura en aerosol. 
Suele usarse como attemativa para la seri· 
grafía, sobre todo para tirajes cortos y de 
formas poco corrientes. 

6} Chorro de arena o Sanblas.· Se alabará 
una mascarilla de papel adherente, o de 
goma plástica, la cuál absorbe el impacto 
de las partículas de arena proyectadas con· 
tra el material. La imágen se produce por 

Mulherin, Jenny. 'Técnicas de representación para 
el artista gráfico'. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 
España. 1990 

abrasión de la zona que no fue protegida 
por el mate-rial. 
Una vez lograda la profundidad deseada 
puede realzarse con un relleno. Para apli· 
cación en áreas pequeñas se deberá rea
lizar un compartimento sellado o cubierto. 
Técnica usada en casi todos los materia· 
les: plástico, metal, madera, vidrio, piedra, 
ladrillo, hormigón, etc. 

7) Yacjado y fundición.· Proceso adecuado 
para cualquier material que se pueda verter 
en un molde y endurecer después de 
cierto tiempo, como las resinas plásticas 
(poliéster, epóxica, poliuretano), metales 
(alumninio, bronce, estaño), vidrio, 
hormigón, etc. 

Cacho Marín, Jorge. 'Manual de resinas acrílicas'. 
Posgrado de diseño industrial. UNAM. 1989 

B) Troquelado.· Proceso de moldear el ma
terial utilizando un troquel, el cual se colo· 
cará en una prensa (troqueladora) que 
ejercerá una presión contra el material se
lecciónado cortando la figura deseada. 
Técnica que se utiliza para letreros de ter· 
cera dimensión, donde un requisitó será lo
grar profundidad. 

Biblioteca Atium de Madera. Colección de Bibliote
cas Profesionales. Barcelona, España. 1989. 
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9.3. llATERIALES 

Es necesario que el disenador conozca de 
material&S así como de sus propiedades y 
procesos de fabricación apropiados para 
cada uno. 
Dentro de los maleriales mas utitfizados te
nemos: Plástico, metal, madera. vidrio, 
piedra, hormigón, ladrillo, tela, etc. 

9.3.1. PLASTICOS 

Son los materiales que más se utilizan para 
hacer letreros y señales, por ser un buen 
material es fácil de fabricar, soporta los 
agentes atmósfericos exteriores y está 
disponible en una amplia gama de colores. 

Los diferentes plásticos están sujetos a 
va'iaciones dimensionales con los cambios 
de temperatura (se deforman), razón por la 
que debe estudiarse el campo de dilatación 
de los materiales a los que se fijan (la dila
tación, es la capacidad del material a con
traerse o expanderse). 
En algunos casos, las uniones rígidas 
pueden provocar roturas; las hojas anchas 
y planas, colocadas horizontalmente, se 
deforman bajo una presión continua o por 
su propio peso, si no se encuentran re
forzadas en puntos intermedios. Entre los 
plásticos mas utilizados en la industria se 
cuenta con: acrílico (PMMA, polimetil meta· 
crilato), policloruro de vinilo (PVC), policar
bonato (PC), pofiestireno (PS), polipro-

plileno (PP), plástico reforzado con fibra de 
vidrio (GRP), nylon-poliéster firoreforzado 
(FRP-Nylon), entre muchos otros. 
Para la producción de señales en plástico, 
existen varios procesos: 

- TemJp!omJado.- El plástico caliente se 
coloca encima de un molde, succionado en 
su interior por la presión del aire. El plás
tico se puede estirar según el espesor y fa 
medida que se requiera. Se usa para le
treros con esquinas redondeadas y muy 
grandes. 

• Termo!ounado con molde de retomo.· Es 
un proceso muy parecido al anterior usado 
en conjunto con el otro para lograr mejor 



definición. Se presiona la hoja entre dos 
moldas. 

• ~.· Es un proceso barato utilizado 
para la producción masiva de letras 
pequeñas. Los molde de goma silicón (ne· 
gativo) se rellenan con la masa blanda de 
resina poliéster, epóxica, acrílica, polure· 
tano, etc. dejandose secar y endurecer. 
Estas letras se utilizan para tablones de 
anuncios. 

• Troquelado.· Se usa solamente cuando se 
precisa un gran número de letreros. 

• ~.· El grabado puede hacerse 
manualmente o a máquina. A máquina in· 

Pinillos Fonseca, Julio Cesar. 'Procesos industriales 
de madera en la pequeña industria'. Posgrado de 
diseño industñal. Facultad de Arquitectura. UNAM. 
México, D.F. 1989. 

cluye un sandwich laminado de dos colo· 
res. Le imágen se graba por medio de una 
capa coloreada, para revelar el núcleo inte· 
rior contrastado. Utilizado en letreros 
pequeños. 

• Encapsulado.· Se usa para encastrar 
mensajes en el plástico. suelen estar es
critos en una base de papel o vinilo seri· 
graliados a la que se les echa la resina 
poliéster. Tiene propiedades contra el im· 
pacto, la humedad y mayor resistencia a la 
flexión. 

• Cpmputacjón.· Se usa para hacer los ori· 
ginales mecanices o impresiones en PVC o 
vinil auto-adherible (mailar en su nombre 
comercial). Se manda la señal a una 
máquina de control númerico que corta el 
vnil auto-adherible según lo que langa en la 
pantalla, utiliza una cuchilla o punta de dia
mante. 
A continuación se explicaran brevemente 
las propiedades de los plásticos que más 
se utilizan en la producción de señales: 

· ACRILICO.· Pude ser transparente o co
lorearse para hacerlo ópaco o translúcido. 
Sus texturas superficiales son lisas y 
pueden ser brillantes o matas. Los ácrilicos 
ópacos son los que mantienen los colores 
mas uniformes e intensos y se utilizan so
bre todo para señales luminosas por la fa· 
cilidad de esconder la fuente de luz. 
Diver, Walter. 'Tecnología de los plásticos'. Ed. 
C.E.C.S.A. México, D.F. 1982. 

Tiene una buena resistencia los agentes 
atmóslericos y pierden poco color con los 
rayos del sol. Pesa la mitad de lo que pesa 
el vidrio y el 43% del peso del aluminio. 
Tiene escasa resistencia al impacto y poca 
dureza superficial, se le pueden agregar 
aditivos para hacerlo mas resistente. Si no 
se hace esto, la superficie tiende a crear 
estática atrayendo polvo y suciedad. 
Es un plástico altamente inflamable pero se 
le puede aplicar un retardador de luego. 
Puede termoformarse para producir cual· 
quier forma, cortarse, taladrarse, y traba· 
jarse como metal blando. Para su transfor
mación se utiliza: el vaciado, donde se 
vierte el plástico líquido sobre moldes al 
vacio, al enfriarse fragua tomando la forma 

Software 

Sims Mitzi. 'Gráfica en el enlomo'. Ed. Gustavo Gili. 
México, D.F. 1991. 
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del molde; extrusión, lo transforma por 
medio del calor y la presión en un manufac
turado de forma continua, el termolormado, 
por medio del calor toma la forma del 
molde, debe ser al vacio. 

• POLICLORURO DE VINILO (PVC).· Exis
ten dos tipos de PVC: el rígido y la es
puma. AJ PVC rígido le afecta mucho la luz 
solar. es menos inflamable, pero produce 
gases tóxicos si se quema. Es más re
sistente al vandalismo y sufre menos dilata
ciones (contracción o expansión). ade
cuado para señales no luminosas, en lu
gares de fácil acceso como en esta
cionamientos. También se usa en lugares 
que requieran de resistencia a la humedad. 

La espuma de PVC, es un material fuerte, 
ligero, opaco, que puede ser mcldeado al 
vacío, doblado y soldado. Aunque lo hay en 
una gama limitada de colores. Su problema 
es la dilatación frente a la absorción del 
calor. como por ejemplo una fuente de luz. 
Se recomienda su uso en interiores, lejos 
de fuentes luminosas como por ejemplo: 
estands de exposiciones. 

• POLICARBONATO.- Es un material ex
tremadamente duro, en comparación con 
otros plásticos, con las propiedades del 
acrllico, pero con la ventaja de ser incuar
teable. Es resistente a las distorsiones por 
el calor y tiene excelentes propiedades 

contra el fuego. 
No tiene buenas propiedades contra los 
agentes atmosféricos ya que tiende amari
narse al cabo de un plazo de cinco años. 
Es poco resistente a los arañazos. Solo lo 
hay en una gama limitada de colores y 
transparente. Se recomienda para áreas 
cerradas de uso público como bancos, em
presas, clubes, etc. Se usa también para 
señales luminosas donde el vandalismo es 
un problema. 

- POLIESTIRENO.· Es demasiado que
bradizo para el uso exterior, se amarillenta 
con rapidez y solo permite una miníma 
transmición de luz. Es un material barato, 
puede produ-cirse al vacio o a presión. Se 

le encuentra en varios grados de durabili· 
dad, resistencia al impacto y viscosidad. Es 
altamente inflamable, frágil y difícil de 
limpiar. Es usado casi siempre en interi
ores, en letreros usados como punto de 
venta. 

- POLIPROPILENO.- Es mas apropiado 
para señales que el poliestireno, pero no es 
tan adecuado para uso exterior como el 
acrílico. Es mas flexible y tiene tendencia a 
botar las letras o lo que imprima en su su
perficie. Se encuentra en color blanco le
choso, negro y en una gama de colores 
poco completa. 

- PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE 
VIDRIO (GRP).· Es un laminado de fibra de 
vidrio y plástico, resistente y ligero. Es un 
material de gran impacto, con capacidad de 
difusión de la luz y es usado en su mayoría 
para paneles de letreros en las tiendas y 
para letreros que van volados. 

- VINILO FLEXIBLE O VINILO RE· 
FORZADO CON NYLON.· Es un material 
compuesto por tres capas, la central for
mada por un tejido tramado de hilo o lienzo 
de poliéster, en la capa inferior una resina 
transparente de PVC, y en la superior una 
capa blanca opaca de PVC. 
Los grafismos se pueden aplicar de tres 
maneras: por serigrafía, usando cintas 
piezosensibles o por transferencia de color 



seca. Se usa en letreros que van ilumina
dos por detrás en especial cuando son muy 
grandes. El vinilo flexible se tensiona sobre 
un bastidor que con cierta tensión queda 
sobre una superficie plana, ligero y puede 
ser iluminado unttormemente ya que no 
produce fugas de luz. Se garantiza contra 
fuertes vientos. 

- PELICULA ADHESIVA.- Es un tipo de 
vinilo u otro plástico extremadamente del
gado, en su cara posterior es adherente 
proporcionado un soporte para los men
sajes permanentes o cambiantes que se 
imprimen en !a cara superior. También 
pueden formarse las letras o símbolos por 
perforación o reglas de acero. Se pueden 
aplicar sobre cualquier superficie que sea 
lisa adecuada, existiendo una gama muy 
extensa de colores y combinaciones. 
Son resistentes al tiempo debido a los esta
bilizadores contra los rayos ultravioletas. 
Para exteriores se puede aplicar una pelic
ula transparente y opaca como protección. 
Se usa en vehiculos de reparto, es
caparates y exhibidores o en calcomanías y 
transferibles. El diseño y su ejecución es a 
tráves de medios computarizados (CAD
CAM) teniendo un gran impacto con acaba
dos muy precisos y de alta calidad. 

