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'"
~NTRODUCCION

Fue Le Corbusier quien ano
tó alguna vez que: "tomar posesión
del espacio es el primer gesto de
los seres vivos ...Ia primera prueba
de existencia es ocupar espacio",
esto es tan cierto como lo es tam
bién el hecho de que el hombre no
sólo se ha conformado con ocupar
espacio, sino que además a través
del tiempo lo ha ido transforman
do y modificando; en este proce
so, las señales o marcas visuales
han tenido un papel fundamental.

El origen de poner señales
a las cosas o hacer señales a las
cosas para orientar y orientarse es
tan remoto como la humanidad mis
ma y al igual que el lenguaje es una
actividad exclusivamente humana;
como anotan varios autores se tra
ta de un acto instintivo o espontá
neo cuya finalidad es y ha sido la de
referenciar y puntuar al mundo, los
hombres, las cosas, los objetos y es
pacios por medio de señales y mar
cas convencionales; referenciar el
entorno equivale pues a señalizarlo,
identificarlo, hacerlo asequible...leer
lo. Para tal efecto tuvo que darse un
verdadero salto en la vida intelectual
del hombre y que es -en palabras de
Román Gubern- el acto de infundir
significados, ideas y conceptos au
sentes a las cosas presentes tam
bién conocido como simbolización,
pero además fue necesario que la
convencionalidad de dichos signifi
cados se generalizara es decir, que
la señal pudiera ser comprendida o
interpretada por varios individuos.

y es que hay que recordar
que en un principio la señal sólo sig
nificaba para aquel individuo que la
había hecho o puesto, lo cual era po
sible gracias a un código personal y
exclusivo, este código al aumentar el
número de personas y sus desplaza
mientos en el entorno, se generalizó
y adquirió -anota Joan Costa- una

magnitud social importante para
así cumplir con lo que actualmente
cumple: dotar a los individuos de un
conocimiento previo que les permita
reconocer a las señales como es
tímulos visuales con una intención
comunicativa y a interpretar esta
última de manera certera. Además,
cabe anotar que en aquellos tiem
pos el hombre marcaba o señaliza
ba los objetos y cosas de uso con
una intención más bien mágica; de
tal suerte que una vez señalizados,
éstos se convertían o transmuta
ban en "vehículos intermediarios
entre lo real evidente y lo oculto"
puesto que representaban tanto lo
visto en la realidad circundante (per
ceptos) como lo imaginado o pen
sado por el hombre (endoírnáge
nes) o una mezcla de ambos.

Posteriormente, con los
mercaderes -y por ende con los pri
meros viajeros- surgieron razones
más bien comerciales y utilitarias
pero suficientes para que las seña
les y marcas hechas a los objetos co
merciales cobraran desde entonces
y para siempre especial importan
cia, tanto para identificar y diferen
ciar unos productos de otros, como
para desplazarse de manera fácil y
segura en espacios desconocidos;
aquí es donde debe precisarse la
diferencia que existe entre poner
señales a las cosas y hacer señales
a las cosas , pues mientras que la
primera supone incorporar una cosa
como señal de otra es decir, emplear
una cosa como señal , la segunda
implica producir la señal sobre la
misma cosa (o sobre su superficie)
lo cual tiene que ver ya con términos
como el marcaje. Por ejemplo, des
de siempre e independientemente
de la cultura que se trate, el hombre
se marca o se autoseñala el cuerpo
mediante signos tribales, rituales,
jerárquicos o meramente ornamen
tales; así tenemos los tatuajes, las
pinturas corporales. las deforma
ciones, mutilaciones, perforaciones
o bien las insignias, condecoracio
nes, uniformes, adornos y joyas



entre otras señalizaciones y signos 
que indican autoridad, rango social, 
jerarquía, status, o adscripción a 
una ideología o a una organización. 

De igual manera, los produc
tos naturales, el ganado y sobre todo 
los objetos comerciales han sido 
marcados por el hombre para indi
car autoría, procedencia, propiedad 
y' garantía frente a imitaciones; cosa 
que no ha cambiado mucho pues 
basta recordar la firma sobre la obra 
de arte, las marcas registradas de 
grandes corporaciones, las impron
tas hechas al ganado y las fronteras 
delimitando las tierras. Por supuesto 
que los antiguos refugios humanos 
no estuvieron exentos del trazo del 
hamo pictor, un claro ejemplo son 
las famosas pinturas rupestres e ins
cripciones en las cuevas de Lascaux 
en Francia y las de Altamira y Levante 
en España (12.000 años a.C. Paleo
lítico Superior) a las que Román Gu
bern ha denominado como "repre
sentaciones" de aquellas primeras 
impresiones humanas sobre el mun
do pero materializadas ya bajo for
ma gráfica, aunque también pudie
ran ser escritas, orales o gestuales. 

Así pues, se puede observar 
que entre el acto de marcar y el de 
señalar no hay grandes diferencias 
puesto que una acción implica a la 
otra y las dos sirven para identificar; 
sin embargo, el marcar generalmen
te es sinónimo de "acuñar, transferir 
una impronta, imprimir, estampar 
un sello indeleble en una superficie 
determinada", y aunque tanto lo que 
se marca como lo que se señaliza 
siempre es mediante una señal-sím
bolo, la diferencia está -explica Joan 
Costa- en que: "lo que se marca (se
ñal indeleble) siempre son objetos fí
sicos, superficies, soportes materia
les, mientras que lo que se señaliza 
(señal movible) son más corriente
mente espacios, lugares, itinerarios, 
recorridos. " Es precisamente en 
este tipo de señales (las realizadas 
para identificar, guiar y transitar los 
espacios abiertos) donde la huella 
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histórica se pierde fácilmente, dado 
que ni siquiera el más durable de 
los materiales es factible de per
manecer tantos años a la intempe
rie; sin embargo, no sería extraño 
que las piedras sirvieran como los 
primeros útiles señalizado res dada 
su abundancia y resistencia a los 
avatares del ambiente y el tiempo. 

Ya fueran apiladas en pe
queñas montañas o alineadas y 
pintadas de blanco, dichas piedras 
tenían la función de marcar el cami
no indicando la "buena dirección" o 
"ruta segura" a los nómadas y viaje
ros de entonces y delimitar las tie
rras o propiedades de los primeros 
agricultores. Estos recién trazados 
caminos hacen que el hombre se 
adapte al. medio y reduzca su com
plejidad e ininteligibilidad para lue
go, actuar sobre él según sus pro
pias motivaciones; tal como anota 
Costa: la señalización "es en princi
pio -y sigue siéndo/o- el marcaje de 
los itinerarios, de los caminos, de las 
rutas, y también el marcaje de los lu
gares: identificación y guía al mismo 
tiempo, orientación en definitiva". 

Es así como surge el ante
cedente de la señalética, una disci
plina mucho más amplia y versátil 
en la que estas señales orientado
ras e informativas tienen su prácti
ca en entornos de lo más diversos, 
puesto que se ponen al servicio de 
un usuario cada vez más móvil y 
ubicuo que caracteriza a las socie
dades actuales. En el presente tra
bajo, la disciplina señalética está 
orientada a un entorno deportivo y 
más específicamente al Deportivo 
Azcapotzalco; así pues, el objetivo 
principal del proyecto es la creación 
de un sistema de señales que orien
ten y ayuden al usuario en la iden
tificación de las diferentes áreas y 
espacios deportivos, así como tam
bién le faciliten los desplazamientos 
dentro del lugar, para ello el trabajo 
se ha delimitado en tres partes que 
conforman la totalidad del proyecto: 



Primer capítulo: Da una idea deta
llada de lo que son las señales, es
decir, abarca aspectos de origen y
evol ución de éstas desde su antece
dente más directo que es la seña li
zac ión , hasta la más especializada y
"reciente" señalética; así mismo se
dan algunas definiciones y términos
análogos, clas ificaciones y discipli
nas que conciben a la señal como
parte de su estudio, como es el caso
de la semiótica; en esta última, la
señal es considerada como un sig
no generador de relaciones y reac
ciones que incluye los niveles prag
mático, sintáctico y semántico del
mensaje. Estos niveles resultan de
vital importancia toda vez que harán
de una señal un elemento funcional
y estético al usuario; la pragmática
por ejemplo considera a la señal des
de su práctica (funcionalidad) con el
perceptor, lo cual depende en buena
medida de las características fís icas
de la señal pero también del contex
to en que se le ubique, por su parte,
la sintáctica encargada de armar y
diseñar a la señal , hará de ésta un
elemento que en conjunto e interac
ción con otros de su naturaleza logre
un sistema de información unificado,
m ientras que la semántica hará que
la señal transmita de manera eficaz
e inmediata el mensaje deseado.

De igual manera, en este
primer apartado se indican las prác
ticas del diseño gráfico que son ne
cesarias para realizar un sistema
de señales, esto es, la función real
de una señal, los elementos tipográ
ficos, icónlcos y cromáticos a con
siderar, el contraste formal y tonal,
así como el nivel de representación
o iconicidad de los gráficos, el cual
puede ir desde lo más figurativo has
ta lo puramente abstracto. Cuestio
nes de ergonomía como los ángulos
de visibilidad de la señal, el tamaño
de las letras, íconos y del formato de
la señal también se incluyen en este
pr imer capítulo, además se enume
ran algunos de los materiales, aca
bados y tipos de soportes existentes
para fabricar e instalar las señales;
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por último, se explica el esquema
de siete pasos propuesto por Joan
Costa para crear programas seña
léticos y lograr así un sistema de
señales unificado y coherente, que
funcione de modo eficaz y oportuno.

la utilización y adaptación
de dicha metodología se apunta tam
bién al f inal de este primer capítulo.

Segundo capítulo: Esboza un pano
rama del lugar donde habrán de ubi 
carse las señales, esto es, el Deporti
vo Azcapotzalco; en este capítulo se
enlistan pues aspectos de historia
del deportivo, la importancia que tie
ne el deporte dentro de la sociedad,
características y personalidad dellu
gar, los deportes que se practican, el
perfil de usuario que acude a él y el
número de espacios e instalaciones
que lo conforman. Además de esto,
en este capítu lo se hace también un
análisis de las condiciones actuales
del Deportivo Azcapotzalco en cuan
to a la arquitectura y ambiente que lo
diferencian de otros centros deporti
vos (todo ello con la finalidad de que
las señales diseñadas se integren es
tética y funcionalmente al deportivo.

Tercer capítulo: Pone de manifies
to aquello concern iente al diseño
y realización de las señales, esto
es, la justificación para realizar un
programa señalético en el Deporti
vo Azcapotzalco, la lluvia de ideas
o bocetos previos de los íconos,
tipografía y código cromático que
habrán de dar forma final a las se
ñales, así como la red o estructura
que sostiene y unifica a cada uno de
estos elementos. Por otro lado, lo re
ferente a la producción de las seña
les se define también por este tercer
apartado, es decir, se dan a conocer
los materiales y tipos de soportes
elegidos para las señales, así como
una aproximación de los costos ac
tuales que implicaría su producción.



capítulo 1 

Lo se '\:1I : 
desde sus orígenes h:Jsto nuestros días 

1.1 Historia de la señalo el 
hombre por naturaleza señala 

-El utilitarismo más precario y urgente -al 

que hay que incluir la magia ritual como una 

pragmática y no sólo el /uncionalismo más 

inmediato y elemental- provocó la necesi

dad de poner señales a las cosas .. : 

JoanCosta 

El subsiguiente recorrido 
histórico sobre la señal, sintetiza y 
esboza de manera breve los princi
pales cambios que ha tenido la se
ñal a lo largo de los años, decimos 
"breve" considerando que la señal 
tiene vida prácticamente desde 
comienzos de la humanidad. Así 
mismo, cabe anotar que dicha sín
tesis se basa sustancialmente en 
aquella hecha por Joan Costa en 
su libro Señalética y más particu
larmente en el apartado denomi
nado Los orígenes de la señalética. 

La historia de la señal, exclu
sivamente las hechas para guiar 
e identificar los espacios empieza 
a vislumbrarse de manera más for
mal con los griegos, ya que fueron 
éstos quienes al dar forma huma
na a sus dioses, tuvieron que des
plazar 'los anteriores signos y sím
bolos que utilizaban para represen
tarlos; de tal manera que el dios 
Hermes hasta entonces representa
do bajo la forma de una montaña de 
piedras, de una tosca columna o 
bajo lla forma de un falo (símbolo de 
"dirección") fue rematado por una 

cabeza de forma humana. El nú
mero de cabezas fue aumentando 
según aumentaban las necesidades 
de marcar más de una dirección o 
camino, así pues, Hermes fue tam
bién bicéfalo en las bifurcaciones, 
tricéfalo en los caminos de triple 
dirección y tetracéfalo en las en
cruci1adas, al tiempo que se con
vertía en protector de los mercade
res, viajeros y nómadas; quienes 
además veían beneficiados sus 
altos con unas pequeñas senten
cias grabadas en dichas columnas. 

El uso de señales fue tam
bién practicado por ,los romanos, 
pero éstos les dieron una signifi
cación distinta: eran vistas como 
elementos de estrategia para sus 
conquistas; a la par, iban mejoran
do la forma de las columnas y los 
bornes de piedra a los cuales agre
garon inscripciones de las distan
cias -que en ese entonces eran me
didas en millas y leguas- aparte de 
la función orientat i:va que ya de 
por sí ejercían las señales. Un 
ejemplo de estas primeras seña
les indicadoras de distancias es 
la "Milla de oro" que fue elabora
da en el año 29 a.C. aproximada
mente y que daba cuenta del 
mundo romano en esta espe
cie de guía o mapa antiguo; 
con esto, empezaron a surgir 
una gran variedad de señaliza
ciones, que iban desde columnas, 
pilastras, mojones, obeliscos, pi
rámides, hasta placas rectangu
lares de cerámica con un agujero 
para colgarlas en los muros. 

Columna indicadora de dirección bajo la for
ma del dios Hermes utilizada por los griegos. 
Tomada del libro Señalétlca de loan Costa 



Con la Edad Med ia, rápida
mente las columnas fálicas y los 
obeliscos paganos fueron desplaza
dos por cruces. símbolo de la cris
tiandad o del poder en turno; estas 
cruces de madera o de piedra gra
badas generalmente con un nom
bre, eran utilizadas por los fieles y 
peregrinos para dirigir sus pasos a 
santuarios y monasterios, recordan
do también que es por estos años 
(1139 d.C.) donde surgen las prime
ras guías y mapas de carreteras y que 
como refiere Joan Costa, indicaban a 
los peregrinos "el trazado de las ru
tas,la cuenta de las etapas, los nom
bres de los pueblos y burgos que se 
encuentran al paso, la lista de los ríos 
de agua potable, el emplazamiento 
de los santuarios y las reliquias ve
neradas".' 

Es en Francia allá por 1607 
donde empiezan a surgir los pri
meros intentos por normalizar las 
señales itinerarias o viales, pero és
tos llegan a consolidarse aún más 
de 1811 a 1853, periodo en el cual 
se clasifican y enumeran las rutas 
imperiales, se tipifican las medidas 
para los bornes y mojones, y ade
más se estipula ell material con 
que se deberían realizar las se
ñales, su ubicación, los colores 
(inscripciones negras sobre fondo 
blanco) y la técnica de fabricación 
(grabadas luego de asegurarse 
que no habría cambios). En estos 
años también se establece el uso 
de tablas indicadoras para la en
trada y salida de los lugares, equi
valente a las actuales señales de 
identificación, y se normaliza el uso 
de pilastras y postes indicadores 
construidos en hierro (muy pareci
dos a las seña'les direccionales que 
hoy conocemos); al, mismo tiempo, 
la flecha -síntesis del dedo índice 
extendido- va tomando un lugar in
discutible en las placas indicado
ras de las ciudades, donde es tal 
la cantidad de medios de transpor
te y los complejos itinerarios, que 
ésta se vuelve un símbolo universal 
casi obsesivo para la circulación. 

Paralelamente, las señales 
comienzan a ser usadas por la pu
blicidad pues ejemplifican visual
mente y con un estilo realista las 
mercancías ofrecidas, como resul
tado, la ciudad empieza a po
blarse de múltiples heráldicas 
decorativas colgando afuera de 
los diversos establecimientos que 
muestran y anuncian lo que allí 
se vende, su actividad o "giro em
presarial" diríamos hoy; todo ello 
por supuesto con la intención de 
procurarse mayores ventas y de 
paso decorar el entorno. 

El contexto social a finales 
de 1800 es el de una población en 
crecimiento, una circulación huma
na en aumento y un "progreso" 
que hace cada vez más necesaria 
la división del espacio entre 
peatones y motorizados con el fin 
de proteger la integridad de los 
primeros y una mejor circulación 
de los segundos, lo cual se concre
ta en el código de ,la circulación 
peatonal y automovilística que 
además de ser un significativo ini
cio de la señalización, es el prime
ro que retoma algunos códigos 
(principalmente cromáticos) de la 
marina para aplicarlos a las seña
les viales y ferroviarias. Así pues, 
desde 1889 hasta el primer Con
venio Internacional realizado en Gi
nebra en el año de 1931 las 
señales viales van definiéndose 
cada vez más, al tiempo que los 
hombres tratan de regular los ele
mentos que las conforman, como 
los colores, las flechas, las abre-

. viaturas y los dibujos; además que 
ya contemplan el lugar exacto 
para su colocación según los án
gulos de visibilidad y de condicio
nes de luz, surgiendo -entre otras 
cosas- las señales luminosas o se
máforos. Es también durante este 
periodo en el que se prohíbe 
poner pUblicidad sobre los pa
neles de tráfico y se clasifican 'los 
tipos de señales según su dura
ción, ya sean temporales, circuns
tanciales, ambulantes y garantes. 

2 

Heráldicas holandesas con fines publicitarios 
utilizadas a finales del s. XIX. (Tomadas del 
libro Señalética de loan Costa). 

1) Señalética de Joan Costa, Ed . CEAC; Barcelona. 
1987, p.42; éste a su vez cita a Des Signaux et des 
homes de Pierre Paul Oarigo. Petrole Progres, Ed. 
Esso Standard, S.A.F .. , 1971, París, p.87·94. 



Ya para el año de 1949 
la Comisión de Transportes y Co
municaciones de la ONU firma en 
Ginebra un nuevo protocolo sobre 
la señalización de carreteras que 
tiene como finalidad superar a la 
pactada en 1931, además de fijar 
para todos los continentes del mun
do las formas, dimensiones, colores 
y técnicas para la implantación 
de señales, es decir, pretende op
timizarlas y restringir su uso indis
criminado; protocolo que -sobra 
decirlo- no ha sido aplicado total
mente y mucho menos en los 
cinco continentes. 

Como es evidente casi 
desde principios del siglo XX has
ta nuestros días, una preocupa
ción constante del hombre ha sido 
la de regular y normalizar las 
señales, así surge para las vías 
terrestres la señalización perpen
dicular y para las vías aéreas y 
marítimas la señalización horizon
tal y el balizaje respectivamente. 
Esta insistencia por estandarizar a 
las señales (especialmente las via
les) resulta comprensible, ya que 
son precisamente estas las encar
gadas de orientar y regular los flu
jos de peatones y vehículos, de i
dentificar y advertir de posibles 
riesgos o peligros, así como de 
transmitir información urgente; de 
tal manera que de su funciona
lidad y efectividad dependerá la 
buena orientación y sobretodo la 
seguridad de los individuos. 

Es entonces que la señali
zación surgida del acto instintivo y 
luego empírico de poner señales 
a las cosas y a los espacios, cen
tra su interés casi exclusivamente 
en la circulación vial, pero además 
cabe anotar que sus símbolos, sig
nos y códigos para interpretarlos 
ya forman parte de la experiencia 
visual de los individuos, es decir, 
ya han sido aprendidos por conven
cionalidad; sin embargo, la circula
ción de los individuos no se cir
cunscribe únicamente a la que se 

da en las calles, autopistas y ca
rreteras o en aquellos espacios 
donde la relación conductor-peatón 
es casi obligada, existen también 
otros lugares (espacios señaléti
cos) donde los desplazamientos y 
las circulaciones son diferentes, 
ya que obedecen a necesidades 
humanas diferentes; entre ellos 
están los centros comerciales, res
taurantes, hospitales, bancos, aero
puertos, hoteles, centros de es
parcimiento como museos, zoo
lógicos, parques, deportivos, etc.; 
lugares que por la naturaleza mó
vil y transitoria de sus usuarios 
(principalmente peatones) no llegan 
a ser conocidos en su totalidad. Es 
en estos pequeños contextos donde 
se evidencian las limitaciones de 
la señalización, pues si bien sus 
señales se precian de ser universa
les y funcionales, estas se quedan 
cortas en otro tipo de servicios de 
naturaleza múltiple que inexorable
mente forman parte de la sociedad 
móvil y ubicua en que estamos 
imersos. 

De esta manera aparece, 
más o menos a finales de los 
70's la señalética, que es un sis
tema de información inmediata 
cuyo uso de señales visuales o de 
mensajes espaciales provoca una 
reacción en el comportamiento de 
los individuos según sus motiva
ciones e intereses pedestres; de 
tal suerte que la señalética trata 
de "hacer inteligible un espacio en 
función de su uso social" 2 pues 
si bien dicha disciplina tiene como 
antecedente a la señalización via
ria, marítima y ferroviaria, ésta se 
extiende y amplia a otros campos. 
La señalética por sí misma es de 
naturaleza comercial, pues nace de 
la proliferación de servicios de la 
sociedad contemporánea, así pues, 
dentro de sus premisas fundamen
taies se halla el considerar la iden
tidad corporativa y el espacio ar
quitectónico del lugar como parte 
imprescindible para diseñar las se
ñales. Es de esta manera como 

3 

La señalética considera la multiplicidad de 
servicios que plantean al individuo distintos 
ritmos de desplazamiento. 
Foto: Lilía Hernández 

2) ibid. p. 107 



en torno a la 
tural que como anota Joan Costa 
dio a uno de los medios más 
utilitarios de la comunicación 50-

cial 

1.2 
nos 

la señalética. 

