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l\ ún hoy, la gran mayoría considera a la discapacidad 
.l~, como un problema individual y no social, desvalorizando V' " 

t 1,y marginando a este sector; erroneamente se cree que 
su atención sólo debe estar a cargo de profesionales especia-
lizados; creemos que no es así. ya que el trabajo común esti-
mulará su potencial y, por ende, fomentará su desarrollo en 
beneficio de ellos y de la sociedad. 

Desde la década de los setenta han surgido en nuestro país 
instituciones (principalmente privadas) encaminadas a la 
búsqueda y aplicación de todos aquellos recursos que logren 
!su integración en la sociedad. Una de ellas es la Fundación 
John Langdon Down A.C., que se encarga de educar y dar 
capacitación de personas con síndrome de Down. 

Su principal interés es el de proveer a niños y jóvenes Down de 
una educación adecuada que conlleve a una mejor calidad 
de vida; asimismo, junto con padres de familia, lleva a cabo 
acciones de sensibilización en los distintos sectores de la 
población. 

El papel del diseñador gráñco en este sector va más allá de lo 
comercial, puesto que no pretende recibir una remuneración 

;J V» 
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económica. sino resolver problemas específicos que ayuden en 
la educación y difusión de las necesidades de estos grupos. El 
presente proyecto aspira a alcanzar los siguientes objetivos: a) 
visualizar a la señalética en su aspecto funcional (como regu
lador de fiujos humanos) y en el pedagógico: y b) ayudar al 
desarrollo de las capacidades de niños con síndrome de Down. 
con el fin de lograr su autosuficiencia en el entorno escolar, así 
como ayudar a su integración social. 

Es fundamental involucrarnos con la Institución. el personal 
docente y sobre todo con los alumnos; esta investigación parte 
del análisis del perfil de las personas con síndrome de Down. 
haciendo hincapié en sus características cognoscitivas. psi
cológicas y físicas. del mismo modo. es importante conocer la 
estructura curricular de la Fundación, el proceso pedagógico 
que siguen sus alumnos y las áreas físicas que la conforman 
(todo como apoyo de su formación). a lo que se remite exclu
sivamente el Capítulo l. Lo anterior nos permitirá sustraer los 
elementos indispensables que determinarán las fases de 
metodología y de diseño. 

En el Capi1ulo 2. hacemos una breve introducción al proceso 
de la comunicación interpersonal y macrosocial (modelos de 
Roman Jakobson y George Gerbner respectivamente) ubican
do al diseño gráfico dentro de éstos. Se plantea la metodología 
a seguir con base en el modelo semiótico de Charles Sanders 
Pierce. el cual nos dará los lineamientos a usar en el proceso de 



diseño de la serie. Hacemos alusión a la historia de la seña
lización; al mismo tiempo que marcamos su distinción de la 
señalética, los elementos formales que la componen, su 
tipología, materiales de construcción, así como sus soportes y 
medios de sujeción. Finalizamos con un estudio de la seña
lización existente dentro de la Institución. 

Por último, en el Capítulo 3, damos a conocer la solución gráfi
ca de la serie. Aquí exponemos los aspectos formales de su 
elaboración, cuidando: el uso del color, tipografía, justificación 
geométrica. soporte, reproducción y sistema de sujeción y ubi
cación. 

Cabe mencionar que al finalizar cada capítulo presentamos un 
resumen y la bibliograña consultada, y proporcionamos al lec
tor un breve apéndice y glosario para consultar y aclarar aque
llos términos que aparecen en el documento y que pudiera 
desconocer. 

~ 0 ~ ~r ~ B ~ 0 ¿ 0 
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f"""\. entro de las deficiencias mentales, el síndrome de 
1 1 Down es la más común, ya que afecta a uno de cada 
KJ seiscientos recién nacidos. Este síndrome sigue siendo 
objeto de estudio debido a que no se conocen con certeza las 
causas que lo originan. 

Han pasado más de cien años desde que el médico inglés 
John Langdon Down (1866) realizó la primera descripción clíni
ca de este padecimiento denominándolo "Idiocia mongóli
ca.· Observó que algunos individuos sufrían un marcado retra
so mental y físico: dentro de sus características físicas destaca
ba un pliegue particular en el ángulo interior de los ojos y la 
nariz "chata• (haciéndolos semejantes a la raza mongólica). 
Concluyó que se trataba de una especie de regresión al esta
do primitivo del hombre. Sin embargo. el doctor francés 
Edouard Seguin, en 1846, ya había hecho anotaciones clínicas 
sobre el síndrome (no tan definidas y completas). Pero no fue 
sino veinte años más tarde (1866). en su libro 'La idiocia y su 
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NorA: todos los términos en cursivas se definen en 
el glosario. 

tratamiento por medios psi
cológicos·. en donde mani
festó su oposición a la 
analogía con la raza mongóli
ca, con el argumento de que 
tal parecido solamente se 
debía a la reducción o acor
tamiento de la piel en el mar
gen del párpado. Del mismo 
modo. explicaba que la 
apariencia de la piel (rosada. 
lacticinosa y descamada) se 
debía a una forma de 
Cretinismo Furfuráceo. 

En 1875. en un congreso efec
tuado en Edimburgo (según 
hizo referencia el Dr. Torres del 
Toro) se efectuó la primera 
comunicación médica sobre 
·mongolismo·. donde los 
doctores John Frazer y Arthur 
Mitchell hicieron énfasis sobre 
la corta vida de estas per
sonas. así como su tendencia 
a la braquicefalia. 

A continuación. se realizaron 
numerosas aportaciones en 
las cuales se describían ca
racterísticas determinadas, 
entre las que destacan: las 
del Dr. Robert Jones. quien 
definió los rasgos típicos de la 
boca y la mandíbula; el Dr. 
Charles A. Olivier. los ojos; el 
-haciendo observaciones es
pecíficamente del dedo me
ñique curvo- (punto discuti
do también por West en 
1901); los doctores Garod. 
Thompson y Fewell. la descrip
ción y asociación de la 
alteración congénita del 
corazón. 

Con la aparición de docu
mentos sobre síndrome de 
Down en revistas médicas. se 
hizo mención a un sinnúmero 
de casos. como los realizados 
por los doctores Bourneveille. 
Royer. Combi, Babunneix, 
Neumann. Kassowitz y Siegert, 



entre otros. 

A principios del siglo XX, otros 
analistas fueron: Alberti, Barr y 
Herman, -el primero de Italia y 
los otros de Estados Unidos de 
Norteamérica-; Hjorth, en 
Dinamarca; Medovikoff y 
Kovalesky en Rusia; Van der 
Scheer en Holanda; Cordero 
en Ecuador; Hultgren, en 
Suecia; Taillens, en Suiza; 
Wood, en Australia y 
Catferata en Argentina. 

En la siguiente década se 
destacaron aspectos dife
rentes del síndrome, pero aún 
en 1920 se creía en la regre
sión hacia el hombre primiti
vo. Después de más de diez 
años, las investigaciones 
fueron dirigidas al estudio de 
las aberraciones cromosómi
cos, aunque no se contaba 
con las técnicos cítológicos 
adecuadas para aclarar 

los problemas biológicos; 
Brushfield se ocupó principal
mente de los aspectos clíni
cos biológicos ausentes y pre
sentes. 

En 1927, Ore! reunió datos 
genealógicos Qncluyendo 
notas de ADN en los grupos 
de sangre y microsíntomas en 
los familiares), Van der Scheer 
realizó una estadística gene
ral y familiar de 259 casos. En 
ese mismo año, el Dr. Greig 
analizó tres cráneos de per
sonas que habían padecido 
síndrome de Down. 

Brousseau y Brainard consoli
daron una publicación en 
donde se realizó un compen
dio completo, tanto de infor
mación analítica sobre ca
sos. así como de literatura del 
tema. 

En 1938, se efectuaron las 

f-t :-" ~~" ~ ~~ ~:r 't'· .::, ) 
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primeras investigaciones 
estadísticas de los doctores 
Turpin y Caratzali. Lahdensuu 
y por los doctores Doxiados y 
Portius, donde se pone espe
cial atención en la edad de la 
madre y en el índice de casos 
en la familia. 

En 1942, el Dr. Jerus realizó un 
sumario sobre la bibliografía 
existente desde 1928 hasta 
1942. En 1953, el Dr. Oster 
efectuó un estudio actualiza
do del síndrome. 

En 1956, se llevó a cabo un 
estudio sociológico por Halfer. 
Mengoli, Montenovesi, Lan
zoni y Hanhart, quien en 1960 
desarrolló el más extenso. En 
este mismo año Tjio y Levin 
establecieron definitivamente 
que el número normal de cro
mosomas en un hombre es de 
46, iniciándose así la etapa 
de la cítogenética humana. 

En 1959, los doctores Lejeune, 
Gautier y Turpin, concluyeron 
a través del cariotípo que la 
causa etiológica del pade
cimiento, se debía a la exis
tencia de un cromosoma 
extra (en el grupo 'G" en el 
par de cromosomas 21). 

En 1960 y 1961, Penrose y otros 
investigadores descubrieron 
la trísomía por trans/ocación y 
mosaicismo. Hasta que en 
1971. se logró diferenciar los 
pares de cromosomas que 
integran al grupo "G", siendo 
éstos el 21 y el 22. 

En la actualidad, los estudios 
e investigaciones del sín
drome de Down (mongolis
mo, trisomía 21) no han cesa
do, tanto en su aspecto clíni
co como en el psicope
dagógico, con el fin de 
encontrar soluciones o las 
mejores alternativas a las defi-



ciencias que produce este 
mal y dar así, a las personas 
que lo padecen, una mejor 
calidad de vida. 

112 "'~' ,,;1 

La descripción de la enfer
medad hecha por Seguin en 
1846, donde la denominó 
como "Idiocia furfurácea", y 
posteriormente la de Lang
don Down llamándola "Idio
cia de tipo mongólico" ha 
tenido varias denomina
ciones: mongolismo. acromi
cria congénita, amnesia peris
táltica, displacía fetal gene
ralizada, anomalía de la tri
somía 21 y síndrome de la tri
somía G-2. Pero la más difun
dida y por lo tanto la más 
reconocida desde hace 
poco más de veinte años. es 
la de Síndrome de Down. en 
reconocimiento al médico 

que realizara la más amplia 
descripción clínica de este 
padecimiento. 

La palabra síndrome se refiere 
en medicina "al conjunto de 
signos y síntomas que consti
tuyen una enfermedad inde
pendientemente de la causa 
que lo originó."1 

Como ya se mencionó. la 
causa del síndrome de Down 
se origina por la presencia de 
un cromosoma extra, es decir. 
47 cromosomas. 

En el ser humano normal, las 
células contienen 46 cromo
somas repartidos en 23 pares. 
de los cuales 22 están consti
tuidos por autosomas y el últi
mo par por los cromosomas 
sexuales (xy). Los autosomas 
pueden estar ordenados en 
series según su longitud y 
están numerados del 1 al 22. 

~ •_J ~ ~- ~ ~ ~ ~ q !) ~ s -.! ~ 

1. JASSO, Luis; El niño Oown, mitos y realidades. 
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• Para mayor exactitud, consulte el apéndice. 

del más grande al más 
pequeño (figura 1). En el caso 
de la trisomía 21 o síndrome 
de Down. la distribución de 
los cromosomas será defec
tuosa, de tal forma que en el 
par número 21 una de las dos 
células recibe un cromosoma 
extra y la otra uno menos. 

Tres son las causas que expli
can la presencia de un ero-

mosoma extra: 

•1. Trisomía 21 regular.* 
•2. Mosaicismo.* 
•3. Translocación.* 

De acuerdo al tipo de trisomía 
que presente cada individuo, 
afectará sus capacidades 
ñsicas y mentales en mayor o 
menor grado. 

..... ,.. "'P! ! ' 
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Lo anomalía cromosómico 
que causa el síndrome de 
Down es responsable también 
de las alteraciones en las ca
racterísticos físicos y mentoles 
de los sujetos que lo pade
cen. 

Si bien se ha encontrado 
relación entre determinadas 
características y el síndrome. 
no quiere decir que sean 
observados en la totalidad de 
los casos. ya que su presencia 
variará de un individuo o otro; 
de igual modo intervendrán 
factores genéticos de su 
propia ascendencia. 

113.lC .e 

físicas más relevantes. se 
observan: 

CRÁNEO: por lo general es 
pequeño; los huesos de la 
cara (igualmente pequeños) 
aparecen agrupados de 
manera más estrecho, lo dis
tancia interorbitaria es reduci
da; el hueso maxilar y los 
senos paranasales se encuen
tran poco desarrollados y el 
ángulo de lo mandíbula 
puede ser obtuso. 

OJO: presentan una forma 
oblicua con mayor o menor 
distancio entre sí (hiperteloris
mo o hipotelorismo respecti
vamente). a menudo se 
observan pliegues epicánti
cos (piel redundante del pár
pado en el ángulo interno del 
ojo). 

Dentro de las características NARIZ: es pequeña con 

.~ ~ '" ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ·E 
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depresión del puente nasal, 
ésta. junto con el poco desa
rrollo de los huesos de la cara. 
hace que el semblante del 
niño parezca aplanado. 

OREJAS: con frecuencia son 
pequeñas y manifiestan una 
implantación más baja y li
geramente oblicua con 
respecto a las normales; la 
·concha" del pabellón auri
cular (hélix) está plegada o 
enrollada; el conducto auditi
vo externo es estrecho en su 
diámetro (con algunas ano
malías en los huesecillos). a 
veces carecen del lóbulo de 
la oreja o se encuentra pega
do a la cabeza. 

BocA: aparece entreabierta. 
sobresale la lengua con las 
comisuras hacia abajo y los 
labios gruesos y agrietados. 
La lengua muestra una super-

ficie cuarteada en casi toda 
su extensión. 

TÓRAX: es de apariencia corta 
debido a la existencia de 
once costillas en lugar de 
doce. el esternón puede ser 
prominente o resultar excava
do. el estómago frecuente
mente se aprecia agrandado 
y distendido por la disminu
ción del tono muscular. es 
común observar la hernia 
umbilical. 

ExTREMIDADES: sensiblemente 
acortadas; los dedos de las 
manos son cortos y 
regordetes. el meñique se 
diferencia por ser más corto 
de lo habitual. 

PIEL Y CABELLO: a veces. la piel 
es laxa (más estirable) y mar
mórea (toma tonos vio
laceos). El cabello suele ser 



fino y poco abundante. 
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El llamado Cociente Intelec
tual (C.I.) es usado para medir 
el nivel intelectual de los indi
viduos. debido a que es un 
dato cuantitativo fácil de 
obtener. Existen varios méto
dos para su obtención 
dependiendo de la edad del 
sujeto. Independientemente 
de la técnica. el resultado es 
una combinación de respues
tas del sujeto con respecto a: 
conocimiento del vocabu
lario de la lengua, a los 
conocimientos geográficos, a 
los números y sus combina
ciones, al esquema corporal. 
a la apariencia ñsica y las 
propiedades de los objetos. a 
los comportamientos que 
tienen por objeto reproducir 

figuras por medio de cubos 
de colores, etc. El resultado 
final dependerá de los modos 
en que funciona la maquina
ria intelectual del sujeto. 

·se considera deficiente 
mental a un sujeto cuando 
presenta una disminución sig
nificativa y permanente en el 
proceso cognoscitivo. acom
pañado de alteraciones de la 
conducta adaptativa. Según 
el C.I., los deficientes men
tales se clasifican en: leves 
(50-70), moderados (35-50), 
severos (20-35) y profundos 
(0-20)."2 El promedio del C.I. 
en los niños Down es de 40-45 
y con valores máximos de 66 
a 79, aun cuando existen 
niños con cifras mayores. 

Es preciso aclarar que el con
cepto de inteligencia no 
debe de entenderse única
mente como un resultado 

ry ~ ' s 0 g ~ 1 J "~ 

2. EZCORRA, llartha; Anilisis histórico del 
desarollo de 11 educación especial. Marco con· 
ceptual de 11 educación especial en México. 
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3.LAllBERT, Jean y RONDAL; El mongolismo. 