- PLASTICOS COLOREADOS.- Los plás
ticos se pueden colorear con pinturas 
proyectadas con vaporizador, serigrafías o 

pigmentos integrales. Algunas tintas de 
serigralia están diseñadas para poderse 
aplicar sobre acrílicos, ya que contiene dis
olventes que suavizan y ore-paran la super
ficie sirviendole como base. Al recubrirse 
con laca transparente estas quedan perma
nentes. Los plásticos pigmentados se les 
encuentra en una amplia gama de colores, 
son caros, pero aseguran la permanencia. 
Con un acabado mate plástico se evitan los 
reflejos, pero el texto se puede volver bo
rroso si es muy grueso. 

9.3.2. METALES 

Son los segundos materiales mas emplea
dos en la creación de letreros de seña
lización. Los mas usados son acero y alu
minio, utilizando en mayor cantidad el ace
ro inoxidable (304) por su costo y resisten
cia. Es un material muy durable y ofrece 
una amplia gama de fabricación. El metal 
se puede fundir (grandes letras de metal 
fundido), aserrar (le da forma en bajo re
lieve), estampar (generalmente letras indi
viduales, se estampan sobre una placa de 
metal), grabar (con máquina laser o chorro 
de arena se hace un bajo relieve) y fo
tograbar. 

- ACERO.- Es barato, se solda con facili
dad. Los textos se pueden aplicar por seri
grafia o aplicando letras recortadas en 
vinil. No necesita iluminación interna y se 
oxida por lo que debe ser sometido a un 
tipo tratamiento para mejorar su resistencia 
a la corrosión. Entre las distintas formas en 
que se encuentra está el acero inoxidable, 
material que es muy agradable pero muy 
caro. 

- ALUMINIO.- Sus cualidades son ligereza, 
resistencia al peso, durabilidad, incom
bustible, no tóxico y altamente resistente a 
la corrosión química. Se puede alear con 
otros metales, así como trabajar de distin
tas maneras y fundirse, se maneja con fa-
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cilidad. Su desventaja es que no se puede 
soldar con facilidad con otras partes del 
mismo aluminio o con otros materiales, 
solo que se remache o atornille. 
Para la fabricación ele seilales se utilizan 
las planchas de aluminio con diferentes es
pesores y acabados. Se le pueden dar 
acabados distintos laminado, pintado, ano
nizado. abrillantado y estampado. So en
cuentra por lo general recubierto con 
películas adhesivas. Se monta con tomillos 
o barras de metal. 

· BRONCE y LATON.· Son por lo general 
aleacciones de cobre y zinc. Se encuentran 
en lingotes, o láminas. El tiempo y el costo 
que se necesita para su limpieza lo hace 
qua casi no se utilizen. Ya que se ve bien 
si se cuida su acabado brillante, de otra 
manara se vería descuidado; se usa para 
instituciones muy tradicionales o que quia· 
ran demostrar opulencia, seriedad y lujo. 

9.3.3. MADERA 

E$ uno de los materiales mas antiguos y 
mas bonitos por su trabajo artesanal y la 
facilidad para manejarse, se puede cortar y 
ensamblar con facilidad y con métodos muy 
sencillos. su superficie se puede hacer 
rústica, lisa, se puede pintar, grabar, tallar 
y grabar con laser. Se puede barnizar, 
tellir, pintar, blanquear, pulir, aplicar como 

chapa, y combinar con muchos materiales. 
Su aspecto mejora con el paso de los allos, 
ya que se vuelve como viejo, rustico. 
Se conocen dos tipos de madera: las latifo
liadas o angiospermas (árboles de hoja ca
duca) mo la caoba, roble, abedul, etc. , y 
las c iteras o gimnospermas (preceden de 

coniferas) pino, abeto, cedro, ciprés, etc. 
Hay artesanos dedicados al trabajo de la 
madera, haciendo letreros, figuras, logoti· 
pos, etc. ~ · · 

9.3.4. VIDRIO 

Usado en general dentro de interiores o 
áreas cerradas. Puede ser transparente. 
coloreado, opaco, reflectante y teñido. Las 
letras se pueden aplicar por serigrafía o 
tranferibles. Se puede grabar al ácido, con 
chorro de arena, tallar y dorar. Sa debe 
tomar en cuenta la iluminación, ya que tien
de a reflejar y a dilatar el material impreso. 
No resiste al vandalismo dependiendo del 
grueso. 

9.3.5. PIEDRA 

Es la forma más antigua en la que se ha· 
cen los letreros, por quedar permanentes. 
dan la apariencia de fuerza y dureza. Es 
un materia! muy resistente, se deteriora por 
la contaminación, las sales salubres, las 
heladas el remojo y secado, la oxidación de 
los metales y los efectos de la vegetación. 
Se pinta la figura primero sobre la piedra, 
luego se talla a mano con un cincel dando 
la forma deseada. 
Entre las piedras mas usadas· pizarra, 
granito y mármol. La piedra puede pulir 
afilar, lajar, grabar, pe r, lavar al chorro 
de arena, etc. El o de la piedra natural 
es un poco ya que se tiene que cuidar 
su extr · n, talla, manipulación y acabado 

e le de. Se utiliza en letreros grandes 
y permanentes, inclusive el albañil puede 
moldear la forma que se necesite. 



Si se requiere, tambien se puede pintar o 
dar un acabado. 

9.3.6. CERAMICA 

Se emplea sobre todo para números o lo
gotipos. se pueden incluir dentro de la 
pared o colocar por separado. Es reco
mendable para lugares donde la arquitec
tura se relacione con este acabado rústico 
o informal. 
También se pueden realizar figuras o 
símbolos, en base a un patrón previo. Su 
acabado puede ser brilloso o mate. Es 
resistente a los cambios de temperatura, al 
vandalismo, su mantenimiento no ofrece 
problemas. 

9.3.7. NEON 

Es un gas incoloro e inerte. Son tubos da 
vidrio de diferentes colores. Su luz se 
produce con corriente eléctrica dando un 
brillo anaranjado-rojizo. También se usan 
combinaciones con otros gases pro
duciendo otros colores como: dorado, rosa, 
azul o verde. 
Para darle la forma deseada al tubo, se 
hace un patrón de la figura, se copia en 
forma inversa, en una lámina de asbesto, 
quedando dobleces y electrodos por la 

parte posterior para que no se vean, luego 
se calienta el soplete o la fuente de calor 
calentando el tubo a baja intensidad; el 
tubo de hace maleable, y es cuando puede 
doblarse siguiendo la forma del patrón. 
Para que no quede cerrado en el angulo, 
se sopla en su interior permitiendo el paso 
del aire se deja enfriar. 
Se recomienda recurrir a un especialista el 
cuál dará mas attemativas para el uso de 
neón. Es un material muy llamativo y se 
usa generalmente en lugares cerrados de 
poca luz, o en lugares abiertos durante la 
noche. Es resistente a fa intenperie pero 
no al vandalismo. 

9.5. EL FABRICANTE 

Se buscará la relación de material y 
proceso para fabricación. Es conveniente 
hablar con varias personas ya que los 
procesos de fabricación son muy variados 
y de diferentes costos. 

1) Contratjsta general de señales o 
coordinador del oroyecto. - Casi no existe 
este tipo de contratista, pero su trabajo 
consiste en colaborar con fa produción, 
mandando a maquilar por fuera o con 
otros contratistas de su confianza. 
Supervisa todo el trabajo, hasta que el 
sistema quede instalado y construido a la 
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PlfllCCión, flllCi6n qut puede realizar el 
dilellldDr. 

2) Eabrjr.antt clt seftales a la medida.· 
Utiliza para su fabricación madera, metal o 
plástico. Usa diferentes técnicas de acuer· 
do al material, al tiempo de vida y al costo. 
En general solo se dedica a señales no 
iluminadas. 

3) fabrjcilltt de señalas eléctricas.· Se 
dedica a stllales iluminadas, para tiendas 
y bancos. Ve desde el material, el tamaño y 
la instalación elec trica. 

4) Ttlcnjros de djstmas especja!idades.· 
r11n1 gran experiencia en relación de 
técnicas con los materiales. Muchos son 
artesanos, especialistas en su trabajo. 
Utilizan: 
• Fundición y vaciado en metal. 
• Señgrafla 
·Grabado 
• Formación en plástico (soporte y símbolo) 
• Tallado de piedra 
·Madera 
·Vaciado en concreto. 

5) Piotor de señalamientos o mtuUsta.· 
Pinta a mano grandes espactaculares, ya 
sea en camionetas o mantas. Hacen 
cualquier tipo de letra y a cualquier 
tamallo. la tinta que usan es especial, pero 
no dura mucho tiempo, es para señales 

temporales. Copian el boceto del 
disellador. 

Para el proceso de cotización se debe 
tener una lista bastante amplia por lo 
menos tres diferentes proveedores. 
Cuando se prosiga a la realización el 
diseñador deberá estar al pendiente de 
tiempo de entregar, y deberá exigir que sa 
cumplan con las especificaciones de 
limpieza, honradez y formalidad. Deberá 
entregar costo de articulos y de mano de 
obra. 
A continuación se expone la cotización más 
accesible en costo, tiempo de entrega y 
matarial que se propone. 

Material para soporte P.V.C. Espumado 

Conclusión de materiales que se utilizan 
para la colocación de señales: 

·Estructuras rnetalicas.-perfiles. láminas acanala
dos, etc. 

- Elementos arquitectónicos.- Paredes, puertas, wn 
lanas, postes, etc. 

- Elementos naturales. - Arboles, postes de madera, 
tierra, piedra, arena, etc. 

- Mateñales de soporte para el símbolo.· Vidrio, 
madera, metales (lámina, herrería), 
plásticos ~. papel (cartón), etc. 

- Mateñales de unión. - Pijas, tomi!los. clavos, pe
gamento, grapas, alambre, etc. 

- Procesos de impresión.- Señgrafía, rótulo, offset, 
m, repujado, termoformado, etc. 

TROVICa 

Proveedor Mateñafes plásticos S.A de Bodega de plásticos 
c.v. 

Vendedor Silvestre Sirroo Reyes José G. Santos Márquez 

Teléfonos 6113940/6114898 598 9867 / 563 4425 
Fax: 208 4630 Fax. 611 5026 

Dirección Av. patriotismo# 504 Av. San Antonio No. 206 
Col. San Pedro de los Pinos Arrl>liación Ciudad de lo Deportes 

Medida 1.22 x2.44 2.44x 1.22 
Costo 116,500 + 5,000 (corte) 107,000+1.V.A. 

21, 400+1.V.A (corte) 

El vinil autoadherl>le para los sirroolos se encuentra casi el rrismo margen de precio en los diferentes 
proveedore.;: Sign Plus, Sign EJCpress, Grafis, etc. aproximadamente se cobra 300 pesos por cenlimetro 
cuaá'ado y la entrada a la corrputadora o escaneada se cobra de 60 a 100 mil pesos según complejidad y 
tamaño. 



ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y 
V.S. MATERIALES 

VALORES se determinan en correlación de un material 
con otro, en base a sus características en general, pro
porcionandole un valor del 1 al 5. 
Siendo de la siguiente manera: 
1.· Deficiente 
2.-Minímo 
3.-~lar 
4.·Bueno 
5.·Muybueno 

llETAL 

MADERA 

VIDRIO 

PIEDRA 

CEIWllCA 
NEON 

PMMA 
PVC 
PVC ll!Sllllllado) 
PP 
GAP 
Lámi1a lle!13 
Lámra aalvanizada 
Acero HlJXilable 
AUnl1kl 
l.ú5n 
TlllllV 6mm. l.DilOJ 
TlllllV 6mm. (caoba\ 
Cristal 6mm. 
Cristal temDlallo 3mm. 
Grll*>3mm. 
M*mol:tm. 
Barro 
Ctñmi:a 
Neón 

1 3 2 3 3 
2 3 2 3 4 
2 3 2 3 4 
2 3 2 3 4 
2 3 2 3 4 
4 2 4 4 1 
4 2 4 4 2 
5 4 5 5 5 
2 3 3 4 5 
2 3 2 4 3 
2 5 3 5 1 
2 5 3 5 1 
4 1 4 1 5 
5 1 4 4 5 
3 1 2 2 4 
3 1 3 2 4 
2 1 2 2 4 
2 1 2 2 5 
2 1 2 1 3 

2 4 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
5 5 1 
5 5 4 
5 5 5 
4 5 4 
4 5 3 
4 4 2 
4 4 2 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
3 3 5 

ADVERTENCIA: Como toda evüi~. la presente tiene un grado de swjetividad, ya que en el 
mercado se en:uermn esm materiales con dlereocias substanciales, deperdiendo de la marca 
o 11 especil:lci6n. 

2 3 4 
3 4 4 
3 4 5 
3 4 3 
3 4 2 
5 3 1 
5 4 2 
5 5 1 
5 5 3 
5 4 2 
4 3 2 
4 3 2 
5 5 3 
5 5 3 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 5 2 
4 1 2 

5 5 5 5 5 2 5 64 
5 3 5 5 4 3 5 64 
5 4 5 5 5 3 5 67 
5 1 4 5 3 3 5 59 
5 1 4 5 2 3 3 55 
4 1 5 5 1 1 1 53 
4 1 5 5 1 3 3 63 
4 2 5 5 1 5 5 e n1 
5 2 5 5 2 4 5 71 
5 1 5 5 2 4 4 63 
5 1 5 4 2 1 4 57 
4 1 5 4 2 1 4 56 
4 1 5 5 5 5 5 ffl 
2 1 5 5 5 5 5 74 
2 1 5 2 3 2 1 52 
2 2 5 2 4 3 1 56 
2 1 5 2 4 3 1 48 
2 1 5 2 4 5 4 61 
5 5 5 5 4 2 3 56 

• Para mayor información y referencia bi!bliográ· 
fica consultar cápitulo IX 'Materiales y procesos' 



ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 
PARA SISTEMAS DE IMPRESION 

VALORES se determinan en correlación a los diferentes 
sistemas de ill1>f'esión, en base a sus características en 
general, proporcional'IOOle un valor del 1 al 5. 
Siel'IOO de la siguiente manera: 
1.- Deficiente 
2.-Minímo 
3.-Regular 
4.-Bueno 
5.- Muy bueno 

Ollsel no no si no 5 
SMnr.olfa si si si si 5 
Pauk> si si si si 3 
Eslarr.,ado en ca~e si no si no 4 
Pit1.111 oon atomiZador si +- si si 3 
Slrtlasteado no si si si 4 
Gralm> si no +- si 5 
Pélicula au!Dalllefille +· si si si 5 
Eslenci si si si si 4 
TroquelaOO si no no si 4 

5 5 3 1 5 3 5 32 
3 4 4 4 5 3 5 33 
2 1 5 5 3 2 5 26 
3 4 3 2 4 5 3 28 
2 2 5 5 3 2 5 'l:l 
2 3 3 2 5 5 1 25 
2 5 2 2 5 5 4 20. 
4 5 4 5 5 4 5 l 37 
5 3 3 4 3 3 5 30 
4 4 2 1 4 5 1 27 

ADVERTENCIA: Como toda evaluación, la presente tiene un grado de sl.EjeiM:!ad, ya que en el mercado se encuen
tran dierenles sistemas de impresión a costos muy variados depenáiendo la zona donde se encuentre 
el laler, la cáload o el tiempo de entrega. 

• Para mayor información y referencia bilbliográ
fica consultar cápitukl IX 'Materiales y procesos' 
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X DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

10.1. PRINCIPIOS ESTETICOS, FORMA· 
LES Y FUNCIONALES 

Después de revisar leyes, principios y 
nonnas establecidas, es conveniente ela· 
borar requisitos para desarrollar de forma 
correcta el sistema de señalización, para 
que tenga correspondencia formal y 
funcional con las pretenciones de la Ins
titución. Presentando a continuación los 
siguientes principios: 

1) Se tomará como medida base una área 
de aplicación en la que se trazará una 
rélicula en sentido vertical y horizontal. En 
está área se desarrollarán los bocetos y 
originales de los símbolos. 

2) Todos los símbolos, deberán tener un 
impacto visual y un área de aplicación 
similar uno con otro. 

3) Se representarán en dos dimensiones 
(bi-dimensionales) largo y ancho. 

4) La mayoría de los elamentos se ubicarán 
en posición frontal. 

5) Se excluirán los detalles pequeños para 
simplificar al máximo los elementos, 
cuidando de no perder su significado. 

6) Se aplicarán a partir del centro hacia 
afuera del área de aplicación. 

7) Se presentarán en negativo. 

8) Deberán cumplir con los rasgos formales 
establecidos por la Secretaria de Salud. 

8) Se deberá entender con facilidad y 
rápido, así como representar lo que es, lo 
que hace o la acción que se quiera seguir. 
Nota: La mayoría de los símbolos abs
tractos. tienen un tiempo de aplicación en 
el seno de una sociedad, interpretando su 
significado cada vez con mayor rápidez y 
por una mayor cantidad de personas, hasta 
que se vuelve universal. 

9) Se utilizarán rasgos que hagan mas 
amable el mensaje, tanto en el símbolo 

como en el soporte. 

10) Los colores deberán ser contrastantes 
para que sean captados por débiles visua
les. 

11) La tipografía que se utiliza deberá ser 
clara, evitando rasgos que provoquen ruido 
(patines). 

12) Se deberá colocar el sistema en base a 
los percentiles de la población usuaria (del 
2.5 al 97.5). 
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10.2. ANALISIS DE PRODUCTOS 
EXISTENTES 

Se requiere hacer un análisis de productos 
existentes, para poder visualizar como 
otros diseftadores resolvieron los distintos 
sistemas de sellalización, así como: los 
pasos que han seguido, los detalles que 
han incluido y los que se han excluido, si 
han funcionado, si se reconocen los sím· 
bolos, así como las características parti· 
culares de cada sistema. 
Se calfficarán del 1 al 5, sumandose los 
resultados, y al final se tomarán con
clusiones. 

Depallamento de Planificación de la 
Mnilistración Hospitalaria de Goteborg. 

111 Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS. 

fttt ~ ~ 
i t " 
t.i ~ i 
da ~ 

11 Hospital de Houston, EstéKlos Unidos. 

iiL__ • • - • l[Lf; il ¡, J.~ ·, 

r.J • • • liiEKG ~ fi 

'~ ' got~ ®il 
• : ... i(i ¿--;, 
!! ••••• ... '::-.'..t 

• •• . . • 
fl §(~ .... ::;.• 1111 

IV Señales lnfonnativas Tu~ Secretaña 
de comunicaciones y lllllsportes. 



SEllANTICA 
'l>'Qv~0' ~ 

~ 

1 4 3 3 1 1 1 

11 2 4 4 1 1 1 

111 4 5 4 2 2 1 

IV 4 5 3 3 1 1 

-

Djneosjóo semánt;ca. relación entre la inágen 
visual y su siglificado. 

a) ¿ En que me<ida el símbolo representa al 
mensaje? 
b) ¿ La gente llega a comprender el mensaje 
que ese símbolo denota? 
e) ¿ Puede ese síritolo ser maknendido por 
peisone.5 de civersas culluras o da dilerantes 
edades? 
d) ¿ Es ciicil aprender ese sírrbolo ? 
e) ¿ Ha siOO ya muy aceplaOO ese símbolo ? 
1) ¿ Contiene ese símbolo alglllos elementos 
que no tengan relación con el mensaje ? 

3 

3 

4 

1 

SINTACTICA 

'l>'Qv~0'~ 

4 3 4 3 2 3 4 

4 3 2 3 2 2 2 

2 1 2 4 2 4 2 

2 1 2 4 1 2 4 

Qineoskío sjntactica, relación entre una 
inágen visual y otra. 

a) ¿ Que aspecto tiene ese símbolo ? 
b) ¿ En que medida las partes de este símbolo 
se relacionan entre sí 7 
e) ¿ En que medida se relaciona ese símbolo 
con otros símbolos ? 
d) ¿ Es coherente la construcción de este sím
bolo es su uso de figura.fondo, di>ujo lleno o 
boceto, superposición, transpalllOCia, orien
tackío, lonnato, escala, color y textura ? 
e) ¿ Utiliza una jerarquía de reconocimiento? 
¿ Se recooocen prinero los elemeotos mas 
inportantes ? 
1) ¿ Contradice seri<vnente este símbolo las 
nonnas o conveciooes existentes ? 
e) ¿ Son capaces, este sírrbolo y sus ele
mentos, de una aplicación sistemática a una 
variedad de conceptos interrelacionados ? 

PRAMATICA 
'I> '() v ~ 0 

-
4 1 5 5 5 ® 
3 1 2 4 2 42 

4 1 4 5 5 55 

4 3 3 3 2 49 

-

Djmeosjón oraMi<@, relackío entre inágen 
visual y el usuario. 

a) ¿ Puede una per.;ooa ver el sqio ? 
b} ¿ Queda seranente afectado el sírrbolo por 
escasez de ilumilación, án!1Jlos oblicuos de 
visión u otras perturbacklnes visuales ? 
e) ¿ Sigue siendo visi>le este sqio en toda la 
gama de distalcias típicas de la visión ? 
d) ¿ Es este símbolo especiamente vulnerable 
al véWldalismo ? 
e) ¿ Es dificil de reproducir este símbolo ? 
1) ¿ Puede ser an,iliado o reducido con éxito ? 
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10.3. UBICACION DEL LUGAR, 
VISITA A LAS INSTALACIONES 
Y PLANOS ARQUITECTONICOS 

Una vez determinando la ubicación del 
lnstHuto al Sur de la Ciudad de México, se 
hicieron varias visitas, para poder fami
liarizarse con el espacio. 
Dentro de las primeras visitas, se pro
porcionaron las plantas arquitectónicas del 
lugar; haciendo un recorrido con los planos 
recibidos, se descubrió que muchas de las 
áreas manifiestaban algunos cambios. No 
comprendidos dentro de estos, se prosiguió 
al ajuste de los mismos y al levantamiento 
de áreas no existentes, redibujandolos para 
poder determinar el espacio actual de las 
áreas que integra el Instituto. 
Con los planos nuevos del Instituto se hizó 
otra visita, en la que se determinó que 
áreas son las que requerían de señales. 
A continuación se presenta: plano de 
ubicación del lugar, plantas arquitectónicas 
de fas instalaciones, cuadro de reque
rimientos y localización cualitativa y cuan
titativa de señales. 
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10.4. DESARROLLO DE LOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA, 
BOCETOS 

Para el desarrollo de los elementos del sis· 
tema como son: pictogramas, flecha, 
imágen de la Institución, soporte, etc.; se 
elaboraron bocetos. 
Entendiendo como la acción de bocelar 
hacer una descripción de algo, una cosa, 
una idea o una acción determinada. Se re
comienda que en un principio se omitan los 
detalles lo aue importa es verter un sin 
número de ideas, que servirán de base 
para la elección definitiva. 
Al bocelar se pueden tomar en cuenta ele· 
menlos que tenga cierta relación con el 
tema a desarrollar, pudiendo ser elementos 
abstractos como líneas o figuras geomé· 
!ricas, elementos de la naturaleza como la 
formación de hojas y flores, elementos del 
cuerpo humano, etc. Se puede incluir todo 
lo que creamos que nos sirva. 