)efíní'cio,n de señal y térmi-

que está en 

y dice o poro 

Juan Manuel Rodríguez 

Una señal es escuetamen
te un estimulo breve y percutante 
que incide en la sensación inmedia
ta y que el ojo tiene capacidad de 

sin embargo no todos los 
estímulos (auditivos, visuales, tác
tiles, olfativos o gustativos) tienen 
la intención de comunicar, así pues 
y en lo que concierne al presente 
proyecto. una señal será un estímu
lo visual creado por el hombre con 
una finalidad comunicativa. Tam
bién así lo plantean varios autores, 
entre ellos Román Gubern quien 
hace una clasificación sobre los estí
mulos del mundo visual y a los cua
les clasifica en tres: 

1. Los estímulos del mundo natural, 
o los que provienen de la naturaleza. 

naturales y culturales de los que el 
cuerpo humano es soporte. 

Por otro lado, Otl Aicher 
considera a la señal parte del pro
ceso comunicativo cuando la define 
como "todo elemento que se origina 
exclusivamente para la transmisión 
de mensajes" 3 y a la cual el recep
tor descifra asignándole un único 

esto último pone de ma
nifiesto la de la se
ñal: que ésta sólo admite determi
nados mensajes y simultáneamen
te excluye otros, siendo el receptor 
el único que puede identificar 
to aquél que ha sido enviado por 
el emisor (obviamente que el con
texto y las circunstancias particu
lares en que se desarrolle la co
municación serán decisivas para 
interpretar la señal de manera 
certera. Por supuesto que la señal 
no es el único producto cultural 
creado para comunicar, existen 
además otros conceptos que bien 
pOdrían semejarse a ella, uno de 
los más antiguos y también de los 
más analizados es el del que 
podemos decir que si la señal es un 
estímulo que apela a la sensación 
visual, entonces el a 
esa parte del estímulo que es por
tadora de comunicación, 
do, mensaje o información que será 
comprendida por los individuos; 
esta resalta no sólo el 
parecido entre la señal y el 
sino también su mutua, 
como anota Piene Guiraud: "defi-
niremos el como la marca de 

2. los productos culturales, o sea una intención de comunicar un 
aquellos fabricados por el hombre y sentido". 4 

que se dividen en productos cultura
les no destinados exclusivamente a 
la comunicación visual y 
productos culturales creados exclu
sivamente para la comunicación vi
sual, tales como la escritura, las imá
genes ¡cónicas y las señalízaciones 
(estas últimas situadas entre lo 
escritural y lo Iro", .. ,",I'\' 

3. Los del sistema es decir 
los que se refieren a los estímulos 

En la de Ferdi-
nand de Saussure el signo (o 
es concebido como la conexión en

y un significado, 
es el enunciado 

o discursivo que da origen 
que es la imagen o re

mental que resulta del 
de ahí que Otl Aicher de-

."",,,,t',,,,,.r1n como el 

de variantes en los mensajes", 5 es 

4 

Un signo es un estímulo visual que implica in
formación o intención comunicativa, en este 
caso significa "restaurante". 

, Sistema de signos ellla comunicación visual, de 
Otl Aieher y Martín Krampen, Editorial G. Gilí, Barce· 
lona., 1919, p. 9. 
, la semiología, de Pierre Guiraud, Editorial siglo 
veintiuno, México., 1912, p. 34. 
'op. cit. p. 9. 



decir, aquello que hace referencia al 
contenido interno de esos mensajes, 
mientras que el significante concier
ne al contenido externo y visible del 
término. Esta concepción del signo 
fue ampliada con la semiótica de 
Charles Sanders Peirce quien anota 
que un signo sólo es tal, cuando se 
conjuntan e interrelacionan tres ele
mentos: el significante o represen
tamen, el objeto o referente y el sig
nificado o interpretante; así pues, se 
declara al signo como un elemen
to originador de relaciones que se 
conocen bajo el nombre de los nive
les pragmático, sintáctico y semán
tico del mensaje que se verán con 
detalle más adelante; así mismo, 
en lo que toca al objeto éste se en
cuentra a su vez estructurado por 
tres elementos: el índice, el ícono 
y el símbolo, términos que si bien 
es cierto que frecuentemente se 
utilizan como sinónimos de señal 
tienen algunas diferencias precisas. 

Pero además de ser una 
composición triangular muy estu
diada por la semiótica el signo es 
de suma importancia para la socie
dad toda vez que la refleja en ma
yor o menor medida, como dice 
Juan Manuel López Rodríguez "los 
signos de la comunicación gráfica 
no solamente son reflejo de una 
ideología determinada, sino que 
son un fragmento material de di
cha ideología". 6 En lo que corres
ponde a Joan Costa, éste denomi
na al signo como la "unidad mínima 
de sentido irreductible" 7 compuesta 
por infrasignos o unidades formales 
más pequeñas necesarias para su 
construcción, además, explica los 
tres tipos de signos que utiliza la 
señalética para cumplir con sus ob
jetivos de orientar a los individuos 
en un espacio dado, así como faci
litar y hacer más rápida la accesi
bilidad a los servicios que éstos 
requieran; el primero de ellos es 
el signo lingüístico (gráfico-al
fabético), seguido por el' signo icó
nico (gráfico o figurativo) y en últi
mo término por el signo cromático 

(señal óptica); mientras que para 
Román Gubern el signo icónico es 
desde sus comienzos un mediador 
entre el percepto y el concepto, ya 
que sustituye la experiencia visual 
del mundo por la información ma
nufacturada, de tal suerte que la 
imagen o representación icónica 
puede entenderse como "una du
plicación simbólica o transflgura
dora por intervención humana" 8, 

es decir que la representación es 
eso justamente, una "re-presenta
ción", una versión o punto de vista 
de una experiencia visual y no la 
presentación. tal cual. 

Sin embargo enfocaremos 
los conceptos desde la perspectiva 
de Joan Costa, quien hace una de
finición más práctica de estos sig
nos. Así pues, el signo lingüístico 
es entendido como la palabra o 
conjunto de palabras que sinteti
zan y transmiten una ,información 
,precisa en un enunciado; el signo 
¡cónico que representa las cosas 
que vemos en la realidad, aunque 
cabe anotar que la representación 
tiene sus propios niveles que van 
desde los pictogramas realistas (o 
figurativos y que representan obje
tos y personas) hasta los pictogra
mas abstractos o puramente con
vencionales (como I'os ideogramas 
y emblemas no figurativos); y 
en último lugar el signo cromá
tico el cual no tiene capacidad de 
representar formas o figuras, sino 
más bien de evocar y provocar sen
saciones; o sea que en la señalé
tica "el color se utiliza exactamen
te como <señal> es decir, en esta
do puro" 9 • Dicho en otras palabras 
es el color y no la forma lo que sig
nifica. 

Ahora veamos más a fondo 
cada una de las partes que integran 
al objeto y que con frecuencia se 
utilizan como sinónimos de señal, 
la primera de ellas es el índice del 
cual bien anotó Peirce cuando dijo 
"Cualquier cosa que nos sobresal
te, es un índice", así como también 

5 

Además de ser un fragmento material de una 
Ideología, el botón zapat/sta contiene los tres 
tIpos de signos: icónico, lingüístico y cromá
tIco. 

• Semiótica de la comunicación gráfica, de Juan 
Manuel López Rodríguez. Ed. EONBA UAM-A., p. 
452. 
7 Se~alética, de Joan Costa, Editorial CEAC, Barce
lona, 1987., p. 125. 
8 La mirada opulenta, de Román Gubern, p. 66. 
.¡ op. cit. p. 140. 



"cualquier cosa que atraiga nuestra 
atención es un índice .. : 10 Luis J. 
Prieto anota que "un hecho propor
ciona una indicación o un índice 
cuando de la constatación de su per
tenencia a una determinada cIa
se; puede deducirse la pertenencia 
de otro hecho a otra clase determi
nada ... por ejemplo ... el color gris de 
la mar en la noche indica al pesca
dor que el siguiente día será malo 
para la pesca" 11, esto quiere decir 
que el índice es un hecho presente 
que evoca o hace referencia a otro 
que tuvo, tiene, o tendrá lugar. Pero 
además para este autor existen tres 
tipos de índices: en el primero de 
ellos figuran los índices espontá
neos, en el segundo están los índi
ces falsamente espontáneos y por 
último I'os índices intencionales; son 
precisamente estos últimos los que 
más atañen al presente trabajo ya 
que al igual que la señal son estí
mulos visuales p roducidos con el 
objeto expreso de suministrar indi
caciones o de comunicar, así p ues, 
un índice intencional es también 
una señal. 

Por ello resulta comprensi
ble que López Rodríguez antepon
ga al índice por encima del ícono 
y del símbolo, pues es responsabi
lidad de éste que la señal sea vista 
o no; textualmente López Rodríguez 
dice "el índice ... será siempre primor
dial en los casos de la señalización, 
en los cuales tendrá que pasar a un 
primer plano aunque estén presen
tes los otros dos". 12 A uno de los 
otros dos a los que se refiere es el 
ícono, este es un signo que "hace 
referencia a su objeto en virtud de u
na o varias semejanzas con algunas 
de [Las propiedades intrínsecas de 
dicho objeto" I! ; con esto podemos 
decir que el ícono es la parte del 
signo que se encarga de represen
tar al objeto ya sea de manera fi
gurativa o abstracta dependiendo 
del grado de iconicidad (mayor o 
menor parecido con el objeto) en 
que nos movamos; es importante 
anotar también que aún cuando el 

ícono sea más o menos abstracto, 
mientras guard'e parecido con el ob
jeto, es decir sea identificable por 
el receptor sigue catalogándose co
mo ícono; así pues, similitud y se
mejanza con el objeto referenciado 
son características de este término. 

El símbolo es la última de 
las tres partes que conforman al 
objeto, pero más concretamente es 
una representación abstracta tanto 
en el significante como en el signi
ficado, es decir que se trata de un 
signo no necesariamente figurativo 
y de contenido más bien genérico o 
conceptual, por eso se dice que aligo 
que lo caracteriza es que "está car
gado de funciones abstractas, de 
sentimientos" 14; razón por la cua l, 
frecuentemente es utilizado por gru
pos culturales que tienen la inten
ción de persuadir o convencer a o
tros de manera afectiva y sensible. 
Así pues el símbolo "establece su 
relación con el objeto por ley o por 
costumbre, según los espacios cul
turales de los distintos grupos so
ciales en los que se genera" 15 , ade
más de que establece una relación 
natural entre el designante (el sig
no por sí mismo) y lo designad'o (el 
objeto o a lo que hace referencia e ll 
signo); es decir que "es un signo que 
conlleva el significado en su propio 
ser" lo. 

Hay una frase de Jung que 
con frecuencia es rescatada para 
visualizar de manera más clara al 
símbolo que dice "una palabra o 
imagen es simbólica cuando repre
senta algo más allá de su significa
do inmediato y obvio" 17; con esto 
podemos concluir que el símbolo 
es de las tres partes que integran 
al objeto la más convencional, ya 
que debido a su naturaleza casi 
siempre abstracta o no figurativa, 
su significado requiere de un apren
dizaje el cual es evidente solamen
te se da en sociedad. 

Otro término bastante so
corrido es el de pictograma, el cual 

6 

Izq: Un símbolo es de carácter no necesaria
mente figurativo que transmite conceptos o 
ideas (en este caso la paz). Der: El ícono po
see características figurativas y reconocibles 
con las del objeto al que hace referencia (el 
uso de calzado de seguridad). 

'" Semiótica de la comunicación gráfica, de Juan 
Manuel López Rodríguez, Editorial. EDNBA UAM·A .. 
p. 264., a su vez tomada del Volumen 11, Elements of 
Logic, Book 11, Speculative Grammar, y de sus Col
lected Papers de Charles Sanders Peirce. 
" Pertinencia y práctica. Ensayos de semiología de 
Luis J. Prieto, col. comunicación visual, Editorial. G. 
Gilí, Spain., 1977, p. 13. 

12 op.cit. p. 258. 

IJídem. 

14 ibid. p. 272. 

15 ídem. 

16 ibid. p. 271. 

17 La mirada opulenta, de Román Gubern, p. 87, a su 
vez cita a El hombre y sus símbolos de Carl G. Jung. 
el. alt .. Aguilar ediciones. S.A., Madrid., 1966. p. 20. 



es análogo al concepto de signo y de 
símbolo pero aún más al del ícono 
por su carácter meramente figurati
vo e identificable. Cabe mencionar 
también que la evolución de la ima
gen mental y de las primeras re
presentaciones icónicas hasta lle
gar a los pictogramas requirió de 
mucho tiempo, durante el cual sur
gieron algunos otros conceptos que 
define Román Gubern en La mirada 
opulenta. 

El primero de ellos es el de 
protografismos que se refiere a 
los trazos fijados sobre un soporte y 
que tenían una función meramente 
señalizadora o mnemónica (de re
cordatorio); el segundo término es 
el de petrogramas que son aque
llos trazos dibujados o pintados so
bre las piedras; mientras que los 
petroglifos son trazos que eran 
grabados o tallados sobre las ro
cas; de manera subsecuente, surge 
la pictografía sinóptica que es a
quella que representa un aconteci
miento unitariamente, como por 
ejemplo los códices del antiguo Mé
xico; el pictograma analítico por 
su parte, posee la facultad de des
componer al discurso en unidades 
semánticas o logogramas (signos 
independientes de su sonido), mien
tras que el ideograma se define 
como la representación no visuali
zable o imitativa de las cosas, es 
decir que es de carácter abstrac
to lo cual incluye a las ideas, los 
conceptos, cualidades y sentimien
tos. Los fonogramas son aquellos 
signos que representan sonidos o 
fonemas y que fijan por escrito su 
expresión verbal; el emblema tam
bién está incluido en esta evolución, 
pues se trata de una figura conven
cional fuertemente institucionaliza
da que funciona sólo dentro de una 
cultura dada. 

Es evidente que el picto
grama supone entonces una simpli
ficación que "conducirá a una clari
dad , a una legibilidad iconográfica 
y a un grado de comprensión que 

trascenderá barreras culturales y 
de lenguaje" 18 , esto quiere decir 
que es fácilmente comprensible, 
identificable y autónomo respecto 
a un habla determinada; así mismo 
Hulburt opina que en él " las imáge
nes deben ser fáciles de leer a nive
les de baja o poca iluminación, o 
cuando sean vistas rápida o pe rifé
ricamente. Estas deben trabajar 
-frecuentemente- sin soporte tex
tual; con o sin color, y deben re
tener su legibilidad a grandes dis
tancias o en medidas pequeñas". 19 

Con ello podemos concluir 
que el pictograma es una represen
tación de carácter figurativo, es de
cir que imita lo visto en la realidad 
y por tanto es fácilmente identifica
ble y comprensible para un buen 
número de receptores de diferentes 
latitudes y culturas; Costa lo define 
como "una imagen particularmen
te esquematizada" 20 (analógica co
mo la clásica figura del peatón). 

La unidad de información 
señalética o señal es un término 
muy abstracto, poco utilizado y con 
frecuencia menos entendible en el 
lenguaje coloquial; sin embargo la 
señal se da como sinónimo de sig
no, de símbolo y pictograma; Joan 
Costa la define pues como "un buen 
término para definir a la unidad de 
información señalética". 21 Ahora, 
cabe mencionar que dicha unidad 
se halla conformada de tres partes: 
del espacio gráfico, del texto y/o la 
figura, y del código cromático, en 
donde el espacio gráfico es el lími
te que tiene la señal con el ambiente 
o sea es el soporte material de la 
información visual (texto, figuras y 
colores) a transmitir. 

Para efectos prácticos po
dríamos entender a la señal como 
lo que se entiende por rótulo (térmi
no que con frecuencia se utiliza de 
manera despectiva pero que define 
bien a la unidad informacional de 
imagen-texto) . Para ello es obliga
do citar a 5ims Mitzi quien define al 

7 

e 
rft b) 

a) Ideograma (signo que representa concep
tos o ideas, en este caso el de "rehabilita
ción "), b) Logograma (signo independiente de 
su sonido, un ejemplo es la clave de sol), e) 
Fonograma (signo que fija por escrito su ex
presión verbal, en este caso la de "museo'), 
d) Pictograma (signo que trasciende las ba
rreras culturales y de lenguaje, ejemplo del 
utilizado para atletismo en las Olimpiadas de 
Atenas 2004) . 

18 The design concept , de Hulburt Allen , Editorial 
Watson-Guptill Publications, New York U.S.A., 
1981, p. 98. 

19 ibid. p. 99. 

20 Señalética de Joan Costa. Editorial CEAC, Barce· 
lona., 1987. p. 138. 

21 ibid. p. 138. 



rótulo como un verdadero elemento 
urbano integrado funcional y estéti
camente en un determina
do; los rótulos dice "son parte in
tegrante y esencial de nuestro en
torno, necesarios para el uso efecti
vo y seguro de todas las instalacio
nes de transporte, la de 

y la comunicación de co
nocimientos o ideas" le : así mismo, 
este autor ubica el de 
los rótulos a la par de lo que Costa 
denomina al fenómeno de la movili
dad social, cuando la 
de las rutas de y comu
nicaciones pone de manifiesto la 
necesidad de rótulos con "fines indi
cativos y orientadores". 

1..2.1. la señal desde el punto 
de vista de la 

'Lo semiólico no ocupa 

lipo de obieto porliculor. 

estudio de un 

del estudio de 

los objetos ordinarios en lo medido en que 

paltiClpor, en lo semi OSI S (el proceso en el 

que funóono como 

Charles Morris 

Para que el proceso de co
municación se cumpla de manera 
correcta es necesario que las seña
les o unidades informacionales 
transmitan el deseado, y 
para que esto ocurra es necesario 
que los niveles sintác-

sean 
cubiertos; estos tres niveles -como 

anteriormente- surgen de la 
del signo y 

más de las rela-
ciones que se dan entre ellas osea 
entre el el y el 

entrar al terreno 

los 
los sociales, recordando que 
un sólo existe, funciona y 
tiene sentido en sociedad es decir 

como anota 

"no podemos jamás abstraer la 
semiótica de su contexto socio - eco 
nómico",24 Así pues a continuación 
se explica más detalladamente ca
da uno de los elementos del signo. 
sus niveles intrínsecos, así como 
su influencia e importancia en la 
comunicación gráfica y en este ca
so en el diseño de señales. 

El primer elemento es el 
objeto, que es "aquello acerca de lo 
cual el signo presupone un conoci
miento para que sea posible pro
veer alguna información adicional 
sobre el mismo" 25. es la materia 
prima visual y tangible surgida de la 
realidad circundante y de la cual 
se vale el significante (signo propia
mente dicho) para representar su 

versión de éste. Al objeto 
también se le conoce como "refe
rente" por ser aquello 
a lo que refiere, alude y evoca el 

el signo por su se re-
fiere al objeto, lo alude o evoca, 
esto es, lo representa. 

El objeto se relaciona con el 
nivel pragmático o con la nr';'l"t;¡,,::> 

del signo; es en este nivel donde 
tiene lugar la funcionalidad y utili
dad real del signo O señal, es decir 
se percibe que tan práctico resulta 
por si solo y también dentro de un 
contexto dado; así pues para que un 
signo sea práctico (utilizable) tiene 
que cumplir ciertos requisitos y ca
racterísticas; el primero de ellos es 
que la señal exista, que sea visible, 
contrastante, legible, codiciosa (que 
apele a la atención). impactante, 
resistente y durable (que soporte y 

permanezca a los embates del cli
ma y del tiempo), pero además, la 
señal debe corresponderse con las 
prácticas socioculturales del per
ceptor, lo cual facilita a los usuarios 
su identificación y reconocimiento 
ya que al tiempo que 
característico de su contexto 
encuentran una utilidad informa
tiva y de orientación que les permi
te desplazarse más libremente en 
un espacio determinado. 
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22 Gráfica del entorno: signos, senales y rótulos de 
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23 ídem. 

24 Semiótica de la comunicación gráfica de Juan 
Manuel López Rodríguez, Editorial EDNBA UAM·A., 
p.452. 

25 ibid. p. 163. 



Antes de continuar veremos 
brevemente las relaciones que sur
gen también entre la parte física y 
tangible del signo (objeto) con cada 
uno de los elementos que lo confor
man, es decir con el índice, el ícono 
y el símbolo; Roman Jakobson dio 
a estas relaciones los 
nombres: 

1) Contigüidad efectiva: a 
establecida entre el índice con el 
objeto. 

2) Similaridad efectiva: a la que 
existe entre el ícono y el 

3) Contigüidad 
que hay entre el símbolo y el 

4) Similaridad ......... ~ ... ,. ... a la rela-
ción generada entre el perceptor y 
el objeto, es decir la función estética. 

En el primer caso el índi-
ce mantiene una 
tiva con el 

efec
o sea que la 

señal sólo funciona en un ~::¡!Udl';IV 

dado, lo indica, lo puntualiza y hace 
notoria su información o la razón 
de su existencia; el ícono por su 
parte tiene una relación de simi
laridad efectiva con el en 
tanto que debe parecerse o ser 
más o menos similar a lo mismo 
que una señal debe representar y 
hacer reconocible vi
sualmente) al objeto; y por último 
el símbolo guarda una 
asignada con el es decir 
que la señal no representa un ob
jeto en sino a todos los 
de su tipo, puesto que la señal se 
universaliza y se vuelve represen
tativa para muchos individuos. 

Jakobson también 
una cuarta relación a la que deno
mina "simílaridad , y la 
cual sólo puede manifestarse en 

del es 
en último término el que disfruta 
o goza de la pues tiene que 
ver con la cuestión estética o 
del Esta va más 

allá de lo funcional, similar y gene
ralizable que puede ser una señal 
con el se trata más bien de 

que supone 
un diseñado de ma-
nera armoniosa y artística. 