4.JASSO, Luis; El niño Down. llitos y 
realidades. 

numérico del C.I. sino como 
una de las funciones del 
desarrollo cognoscitivo. ya 
que está constituido por una 
serie de procesos particulares: 
·1a atención en general y sus 
mecanismos, la memoria a 
corto y largo plazo y sus 
mecanismos. codificación. 
mediación y regulación ver
bal del pensamiento. estruc
turación de la percepción y 
aprendizaje de conceptos. 
abstracción y generalización, 
funcionamiento operatorio 
del pensamiento a partir de 
un cierto nivel de desarrollo 
intelectual. etc. "3 

La inteligencia se constituye 
con base en lo cuantitativo y 
cualitativo de nuestras expe
riencias a lo largo de nuestro 
desarrollo. No todo el mundo 
es igualmente inteligente 
para realizar un cierto tipo de 
cosas. De una manera senci-

lla, la inteligencia puede 
definirse como ·1a capacidad 
del ser humano para dar solu
ción a un problema o a una 
situación problemática pre
viamente desconocida por el 
sujeto:• 

Al utilizar al C.I. como una 
medida de desarrollo de la 
inteligencia en los niños con 
síndrome de Down se ha 
observado lo siguiente: 

- Existe correlación o aso
ciación entre el nivel intelec
tual de los padres sanos y el 
desarrollo de sus hijos (sean 
Down o no). 

- Pareciera que los niños con 
síndrome de Down. cuya 
alteración genética es causa
da por mosaicismo, son más 
inteligentes que los que pre
sentan translocación y éstos a 
su vez que los de trisomía 21 



regular. 

- Existe un desarrollo de lo 
edad mental en los indivi
duos Down al menos hasta los 
30-35 años de edad cronoló
gico, aun cuando el incre
mento sea muy lento después 
de los 15 años. 

- Es incorrecto afirmar que las 
alteraciones en el C.I. que se 
encuentran en el niño vayan 
a ser o no permanentes. 

El desarrollo cognoscitivo está 
íntimamente ligado o los eta
pas de crecimiento del niño 
que fueron descritos en el 
modelo de la Teoría de Jean 
Piaget. filósofo suizo que 
planteó por primera vez. un 
enfoque evolutivo de los pro
cesos mentoles de acuerdo o 
las distintas edades del niño. 
Piaget propuso cuatro perío
dos de desarrollo cognosciti-

vo que recorren todos los 
niños: 

lº ETAPA. Período sensoriomo
tor. abarca los dos primeros 
años de vida, el pensamiento 
del niño se limita al ·aquí y 
ahora·. comprendiendo su 
ambiente más por lo acción 
que por lo representación 
simbólico. Desarrollo su con
cepto de objeto. de espacio, 
tiempo y relaciones de causa 
y efecto. 

2º ETAPA. Período preocupo
cional: abarca de los dos a 
los siete años; se caracteriza 
por la aparición del lenguaje. 
por el significado de los obje
tos y de los acontecimientos 
que el niño manipula, lo cual 
le permite ser capaz de repre
sentar simbólicamente cosas 
y sucesos no presentes. El niño 
está atado a lo que ve, 
tomando al pie de la letra 
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todas sus percepciones, por lo 
que no se rige por ninguna 
lógica; es egocéntrico ya que 
no se da cuenta de que exis
ten otros puntos de vista. 

3º ETAPA. Período de opera
ciones concretas: abarca de 
los siete a los once años. 
El pensamiento del niño 
empieza a manifestar 
propiedades lógicas. La prin
cipal limitación es que su 
conocimiento se reduce a 
objetos e ideas concretas en 
lugar de abstractas. impidién
dole concebir una serie de 
posibilidades y a su vez com
probarlas. 

4º ETAPA. Período de opera
ciones formales: va de los 
once años en adelante. Se 
presenta la posibilidad de 
razonar de todas las maneras 
para dar solución a un proble
ma determinado. no obs-

tante. las variables que 
puedan presentarse. El pen
samiento es ya deliberada
mente deductivo y abstracto 
debido a que involucra fun
ciones superiores. 

Aunque Piaget no estableció 
la diferencia entre niños nor
males y retrasados, Barbe! 
lnhelder. en 1943, siendo dis
cípula del mismo Piaget. 
aplicó su teoría en retrasados 
mentales. por medio de la 
aplicación de los experimen
tos clásicos de Piaget a estos 
niños. Concluyó que los niños 
retrasados pasan por las mis
mas etapas que los niños nor
males y en el mismo orden, 
pero su ritmo de desarrollo es 
más lento; también advirtió 
que mostraban mucha 
oscilación entre varias eta
pas. a lo cual denominó vis
cosidad, con lo que quiso 
decir que. inclusive, después 



de dar muestras de niveles 
más avanzados de pen
samiento. manifestaban mo
dos menos marcados de fun
cionamiento. Concluyó que 
los niños ligeramente retrasa
dos no avanzaban más allá 
de la etapa de operaciones 
concretas, los moderada
mente retrasados no avanza
ban de la etapa preopera
cional y que los retrasados 
profundos se quedaban 
definitivamente en la etapa 
sensoriomotora. 

Basándonos en la teoría de 
Piaget. concluimos que los 
niños Down llegarán a superar 
las dificultades en las dife
rentes etapas de su edad en 
un lapso más prolongado y 
habrá una divergencia entre 
su edad mental y su edad 
cronológica. Debido a ello, la 
Fundación John Langdon 
Down A C. maneja un pro-

grama de estimulación inte
gral que les permite recibir un 
entrenamiento estimulativo 
en condiciones básicas de 
intensidad. frecuencia y 
duración. Este tipo de entre-
namiento persigue dos 
aspectos fundamentales: 
intensificar el potencial de las 
funciones sensoriales y motri
ces; las primeras se refieren a 
aquellas de tipo visual. auditi
vo, táctil. gustativo. olfativo y 
lingüístico; las segundas com
prenden la movilidad. des
treza manual y lenguaje. 

Durante sus primeros meses 
de vida. manifiestan movi
mientos cercanos a la nor
malidad. pero con una fuerte 
disposición a la pasividad. En 
sus primeros años. la locomo
ción es más o menos igual a 
la de los niños normales. por 
ello es de vital importancia 
recibir una estimulación tem-
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prona. que permita observar 
más adelante un mejor 
dominio de sus destrezas 
manuales y equilibrio corpo
ral. indispensables para su 
incorporación como seres 
productivos en la sociedad. 

Dentro de los procesos 
cognoscitivos se encuentra Ja 
memoria. Limitaremos su sig
nificado a los fenómenos de 
adquisición que. considera
dos desde el punto de vista 
subjetivo. se traducen direc
tamente en estados de con
ciencia. Las funciones de la 
memoria como son: la imagi
nación, la abstracción, el 
juicio y el razonamiento. 
desempeñan un papel de 
suma importancia en el 
desarrollo de Ja inteligencia y 
aprendizaje en el ser humano. 
La memoria se clasifica en 
tres tipos: 

a) MEMORIA SENSORIAL. 

Reconoce imágenes corres
pondientes a cada uno de los 
sentidos. 

b) MEMORIA MECÁNICA. 

Requiere escasa actividad 
mental. ya que se observa 
sólo en la facultad de repetir 
por asociación continua una 
cadena de imágenes sin con
tenido ideacional o compren
sión correlativa. 

d MEMORIA LÓGICA. 

En ella interviene la capaci
dad del intelecto para con
tener y reproducir conoci
mientos intelectuales adquiri
dos anteriormente. Este tipo 
de memoria aumenta gra
dualmente al mismo tiempo 
que decrece la memoria 
mecánica. 



La memoria de los niños 
Down, como hemos podido 
obseNar, es reforzada por 
medio de continuas repeti
ciones de una actividad 
específica, basando su 
aprendizaje en una rutina 
que, en caso de ser inte
rrumpida. puede llegar a ser 
olvidada; en cuanto adquiere 
un dominio y control de ésta, 
el niño podrá pasar a otra 
que implique mayor de difi
cultad, reforzando al mismo 
tiempo las ya aprendidas. Su 
memoria visual se desarrolla 
más rápido porque tiene un 
mayor contacto con estímu
los de este tipo. 

Debido a que en la mayoría 
de los casos su atención es 
dispersa, la generalización de 
los objetos, así como la obten
ción de detalles. les es difícil y 
por lo tanto, no pueden glo
balizar de forma adecuada. 

Sin embargo, poseen una 
capacidad selectiva de 
acuerdo a estímulos que 
guardan una relación perso
nal con ellos a partir de sus 
sentimientos de agrado o 
desagrado hacia éstos. 

El lenguaje se constituye 
como uno de los primeros 
instrumentos de comuni
cación para el hombre, ya 
que lo introduce a la vida 
social. En esta área y en el 
habla es donde se refleja el 
índice más bajo de progreso 
en el niño Down. 

Hay que establecer una dis
tinción entre uno y otro. El 
habla se refiere a los sonidos y 
sus combinaciones, que siNen 
para construir sílabas en pa
labras y palabras en frases. El 
lenguaje es la actividad que 
pone en acción las reglas que 
rigen a las combinaciones de 
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sonidos. de sílabas. de pa
labras y organización de las 
frases, de modo que puedan 
comunicar sus ideas e inten
ciones. 

Así pues. a menudo las per
sonas Down presentan poco 
progreso, que no va más allá 
de los doce o trece años en el 
dominio del habla y del 
lenguaje. Uno de los factores 
que impiden tal desarrollo es 
la presencia de trastornos 
particulares en los órganos 
involucrados en el proceso 
del habla y audición: no 
obstante, los procesos educa
tivos. a través de una estimu
lación temprana. buscarán 
obtener su máximo desarrollo. 
La terapia del lenguaje se 
realiza con base en los intere
ses y, sobre todo. el grado de 
comprensión del niño. Cuan
do éste supera la etapa del 
balbuceo. se comienza a tra-

bajar con la palabra aislada 
por medio de unidades de 
vocabulario divididas en 
campos semánticos de la 
siguiente manera: 

•Alimentos 
•Animales 
•Juguetes 

•Partes de la casa 
(mobiliario) 

•Esquema corporal 
•Prendas de vestir 
(de hombre y de mujer) 

Para llevar un programa ade
cuado y con resultados posi
tivos, se emplean diferentes 
métodos. como el multisenso
ria/, para adquirir un lenguaje 
a base de experiencias y 
vivencias propias: conjunta
mente llevan a cabo ejerci
cios orofaciales y respiratorios 
que facilitan la articulación 
de palabras. 



Cuando han adquirido un 
vocabulario amplio y de 
comprensión, se inicia una 
estructuración del lenguaje, 
teniendo en cuenta que es un 
proceso lento y que nunca 
llega a ser perfecto. 

1./.~) -=c .. :_f: 

Su desenvolvimiento psi
cológico es lento, por lo que 
presentan grados de apren
dizaje inferiores al normal, aun 
cuando su capacidad men
tal llega a su término. 
Generalmente son receptivos 
y llenos de afecto. pero mues
tran una variante conside
rable en cuanto a su compor
tamiento psicológico. confi
gurado por sus actitudes y 
respuestas. Su perfil emotivo 
se rige bajo los siguientes 

aspectos: son imitativos, 
adaptables. con un sentido 
especial en cuanto a recipro
cidad de sentimientos y viven
cias. presentan un carácter 
moldeable (dependiendo del 
tipo de ambiente en que se 
desenvuelven pueden ser 
agresivos o sumamente ca
riñosos). 

0BSTINAOÓN: esta actitud se 
debe a que imponen sus pre
ferencias. las cuales son muy 
definidas, en aquello que les 
place repitiéndolo una y otra 
vez hasta que les deja de 
interesar. 

IMITAOÓN: ésta es una carac
terística que prevalece en la 
naturaleza del ser humano, 
permite que el margen de 
aprendizaje se amplíe, sobre 
todo en los primeros años de 
vida, aunque en los niños 
Down ésta perdura por un 
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período más largo. 

SENSIBILIDAD: se manifiesta de 
igual manera que en un niño 
normal. es decir, si se les 
enseña pueden ser compar
tidos, disciplinados. coopera
tivos y cariñosos o viceversa; 
por ello se considera que 
tienen un carácter moldeable 
y flexible. 

Observamos que el desarrollo 
de estos niños depende del 
grado de atención que se les 
de en los primeros años de 
vida, sacando el mayor 
provecho de las cualidades 
antes mencionadas y traba
jando arduamente dentro de 
un ambiente pedagógico. 

En la Fundación John 
Langdon Down A.C., se for
man los grupos unificando los 
niveles mentales de los alum
nos, a fin de obtener mejores 

resultados en su educación, 
es así como surge un grupo 
con necesidades específicas 
de aprendizaje por insertarse 
dentro de un nivel de defi
ciencia mental severa. 

Sus requerimientos y carac
terísticas son especiales, por 
lo que necesitan de un pro
grama y atención adecuados 
para ellos. 

Presentan atención dispersa, 
memoria inestable, carencia 
de iniciativa y resolución 
debido a su deficiencia per
ceptual. 

En cuanto a la comunicación 
oral, su vocabulario es escaso 
y carente de un lenguaje ver
bal estructurado (observable 
en unos cuantos casos) y en 
la mayoría es nula. Sus 
movimientos son torpes e inse
guros y con falta de coordi-



nación precisa. 

Ante tal reto. los objetivos que 
pretende alcanzar el grupo 
docente de la Fundación, 
están enfocados a la agi
lización de su pensamiento. 
iniciativa. seguridad y partici
pación; para una posterior 
integración a un grupo con 
mayores alcances. Aquellos 
con los que no se logre su 
integración por su bajo ren
dimiento. se buscará explotar 
sus habilidades productivas 
para que cooperen en un 
taller de producción laboral. 

Debido a la carencia de 
lenguaje oral que presentan, 
un código visual es funda
mental para consolidarse 
como un medio de comuni
cación indispensable. que 
seNirá a su vez, para adquirir 
y fortalecer su atención. per
cepción y memoria. 

El presente proyecto de 
señalética, metodológica y 
estructuralmente. partirá de 
este grupo, no obstante sus 
limitantes. ya que conside
ramos que los resultados 
podrán ser comprendidos por 
la generalidad de los alum
nos. 

Actualmente. a nivel prima
ria se lleva a cabo un sistema 
en el que. por medio de la 
implementación de horarios 
diseñados por el personal 
docente de la Fundación. se 
busca que los niños adquie
ran la capacidad de tener el 
dominio de sus acciones 
escolares. permitiendo cum
plir uno de los objetivos de la 
Fundación: crear iniciativa. 
autosuficiencia e indepen
dencia en los infantes. 

Para ésto. son empleadas 
imágenes que representan 
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cada una de las áreas involu
cradas con la formación 
académica de los alumnos. 

En cada grupo, los alumnos 
presentan -como ya se men
cionó- características especí
ficas. lo que implica que su 
educación sea personal, 
viéndose ésto reflejado en su 
horario. 

Los horarios son elaborados 
en tiras de cartón, una por 
cada día de la semana. En 
ellas se colocan fotocopias 
de cada imagen. ordenadas 
según la secuencialidad de 
las clases. 

La dinámica que se lleva a 
cabo es la siguiente: en una 
zona estratégica del salón 
son ubicados los horarios de 
todos los alumnos, a cada 
uno se le asigna un color, el 
cual lo ha de identificar y dis-

tinguir del resto. Cuando llega 
el momento de cambiar de 
actividad o clase, el profesor 
les indica que observen sus 
horarios y así determinen cuál 
es la siguiente. 

Generalmente se requiere del 
desplazamiento de los esco
lares a otra área ñsica de la 
Institución, por lo que los 
alumnos llevan consigo su 
horario; para evitar que, en 
caso de olvido, se vean obli
gados a regresar por la infor
mación. 

Desafortunadamente, este 
sistema presenta algunas de
ficiencias (a las que nos re
feriremos con mayor dete
nimiento en el Capítulo 2), 
sólo aclararemos que no 
existe una correspondencia 
con los salones, ya que éstos 
carecen de estas imágenes 
en su exterior, lo que dificulta 



a los alumnos establecer una 
relación directa entre imagen 
y espacio. 

de suma importancia, porque 
ayudará al fácil acceso a las 
instalaciones. ubicará y deli
mitará sus áreas y servirá de 
apoyo al proceso didáctico 
planteado por los docentes. 