Como elementos del cuerpo humano la 
parte mas representativa para presentar de 
forma visual problemas de la comunicación 
humana es la parte que comprende la 
cabeza y parte del cuello. 

Dentro de la parte de la cabeza encontramos ~ 
los ojos, el oído, la boca y la nariz y dentro 1 ~ 
del cuello la garganta. Elementos que se 0 
asocian 100% con la comunicación humana l 

~e~~~~~ 
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10.5. RED DE TRAZO ¿COMO 
DETERMINAR LAS MEDIDAS 
PARA EL SISTEMA ? 

A lo largo de fa investigación se descubrió 
con que ningún sistema establece el fugar 
adecuado para todos Jos elementos, ni 
como acomodarlos bajo ciertas reglas y 
fórmulas. 
Por eso para que todas fas señales queden 
visualmente comprendidas dentro del sis
tema, se recomianda utilizar líneas guía o 
reglas llamadas redes o retículas. 
Una réticufa es fa división geométrica de 
un área en columnas, espacios y márgenes 
medidos con presición. 
Para determinar el área, se recurrieron a 
distintas opciones: 
• Se empezo por crear una réticufa de área 
cuadrada de 30x30 cm. en fa que se trazo 
fa figura masculina del sistema de seña-

fización "American lnstitute of Graphic 
Arts, AIGA • como base para determinar el 
área general de Jos símbolos. 
Se saco el área de la figura en base a Jos 
cuadros que ocupa dentro del área de apli
cación con un total de 204 cuadros de 1x1 
cm. 
Como es un símbolo de categoría universal 
se tomo como ejemplo su área para los 
demás símbolos estableciendo un márgen 
de 15% más y un 15% menos. 
Para poder percibir el área visual de este 
porcentaje se aplicó las mismas medidas 
en tres figuras básicas: cuadrado, trian
gulo y círculo. 
Con los resultados se determinó que canti
dad de cuadros ocuparía cada símbolo 
dentro de está retícula. 

%área l °loeuadros 

cuadrado (Lxl) 
menos 43% 20% 177 
media 50% 23% 204 
más 58% 27% 24 

triangulo (BxH) por 
menos 10.1 8.8 177 
media 10.95 9.35 204 
más 11.76 10.16 239 

círculo (TTxr) por 
menos 3.1416 7.5 177 
media 3.1416 8.05 201 
más 3.1416 8.7 237 

- -
1.- Fabris. Germani. 'Fundamentos del proyecto 
gráfico'. Ed. Nuevas Fronteras Gráficas. 
México.1973. pp. 106-112 y 147. 

Tomaría un poco de tiempo seguir este 
método y los símbolos no quedañan con la 
proporción adecuada ya que en cada caso 
se tendría que contar cuadro por cuadro 
del espacio que se ocupe. 

Existen diferentes formas de retícula y está 
varia de acuerdo a nuestras necesidades, 
pudiendo ser: circular, cuadrada, rectarigu
lar, triangular o combinada. 

Una vez realizada la retícula deberá apli
carse a cada símbolo además de res
petarse en todos los sentidos, para que to
dos los elementos guarden una misma nor
malización gráfica, facilitando la identifi
cación del sistema. 

• Para lograr que guarden la misma nor
malización se tendra que encontrar una 
proporción equivalente en todos los ele
mentos que conformen el sistema. 
Proporción es fa correspondencia de tama
ño y dimensión que presentan ciertos ele
mentos ya sea entre ellos mismos o con 
los demás a su alrededor. (1) 
También se define como fa relación entre 
magnitud, cantidad, o grado de un ele
mento con otro (razón que implica una 
comparación entre elementos similares), 
esto trae como consecuencia un ritmo 
definido como el movimiento que se marca 
por una recurrencia regular (es una perioci
dad que ya se espera). (2) 

2.· Gilliam Scott Robert. 'Fundamentos del Diseño'. 
Ed. Víctor Leru S.R.L.Buenos Aires, 1976 



La proporción y el ritmo son características 
de las formas naturales '/ solo tienen sen
tido cuando expresan necesidades fun
cionales como por ejemplo: los cristales de 
hielo que se forman al solidificarse el agua, 
la célula o las hojas de los arboles. 

Buscando una proporción adecuada en el 
diseño se toma en cuenta una parte que es 
estructural y funcional y otra que es expre
siva. 
En el diseño industrial (tridimensional) se 
toma más en cuenta su estructura y función 
por los materiales y técnicas que utilizan; 
mientras que en el diseño gráfico se hace 
mayor incapíe en principios estéticos de las 
razones y ritmos, buscando mayor expre
sión. 

Existen muchas teórias de la proporción, 
pero el fin de todas ellas es crear un orden 
entre todos sus elementos. 
Hay tres clases de proporción: geómetrica, 
aritmética, y armónica; hay diferentes 
teorías de la proporción como son; la se
cción áurea, los ordenes, las teorías renan
cenlistas, el modular de Le Corbusier, las 
proporciones antropomórficas, etc. Teorías 
que han surguido en diferentes épocas, con 
diferentes estilos pero en base a la misma 
idea. 

La sección áurea puede definirse como un 
segmento rectilíneo dividido de manera que 

---- --------.':. : ; /i .............. 
• 1 ' . ' ' ,. 1 ' , ' \ , ' \ 

1 ' 1 \ 
1 / 1 \ 

: / 1 ' 
11 1 1 
IJ : 

A O ~·· .. ··-·-e 

fio.19 ' 
' 

D, ••········•·•···· 

------------·-- . 

DivKir e! cuadrado en puntos de línea 
A y B, levantar en el extrem> de B im 

perperdcular, trazar Ja línea y en su 
exlnrno crear E. Enbe AB crear a Ja 
nitad pooto D. De D sacar im 

ciagonal al pooto E seguir Ja 
conespondencia del c!rtulo que se 
forma apartir de º· para crear e 
formando lll trazo árao, eqlivalenle a 
1.618. 1+.618. 

l l 1 ! 1 ' 

" 

;.,·a·o O O D ~""'"'~~"., ... 
Líneas que representan geomé
tricamente la serie aditiva de Fi· 
bonacci. 

la parte menor es a la mayor como está a 
la total. Se expresa con la siguiente ecua
ción: a/b = b/ a+b. 
Donde cada elemento es suma de los dos 
anteriores. Otra serie que se aproxima a la 
sección áurea es la serie aditiva de Fi
bonacci, 1.1,2,3,5,8, 13, .21. M; después 
de los últimos números las cifras derivan 
hacía la relación de proporciones áureas 
equivalentes al número de oro 1,618. (3) 

Un rectángulo cuyos lados se han pro
porcionado de acuerdo a la sección áurea 
de denomina rectángulo áureo. Si en su 
lado menor se construye un cuadrado, la 
superficie que resta será menor, operación 
que si se repite crea una gradación de 

3.· Tosto Pablo. 'La composición área en las artes 
plásticas'. Ed. Librería Hachette, S.A. Buenos 
Aires. 1969. pp.17, 23. 
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cuadrados y rectángulos áureos. Los grie
gos llamaban simetría a la cadena de rela· 
ciones de ritmo armónico, pitagórico y 
platónico. 

Un ejemplo lo tenemos en la fachada del 
Partenón (Atenas, 447 a 423 a.C.). Los 
griegos y romanos de Ja Antiguedad 
Clásica, utilizaban los ordenes en la pro· 
porción de sus elementos con expresión de 
belleza y annonia. 

Su unidad básica era el diámetro de una 
columna y a partir de este módulo se de
ducían las dimensiones del fuste, del capi· 
tel, de la base y así hasta el mas mínimo 
detalle. Con esto todas las partes de 

"'~rj·:~.·. ~:_:~:_-: 
¡ 1 ... "'." ... 

cualquier edificación se encontraban en 
proporción y armonía entre sí. 

Por otro lado Pitágoras descubrió que las 
consonancias del sistema musical de los 
griegos se podía expresar por progresión 
númerica 1 :2:3:4 y por sus razones 1 :2, 
1 :3, 2:3, 3:4. 
El credo pitagórico afirmaba que todo es
taba dispuesto según los números. 
Mas tarde Platón llegó a la estética de las 
proporciones duplicando .y triplicando la 
progresión anterior. (4) 

Para el año de 1944, Le Corbusier desarro
llo su sistema de proporcionalidad: El Mo· 
dulor, medida armónica a escala humana 
4.·ldem. 
5.-ldem. 

aplicable universalmente. (5) 

Consideró las teorías de medidas de los 
griegos, egipcios y otras civilizaciones, 
como las dimensiones estéticas de la se
cción áurea y la serie de Fibonacci. 

Las proporciones antropomórficas se ba
san en las dimensiones y proporciones del 
cuerpo humano persiguiendo una razón 
funcional. 
Todas las formas y los espacios arqui· 
tectónicos son contenedores del cuerpo 
humano por lo tanto deben ser determina
dos por sus dimensiones. 
Se debe tener cuidado ya que estas dimen
siones varian de acuerdo a la cultura: 
edad, sexo y raza. 



Entre otras personalidades que utilizarán la 
el uso de la armonía y la proporción en sus 
creaciones se menciona a Vitruvio, Luca 
Paccioli di Borgo, Leoanardo da Vinci, 
Bach, Beethoven, Goethe, Braque, Picasso, 
etc. (6) 

La proporción y el ritmo, como ya se dijo, 
son características de las formas naturales. 
El ritmo es una distribucción simétrica o un 
fenómeno que se presenta con frecuencia 
periódica. (7) 

Dentro de la proporción se conocen ritmos 
estáticos y ritmos dinámicos; los primeros 
están compuestos por líneas, figuras geo
métricas o cuerpos poliédricos cuyo aspec
to es monótono; los segundos, son natu
rales, animales, plantas o minerales. Sus 
medidas, volúmenes y separaciones dismi
nuyen o aumentan de forma progresiva y 
armónica. 
La espiral de caracol nautillus es un ejem
plo de ritmo dinámico, base del trazo de los 
símbolos del sistema. 

6.- García Pelayo Ramón. Larousse. Diccionario 
usual. México. 1985. 
7.· Panero, Julius. 'Las dimensiones humanas en los 
espacios inlerior~s·. Ed. Ed. Gustavo Gili. México, 
D.F. 1983 .. 
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10.8. TRAZO ARMONICO DE 
RETICULA PARA PROPUESTA 
FINAL 

Antes del trazo en sección áurea para el 
desarrollo de los símbolos del sistema se 
hizó este trazo armónico que sirvió de 
experimento para el desarrollo de la idea y 
forma del soporte de las señales que se 
proponen y ubicación del símbolo. 
Con este trazo quedó mas claro lo que se 
buscaba, la proporcionalidad de todos los 
elementos, recurriendo a la proporción 
áurea. 