Ahora bien, el án-
en la estructura tripartita del 

es el significante, a este 
también se le conoce como "vehí
culo 26 o bien se expli
ca como el portador del significa

contenido, información o men
que se desee comunicar; esto 

decir que un es 
una versión o una re-presentación 
del razón por la que la semió
tica terciaria le llama "representa
men" pues justamente re-presenta 
al Es en el significante don
de tiene cabida el nivel sintáctico 
del pues es en él donde se 
construye y arma al signo, lo cual 
recuerda en cierta medida a la gra
mática cuya función es eslabonar 
y unir de la mejor manera los ele-

ntF!,¡:fr~m al (o sea 
InTr",'",,,nn',,, y que en una señal 

a los 
¡cónico y cromático 
te; obviamente que el ~mejor" es
labonamiento o conexión entre los 

rle>"e>"rft:> de la intención que 
tenga el emisor para transmitir o 
comunicar un mensaje, pues cabe 
anotar que dicha conexión, se refie
re tanto interna como externamen
te es decir, tanto del signo consigo 
mismo, (su forma, tamaño, color) 
como con otros signos y con el 
entorno. 

El nivel sintáctico es espe
cialmente importante para el dise
ñador ya que es donde se visua-

trabaja y diseña al signo; en 
él intervienen aspectos de forma, 

color y posición, cualida
des visuales de diseño que implican 
la creación de un signo; entre 
estas podemos mencionar a la red 
(retícula guía) que sirve para unificar 
a las señales entre sí, de manera 
que éstas formen parte de un sis-

9 

Pictograma reconocido internacionalmente, 
donde es posible analizar las tres partes que 
conforman al signo: el Objeto (con sus tres 
elementos), el significante y el significado. 

26 ídem. 



tema unificado que estará en con
tacto simultáneamente con un en
torno dado o sea, con otros signos. 

El significado es el tercero 
y último de los elementos que con
forman al signo y se refiere eviden
temente al sentido que tiene el 
signo o a la interpretación que se 
hace de él; dicho razonamiento 
implica forzosamente la participa
ción de un tercero (perceptor) que 
recibe, asimila, interpreta y en últi
ma instancia utiliza al signo. El sig
nificado dentro de la semiótica es 
conocido como "interpretante" toda 
vez que es la parte <;Iel signo que 
queda al entendimiento del indivi
duo, esto quiere decir que la utili
dad de la señal dependerá del cri
terio y de la participación de éste. 

El significado del signo o 
señal se liga de manera directa con 
el nivel semántico que se refiere 
justamente al mensaje o discurso 
del signo, así como a las múltiples 
y variadas interpretaciones que sur
gen a partir de él, las cuales tam
bién dependen en gran medida del 
contexto en que tenga lugar la 
comunicación. 

1.3 La flecha: una señal clásica 
y permanente 

. es inadmisible suponer que pudiera en

contrarse un signo mós adecuado como in

dicador de dirección" 

OtlAicher 

La flecha es históricamente 
un elemento gráfico imborrable y 
su vigencia en nuestros días es evi
dente; debido a su interpretación y 
alcance generalizados que transpa
san barreras culturales y de lengua
je, ésta es pues un símbolo univer
sal. La flecha tiene como antece
dente directo al dedo índice extendi
do, de ahí que su realización y reco
nocimiento sean inmediatos y 

naturales a los hombres, entre 
sus primeras aplicaciones estuvo la 
de indicar dirección ya fuera sujeta 
a los árboles por pueblos cazado
res cuando aún servía de arma, o 
utilizada como herramienta para 
la construcción de barcos y fijando 
puntos precisos, hasta llegar a in
cursionar en los instrumentos de 
orientación como la brújula, la rosa 
de los vientos y los relojes; ade
más, su aplicación se extendió a la 
astronomía (para simbolizar pla
netas y signos zodiacales), meteo
rología, electrotecnia y circulación 
vial; esta última quizá uno de los 
campos más beneficiados del ca
rácter indicativo, orientativo y direc
cional de la flecha. 

Paralelamente a su campo 
de aplicación, la forma de la flecha 
también ha ido evolucionando y sin
tetizándose a través del tiempo, de 
tal suerte que la antigua flecha 
realista con su cabeza de garfio y 
una estilizada cola de plumas se 
fue simplificando hasta llegar a las 
flechas actuales, cuyos ángulos de 
la punta están configurados según 
experimentos de legibilidad e iden
tificación visual; por eso no es raro 
que Otl Aicher afirme que "el signi
ficado direccional de la flecha se 
fija a la memoria y al subconscien
te de las personas ya desde la 
infancia"Y 

En lo que atañe a la circula
ción vial la flecha ha. funcionado no 
sólo como indicador de dirección 
sino también de velocidad, surgien
do así varias de las llamadas "fle
chas de velocidad"; estas flechas 
intentaron ser reguladas hace años 
por la lEC (Comisión Eléctrica In
ternacional) y basaron sus cabezas 
en el contorno de un triángulo equi
látero. Según el compendio de la 
filosofía de la flecha hecho por las 
distintas corporaciones ISO (Orga
nización Internacional de Estan
darización), existen seis tipos de 
flechas de las cuales las que in
teresan al presente proyecto son: 

lO 

(1:. 
I ~ 
L , . 

El dedo índice extendido da como resultado 

el símbolo de la flecha como indicador de di

rección. 

27 Sistema de signos en la comunicación visual, 

de Otl Alchery Martin Krampen, Editorial G.Gili, 
Barcelona., 1979, p. 27. 



1) La flecha de movimiento: cuya 
cabeza es abierta. 

2) la flecha de velocidad: en la 
cual la cabeza está formada por la 
silueta de un triángulo 

3) la flecha de acción o 
cuya cabeza se forma por un trián
gulo equilátero. 

Con el mismo fin de hacer 
flechas más legibles e identifica
bles para los individuos, en 1962 
Gwynneth de la Mare y 
cluyó luego de numerosos 
mentos, que "'as flechas menos 
usuales con cabeza a 
una V invertida y con tronco relati
vamente esbelto, daban a 
menos equivocaciones en el re
conocimiento de la dirección que 
las otras formas" 28; en resumen, 
el conocimiento de los de fte-
chas utilizadas así 
como su configuración y ubicación 
dentro del entorno es también de 
interés para realizar un programa 
señalético, ya que 
de la funcionalidad de la flecha se 
logrará, en conjunción con otros 
signos y 
una orientación efectiva y oportuna 
del receptor en un dado. 

1.4 El entorno y la señal: 
inseparable 

autores hayan enfocado sus estu
dios a la relación más arcaica y vi
gente de todas: la relación del 
hombre con el medio ambiente, 
y además, hayan tratado de ex
plicarse cómo es que el primero 
influye sobre el segundo y vicever
sa; esto es lo que Amos Rapoport 
hace al establecer tres reflexiones 
nada nuevas, pero que manifiestan 
claramente la cotidiana relación que 
mantiene el hombre con el medio. 

La primera reflexión se re
fiere a la manera en que los hom
bres, en tanto entes habilitados in· 

dividual y socialmente para ello, dan 
forma al medio ambiente; la se· 
gunda reflexión plantea hasta que 
punto el medio ambiente afecta y 
determina al hombre para diseñar 
y transformar al entorno, y por últi
mo, la tercera reflexión establece 
la posibilidad de un equilibrio a tra
vés de una interacción biunívoca, 
es decir, se refiere a los tipos de 
mecanismos que enlazan al hombre 
con el medio ambiente. En lo que 
concierne al diseño, éste ha adop
tado una actitud determinista, esto 
es, la creencia de que "cambios en 
la forma de la ciudad promueven 
cambios en el comportamiento, 
aumentan el bienestar, aumentan 
la interacción social, etc." 2~, lo cual 
a pesar de ser muy factible no 
deja de ser relativo, pues si bien es 
cierto que los ambientes construi
dos propician o inhiben ciertos com-
portamientos, nunca los 

"los objetos nos hocen np«I'>I,"h"H es decir. y determinarán del todo. 
nos hocen compañía y sociedad al mismo 

tiempo" Así mismo, Rapoport 
Jordí Llave! ca que el hecho de que la 

La influencia del entorno 
sobre nuestras actividades diarias 
es más que evidente, no sólo como 
factor físico que limita y organiza 
los pasos de los individuos, sino 
también como 
gico y 

en 
pues, no resulta raro que numerosos 

actúe de manera distinta 
lugar donde se encuentre, se debe 
a que trata de su compor
tamiento a las normas de compor
tamiento propias en cada 
de su cultura particular. O sea que 
el medio ambiente construido pro
porciona índices para el comporta-
miento y, por tanto, 
siderado como una 

ser con
forma de 

comunicación no verbal."'o 
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a) 

b) 

e) 

a) Flecha de movimiento (con ángulos de 45 

grados), b) Flecha de indicación de velocidad 

y e) Flecha de acción. 

::8 ibid. p. 31. 

29 Aspectos humanos de la forma urbana, deAmos 
Rapoport. Editorial G. Gili. Barcelona., 1978. p. 16. 

JO ibid. p. 11. 



Esto último se asemeja a la 
percepción de Jordi Llovet, quien con
sidera a los objetos diseñados como 
entes comunicantes que tienen la 
facultad de recrear por sí solos el 
contexto en que surgieron, así, este 
autor anota que " ... Ios elementos 
diseñados en tanto que texto, eran 
automáticamente creadores de un 
contexto. Como si la sociedad hu
mana no pudiera nunca permitirse 
el lujo meta-histórico de produccio
nes aisladas para siempre y preser
vadas de todo contexto." .\1 El mismo 
Joan Costa al definir a la señalética 
como un modo de relación con los 
individuos y su entorno cotidiano, 
pone de manifiesto no solamente 
la relación que establecen las se
ñales con el entorno, sino también 
los efectos que éstas causan so
bre el comportamiento de los usua
rios, así pues, la señalética tiene tres 
premisas básicas que se refieren ex
clusivamente a su conexión con el 
entorno o lugar a señalizar. 

La primera de estas premi
sas es la adaptación de la seña
lética al medio, cuyo objeto es co
nocer la función y el tipo de ser
vicio que ofrece el lugar para así 
saber sus características o rasgos 
comunes, es decir, se trata de re
conocer los estereotipos mentales 
que tiene el perceptor acerca del 
espacio o todo aquello que éste de
nota y connota. En esta integra
ción de las señales al medio va 
implícito el conocimiento y análisis 
de las condiciones arquitectónicas, 
características, constreñimientos, 
lecturas que ofrece, así como el es
tilo ambiental que predomina en 
dicho espacio, esto es el mobilia
rio, las áreas verdes, la movilidad de 
los usuarios etc. 

La importancia de la segun
da premisa encargada de hacer in
teligible el campo de acción, se 
torna más evidente sobretodo en 
aquellos espacios que han sido dise
ñados para un determinado tipo de 
servicio y que luego se ocupan para 

otro muy distinto; en estos casos 
las señales se vuelven indispensa
bles, no sólo para comunicar mensa
jes u otros datos de conocim iento que 
la arquitectura por sí m isma no es ca
paz de transmitir, sino también para 
darle al espacio en cuestión el uso 
social que tiene, recordando que "la 
información señalética es el primer 
servicio que se presta al público~Y 

La tercera y última de las 
premisas señaléticas relacionadas 
con el entorno es aquella que se en
carga de promover la imagen institu
cional del lugar o la personalidad 
global de éste; así pues la señaléti
ca al hacer mancuerna con la iden
tidad corporativa ayuda a desta
car o reforzar aquellos aspectos in
ternos y externos del lugar mediante 
otros tipos de soportes y medios de 
comunicación propios de la entidad. 
Por otra parte Sims Mitzi en su Grá
fica del entorno al ubicar al rótulo 
(o señal) en un plano más estético, 
considera que además de ser un 
objeto bello, éste puede contribuir 
de manera notable a la mejora del 
ambiente; es decir, que los rótulos 
al complementar a la arquitectura y 
al estilo ambiental del lugar forman 
necesariamente una parte integral 
y esencial del entorno; en palabras 
de Juan Manuel López Rodríguez el 
asunto de gráficos urbanos o seña
les se trata finalmente de "contri
buir a revestir las calles de refe
rentes gráficos utilitarios y bellos, 
facilitando la identificación y la o
rientación del espacio para sus ha
bitantes" 33; sin embargo no hay 
que olvidar que dicho revestimien
to obedece a las muy particulares 
necesidades del lugar en cuestión 
y que las señales están sujetas a 
ellas para integrarse de la manera 
más coherente a él. 

En resumen, las condiciones 
ambientales como el clima y las á
reas de vegetación, así como las 
condiciones arquitectónicas (o sea 
los obstáculos visuales, altura de 
los espacios, estilo de construcción, 
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La disciplina señalética contempla a la iden
tidad corporativa como parte de sus premi
sas, en este caso la imagen de plaza satélite 
es incluida en las señales viales al interior del 
centro comercial. Foto: L/lia Hernández 

31 Metodología para el diseño de Jordi Llovet, Edito· 

rial G. Gili, Barcelona., 1979, p. 35. 

~2 Señalética de Joan Costa, p.113. 

33 Memoria del grupo de Investigación de 1998 
UAM·A, de Juan Manuel López Rodríguez, p. 41 



iluminación del lugar, etc.) dan los 
lineamientos a considerar en la pla
neación y diseño de las señales, 
para que estas cumplan cabalmen
te su función y comuniquen eficaz
mente el mensaje deseado. 

El entorno y su relación con 
el hombre es siempre un tema apa
sionante y debe serlo porque su pre
sencia es innegable en todos nues
tros movimientos, en nuestra coti
dianeidad. Bien anota Walter Die
thelm cuando dice que "la vida sig
nifica cambio, conversión y trans
formación" 14, pero hay que decir 
que esta misma condición natural 
del hombre supone también la 
transformación del entorno, y que 
mejor que ésta sea hectla artísti
camente. Indudablemente tanto los 
espacios arquitectónicos como las 
señales, influyen sobre el compor
tamiento de los individuos, ya sea 
orientándolos y dándoles opciones 
para sus desplazamientos, o hacien
do más accesibles aquellos servi
cios de su interés; de tal suerte que 
la señal y más específicamente la 
unidad informacional no puede ni 
debe ser ajena al entorno en don
de habrá de interactuar. 

1.5 Tipos de señales: una clasi
ficación incluyente 

"".Ios mensajes pueden ser representados 

de manero simbólico o escrito. aunque los 

señales simbólicos -los cuales son útiles poro 

un reconocimiento rápido y sintetizado- son 

menos exitosos cuando se troto de uno infor

mación complejo o abstracto" 

Bob Kindred 

No todas las señales transmi
ten el mismo tipo de mensaje, es por 
eso que existen varias clasificacio
nes que especifican la función e in
formación tan diversa que tienen y 
transmiten cada una de ellas, es
tas clasificaciones cabe anotar son 
independientes al hecho de que se 

traten de señales interiores o exte
riores. Muchos autores tienen su 
propia clasificación de señales, 
Dave Hammer y John Follis por ejem
plo las clasifican en señales direc
cionales, señales de identificación, 
señales informativas y señales res
trictivas o prohibitivas; del mismo 
modo en el libro Semiótica. Memo
ria del grupo de investigación de 
1998 de la UAM-A se cita al arqui
tecto Guillermo de la Torre y Rizo 
quien ordena y enumera sus deno
minados "gráficos urbanos" en 1) 
Gráficos que indican en donde se. 
encuentran lugares y servicios; 2) 
Gráficos que informan sobre los re
glamentos municipales, su aplica
ción y observancia; 3) Gráficos que 
sirven para promocionar eventos 
culturales, comerciales, cívicos o 
de prevención de contaminaciones 
ambientales y de enfermedades; 
4) Gráficos que sirven para identifi
car objetos, edificios, instituciones y 
corporaciones industriales y 5) Grá
ficos cuyo único fin es mejorar el 
aspecto exterior o interior de edifi
cios y lugares públicos, es decir grá
ficos ornamentales o decorativos. 

De esta clasificación pode
mos interesarnos en mayor medi
da por aquellos gráficos que tienen 
por función indicar, orientar e iden
tificar, así como también por aque
llos cuyo objeto es mejorar el as
pecto visual del lugar. Sims Mitzi 
visualiza a los rótulos en: orientado
res, informativos, reguladores, or
namentales, identificativos y direc
cionales; cabe decir que para es
te autor parte del encanto y fasci
nación por diseñar rótulos es que 
estos "caigan en varias áreas si
multáneamente y sus significados 
se puedan interpretar en diferentes 
niveles" 3\ lo cual recuerda aquellas 
interrelaciones entre las partes que 
conforman al signo, así como entre 
los niveles del mensaje que éstas 
generan y que en conjunto enrique
cen aún más a la señal. Como se 
puede ver las clasificaciones de las 
señales, independientemente del 

13 

Gráfico urbano que cumple con diferentes 
funciones, entre ellas, promueve servicios 
comerciales, cívicos, culturales y además 
previene de contaminantes ambientales. 
Foto: Lília Hernández 

34 Visual Transformation de Walter Diethelm, Ed. 

ABe Zurich, Switzerland., 1982, p. 7. 

35 Gráfica del entorno: signos, señales y rótulos de 

Sims Mitzi, Editorial G. Gili, 1991, p. 16 



autor que las proponga, coinciden 
en algunos puntos, por eso y en lo 
que atañe al presente proyecto se
ñalético nos apoyaremos básica
mente en la clasificación propuesta 
por Joan Costa -que a excepción de 
las señales ornamentales- de algu
na manera parece concentrar y en
globar a todas las anteriores; así 
pues Costa ordena y organiza a las 
señales en : 

1 . Señales pre-informativas: aque-
llas que transmiten con anterioridad a) 
una información o adelantan al 
usuario una acción. 

2. Señales de identificación: las 
cuales representan una acción o lu
gar específico, es decir, equivalen a 
lo que están señalizando o repre
sentando. Podríamos decir que esta 
señal es, de los cinco tipos de seña
les, la que más características tie
ne del índice ya que establece una 
estrecha contigüidad entre lo que 
está representando y el lugar en 
donde se sitúa. 

3 . Señales direccionales: estas 
señales indican justamente una o 
varias direcciones, es decir orientan 
y exhortan al usuario a moverse ha
cia alguna de ellas según sus inte
reses y motivaciones, son una guía 
para orientarse de manera optativa. 

4 . Señales restrictivas: son aque
llas que limitan el acceso a lugares 
que se consideran de peligro o de 
riesgo para el usuario en general o 
mejor dicho, para aquél que no está 
capacitado para interactuar en ellos. 

5 . Señales de emergencia: este 
tipo de señales es imprescindible 
para la movilización de la gente en 
caso de algún siniestro o emergen
cia ; son avisos concretos para man
tener la seguridad e integridad de 
los usuarios en un lugar determi
nado. 
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a) Señal pre-informativa del Museo Franz 
Mayer (adelanta una acción, en este caso 
el acceso al lugar); b) Señal direccional en 
Chapultepec (orienta al usuario para tomar 
una dirección) ; c) Señal de identificación del 
metro de la ciudad (establece una estrecha 
contiguidad entre lo que está representando 
y el lugar donde se sitúa); d) Señal restricti
va de no fumar (limita acciones y accesos a 
espacios que impliquen un riesgo a los usua
rios); e) Señal de emergencia para casos de 
incendio (informan sobre qué hacer o cómo 
actuar en caso de siniestros). 
Fotos: Rosa María Monroy 



1.6 La señalética: la señal a su 
máxima expresión 

" ... podemos definir lo señalética como el sis

tema instantóneo e inequívoco de info rma

ción por medio de señales visuales a mensa

jes espaciales de comportamiento". 

Jaan Costo 

la disciplina señalética de
be su existencia a la llamada "movi 
lidad social", fenómeno que parece 
ubicarse a principios de los 80 y 
que supone la interacción de gru
pos de individuos de distintas nacio
nalidades, lenguas y culturas, así 
como de una profusión de servicios 
ya sean de carácter cívico, cultural 
o comercial y tanto públicos como 
privados; esta dinámica social como 
le llama Costa implica también la 
idea de circunstancialidad, o sea 
que el paso de los individuos por 
determinados lugares es ocasional, 
y por lo mismo éstos le resultan 
nuevos e ininteligibles, en otras pa
labras, existe un desconocimiento 
tanto en la forma como en la orga
nización de los espacios, lo que aca
rrea al usuario situaciones proble
máticas (dilemas) e incluso riesgos. 

Sin embargo, la evidente 
necesidad de utilizar y desplazarse 
de manera fácil y segura por espa
cios y lugares -sean o no conoci
dos- hace surgir un "sistema de se
ñales visuales o mensajes espacia
les de comportamiento· ~6 que es la 
señalética. Así pues la señalética 
cubre una necesidad de conoci
miento, el cual es unívoco, preciso, 
seguro e inmediato, y aunque tam
bién es superficial, provisional y 
efímero, destaca sobretodo por sus 
funciones esenciales que son ins
tantaneidad informativa y univer
salidad; esto quiere decir que las 
señales son mensajes inmediatos 
factibles de ser reconocidos y com
prendidos por todos, quedando cla
ro que la disciplina señalética es 
precisamente un sistema de 

orientación al servicio de los 
individuos. 

Joan Costa como principal 
precursor de esta disciplina no 
pudo ser más claro cuando afir
mó que "la señalética sirve para 
orientar-se, esto es, para que cada 
uno se oriente a sí mismo en fun
ción de sus motivaciones, sus inte
reses, sus necesidades particula
res· 37; la señalética no es presun
tuosa puesto que no busca perma
necer en la memoria de los indivi
duos o ser recordable, se trata más 
bien de un medio de comunicación 
discreto que ofrece de manera pun
tual o justo en aquellos puntos de 
confusión y ambigüedad para el in
dividuo, mensajes optativos, dejan
do al usuario y a su libre elección el 
organizar y decidir sobre sus actos e 
itinerarios; por eso para algunos la 
señalética es una "guía a la atención 
y a la decisión optativa de los in
dividuos: un grafismo de utilidad 
pública".38 

El potencial autodidáctico 
es una de las principales caracte
rísticas de esta disciplina, ya que es 
el individuo quien finalmente auto
determina sus decisiones, lo cual 
implica no solamente una partici
pación obligada del perceptor o 
usuario sino también una cierta 
libertad de elección. El mismo Cos
ta dice que "la señalética hace el 
mundo más inteligible, más asequi
ble y comprensible, más simple y, 
por todo ello, mejor utilizable" 39 ; 
razones de sobra para considerarla 
como un factor potencial de calidad 
de vida, puesto que reduce el estrés 
así como el costo energético, per
ceptivo, psicológico, intelectual y 
temporal que origina la ausencia o 
deficiencia de señales; esto último 
tiene que ver con la premisa seña
lética denominada "Economía gene
ralizada" la cual retoma la ley del 
Zipf o del mínimo esfuerzo, que se 
refiere evidentemente a lograr la 
máxima información con el mínimo 
de elementos_ 
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La señalética ofrece mensajes optativos 
al individuo, dejando a su libre elección el 
organizar y decidir sus desplazamientos e 
itinerarios, en este caso la señal del Museo 
de Bellas Artes ofrece información previa al 
acceso a las salas de exposición o de otros 
recintos. Foto: Israel Martínez 

30 Señalética de Joan Costa , Editorial CEAC, Barce

lona ., 1987, p. 10. 