Es aquí donde nuestro pro
yecto adquiere un papel 
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La Fundación John Langdon 
Down A.C .. fue inaugurada el 
3 de abril de 1972. gracias al 
interés e inquietudes de la 
Maestra Sylvia García Escami
lla. Sus acciones, desde un 
principio, se encaminaron a 

la búsqueda de un sistema de 
educación y habilitación pa
ra niños con síndrome de 
Down, a fin de lograr el máxi
mo desarrollo de sus poten
cialidades. 

En un medio .escolar, el alum
no es estimulado y preparado 



para su futuro, reforzando sus 
capacidades y alentándolo 
para adquirir su propia identi
dad. 

Para lograr el desarrollo inte
gral de sus alumnos. se utilizan 
métodos especiales en las 
áreas: cognoscitiva. psicomo-

tora. de lenguaje y afectiva. 

Con base en el seguimiento 
del plan de trabajo que 
planteamos con anterioridad, 
los niños y adolescentes Down 
adquieren los conocimientos 
necesarios para lograr un 
grado de independencia per-
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sonal y una oportunidad de 
participar en un campo pro
ductivo que les reditúe, ante 
todo, satisfacción personal y 
una mejor calidad de vida. 

1.2.2 Es12ucTUR-" m; 0::·~~_:,~'- ' 

NIVELES rn~~;.11.cs J: '"' 
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La estructura curricular que 
maneja la Fundación John 
Langdon Down A.C.. sigue 
dos líneas progresivas: una 
como proyecto de enseñan
za y la otra enfocada al análi
sis de lo que se hace y lo que 
se ha hecho desde el punto 
de vista educativo; el conjun
to de esta planeación e inves
tigación permite la creación 
de una teoría educativa y por 
consiguiente una práctica 
pedagógica. 

En los países desarrollados y 
en algunos en vías de desa
rrollo, surge la necesidad de 
aportar mejoras a los niveles 
de enseñanza, ampliar los 
programas de estudio, incor
porar nuevas tecnologías, 
revisar contenidos de apren
dizaje y ofrecer mayores 
recursos didácticos, con el fin 
de obtener una población 
mejor preparada para adap
tarse a un mundo que presen
ta una rápida evolución. 

De acuerdo a la moder
nización educativa para dis
capacitados que se lleva a 
cabo desde 1990, en México 
se desarrollan acciones de 
reordenamiento y reforma
ción en la educación básica, 
media y superior, lo que re
percute positivamente en la 
educación especial, ya que 
se adaptan estos criterios a un 



modelo curricular explícito. 

El currículum escolar deberá 
responder al nivel de los alum
nos según sus necesidades 
(severas, moderadas o leves), 
además será lo suficiente
mente flexible para adap
tarse a los distintos requeri
mientos personales que per
mitan su máximo desarrollo. 

Por consiguiente. está consti
tuido por un plan de estudios. 
programas. objetivos conte
nidos de aprendizaje, recursos 
didácticos y evaluación; y a 
su vez se subdivide en tres 
componentes curriculares 
(Socio-adaptativo. escolar
práctico y menor grado) que 
responden a las diversas 
necesidades educativas es
peciales. 

CURRÍCULUM SOCIO-ADAPTATIVO: 
enfocado a su adaptación 

social en los diferentes 
entornos (familiar. escolar. la
boral y comunitario) por 
medio de la adquisición de 
formas culturales básicas 
como son: normas de com
portamiento. hábitos, des
treza. habilidades. valores, 
conceptos y costumbres; las 
cuales se insertan en las si
guientes áreas curriculares: 
Educación para la salud. vida 
independiente. terapia ocu
pacional, taller, recreación, 
deporte y comunicación. 

(URRICULUM ESCOLAR-PRÁCTICO: 
selecciona los objetivos de la 
educación regular. así como 
algunas áreas curriculares; los 
contenidos de aprendizaje de 
los programas educativos son 
elegidos tomando en cuenta 
lo que el alumno es capaz de 
hacer y de aprender. Asimis
mo, se compone de progra
mas específicos de apoyo a 
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su desarrollo integral. sin olvi
dar el hacer énfasis en la 
metodología especial. 

CURRICULUM DE MENOR GRADO: con
sidera las áreas de conoci
miento del currículum de la 
escuela regular. Sus objetivos 
tienen un menor grado de 
dificultad para llegar a su 
alcance; se suman a los con
tenidos estrictamente con
ceptuales, los cuales son muy 
significativos para la inte
gración del alumno con sín
drome de Down, tales como 
los valores, normas, actitudes, 

NECEIDADES COWONENTE·' · 
EDUCATIVAS CUMEULAR 
E9'ECIALES 

SEVERAS SOCIO ADAPTATIVO 

MODERADAS ESCOLAR PRACTICO 

LEVES MENOR GRADO 

hábitos, déstrezas y estrate
gias cognoscitivas. 

En el gráfico de la siguiente 
página se expone la estruc
tura curricular de la Funda
ción John Langdon Down 
A.C. 
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9a 11 anos 

11a13 años 

13 a 15 años 

15a18 años 

18 a 2Daños 

20 a25 años 

25 ailos en 
adelanle 

•Cognitiva 
• Psicomolrizy 

lenguaje social 

•Cognitiva 
• Socio adaptativa 
•Lenguaje 

perceptual 
• Relación con 

la naluraleza 
•Expresión 

artistica 
• Lenguaje oral 
y esenio 

•Español 
• Malemáticas 
•Ciencias 

naturales 
•Geografía e 
hisloria 

• Actividades 
artísticas y 
1ecnológicas 

• Educación para 
la salud 

• Vida independienle 
• Recreación y 

deporte 

•Terapia ocupacional 
• Vida independiente 

•Ocupación 
laboral 

• Vida idependiente 

ESPEC1F CJS 

•Conlrolde 
esfinleres 

•Lenguaje 
receptivo y 
expresivo 

• Educación musical 
• PslcomolJicklad 

• Pslcomobicldad 
• Educación musical 
• Organización 

perteptiva 

• Psicomollicidad 
• Musicoterapia 

• Expresión corporal 
• Musfcoterapia 
• Educación sexual 

•TaDeres 
ocupacionales 

•Taller doméstico 
• Educación sexual 

-· ~~\ ~ ·~~ ,': ',~ "/ ..:· ~:-



~ Fl O ~ ~ S ~ $ ~ ~ ~ ~ 

J.2.3 ÜRGANlZACiÓtJ DEL>-. 

Fl'i1D~(!Ó:--; 

Una vez que se ha compren
dido que estas personas 
varían considerablemente en 
sus características físicas y 
mentales y que. a su vez. 
cada uno tiene característi
cas propias; combinado con 
la esperanza de una vida 
más larga; es imperioso que 
prestemos mayor atención a 
sus necesidades educativas y 
sociales, valorando sus capa
cidades y su potencial sobre 
sus incapacidades y debili
dades. 

Estas necesidades están ínti
mamente relacionadas entre 
sí. porque las metas educati
vas para los niños con sín
drome de Down están enca
minadas a su adaptación y 
aceptación en la comu
nidad. La mayor parte del 

currículum del sistema educa
tivo especial se rige por este 
principio y por ello. además 
de desarrollar sus aptitudes 
físicas e intelectuales, pre
tende prepararlos para el 
desempeño de un oficio que 
le reditúe, ante todo, satisfac
ción personal. 

Recibidor 

Para la Fundación John 
Langdon Down A.C .. es princi
pio básico el utilizar todas 
aquellas posibilidades que 
logren una mejoría y una 
nueva adquisición en su 



aprendizaje. por lo que se 
ha organizado del siguiente 
modo: 

l. RECURSOS NATURALES. 
Comprende la estructura físi
ca de la Fundación. diseñada 
especialmente para obtener 
el desarrollo integral de estos 
niños. 

.!:' • 
. 

iL>"""!l!I 
li'I ; 

Alberca 

11. ÁREA PEDAGÓGICA. 
Se llevan a cabo los procesos 
y métodos educativos espe
ciales con el fin de obtener un 

mejor desarrollo del niño con 
síndrome de Down, inscrito 
dentro de las siguientes eta
pas: 

•Maternal 

•Preescolar 
•Primaria especial 
•Capacitación laboral 

MATERNAL: al llegar el niño a los 
dos o tres años. se puede ini
ciar la estimulación dirigida 
por especialistas en el área, 
para que desarrollen sus 
capacidades en su edu
cación y futura adaptación 
social. Comprende de los 
dieciocho o veinticuatro me
ses a los tres años. 

PREESCOLAR: se contempla la 
interacción que el niño es
tablece con su medio natural 
y social. respeta el tipo de 

l ~}l ·:j ~{) i;'.J ,;p ·;) ~' ¡¡,) ;:~ ~} ·:) ~~ '1 :,.'' ;,, 
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necesidades e intereses de los 
niños como centro para la 
configuración de los con
tenidos educativos y activi
dades. se valora su capaci
dad en el juego y su creativi
dad; así como el proceso de 
formación y estructuración de 
su personalidad. Sus edades 
ftuctúan de los tres a los siete 
años. 

PRIMARIA ESPECIAL: en este perío
do, además de continuar 
ejercitando los procesos cog
noscitivos. psicomotores y del 
lenguaje, se incorporan cono
cimientos básicos de cultura 
general a través de las clases 
de: español. matemáticas, 
ciencias sociales y ciencias 
naturales. De igual modo 
actividades artísticas, tec
nológicas. recreativas y de
portivas, que les permite for
talecer sus capacidades 
sociales. afectivas. físicas e 

intelectuales. En esta etapa 
se encontrarán los alumnos 
de siete a veinte años. 

CAPAOTACIÓN LABORAL: Obser
vando los intereses, aptitudes 
y habilidades de cada indi
viduo. se les da la oportu
nidad de capacitarse para el 
desempeño de un trabajo 
que les permita demostrar a 
la sociedad y a sí mismos. sus 
capacidades y el grado de 
independencia que han 
alcanzado. 

111. CONSULTORIO MÍDl<:.O. 
Encargado de vigilar la 
salud de los niños y de dar 
orientación y consejo a sus 
padres. Se encuentra auxilia
do por otros especialistas ex
ternos a la Fundación, como 
son: genetista. cardiólogo. 
neurólogo. oftalmólogo. orto
pedista. otorrinolaringólogo y 
dermatólogo. 



IV. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA. 
A cargo de un especialista 
que hace los estudios nece
sarios para evaluar al niño al 
inicio de su educación, para 
luego integrarlo al grupo y 
programa correspondiente. 
Ello permite analizar sus ade
lantos y procesos para deter
minar el método, grupo y 
maestro adecuado para su 
desarrollo, dando la posibili
dad de utilizar estos datos 
para estudios posteriores. 

V. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. 
Trabaja en conjunto con el 
departamento de peda
gogía, elabora fichas y estu
dios psicológicos necesarios 
de cada alumno. En él se 
toma en cuenta a sus fami
liares, a quienes periódica
mente y en el momento opor
tuno se les da la orientación 
necesaria y la aplicación de 
técnicas psicoterapeúticas 
que requiere cada uno de 
manera individual. 

VI. DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
SOCIAL. 
Se establece el lazo que une 
a la familia con la Fundación. 
Realiza un estudio social inte
gral para conocer el medio 
familiar y extra familiar en que 
se desenvuelve el niño. Su 
labor es de dar orientación a 
los padres en cuanto a la 
adaptación familiar y social 

Consultorio médico y departamentos de del niño. 
pedagogía, psicología y trabajo social 

~~ !) :; '¡? ,~ ;j ·'~ \) :i-~ ;_, 
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VII. DEPARTAMENTO DE TERAPIA DEl 
LENGUAJE. 
A cargo de un teropisto del 
lenguaje, quien proporciono 
terapia individual y/o grupal. 
según se requiero. Además se 
encarga de elaborar progra
mas en los que colaboran los 
padres y familiares del niño, 
para llevarse a cabo fuera de 
la escuela. 

VIII. DEPARTAMENTO DE MA1ERIAL 
DIDÁCTICO. 
Se encarga de la adquisición. 
control. elaboración. distribu
ción y mantenimiento del 
material que se utiliza paro 
las diferentes áreas de la 
Fundación. de esta manera 
se actualizan los recursos 
y auxiliares didácticos de 
acuerdo a los avances técni
cos de la educación especial 
en nuestro país y en el extran
jero. 

Corredor donde se localizan la 
bodega y el almacén de mateñal didáctico 

IX. T AllERES. 
Se pretende el desarrollo de 
habilidades perceptivo-motri
ces. estimulación senso-per
ceptiva. fijar lo atención y 
prolongar su duración y 
fomentar la capacidad de 
expresión y comunicación a 
través de diversos talleres 
como: repostería. cerámica, 
barro. creatividad. iniciación 
y musicoteropio. necesarios 
poro complementar lo edu
cación del niño en la escuelo 
y que posteriormente le ayu-



dará a definir una actividad dor. cocina. recámara. etc.). 
laboral. 

Ludoteca 

X. LUDOTECA. 
Es fundamental para el desa
rrollo de la personalidad del 
niño. ya que afloran sus sen
timientos. emociones y con
flictos; lo cual les permite un 
mejor desenvolvimiento y una 
adecuada interrelación con 
el medio ambiente. En este 
lugar se incluyen artículos y 
objetos con proporción a los 
niños. representando lugares 
propios de una casa (come-

12.J C:1 ~'-'-C:rR.:s11(,\S FÍS!CAS DEL 

La Fundación John Langdon 
Down A.C .. se sitúa en el nº 4 
de Ja calle Selva. esquina con 
Boulevard Adolfo Ruíz Cor
tinez (Anillo Periférico). en la 
Colonia Insurgentes Cuicuilco 
de la Delegación Coyoacán, 
a unos metros de la Avenida 
Insurgentes Sur. 

A continuación se ubican la 
zonificación y puntos claves 
de la Institución, así como 
recorridos. puntos conflicto, 
áreas comunes y distribución 
de los servicios. 
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(j PREESCOLAR 2·8 

@ PREESCOLAR 2·A 

© PSICOMOTRICIOAO 

@ INTERVENClON TEMPRANA 

@ PREESCOLAR 1-8 

(!)MATERNAL 

@TERAPIAFAMIUAR 

®COCINA 

8AlMACEN 

G'I LAVANOERIA 

8 PATIO DE SERVlCIO 

@COMEDOR 

9 VESTIBULO 

8 SUBDIRECTOR TECNICO 

@ SECRETARIAS 

@CONTADOR 

9 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

9 DESARROLLO INSTITUCIONAi. 

8 SALA DE JUNTAS 

6 DIAECCION 

8 AUDITORIO 
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Bajo los conceptos de servi
cio, seguridad e independen
cia, fue diseñada la estruc
tura arquitectónica de la 
Fundación John Langdon 
Down A.C., pensando en su 
utilidad como centro de edu
cación especial. 

Vestíbulo 

La construcción se caracteri
za por grandes espacios, 
áreas verdes y recreativas, 
pasillos amplios e iluminados 

que permiten un fácil des
plazamiento a sus distintas 
áreas. 

Corredor 
del 2' piso 

Son dos edificios los que 
constituyen la escuela. El prin
cipal está formado por una 
construcción de dos pisos que 
está ligado a otro de tres, 
ambos se comunican a través 
de pasillos y un cubo central 
de escaleras que llegan hasta 
el tercer piso. Los colores que 
predominan son el blanco y el 
violeta. coexistiendo con 



acabados de madera en las 
puertas e interiores de los 
salones. Las condiciones de 
luz son las adecuadas. pues 
aprovechan al máximo la luz 
natural. En algunas zonas se 
apoya con luz de neón. 
En las aulas y áreas de traba
jo existen grandes ventanas 
que permiten, además, una 
buena ventilación. Los servi
cios de baño se localizan 
dentro de los salones o cerca 
de éstos para permitir a los 
alumnos un fácil y rápido 
desplazamiento a ellos. 

Taller de Iniciación 

El mobiliario empleado por los 
alumnos está hecho de 
madera con recubrimientos 
de formaica en las partes 
superiores de las mesas y sillas, 
para hacer sencilla su lim
pieza e incrementar su du
ración (cabe mencionar que 
están diseñados en propor
ción de los alumnos). 