10.7. TRAZO DE RETICULA 
AURE 
PROP 

A PARA DESARROLLO DE 
UESTA FINAL 

------------~/ 
\; 
\~ 

El resu 
base a 
ascend 

ltado de esta réticula se sacó en 
1 trazo áureo formando una escala 
ente y descendente como horin· 

zontal y vertical de proporciones áureas. 
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10.1. EJEMPLO DE PROPUESTA 
DE SIMBOLO EN RETICULA 
A UREA 

La figura del centro es la cara de un niño, 
sonriente, amigable. Se escogió este sím
bolo para hacer mas dulce y amable el en
torno, dirigido al paciente infantil. 
En el trazo se especifica RA que es el ra
dio que se tomo para delinear la parte 
derecha del cabello de la figura; RB deter
mina el radio del círculo que forma parte 
del cabello del lado izquierdo; RC indica el 
radio del círculo que parte del centro de la 
figura y forma parte inferior de la boca; RD 
forma la parte superior de la boca, medida 
que se toma a partir del trazo de la diago
nal que pasa por el círculo que forma el 
cabello, lado izquierdo. 
La medida del círculo que forma el ojo se 
tomo del único cuadro pequeño que forma 
la rélicula en sus límites. La medida de la 
náriz se determinó a partir del centro de la 
boca, llegando a sus límites a los 30° a 
partir del cruza central. Los límites de la 
boca llegan a los 45º que parten del centro 
de la rélicula hacia afuera. 
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10.9. CUADRO DE MEDIDAS DE 
SOPORTE, SÍMBOLOS Y TIPO· 
GRAFÍA 

En este cuadro se especifican medidas 
dentro de la réticula áurea de soporte, 
símbolo y tipografía. También se especifí· 
can medidas reales de la señal en su totali· 
dad. 
Estás medidas se determinan con medidas 
ergonómicas y antropométricas en base al 
percentil de la población mexicana y en 
particular al tipo de usuario que asiste al 
Instituto, para lograr que la ubicación y la 
altura sean óptimas. 
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10.10. EL USUARIO. ERGONO
lllA Y ANTROPOllETRIA 

Para poder determinar el tipo de usuario 
que asiste al Instituto se recurrió a sus li· 
bros de registro, mostrando nivel social, 
económico y cultural. Obteniendo el si
guiente resultado: 
• NIVEL SOCIAL· Medio bajo. 
·NIVEL ECONOMICO.· Bajos recursos. 
• NIVEL CULTURAL· Adultos primaria y 
muy pocos secundaria, niños pre-escolar y 
dentro del Instituto estudian la primaria es· 
pecial. 
Nota: Los niños presentan problemas de 
aprendizaje, por por su dificultad de comu
nicación. 

Asisten un promedio de 60 personas al día, 
atendiendose en dos tumos matutino y ves-

pertino con un promedio 80% del Distrito 
Federal {matutino) y 20% del interior de la 
República Mexicana (vespertino); del total 
un 56% son gente adulta, 44% niños de 3 
meses a 12 años de edad. 

En la creación de señales ergonómicas se 
deberán resolver los siguientes problemas: 

1) PERCEPCION: Diseñando señales que 
sean fáciles de deco<füicar y que no con
fundan, además que sean amables para 
atraer la atención del niño disminuyendo la 
tensión y el estres del infante. 
2) UBICACION: Colocandolas en lugares 
fáciles de ver y a los alcances visuales 
correspondientes del 2.5 al 97.5 percentil 

a) En la población de una sociedad 
existen variabilidad de alturas y di· 
mensiones. 

b) Pero existen individuos que son 
muy altos o muy bajos; ese rango 
pertenece a la minoria. 

de la población mexicana adulta de ambos 
sexos que asiste al l.N.C.H .. 
3) LUZ: Que se situen en lugares que ten
gan buena iluminación, además de buscar 
colores que contrasten. 
3) COLOR: Que tengan algún significado 
psicólogico correspondiente al medio. 
4) TAMAÑO: Tanto el símbolo como el tex
to, tendrán que ser de buen tamaño para 
su lectura, tomando en cuenta las normas 
ergonómicas correspondientes. 

La ergonomía estudia estos factores y es 
una disciplina que proviene del vocablo 
griego Ergon que quiere decir trabajo y 
Nomos leyes naturales. Estudia las rela
ciones que existen entre el hombre y su 
entorno, entre el hombre y la máquina u 
objeto. 
Su finalidad es buscar el bienestar hu
mano, aumentar su productividad, dis
minuir riesgos de accidentes, etc. 
Muestra la capacidad del hombre para res
ponder y percibir algo; condicionado por 
caracteristicas físicas y psicológicas. 
Es importante para el diseñador tener una 
idea de como estos factores humanos 
afectan a la percepción de señales. 

Para esto se tomarán en cuenta medidas 
ergonómicas del usuario entre el 2.5 y el 
97 .5 percenlil de la población. Se tratará 
que el 95% de los usuarios (adultos, que 
son los que llevan a los niños) tengan una 

1.· Obome David. 'Ergonomía en acción'. Ed. Tri· 
!las. México. 1987. 



interacción óptima con el sistema de 
sellalización. (7) 
El hombre al percibir un objeto lo hace por 
medio de los ojos, siendo como una 
pequeña cámara fotográfica que aloca au· 
tomáticamente. 
Es el órgano extemo de la vista que recibe, 
capta y registra en su retina los impulsos 
visuales. La imágen que se forma en la 
capa celular fotosensible presenta dos di· 
mansiones, pero la mente la transforma en 
tres dimensiones y la añade colores. (8) 

Dentro de la retina existen tres zonas: .La... 
~ que reproduce sensaciones de 
blanco y negro, sin forma ni color pero sen· 

8.· 'El Cuerpo Humano'. Selecciones del Reader's 
Digest. México, D.F. 1963. 

c) Para realizar un estudio en el 
cual se encuentren la mayor canti-
dad de individuos, sin que la l 
relación de sus medidas corporales 
sean muy extremosas, se debe con
siderar del 97.5 percentil masculino 
al 2.5 percentil femenino; obtenien
do un 95% de la población y elimi
nando a un 5% cuya cantidad es 
muy poca en relación a la totalidad 
de la población. 

d) Pero en una sociedad existen sible al movimiento; la jn!ermedja sensible 
hombres y mujeres. ____ .__......,,.-.,_al blanco, negro, amarillo y azul con sus 

e) Por lo tanto se tienen que con
templar ambos sexos para que nue
stro diseño le sirva a la sociedad. 

Q Solo si un producto está dirigido a 
un punto social determinado sew 
podrá eliminar a los demas grupos 
sociales. 

niveles de saturación y luminosidad y.Ja... 
wtraI o macula lútea sensible a todos los 
colores. 
Los conos y los bastones son células fo
toreceptoras que captan los impulsos 
crómaticos y monocrómaticos, sensibles a 
la luz y transforman la energía luminosa en 
impulsos eléctricos que manda al cerebro. 

El iris tiene la capacidad de contraerse (luz 
fuerte) o dilatarse (luz tenue), produciendo 
un orificio llamado pupila que regula la en· 
!rada de los rayos luminosos (parte pigmen· 
lada que se observa a traves de la cornea) 
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la parte blanca del ojo le da rigidez. 
El cristalino es el que aloca adecuada
mente los objetos ya sea cuando están 
cerca o lejos acomodandose a las distanci· 
as.(9) 
El sentido de la vista es indispensable 
para el lenguaje visual y se transmite por 
medio de la imágen que es la repre· 
sentación de personas, objetos, etc. 

La altura de los ojos es primordial para un 
sistema de señalización y se toma en 
cuenta para determinar la altura a la que 
se colocarán los señalamientos y especifi· 
caclones del sistema. Esta se determina 
como la altura de los ojos de una persona 
de pie, erguida con la vista hacia el frente. 

1(1!1.TI""~ O' 
; 

Distancia tomada del suelo a la comisura 
interior del ojo, cuando se esta sentado se 
mide desde la comisura hasta la superficie 
del asiento. (9) 

~· Todos los elementos que se coloquen de· 
¿lllP' ~ berán estar determinados por los 

~-,¡y f/ U ~t movimientos del cuello (flexión y abduc
... f:.f~ ción) y por el ángulo de visión asi como la 

NoTO 

/..~~~~)' ~-::: 
wl,~' 

, •• u ~..+--. 
1 , 

inclinación de la cabeza en movimientos 
variables. 
También se tomará en cuenta el campo de 
visión, porción del espacio medida en 
grados que se percibe manteniendo fija la 
cabeza y los ojos, es fundamental para 
obtener buena legibilidad. 
Dentro del campo de visión se conoce el 
campo monocular (un solo ojo) lugar 

9.· Tablas de W. Dreifus. 

donde se reconocen palabras y símbolos 
entre 1 o y 20 grados a partir de Ja línea 
visual y de 5 a 30 grados en el binocular 
(dos ojos). 
Casi todos Jos colores desaparecen entre 
30 y 60 grados de la línea visual. la línea 
visual horizontal es O, si esta parado es de 
1 O a 15 grados por debajo de la horizontal y 
sentado es 15 grados . 
Otra parte que necesitamos estudiar son 
las medidas del cuerpo humano a fin de 
establecer las diferencias que existen 
entre Jos individuos, rama de la que se 
encarga la ergonomía. 
Proviene de las palabras griegas 
Antropos, humano, hombre y lletrko1, 
medida. Estudia el tamaño que debe tener 

10.·Las dimensiones Humanas en Jos espacios 
interiores. pp. 11 O 



ANAUSIS GONIOMETRICO PARA EL DIREC. 
TORIO DEL 1.NC.H. 
(gonios·ángulo. metros·medida) 
Cen!ro de Ergonomía Aplicada, S.C. 

una habitación, la altura de una puerta, el 
tamaño de las manos, etc. en correlación 
al espacio o al objeto. 
Se han hecho intentos de estandarización 
pero no se ha llegado a grandes re
sultados, por la infinidad de variantes que · 
puede presentar una población como 
alimentación, lugar donde viva, sexo, edad, 
etc. 

11• {.llMfo VIJVRL o~ 
#ELf;.~% 

/3" ~ V/JVAL O?ril"/O 
DeL. 2.s~10 

#OT,d: LA J!et:r'11'1a4~0"' QclE ~E 
UCIJf'l'lle;./M~ e5 f/GA"A 
Qui! JE A./t.ISTE A! IA 
M,,tltlUA /t1115 CpllOtlA AL 
VJliA~IO 

Para la creación del directorio se hizó un 
estudio de la estatura y ángulo visual con 
relación a la altura y posición óptima de 
ubicación. 

Se debe tener conocimiento de las medidas 
del cuerpo humano; para que todos los 
elementos que interactuen con él tengan 
buena relación en su vida diaria. 

Datos proporcionados por el Centro de ergonomía 
aplicada, Dr. Mario Stoute y M.D.I. Jorge Cacho. 133 
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10.11. COMPARATIVOS DE 
TIPOGRAFIA SELECCIONADA 

Para detenninar el tamaño de letra que se 
requiere para el tamaño del símbolo se 
recurrió a la lónnula ergonómica ideada 
por Dreyufus que calcula el tamaño de la 
letra en relación a la distancia de lectura: 
K X 0 X K1 X K2 
K= 0.0022 (vista nonnal) 
D= distancia de la visión en pulgadas 
(2.54cm.) 
K1= factor de correlación de tamañoi de la 
letra por la iluminación. 
K2= aumento de letra o señal de .075 
pulgadas, si el anuncio es importante. 

Factores que afectan la efectividad de 
lectura son la edad, educación, enfenne
dad, etc. El tamaño de la letra deberá ser 
probado practicamente en el lugar . 

1.·Tablas de Dreyfus, tablas antropomé !ricas. 

Auditivo 
Times 

Lenguaje 
Garamond 

Odontología 
Tipo de luz Aumento de !amaño de 

lelra en pulgadas 

BUENA .06 
REGULAR .16 
MALA .26 

Palatino 

Camara 
Sonoamortiguada 

Souvenir 



Al aplicar la fórmula propuesta por Drey
fus tenemos que: 

Ecuación para determinar la dimensión: 
K = Dx K1 x K2 

D= 5m. en pulgadas= 196.85 

0.0022 X 196.85 X .16 = 
0.43307pdas. = 17mm. 

= 1.7cm. 