)7 ibid. p. 11. 

)8 op. cit. p. 9. 

39 ibid. p.11. 



En síntesis, la señalética co
mo técnica de comunicación bus
ca la simplicidad e inteligibilidad 
informativa, reduciendo al mínimo 
los esfuerzos de localización, com
prensión y reconocimiento. Parele
lamente, esta disciplina combina 
el signo alfabético (discurso), el 
signo cromático (señal óptica) y da 
preferencia por su universalidad e 
inmediatez al signo icónico (picto
grama), es por eso que la eficacia y 
funcionalidad de la señalética no se 
ve limitada por factores como el 
idioma, la nacionalidad o el nivel 
educativo de los individuos, toda 
vez que es mediante signos icóni
cos que universaliza el sentido o 
mensaje de la señal. 

En la premisa señalética 
llamada "Información lingüística" 
además de referirse a la forma en 
que se transmite el mensaje, se 
dan dos condiciones importantes: 
primero que la mayoría de las se
ñales son percibidas por peatones y 
no por automovilistas (o sea que la 
relación temporal-espacial es dis
tinta) y segundo, que las informa
ciones de las señales no son tan 
simples ni los códigos para inter
pretarlas tan conocidos ; así pues 
la particularidad y la precisión son 
dos de las ventajas que posee el 
texto, porque como bien anota Cos
ta los mensajes seña/éticos no 
s iempre son expresables por figu
ras pictográficas y por tanto re
quieren de palabras que expliquen 
mejor aquellos mensajes muy espe
cíficos o difícilmente representa
bles en figuras icónicas. De aquí se 
concluye que la pictografía señalé
tica generalmente necesita la in
corporación de textos, pero no para 
repetir lo mismo que la imagen 
ya muestra, sino para comunicar 
con palabras lo que es incomuni
cable con pictogramas. 

Además de lo anterior, es 
importante anotar que la señaléti
ca en tanto sistema de comunica
ción para problemas específicos y 

particulares, no diseña señales 
aisladas e improvisadas, sino que 
conforme a una investigación del 
lugar en cuestión, planea y diseña 
programas para la realización de 
dichas señales; como es evidente, 
esto da como resultado un sistema 
de señales que interrelacionadas 
entre sí facilitan al usuario a perci
birlas como parte de un todo global 
y unitario que influye de manera 
positiva y definitiva en la funcionali
dad comunicativa del sistema. 

Así pues, diseñar conforme 
a un método o a "una fórmula que 
organice los pasos sucesivos y los 
procedimientos de manera ordena
da y exhaustiva" 40 es diseñar pro
gramas; esto quiere decir que al 
diseñarlos no sólo se cubren las 
necesidades presentes e inmedia
tas del problema, sino que también 
se prevén aquellas que puedan pre 
sentarse a futuro. Así mismo, todo 
programa involucra un conjunto de 
soluciones de diseño formando un 
plan operacional de aplicaciones, 
dQnde dichas aplicaciones com
prenden: la fórmula combinatoria , 
la normalización de los elementos, 
el código o articulación de los ele
mentos simples que lo componen, 
así como el concepto de serialidad 
y adaptabilidad a necesidades fu
turas. Por otra parte el aspecto 
gráfico de un programa señalético 
se conforma de tres partes: 

1.. Los elementos simples: que son 
aquellos signos básicos (órganos de 
estructura) que dan forma al men
saje o a la información señalética, 
por tanto se incluyen aquí a los pic
togramas, palabras, colores, flechas 
y formas básicas de los soportes 
de la inscripción señalética. 

2. La pauta estructural : que es 
el entramado invisible que sostie
ne y ordena la información señaléti
ca. Es comparable con la retícula ya 
que proporciona y dispone los ele
mentos en el espacio gráfico se
gún niveles de lectura o de 
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Las seña/es diseñadas baj O un programa se
ña/ético ofrecen a/ usuario un aspecto g/obal 
y unitario; por ejemplo en estas señales de 
Mac Donalds que (aunque con distintos mate
riales, soportes y colores) conserva elemen
tos de la identidad corporativa que facilitan 
la percepción de un sistema unificado. 
Fotos: Ulia Hernández 

40 Señalética de Joan Costa, Editorial CEAC, Barce
lona, 1987., p. 122. 



jerarquía visual ; cabe mencionar inmed iata por parte del observador: 
que la pauta estructural será gene- Adrión Frutiger 
ral y por tanto, la única válida pa-
ra todo el programa. 

3. Las leyes de estructura: que 
equivalen al instructivo del progra
ma, pues contiene las normas o 
lineamientos necesarios para com
binar los elementos simples y su 
disposición de éstos en la pauta 
estructural ; así como también 
posee los aspectos técnicos para 
la fabricación de las señales, tales 
como materiales, modos de produc
ción y de instalación. Este manual 
(o modo de empleo) legisla y regla
menta a los órganos, a la pauta, y 
a las leyes de estructura que en 
conjunto deberán responder a to
dos los problemas gráficos que sur
jan al momento de aplicarse el pro
grama, e inclusive aquellos que pu
dieran surgir; esto quiere decir que 
un programa deberá tener capa
cidad extensiva y no limitarse a su 
ámbito inmediato de aplicación. 

De esta manera llegamos 
al siguiente apartado, el cual se re
fiere justamente a las cuestiones 
gráficas que tienen lugar al mo
mento de percibir y diseñar las se
ñales, de tal suerte que se abarca
rán algunos de los puntos del pro
grama señalético que acabamos 
de ver tales como los elementos 
simples y la pauta estructural. 

1 .6.1 Cuestiones gráficas y 
psicológicas en el diseño de 
señales 

a) Función de la señal 

"A diferencia de los otros signos cabe a la 
señal una función menos pasiva en cuan
:0 a comunicación e información. pues su 
objelo liene el sentido de una indicación. 
"no orden. advertencia. prohi bición o ins· 
rrucclón. no lanlo de carócter comunicativo 
sino convocador mós bien de uno reacción 

Esta apreciación de Frutiger 
es doblemente cierta ya que la señal 
además de comunicar o informar al
go, tiene como objetivo y como con
secuencia promover y desencade
nar actos; es decir busca una res
puesta activa por parte del usuario ; 
en otras palabras la señal induce a 
actuar, a moverse y en un momento 
dado a tomar decisiones para orga
nizar los itinerarios según las moti
vaciones e intereses particulares. 

Cabe recordar que la reac
ción suscitada por la señal es ins
tantánea o semi-refleja, de ahí que 
la opinión de Frutiger no sea tan e
xagerada cuando advierte que "la 
señal se introduce en el campo de 
visión del individuo casi en contra 
de la voluntad de éste".41 Por su par
te Joan Costa explica que en la se
ñalética, esta reacción inmediata 
funciona sin ser dirigida por la vo
luntad del perceptor pero sí con su 
consentimiento; lo cual quiere decir 
que los usuarios no necesitan ha
cer ningún tipo de esfuerzo para 
localizar, atender y comprender las 
señales debido al carácter autodi
dáctico de esta disciplina y de 
estas mismas. 

Esto último se asemeja en 
gran medida a la percepción que 
tiene Robert Jacobson quien a mo
do de premisa escribe que los 
individuos simplemente ponen a
tención a aquello que necesitan, 
agregando además que" si la infor
mación es relevante y congruente 
con las necesidades de orienta
ción, ésta será utilizada"; 42 es de
cir que las señales o unidades in
formacionales funcionarán cuándo 
y dónde los usuarios tengan que 
tomar una decisión, o lo que es 
igual, en aquellos puntos especí
ficos del recorrido donde se requie
ra tomar y ejecutar decisiones para 
alcanzar un destino determinado. 
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La función de la señal es inducir a la acción 
y a la toma de decisiones según los intere
ses y motivaciones personales; en este caso, 
además del acceso al Museo Franz Mayer se 
ofrecen otros tipos de servicios. 
Foto : Rosa María Monroy 

4 1 Signos, símbolos, marcas, señales de Adrián 
Frutiger, Editorial G. Gili , Barcelona., p. 270. 

42 Information design de Robert Jacobson, london, 
1999., p. 88. 



La función de la señal es 
tan importante como la del diseña
dor gráfico pues -dice Bob Kindred
es él quien se encargará de clarifi
car y regular el flujo de informa
ción; Sims Mitzi por su parte dice 
que el problema de encontrar el 
camino en un entorno desconocido 
puede resolverse colocando rótu
los, de tal suerte que éstos, en 
conjunción con el diseñador gráfi
co ambiental, pueden cumplir tres 
funciones básicas: 

1) Ayudar a los usuarios a desen
volverse en el espacio; 2) Identifi
car, dirigir e informar y 3) Realzar 
visualmente el entorno y proteger 
la seguridad del público. 

Como diría Gordon Cullen 
"la verdadera funcionalidad del ró
tulo consiste en que esté debida
mente espaciado, en lanzar con to
da claridad y a distancia, su mensa
je a todos aquellos que pretenden 
leerlo" •. ', así mismo, podríamos 
entender que la función específica 
de la señal depende del tipo de in
formación que ésta deba transmi
tir, ya que puede pre-informar, 
identificar, dirigir, restringir y/o 
brindar información en caso de e
mergencia. Simon Jennings no sólo 
comparte esta idea sino que ade
más la amplia a los efectos psico
lógicos que la señal causa en los 
individuos cuando opina que "po
dríamos estar perdidos sin ellos, 
no obstante los signos hacen más 
que simplemente dirigir o identifi
car. Estos pueden promover, infor
mar, advertir, decorar, prohibir, ins
pirar confianza, alentar, impresio
nar." .4 

estas representan para las institu
ciones, es la hecha por John Follis y 
Dave Hammer quienes revelan que 
los empleados de un hospital con 
800 camas destinan 8000 horas 
al año para dar indicaciones a los 
usuarios y visitantes evidentemen
te porque no se cuenta con un sis
tema de señales adecuado; lo cual 
quiere decir que implementar un 
sistema de señales en un lugar da
do, no sólo tiene que ver con que és
tas orienten e informen al usuario, 
sino con una reducción en los cos
tos de operación que éstas impli
can, pues basta recordar, que las 
señales pueden proporcionar infor
mación sin necesidad de operado
res humanos. Tal como dice Simon 
Jennings "cualquiera relacionado 
con sus orígenes debe recordar que 
un signo exitoso no sólo aminora 
las presiones diarias de aquellos 
que lo utilicen, sino que también 
puede enriquecer nuestras vidas 
y la del ambiente en el proceso." 45 

b) El formato, el esqueleto y los elemen
tos simples 

"Por sobretodo, un signo debe comunicor, y 

esto solamente puede hacerlo de manero 

eficaz mediante uno juicioso selección de 

elementos legibles y apropiados.' 

Simon Jennings 

Como ya se mencionaba en 
el apartado anterior, un programa 
señalético se compone de órganos 
estructurales, una pauta modular 
y de ciertas leyes que especifi
can cómo entrelazar unos con o-
tros y hacer que estos funcionen; 

Sea como sea, las señales es menester ahora profundizar en 
tienen por función principal comu- cada uno de ellos para conocer 
nicar o informar algo, siendo el con
texto y las necesidades del lugar las 
que determinen la función específi
ca de cada una de ellas. Otra apre
ciación aún más contundente acer
ca de la funcionalidad de las señales 
y de los beneficios económicos que 

bien a bien lo que implica el dise
ño de señales (unidades informa
cionales; así pues empecemos por 
anotar que toda señal está confor
mada por una estructura tripartita, 
es decir por el espacio gráfico, el 
texto y/o figura y el código cromático. 
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En la disciplina señalética, una señal además 
de informar, puede promover, impresionar, 
decorar y realzar el entorno. En este caso la 
señal para un restaurante cubre varias fun· 
ciones sin olvidar la principal: identificar el 
servicio que ofrece. 
Foto: Rosa María Monroy 

43 El paisaje urbano - Tratado de estética urbanís· 

tica de Gordon Cullen, Editorial Blume, España., 

1974, p. 93. 

44 The new guide to illustration and design de Simon 

Jennings, Editorial Headline, Gran Bretaña., 1987, 

p.148. 

45 ídem. 



Por espacio gráfico pode
mos entender aquello que se en
carga de delimitar y diferenciar a la 
señal del entorno; sin embargo el 
espacio gráfico no sólo es el sopor
te físico y material de la señal, 
sino que es más específicamente 
el soporte bidimensional (gráfico) 
con que cuenta el diseñador para 
colocar los íconos y las letras; tam
bién puede explicarse como el for
mato, que es donde recaerá la infor
mación señalética o sea, los sig
nos lingüísticos, gráficos y cromáti
cos. Joan Costa lo denomina panel 
señalético, mientras que otros au
tores lo reconocen como el en
volvente o escudo de la señal, un 
ejemplo de ello es Adrián Frutiger 
quien hace una clasificación de los 
tipos de escudo para las señales 
viales (de tráfico); dicha clasifica
ción sirve de parámetro para cono
cer algunas formas que puede a
doptar el espacio gráfico, siendo el 
diseñador quien decide utilizar una 
de estas o combinarlas entre sí. 

Cabe mencionar que las 
formas del escudo se jerarquizan 
según el impacto visual que causan 
sobre el perceptor, así pues las se
ñales de forma circular son fácil
mente visibles en el entorno toda 
vez que establecen un fuerte con
traste con él, además de que "en 
cierto modo, reproducen la imagen 
de la mano abierta y levantada".46 
De igual manera, el triángulo y el 
cuadrado apoyado sobre uno de 
sus vértices son los favoritos para 
las señales de tipo prohibitivo, de
bido a que sus ángulos contras
tan con la morfología del entorno 
lo que permite al perceptor verlas 
con facilidad y rapidez; sin embar
go, entre los triángulos apoyados 
sobre el vértice inferior y los trián
gulos de vértice superior hay una 
diferencia, pues mientras los pri
meros regularmente expresan un 
mensaje imperativo o de adverten
cia, los segundos bien pueden ser 
usados para transmitir contenidos 
de carácter informativo. 

Por último, los envolventes 
que causan menor impacto visual 
son los cuadrados y rectángulos, 
dado que comparten con el entor
no muchas de sus características 
formales (aunque al mismo tiempo 
son estas formas las más socorri
das para vehicular contenidos de 
carácter informativo). En esto están 
de acuerdo John Follis y Dave Ham
mer, quienes consideran que las for
mas más comúnmente usadas para 
señales interiores y exteriores (en 
paneles planos) son los cuadrados 
y rectángulos, ya sean con las es
quinas cuadradas (en pico) o redon
deadas, estos mismos autores de
nominan "formas adicionales" a los 
triángulos, círculos, octágonos y tra
pecios, los cuales también pueden 
tener esquinas redondeadas, con 
ángulos oblicuos o biseladas. Así 
mismo consideran "formas libres" 
a las combinaciones resultantes de 
las dos anteriores es decir, de los 
cuadrados y rectángulos con las 
formas adicionales. 

Ahora bien, en lo que se re
fiere al tamaño propicio para el for
mato de una señal, éste depende 
de la cantidad de texto que tenga 
que transmitir; de igual ma
nera que el tamaño del texto estará 
en función de la distancia a la que 
la señal deba ser vista y lo largo 
que sea el texto a comunicar. 

Por otro lado, entre el espa
cio gráfico y el texto y/o figura apa
rece de manera sutil pero impre
scindible la pauta modular, que no 
es más que el esqueleto invisi
ble que sostiene y ordena la infor
mación lingüística, icónica y cromá
tica de la señal; Joan Costa lo de
nomina como el armazón causante 
de dar un estilo global y unitario a 
las señales y en un momento dado 
al mismo programa señalético. Este 
entramado que es la pauta mo
dular, tiene estrecha relación con 
la sintáctica porque tiene la fun
ción no sólo de eslabonar estilís
ticamente a todos los pictogramas 
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El escudo para las señales viales puede adop
tar varias formas, en este caso las circulares 
se utilizan para indicar la circulación y la rec
tangular para Información verbal al conduc
tor. Foto: Lilia Hernández 

46 Signos, símbolos, marcas, señales de Adrián 
Frutiger, Editorial G. Gil!, 1981., p. 271. 



un tema y un programa da
sino también tiene por objeto, 

el tratamiento de 
que se dará a los in-

de donde los 
es por eso que la 

pauta modular tiene doble función: 
la de ellas es adecuar los 

a la esencia misma de 
la temática objeto del programa, y 
la es la función normati
va para la construcción de figuras. 
Así pues decir que este 

y soporte de 
la información garantiza 

pr~~m,~", con un estilo unificado. 

Así nr .. rI.,'n"'" com-
parar a la pauta estructural con la 
retícula de la que se vale el dise
nadar para y ordenar los 
elementos en un formato determi

que viene desde 
atrás y que esencialmente 

por la "necesidad de equí
estructura y unidad que 

todas las formas 47 ; esto 
último se parece a lo dicho por Mü
lIer-Brockmann cuando afirma que 
trabajar con el sistema reticular 
nifica someterse a universal
mente válidas, pues además con
sidera a la retícula como principio 
de decir, como la 
ordenación de textos o 
que representa una buena 
al diseñador para orga
nizar y configurar soluciones visua
les de forma segura y rápida".48 Así 
pues que la constante y 
consciente del uso de las retículas 
contribuye en buena medida a la 
creación de soluciones 
gráficas. 

Ahora el turno a la 
tercera de las partes que confor-
man a la es a los 
nos estructurales también 

chos elementos son 
en el diseño de las señales pues
to que son los que dan forma 
ca a la información 
cual se ha de organizar y distribuir 

encima de la pauta estructural y 
por ende, sobre el eS'Oal¡;IO 

Específicamente los elementos sim
ples se refieren a los "it't"o:>"y,un,,,"'" 

flechas, tipografías y cro
máticos de los que se vale el dise
ñador para transmitir el 
deseado en cada una de las señales. 

En cuanto a los 
mas, estos son los que más atraen 
la atención del pues in
tervienen -en mayor o menor me
dida- aspectos de estética y de fa
scinación de la imagen; sin embar
go, no hay que olvidar que en la se
ñalética una señal no puede ser 
calificada como bonita sino en cual
quier caso como y funcio
nal; esto quiere decir que la señal 
como tal no tiene por el 
deleite visual o la 
sino más bien, su fin es el de pro
porcionar información precisa y o
portuna al usuario (información que 
una vez asimilada de manera inme
diata e inequívoca, provoca una res
puesta activa de su parte). Cabe 
mencionar que no todos los 
gramas siguen un mismo proceso 
de diseño por lo que los resultados 
obtenidos no siempre son iguales; 
de tal suerte que podemos decir 
que existen varios tipos de picto
gramas que van desde los fácil
mente identificables hasta los más 
abstractos o arbitrarios. 

Adrián Frutiger es uno de 
los autores que ha hecho su propia 
clasificación de los pictogramas y 

los divide en tres tipos, dependien
do de la información pictórica que 
éstos deban transmitir. los prime
ros son los que por su 
alto de iconicidad (o sea de 

realista), no dejan 
a dudas sobre su significado 

o lo que están representando, po
dríamos decir que se trata de un 
pictograma realista o figurativo y 
en consecuencia, fácilmente reco
nocible por los individuos; además, 
una de las ventajas de estos picto

es que no necesitan de 
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La red es la estructura invisible que sostiene 
a la información seña/ética; en este caso la 
red utílizada por Otl Aícher para las Olimpia
das de 1972 se basa en ángulos de 90 y 45 
grados. 

47 Bases del diseño gráfico, de Alan Swann, Edito
rial G.Gili, 1990, p, 6. 

48 Sistema de retículas de Jose! Brockmann Miiller, 
Editorial G. Gilí, Barcelona., 1982, p. 9 Y 10. 



ningún tipo de aprendizaje para ser 
interpretados, es decir, su mensaje 
es inmediato. 

El segundo tipo de pictogra
mas corresponde a aquellos esque
mas en donde el mensaje no es 
comprensible a primera vista, sino 
que requiere de cierto esfuerzo de 
reflexión; esto quiere decir que sólo 
pueden ser reconocidos luego de 
una observación más detallada y 
por tanto, requieren forzosamente 
de un aprendizaje previo para asi
milar su significado. Sobra decir 
que este tipo de pictogramas po
seen en sí mismos elementos abs
tractos que no son fácilmente 
identificables, siendo la conven
cionali.dad entre los individuos lo 
que permite su comprensión y 
uso ulterior. 

La tercera clase de picto
gramas se refiere a aquellos que 
carecen totalmente de elementos 
figurativos o icónicos que puedan 
facilitar su reconocimiento, y pues
to que provienen de signos abs
tractos requieren también de un 
aprendizaje previo para ser asimi
lados e interpretados. Cabe recono
cer, que una vez aprendido el signi
ficado de estos pictogramas, su 
uso es inmediato, eficaz y univer
sal; un ejemplo de esto es la flecha 
(mundialmente reconocida como 
símbolo de dirección), o la orla roja 
con una diagonal (interpretada am
pliamente como señal de prohi
bición) . 

Paralelamente, Román Gu
bern clasifica a las representacio
nes icónicas según sus componen
tes imitativos, simbólicos o arbitra
rios , lo cual tiene gran parecido con 
la anterior división de Frutiger; así 
mismo, Gubern anota las tres cate
gorías de símbolos que existen: los 
símbolos representacionales, abs
tractos y ar.P1úffiios. Los primeros se 
refieren c/imágenes precisas y sim
plificadas de objetos o acciones; los 
segundos, que pueden considerarse 

como una simplificación de los re
presentacionales (dada la reduc
ción de elementos figurativos del 
objeto); y los terceros, que abarcan 
justamente los símbolos inventa
dos (como por ejemplo los signos 
aritméticos) que necesitan ser a
prendidos para ser utilizados. 