A continuación describimos 
brevemente algunas áreas, 
que por lo específico de su 
función así lo requieren: 

COMEDOR: es amplio, con gran
des ventanales, dividido en 
dos secciones: una dedicada 
exclusivamente a la elabo
ración de los comestibles y la 
otra propiamente para co
mer. Están separadas por una 
barra de autoservicio donde 
los alumnos toman sus alimen
tos. El mobiliario está diseña-

.• 0 ~ ~t 0 ~ ~ 9 
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do en proporción de los alum
nos y se distinguen dos gru
pos: el de preescolar y el de 
primaria. 

Comedor 

INTERVENCIÓN TEMPRANA: se mane
ja como un área indepen
diente a la cual sólo tienen 
acceso los padres y académi
cos, para establecer los pro
gramas de actividades para 
los bebés Down desde sus 
primeros meses hasta los tres 
años. Existe una pequeña sala 
de espero que antecede o 
cinco salones con ventanales 

dirigidos hacia el corredor 
central. 

LUDOTECA: es una pequeña 
sala donde el mobiliario ase
meja al que se observa en 
una cosa, guardando propor
ciones pequeñas, en su ma
yoría elaborados en madero. 

Ludoteca 

TERAPIA DEt LENGUAJE: com
prende dos salones separa
dos por un pasillo central con 
cristales polarizados -cámara 
de GesseJ. que permite obser-



var el comportamiento de los 
niños sin ser pertubados. 

TALLERES: son de gran amplitud 
y luminosidad. con el mobi
liario correspondiente a cada 
actividad. 

Taller de creatividad 

BIBLIOTECA: es de acceso 
restringido. Los acabados son 
de madera y está dividida en 
dos plantas. Aquí se ubica el 
acervo bibliográfico de la 
Asociación Mexicana de 
Síndrome de Down A.C.. así 

como libros y revistas para 
consulta de los niños. 

Taller de repostería 

El segundo edificio es inde
pendiente. en él se sitúa la 
alberca. Protegida por una 
estructura metálica cubierta 
con acrílicos. a manera de 
domo. que permite el libre 
paso de la luz. Primero se 
localiza la alberca de 25 mts. 
de largo y al fondo los vesti
dores y regaderas. El mobi
liario está conformado por 

": :;, J '!r• i} (~ ~I:, t} <""j \~ ,::. "' ·~ 
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bancas de madera a un SERVICIOS: 
costado de la alberca y de 
los casilleros. 

•Baños 

•Comedor 

1.2.4.2 Zo·~;s o L'E"':' Fo, •Consultorio Médico 
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TALLERES Y AAEAS DE APOYO: 

•Taller de Cerámica 
•Taller de Barro 

•Taller de Creatividad 
•Taller de Repostería 

•Taller de Iniciación 
•Intervención temprana 

•Maternal 

•Integración Socio-laboral 
•Músicoterapia 

•Terapia del lenguaje 
•Ludoteca 

•Terapia familiar 

ARE.AS DE ESPAROMIENTO O 

RECREATIVAS: 

•Alberca 
•Auditorio 
•Biblioteca 

0AaNAS: 

•Material didáctico 

•Dirección General 

•Bodega 
•Administrador 

•Departamento de 
psicología 



•Departamento de Trabajo 

social 
•Asociación Mexicana de 

Síndrome de Down A.C. 
•Especialidad 
•Archivo 
•Voluntariado 

•Papelería 

•Almacén 

• Q ~ ~ @ ~ ~ ·~ ~ & ~ 1 ~ ~ 
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esumen 
El síndrome de Down ha sido objeto de estudio desde que 
médicos como el Dr. John Langdon Down mostraron especial 
interés por aquellas personas que en apariencia se diferencia
ban del "común". Desde entonces. dicho estudio no ha cesa
do. pues aunque se logró situar el origen de este padecimien
to en la genética -por la alteración del cromosoma 21- aún no 
ha sido posible encontrar una cura o un método que lo evite. 
Este síndrome, dependiendo del grado de afectación (trisomía 
21 regular. mosaicismo y traslocación). altera sus capacidades 
cognitivas, psicológicas y ñsicas. las cuales varían de un indi
viduo a otro. lo que repercutirá en su vida futura. 

Es por ello que en la actualidad existen instituciones encami
nadas a buscar y aplicar todos los recursos posibles que 
provean a estas personas de una mejor calidad de vida a 
través de la adquisición de una autonomía y un lugar dentro de 
la sociedad. Tal es el caso de la Fundación John Langdon 
Down A.C .. cuyas estructuras curricular y ñsica persiguen alcan
zar este fin. Su proyecto parte del seguimiento de un proceso 
educativo integral que genere individuos capaces de inser
tarse en la sociedad. Asimismo. lleva a cabo acciones enfo
cadas a la sensibilización y aceptación de las personas Down. 
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Dentro de los recuses didácticos aplicados por el personal 
docente de esta institución, se distingue el manejo de códigos 
visuales que facilitan la adquisición de conocimientos por parte 
de los alumnos. Es así como surge la inquietud de llevar a cabo 
el presente proyecto: crear un código visual que identifique las 
áreas físicas de la institución y sirva de apoyo para la edu
cación de los alumnos. 
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11 Cot.t.toaóN y lliltb 

1 a comunicación es una actividad inherente al ser humano, 
1 ya que al comunicarnos. pretendemos establecer algo en 
!!..-·común"(I. commOnis) con alguien, ya sean ideas. propósi
tos, intenciones. etc.. permitiendo entablar un vínculo social 
con otros humanos. 

Desde su origen el hombre creó un sistema de entendimiento 
que fue evolucionando de acuerdo a sus necesidades de 
expresar lo vivido a manera de concretar su proceso de 
desarrollo. En un principio, partió de la articulación de ruidos 
apoyado por gestos. el contacto y el olfato; y gradualmente las 
convirtió en imágenes plasmadas para crear un lenguaje vi
sual. fijando así, lo pensado y lo hablado. El hecho de utilizar los 
mismos dibujos para los mismos enunciados permitió generar 
una nueva serie de códigos que facilitaron su reproduc
ción y que dio posteriormente origen a la escritura. 

Por otro lado, los orígenes del diseño gráfico parten del dominio 
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de la escritura y de la imagen 
remontándonos a la produc
ción en talleres de gremios de 
rotulistas; en realidad aún 
no era considerada como 
una profesión. No fue sino 
hasta la invención de la 
imprenta cuando, gracias 
a la facilidad de reproducción 
que ello implicaba, comen
zó a implementarse la combi
nación de elementos artísticos 
y mecánicos. La Revolución 
Industrial dio un considerable 
avance a los sistemas de 
impresión; se integraron las 
áreas de empaque, presen
tación, exposición y publici
dad; y así el diseño gráfico 
continuó evolucionando junto 
con la arquitectura, la indus
tria, la ingeniería, la tecnología 
y el comercio. Quizás el dise
ño gráfico tiene su cuna en el 
movimiento de Arte y Oficios 
fundado por William Morris en 
1884, quien trató de mejorar el 

diseño de libros e impresión. 
Otra influencia significativa fue 
el movimiento de las artes 
decorativas conocido como 
Art Nouveau, con sus figuras 
características representadas 
a través de formas a base de 
curvas como olas y tallos de 
flores. 

El diseño contemporáneo está 
fuertemente ligado a la 
Bauhaus. en donde se esta
blecieron los principios que se 
convertirían más adelante en 
aspectos formales del diseño 
gráfico del siglo XX y cuya 
filosofía era la de reunir al arte 
con la tecnología. 

A partir de entonces, obtuvo 
gran aceptación en diversos 
países donde la comuni
cación masiva generó la 
necesidad de diseñadores 
especializados encargados de 
llevar a cabo trabajos en sus 



diferentes agrupaciones tipo
lógicas: la edición (con el di
seño de tipos en primer térmi
no, el de libros, revistas, catá
logos y periódicos). la publici
dad (el diseño comercial 
propiamente dicho, constituí
do por el cartel. el anuncio y 
el folleto) y la identidad (con 
el diseño de imagen corpora
tiva y por otro el de seña
lización e información por 
medios eminentemente vi
suales). 

El diseño gráfico, como parte 
de la comunicación. cumple 
con dos funciones principal
mente: el de comunicar inter
personal y macrosocialmente. 

La primera función puede 
explicarse a través del mode
lo planteado por el lingüista 
ruso Roman Jakobson. quien 
elaboró un esquema consti
tuido por los siguientes ele-

mentos. asignándoles una 
función determinada a cada 
uno de ellos. 

l. EMISOR 
!Función emotiva) 
Es el encargado de originar o 
dar inicio al proceso de 
comunicación, imprimir sus 
emociones, actitudes y todos 
aquellos elementos que ha
cen que el mensaje sea úni
camente suyo. En el caso del 
diseño gráfico, esta función se 
lleva a cabo por el cliente 
(Fundación John Langdon 
Down, A.C.) que solicita los 
servicios del diseñador. 

2.RECEPTOR 

(Función conatival 
Es el destinatario. el encarga
do de recibir y decodificar el 
mensaje (los alumnos o usua
rios del servicio que presta la 
Institución). 
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3.CONmTO 

(Funci6n ref erenciall 
Es aquello que hace • referen
cia" al mensaje, convirtién
dose en el vínculo entre el 
receptor y el emisor. Define la 
relación del mensaje con el 
objeto; formula información 

verdadera, observable y veri
ficable; es aquí donde co
mienza el proceso de inves
tigación del diseñador. 

4.(0NTACTO 
lFunó6n poética/ estética y enunóatival 
Es un conjunto de símbolos 

CONTEXTO 
(Función Referencial) 

EMISOR - CONTACTO - RECEPTOR 
(Función emotiva) (Función poética/estética) (Función conaliva) 

(Función enunciativa) 

CODIGO 
(Función metalingüística) 

CANAL 
(Función fálica) 

MEDIO 
(Función de anclaje) 



ordenados con los que se 
persigue transmitir ideas. 
propósitos o intenciones. en 
él. radica la forma de expre
sión. la retórica de lo que se 
desea comunicar. El di
señador se encarga de dar 
un sentido estético y fun
cional al mensaje. 

5.CÓDIGO 
(funci6n metalingüista) 
Define el sentido de los signos 
de acuerdo a un lenguaje 
particular. a través del mane
jo de metalenguajes (apli
cación de signos compar
tidos. específicamente para 
ser comprendidos por los 
niños con síndrome de 
Down que estudian en la 
Fundación). 

6.ÚNAL 
(funci6n f ática) 
Mantiene o interrumpe los 

canales de comunicación, 
permitiendo corroborar si se 
efectúa el proceso de comu
nicación. En la elaboración 
del presente proyecto serán 
de suma importancia las 
condiciones de iluminación y 
legibilidad de los mensajes 
que se generen. 

7. MEDIO 
(funci6n de anclaje) 
Son todos los recursos nece
sarios para dar difusión al 
mensaje (los señalamientos). 
El proceso de comunicación 
es un acto de participación. 
pues la información proce
dente del emisor (codifi
cador) dará por resultado 
una respuesta por parte del 
receptor. a lo cual se deno
mina retroalimentación o 
feedback. que provoca en la 
mayoría de los casos, un 
comportamiento subsecuen
te del emisor. 
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Poro el segundo proceso 
retomamos el modelo ex
puesto por George Gerbner, 
en el cual contempla a la 
comunicación en su dimen
sión macrosocial. 

Existe un hecho de la realidad 
natural que es percibido por 
uno persono (denominado 
agente l), ésto selecciona y 
contextualiza los datos de 
acuerdo o diversos factores 
como son: contexto geográfi
co. cultura. religión. posición 
socio-económica, etc., para 
ponerlos a disposición de otra 
u otras personas (agente 2) 
por medio de un enunciado 
-con forma y contenido, y de 
las cuales se encarga el di
señador gráfico- que le per
mite comunicarse. Este enun
ciado lo transmitirá con la 
intención de expresar, infor
mar u obtener algo en espe
cífico otorgándole el acceso 

o lo información que posee, 
pues sólo él sabe la manera 
de disponer de ella (acceso 
al control de medios). A su 
vez el agente 2 someterá 
esta información a otro pro
ceso de selección, contex
tualización y disposición, el 
cual reflejará uno propia inter
pretación de lo que percibió 
(percepción del enunciado 
ajeno o la percepción del 
hecho). para convertirse en 
una realidad social. y así 
sucesivamente. 

En la página siguiente se 
expone el esquema diseñado 
por Gerbner. 
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SELECCION 
CON1BCTUAUZACION 
DISPOSICION DE LA 

PEflCEPCION DEL HECHO 

AGENTE2 

FOAllA ¡ CONTENOO 

REAllllAD SOCIAL 

2.2SrMólD 
El diseño gráfico. como parte 
de la comunicación, se basa 
en una combinación de di
versos elementos (signos). dis-

puestos objetivamente de tal 
manera que lleguen a trans
mitir un mensaje que englobe 
dos aspectos: lo funcional y lo 
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estético, pues persigue comu
nicar algo al mismo tiempo 
que provocar una reacción. 

Es de suma importancia para 
el diseñador gráfico que la 
interpretación del mensaje 
sea la adecuada, por ello 
debe de partir del estudio de 
sus componentes, conside
rándolos como signos; en 
vista de ello, es recomen
dable apoyarse en funda
mentos semióticos. 

Con el término de semiótica 
(gr. crr¡µEtov) designamos a la 
ciencia que tiene como obje
to de estudio al signo en sus 
áreas fundamentales: su 
relación consigo mismo, su 
organización y su operación. 

l. EL SIGNO MISMO: estudia dife
rentes tipos de signos. su ma
nera de llevar significados y 

de relacionarse con quienes 
los usan. 

2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SIGNOS 

(CÓDIGOS): estudia la varie
dad de códigos que satis
facen las necesidades de un 
grupo social específico. 

3. LA OPERACIÓN DE LOS SIGNOS: 
estudia el uso de los códigos 
o signos dentro de este grupo 
social. 

El término de semiótica fue 
introducido por Charles 
Sanders Pierce, filósofo nor
teamericano que, a través de 
su doctrina. muestra las con
diciones que debe contener 
un discurso (signo) para tener 
sentido; su característica resi
de en la definición del signo a 
través de una relación triádi
ca. en la cual ninguno de sus 
elementos puede existir sin los 
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llEPRESENTAllEM 
(referente) 1~~1 

otros dos. De tal manera que 
existirá un objeto. un repre
sentamen y un interpretante. 

l.ÜBJETO: es aquello a lo cual 
se refiere el signo. 

2REPRESENTAMEN: es el signo que 
hace referencia al objeto en 
algún aspecto o carácter 
para alguien. 

3.INTERPRETANTE: es el proceso 
de 'interpretación" de los sig-

nos. es decir, el significado de 
éstos. A su ve"Z. cada elemen
to del signo es dividido según 
su forma de análisis (trico
tomías); en el signo en sí 
mismo (cualisigno. sinsigno. 
legisigno); el signo en relación 
al objeto de estudio (icono, 
índice y símbolo) y, por último, 
el signo en relación con el 
interpretante (rema. dicent y 
argumento). 

Cada una de ellas dará ori
gen a las relaciones triádicas: 

1.- RElACIÓN TRIÁDICA DE 
COMPARAOON. 

(En cuanto al signo en relación 
con su objeto) 
En ella se establecen las ca
racterísticas y cualidades del 
signo. así como las leyes que 
los rigen. Se divide en: cua
lisigno (comprende las cuali
dades formales), sinsigno (los 
elementos básicos que con-
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forman el lenguaje) y el 
legisigno (los elementos for
males que rigen a los signos). 

Conforman el nivel sintáctico, 
en donde se establecen las 
relaciones de unión y com
paración con otros signos, se 
reproduce al objeto a través 
de la agrupación y orde
namiento de los códigos; son 
los elementos que lo consti
tuyen, es decir. su estructura, 
así como su relaciones y posi
bles combinaciones con otros 
signos. En el caso de la seña
lética. serán los aspectos for
males de diseño de cada se
ñalamiento. como son: 

•Coherencia de la imagen 
consigo misma y con otros 
signos de la serie señalética 
(unidad gráfica). 