A una distancia de 5m. le corresponde 
una letra de 1.7cm. de tamaño. Ideal 
para las letras que corresponden al direc
torio 
La familia que se escoga deberá cumplir 
con premisas de funcionalidad como son: 
brevedada informativa, claridad, sen
cillez, formalidad, síntesis, visibilidad y 
legibilidad. Por lo que en este caso par· 
ticular se excluirán familias de letras con 
detalles o trazos libres, ornamentales, 
cerrados o compactos. Se escogió la fa· 
milia Helvética regular o mediana por su 
simplicidad por su máxima inteligibilidad. 

El puntaje de la letra para símbolos 
quedó determinado a partir de la ascen
dente y la descendente como 90 puntos 
equivalente a 3 cm. Para medir el puntaje 
de la letra se mide por picas, unidad ti
pografica del sistema duo-decimal. Una 
pica es igual a doce puntos y una pica 
equivale a 0.423cm. 

Alfabeto Primario 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQ 

RSTUVWXVZ 
Alfabeto Secundario 

abcdefghi 
jklmnopq 
rstuvwxyz 

Números y signos 

1234567890 
¡¿#$%/&*{)_+I 
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10.12COMPARATIVOS DEL 
SISTEMA COMPLETO 

Para damos una idea del acomodo de los 
elementos que integran el sistema, se 
hicieron dos pruebas para determinar la 
posición mas comoda para su lectura y ade
cuada para el lugar. 
Se manejo en dos sentidos : horizontal y 
vertical estableciendo un orden de todos 
los elementos. Manejando como primer ele
mento símbolo, integrado a este la flecha y 

136 por último la tipografía. 

consulta 
externa 

(@, J otorrinalorongía 

[~ J odontología 
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consulta 1 ~ , 
externa otorrinalorongia Ldontologra 



10.13. POSICION DEL SISTEMA 
DENTRO DEL CONTEXTO 
ARQUITECTONICO 

Para la colocación del sistema dentro del 
Instituto ya sea en puertas, paredes, 
postes, columnas, etc. se deberá tomar en
cuenta altura dependiendo el ángulo visual 
del individuo, posición del símbolo en ópti
mo estado y en caso eJCtremo. 
Se propone como soporte un sistema que 
permita el cambio de señales, debido al 
constante cambio de áreas dentro del lnsti
tuo (por expansión o comodidad). 
En el esquema se especifica el tipo de ma· 
terial, tamaño y medidas que se deben 
tomar en cuenta para su instalación. 
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otorrinolarin
gología 
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1 
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posición en caso 
extremo 

1.62 

Símbolos Locativos 

posición óptima 

.20 

.20 .20 

2.00 

1.80 



-.; '. Letreros Locativos 

.20 

.60 

2.00 

1.80 

1.62 
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posición en caso 
extremo 

.10 .10 

1.62 

Símbolos Restrictivos 

posición óptima 

t '1' 

--fº 
.10 .10 

1 

1 l 1.10 
11.00 
1 

1 



10.14. DESARROLLO DE 
SIMBOLOS FINALES 

El desarrollo de los símbolos finales se 
basa en la réticula en proporción áurea; 
por lo que todos los símbolos se en
cuentran en la proporción adecuada. 
Lo que. cambia en cada símbolo es 
dirección del elemento direccional (flecha) 
y texto adecuado según el símbolo de· 
mostrado. 
Dentro de los símbolos disellados para el 
sistema se retoman rasgos muy 
característicos de los símbolos pictóricos 
universales, por ejemplo: primeros auxi
lios, teléfono, extintor. 
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sanitarios 
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otorrinolaringólog ía 
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potenciales evocados 



auditivo 



estimulación tempran·a 



auditorio 



imprenta 



primeros auxilios 



· neurológíá 



computación 



alto voltaje 



biblioteca 





sala de juntas 



informes 



no fumar 



DESARROLLO 

1 

1 

teléfono 



10.15. DESARROLLO DEL 
DIRECTORIO 

El directorio tiene como finalidad contener 
en un solo plano gráfico todas las áreas 
con que cuenta el Instituto. 
Pudiendo colocar un directorio por piso o 
en la primera planta un directorio ge· 
neral. Lo que mas conviene al Instituto, 
es utilizar varios directorios, uno general 
y por pisos, por lo intrincado de sus insta· 
laciones. 
Se propone un directorio por piso, qua de· 
berá contener la dirección hacía áreas ge· 
nerales; una vez que el individuo se en· 
cuentre en ellas se apoyará con el 
señalamiento en panicular. 
Se hizó el planteamiento y se aplico a la 
Planta Baja. 
Se retomo la misma !lecha que se usa 
en el sistema, con el fin de seguir con el 
estilo; se aplicó el logotipo en su parte su· 
perior para recalcar la personalidad de la 
Institución. 

PROPUESTA DE DIFERENTES AL TERNA TI VAS 



1 

·~~!· 
~- \ ... 



------~ ~ 
---(:_ '~A". 

115 



fl6 

~ UNIDAD 

Dirección general 
Subdirección milislrativa 
Sala de juntas 
Dirección de investigación 
Recursos humanos 
Coordinación de 
Mantenimiento civil 

A UNIDAD 11 

Damas volllltarias 
Imprenta 
Biblioteca 
Inventarios 
Santtarios 

UNIDADlll 

1 • 23 Cúbiculos de terapia 
Aud~orio 

Recepción 
Escalera 

Q 
Planta Baja 

~ UNIDADV 

Psiquiatría 
Cámaras sonoamortiguadas 
Neuropsicologia 
11 • 21 Consuttorios 
Auxiliares auditivos 
Farmacia 
Psiquiatría 
Diagnóstico 
Caja 
Sanitarios 

~ UNIDADVI 

Aula chica 
Sanitarios 

~ UNIDADVll 

Electroencefalografia 
Lenguaje 
Odontología 
Potenciales evocados 
Rayos 'X' 
Sala de residentes 
Otorrino 
Sanitarios 
Genética 
Aprendizaje 
Trabajo social 
Subdirección Medica 
Foniatria 

NOTA: El directorio cambiara de contenido mas no de formación, se aplicó a la Planta Baja, corno ejemplo para las ciernas 
plantas con que cuenta la lnstttución. 



Se compone de un vaciado de concreto 
amartelinado, un tubo rectangular de 
lámina doblada soldado en su unión pos
terior (PTR), una lámina negra como so
porte de la placa, una placa de P.V.C. , 
una lámina de acrílico de 3mm. transpa
rente y un marco de corian. 
Estos materiales que se proponen son 
muy económicos (poco costosos) y re
sistentes. 

PLANO DE FORMACION DEL DIRECTORIO 
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10.16. DESARROLLO DE 
LOGOTIPO 

En base a la investigación anterior, al de· 
sarrollo de pictogramas y elementos que 
componen la señalización; existió la 
necesidad de crear una nueva imágen 
para el Instituto; recalcando su espíritu 
de modernidad, progreso, versatilidad y 
fuerza. 
Para su creación se hicieron varias pro· 
puestas, de las cuáles la mas representa· 
tiva fue la del caracol (elemento asociado 
por muchos años como símbolo de comu· 
nicación humana). 
Para crear el logotipo del 1.N.C.H., se re· 
toma esta imágen en base a la proporción 
áurea, dandole un significado mas pro· 
fundo. 
Al seguir el movimiento de la figura hacia 
la derecha, se corta el trazo del caracol 
con las siglas del Instituto, representando 
un obstáculo en la comunicación. Toman· 
do en cuenta que el Instituto resuelve es· 
te tipo de problemas. El círculo forma 
parte de una especie como lengua que se 
utilizaba antiguamente para representar 
el habla. Es una imágen sobria, represen· 
tativa, alegre, con movimiento y carácter 
propios. 

Instituto Nacional 
de la Comunicación Humana 

. l. . 
~)~clt º~DíJ 

Instituto Nacional de la Comunicación Humana 
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10.15. CONCLUSIONES 

Al concluir la fase de investigación, la 
creación de requerimientos, el desarrollo 
del diseño y la propuesta final, es impor
tante hacer una evaluación para determi· 
nar si el proyecto fue satisfactorio en 
relación a los parametros iniciales. 

Es conveniente advertir, que toda pro
puesta no se puede evaluar con eficacia si 
no se lleva a cabo, ya que los propios 
usuarios darán su aprobación o rechazo al 
sistema. 

El l.N.C.H. tiene contemplado incorporar la 
señalización a corto tiempo, ya que com· 
prende. que el servicio que presta no solo 
queda en el diagnóstico, prevención, 

tratamiento y cura de un padecimiento, si 
no que comienza desde el momento en 
que se acude al lugar para pedir ayuda. El 
entorno debe dirigir al visitante o paciente 
con facilidad y rapidez a encontrar el lugar 
que busca. 

Desde ese momento el espacio deberá 
acoger al individuo mostrando un lugar 
amable ademas de proporcionar la informa· 
ción que desea. 

A continuación se mostrará lo que se rea
lizó con respecto a los requerimientos ini
ciales, determinando con la seriedad y res
ponsabilidad conveniente si se cumplió o 
no con estos. 

REQUERIMIENTOS GENERALES E IN· 
DISPENSABLES 

• Se creo un sistema de señales constitui
do por elementos gráficos inspirados por 
otros sistemas implementados a nivel inter
nacional. 
• Los textos en idioma castellano. reafir· 
man el significado de los símbolos o pic
togramas, ayudando a los analfabetos y le· 
trados a conducirce con facilidad en lo in
trincado de las instalaciones. 
• El diseño del elemento direccional, 
'flecha', se presento de manera sencilla y 
en un mismo lugar, evitando confuciones 

de sentido ya que su forma, es sencilla de 
entender. 

REQUERIMIENTOS ESTETICOS Y FOR· 
MALES 

A partir del estudio de las normas dictadas 
por la S.S.A .. por visitas al instituto y por el 
conocimiento de la población que hace uso 
de los servicios del l.N.C.H.; se diseño el 
sistema de señalización con las siguientes 
características particulares a este inciso: 

• Está en base a un orden cimentado en 
una réticula áurea, para que todos los ele
mentos que componen la señal, se encuen· 
tren en armonía. 
• Se eliminarón detalles superfluos que 
podrían hacer mas dificil la impresión, la 
captación y el aprendizaje del mismo. 
• Se creo una familia de símbolos, teniendo 
cuidado en: 

a) el tamaño de aplicación, 
b) el peso visual entre uno y otro y 
c) los rasgos gráficos. 

• Se diseño un elemento central que. fuera 
agradable y sencillo, el cual sirvió como 
punto de partida para la creación de todos 
los símbolos. 

1114 
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REQUERIMIENTOS ERGONOMICOS Y 
ANTROPOMETRICOS 

- Se realizó un levantamiento arqui
tectónico de las instalaciones, para deter
minar los puntos problemáticos de decisión 
para la conducción de las personas o de 
ubicación de las áreas importantes, pre
viendo los ángulos oblicuos de visión 
según el flujo natural de los individuos por 
corredores, pasillos, áreas abiertas, etc. 
Además se determino la distancia conve
niente a la cual se podrán leer los letreros 
(Sm.) y se podrán observar con detalle los 
símbolos (15m.) para su comprensión. 
- Se acudió con expertos en ergonomía y 
antropometría para obtener los percentiles 
de la población mexicana del área 
metropolitana y así adecuar el sistema al 
usuario. 
- Se realizó una investigación y se acudió a 
especialistas para determinar el tamaño del 
símbolo y la tipografía, además de estable· 
cer la dimensión correcta de los compo
nentes de todo el sistema, como tamaño 
ideal del directorio según información, al
tura y ángulos visuales: se determino la al· 
tura de instalación de símbolos y ubicación 
correcta de los mismos en relación al 2 .5 y 
97 .5 del percentil de la población mexi
cana. 
- Se platicó con doctores y enfermeras para 
establecer la forma de símbolos muy espe
cializados y determinar las palabras correc
tas de las diferentes áreas. 
- Se hizó una revisión bibliográfica para ex· 

traer las experiencias mas relevantes so
bre teoría de color, sacando como con
clusión cuáles son los convenientes en 
relación al sistema y al significado psico
fisiologico, al contexto y a la visibilidad. 

REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES, 
MATERIALES Y ECONOMICOS 

Materiales 
Se realizó un estudio bibliográfico con re· 
specto al tema en comento en el cápitulo 
IX. Se elaboró un cuadro comparativo en 
relación a los siguientes paramétros: 
Resistencia: A la abrasión, flexión, ten
sión, impacto, agua, calor, rayos ultravio
leta, corrosión, craquelado y limpieza; 
costo; peso; disponibilidad de color; exis· 
tencia en mercado nacional; normatividad 
del material; aspecto; mantenimiento y 
acabado. 

Concluyendo de la siguiente manera: 
• 77 puntos el acero inoxidable 304 cal. 18 
• 74 puntos cristal templado 3mm. 
• 71 puntos aluminio anonizado 3mm. 
• 67 puntos cristal normal de 3mm. y el 
PVC espumado de 3mm. 

De estos productos es conveniente deter
minar cual es el óptimo, para implementar
lo como soporte en nuestro sistema. To
dos estos tienen buena resistencia a las 
condiciones climáticas, al agua a los rayos 
UV, al impacto, y a los agentes comúnes 
de limpieza. 

Con relación al color, el acero inoxidable 
se presenta en cuarto tonalidades (mexi
nox), el cristal templado y cristal normal es 
transparente y opalino. el aluminio se en· 
cuentra en tres colores y el PVC es
pumado en seis colores. 

Con respecto a la existencia en el mer
cado nacional, todos están a disposición 
con facilidad, además no presentan tex· 
turas que provoquen acumulación de su
ciedad. 

El peso es bajo en todos por las dimen
siones que se contemplan. 

Por último, con relación al precio vs. mate· 
rial, el mas conveniente es el cristal nor
mal y el PVC espumado. De los cinco ma
teriales, se escogió el PVC espumado por 
los siguientes puntos: 

1) No refleja los rayos luminosos en com· 
paración con los cristales y el acero inoxi
dable. 
2) Es fácil de procesar ya que con una 
cuchilla normal se puede cortar. 
3) Se encuentra en el mercado nacional en 
una amplia gama de colores. 
4) Es ligero y tiene buena resistencia al 
impacto, a los rayos UV, a la limpieza, etc. 
5) Es el más económico de los materiales 
antes expuestos. 
6) La superticie es óptima para adherir el 
vinil que se propuso. 
7) Se puede clavar, pegar, moldear al 



vacío, pintar, barrenar, atornillar, rema
char, troquelar, etc. 

Impresión 
Se realizó un estudio en relación a los 
diferentes sistemas de impresión (ver 
cápitulo lx), en base a los siguientes pun
tos: 

Calidad de impresión; rapidez de proce· 
sado, limpieza; costo; tiraje; aspecto; dura· 
bilidad y colores. 

En relación a los procesos de impresión: 
Offset, serigralia, rótulo, estampado en 
caliente, pintura con atomizador, san· 
blasteado, pélicula autoadherible, 11sténcil y 
troquelado. Concluyendo: 
• Con 37 puntos la pélicula autoadherible 
de P.V.C., la cual se utilizará en el sistema 
por las características que se presentan a 
continuación: 

1) Tiene una extensa variedad de colores. 
2) Se encuentra en 111 mercado nacional. 
3) Existen muchas compañías que dan ser· 
vicio y venta de materia prima. 
4) Tiene gran resistencia a los rayos U.V. y 
a los agentes normales de limpieza, etc. 
5) Su precio es accesible por que se puede 
manejar cualquier cantidad. 
6) A partir de tener la información proce· 
sada, es muy fácil maquilar el diseño. 

Sistema de fijación 
Para su colocación se determinó utilizar 
perfiles de aluminio fijados por pijas a la 
pared, colocando la señal en correderas, 
las cuales tienen en su parte inferior unos 
opresores allen, como sistema de seguri· 
dad para evitar el robo, sin perder su facil 
reubicación en otro lugar que se requiera. 

REQUERIMIENTOS LEGALES 

• Los símbolos son mas grandes que seis 
centímetros y el color que se utilizó es con
trastante. 
• Los letreros cuentan con números y ti· 
pografia que se ven a una distancia mínima 
de Sm. 
• Se consideran todas las normas de la 
S.S. en correlación a la altura, tipo de 
señal, etc. 

En el sistema de señalización del INCH se 
omitierón los siguientes puntos normativos: 
1) Las letras y números no se encuentran 
realzados ya que at:manta mucho el costo. 
2) No se encuentra el alfabeto en Braile. 
3) El sistema de señalización no cuenta 
con un sistema audible. NOTA: Los últimos dos puntos se pueden 

adaptar con facilidad al sistema. 

Por lo anterior el sistema propuesto cumple 
con la mayor cantidad de requisitos solu
cionando en gran medida el problema de 
señalización dentro del 1.N.C.H. 

1'i6 



MANUAL PARA MEDIDAS DE SEGURIDAD 

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD 
SISTEMA DE SEÑALIZACION 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UNA CONSULTA POSTERIOR 
SIGA TODAS LAS RECOMENDACIONES 

1.-AGUA Y HUMEDAD: Se debe evitar en lo posible colocar las señales en lugares donde pueda caer agua 
o llwia regularmer.te; como cerca de una fuente, un vidrio que requiera rrucha finl!ieza, etc. 

2.- MONTAJE PARED O TECHO: El sistema podrá montarse en la pared o techo según lo especifican los 
planos del cápitulo X. 

3.· CALOR: El sistema de señales deberá colocarse lejos de fuentes de calor tales como, radiaclores, 
omillas o cualquier implemento que produzca calor y lo mas lejos de los rayos directos del sol. 

4.- LIMPIEZA: El sistema de señalización se debrá linl!iar solo con una solución iabooosa 5gera, quitanclola 
con un !rapo o franela humedo. Se deberá evitar detergentes fuertes, disolventes como thiner, 
aguarras, acetona o productos que contengan otro tipo de hidrocarburo; ya que podría dañar la 
superficie o despegar el símbolo o la tipogralia. 

5.- DAÑOS QUE REQUIEREN SERVICIOS: a} Cuando el pictograma o tipografía se enlliezan a despegar 
por una orilla del soporte. b) Cuando ha caiclo algún hodrocarburo concentrado. c) Cuando se ha 
acumulado polvo o sarro. 

6.- EMBALAJE: No tire los contenedores de las señales, ya que los podría utiüzar en caso que necesite 
transportar o almacenar alguna de ellas, evitando que sufran daños durante el trayecto o el 
periodo. 

7.- COLOCACION: Evite colocar la señal cerca de ~res en donde existan elementos que estorben la 
visibilidad de la rrisma, o que disninuya el 1~!0 visual como directorios generales, cuadros, 
aclomos, etc. plOCUre no crear conlallinación visual. 

ESPECIACACIONES: 

·PICTOGRAMA Y TIPOGRAFIA .• P.V.C. plaslifrcaclo autoadherible . 
• SOPORTE.- P. v.c. espumado de 6nm. de grosor. 
·SISTEMA DE FIJACION.· Extrucción de alurrinio anonizado, pijas taquetes, ver plano de colocación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Aa 
ALFABETO.- Conjooto de letras o carácteres visuales. 
dispuestos en un orden, usados para representar los 
sonidos de un lenguaje hablado. 
ARTE FINAL.- Ultima etapa que tiene todo arte antes 
de su presentación, ya sea al cliente o a los medios de 
reproducción. 
ASCENDENTE.- Se le dice a las tetras minúsculas del 
alfabeto que ascierden, que suben, corno la 'b' o la 
'd'. 
AUREO.- Parecido al oro o dorado. 

Bb 
BOCETO.· Dibujo preliminar de cualquier expresión ar
tistica, seapictorica, gráfica o volumetrica. 
BOSQUEJO.· Bcx:eto, trazar los rasgos principales de 
alguna cosa en alguna rama del arte, indicar de ma· 
nera general. 

Ce 
CARACOL.- Molusco gasterópodo, de concha revuelta 
en hélice. 

CASTELLANO.- Natural de Castilla, perteneciente a 
esta región de España, lengua nacional de España. 
CETRO.· Vara de de plata o de madera, plateada o 
pintada. se usaba en actos públicos. 
CIPRES. - Arbol de ta familia de las coníferas. 
CIRCULO.- Area o superticie plana contenida dentro 
de la circunferencia 
CIRCULACION.· Ordenación del tránsito por las vías 
urtanas. 
CLAVO.- Pieza de hierro larga y delgada, con cabeza y 
punta, que sirve para fijarla en alguna parte o para se
gurar una cosa a otra. 
COLOR.- Toda forma se distingue gracias al color, 
t-omprende los colores del espectro solar y los neutros 
osea negro, blanca y gama de grises, así como vara· 
ciones tonales y crómaticas. Es la impresión que los 
rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en el 
sensorio común por medio de la retina del ojo. 
COMUNICACION.- Trato, correspondencia entre dos o 
mas personas. 
CONCLUSION.· Fin y terminanción de iuna cosa, 
proposición que se pretende probar y que se deduce 
de las premisas. 
CONDENSAR.· Reducir una cosa a menor volumen. 
CONTEXTO.· Orden de composición o tejido de ciertas 
obras 
CONTRASTE.- Oposición o diferencia notable que e
xiste entre personas o cosas. 
CORROSION.· Acción y efecto de corroerse, desgaste 
lento de una cosa 
COTIZAR.· Publicar en alta voz el precio de alguna 
cosa. 
CREAR.· Establecer, introducir por vez primera una 
cosa, hacerla nacer o darle vida. 
CREATIVO.- Capaz de crear alguna cosa. 
CRISTAL.· Vidrio incoloro y muy transparente que re
sulta de la mezcla y fusión de arena silicea con potasa 
y minio. 
CRUZ. - Figura formada de dos lineas que se 
atraviesan o cortan perpendiculanmente. 
CUADRADO. - Aplicase a la figura plana cerrada por 
cuatro lineas rectas iguales que forman otros tantos 
ángulos rectos. 

CURANDERO.- Persona que hace de médico sin serlo 
CURAR.- Sanar, poner cuidado, aplicar al enfenoo los 
remedios correspondientes a su enfermedad. 

Dd 
DELINEAR.· Trazar las lineas de una figura. 
DESCENDENTE.- Se le dice a las letras minúsculas 
del alfabeto que descoinden, que bajan. como por 
ejemplo: la 'I', '!'. 
DIAGONAL - línea recia que en un polígono va de un 
vértice a otro no inmediato 
DIAMETRO.- línea recta que pasa por el centro del 
circulo y termina por ambos extremos en la circunfe
rencia. 
DIBUJO. - Ane que enseña a dibujar. proporción que 
debe tener en sus partes o medidas la figura del objeto 
que se dibuja o pinta. 
DIRECCION.· Depende de como se relaciona la forma 
con el observador, con el marco en que está y con 
otras !romas que tiene cerca. 
DISEÑO.· Dibujo, descripción o bosquejo de algooa 
cosa. 
DISEÑADOR.- El que diseña o dibuja. 
DISEÑADOR GRAFICO.· Persona especializada en el 
diseño de la comunicación visual. 
DISTINTIVO.- Elemento gráfico que utiliza una empre
sa, una organización, o un individuo para identificarse 
visualmente. 
DISOLVER.- Que separa las particulas o moléculas de 
un cuerpo sólido. 
DISPONIBLE.- Lo que se puede adquirir para usarse o 
utilizarse. 