Como se puede ver, el dise
ño de pictogramas implica conocer 
y definir el estilo visual que se im
primirá en ellos, ponderando siem
pre la claridad e inmediatez del 
mensaje (algunps de esos estilos 
se verán más a detalle en el inciso 
d). Ahora bien, cabe mencionar 
que así como tienen múltiples be
neficios para la comunicación vi
sual, los pictogramas también tie
nen sus limitaciones; su eficacia es 
evidente cuando "representan un 
servicio o una concesión comercial 
que puede representarse median
te un objeto" 49, mientras que para 
la representación de actividades o 
procesos complejos no son muy 
viables; otra desventaja de los picto
gramas es que "son inútiles dentro 
de una instalación determinada, a 
menos de que estén integrados co
mo parte de un sistema inteligen
te o total de signos" 50 es decir que 
necesitan la intervención de men
sajes verbales y una señalización 
paralela además de ellos. 

Teniendo en cuenta que es 
más perjudicial el exceso de sím
bolos que su escasez, el programa 
señalético deberá evitar el uso de 
un número exagerado de pictogra
mas, así como mezclarlos con o
tras informaciones que se refieran 
a procesos o actividades difíciles 
de representar e identificar. 

La flecha es otro elemen
to gráfico que se considera como 
parte de los órganos estructurales 
que conforman a la señal; John Follis 
y Dave Hammer proponen que para 
ubicarlas dentro del espacio gráfi
co se pueden aplicar cualquiera de 
los siguientes casos: 
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Ejemplo de pictogramas realistas (figurati
vos) ubicados en los alrededores de Chapul
tepec, donde es factible pasear con patines 
pero no así con perros o motocicletas. 
Foto: Rosa María Monroy 

49 La mirada opulenta de Román Gubern, p. 95. 

;0 ídem. 



1) Arriba del texto. 

2) Aliado izquierdo o aliado derecho 
del texto ya sea arriba, enmedio o 
abajo. 

3) Abajo del texto. 

Otras dos formas que sugie
ren para posicionar a las flechas 
dentro del señalamiento son: 

4) Flechas y texto siempre alinea
dos a la izquierda. 

5) Siguiendo la dirección de la fle
cha, el texto se alinea a la izquierda 
o a la derecha. 

Así mismo, estos autores 
anotan que en el caso que sea ne
cesaria una señal que indique algo a 
la vuelta o en otra dirección que 
no sea para arriba, abajo, izquier
da o derecha, la flecha deberá ser 
colocada en un ángulo de 45 gra
dos (de tal suerte que en la señal 
no existan flechas curvas). Por 
otra parte, en lo que concierne a 
las flechas que tengan que indicar 
una dirección "hacia el frente" se 
proponen las siguientes opciones: 

1) Si las señales están por arriba 
del nivel del ojo, la flecha puede ir 
para arriba o para abajo, indicando 
al frente. 

2) Si el señalamiento está al nivel 
del ojo, o debajo de éste, se utiliza 
la flecha para arriba, indicando al 
frente. 

3) Si se trata de indicar más de un 
lugar en una misma dirección, el 
nombre del destino más cercano 
debe ir en la parte inferior y el si
guiente destino arriba del inferior ", 
(en caso de que la señal vaya aba
jo o al nivel del ojo, la secuencia u 
orden de los lugares es al revés, va 
de arriba hacia abajo). 

Como se puede ver, la fle
cha además de ser un indicador 

de dirección que se utiliza práctica
mente en cualquier tipo de circula
ción humana y vehicular, requiere 
de un análisis particular de los án
gulos de visibilidad del usuario para 
poder guiarlo de manera eficaz ha
cia sus puntos de interés. 

Así llegamos al tercero de 
los elementos simples que confor
man a la señal: el signo lingüístico 
(texto) o tipografía que se utilizará 
para transmitir la información ver
bal de cada una de las señales. 

Como es bien sabido, las 
palabras poseen una mayor capa
cidad semántica de atrapar las co
sas, aprehenderlas y referirlas me
diante nombres que las designen, 
es por eso que para Joan Costa la 
iconicidad mínima corresponde al 
signo lingüístico en tanto que las 
palabras (fónicas o gráficas) no se 
parecen formalmente a lo que de
signan. A la tipografía también se 
le conoce como el tipo de letra, la 
fuente, o el estilo del tipo que da 
forma al texto; mientras que éste a 
su vez puede ser entendido como 
las palabras, frases, enunciados o 
cualquier información lingüística 
que quiera comunicarse. 

En cuanto a la aplicación 
del texto en una señal, Sims Mitzi 
opina que éste debe ser "absolu
tamente claro, así como consisten
te, lo más corto posible, positivo y 
sin ambigüedades" 52; Joan Costa 
coincide con este planteamiento 
cuando dice que la tipografía debe 
conservar entre sus características 
algunos principios de la disciplina 
señalética tales como la brevedad 
informativa, claridad, sencillez for
mal, síntesis y comunicabilidad ins
tantánea. Es por eso que además 
de seleccionar la tipografía, el di
señador debe contemplar factores 
como el tamaño (o sea la visibi
lidad), la legibilidad y el contraste 
de ésta con el espacio gráfico; Mit
zi por ejemplo, declara que para 
el público en general no debieran 
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La flecha como indicador de la buena direc
ción y circulación de los individuos; en este 
caso aplicada a una señal del estacionamien
to del Franz Mayer que está posicionada a la 
izquierda ya 45 grados. 
Foto: Rosa Maria Monroy 

51 Señalización y gráficos arquitectónicos de 

Gonzalo Alarcón, Editorial UAM·A, México, 1990. 

pp. 11·13 Capítulo Tipografía. Traducción de 
Architectural Signing and graphlcs de John Follis y 

Dave Hammer. 

52 Gráfica del entorno: signos, señales y rótulos, 
Editorial G. Gili, 1991, p. 41, 42. 



utilizarse abreviaturas en los rótu
los ya que pueden causar confu
siones e inclusive sentimientos de 
frustración (sólo se recomiendan 
y aún son deseables cuando exis
tan razones de seguridad). Igual
mente, la puntuación de los textos 
no es algo muy viable pues dificulta 
la identificación inmediata de la 
señal, así pues "generalmente en 
los rótulos no hay puntuación, sub
rayados. comas, puntos, etc. La in
formación que requiera puntuación 
para su inteligibilidad no debe dis
ponerse en forma de rótulo".53 

En lo que se refiere a la e
lección del tipo de letra, el diseña
dor debe recordar que las letras 
son buenas o ma las según su uso; 
de tal suerte que no existe una 
tipografía que sea infalible y que 
por tanto funcione para todos los 
sistemas señaléticos. Aunado a los 
factores de visibilidad, legibilidad 
y contraste antes mencionados es
tá lo que Mitzi denomina como Ila 
expresión a través de la forma de 
la letra y que equivale esencial
mente a las connotaciones psicoló
gicas y estéticas que sugiere un 
determinado tipo de letra; esto se 
relaciona también con lo dicho por 
Joan Costa quien afirma que "la 
connotación no es pues un valor de 
legibilidad, sino de significación". 51 

Con todo esto, 'resulta evi
dente que uno de los factores esen
ciales para una tipografía señaléti
ca efectiva y funcional es la legibi
lidad, lo cual simplemente significa 
que los caracteres puedan ser vis
tos y comprendidos; pero para lo
grar tal efecto es necesario consi
derar varios puntos: uno de ellos es 
la elección de la tipografía, cuyos 
estilos se clasifican en cuatro cate
gorías principales: serif, sans serif, 
transicionales y decorativas. 

Las tipografías serif son 
aquellas que tienen pequeños ras
gos terminales (patines) en el fus
te o cuerpo de la letra y los cual'es 

pueden variar según la familia tipo
gráfica a la que pertenezcan; psi
cológicamente, estas letras trans
miten una apariencia clásica y cá
lida. Por su parte, las letras sans 
serif (palo seco) se caracterizan 
porque sus fustes no poseen nin
gún rasgo terminal, de tal suerte 
que además de sus formas sim
ples, trasmiten una apariencia mo
derna y funcional; estas tipografías 
son de las preferidas para proyec
tos donde se requiere una máxima 
legibilidad, por eso Joan Costa las 
califica como "las de uso más fre
cuente en señalética, especialmen
te por el equilibrio de las relaciones 
entre el grosor del trazo, el diseño 
limpio y proporcionado, y la abertu
ra del <ojo> tipográfico"Y 

De las familias tipográficas 
transicionales puede decirse que 
poseen la apariencia clásica de las 
letras serif, pero son tan legibles 
como las sans serif o palo seco. 
y por último las tipografías decora
tivas (u ornamentales), las cuales 
se refieren a aquellas letras que no 
tienen urgencia por comunicar una 
información, por lo que su atención 
radica principlamente en la expresi
vidad y libertad del trazo (cabe de
cir que estas letras SOI1 I'as menos 
legibles). 

Otro de los aspectos que se 
deben considerar al seleccionar el 
tipo de letra para un proyecto se
ñalético, son las variaciones forma
les de la tipografía, es decir, la for
ma de la letra según su estructura, 
orientación y valor. Por ejemplo, la 
estructura de una letra puede ser 
redonda, estrecha o ancha (esto 
equivale a los términos tipográficos 
de normal, condensada o extendi
da); mientras que su orientación 
puede ser recta o cursiva (itálica); 
y en cuanto al valor, éste se mide 
según se trate de una letra fina, se
minegra, negra o supernegra. Estas 
variaci'ones en la tipografía, ade
más de que afectan la apariencia 
forma l y psicológica (subjetiva) de 
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La elección de la tipografía obedece a la in
tención comunicativa del diseñador, sin em· 
bargo en la señalética se procuran aquellas 
letras simples y funcionales para la transmi
sión eficaz del mensaje como es el caso de 
esta señal para ubicar los teatros alrededor 
del Auditorio. Foto: Israel Martínez 

SJ ídem. 

S~ Seiialética de Joan Costa, Editorial CEAC, Barce
lona, 1987, p. 177. 

55 ibid. p. 176. 



la letra, influyen de manera nota
ble en el contraste tonal entre el 
peso (o mancha) de la letra y el fon
do; pues así como un texto blanco 
sobre un fondo gris debilita el con· 
traste y por tanto su visibilidad
legibilidad, así mismo una tipogra
fía fina presentará mayores dificul
tades para ser vista que una letra 
de trazo grueso (negra). 

Una vez seleccionado el ti
po de letra con sus variaciones for
males, se llega al acomodo del tex
to, para ello es necesario determi
nar factores como: 1) el tamaño 
de los caracteres, del texto y de 
las flechas; 2) iniciar el texto con 
mayúsculas; 3) establecer los es
pacios entre las letras, entre pa
labras y entre línea y línea de tex
to; 4) la ubicación de las flechas 
y 5) los márgenes que se usarán y 
los ajustes del texto al espacio grá
fico dado. Como es evidente, estos 
factores tienen I'a intención de que 
el mensaje lingüístico (texto) sea vis
to e interpretado de manera inme
diata e inequívoca. 

En lo que se refiere a la in
formación o mensaje de texto, de
berá buscarse siempre la expresi,ón 
verbal más corta: frases cortas y 
palabras cortas es la regla dice Joan 
Costa, igual que él, John Follis y 
Dave Hammer sugieren que el texto 
sea corto: de tres o cuatro palabras 
si se utilizan solamente mayúscu
las. Y respecto al uso de letras altas 
(mayúsculas) o bajas (minúsculas) 
en el mensaje de texto, está de
mostrado que "una palabra forma
da por letras minúsculas se asimila 
con mayor rapidez. Las minúsculas 
se agrupan mejor formando con
juntos diferenciados, es decir, for
mando la imagen de la palabra por 
su grafía, y esto facilita una percep
ción más inmediata." 56 Y aunque 
autores como Follis y Hammer coin
ciden con este planteamiento, éstos 
explican que no es recomendable 
usar solamente minúsculas porque 
el mensaje pierde su énfasis, por 

lo tanto es conveniente utilizar le
tras altas y bajas, iniciando todas 
las palabras con mayúsculas (ex
cepto con los artículos, preposicio
nes, y conjunciones) para lograr la 
legibilidad y funcionalidad del texto. 

El código cromático es el 
cuarto y último de los componentes 
que conforman a los el'ementos 
simples, este se refiere a los colo
res que se utilizarán para vestir 
o cubrir a los pictogramas, las fle
chas, textos y formatos de la se
ñal. Por sí mismo, el signo cromá
tico no tiene capacidad de repre
sentar cosas ni objetos, sin em
bargo posee la virtud de evocar y 
provocar sensaciones, así pues, su 
uso en las señales obedece a di
ferentes criterios, Joan Costa los 
enumera de la siguiente manera: 

1) Criterio de identificación. Tie
ne lugar cuando el color actúa de 
tal manera que puede identificar 
y distinguir entre sí a varios tipos 
de servicios, niveles de edificios, 
líneas de transporte, zonas o reco
rridos de un espacio determinado. 
Un ejemplo de este criterio son 
las líneas del metro, cuyos desti
nos pueden ser reconocidos debido 
a los colores que identifican a ca
da una de ellas. 

2) Criterio de contraste. Este cri
terio es fundamental, ya que en 
todos los casos es imprescindible 
un claro contraste entre las figuras 
(lo cual incluye a los caracteres, 
pictogramas y flechas) y el fondo 
del soporte informativo. Particu
larmente en el diseño de señales, 
el color que se aplique a los elemen
tos simples deberá contrastar (en 
otras palabras ser visible y armo
nioso) no sólo con el color del espa
cio gráfico, sino también con el 
que predomina en el entorno don
de se habrá de ubicar la señal; 
esto equivale a lo anotado por 
Sims Mitzi quien afirma que es 
esencial que el fondo no interfiera 
la lectura de las letras. 
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El uso del color en la señalética obedece a 
diferentes razones; en este caso una librería 
utiliza el criterio de contraste para revestir la 
señal de la entrada. Foto: Israel Martínez 

56 op. cito p. 180. 



Así pues, resulta importante 
para el diseñador saber cómo puede 
lograrse tan anhelado contraste, para 
Costa por ejemplo, éste se obtiene 
de dos modos: a) por la alta satu
ración del color y b) por el contras
te entre colores. La saturación del 
color "sería el criterio señalético 
propiamente dicho, fundado en el 
razonamiento óptico"57; donde inter
vienen cuestiones como la teoría de 
la Gestalt y sus leyes de percepción, 
las cuales se abordarán más am
pliamente en el siguiente inciso. 

3) Criterio de integración. Cuan
do el color abarca más allá de los 
soportes de la señal y crea un am
biente cromático general o un ma
cro código, es cuando interviene el 
presente criterio. Este se refiere cla
ramente a la función del color no 
sólo como revestimiento de la se
ñal, sino como un elemento que 
junto con otros soportes visuales 
forman parte esencial de un deter
minado ambiente y ayudan a refor
zarlo; por eso se dice que aquí el co
lor señalético tiene una función más 
discreta pues debe incorporarse al 
medio ambiente sin estridencias y 
sin perturbar la función esencial del 
espacio de acción, es decir, que el 
color se convierte en un factor de 
integración entre señalética y medio 
ambiente. Esto último se asemeja 
a la premisa de la adaptación de la 
señalética al medio, cuya función 
es evidentemente la de integrar a la 
señal con el entorno en cuestión. 

4) Criterio de connotación. Este 
criterio se refiere justamente a las 
connotaciones psicológicas y esté
ticas que ejerce el color sobre los 
individuos; es decir, se trata de la 
aplicación del color considerando 
las asociaciones convencionales 
que establecen las personas con su 
entorno. Un ejemplo de ello" es el 
logotipo de ,la organización ecologis
ta Greenpeace, cuyo color verde 
connota o hace referencia a, la vege
tación y a la vida orgánica del pla
neta a los cuales intentan proteger. 

Sims Mitzi explica que el ori
gen de utilizar los colores de esta 
manera se debe a que éstos -ya de 
por sí- poseen un significado sim
bólico inherente, lo cual hizo que 
desde la antigüedad se les utilizara 
para representar ideas; este mis
mo autor cita por ejemplo que si el 
fuego era de color rojo, entonces el 
rojo era una cualidad del fuego, o 
que por asociación de ideas el ver
de a menudo se asociaba con vida. 
Tal vez también sea en este tiempo 
cuando surge la normalización de los 
colores, la cual se abordará un poco 
más en el punto 1.6.2. 

5) Criterio de realce. El uso del co
lor bajo este criterio, obedece prin
cipalmente a la necesidad del dise
ñador por destacar de modo eviden
te la información además de hacerla 
inmediatamente perceptible y utili
zable. Así mismo, este criterio es 
factible de utilizarse en espacios 
como aeropuertos y complejos de
portivos (como es el caso del pre
sente proyecto); cabe anotar tam
bién que de manera, intrínseca el 
color t i:ene todo lo necesario para 
realzar el carácter específico de un 
espacio, que en buena medida se 
halla determinado por la actividad 
que allí se desarrolla. 

6) Criterio de pertenencia. El co
lor utilizado en las señales con la 
intención de lograr su pertenencia 
a un sistema de la identidad cor
porativa o de la imagen de marca, 
es precisamente lo que caracteriza 
a este criterio. Simplemente se tra
ta de hacer que el usuario se per
ciba como parte de la institución y 
de sus valores tanto reales como 
subjetivos. Así mismo, bajo la apli
cación de este criterio se puede re
forzar la imagen de un lugar, lo que 
se relaciona directamente con la 
premisa señalética de la imagen 
de marca. 
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Ejemplo del uso del color bajo el criterio de 
realce, en donde lo principal es la necesidad 
de destacar de manera directa e inmediata 
la información. Foto: Lilla Hernández 

57 ¡bid. p.183. 



el las "buenas formas" o la teoría de la 
Gestalt 

"lo vis o percibe por integración. de un modo 

súbito y simultáneo, los formas complejos de 

un objeto en su conjunto unito ri o-, 

Ramón Gubern 

Antes de abordar la teoría 
de la Gestalt y sus principales leyes 
de la percepción , es menester acla
rar que en el presente proyecto, el 
término percepción (o sea el hecho 
de darnos cuenta de objetos exter
nos por medio de los senti,dos), esta
rá enfocado exclusivamente al senti
do de la vista; de tal suerte que en 
110 sucesivo, la acción de percibir se 
entenderá como una señal (estímu
lo visual) que es captada por un u
suario (perceptor) en un espacio de
terminado. Esta percepción no sería 
posible sin la intervención del con
traste, cuyo papel es fundamental 
para que las señales sean vistas y 
en consecuencia interpretadas con 
toda claridad e inmediatez por el 
usuario; Guillam Scott es uno de 
los autores que mejor explica las 
causas del contraste y explica que 
"cuando percibimos una forma, ello 
significa que deben existir diferen
cias en el campo. Cuando hay dife
rencias, existe también contraste" 58 ; 

de ahí se infiere, que el hecho de 
percibir diferencias en el campo vi
sual obedece forzosamente a la e
xistencia de contraste, es decir, con
traste implica la percepción de 
forma (s). 

Así pues, nuestro campo 
visual se halla constituido por for
mas o figuras y un fondo o espa
cio subyacente, en donde ,las prime
ras son las ,partes del campo con 
energía más alta o de mayor con
traste, y el segundo corresponde a 
aquellas partes de baja energía o 
de contraste débil ; para Cohen por 
ejemplo la forma está estructura
da, es de apariencia firme y tiene 
significado, mientras que el fondo 

no está estructurado, su apariencia 
es nebulosa y sin significado. Como 
es evidente, esta organización del 
campo visual en figuras y fondo, es 
análoga a la que se da entre los e
lementos simples (pictogramas, le
tras y flechas) y el espacio gráfico 
(formato) de la señal; eso sin olvidar 
que el entorno arquitectónico y am
biental funge también como fondo 
total en donde habrán de colocarse 
las señales. 

Hablar de percepción de fi
gura/fondo supone hablar de la 
Gestalt, teoría surgida en Alemania 
en 1911 aproximadamente y que 
Román Gubern explica como aque
lla que se basa en el "principio de 
la autorrealización dinámica y es
pontánea de los procesos orgáni
cos", pero cuya importancia princi
pal es que postula que "las formas 
son percibidas como totalidades o 
conjuntos con toda inmediatez, su
periores a la suma de sus partes." 59 

Esto explica porqué dicha teoría es 
retomada para el diseño de seña
les, pues si la señalética busca la 
instantaneidad informativa y la uni
versalidad! del mensaje, es porque 
se basa precisamente en la idea de 
que las formas más simples son 
las más fáciles de reconocer, asimi
lar e interpretar, lo cual es postu
lado por la Gestalt; James Hogg 
por ejemplo afirma que "la percep
ción consiste en organizar el mate
rial sensorial para constituir confi
guraciones de Gestalten simples y 
<buenas>".oo 

Recordemos además que 
la señalética tiene en su haber la 
premisa de la economía generali
zada, cuyo fundamento es la ley del 
mínimo esfuerzo perceptivo (Ley del 
Zipf) y que como se mencionaba 
antes, consiste en obtener la máxi
ma información con el mínimo de 
e'lementos; así, la señalética pre
tende diseñar señales con formas 
simples y buenas pues sabe que 
son percibidas más rápido y de ma
nera inequívoca por el perceptor. 
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El contraste entre el fondo y la figura es bá
sico para la percepción de la forma; un ejem
plo de ello es esta señal que permite la inme
diata asimilación del mensaje. 
Foto: Israel Martínez 

58 Fundamentos de diseño de Guillam Scott , Edito· 
rial G, Gili., p. 11 

59 la mi rada opulenta de Román Gubern, Editorial, 
p. 25; éste a su vez cita a Psicología de la forma de 
David Katz, Espasa·Calpe, S,A., Madrid, 1967. pp. 
28·34 . 