•Consistencia de la figura
fondo. masa-contorno. trans
parencia, orientación. for-

mato. escala. color y textura 
de acuerdo a una pauta 
modular. 

•Jerarquización entre imagen 
y texto. 

•Justificación geométrica. 
•Ausencia de elementos 

superfluos. 

2. RELAOÓN TRIÁDICA DE 
FUNCIONAMIENTO 
(En cuanto al signo consigo mismo. 
Representamenl 
Aquí se determina la lógica 
del signo, al relacionarse con 
la práctica y la abstracción 
del objeto. Se divide en: 
icono (cuya función es la de 
guardar similitud con la reali
dad). índice (su función es la 
de señalar o indicar) y símbo
lo (distingue un elemento, 
convirtiéndolo en un este
reotipo de carácter social). 
Pertenece al nivel pragmáti
co del signo, es la aplicación 



de los elementos que repre
sentan al objeto según los 
alcances de la serie, desta
cando los siguientes aspec
tos: 

•Legibilidad. 

•impacto cromático. 

•Iluminación. 

•Ángulo y distancia visual. 

•Relación con su entorno 

arquitectónico. 

•Coherencia con el contexto 

cultural. 

•Calidad plástica. 

•Dimensiones. 

•Resistencia al vandalismo. 

•Facilidad de reproducción. 

3. RELAGÓN TRIÁDICA DE 
PENSAMIENTO. 
!En cuanto al signo en su rel aci6n 
con el interpretantel 
Es en este punto donde culmi-

na el proceso de comuni
cación al llegar al nivel de 
interpretación; sus elementos 
son: rema (significados indi
viduales del signo); dicent (es 
la relación que guardan entre 
sí de acuerdo a su inten
cionalidad), y argumento (en 
donde el manejo de la retóri
ca le da el sentido de lo que 
es o de lo que debe de ser). 

Considerado como el nivel 
semántico del signo, son 
aquellas posibilidades de 
interpretación y entendimien
to: 

•Legibilidad inmediata a nivel 
conceptual (debe de ser 
comprendido por los alumnos 
con síndrome de Down). 

•Preciso en su significado, es 
decir. los usuarios deben de 
entender exactamente lo 
que denota el mensaje. 

•Valor simbólico del color. 
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Icono S"5;gno Rema 

D D D 
Indice Simbolo Cualisig10 

Relacioneslriádicas 
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La visión es ante todo un 
recurso de orientación, un 
medio para medir y organizar 
acontecimientos espaciales; 
que permite al ser humano 
obtener información por 
medio de señales ópticas 
instantáneas que posterior
mente repercutirán en su vida 
cotidiana. 

Históricamente la señal surge 
corno una necesidad que el 

l.egisigno Dicent Argumento 

hombre primitivo tuvo para 
marcar o delimitar su territorio, 
así corno para indicar puntos 
específicos de un recorrido 
por medio de piedras. que les 
sirvieran para orientarse. 

Fueron los griegos y los 
romanos quienes erigieron 
columnas que representaban 
a sus dioses a manera de 
señal. colocándolas en los 
caminos para guiarlos a otros 



pueblos. Incursionaron tam
bién con un sistema de 
señalamiento en el que las 
distancias fueron estableci
das. 

Hacia el siglo XIX. durante la 
administración napoleónica. 
se estipuló en Francia un de
creto para la ubicación de las 
señales. materiales a utilizar y 
distancias; se inició. de igual 
modo. el sistema de nomen
claturas de las calles y la 
numeración de las casas. Con 
el crecimiento de las ciu
dades aumentó el flujo de la 

circulación y fue necesario 
tomar medidas para la seguri
dad pública y la protección 
de los ciudadanos, es así 
como nació un código de cir
culación peatonal y auto
movilístico. Inspirado en las 
señales marítimas. se imple
mentó la combinación de los 
colores: verde, rojo. amari
llo. negro y blanco. 

A principios del presente siglo, 
con el desarrollo automovilísti
co. se adoptaron las primeras 
señales de obstáculos (vado, 
viraje. paso a nivel y cruce). 
se empezaron a usar los dife
rentes elementos que compo
nen la señal (la designación 
en lengua vulgo: el signo sim
bólico o pictográfico que re
producía al objeto, y la señal 
de advertencia como una 
flecha anunciando la proximi
dad del peligro) y se imple
mentó un formato que las dis-
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tinguiera de las demás. 

En 1931, se unificó el criterio 
para la señalización vial, 
definiéndola en tres tipos de 
señales con sus respectivas 
características: señales de 
peligro (triangulares y de 
color amarillo), señales pro
hibitivas (circulares y de color 
rojo) y las señales de indi
cación (rectangulares y de 
color azul). 

Paulatinamente, las señales 
requirieron de una regulación 
universal en sus formas, 
dimensiones, colores y condi
ciones de plantación que aún 
persisten en nuestros días. 

Históricamente la señalética 
deriva de la señalización Qa 
cual tiene por objeto regular 
la circulación humana en el 
espacio exterior), convirtién
dose entonces en una forma 

más evolucionada de ésta, 
ya que para la señalética se 
requiere de un estudio y un 
diseño especial para cada 
caso, mientras que la segun
da es un sistema universal. 

La función de la señalética es 
la de orientar a los individuos 
en lugares determinados, 
permitiéndoles un acceso 
rápido a los servicios requeri
dos. Se presenta de manera 
discreta y puntual a través de 
símbolos que actúan de ma
nera didáctica, ya que per
miten al individuo ·autodirigir" 
sus actos e incluso planear 
una secuencialidad de éstos, 
convirtiéndose así en un sis
tema funcional. 

La señalética maneja un 
código parcialmente conoci
do, supeditado a las carac
terísticas de su entorno, apor
ta factores de identidad y 



diferenciación, al mismo tiem
po que refuerza la imagen 
pública de la organización. 
Por el contrario la señalización 
es un sistema determinante 
de conductas cuyo código es 
un sistema conocido a priori, 
en donde el entorno le es 
indiferente y por lo tanto no 
influye en él. 

Aunque son evidentes las 
diferencias entre ambas, no 
existe oposición entre ellas. 
debido a que se complemen
tan. 

!.JI E~ :·o~:· 

La señalética se conforma de 
tres elementos principales: 

l. LINGOÍSTICO: se incluyen las 
familias tipográficas con sus 
respectivas combinaciones. 
al formar enunciados para la 

trasmisión de información pre
cisa. Su criterio de aplicación 
se basa en la morfología del 
espacio, condiciones de luz. 
distancias de visión, contraste 
y a la imagen de la Funda
ción. lo que ayudará a definir 
la fuente. su tamaño y su 
grosor. 

1119111 

2.lcóNICO: corresponde a los 
grafismos pictóricos, ideográ
ficos y emblemáticos que re
presentan la realidad, desde 
lo figurativo a lo abstracto. 
Parte de una solución ade
cuada de éstos. desde el 
punto de vista semántico (sig
nificación unívoca), sintáctico 
(unidad formal y estilización) y 
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pragmático (visibilidad. legi
bilidad y resistencia). 

rJ~ 
3. CROMÁTICO: abarca las dife
rentes gamos de colores con 
el fin de evocar y provocar 
sensaciones determinadas, 
cuyas combinaciones consti
tuyen un código específico 
que permite identificar y difer
enciar los recorridos del edifi
cio. tomando en cuenta la 
psicología del color y con
traste. 

o 

2.3.2 TIPOLOGÍA 

De acuerdo a lo función que 
desempeñan las señales. se 
clasifican de la siguiente ma
nero: 

DIRECOONALES: remiten o uno 
dirección o ruto (circulación). 
Son esenciales paro el uso efi
caz y seguro de las instala
ciones. Su elemento distintivo 
es la flecha. 

',;. 

INFORMATIVAS: transmiten infor
mación especial de formo 
condensada y precisa. como 
horarios de operación, even
tos a realizarse, etc.: evitan 
confusiones y el hacer pre
guntas. 



IDENTIFICA TIVAS:señalan lugares 
determinados: por ejemplo, 
biblioteca, auditorio , etc. 

flll~ 
RESTRICTIVAS O DE PROHIBICIÓN: 
establecen ya sea zonas de 
peligro o lugares prohibidos. 
Limitan a un campo de 
acción el comportamiento 
de las personas. 

! ® ,\ 
PREVENTIVAS O DE EMERGENCIA: faci-

litan el acceso a servicios o 
regulan el comportamiento 
de las personas, con el fin de 
prevenir riesgos y accidentes. 
Incluyen normas de seguri
dad y procedimiento en caso 
de emergencia. 

000 
ORNAMENTALES: adornan o 
realzan el aspecto del medio 
ambiente, al mismo tiempo 
que transmiten un mensaje en 
específico, como pueden ser: 
lugares de consumo, logoti
pos o marcas registradas de 
empresas o productos. 

;~~I 
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2.3.3 FACTORES HU;N.,l\lOS 

Cuando se realiza una serie 
señalética. deben ponerse a 
consideración ciertos factores 
que guardan estrecha rela
ción con la estructura huma
na. a fin de hacerla funcional 
y operativa; las dimensiones 
son de gran importancia para 
el diseño. pues deben cumplir 
básicamente con los siguien
tes requerimientos: 

•Visibilidad óptima de la señal 
por parte del usuario. 

•Proporción adecuada del 
sistema con respecto al con
texto (pasillos y zonas decir
culación). 

En la Fundación John 
Langdon Down. A.C. existe un 
alto porcentaje de niños que 
presentan miopías avanzadas 
y estrabismo. por lo que la 

serie que proponemos consi
dera que deberán adecuarse 
las dimensiones de cada 
señal según este criterio. Aun 
cuando su campo de visión 
puede ubicarse dentro de lo 
convencional. 

Por otro lado. la altura pro
medio de los alumnos es de 
1.50 mts .. incluyendo en este 
grupo únicamente a los que 
deambulan de manera inde
pendiente fuera de los salo
nes de clases (desde los gra
dos de primaria especial 
hasta los alumnos de capa
citación laboral). 

r; ~-·.'- "\-., .. ~ _:, ,· __ ;·. =(:,s 

La implementación de un 
señalamiento debe tomar en 
cuenta los siguientes factores: 

•Materiales de construcción. 



-Soportes y medios de 
sujeción. 

2.3.5 Mil ff :1,'>L~S ,:L 
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La selección de los materiales 
se efectuará cuidando los 
siguientes aspectos: 

l. CANTIDAD DE SEÑAlfS: porque 
de ello dependerá su sistema 
de reproducción y los mate
riales a utilizar. 

2. (ONDIGOl'ES DE USO: externas: 
sol, agua. viento. maltrato e 
internas: iluminación. espacio 
interior. instalación. maltrato 
por mantenimiento y larga 
duración. 

3. MEDIO AMBIENTE: en caso de 
presentarse un mantenimien
to irresponsable o falta total 
de éste y exposición a toda 

inclemencia. 

4. Cosro: se busca que sea lo 
más económico posible, sin 
descuidar su valor estético y 
funcional. 

5. APARIENCJA: que cumpla con 
su principal cometido: comu
nicar claramente. 

Existe una gran variedad de 
materiales para la elabo
ración de señales. En gene
ral. todos poseen ciertas ven
tajas y desventajas. por lo que 
no existe un material idóneo. 
Dependiendo de las condi
ciones que mencionamos se 
pueden escoger los más ópti
mos. así como sus posibles 
combinaciones según se re
quiera. A continuación se 
exponen los materiales que 
normalmente se utilizan. sus 
elementos de base y elemen
tos para su estructura. 
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Datos proporcionados por el Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. 
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Los soportes y medios de suje
ción son escogidos de acuer
do a las necesidades del 
señalamiento, percibidos des
de el punto de vista del 
usuario. Los más utilizados son 

COLGANTE: su particularidad 
reside en que cuelga del 
techo. según su ubicación, 
puede manejar la misma 
información por ambas caras, 
es útil en corredores amplios. 
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i SALIDA 
! -. 
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BAl'VEROLA: su colocación es 
adosada al muro. al igual que 
la anterior, su lectura puede 
efectuarse por ambos lados. 
se aplica principalmente en 

ISAUDA 1 
. -. 

corredores y pasillos. 

PANEL: necesariamente debe 

estar incrustado en el piso. es 
utilizado principalmente para 
exteriores en donde se 
requiere ubicar la información 

[i 
ZONA DE 
REIWllO 

"' 
a gran distancia. 
MURAL- va adosado al muro y 
muestra solamente una vista. 

1~1 
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CON PfE o PEOESTAl: también va 
incrustado en el piso, colo
cando la señal sobre un pie o 
pedestal. 

DIRECTORIO: su función es la de 
mostrar los diversos servicios 
de manera general con las 
que cuenta el edificio, se 
ubica en zonas específicas, 
según su diseño, puede ir 
adosado al muro o con 
pedestal. 

Bili& .. l!.#Jff 
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2.A S&1AuzAa6N Ell5llNIE 

Las señales de la Fundación, 
carecen de unidad formal 
-debido a que la gran 
mayoría han sido creadas 
por el personal académico 
de la misma- y estan elabo
radas en materiales de poca 
resistencia y legibilidad. 

Los pictogramas que repre
sentan los servicios de baño y 
vestidores no guardan uni
formidad, las aulas no tienen 
un señalamiento definido: 
algunas señales son simples 
(como las que mostramos a 
continuación) y otras dema
siado profusas (como las uti
lizadas en los horarios) debido 
a la gran cantidad de ele
mentos que intervienen en 
éstos. lo que crea confusión al 
momento de su interpre
tación. 
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Terapia de 
lenguaje 

Existe una serie de señales 
para establecer las rutas de 
evacuación (colocadas por 
las Brigadas de Seguridad y 
distribuidas por Protección 
Civil), así como señales pre
ventivas o de emergencia (sis
mos o incendios) y restrictivas 
(no corro, no empujo, no 
grito). Estas señales son plena
mente identificadas por los 

alumnos, por tal motivo no 
fue necesario contemplar su 
rediseño. 

~ 
l':!! 
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Es de suma importancia con
siderar otro tipo de pictogra
mas que se manejan en la 
Fundación y que se incluyen 
como parte de las áreas ñsi
cas: los horarios de los alum
nos, a lo que hicimos referen
cia en el Capítulo 1. 

En estos horarios, aparecen 
actividades a realizar indivi-

~ ~ j 1 ~ ~ k ~ s ~ ~ ~ s ~ ~ 
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dual o grupalmente dentro o 
fuera del salón de clases. 
Observamos que no existe 
homogeneidad en los pic
togramas para designar a 
una materia entre un grado y 
otro, debido a que fueron 
elaboradas según el criterio 
del profesor. Esta situación 
afecta considerablemente 
su aprendizaje por parte de 
los alumnos porque al incor
porarse a un nuevo grupo o 
grado, tienen que memorizar 

las nuevas imágenes y olvi
darse de las anteriores. Por 
otro lado, algunas de estas 
imágenes estan conformadas 
por varios elementos de la 
misma categoría, lo que las 
hace confusas a la percep
ción de los niños Down, ya 
que tienden a generalizarlas. 

~f[jl~~ 'ª ~L!Jllli Ps<omotncidad ~ ~ ....... ..,..., 
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Las imágenes con texto subrayado, se contemplan como 
parte del presente proyecto debido a que corresponden a 
algunas áreas físicas de la Fundación. 

E~TA TESIS Na rrnf 
~ALJR DE LA BIBuüiEGA 
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La comunicación dio al ser humano la capacidad de transmi
tir conocimientos, sentimientos. emociones e ideas, permitién
dole entablar relaciones con otros seres humanos y a su vez 
integrarse a grupos sociales que guardan algo en común. 

Con el paso del tiempo necesitó crear un código visual para 
dar trascendencia a dichos conceptos, dando paso a la escri
tura y por ende al diseño gráfico, el cual se consolida como 
una profesión con miras a alcanzar la difusión masiva de un 
mensaje. 

Para exponer el proceso comunicacional, retomamos y expusi
mos los modelos planteados por Roman Jakobson y George 
Gerbner. que la contemplan en su dimensión interpersonal y 
macrosocial respectivamente. 