Ee 
EFICAZ. - Que logra hacer efectivo un intento o 
propósito. 
EJE.- Recta alrededor de la cual se considera que gira 
una linea para engendrar una superficie. 
ELEGIR.· Escoger, preferir a una persona o cosa para 
un fin. 
ELEMINAR.- Quitar separar una cosa, prescindir de 
ella. 
EMBELLECER.- Hacer o poner bella a una persona o 
cosa. 



EMERGENCIA.· Ac1:i1ic1 de ~. ocu11enci• tcei· 
dtrllt qui soblftienl. 
EMISOR.· Arrojar, uhalar o echar una cosa hacia 
lluera. 
ENCASTRAR.· Endentar dos piezas. 
ENCICLOPEDIA.· Conjunlo de todas las ciencias. 
ENCOGER.· Retirar conrrayendo, disminuir en largo y 
ancho. 
ENFERMO.· Oue padece una enfermedad (aleracción 
de la salud). 
EQUILIBRIO.· Peso que es igual a otro peso y le con· 
lrarresla. 
ESENCIA.- Naturaleza de las cosas, lo mas puro y lo 
mas ino de esa cosa. 
ESPACIO.- Lugar que ocupa un cueipo, capaádad o 
11118no. 
ESTAMPADO.- l111>rimr, sacar en estampa una cosa. 
p,_r una chapa metálica sobl9 un molde de acero, 
grado en rueco de manera que se fonne relieve por 
~lado. 
EXAMEN.· Prueba que se hace de la idoneidad de un 
sqeto para el ejercio y profesión de una facultad u ofi· 
cio, para demostrar el aprovechamiento de los estu· 
dios. 

FI 
AGURA. • Fonnas exterior de un cuerpo por la cuál se 
ciferencia de uno y Olio. 
FLECHA.· Asta delgada co~sta por p¡.ita y rema le 
~ sus dos extremos, sirve para dirigir hacía un lugar. 
FLEXOGRAFIA.· Sistema de rotativa que utifiza clichés 
de cauc:ho y tintas rroy fluídas, Se usa en especial 
para detalles finos y delicados. 
FLUORESCENCIA.· Propiedad que tiene algunos cuer· 
pos de mostrarse parajamente luminosos, mientras 
reciben la excitación de ciertas radiaciones. 
FONOGRAMA.· Sonido representado por una o mas 
letras, cada una de las letras del alfabeto. 
FORMA.- Figura o determinación exterior de la mate· 
ria. 
FUNCION.· Cunado se cu~e con algún objetivo, de
sempeño de un cargo, un papel a despeñar. 

Gg 
GRABADO.· Eslampa que se produce por medio de la 
impresión de láminas grabadas al efecto. 
GRAFICO.· Descripciones, operaciones y demostra· 
cionesque se representan por medio de figuras o sig· 
nos. 
GRAVEDAD.· Fuerza con la que los cuerpos mate
riales son atraidos hacia el centro de la tierra. 

Hh 
HACER.· Producir una cosa, darte ~I primer ser. 
HERALDICA.- Perteneciente al blasón o al que se de
ica a esta ciencia (arte de explicar y decribir los escu
dos de armas de cada linaje). 
HERMES. · Dios griego hijo de Zeus, venerado bajo la 
forma de un montón de piedras. 
HOSPITAL.· Establecimiento ~n el que se curan enfer· 
mos. 
HUMEDAD.· Cálidad de húmedo, agua de que está im
pregnado un cuerpo o que vaporizada se mezcla con el. 
aire. 

li 
ICONOGRAFIA. • Descripción de imágenes, retratos, 
cuadros estatuas o monumentos. 
1 DEA. • lmágen o representació.1 qu del objeto 
percibido queda en el alma, conocimiento puro y 
racional. 
IDEOGRAMA.· Signo o carácter que represer.ta una 
idea o concepto. 
IDEOGRAMA.· Signo o carácter que representa una 
idea o concepto. 
ILUMINACION.- Alumbrar, dar luz o bañar de resplan· 
dor. 
IMAGEN.· Figura, representación, semejanza y apa· 
riencia de una cosa. 

Jj 
JEROGLIFICO.· Escritura en la que no se represenla 
las palabrsa por medio de signos fonéticos o al
fabéticos, sino mque con símbolos o figuras. 

u 
LAMINA.· Plancha delgada de metal 
LEBREL.· Perro lebrel. 
LENGUA.· Conjunto de palabras y modos de hablar de 
un pueblo o nación. 
LENGUAJE.· Ccf1unto de sonidos articualdos con los 
que el hombre manifiesta lo que SJente y piensa. 
LETRA.· Cada uno de los signos o figuras con que se 
representan sonidos y articulaciones de un rdioma. 
LETRERO.· Palabra o conjunto de palabras esenias 
para noticrar o publicar una cosa. 
LINEA.· Constituida por una sucesión de puntos. Es 
sinónimo de raya, es una señal larga y estrecha 
trazada sobre un papel, si es recta representa la dis· 
tancia más corta entre un punto y o:ro 
LOGOGRAMA.· Leira. signo o símbolo ulriizado para 
representar una palabra completa srn correspondecia 
fonética, por ejemplo signo de pesos$. 

Mm 
MACULA.· Mancha. 
MADERA.· Parte spolida de los árboles debajo de la 
corteza. 
MAYUSCULAS.· Conjunto de letras altas. Se utilizan 
principalmente para iniciales o para dar enfesis, datan 
del Imperio Romano. 
MEDIDA.· Expresión comparativa de las dimensiones o 
cantidades, sirve para medir. 
MEDIR.- Examinar y determinar la longitud. extensión, 
volumen o capacidad de una cosa. 

Nn 
NEOLITICO.· Perteneciente o relativo a la segunda 
edad de piedra, osea la de la vida pulimentada. 
NIÑO-NIÑA.· Que pertenece a la niñez, tiene pocos 
años. 

Oo 
OBJETO.· Todo lo que puede ser materia de 
conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto 
OBSERVAR.- Examinar atentamente. 
OJO.· Organo de la vista en el hombre y en los ani· 
males. 



ORDEN.- Colocación de las cosas en el lugar que les 
corresponde. 
OREJA. - Forma parle extema del órgano del o ido. 

Pp 
PERPENDICULAR.· Unea o plano que fOITTl8. 111 ángu
lo recto, con otra línea o con otro plano. 
PERCENTIL ·Una parte del portenlaje. 
PLANO SUPERFICIE.- Sobre la que puede dibl.jarse 
una recta en todas direcciones. Un plano tiene la¡go y 
ancho pero no grosor, tiene posición y dirección, está 
linllado por líneas y define 1o$ fimites de un volumen. 
Pl>.STICO.· Düctil, bla....00, que se deja modelar faci~ 
menle. 
PROPORCION.· Disponer y ordenar 111a cosa con la 
debida correspondencia en sus partes. 
PROPOSITO .• Aniroo o intención de hacer o no hacer 
una cosa. 
PROPUESTA.· Proposición o idea que se manifiesta y 
ofrece uno para un fin. 
PROYECTO.· Desiwlio o pensanienlo de ejecutar ~ 
go, son escritos, cálculos y dibujos que se hacen para 
dar la idea de una obra. 
PSICOLOGICO.· Pertenecienle al alma 
PUNTO.· Expresión gráfica rrinfma !Xll1 relación al es
pacio en que se encuentra. Un punto puede lener una 
figura delemlinar sin allerar su escencia, y puede irrr 
prirrir un carácter particuar por medio de la repetición 
(fotogralfas). También se puede convertir en figura sin 
que se note. Indica posición, no presenta largo ni an
chori ocupa LN zona en el espacio. Es el principio de 
una lfnea y es donde doa lineas se cruzan o se en
cuentran. 

Ar 
REFERENTE.· Que refiere o que dice relación a otra 
cosa. 
REPRESENTACJON.· Hacer presente 111a cosa con 
palabras o figuras. 
RUPRESTE.· Cosas perteneáenles a las rocas, espe
cialmente pnluras y dibujos prehistóricos existentes en 
algunas rocas y cavernas. 

REQUERIMIENTO.· Acción y efeclo de requerir, re
conocer o examinar el estado en el que se haya una 
cosa. 

Ss 
SAN-SERJF.- Estilo de tipos caracterizados por Ja 
ausencia de serifs o empaslamienlos. 
SECCJON.- cada una de las partes en que se divide 
un lodo continuo o un corjunto de cosas. 
SIGNO.- Cosa que por su naturaleza o convencion~ 
menle evoca en el entendimiento la idea de olra. 
Cualquiera de los carácleres que se utilizan en Ja la es
critura y en la imprenta. 
SIMETRIA.- Proporción adecuada de las partes de un 
lodo enlre sí y con el lodo mismo. 
SIMBOLO.· Jmágeo o figura con que materialmente o 
de palabra se representa un concepto moral o inlelec
lual, por semejanza o correspondencia. 
SOPORTE.· Base o superficie que contiene o lleva in
fOllJlación visual. 

Tt 
TECNICA.- Conjunto de procedimientos de un arte o 
una ciencia. 
TESIS.· Proposición gráfica, escrta o habalda, cuya fi
nafidad es probar un punto de vis la. 
TEXTO.· Cualquiera de los libros de enseñanza son f~ 
bros de texto, Jo que es escrito por un autor o por una 
ley. 
TEXTURA.- Elemento que se refiere a Ja superficie de 
Ja forma, si es lisa o rugosa, si es plana o decorada y 
atrae tanto al lacto como a la vista. 
TIPOGRAFIA.- El arte y Ja técnica de imprimir a partir 
de caracteres alfabéticos realzados y fundidos. 
TITULO.· Palabra o frase con que enuncia el asunto de 
una obra científica o literaria. Demostración auténtica 
del derecho con que se posee 111a cosa. 
TONO.· Grado de elevación del sonido. Modo partic
ualar de decir 111a cosa. 
TORNIUO.· Engranaje compuesto de una rueda den
tada y un clindro con resalto Helicoidal. 
TORNO.· Máquina que sirve para hacer girar una cosa 
sobre sí mismay cuya forma depende del fin que se 

persigue como por ej: devanar (arrollar el hilo en ovillo 
o carrete. 
TRANSFORMAR.· Hacer cambiar una cosa. 
TRAZO.- Delineación con que se fonna un diseño o un 
plano. Unea o raya. 
TRAZAR.· Delinear o diseñar la traza de un edificio u 
otra obra. 

Uu 
ULTRAVIOLETA.- Per!enecienle o relativo a la parte 
sensible del espectro luminoso, que se extiende a con
tinuación del color violado y cuya existencia se revela 
principalmente por acción químicas. 
UNIFICAR.- Hacer de muchas cosas ooa o un todo. 
UNIVERSIDAD.- lntilu!o ptlblico de enseñanza donde 
se cursan varias facultades 

Vv 
VERSATIL· Que se vuelve o se puede volver faci~ 
menle. 
VERTER.· Derramar o vaciar líquidos vaciando su coo
tenidq. 

Xx 
XILOGRAFIA.-Arte de grabar en madera. Impresión ti
pcgráfica hecha con planchas de madera grabada. 
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