60 Psicología y artes vísuales de James Hogg y otros 
autores, Editorial G. Gili , Barcelona., 1969, p. 239. 



Es decir, la señalética reduce es
fuerzos perceptivos al usuario me
diante un diseño de señales útil , 
práctico y entendible, y es que para 
los gesta'ltistas no hay ninguna dua
lidad sino experiencia de forma de 
totalidad ; de tal suerte que tratar 
de "analizar el conjunto sería de
formarlo, hay que tomarlo como se 
presenta en la realidad en que apa
rece; porque todo objeto más que 
tener una forma. una estructura, es 
una forma, una estructura, y sólo 
de ella se tiene experiencia inme
diata".'" 

James Hogg amplia esta 
idea cuando anota que "el conteni
do de la percepción no es igual a la 
suma de las cualidades correspon
dientes a la imagen proyectiva. 
Más bien parece que 'la percepción 
productiva -en el sentido de una 
actividad que nos permite compren
der, identificar, recordar y recono
cer las cosas- consiste en captar 
los rasgos estructurales básicos 
que caracterizan las cosas y las 
distinguen de otras. Existe en el or
ganismo una tendencia a producir 
formas simples siempre que las 
circunstancias 1'0 permiten". ('~ Ro
má n. Gubern por su parte, enume
ra siete leyes principales que se 
han enunciado a partir de 1923 se
gún el principio de la buena for
ma; estas ,leyes, son fundamentos 
que muestran la tendencia natural 
y fisiológica del hombre por perci
bir unidad ante cualquier estímulo; 
es decir que el orden, la organiza
ción , y la correcta disposición de 
las formas está antes que percibir 
caos, casualidad o disposición for
tuita. 

Esto también se relaciona 
con la idea de la búsqueda del 
equilibrio. la cual infunde al hom
bre la sensación de seguridad, es
tabilidad, orden, armonía y unidad 
que existe entre él y el entorno. 
Ahora veamos de manera más de
tallada cada una de estas siete 
leyes de la forma : 

1. Ley de la proximidad: Se basa 
en la premisa de que a menor dis
tancia entre los elementos, mayor 
probabilidad de percibirlos como 
una sola configuración o unidad; 
como anota Román Gubern " la u
nión de las partes que constituyen 
la totalidad de un estímulo tiene 
lugar en el sentido de la mínima 
distancia". óJ 

2. Ley de la semejanza: Esta ley 
tiende a c,lasificar o agrupar aque
llos elementos de cualidades se
mejantes, de modo que lo idénti
co parecido tiende a asociarse (o a 
percibirse como unidad), mientras 
que la diversidad tiende a disociar. 

3. Ley del cerramiento: Es aque
lla que postula que el' ojo tiende a 
completar y a percibir como unidad 
las líneas que circundan una super
ficie , dicha ley permite aislar unos 
objetos de otros, estructurando el 
campo visual en configuraciones 
independientes. 

4. Ley de la buena continuidad o 
del destino común: Se refiere a la 
tendencia de formar unidades con 
aquellas partes de una figura que 
tengan un destino común o que for
men una buena continuidad. 

5. Ley del movimiento común: 
Esta ley agrupa en unidades aque
llos elementos que tienen un cam
bio común o que conjuntamente se 
mueven del mismo modo, o bien, 
se mueven reposadamente en opo
sición a otros. 

6. Ley de la pregnancla: Estable
ce que tienden a perc,ibirse como 
unidad aquellos elementos que pre
sentan el mayor grado de simpli
cidad, simetría, regularidad y estabi
lidad (formas buenas); es decir que 
la organización perceptiva del suje
to será tan excelente como las con
diciones del estímulo lo permitan. 

7. Ley de la experiencia: Esta 
leyes considerada la de menor 
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La teoría de la Gestalt también se aplica en 
la disciplina señalética; por ejemplo en este 
rótulo para un café destaca la ley de seme
janza . por cuya función se tiende a percibir 
unidad si los elementos poseen cualidades 
semejantes. Foto: Rosa María Monroy 

61 Apuntes de clase de Psicología del color. Jose 
Luis Caballero, p. 34. 

61 op. cit. p. 239. 

u.' La mirada opulenta de Román Gubern , p. 25 . este 
a so vez cita a David Katz. 



importancia entre los gestaltistas, 
sin embargo, coopera de manera 
evidente COIl las demás leyes en 
la constitución de la forma, pues 
considera justamente al conoci
miento empírico (experiencia previa) 
del perceptor para poder configurar 
a las formas. 

Resulta cllaro entonces que 
la teoría de la Gestalt y cada una de 
sus leyes tienen que ver en gran 
medida con el diseño de señales y 
más particularmente con el, diseño 
y configuración de los pictogramas, 
letras y colores a proponerse; con
siderando pues, que el individuo 
tiende a percibir ,las formas de 
modo inmediato e inequívoco siem
pre y cuando éstas así lo permitan 
y lo faciliten. 

d) Niveles de representación o estilos vi
suales 

"Efec ti va mente lo fronlero entre lo imagen 

min lelico y lo imagen , im bólico e~ [ragi!. 

g ra dual y continge nte. sometido o los impe

rOll vOS e codo contexlo cultural-. 

Romó n Gub e rn 

Como se mencionó ante
riormente existen varios tipos de 
pictogramas que van desde los muy 
realistas o figurativos hasta los más 
abstractos y arbitrarios, cuya seme
janza o diferencia con los objetos 
de la realidad depende justamen
te de su nivel de representación; 
de aquí se infiere que estos niveles 
-en el diseño de señales- son los 
grados de analogía entre los picto
gramas y la realidad representada. 
Así pues. resulta oportuno conocer 
cuales son los diferentes niveles de 
representación o estilos visuales que 
existen, pero primero, cabe precisar 
lo que se entiende por estilo; p ara 
Andrea Dondis, éste no sólo se de
fine como la síntesis visual de los 
elementos, las técnicas, la sintaxis, 
la instigación, la expresión y la 

finalidad básica, sino que además 
lo considera como una "categoría o 
clase de la expresión visual confor
mada por un entorno cultural da 
do". 64 Y es q,ue el estilo visual in
fundido a cualquier producto artís
tico o de diseño también está in
fluenciado, en mayor o menor medi
da por un contexto y tiempo deter
minado; por eso Dondis anota que 
"el resultado final es una expresión 
individual (o a veces colectiva) ... 
pero influida prinCipal y profunda
mente por 10 que está ocurriendo 
en el entorno social, físico, pOlítico 
y psicológico, entorno que es crucial 
para todo lo que hacemos o expre
samos visualmente".65 

Ahora bien, en el presente 
proyecto señalético los estilos vi
suales sirven de parámetro para sa
ber en que categoría se encuentran 
las señales Y. más particularmente 
los pictogramas diseñados, sabien
do que el signo icónico ideal es a
quel que se caracteriza por su sim
plicidad e inmediatez informativa. 
Esto recuerda que la principal hm
ción de los pictogramas es la de 
universalizar el mensaje de la se
ñal, o sea reducir al mínimo cual
quier esfuerzo de reconocimiento 
y comprensión en el usuario; a con
tinuación se enumeran los d'iferen
tes estilos visuales que a lo largo 
de la historia del hombre se han 
relacionado con cinco categorías 
principal'es que son las siguientes. 

1) Estilo primitivo. En este 
estilo las primeras representacio
nes humanas trataban de reprodu
cir fielmente (o sea de manera rea
lista) el entorno, pero la fa'lta de 
técnica para lograrlo dio como re
sultado representaciones de carác
ter simbólico, sencillo y con una in
tensa adscripción de signifi,cados. 
Este estilo, al que puede catalogar
se de infantil por su simplicidad y 
sencillez de formas. utiliza técnicas 
como la representación plana y el 
uso de colores primarios; eso sin 
olvidar que también se le define 
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El estilo visual primitivo es de carácter sim
bólico y sencillo con gran intensidad en los 
significados; una muestra de ello es esta se
ñal de identificación para los baños de muje
res en el Museo de Antropología. 
Foto: Rosa María Monroy 

64 la sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto 
visual, Editorial G. Gili, Barcelona., 1976, p. 149 

65 ibid . p.153. 



como un lenguaje universal de gran 
intensidad informativa. Anton Ehren
zwieg explica este estilo como la 
despreocupación del niño por el de
talle estético y su temeraria ten
dencia a todo sincrético; en donde 
el término sincrético puede enten
derse como un deliberado despre
cio por el detalle con la única inten
ción de captar el significado del ob
jeto total. 

2. Estilo expresionista. 
Guarda cierto parecido con el esti
lo pr,imitivo porque mantiene su ca
rácter simbólico y emotivo, sin em
bargo el estilo expresionista aún 
cuando posee la técnica para re
presentar fielmente la realidad, 
prefiere distorsionarla y exagerarla 
pues su intención es provocar emo
ciones intensas, apasionadas o 
desgarradoras en el espectador. 
Así pues este estilo pretende to
car o mover las fibras sensibles del 
observador y para ello se vale de 
técnicas como la espontaneidad, la 
complejidad, la irregularidad, la 
distorsión, la variación y lo expe
rimental. 

3. Estilo clásico. Este es
tilo fue utilizado por los griegos y 
romanos, cuya fuente de inspira
ci,ón era el amor a la naturaleza; 
sin embargo su idealización e ido
latría a ella fueron tales que dieron 
como resultado una superrea/idad, 
en donde también el creador ad
quirió la categoría de superhom
bre.Este estilo se caracteriza por 
ser armónico, simple, organizado, 
simétrico, coherente, lógico y uni
ficado, pues se apoya en las mate
máticas y el conocimiento científico 
para lograr una ejecución perfec
ta de la realidad; no está de más 
anotar que es un estilo en cuyas 
representaciones predomina la be
lleza y la perfección de las formas. 

4. Estilo embellecido. 
Siguiendo el orden cronológico apa
rece el estilo embellecido, el cual 
se caracteriza por ser complejo, 

florido, profuso y recargado en la 
decoración; se le asocia también a 
la riqueza y el poder por sus efec
tos cálidos, elegantes, grandilo
cuentes y hasta fantásticos_ Este 
estilo es el exceso en la decoración, 
la profusión de la línea curva, la 
complejidad de las formas y en ge
neral, un lujo excesivo en adornos 
y detalles; un ejemplo de ello sería 
el estilo barroco o churrigueresco 
por su complejidad y exageración 
decorativa. 

5. Estilo funcional. En 
último término se encuentra el es
tilo funcional, el cual busca reunir 
belleza y función pues va muy liga
do a la economía y utilidad de las 
formas. Este estilo que fue promovi
do por la Bauhaus en 1919, preten
día reconciliar a 'la máquina con el 
artista y obtener una solución a las 
necesidades con una nueva defini
ción de la belleza, en donde ésta 
fuera parte de la funcionalidad de 
lo diseñado (o representado); así 
pues este estilo se caracteriza por 
ser simple, simétrico, abstracto, co
herente, convencional, regular y uni 
ficado. 

Como es evidente, de los 
cinco estilos visuales arriba men
cionados, los que mayor relación 
tienen con los requerimientos de 
un proyecto señalético son los esti
los primitivo, clásico y funcional, 
pues cada uno de ellos desde sus 
motivaciones y características par
ticulares promueven la idea de una 
representación clara, organizada y 
sobretodo funcional (premisa fun
damental para el diseño de seña
les), sin olvidar el carácter sim
ple y expresivo del creador. 
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El estilo funcional refleja belleza y utilidad. 
para lo cual utiliza la economía en las formas; 
un ejemplo de ello es la señal del Lunario cu
yas proporciones y claridad de elementos 
gráficos es evidente. Foto: Israel Martínez 



el El color: más que luz sobre la superfi
cie 

-Sé bien que el secreto más profundo y más 

esencial de la acción de los colores perma

nece invisible incluso alojo y sólo puede ser 

captado por el corazón", 

Johannes Itten 

El color es un elemento ine
ludible en el diseño de señales, por 
eso en este punto se abordarán al
gunos de los contrastes que pue
den surgir al combinarlos entre sí, 
además de los efectos que causa 
sobre la percepción humana. 

Román Gubern anota que 
una de las ventajas que ofrecen los 
colores (aparte de que se perciben 
fracciones de segundos antes que 
las formas) es que pueden ser vis
tos a cualquier velocidad y desde 
cualquier dirección sin ningún equí
voco; así pues además de aportar 
información del entorno, los colores 
influyen psicológica y emotivamen
te en los individuos, tan es así, que 
algunos investigadores han declara
do que "existen elementos de sen
sibilidad protopática o emocional... 
que se pone de manifiesto con el 
tono emocional desencadenado por 
los colores llamados calientes y 
fríos".66 Así mismo, Gubern cita a 
Goethe quien afirmaba que inde
pendientemente del cuerpo o su
perficie que sostenga al color, éste 
incide moralmente en el individuo 
causándole efectos específicos; a
demás sostenía que los colores cá
lidos o activos (amarillos, naranjas 
y rojos) provocan en el individuo 
sensaciones dinámicas, vivaces y 
activas, mientras que los colores 
fríos o pasivos le producen sensa
ciones de inquietud, anhelo y emo
ción. 

Además de esto, Goethe 
declaraba que existen tres modos 
de utilizar el color: de manera simbó
lica, alegórica o mística; por ejemplo 

el color rojo puede simbolizar ca
lor, pero también puede represen
tar el concepto amor si se utiliza co
mo alegoría y por último, puede e
vocar conceptos como la paSión o 
la sensualidad en su forma mística. 

Como se puede observar, el 
uso del color obedece en algunas 
ocasiones a decisiones arbitrarias y 
convencionales, por eso Gubern dice 
que este relativismo simbólico de 
los colores resulta apabullante en 
tanto que sus significados depen
den de la época y el contexto en el 
que se encuentre; sin embargo 
también es cierto que existen o
tros factores que influyen en la 
percepción del color, tales como el 
peso visual, el tamaño de la super
ficie que ocupa, su ubicación en 
el plano y su interacción con los 
demás elementos y con el fondo. 

Ahora bien, partiendo del 
conocimiento científico que se tie
ne de los colores está claro que 
estos por sí mismos no existen y 
que es la luz la que nos permite 
percib irlos y apreciarlos; razón por 
la cual las afirmaciones de Linda 
Holtzschue resultan contundentes 
cuando dice que sólo la luz genera 
color ... sin luz ningún color existe, o 
bien aquella de que el color es sólo 
apariencia, algo visto en un momen
to y nada más. Así mismo, debe
mos considerar que el color de un 
objeto depende principalmente de 
tres factores: a) de la fuente de 
iluminación, b) del objeto mismo 
y c) del observador, ya que si al
guno de estos tres cambia, el color 
se puede percibir distinto. 

Por otra parte, se sabe que 
en el espectro luminoso existen di
ferentes longitudes de onda que 
son las que permiten alojo perci
bir los diferentes colores, pero a
demás, estas longitudes (medidas 
en milimicrones) tienen un orden 
inalterable que va desde el color ro
jo con 800 a 650 m.m., el anaran
jado con 640 m.m., el amarillo de 
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El color tiene una función esencial en el dIse
ño de las señales; por ejemplo en este caso 
el color naranja (un color cálido) da la sensa
ción de dInamismo y actividad que se desea 
transmitir para ubicar las diferentes salas de 
teatro atrás del Auditorio. 
Foto: Israel Martínez 

66 La mirada opulenta de Román Gubern. p. 103, 



580 m.m., el verde con 530 m.m., 
el azul con 480 m.m, el añil con 
450 m.m, y el violeta con 430 a 
390 m.m. Este orden natural en los 
colores hace que unos sean vistos 
más rápidamente que otros y que 
se clasifiquen en cálidos o fríos; 
por ejemplo un color rojo (cálido) 
cuya longitud de onda es de 800 
m.m aproximadamente, será más 
fácil de percibir que un violeta (frío) 
que está en el extremo opuesto del 
espectro y cuya longitud de onda es 
alrededor de 430 m.m. 

Además de lo anterior, ca
be anotar que los colores poseen 
tres cualidades tonales que son 
valor, matiz e intensidad; en donde 
valor equivale a la cantidad de luz 
que recibe la superficie del objeto 
(es decir su luminosidad); el matíz, 
que es la medida exacta de la lon
gitud de onda y su reflexión sobre 
la superficie (es decir la calidad in
trínseca del color); y la intensidad, 
la cual se refiere a la relativa pureza 
del matiz o sea a su grado de satu
ración. Ahora bien, antes de enume
rar los tipos de contrastes que exis
ten para armonizar los colores, es 
necesario definir a la armonía, de 
la cual el libro El arte del color 
dice que juzgar la acción simultá
nea de dos o varios colores es ar
monizarlos; de allí se infiere que 
armonía significa eqUilibrio y sime
tría de fuerzas. 

Los siete tipos de contraste 
que existen entre los colores son 
los siguientes: 

1. Contraste del color en sí m'is
mo. (tono- matiz) 

2. Contraste claro - oscuro. 
(luminosidad - intensidad) 

3. Contraste caliente - frío. 
(de temperatura) 

4. Contraste de los complemen
tarios. (combinación de los colo
res primarios) 

5. Contraste simultáneo. 
(reversible o vibrante) 

6. Contraste cualitativo. 
(saturación o intensidad, peso del 
color) 

7. Contraste cuantitativo. 
(por mayor superficie utilizada) 

Por último, Sims Mitzi abor
da la función del co.lor desde el 
material elegido, ya que éste po
see un color intrínseco que tam
bién se debe considerar al hacer 
la propuesta cromática de las se
ñales. Así pues el color "puede crear 
una atmósfera: los colores brillan
tes expresan alegría y diversión, los 
colores apagados, dignidad y repo
so. El color 'Puede sugerir unidad o 
diversidad, puede unificar edificios 
distintos de diferente escala, mate
rial o estilo" 67 

Como se puede ver, el co
lor además de ser una de las Ipar
tes que conforman los elementos 
simples de la señal, es un factor 
físico, psicológico y emocional que 
influye de manera notable en la 
percepción y movilidad humana; 
por tanto, su uso en las señales de
berá considerar los aspectos antes 
mencionados. 

Señal para circulación de ciclistas que utiliza 
el contraste del color en si mIsmo (el usar dos 
matices) y el contraste simultáneo (el ama
rillo vibra al entrar en contacto con el azul) 
Foto: Israel Martínez 
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67 Gráfica del entorno: signos, señales y rótulos de 
Sims Mitzi, Editorial G. Gili .• 1991. p. 47 Y 49. 



1.6.2 Cuestiones tísicas y técni
cas en el diseño de señales 

al Iluminación: factor importante sobre 
la percepción 

-Es p orrentoso lo q ue logre ha cer un laya de 

sol en el o lmo del hombre" 

que transcurre el día, por ello algu
nos autores coinciden en que una 
fórmula eficaz para contrarrestar di
cho efecto es aumentar el contraste 
entre el texto y/o figuras y el fondo, 
por ejemplo usando textos claros 
sobre fondos oscuros o viceversa. 

La importancia de la ilu-
minación se reafirma con lo dicho 

F DosToievsky por John Follis quien anota que en 

La iluminación ya sea natu
ral o artificial , es uno de los facto
res físicos y técnicos que el diseña
dor debe considerar para una me
jor funcionalidad del sistema de se
ñales, pues además de que deter
mina que éstas sean vistas o no por 
los usuarios y bajo que condicio
nes, también puede crear ambien
tes y provocar estados de ánimo 
en los individuos. 

De tal suerte que según 
sea el tratamiento impuesto la 
luz puede realzar y definir formas 
y espacios, o bien, ayudar a disimu
lar detalles arquitectónicos y aca
bados; una luz artificial por ejem
plo, puede crear ambientes psicoló
gicos (emociones, excitación, énfa
sis dramátiCO) si se aplica simultá
neamente y con una intensidad a
decuada sobre una pared de color. 
Así pues, el tipo de iluminación que 

" se proponga para el sistema se
ñalético deberá fundamentarse no 
sólo en las condicionantes arqui
tectónicas y ambientales del lu
gar, sino también en los efectos 
subjetivos que los diferentes tipos 
de luz ejercen sobre el perceptor. 

Existen dos tipos de luz 
que pueden emplearse para lograr 
la visibilidad de las señales: la luz 
natural y la luz artificial ; la primera, 
también llamada luz ambiental, es 
aquella que existe en el entorno y 
que es provista por el sol, las estre
llas y la luna. Los niveles de visibil
idad de las señales bajo este tipo 
de luz se ven afectados a medida 

general e independientemente del 
buen contraste que exista entre tex
to y fondo, hay estudios que com
prueban que la agudeza visual es 
mayor si los niveles de iluminación 
son mayores; de igual forma que la 
rapidez con que una señal sea reco
nocida por el perceptor, depende en 
gran medida de lo bien iluminada 
que esté. Una segunda opción para 
iluminar cuando la luz ambiental 
resulta insuficiente, es la luz artifi
cial o la inventada por el hombre, 
que además de causar efectos par
ticulares sobre los individuos, pue
de formar parte estructural de la 
misma señal, como es el caso de 
los señalamientos hechos con gas 
neón o Ilas señales cuyo soporte es 
una caja de luz. 

A lo largo de la historia, el 
hombre ha tratado de igualar las 
características y beneficios de la 
luz natural y de esa manera, ha fa
bricado una gran variedad de lám
paras, bulbos y tonalidades que se 
le asemejen; al mismo tiempo que 
ha explorado las funciones comuni
cativas que ejerce la luz artificial 
en el comportamiento de los hom
bres, es decir, como creadora de 
ambientes. La luz artificial consta 
de varios tipos de ¡lámparas, las más 
importantes son las incandescentes, 
¡las halógenas y las fluorescentes. 

Lámparas Incandescentes: Son 
aquellas constituidas por un fila
mento de tungsteno cubierto por u
na bombilla (actualmente se cuenta 
con una gran variedad de diseños), 
este filamento, al calentarse emi
te la energía en forma luminosa. 
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La luz natural influye de manera notable en 
el diseño de las señales, sobretodo si se trata 
de aquellas ubicadas en exteriores (al avan· 
zar el día la percepción de la señal se va 
modificando como es el caso de esta que in· 
dica al teatro El Galeón). 
Foto : Israel Martínez 



Además de ~ rradiar calor, este ti
po de lámparas tiende al color ro
jo en el espectro luminoso por lo 
que posee un característico tono a
mari lllo que con frecuencia se utiliza 
para realzar rasgos arquitectónicos 
como los marcos de panel.es en las 
ferias , circos o entradas de teatros; 
pero también se usa para transmi
tir un ambiente acogedor, íntimo, 
de hospitalidad y confort en espa
cios interiores tales como Ilas tien
das de ropa, hogar, restaurantes, 
etc. 