El diseño gráfico se basa en la combinación de diversos signos, 
de los cuales dispone para transmitir un mensaje de manera 
funcional y estética, sin olvidar que su interpretación sea la 
adecuada. Por ello consideramos que es necesario que se 
apoye en la semiótica: por lo que hacemos referencia a la 
doctrina de Charles Sanders Pierce. quien nos explica. por 
medio de relaciones triádicas, los elementos que deben ser 

::· 
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considerados al momento de generar un discurso. 

Damos a conocer a la señalización desde su origen, su evolu
ción y cómo está ligada a la señalética; de esta última 
exponemos sus elementos formales. así como tipologías. aspec
tos humanos y técnicos para su construcción e imple
mentación. Finalmente efectuamos un estudio de los pic
togramas que se utilizan como señalización en la Fundación 
John Langdon Down A.C., con la finalidad de exponer las 
carencias y deficiencias de éstos. 
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3.1 PlloVEOACJÓN 

~"' e acuerdo o lo planteado con anterioridad, agrupamos 

La J las_ áreas ~or s~_ñalar en cuatro grupos para facilitar su di
" seno y ub1cac1on : 

l. Talleres y áreas de apoyo 
2. Areas de esparcimiento o recreativas 
3. Oficinas 
4. Servicios 

El área que implicó un mayor grado de complejidad, poro 
poder determinar qué tipo de elementos representañan cada 
pictograma de forma eficaz, fue la de los talleres y áreas de 
apoyo, debido a que en éstos se efectúan actividades especí
ficas que forman parte importante en el desarrollo cognosciti
vo de los niños Down. 

Con el fin de deteminar cuáles serían estos elementos, elabo
ramos un breve cuestionario que aplicamos al maestro titular. 
Los resultados nos permitieron obtener la siguiente tabulación: 

l;' :;: ~! ~;. 
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TALLEAES O AREAS OE APOYO 

•Barro 

•cerámica 

•Aeposteria 

•Iniciación 

•Creatividad 

Aprender el oficio de ceramista a través de los pasos iniciales de la 
man~ulación del barro. 

····~e¡·~d&·ceram¡s¡¡·para·éOiñPi&üii·e¡·proc¡;sc;·an¡er¡or:·········· 

"""Ajii9iiilii'ii"iilaficiiiii"¡;&Siiilfi;·¡¡;¡~¡a;;·¡;a:¡sy·;;,¡;os¡¡¡¡¡;·¡;¡¡g¡;n¡;;a¡_········ 

···oesanü1iar·ei1iOS··a;umnos·s·us·t\abi1idid8S·manüaieS·a¡·máiiilici·para···· 
.... ~!-~~~.~.!!.~.~-~~~.!?!.~~: ............................................. . 

Desarrollar las habilidades creativas de los alumnos a través de la pin
tura. 

• lnter1encoo 1emprana · ······•··· :~::~~~(~~~~~~;;~~~;,;.;r:~·su-~diii~··--
•Maternal 

•···· .. ·····estiffiUiiii"ai'rlifiO'pQf"rñ8diO'Ciei'jüegO'Pªiªk>riiBr·sli8daPiiici&i"Ei'~ie:···· 
•Ludoleca 

•Musicolerapia 

•Terapia del lenguaje 

•Jntegracióosocio-laboral 

•Terapialam1liar 

................ . ..... 11':".~.~· ................................................................................ . 
Emplear elementos de sonido y ritmo como recursos cidácticos que 
pennitan promover la fonnación integral del nilio, ejercitanOo sus 

... !"P.8~~·ª·'~.".\>:!;(l<'iale5:.fi!~Y .. '!'l'~~ .............................. . 

···¡n¡egm·¡c;5··éOOOciiiiiefiiOS'8(tiUiridOS"'Sñ'ºi3"S"Oir8S''á"iea5:··asriiiñ\O" ... 
adquirir otras responsabilidades con el fin de obtener una vida indepen-

.... ~~~ .................................... . 

AREAS DE ESPARCJlllENTO O RECREATNAS 

•Alberca 

•Auditorio 

•Biblioteca 

0RCINAS 

SERVICIOS 

•Comedor 

• Bañas 

····tograr'iltraVés·dS·ia·na¡aclóñ·ün-a-nie¡o;¡;at.ii~ac·¡&\dS'ta·coonrmacióii···· 

······~~ei!tiit·:ra,.~:'.iliiiaóii"deºeveriiOS·espeaaiBS·d& .. 18···· 
Fundación. 

·····Areia·d8··oo:¡siiiül'eii"d0iitie"S8.erieüeñif.1'Ei1'8teiW·d&··¡¡·A50Ciacióii···· 
MeD::ana de Síndrome de Oown, de uso exclusivo para los asociados 

.. ........... . .. ····-~-~I.~ losa~~~ de ta_~~-~ ...................................... . 
Todas aqueffas áreas involucradas en la administración de ta Fundación 
y consultorios. 

. ···;;wa·M·ia·Qüe'Seda'esiEl5e'iViciCiaiiiiiSiTiCliiemPQ·qu9·perm¡¡9·¡a·cooi: .. ·· 
·--~-~.~-~~-~1-~~-~.Y..~~.1.~~-~-~.F.~.~--··············· 



Preparar la pasta. armar moldes. !Kllr. desmontar y DY11r.1aJi1a 

··ttomeado·y·~de·¡apieza:·· 

küi::"<:em1r:·mezciá"r:pesar;tioñieáry·ii:ótl:··· 
·· MOdeiar:li:iia1i(:p;n¡ar:ca·iear~ y COkirEiar:··· 

· ·eocetar.fraZar:·cfibli1ar·y Ririil[.· ····· 

AOi:üir en ·co!CCiéhooeias: ·seniarse: · 9áieár. · sútiii escaieras: · rr1a;;;pu¡ar 
. ~~~!9.~: .. 

Barro,paS1ll,taladro,~cuchillas, .... homo, 
báscu~. Piüafoi'iiiii·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·p;;;¡u;a:·e;g¡aiiáiiiii: .............................. . 

······üCüaii0ii:·¡¡¡¡¡¡¡¡p:'hiimO.'moiii0s."Cjjj;Mjjj."iiiCiidOri:·;ariádii;: ........ . 
····¡.~·-·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:·¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡,a·¡¡¡;¡c¡;s.·c.ayo¡;¡s:·¡¡¡,¡¡¡¡,-liiiiiil: 

·····~liiiiiiiiii'iiíiiii&'piiiiUiii;j¡j¡¡¡jiil,'iiiiii&S:""""""""""' 

· · · .. · RCdiüO.' rarn·pa: ¡;e¡otaS: · SOñSJiis:· carros:·textüraS:aiaüiCíii:·CübOS: res::· 
..... lle,~~ ............................................................................. . 

·MariqJUiai.Obit!iOS·y·n;.i¡¡¡;·ldtV!dtdii.üiliclQüidMCOO·li·cu;¡···· ····Müebi8S·de·cooiid0i.'S8i'recéffiari'~·~:iiaPéldOf:· ........ . 
..... --, ............................................................................... .. 

Cantar, bailar, expresión corporal y trll:Wo lnatrumtnt1! (matenal ortt y -._ • wpMtOn,,.,... wPrp. e--, tt->, 
de percusión). instrumentos orff {metalótono, xilófono y carrillón), mascadas. casca-

.. org·anil3rsesi0ñes·engrupo:··· ·· 

'iliii'ii'' 
.. 'Aepi858rii8C!Oñe5 i88iiai85·;¡ E!veñiOS'YaiíOS: .. 

···L.Kiiüi·y·Ci:iiSülii .... 

... cmm·y·coo~:··· 

... be~5.~1e.,. ....................................................................... . 

Flotado'8s.gmg. traje de baño, pelota. 

···~Miiiiiidii·iMjjjjjjjijdji··•¡¡;:·~;;;;;;g;aw&:·;;;¡;;;;¡a: .. ·· 
.. .. ®rn1 ...................................................................................... . 
Liia revistas. mesas, sillas,-. 

Cubiw1pl. .. jarras. vasos. mesas, sillas. 

.. 'fiiiiñJiiiiiiii"" 

Nota: Las actividades y elementos subrayados fueron 
seleccionados por su elevado nivel de representativi
dad para los alumnos . 
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3. l.1 PRllY'.ERP.5 liv<AGEi'<ES 

Las actividades a representar 
fueron elegidas cuidando de 
no retomar elementos o 
acciones que se utilizan en 
otras áreas para evitar algún 
tipo de confusión en los alum
nos, como es el caso de los 
talleres de Repostería y de 
Iniciación. ya que en ambos 
se realizan la actividad de 
amasar. Una vez efectuada 
la selección procedimos a 
elaborar las primeras imá
genes, las cuales partieron de 
los siguientes criterios para 
adecuarse a las necesidades 
de los alumnos: 

1. VISUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD O 
ACCIÓN: puesto que su odie~ 
tramiento parte de la premisa 
observación-imitación, consi
deramos que era fundamen
tal que aparecieran dentro 
de los pictogramas y de este 
modo. además de facilitar su 

percepción. establecer una 
proximidad con la experien
cia real. lo que agilizará su 
aprendizaje. 

2. ACERCAMIENTO A LAS PARTES SIGNI
FICATIVAS: optamos por recurrir 
a los acercamientos para 
darle mayor énfasis a la activi
dad realizada, para evitar la 
aparición de elementos su
perfluos e irrelevantes. 

3. Uso DE FUGA DE BLANCOS: 
decidimos hacer uso de este 
recurso únicamente en la 
figura humana (a excepción 
del pictograma del Audi
torio) porque al efectuar 
encuadres que recortaran la 
escena de la actividad los 
alumnos no se involucrarían 
con ésta. convirtiéndolos en 
simples espectadores. Anu
lando sus alcances como un 
recurso didáctico. 
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3.1.2 SCLUCiU~ GR.,FIC.\ 

Optamos por utilizar un forma
to cuadrangular. dado que 
remite la sensación de esta
bilidad, equilibrio, bienestar y 
maniobrabilidad. Asimismo, 
hace referencia a la relación 
primaria del hombre con su 
entorno y, ante todo. porque 
es una de las figuras geométri
cas elementales en la forma
ción de los niños. 

En el caso de los talleres y 
algunas áreas de apoyo, 
decidimos incluir la partici
pación de la mano ejecutan
do la actividad. porque es un 
componente coesencial en el 
trabajo que llevan a cabo los 
alumnos, formando parte de 
su adiestramiento motriz y, 
simultáneamente, lo invita a 
ser partícipe de dicha labor. 

Los objetos que se usaron en 
los pictogramas se retomaron 
de aquellos que intervienen 
en su vida escolar cotidiana, 
lo que les permite ser identifi
cados con mayor precisión. 

En esta fase del proyecto, 
recurrimos a prácticas con el 
grupo que nos fue asignado, 
para medir el grado de per
cepción, abstracción y signifi
cación de la simbología; ello 
hizo posible comprobar que: 

l. No existía ninguna dificul
tad en la comprensión de los 
elementos que aparecían 
recortados a causa del acer
camiento. 

2. El nivel de abstracción y sín
tesis no ocasionó confusión. 

3. La fuga de blancos acce
dió a una mejor legibilidad 
del diseño, a darle fuerza a la 
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Considerada como uno de 
los elementos formales dentro 
de la señalización, la tipo
grafía juega un papel de 
suma importancia, ya que 
coexistirá dentro de la serie 
junto con los pictogramas. 
sirviendo en algunos casos 
corno su auxiliar; aunque 

jerárquicamente no podrá ser 
superior. 

Su selección considerará el 
entorno arquitectónico así 
corno el grado de signifi
cación y legibilidad óptimas 
que permita a los niños Down 
su interpretación. 

Son pocas las familias tipo
gráficas que cumplen con 
estas disposiciones: Futena, 
Fortuna. Futura. Neuzeit 
Grotesk Bold. Lubalin. Serif 
Gothic y Avant Garde. 
Elegimos esta última, ya que 
presenta trazos geométricos 
suaves y regulares, imponien
do su funcionalidad. Es se
mejante a los trazos que se 
aprenden al comenzar a 
escribir. además no presenta 
dificultad en su lectura al 
momento de su percepción y 
diferenciación en los carac
teres: Aa, Qq. Ee, Gg, Ww. 

~~~w~•1•s~~g~s~0~~0 
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ABCDEFGHIJ 
KLMNÑOPQR 
STUVWXYZ.,? 
abcdefghijkl 
mnopqrstuvw 
xyz123456789 
0!@#$%1\i():;" 

Dentro de la serie. se contem
pló utilizar señales confor
madas únicamente por texto, 
para designar y ubicar las 
áreas que no guardan rela
ción directa con los alumnos 
o que su grado de compleji
dad no permite que sean rep
resentadas gráficamente (co
mo es el caso del Taller de in
tegración socio-laboral) para 
evitar caer en algún error 
semántico. Asimismo, decidi-

mos que era importante re
forzar el pictograma con su 
texto correspondiente por tres 
motivos fundamentales: 

1. Se necesita un proceso de 
aprendizaje de la nueva sim
bología. 

2. Se convertirá en una he
rramienta de apoyo en el pro
ceso educativo de los alum
nos que incursionan en la 
ledo-escritura. 

3. Para facilitar el acceso a la 
estructura interna. tanto ñsica 
como académica. a aquellas 
personas que comienzan su 
relación con la Fundación. 

3J4 J . .,~~.:': C"iC'.CP·, 

·:L).', e¡;;~.\ 

Para delimitar el tamaño co
rrecto de cada soporte, par-



timos de un cuadrado de 
25 x 25 cms. de cuyas cuali
dades nos referimos anterior
mente. 

\---25 X 25 cms.--; 

1 
25x 25 cms. 

.......______.¡ 

Para el pictograma se 
estableció una envolvente 
con dos de sus vértices cur
vos. Los elementos que con
formaron el pictograma se 
apoyaron en una red de 
cuadrados y triángulos. Para 
equilibrar el peso de los ele
mentos y mantener uniformi
dad en su distribución, dividi
mos la retícula en cuartos. 

a==-~'"""""''? o 
-;_o,;.o,;.u;u;.1•,;.u;u;o;••:..··.":..••;."•''.;." .. '';.u;.••:..u:.. 
-:o:o:u:••:u:":":":u: ·:••:":••:o:u:••:••:o:••: 
~4•:u:••:••:u:••:••:u:o:· ·:••:••:";":••:••:••:o:o; 

rnniun i::ntffnn 
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·:..··~··:.."."···:··:..•·:..·····; .•·.··.··.··.·· ... :.. ........ . . ; .. ; .. ; .. ; .. : .. ; .. ; .. : .. :··:: .. : .. :··=··: .. ; .. ; .. : .. :··: 
;u;••:••:••:u; •. ; .. ; .. ; .. ::••:••:";":••:••:oo;u:••: 
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.: .. : .. :··:":":":":": .. ::":":":":":":":":": :o:••:u: .. :••:••:u:Oo:1•:·:u:••:••=••:••:u; .. ;10:,1: 
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De la mitad del formato. 
obtuvimos la envolvente para 
el reforzador tipográfico. El 
texto se alineó a la derecha, 
guardando un espacio de 
1 cm. entre la última letra y el 
margen derecho interior. 
Decidimos, por cuestión de 
balance visual, que el espa
cio inferior a la línea base 
fuera mayor al margen supe
rior. 

~ ~ ~ ~ Q D ~ ~ ~ "! ~ t ~ 0 t ·) ~ 
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El soporte para las señales 
compuestas por un picto
grama y su texto correspon
diente. se justificaron den
tro de la estructura de un 
rectángulo dinámico de 
32.5 x 45 cms. 
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Las señales direccionales de 
dos símbolos y una flecha se 
colocaron dentro de un so
porte basado en la progresión 
aritmética de un cuadrado 
de 20 x 20 cms .. repitiendo la 
unidad cuatro veces. con lo 
que se obtuvo una superficie 
de 40 x 40 cms. 

40cms. 10-

~~ 

+• 
«>cms. 



Para el directorio. que con
tendrá la ubicación por plan
tas de los salones. oficinas y 
servicios. se utilizó un formato 
rectangular de 2 x 1.20 mts. En 
cada planta aparecen las 
áreas ordenadas progresiva
mente según su aparición. Del 

lado izquierdo se localiza el 
pictograma que las represen
ta y a su derecha su de
signación. Cabe mencionar 
que el directorio se ubicará 
en la entrada de la recep
ción. 

~ t~ ~ V ~ ~ ~ ~ ~ ;; 0 ~ ~ 
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3.1.5 Coto~ 

"La percepción del color es la 
parte simple más emotiva del 
proceso visual, tiene gran 
fuerza y puede emplearse 
para expresar y reforzar la 
información visual. ·s 

Al observar en los niños Down 
ciertas características como 
son: atención dispersa. me
moria inestable y defectos en 
la visión; es imperioso utilizar 
colores con un elevado valor 
tonal. que por otra parte. se 
integren y armonicen con el 
entorno físico. 

Cabe mencionar que el 
orden de aprendizaje de los 
colores en estos niños. parte 

5. Dandis, A. Donis; La sintaxis de ta imagen: introduc· de los colores primarios. para 
ción a1 alfabeto visual; pp. 69. luego seguir con los secun-

darios; asociándolos con ob
jetos que los poseen, lo 

cual facilita su reconocimien
to. 

Optamos por aplicar la com
binación de los colores com
plementarios amarillo y viole
ta, puesto que el poder de 
expansión de uno y el de con
tracción del otro establece 
una relación armónica. El 
amarillo está asociado con la 
luz. la claridad y el brillo; es 
considerado un color atra
yente, es grato y confortable 
a la vista. El violeta, en cam
bio, es de naturaleza obscura. 
indica espiritualidad. intimi
dad y sublimación. 

Esta combinación armoniza 
con el entorno -en donde 
predomina el blanco. el gris. y 
el violeta en tonos apastela
dos- y presenta el contraste 
necesario para ser discrimina
do visualmente. 



Paro precisar cuál era ia 
mejor opción en cuanto al 
tratamiento de color, se eligió 
entre las siguientes variantes: 

l. 

2. 

3. 

La tercero opción se distin
guió de las otras, porque se 
apreciaba un mejor con
traste. La fuga de blancos 
ayudó a definir la imagen, 
resaltando distintos planos. 

No así en la opción l, donde 
ambos colores se anulaban o 
debilitaban, o como en la 
número 2. que por el con
trario, 'vibraban·. 

En los pictogramas con auxi
liar tipográfico decidimos 
que el texto y la envolvente 
fueran de color violeta con el 
fondo blanco, para evitar 
que compitiera con los pic
togramas y que el seña
lamiento resultara pesado. Sin 
embargo, al usar únicamente 
texto, se respetó la combi
nación amarillo-violeta. 

~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~ µ ~ ~ -~ 
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3.16 UrJID/1DCk~í!U1 2.5 cms. de altura por cada 
7.5 mts. de distancia). 

Al unificar los señalamientos. 
cuidamos los siguientes as
pectos formales en el diseño: 

1. La línea para la envolvente 
fue de lcm. y la de los ele
mentos de 0.5 cms. 

2. En los pictogramas se recu
rrió a la fuga de blancos. 

3. La tipografía fue justificada 
a la derecha porque la ma
yoría de los señalamientos 
fueron pensados para ser 
colocados en bandera y así 
guardar armonía con el pic
tograma. 

4. El tamaño de la tipografía 
se basó en una medida 
estándar para personas 
con una visión deficiente (de 

5. Para obtener el pictograma 
de la Asociación Mexicana 
de Síndrome de Down A.C. se 
retomó su identidad gráfica. 
adaptándola a la serie, por lo 
que no guarda unidad formal 
con ésta. en cuanto a cali
dad de línea. distribución de 
elementos y fuga de blancos. 

¡¡-ji ASOCIAOONMEXICANAdt b::1I SINDIOMEillOlm,A.t 

Identidad gráfica de la Asociación Mexicana 
de Síndrome de Down A.C. 
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3.2 5oPollE y 

lftCDXXXIN 

La lámina de PVC (Foam) con 
calibre de 3mm. color blanco 
fue la que seleccionamos 
como soporte para la serie, 
por ser un material idóneo 
para utilizarse como sustituto 
de materiales tradicionales y, 
además, por presentar las 
siguientes características: 

l . Es ligero (lo que ayuda a 
evitar el uso de medios de 
sujeción especiales). 

2. Es económico (la medi
da de la lámina es estándar, 
1.22 x 1.44 mts .. lo que permite 
ser aprovechada al máximo). 

3. Es deformable y se perfora 
facilmente (por lo que sólo 
requiere de los materiales 
mínimos para su sujeción). 

4. De buena apariencia y 
duración. 

5. De fácil mantenimiento. 

6. Es resistente a impactos (de 
poca magnitud). 

7. Posee baja conductividad 
térmica. 

8. Es un material antiestático 
(no atrae polvo). 

9. No requiere de acabados. 

Para la reproducción opta
mos por rotular con vinil de 
alta resistencia de la marca 
3M, por lo siguiente: · 

1. Existe gran variedad de co
lores. 

' ~ ~ ~ § $ W ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ 



~ 3 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ j 

2. Posee un alto grado de 
adherencia. 

3. Es sumamente resistente al 
ataque de agentes clima
tológicos (viento, polvo, 
agua, etc.). 

4. Su durabilidad fluctúa de 
los 5 a los 8 años (sin mante
nimiento). 

5. Da un buen acabado y 
presentación. 

3.3 SIS1ftAA 11 SUIOÓN y 
~ 

Observamos que de acuerdo 
a la estructura arquitectónica 
de la Fundación, la mayoña 
de las zonas a señalizar se 
encuentran en el edificio ·s·. 
pues corresponde al área 
académica. En él. los salones 

se ubican sobre un corredor 
(en todos los pisos) al que se 
tiene acceso por ambos 
lados. 

Corredor del 2º piso del edificio "B" 

Para los señalamientos de 
estas zonas fue imperioso 
colocarlos abanderados. ya 
que. así el pictograma podrá 
ser visualizado indistintamente 
por los dos externos. 



Para su colocación fue nece
sario deformar 2.5 cms. de 
uno de los lados de la lámina 
de Foam en un ángulo de 90· 
para atornillarla al muro. 

Sistema de sujeción para señales en 
bandera 

Aquellos pictogramas que 
requirieron de una vista, se 
colocaron adosados al muro, 
dejando un espacio perti
nente entre el muro y éstos, 
para facilitar el mantenimien
to de ambos. 

"''"' 

Sistema de sujeción para señales 
adosadas al muro 

De acuerdo con lo anterior. se 
colocaron los señalamientos 
de la siguiente manera: 

.:;.;, '), ;.,'l --~ :~ ot. ': .. -:; ·.r .;) e .. 1 2 :,'• 'l'): 1 
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TALLERES Y ÁREAS DE APOYO 

•Taller barro 
• Taíler de creatiVidad 
•Taller de cerámica 
•Taller de repostería 
•Taller de iniciación 
• Ocupación socio-laboral 
•Terapia del lenguaje 
• Ludoteca 
• Intervención temprana 
•Maternal 

AREAS ESPARCIMIENTO Y 
RECREATIVAS 

•Biblioteca 
•Auditorio 

SERVICIOS 

• Consultorio médico 

OFICINAS 

•Almacén de material didáctico 
• Bodega 
• Administrador 
•Departamento de psicología 
• Depanamento de trabajo social 
•Asociación Mexicana de Síndrome de Down A.C. 
• Especialidad 
•Archivo 
•Papelería 
•Voluntariado 

TALLERES Y ÁREAS DE APOYO 

• Musieolerapia 
•Terapia familiar 

AREAS DE ESPARCIMIENTO Y 

RECREATIVAS 

•Alberca 

SERVICIOS 

•Comedor 
•Bal'los 

OFICINAS 

• Dirección general 



En general. existe una medida 
estándar en la altura de cada 
piso (2.30 mts.), a excepción 
de la planta alta donde 
se encuentran los talleres 
(3 mts.). 

Ubicamos los señalamientos 
en bandera a una altura 
promedio de 1.90 mts .. desde 
su parte inferior, tomando en 
cuenta el ángulo visual hori
zontal y vertical óptimos para 
los alumnos. además, para 
que quedaran lo suficiente
mente elevados y así evitar 
accidentes o cualquier tipo 
de agresión por parte de los 
usuarios. En cambio, los ado
sados al muro se colocaron a 
una altura de 1.60 mts. a 
partir de la parte inferior de la 
señal. 

r
nv- 1 

o ""~ 

Colocación de señalamiento en bandera 

Fi~-
~ 

011 r 
""~ 

----

Colocación de señalamiento adosado al muro 
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Cada fase del proyecto se 
ajustó a sesiones con el grupo 
muestra y docentes de la 
Fundación. En ellas se revisó y 
verificó el trabajo de diseño. 

En el caso de los alumnos 
recurrimos a diversas técnicas 
que nos permitieron saber si 
los pictogramas eran com
prendidos por ellos. Primero: 
solicitamos a los profesores los 
materiales que se utilizan en 
su clase (y que a su vez están 
representados en los pic
togramas). de ahí procedi
mos a mostrarlos a los alum
nos para que establecieran 
una relación real y directa 
entre los objetos y su repre
sentación. Se les pidió que, 
por medio de la mímica -ya 
que la mayoría de los alum
nos del grupo muestra pre-

entaban deficiencias en su 
lenguaje o carecían de él
expusieran la actividad que 
se realizaba en la imagen. 
Esta etapa nos permitió 
realizar los ajustes necesarios 
para obtener el pictograma 
idóneo para cada área. 

Una vez que se obtuvo la 
serie, efectuamos pruebas 
con la aplicación de tipo
grafía para determinar su dis
tribución correcta. así como 
pruebas de color. 

3.5<:osros 

Recurrimos a aquellas empre
sas que nos proporcionaron 
un presupuesto accesible, 
buena calidad y puntualidad 
en la entrega. 



A continuación se expone el el presente proyecto. 
presupuesto para reproducir 

,____,/ 
eelidadM10lulacoónC0111¡1ulanzadll 

FUNDACION JOHN LANGDON DOWN A.C. 
Afn. Mtra. Leticia Valdespino Echauri 
Presente. 

Por medio de la presente, le cotizamos lo siguiente: 

a MEDIDA DESCRIPCION 

3 25 X40 cm. gráficos a 2 colores 
13 25X40cm. gráficos a 2 colores dobles 
7 25 X 12.5 cm. texto a dos colores 
5 25 X 12.5 cm. texto a dos colores dobles 

25X 25 cm. gráficos a dos colores 

Mexico, D.F., a 9 de abril de 1997. 

PRECIO UNIT. TOTAL 

$45.00 $135.00 
$ 90.00 $1,170.00 
$15.00 $105.00 
$30.00 $150.00 
$28.00 $ 56.00 

Requerimos del 60% de anticipo al hacer el pedido y el resto a contraentrega del trabajo. 
Sin más por el momento y en espera de poder servirles, quedo a sus órdenes. 

Atentamente. 

"~"'"' Gerente General 

Pitágoras No. 736·PB Col. del Valle C.P. 03100, México, D.F. Te/s. 6 82 38 72, 6 69 46 96 Fax: 6 69 45 87 

~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ a ~ ~ e ~ ·í;. .~J ~.] ~~ 
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7 de abnl de 1997. 

COTIZACION DE MATERIAL 

FUNDACION JOHN LANGDON DOWN, A.C. 
At'n. MAESTRA LETICIA VALDESPINO (666·8580) 

Por medio de la presente sometemos a su consideración nuestra cotización de 
material con base en lo siguiente: 

CANTIDAD DESCRIPCION PLISTA % DESCUENTO SUBTOTAL IMPORTE 

=================================================================== 
1.00 LAM DE PVC BLANC03MMDE i40X 1.20 MTS. 232.00 moo 2320 

'Todos los materiales estan cotizados en Pesos Mexicanos. 
'A los precios anteriores favor de aplicar el 15% de LV.A. 
'Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
'Este documento es sólo informativo, no constituye un documento flSCal. 

OBSERVACIONES: 

20660 206.BO 

lolal ............. .206.00 

TIEMPO DE ENTREGA 24 HORAS. FORMA DE PAGO 100% POR ANTICIPADO 
POR SERVICIO DE CORTE Y DOBLECES ESPECIALES SE HACE UN CARGO DE $79.32 
MAS EL 15% DE LV.A. ESPERAMOS PODERLES SERVIR GRACIAS. 

__ ¡::;zs_ 
SANTIAG~;. 

Asesor Técnico Comercial 
Av. San Antonio No. 206 esq. J. Clemente Orozco 6 11-4726 con B líneas 
Ampl. Ciudad de los Deportes, 03710 México, D.F. Fax: 611-5026 



7 de abril de 1997. 

COTIZACION DE MATERIAL 

FUNDACION JOHN LANGDON DOWN, A.C. 
At'n. MAESTRA LETICIA VALDESPINO (666-8580) 

Por medio de la presente sometemos a su consideración nuestra cotización de 
material con base en Jo siguiente: 

CANTIDAD DESCAIPCION P.USTA % DESCUENTO SUBTOTAL IMPORTE 

=================================================================== 
1.00 LAM. OE PVC BLANCOJMMDE 2.40X 120 MTS. 232.00 10.00 2320 

"Todos los materiales estan cotizados en Pesos Mexicanos. 
"A los precios anteriores favor de aplicar el 15% del.V.A. 
"Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
"Este documento es sólo informativo, no constituye un documento fiscal. 

,OBSERVACIONES: 

208.BO 200.80 

total ........... 208.80 

TIEMPO DE ENTREGA 24 HORAS. FORMA DE PAGO 100% POR ANTICIPADO 
POR SERVICIO DE CORTE Y DOBLECES ESPECIALES SE HACE UN CARGO DE $58.32 
MAS El 15% DE LV.A. ESPERAMOS PODERLES SERVIR GRACIAS. 

---f~-r-----
SANTJff;o AVILA G. 

Asesor Técnico Comercial 
Av. San Antonio No. 206 esq. J. Clemente Orozco 6 11-4726 con B líneas 
Ampl. Ciudad de los Deportes, 03710 México, D.F. Fax: 611-5026 

~ ~ ~ ~ # 0 ~ ~ ~ ~ & 0 ~ ~ 
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Una vez que se determinaron las áreas a señalizar y se agru
paron; procedimos a hacer distinción entre aquellas que esta
ban estrechamente ligadas con los alumnos y las que no, 
dando mayor importancia a la primeras. 

A partir de los resultados de un cuestionario aplicado al per
sonal docente. elaboramos las primeras imágenes que a su vez 
fueron revisadas en una serie de sesiones con los alumnos del 
grupo muestra, ello nos ayudó a seleccionar las que tenían un 
mayor grado de significación, además de delimitar el nivel de 
abstracción necesario para su comprensión. 

Resuelta esta etapa. procedimos a unificar la serie, dotándola 
de los aspectos formales idóneos para su solución como fueron: 