Al tiempo que dan una sen
sación de calidez, intensidad regu
lada y brillantez de luz caracteriza
da por el clásico tono amarillo, las 
lámparas incandescentes tienen la 
ventaja de estar disponibles fácil
mente en el mercado. así como de 
ser efectivas para la funcionar en 
la noche: sin embargo una de sus 
desventajas es cuando el tungsteno 
del filamento se evapora y tiende 
a depositarse en el interior del bul
bo de cristal por lo que el nivel de 
luminosidad se ve mermado; aun
que cabe anotar también que en la 
actualidad existen lámparas tungs
teno-halógenas que han mejorado 
la calidad de iluminación e incre
mentado la vida útil de las lámpa
ras, haciendo que el tungsteno eva
porado se deposite otra vez en el 
filamento. Estos tipos de lámparas 
son factibles de encontrarse bajo 
una gran variedad de presentacio
nes, pero las más comunes son las 
denominadas lámparas reflectoras 
o aquellas en donde la luz del fila
mento de incandescencia se enfo
ca mediante un reflector, algunos de 
los nombres comerciales de estas 
:Iámparas son: lámparas plateadas 
interiormente (ISL). Ilámparas de re
flector elipsoidal (ER), lámparas 
de reflector parabólico aluminado 
(PAR) lámparas halógenas de bajo 
voltaje y lámparas halógenas de 

tungsteno-halógeno de bajo voltaje 
que consisten en una lámpara mi
niatura montada sobre un reflec
tor, aunque de costo elevado, tie
nen un ahorro de energía conside
rable, así como también una v'ida 
útil media que se halla estimada 
entre 2000 y 4000 horas; por ello 
este tipo de lámparas se utiliza co
múnmente en stands o disp/ays pu
blic itarios debido a su tamaño pe
queño, rendimiento del color y larga 
vida útil. Por su parte, las lámparas 
halógenas de voltaje normal son 
más eficientes que las de tungste- . 
no ordinarias, lo cual se constata 
por su excelente reproducción de 
los colores, ell 95 % de rendimiento 
normal al final de su vida útil y una 
vida media de 2000 a 4000 horas. 

Lámparas halógenas: Este tipo 
de lámparas han venido desplazan
do poco a poco a las incandescen
tes, lo cual no resulta extraño pues 
este tipo de lámparas ahorran un 
30 % de energía en comparación 
con las otras y tienen una duración 
mayor. Así mismo, estas lámparas 
irradian una luz muy blanca y bri
llante por lo que se utilizan con fre
cuencia para destacar productos o 
mercancías, para tareas y aplica
ciones de fuentes incandescentes 
que requieran de una luz más blan
ca, eficiente y de iluminación cons
tante (actualmente se les utiliza pa
ra cualquier área de trabajo o pa
ra uso doméstico y comercial). 

Lámparas fluorescentes: Son 
lámparas que trabajan por el paso 
de la corriente eléctrica a través de 
un gas o vapor metálico (que es 
generalmente mercurio) que se 
halla contenido en un bulbo con 
recubrimiento de fósforo, para así. 
finalmente producir luz. Son cono
cidas como lámparas de cátodo 
frío, debido a que tienden al viole
ta, azul y al verde dell espectro 

voltaje normal. luminoso y por tanto la luz que 
irradian es más bien fría con to-

Por ejemplo las lámparas nalidades azuladas o muy blancas. 
reflectoras de alta intensidad de 
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Señal exterior que se vale de la iluminación 
artificial (lámparas halógenas) como un re
curso para destacar la imagen corporativa 
de un banco. Foto: Rosa María Monroy 



Las lámparas fluorescentes 
estándar usan un solo recubrimien
to de fósforo que limita su capaci
dad de rendimiento de color. sin 
embargo las lámparas modernas, 
ahora más versátiles, utilizan un re
cubrimiento triple que incrementa 
dicho rendimiento. además que su 
vida útil es mayor. En cuanto a las 
lám paras fluorescentes compactas, 
estas ofrecen lo mismo que las con
vencionales pero con la ventaja de 
contar con un equipo de control in
tegrado y un tamaño más pequeño 
de la lámpara; otra importante ven
taja de la luz fluorescente es que 
ofrece un mayor rendimiento y es 
más económica , por eso se les utili
za generalmente en industrias, ofi
cinas, hospitales, escuelas y casi 
en cualquier lugar donde se requie
ra crear un ambiente limpio, fres
co y eficiente. 

Como se puede ver, el t ipo 
de iluminación para un proyecto se
ñalético es de gran importancia ya 
que influye definitivamente en có
mo serán percibidas las señales y 
los efectos psicológicos que puede 
causar; así mismo, la elección de 
un determinado tipo de iluminación 
deberá aplicarse a la totalidad del 
sistema de señales y no estar pre
sente solo en unas cuantas, es decir, 
también la iluminación debe man
tener un carácter unitario y global, 
características de la misma disci
plina señalética. Evidentemente al 
elegir el t ipo de lámparas se debe
rá considerar si éstas serán aplica
das en interiores o exteriores, es 
decir, si estarán expuestas a facto
res como el clima y el calor. o pro
tegidas por las construcciones ar
quitectónicas del lugar a señalizar. 

Ejemplo de una señal que utiliza la ilumina
ción artificial (especificamente con gas neón) 
como parte integral de su estructura y dise
ño. Foto: Rosa Maria Monroy 
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b) Angulos de visión y legibilidad 

'" El ta maña y dimensión del cuerpa son los 

factores humanos mós importantes por su 

rel cion con lo denominada adaptación 

ergonómico (ergafit ling) def usuario 01 en

torno 

Julius Panero y 11arlin Zelnik 

Para que las señales dise
ñadas puedan ser vistas y leídas 
fácilmente por los usuarios es nece
sario considerar otro factor impor
tante: la capacidad de visibilidad y 
legibilidad propias de los seres hu
manos; a 'la disciplina que estudia 
tales asuntos se le conoce como 
ergonomía o ingeniería de facto
res humanos. Siendo así, el presen
te proyecto considera a estos facto
res como determinantes ya que son 
éstos (en gran medida) los respon
sables de que las señales propues
tas sean funcionales y utilizadas por 
los perceptores; sin olvidar claro 
que el análisis de las condiciones 
arquitectónicas y ambientales del 
lugar es también importante. 

Julius Panero y Martin Zel
nik son los autores que explican 
estos factores humanos que deben 
tomarse en cuenta al diseñar, ubi
car y colocar las señales; básica
mente. dichos factores son la bio
mecánica del cuerpo humano y la 
geometría del campo visual con las 
diferentes alturas del ojo según la 
posición del, individuo (ya sea de pie 
o sedente) . La biomecánica por 
ejemplo. se refiere a los límites de 
los movimientos horizontales y ver
ticales de la cabeza. mismos que 
habrán de ampliar o reduci r los cam
pos de visión del individuo. mien
tras que la geometría del campo 
visual es aquella que establece los 
conos y ángulos de visión corres
pondientes, además de la capaci
dad rotativa de los ojos que parti
cipan activamente en el reconoci
miento de las formas o en este 
caso de las señales informativas. 

Así pues, Panero y Zelnik 
definen al campo visual como esa 
porción de espacio medida en gra
dos que se percibe manteniendo 
los ojos y la cabeza fijos; de la mis
ma manera que al espacio central 
que se percibe al contemplar un 
objeto con los dos ojos se le deno
mina campo binocular y el cual es 
aún más amplio que el campo de 
visión monocular (o sea cuando se 
utiliza un solo ojo) . 

El campo binocular tiene 
una amplitud de 60 grados en am
bas direcciones, ángulo dentro del 
cual se puede perCibir profundidad 
y discriminación cromática así co
mo reconocer palabras y símbolos 
a partir de 5 y hasta 30 grados, ya 
que sobrepasados estos límites las 
formas tienden a desvanecerse (es
quema 1). De igual manera, este 
esquema muestra que la rotación 
óptima del ojo es de 15 grados a ¡la 
izquierda y 15 grados ala derecha 
partiendo de la línea visual. 

. ., 
o 
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Esquema 1 , Tomado de/libro Estándares an
tropométricos de Julio Panero y Martín Ze/
ník; ed. G,Gí/i., España, 1990 . 



Así como existe el campo 
binocular en el plano horizontal, e
xiste también el campo visual en 
e'l' plano vertical, ell cual tiene por 
límites un ángulo de 50 grados por 
arriba die la línea visual estándar 
y de 70 grados por debajo de ésta 
(ver esquema 2); dentro de estos 
ángulos se hacen las siguientes di
visiones: 25 grados arriba de la lí
nea visual se encuentra Ila máxima 
rotación del ojo, mientras que el lí
mite de la discriminación cromáti
ca está a 30 grados por arriba de I~ 
línea visual; paralelamente, la máxi
ma rotación del ojo por debajo de 
la línea visual estándar es de 30 gra
dos, mientras que a los 40 grados 
se encuentra el límite de la dis
criminación cromática, 

Cabe aclarar, que la línea 
visual normal de alguien parado no 
es exactamente una línea horizon
tal que corresponde a O grados, 
sino más bien es una línea que está 
cerca a los 10 grados por debajo 
die la horizonta ll y que si el indivi
duo está sentado entonces dicho 
ángulo se aproxima a los 15 grados; 
es por eso que para obtener la línea 
de visión normal de un individuo 
se restan 10 cm, de su altura total y 
considerando además 2,5 cm del 
calzado, Por ejemplo, se sabe que 
la altura promedio del hombre es 
de 1.70 m., por lo que la línea de 
visión normal se encuentra a una al'
tura de 1.60 m.; consecuentemen
te. si la altura promedio de la mujer 
es die 1.60 m. la línea de visión 
normal será a 1.50 m. 

En México, los datos de la 
altura promedio de la población 
pueden variar dependiendo del lu
gar que se esté señalizando. eviden
temente que la altura de un indivi
duo que vive en una zona rural no 
será la misma a la de aquéll que 
'habita una zona urbana; específica
mente en ell programa señalético 
para el Deportivo Azcapotzalco se 
considerarán las siguientes alturas 
generales: hombres 1.60 m. y muje-

res 1.50 m., sin embargo, al restar 
los 2.5 cms. de calzad'o, la línea 
de visión normal estaría aproxima
damente a 147.5 m. los hombres y 
137. 5 m. las mujeres. 

Por otro lado, es importan
te considerar los movimientos có
modos de la cabeza pues las nece
sidades de información visual y las 
características morfológicas del lu
gar a señalizar no siempre serán 
las mismas, así pues, el movimien
to cómodo de la cabeza cuando va 
hacia el frente y hacia abajo forma 
un ángulo de 60 a 90 grados respec
tivamente, mientras que si la cabe
za se echa hacia atrás abarca un 
ángulo de 45 a 90 grados máximo. 

Esquema 2 
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Los movimientos laterales 
de la cabeza (o sea de izquierda a 
derecha) abarcan ángulos de 45 y 
55 grados, mientras que los movi
mientos hacia arriba y hacia abajo 
(viendo al frente) abarcan ángulos 
de 30 a 50 grad'os hacia atrás y de 
30 a 40 grados hacia adelante. 

En lo que se refiere a la le
gibilidad de las señales John Follis 
anota que una persona con una vista 
normal de 20/20 puede leer letras 
de 25 milímetros (2.5 cm.) a una 
distancia de 15 metros, de tal suer
te que para determinar el tamaño 
de las letras de una señal el diseña
dor deberá considerar esta regla 
además de tener claro factores co
mo la velocidad a la que serán vis
tas, así como el tiempo que toma
rá reconocerlas y leerlas. Por úl
timo, es necesario que dentro del 
sistema de señalización se tome en 
cuenta la constancia de la altura 
a la que estarán situadas las seña
les, ya que esto aumenta las posi
bilidades de que se perciban como 
un mismo sistema unificado y bien 
organizado; como se puede obser
var, lo anterior deberá ser parte 
determinante en el trabajo de di
seño, pues sólo de esta manera se 
podrá lograr lo que Julius Panero 
y Martin Zelnik describen como el 
"apropiado ergofitling de las perso
nas con los entornos donde viven, 
trabajan o juegan individuos con 
tamaños de cuerpo, edad, peso y 
estado físico diferente" 68 

cl Informándose sobre los materiales y su 
tratamiento 

"Ademós de lo ubicoción específica y lo fun· 

ción d el signo (señol). el diseño debe tornar 

en cuento su ubicación y los condiciones 

geog rófrcos Un SIgno que funciono bien en 

un cl"" o frio y fluvioso podrio ser desastroso 

en condicrones tropicales y viceversa" 

Simon Jennings 

Como bien anota Jennings 
las condiciones ambientales tienen 
gran injerencia en la elección del 
material, pues éste a ll igual que la 
iluminación deberá ser congruente 
con las características específicas 
del entorno donde las señales ha
brán de colocarse; así pues, el usar 
un material u otro depende funda
mentalmente de tres aspectos: 1) Iª 
ubicación de las señales ya sea en 
espacios cerrados (interiores) o ex
puestas al intemperie (exteriores); 
2) el presupuesto disponible y 3) la 
imagen o personalidad que quiera 
transmitir la institución. 

A continuación se darán 
algunos materiales básicos para 
señales exteriores que John Follis 
y Dave Hammer proponen" materia
les que cabe anotar se han ido am
pliando y mejorando con el tiempo 
de tal suerte que en cada uno de 
ellos se harán algunas precisiones 
que actualmente se manejan para 
la fabricación de este tipo de 
señales. 

1. Hojas metálicas: Son el tipo 
clásico de 'las señales exteriores, 
que comúnmente se manufacturan 
en hierro y acero; y que (si el gro
sor de las láminas lo permite) pue
den fabricarse letras tridimensio
nales u otras estructuras simples; 
así mismo, estas hojas metálicas 
pueden ser fácilmente soldadas, fi
jadas, remachadas, o pintadas (re
cubiertas) para evitar que se oxiden. 
Cabe agregar que de las hojas me
tálicas, la preferida para señala
mientos viales es la lámina galva
nizada, la cual tiene diferentes ca
libres, sin embargo los más utiliza
dos son los de 16 y 26; existe tam
bién una lámina galvanizada cono
cida como "pintro", pues una de sus 
caras está cubierta de color blanco, 
por lo que hace factible rotularla 
con letras en vinil o serigrafiarla 
directamente. 

Estructura simple del plano de ubicación del 
Museo de Antropología fabricada con lámina 
de acero inoxidable (material factible de ser 
recubierto y moldeado). 
Foto: Rosa María Monroy 

Por otro lado, las hojas me- 68 Estándares antropométriCOS, de Julius Panero y 

tálicas recortadas y soldadas para Martín Zelnlk., p. 19. 
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armar logotipos o I'etras individuales 
es común que sean en acero inoxida
ble y en latón, dependiendo también 
del, presupuesto con que se cuente 
así como el contraste que se quiera 
crear con el entorno. pues mientras 
que el acero inoxidable es de un tono 
gris mate o brillante. el latón es más 
bien dorado. Sin embargo. no hay 
que olvidar que estos materiales son 
factibles de ser pulidos o recubiertos 
de esmaltes de color o transparente. 

2. Formas estructurales de ace
ro: Son tubos cuadrados o circulares 
que se utilizan tanto para señala
mientos pequeños como grandes, 
pero su ventaja principal reside en 
que son estructuras fuertes que tie
nen un peso ligero; también se 'pue
den atornillar y soldar al panel, a
demás de recubrirlas con pintura 
para evitar que se oxiden. Por ejem
plo. las señales hechas con lona 
comúnmente se sujetan a estructu
ras metálicas rectangulares o cua
dradas con las puntas redond'ead'as, 
de tal suerte que las estas formas 
de acero o tubos son parte impor
tante del soporte de la señal. 

3. Madera: La madera puede ser 
de dos tipos: blanda o dura. Esta úl
tima se utiliza frecuentemente co
mo soporte y para los postes de los 
señalamientos. aunque cabe anotar 
que se considera aún más su uso si 
las señales se van a reemplazar al 
cabo de cierto tiempo; este tipo de 
señales -dicen los autores- a menu
do se construyen con paneles de 
triplay y se sujetan a postes de 
abeto. 

Los tipos de madera que 
más se utilizan para señales son: la 
secoya, el ciprés y el cedro, mis
mos que tallados. pintados o al 
natural tienen una gran resistencia 
al clima; como caso real se mencio
na que un tipo de pino puede tallar
se para obtener letras individuales 
(tridimensionales) que una vez se
lladas y con un acabado adecuado 
pueden durar hasta 30 años. 

Actualmente, la madera es 
poco común en señalamientos exte
riores pues es un material que, com
parado con el metal, es más caro y 
su resistencia al intemperie es me
nor; sin embargo se utiliza en algu
nos lugares donde se quiere dar 
una impresión rústica o natural. 
En otros casos la madera sirve 
también como soporte o fondo a 
letras hechas en hierro forjado. 

4_ Plásticos acrílicos: Es el ma
terial más utilizado cuando se re
quiere que las señales sean ilumi
nadas, pues aunque existe el acríli
co de color opaco, es la transpa
rencia (o color traslúcido) lo que le 
caracteriza. Este es un material que 
posee un nivel relativamente alto 
de expansión y de contracción a los 
cambios de temperatura por lo que 
tiene una baja o poca resistencia 
al impacto. 

Aunque de costo elevado, 
el acrílico se utiliza con frecuencia 
en señalamientos exteriores, sobre
todo en los toldos luminosos de 
farmacias o zapaterías a cuyo tra
tamiento se le conoce como "acríli
co moldeado". De igual manera, el 
acrílico transparente sirve en nu
merosas ocasiones de capa protec
tora para carteles o señales expues
tas al intemperie, y, aunque su resis
tencia al impacto no es la ideal, la 
calidad en la presentación final del 
señalamiento es muy notoria y reco
nocida. 

Aquí haremos un paréntesis 
en lo referente a otros materiales 
plásticos que también son uti lliza
dos para señales exteriores; este es, 
por ejemplo, el caso de la lona que 
actualmente se usa para casi todos 
los anuncios exteriores ya sea de 
pequeños particulares o de mayor 
campo de difusión como los espec
taculares. La lona como tal, pue
de ser rotulada con letras de vinil 
(mediante plotter). o ir a selec
ción de color a lo cual se le cono
ce como rotulación en '1panaflex". 
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Señal informativa del Auditorio que utiliza el 
acrílico transparente como material de pro· 
tección a factores ambientales y sociales 
(como el vandalismo). Foto: Israel Martínez 



Por otro lado, es común que 
en señalamientos exteriores y espe
cíficamente los que hacen la publi
cidad de los negocios, se combinen 
los tratamientos de rotulación en 
panaflex y las letras en vinil; en el 
primer caso, se logra una impresión 
de imágenes o de fotografías con de
gradados, y en el caso del vinil, se 
facilita la lectura de textos por sus 
colores sólidos. Además de la lona 
y los acrílicos, existe en el mercado 
otro plástico que en la actualidad 
está siendo ampliamente utilizado 
por su gran resistencia al impacto y 
al intemperie: el policarbonato; este 
plástico es un material que por sus 
características funciona como sus
tituto perfecto del vidrio o del acríli
co, por su transparencia y grosores, 
con la ventaja de que es mucho más 
resistente que éstos (en el caso del 
policarbonato sólido XL-iO por ejem
plo, es 8 veces más resistente que el 
acrílico y 50 veces más que el vidrio). 

Así mismo, el estireno es 
un plástico de un característico co
lor blanco que por su bajo costo y 
buena resistencia al impacto y a la 
intemperie, es muy socorrido en 
señales exteriores, además tiene la 
ventaja de contar con varios anchos 
o grosores. 

5. Bronce y Aluminio: Son reco
mendables para recortar o moldear 
letras y placas metálicas y aún 
cuando son susceptibles de oxidar
se y adquirir otras tonalidades pue
den aplicárseles recubrimientos o 
protectores contra el óxido. El uso 
del aluminio es frecuente en los 
marcos o paneles, además de que 
es un material que puede pintarse 
con facilidad. 

6. Piedra: Para señales de tipo mo
nolítico o letras esculpidas, se pue
den emplear materiales como el 
granito o el mármol, sin embargo ca
be anotar que el costo del material 
y de su tratamiento es muy alto. Así 
pues, algunas de las desventajas al 
utilizar estos materiales se refieren 

más bien a factores tales como la 
contaminación del aire (el cual pue
de llegar a manchar las señales), el 
vandalismo y el elevado costo. 

El concreto por ejemplo, es 
viable de ser utilizado para señales 
tridimensionales o para las bases de 
éstas pues, además de ser más ba
rato que el mármol o el granito, es 
muy resistente. En lugares dedica
dos a la fabricación de señalamien
tos exteriores, es factible que se ha
gan placas de piedra que sirvan de 
soporte a las señales, aunque la 
parte del grabado es más difícil 
que se realice con frecuencia de
bido a los altos costos. 

7. Fibra de vidrio: Hecha a base de 
una resina poliéster reforzada con 
fibra de vidrio, puede ser utilizada 
para formar señales únicas por el 
método de formado manual o bien, 
producirlas en serie de elementos 
si es que se utilizan modelos de 
producción. Una de las ventajas de 
este material es que es muy ligero, 
además de que las señales ya sean 
opacas o traslúcidas, son factibles 
de ser iluminadas (aunque el haz de 
luz no sea del todo uniforme). 

En lo que concierne a los 
materiales empleados para señales 
que estén ubicadas en espacios ce
rrados o interi'ores, Follis y Hammer 
enumeran los siguientes: madera 
(pino, caoba, secoya), madera ter
ciada o tri play (abedul, pino blanco), 
triplay recubierto con lámina; metal 
(bronce, latón, aluminio, acero ino
xidable, acero); plásticos (acrílicos, 
vinilos, fibra de vidrio, policarbona
tos, butiratos, plásticos laminados) 
y vidrio. 