- Envolvente 
- Justificación geométrica 
- Tamaño de las señales 
- Familia tipográfica adecuada 
-Color 
- Grosor de línea 
- Estilo 

'.J 
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Optamos por utilizar un reforzador tipográfico para todos los 
pictogramas. a excepción de los baños. 

Además de la serie, contemplamos la solución de las señales 
de tipo direccional para los lugares que presentaban un dile
ma para el usuario; así como el diseño de un directorio que 
mostrara, por plantas. la ubicación de los servicios que brinda 
la Fundación. 

Hicimos un análisis de los materiales óptimos para su reproduc
ción tomando en cuenta criterios de economía. duración y 
presentación. Al momento de su implementación tuvimos 
sumo cuidado en su colocación tomando en cuenta el ángu
lo de visión del usuario y las características ñsicas de la 
Institución. por lo que utilizamos señales en bandera y 
adosadas al muro. 

Finalmente. cada una de las fases fueron verificadas por los 
alumnos y docentes de la Fundación. lo que nos permitió con
firmar la funcionalidad de la serie. 
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"' BUST AMANTE ACUÑA, MANUEl;: Forma 1! espacio; Universi
dad Iberoamericana; México, D.F.; 1994; 223 pags. 

'J Curso práctico de diseño gráfico PQL ordenador; Tomos 1 y I~ 

Editorial Gráficas Reunidas.S.A.: Madrid, España . 

.;i DONDIS, A. DONIS; La sintaxis de Jg_ imagen: Introducción al 

alfabeto visual: Editorial Gustavo Gilli: octava edición; 
Barcelona, España: 1990; 211 pags. 

(j FOLLI, J. Y HAMMER, D.; Architectural signig and graphics; 

Editorial Whitney Library of design: Nueva York. E.U.A.: 1979: 232 
pags. 

;i MUNARI, BRuNo; Discoverv Q[ the sguare; Editoriall George 

Wittenborn lnc.; Nueva York: 1965; 86 pags. 
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0 ÜRTIZ. GEORGINA; El significado de Jos colores; Editorial Trillas; 

México. D.F.; 1992; 279 pags. 

0 TURNBULL, ARTHUR; Comunicación gráfica: tipografía, diagra
mación. diseño, producción; Editorial Trillas; México, D.F.; 1986; 
429 pags. 

'WONG, wuaus; Principios del diseño en color; Editorial! 

Gustavo Gilli; Barcelona. España; 1988; 100 pags. 
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~~" 1 presente proyecto fue el resultado de nuestra inquietud 
~"""' por trabajar con grupos de personas con necesidades 
l=,. especiales. !iólo así. mediante el esfuerzo común. 
podremos contribuir al cambio en favor de éstos; con la finali
dad de establecer una relación profesional que conlleve a su 
entendimiento. 

El reto es grande. puesto que no contamos con la preparación 
y educación para tratar con personas aparentemente distintas 
a nosotros; en general existe un gran temor por abordarlas y 
convivir con ellas. resultado de la ignorancia. 

Para nosotras. tal experiencia resultó ser enriquecedora en 
varios aspectos. por un lado. como profesionales al llevar a 
cabo un trabajo de esta índole. ya que para su elaboración 
partimos de la nada. por lo que tuvimos la necesidad de inves
tigar y adentrarnos en los antecedentes del Síndrome de Down 
(hasta ese entonces vagamente conocido por nosotras) así 
como el relacionarnos con los alumnos de esta Institución; sa
biendo de antemano que nuestro trabajo tendría permanen
cia y sería de gran utilidad. Por otro lado. la satisfacción per
sonal al descubrir la actitud ante la vida de las personas Down 
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y aquellas que las rodean, dándonos así. un ejemplo de perse
verancia y tenacidad. 

En cuanto al diseño de la serie señalética, podernos asegurar 
que los resultados son los esperados. cumpliendo los objetivos 
que nos planteamos en un principio: 

lº. Resuelve problemas de información oportunamente para 
los usuarios de la Fundación además de consolidarse como un 
recurso didáctico, que desde tiempo atrás, el personal 
docente deseaba implementar, y 

2°. Profundizando en esto último, permite a Jos alumnos ser 
autosuftcientes (según sus alcances) en su movilidad dentro del 
entorno escolar. gracias a que cada clase es reconocida por la 
actividad que se realiza en ella y no solamente por el profesor 
que la imparte. 

Aún así. consideramos que Jos alcances de este proyecto pro
dran ser apreciados a un mediano plazo, ya que el 
reconocimiento de la serie dependerá de su aprendizaje a 
través de su continuo uso par parte de los alumnos, personal 
docente y en general. por todas las personas asiduas a la 
Fundación. 

Creemos que el haber recurrido a la representación de la 
actividad, fue el punto clave dentro de la etapa de diseño ya 



que a su vez facilitara el proceso de aprendizaje puesto que 
existe una plena identificación de los pictogramas con la reali
dad. 

El haber uHlizado los colores predominantes en la arquitectura. 
elevando su valor tonal para rescatarlos del entorno, le per
mite a la serie guardar armonía con éste sin perder su impacto 
visual. 

Sabiendo que la Fundación no cuenta con recursos económi
cos superiores a los que recibe como donación, buscamos que 
la reproducción de la serie fuera lo más accesible, sin des
cuidar su durabilidad. funcionalidad y apariencia, por lo que 
sólo se contempló el gasto en especie . El trabajo de diseño 
no implicó remuneración alguna. porque a nuestro juicio, fue 
en reciprocidad por la oportunidad que se nos dió al aden
trarnos en las actividades educativas que se desarrollan en la 
Fundación encaminadas a alcanzar el desarrollo integral de las 
personas con síndrome de Down. 

Cabe mencionar que. en este campo, el diseño gráfico cuen
ta con amplias posibilidades de aplicación. Durante nuestra 
investigación los profesores nos manifestaron sus inquietudes de 
trabajar en conjunto para la realización de material de apoyo 
que les permitiera abordar. de manera eficaz. la didáctica de 
las clases que imparten. en beneficio de los alumnos. 

·~ws~n•••~i~&•SU' 
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Hoy día. somos partícipes de un cambio social, en donde se 
busca la plena integración de estos grupos. es así como surge 
un proyecto denominado ·integración 2000· que pretende 
incorporar a personas discapacitadas a la sociedad por medio 
de la educación. dándonos la oportunidad de convivir y 
aprender de estas personas que tienen derecho a una vida 
con sentido. útil y plena. con la autonomía que su capacidad 
les permite y la protección que sus limitaciones exigen. 
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En ella todas las células del organismo tienen 47 cromosomas 
en vez de 46. el cromosoma extra se encuentra en el par 21. 
también denominado grupo "G". Este error de distribución de 
cromosomas se produce en la fecundación o en la primera 
división celular. Cuando se produce en la fecundación. es 
debido a que existe un transtorno en el desarrollo del óvulo o 
del espermatozoide (se piensa que el porcentaje es de dos ter
ceras partes en la mujer y una en el hombre, debido a que las 
posibilidades de que el espermatozoide defectuoso fecunde al 
óvulo se reducen al mínimo). El óvulo durante la división meíótí
ca, hereda dos cromosomas 21 en vez de uno, así pues, al pro
ducirse la fecundación, contendrá tres cromosomas 21, 
prevaleciendo esta característica en cada una de las divi
siones subsecuentes. 

Cuando se produce en la primera división celular. es por falta 
de no disyunción (no separación) de los cromosomas; por lo 
que a la siguiente división aparecerá el defecto en la distribu
ción, recibiendo una célula tres cromosomas 21 y la otra sólo 
una. Esta última célula es considerada como no viable ya que 
no puede subsistir y por lo tanto se destruye. de modo que 
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todas las células restantes tendrán tres cromosomas 21. Es la 
forma del síndrome de Down más frecuente. correspondiendo 
al 95% de los casos. 

A continuación mostramos gráficamente la alteración de la tri
somía 21 regular. de acuerdo a la etapa en que sucede el error 
en la distribución cromosómica: 
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Esta se caracteriza porque sólo una proporción del total de las 
células del organismo del niño tienen un cromosoma extra 
mientras que la otra proporción de las células son normales. 
Resulta de un error de distribución de cromosomas producido 
en la segunda división celular o quizas en la tercera. Esta 
división anormal recibe el nombre de no disyunción, la cual nos 
da dos células. una con 47 cromosomas y otra con 45. esta últi
ma no puede sobrevivir (debido a la pérdida de tantos genes), 
por lo que las restantes células de 46 y 47 cromosomas se divi
den de manera normal. resulta un embrión con una mezcla 
(mosaico) de células normales con 46 cromosomas y otra por
ción con células con 47 cromosomas. A esta variante del sín
drome se le denomina trisomía 21 por mosaicismo. 

Las características que presenta un individuo con este tipo de 
trisomía varían según la etapa en que se produjo la división 
anormal. De manera que. si se produce en una etapa de 
división temprana nos da como resultado el mismo número de 
células normales y trisómicas, presentando características más 
marcadas. Si la división se produce en una etapa tardía. afec
tará a un menor número de células normales. revela por lo 
tanto, síntomas mínimos y en algunos casos, ningún síntoma 
notorio. El mosaicismo representa el 4% de los casos. 

En el siguiente gráfico exponemos este proceso: 
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Se distingue de los otros porque una parte del cromosoma del 
par 21 se encuentra fundido (pegado, unido o colocado) con 
otro cromosoma que no es del par 21. Los cromosomas 
comúnmente afectados por esta aberración son los grupos 
13-15 y 21-22; así. la unión de los fragmentos del cromosoma 21 
con los del 13. 14 ó 15. forman un cromosoma extra. Cuando se 
desarrollo el embrión, sus células contendrán un par de cromo-



somas 21 y el cromosoma de traslocación; todas las células. por 
lo tanto. tienen 3 cromosomas 21 completos. 

En este tipo de trisomía. uno de los padres. aunque ñsica y men
talmente normales. pueden ser portadores genéticos del cro
mosoma de traslocación. es decir. causa del tercer cromosoma 
21. donde uno de los cromosomas 21 está adherido a otro. de 
modo que posee 45 cromosomas en total. Este tipo de trisomía 
simboliza el l % de los casos. 
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ABERRACIONES CP.Orv.OSÓMiCA.S.- Irregularidad, alteración o 
anomalía en el número normal de cromosomas. 

ADN.- (Ácido desoxirribonucléico)sustancia localizada en los 
núcleos de las células. donde se contituye la parte hereditarta 
y activa de los cromosomas y por tanto de los genes. 

·::: .: _" :. · .- Nombre que recibe cualquier cromosoma. a 
excepción de los cromosomas sexuales (heterocromosomas). 

Centro alemán de enseñanza técnica y artistíca. 
Fundado en 1919 por Walter Gropius. tuvo sucesivamente su 
sede en Weimar. Dessau y Berlín. en donde fue clausurado por 
la Gestapo en 1933. Propugnó la integración de la técnica y el 
arte y su educación a la civilización industrializada. realizando 
importantes investigaciones y experiencias en los más variados 
campos de estas actividades. 

· · . J ~ :f-" ~ ·". - Forma del cráneo (humano) el cual es ancho 
y desproporcionadamente corto. truncado o corto en la parte 
posterior. 
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CARIOTIPO.- Elemento cromosómico típico de una célula, 
arreglado de acuerdo a la clasificación de Denver y dibujado 
en sus verdaderas proporciones, basado en el promedio de 
medidas determinadas en el número de células. 

C!TOCE1'''.'TiC,\.- Parte de la genética que estudia las células, su 
estructura (genes, cromosomas) y sus funciones. 

Ct1r1,c1.::'.-Estudio del paciente por medio de la observación sin 
recurrir a técnicas de laboratorio. 

C;;,; .:::.::.\'.-Proceso del conocimiento o de la inteligencia 
(intelecto). 

C:': .~~-~; : 1 : .. - Relativo a los factores que aparecen en los seres 
vivos al tiempo del nacimiento o independientemente 
después, debido a factores hereditarios. 

ÜéT~1 :í ··.::J.- Estado caracterizado por un retraso mental (idio
cia) del desarrollo anatómico (enanismo). debido a un fun
cionamiento insuficiente de la glándula tiroides desde el 
nacimiento. 

Cc·=··.·c,SC'\' ::.- Parte del núcleo de una célula que contiene y 
transmite la información genética. 



DISTENCIÓN.- Aflojar, relajar. Estado de tensión violenta presen
tado por músculos, tejidos o ligamentos de una articulación. 

DIVISIÓi 1 ;\'EiÓTIC:,,- Tipo de división del núcleo de una célula 
(generalmente dos divisiones sucesivas) que producen células 
hijas que tienen la mitad de cromosomas que la célula (madre) 
original. 

[:,TR :i¡c,\\\'Ü.- Estado en el que los ejes de los ojos no son para
lelos ni cuando la persona está mirando a un objeto distante. 

E i iCLCH11.- Investiga los hechos concernientes a las causas, 
origen y desarrollo de un fenómeno. 

- ·: ~' · í .1:.y:_;-: · ~ : '.-Conjunto de caracteres tipográficos que 
guardan relación entre sí. 

Ft:;:[~;.r:\ .- Retroalimentación. Reacción. Reaprovechamiento. 

fu;<=v ._,·=~o.- Laminillas semejantes al salvado que se despren
den de la piel en forma de escamas. 

Gt:i~, G~i<'.:.- Unidad biológica de información genética que 
dentro de un cromosoma definitivo se localiza en una posición 
determinada y se autoreproduce. 

~ ~ e a ~ g ~ ~ ~~ ~ 2 9 • o ~ a ~ ~ ~ 
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IDIOCIA.- Término que se utilizaba para designar transtomos en 
el retraso mental severo. Sinónimo: idiotismo. 

LOC0\'10CIÓ:~.- Acción de trasladarse que posee un organis
mo o máquina de un lugar a otro por medio de su mecanismo 
orgánico o mecánico. 

Lcc;OTif'O.- lmogen tipográfico de una empresa. 

N:E\·,U:1'' ' .:,(,: .. - Tipo de memoria en que interviene fa 
capacidad mental para recordar, retener, repetir, o reproducir 
los conocimientos (fechas, nombres) adquiridos con anteriori
dad, sin necesidad de repetir los términos originales. 

/v'1'c::.c~1~ · ·1:1: :.:\C · .. - Tipo de memoria que necesita poca 
actividad mental pues utiliza sólo la habilidad de repetir por 
asociación contigua una cadena de imágenes, sin contenido 
o relación del contenido de una con el contenido de otra. 

,ME,\~C?11 ~;:1;::. :::: 1

:.:.- Tipo de memoria específica en que 
reconocemos o recordamos lo relacionado a uno de los senti
dos. Una persona con memoria nasal, recuerda los olores; una 
con memoria gustativa, los sabores; etc. 



MIOPÍA.- Nombre médico que designa la cortedad de la vista, 
defecto visual en que no pueden verse claramente los objetos 
distantes. 

Mü,\C/::us.·:J.- Denominación que se dió al Síndrome de 
Down, porque las características ñsicas que presenta el indivi
duo. lo hacen similar a la raza mongólica. 

Mos:,y=¡~\'.C.- Anomalía posterior a la fecundación que 
sucede a algunas células en la repartición de cromosomas, de 
tal manera que dichas células son diferentes de otras en su 
contenido cromosómico del organismo . Ver apéndice. 

fV11JiR!,T1 .~ :.- Propiedad que tienen los centros nerviosos para 
provocar la contracción muscular. 

lv\ULTISE~iSC;.;1.~l.- Que combina muchas o varias sensaciones. 

No L!iSYL:: <. ::.~J.- Incapacidad de dos cromosomas homólo
gos para separarse normalmente durante la división celular. 
ambos miembros del par son llevados a uno de los dos núcleos 
hijos y el otro carece de este cromosoma particular. 

No \L-"c'C.- Que no posee las condiciones para sobrevivir o 
poder ser. 
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ÜROFACIAL.- Relativo a la boca y cara. 

PERCEPTIVOMOTRIZ.-Acción combinada de la sensación y per
cepción. 

PRAGMÁTICO.- Relativo a la práctica. 

REl.A.CIÓi'J íRiloiO.- Relación que se establece entre tres ele
mentos. 

REl ÓR!CP .- Modificación en la expresión del pensamiento para 
hacerlo más claro o fácil de entender. Modo de expresión. 

SEt,\,\NTICO.- Relativo al significado. 

SE~·JSOPERCEPTIVO.- Acción combinada de la sensación y per
cepción. 

SEN.SOR!.A.l.- Se refiere a los nervios que reciben y transmiten 
estímulos hacia dentro y fuera del cuerpo. 

SENSORIOv,ornrz.- Se refiere a funciones sensoriales y motoras. 

Sn--iT ÁCTICO.- Relativo al orden de los elementos. 



TÉCNICAS CITOLÓGICAS.- Técnicas utilizadas en el estudio de las 
células. 

TRAi'JSLGC'\~léN.-Alteración o cambio de ubicación o lugar. 
Desplazamiento o cambio de lugar de un fragmento de un cro
mosoma . Ver apéndice. 

T Riso· ·11'.,,- Fenómeno anormal que consiste en la presencia de 
un trío de cromosomas de un tipo dado. ya que normalmente 
se presentan en pares. 

V.b..DO.- Señal que aconseja al que está perplejo o irresoluto 
que opte por una u otra solución. 
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