De estos, al igual que los 
materiales para exteriores, desta
can por su versatilidad los plásticos 
y es frecuente verlos aplicados en 
la mayoría de las señales con la in
formación (tipografía y trazos senci
llOS) suajada en vinilo, usando co
mo recubrimiento el policarbonato 
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Señal de entrada al Sanborns fabricada con 
piedra y tallada en relieve. Aunque son pocas 
las señales en este material debido a los al
tos costos, el resultado estético es evidente. 
Foto: Rosa María Monroy 



transparente o el cloruro de polivi
nilo (P.V.C). También se usan como 
soporte mismo de la señal, de don
de destacan por frecuencia y dura
bilidad el acrílico, el estireno y el 
po llipropileno por ejemplo. 

Otro material parecido a la 
f ibra de vidrio es el' que se conoce 
bajo el nombre de "trovicel", que aún 
cuando posee cierta resistencia y 
una gran gama de colores, no tiene 
la resistencia del acrílico y el metal, 
por ello su aplicación es más bien 
apta para displays o stands que tie
nen una duración temporal. 

En lo referente a las técni
cas o métodos de fabricación de las 
señales, éstas dependen no sólo de 
las propiedades intrínsecas del ma
terial elegido, sino también del e
fecto que se quiera transmitir en la 
señal, es decir, del modo de empleo 
del material y sus acabados. Las 
técnicas o procesos de fabricación 
más comunes para las señales son: 
la impresión en serigrafía, el recor
te de letras con películas adhesivas 
(rotulación en vinil) y otros materia
les, el grabado, el moldeado, el ta
llado o fresado, el pulidO con arena, 
el fundido de letras y el aguafuerte. 

Por lo que corresponde a 
la serigrafía, esta puede ser apUca
da prácticamente sobre cualquier 
tipo de material, ya sea acrílicos, 
policarbonatos, estirenos, películas 
adhesivas, madera, metal, piedra 
o vidrio. Ahora bien, los acabados 
más recurrentes para señales que 
han sido serigrafiadas son: los 
recubrimientos con películas adhe
sivas transparelltes (ya sean ma
tes o brillantes); los acrílicos que 
además protegen y cubren a las 
señales de las inclemencias del 
ambiente y de fenómenos como el 
vandalismo; los barnices con poliu
retano y los esmaltes como la resi
na epóxica catalizada que al tiem
po que protege a las señales por un 
mayor tiempo, es un recubrimiento 
tan resistente que aún el graffiti 

de spray se elimina usando thinner 
para lacas. 

En señal'es cuyo soporte 
principal sea metal, los tratamien
tos pueden ir desde simple soporte 
(espacio gráfico) para letras recorta
das en vinil o serigrafiadas, o bien 
para fabricar estructuras tridimen
sionales, letras grabadas o pulidas 
con arena, hasta estructuras más 
grandes o letras fundidas. Los aca
bados más frecuentes para las se
ñales metálicas son: los recubri
mientos de películas adhesivas, el 
barniz, el esmalte de color para las 
letras grabadas o en relieve negati
vo, el galvanizado o recubrimiento 
de zinc para evitar la oxidación del 
acero y el anodizado (recubrimiento 
transparente que endurece I'a capa 
de óxido del aluminio y permite pin
tarla después). 

De igual manera, los acaba
dos para señales hechas o talladas 
en madera, son los impermeabili
zantes o recubrimientos como el 
barniz, el esmalte, la resina trans
parente o las películas adhesivas; 
pues cabe recordar que la madera 
es un material factible de ser talla
do, pulidO con arena, o recortado 
para crear letras y estructuras. 
Para las señales diseñadas a base 
de plásticos, se cuentan entre los 
posibles acabados los siguientes: el 
barnizado, el recubrimiento con resi
nas epóxicas o películas adhesivas, 
el coloreado con esmaltes y el re
cubrimiento con resinas especiales 
para eliminar la estática y el polvo 
(esto es frecuente en el uso de 
acrílicos). 

Como se mencionaba, una 
característica especial de I'os acrí
licos es que facilitan la difusión de 
la luz, por lo que son utilizados fre
cuentemente para señales con ilu
minaclOn artificial interna; así 
pues los plásticos pueden ser facti
bles de grabarse, recortarse, pulir
se con arena o moldearse de a,l
guna forma en particular. 
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Señal tridimensional fabricada con trovicel. 
material que aunque tiene una gran gama de 
colores, posee poca resistencia al ambiente 
a las inclemencias del ambiente, por ello se 
utiliza para seriales de duración temporal. 
Foto: Rosa Maria Monroy 



Por último, los acabados 
para señales fabricadas con piedra 
y concreto son casi los mismos que 
para las maderas. es decir, los bar
nices e impermeabilizantes, pero 
con la ventaja de que existe en el 
mercado una amplia gama de pin
turas y recubrimientos para muros 
de exteriores. Materiales como és
tos básicamente son fabricados con 
el grabado manual y el pulido con 
chorro de arena, aunque también es 
frecuente que sean utilizados como 
soportes de letras recortadas en 
plástico o en láminas de metal. 

d) Los soportes físicos de una señal 

"Depende del juicio estético el tipo de so

porte que se use. y que ton relacionado 

tengo que estor con los detalles arquitec· 

tónicos," 

Jahn FoIlis y Dove Hommer 

Habiendo elegido el mate
rial con que habrá de fabricarse la 
señal, es deber del diseñador cono
cer los tipos de soportes que exis
ten para éstas, con la intención de 
decidir cuales son los que más con
vienen a las condiciones arquitec
tónicas y ambientales del lugar en 
cuestión; es decir que el diseñador 
debe contemplar factores tales co
mo la altura de los espacios, el an
cho de los corredores, las obstruc
ciones visuales (ya sea mobiliario, 
vehículos grandes o excesivo creci
miento de plantas). Así mismo, las 
necesidades informativas y las con
diciones climatológicas del lugar 
serán factores a considerar al' mo
mento de elegir los soportes. 

Así pues, las señales se 
clasifican según su colocación o 
ubicación en ell entorno a señali
zar; esta clasificación incluye las 
siguientes: colgantes, adosadas, de 
bandera, autosoportantes (de pe
destal), horizontales (anamorfosea
das) y monumentales. 

Las señales colgantes o 
las suspendidas del techo como 
las define John Follis, son aquellas 
que justamente van sujetas del te
cho, por lo que está claro que se tra
ta de un soporte que exclusivamen
te puede ser utilizado en interiores 
(o lugares techados), además de 
que pueden utilizarse señales con 
formas tridimensionales. 

El segundo tipo de soporte 
es el de las señales adosadas o 
montadas al muro. Este es muy so
corrido sobretodo por su facilidad 
de sujeción, ya que puede ir direc
tamente pegado al muro o bien de
jando un ligero espacio entre éste y 
la señal (para ello los fabricantes 
utilizan resistol 5000). 

El tercer tipo de soporte es 
el de bandera, definido así porque 
se encuentra montado en un ángulo 
de 90 grados con respecto al muro 
y por ello los métodos de sujeción 
son más difíciles, es decir, incluy
en tornillos y dobleces especiales, 
además de que implican cierta vul
nerabilidad pues pueden ser golpea
dos voluntaria o accidentalmente. 

En lo que se refiere a las 
señales autosoportantes o de pe
destal, éstas pueden ser permanen
tes (fijas al suelo) o temporales 
(portátiles y plegables); estas últi
mas son muy utilizadas por los pe
queños negocios y para dar avisos 
como los de "hombres trabajando" 
o "disculpe las molestias que esta 
obra le ocasiona". Así mismo, exis
ten varios tipos de señales auto
soportantes, entre ellas destacan 
las de soporte individual, las de do
ble soporte, aquellas de formas tri
dimensionales que van montadas 
al suelo, o bien las que poseen una 
base (pedestal) con conexiones o
cultas al piso. 

Las señales horizontales 
son aquellas que van pintadas di
rectamente al piso y que sólo desde 
el ángulo adecuado (el del visor) se 
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Ejemplo de una de las señales "colgantes" 
ubicadas en el Metro de la Ciudad. Para uti· 
lizar este tipo de soporte sólo es necesario 
que el lugar tenga una estructura (techo) de 
donde sujetarla. Foto: Israel Martínez 



puede percibir la forma; un ejemplo 
de ello son las señales anamorfo
seadas para los ciclistas. Joan Cos
ta define la anamorfosis como una 
forma de camuflaje de un mensa
je artístico a la visión normal que 
sólo es comprensible bajo determi
nadas condiciones de visión. 

Por último, las señales mo
numentales son aquellas que utili
zan soportes de pedestales pero de 
mayor tamaño; como ejemplo están 
los paneles para la señalización vial 
que indican destinos y kilometrajes 
a los conductores y que deben 
verse a grandes velocidades. 

e) 'Reglamento para zonas de seguridad y 
emergencia 

"En lo señalización cromático de los solidos 

de emergencia. extintores de incendios y 
aparcamientos. se recomiendo utilizar los 

colores normalizados internacionalmente: 

verde poro solidos de emergencia. rojo 

poro extintores de incendios. azul poro 

aparcamientos." 

Joan Costo 

El reglamento de Protec
ción Civil del Estado de México, en 
su Capítulo X Capacitación a la po
blación bajo el artículo # 43, indica 
que todo edificio público, educativo, 
de diversiones, etc. deberá tener al 
menos un simulacro al año com
partiendo dicha tarea con la de
pendencia de Protección Civil, ade
más de ubicar en un lugar visible 
señales acerca de qué hacer en ca
so de siniestro o emergencia. 

Esto quiere decir, que cual
quiera que sea el lugar (ya sean 
museos, escuelas, zoológicos, res
taurantes, bancos, centros depor
tivos, etc.) se deberán señalizar las 
zonas de seguridad y las salidas 
de emergencia; estas últimas ade
más deberán ser vistas aún en la 
oscuridad, para lo cual se emplean 

con frecuencia recubrimientos y tin
tas fluorescentes especiales. 

Como se sabe, la disciplina 
señalética también incluye dentro 
de su clasificación este tipo de seña
les a 'las que define como restricti~ 
vas y de emergencia, de tal suerte 
que el diseñador deberá considerar 
la aplicación de algunos de los colo
res establecidos por las autoridades 
que tienen la finalidad de reducir los 
riesgos de accidentes y acelerar los 
dispositivos de socorro. Así pues, y 
basada en el proyecto de Lilia Salas 
Alejandre, a continuación se men
cionarán los colores establecidos 
por la Dirección de Desarrollo Social 
y Patrimonio Municipal del H. Ayun
tamiento de Naucalpan (esta nor
mativa cromática es semejante a 
la que establece la norma oficial 
mexicana de 1998, para las señales 
de seguridad e higiene. 

Amarillo: Utilizado para señales 
preventivas, con franjas diagona
les o verticales negras señala posi
bles riesgos como golpes, tropiezos, 
caídas u obstrucciones de vigas 
bajas, bordes o filos de escaleras; 
así mismo hace referencia a dife
rencias de nivel de suelo, 'hoyos 
o curvas. 

Naranja: Se utiliza para alertar al 
individuo, sobretodo ,para equipos 
eléctricos o en cuanto a riesgos con 
filos cortantes o rodillos peligrosos; 
además avisa sobre aplastamien
to, electrocución, quemaduras o In
terruptor eléctrico. 

Rojo: Alerta sobre peligro inminen
te, obliga al paro absoluto y distin
gue a todo tipo de protección como 
extintores, caja de mangueras, pro
hibido acceso, alto. 

Azul: Es utilizado para transmitir 
precaución e información en luga
res que no se deben utilizar o que 
están en reparación; sobretodo fun
ciona para identificar algún servicio 
(es el más frecuente de los colores). 
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Ejemplo de la normativa cromática, en este 
caso el color azul sirve para ubicar la univer
sidad y el estadio deportivo (identiñca un ser
vicio). Foto: Rosa María Monroy 



Verde: Es un color que Implica la 
idea de seguridad, por ello se uti
liza para equipo sanitario de urgen
cias como los armarios, camillas, 
máscaras antigases, depósito de 
medicamentos, etc. También es fre
cuente verlo aplicado para señalar 
las rutas de evacuación o las sali
das de emergencia. 

Café: Es utilizado para señalar 
cualquier tipo de servicio de carác
ter administrativo. 

Blanco: Se le utiliza para señales 
donde haya que controlar el tráfi
co, desperdicios y partes del suel'o 
que deben mantenerse limpias. 

Como resulta evidente, esta 
normativa de colores es más fre
cuente verla en proyectos de seña
lización y en los lugares de trabajo, 
por lo que efectivamente es impor
tante su correcta aplicación para 
beneficio y seguridad de Ilos indi
viduos. Así pues, el presente pro
yecto señalético habrá de conside
rar utilizar estos códigos cromáti
cos para los espacios donde se de
ban señalar las salidas de emer
gencias y las zonas seguras (es de
cir para cuando se trate de mensa
jes vitales para la integridad de 
individuos. 

No hay que olvidar que la 
función y el uso de color en la disci
plina señalética obedece a un cam
po más amplio, donde intervienen 
no sólo aspectos psicológicos o e
motivos, sino también funcionales, 
institucionales y comerciales (iden
tidad corporativa). 
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Señal de tipo restrictivo que utiliza la norma
tiva cromática, en este caso el color rojo es 
utlllzado para prohibir el paso. 
Foto: Israel Martínez 
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1.7 la metodología de Joan Cos
ta y su eSQ'uema de siete pasos 
para un programa señalético 

"Diseñar un programo supone seguir un mé

todo, uno fórmula que orga nice los pasos 

sucesIvos y los proced imientos de manero 

o rdenado y exhaust iva , cubriendo no sólo 

los necesidades previstos d e inmed iato. sino 

previ endo su adaptabilidad o necesidades 

futuros" 

Joan Costo 

Tal como anota Joan Cos
ta, algo que caracteriza a la disci
plina señalética es la planeación 
y el diseño de programas; lo cual 
recuerda, que un programa señalé
tico no consiste simpllemente en di
señar pictogramas, sino más bien 
-yen mayor medida- en concebir, 
planear, investigar y desarrollar de 
manera técnica un plan de diseño. 
Sin este plan de diseño resulta ob
vio que los pictogramas adquirirían 
la categoría de simples grafismos y 
no como parte de un proyecto más 
global y unitario que es lo que esen
cialmente propone la señalética. 

De tal suerte que el diseño 
de programas señaléticos implica 
seguir una metodología (serie de 
pasos a seguir para alcanzar un fin 
determinado), la cual contribuye a 
reforzar la idea de serialidad y uni
dad en las señales, pues establece 
los lineamientos para lograr solucio
nes de diseño basadas en e ll orden y 
la organi~ación de los actos. Para la 
creación e implantación de un pro
grama señalético Joan Costa plantea 
un esquema con siete etapas que in
tegran dicho proceso, cabe decir 
que estas etapas se hallan interre
lacionadas, por lo que cada una 
de ellas bien puede implicar a las 
otras y viceversa. 

Estas etapas son: 1. Toma 
de contacto, 2. Acopio de informa
ción, 3. Organización, 4. Diseño grá
fico, 5. Realización, 6. Supervisión, 

y 7. Control experimental. Cabe acla
rar que para el presente proyecto, se 
decidió utilizar este último esquema 
de Joan Costa, pues se enfoca preci
samente a la creación de sistemas 
de señales para espacios y lugares 
con distintas necesidades de infor" 
mación visual, como es el caso del 
Deportivo Azcapotzalco. 

También debemos precisar 
que la estructura misma de este 
trabajo está fundamentada en el 
orden de las etapas de dicha meto
dología, de manera que el siguiente 
capítulo corresponde a la primera y 
segunda etapas del esquema (la 
toma de contacto y el acopio de in
formación), mientras que ell capítulo 
tres abarca las etapas tres y cuatro 
de esquema (la fase de organiza
ción y de diseño gráfico respectiva
mente). 

A conti nuación, se hará una 
síntesis de lo que representan cada 
una die las siete etapas que integran 
al esquema funcional de Joan Costa; 
a la par se irán anotando los puntos 
de coincidencia y de desarrollo del 
trabajo que estuvieron plenamente 
apegados a esta metodología, así 
como también aquellas fases que 
no se siguieron al pie de la letra y su 
correspondiente justificación. 

1. La primera etapa es la toma de 
contacto, la cual se aboca eviden
temente al espacio o lugar particular 
en donde se implantará el programa 
señalético; además de considerar el 
tipo de servicio que ofrece, que fun
ciones externas e internas desem
peña, cual es su personalidad o i
magen propia y las connotaciones 
que produce en los usuarios. Esta 
etapa se realizó tal y como lo plan
tea J'oan Costa; lo único que se pudo 
percibir fue la carencia de una ima
gen corporativa propia del deportivo 
que pudiera utilizarse al momento 
de diseñar las señales. 

2. El acoplo de Información o la 
etapa dos es quizá la etapa más 
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sustanciosa para el diseñador grá
fico, pues por medio de ella, éste 
puede familliarizarse con las condi
ciones y particularidades del espa
cio así como sus necesidades in
formativas. 

Esta etapa incluye el cono
cimiento físico y organizativo del te
rritorio mediante planos y documen
tos fotográficos, los cuales ayudan 
a completar el cuadro del lugar. Así 
mismo, en esta etapa se identifican 
los puntos donde existen dilemas o 
donde haya que tomar una decisión; 
se zonifican los espacios; se ubican 
los servicios y se marcan los recorri
dos más comunes junto con los seña
lamientos existentes (si es el caso). 

Es también en esta etapa 
donde se propone un listado de las 
palabras clave, o aquellas palabras 
que tanto el diseñador como el clien
te consideren que puedan definir sin 
ambigüedades los diferentes servi
cios o determinar reglamentaciones 
como prohibición a ciertos accesos 
ú obligaciones para el usuario. 

Por otro lado, las condicio
nantes arquitectónicas y ambienta
les del lugar se incluyen también en 
la etapa de acopio de información, 
pues es necesario conocer las ca
racterísticas de la construcción, sus 
alturas, el tipo de iluminación que 
predomina, el estilo arquitectónico, 
la coherencia o los constreñimien
tos en los recorridos; así como las 
particularidades del ambiente tales 
como los colores predominantes 
en el lugar, el estilo, los materia
les comunes, las texturas, las con
diciones de 'luz, decoración etc., 
que influyen de manera definitiva 
en la propuesta de las señales. 

La imagen corporativa, en 
caso de existir, está incluida en este 
segunda etapa, ya que tiene que 
ver directamente con la personali
dad del lugar y la normativa de su 
imagen, como alguna tipografía o 
colores ya establecidos que podrían 

ser retomados al diseñar las seña
les. Como ya se anotó, debido a la 
ausencia de una imagen corporati
va del deportivo y por ende de una 
normativa para él, lo referente a 
este punto en este trabajo es inexis
tente; aunque cabe anotar que esta 
segunda etapa del esquema fue fun
damental toda vez que planteó la 
necesidad real de una imagen cor
porativa para el Deportivo Azcapot
zaleo para conveniencia y efecto de 
una mejor organización de los ele
mentos gráficos del lugar. 

Sin embargo el presente 
trabajo únicamente se aboca a la 
parte señalética o del sistema de 
señales que propicien un fácil des
plazamiento y reconocimiento de 
los espacios del deportivo. Así mis
mo, queda abierta la posibilidad de 
futuras realizaciones en el ámbito 
de la identidad corporativa, consi
derando obviamente los 'lineamien
tos de diseño de señales que se 
proponen en este proyecto. 

3. La etapa de organización es 
propiamente la planeación de lo 
que será la futura labor de diseño; 
en esta fase se definen las pala
bras clave surgidas del trabajo en
tre el diseñador y el cliente, luego 
de haberlas sometido a prueba en 
una muestra representativa del pú
b'lico usuario. También, se recopi
la todo el acervo visual existente 
de los pictogramas (antecedentes 
gráficos) que hayan representado 
en a'lgún momento a 'las palabras 
clave seleccionadas, para entonces 
definir su reutilización o bien la 
realización de una nueva propuesta. 

Como resulta evidente, en 
esta tercera etapa surgen los linea
mientos que se llevarán a cabo 
en la próxima fase, por eso se ha
ce un análisis y una verificación de 
las dos primeras etapas (lo cual in
cluye p'lanos, itinerarios, reglamen
taciones, puntos clave, etc.). Así 
mismo, se definen los tipos y la 
cantidad de señales que requiere 
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el lugar, es decir se clasifican se
gún el tipo de información que va
yan a transmitir. 

Por último, en esta etapa 
se redacta un informe de los puntos 
esenciales del programa señalético, 
poniendo mayor detalle en la des
cripción que abarca dela etapa cua
tro (de diseño) hasta la siete (donde 
tiene lugar la implantación del pro
grama). Cabe agregar que este in
forme también incluye los tiempos 
previstos para el trabajo de diseño 
y los honorarios del diseñador. 

La organización de diseño 
y del plan de trabajo que implica la 
etapa tres, se llevó a cabo ta'l cual 
en lo que concierne a ·Ia selección 
y definición de los mensajes lin
güísticos que habrían de portar las 
señales. así como la recopilación 
de antecedentes visuales de otros 
sistemas señaléticos que enrique
cieran la propuesta final del de
portivo. Sin embargo. en lo que se 
refiere a la redacción del informe, 
éste fue realizado y presentado de 
manera muy general, explicando al 
cliente cada una de las etapas del 
esquema del programa señalético. 
y enfatizando aquellas en las que 
su participación era imprescindible. 
por ejemplo el acceso a informa
ción institucional, arquitectónica y 
gráfica del lugar. así como al mo
mento de seleccionar los mensajes 
(palabras clave) para I'as señales. 

En el caso particul'ar de 
los honorarios del diseñador y los 
tiempos para llevar a cabo el pro
yecto, no se especificaron en este 
informe, debido al carácter público 
del deportivo, cuyos directivos no 
contemplaban entre sus prioridades 
y presupuesto un proyecto de tal na
turaleza, además que la realización 
concreta de éste eta y sigue siendo 
asunto de consulta con otras ins
tancias gubernamentales. En 'lo que 
sí hubo un acuerdo fue en la pro
puesta de realizar el programa se
ñalético como un servicio para la 

comunidad de Azcapotzalco y de la 
sociedad en general. que en lo per
sonal traería no sólo e'l aprendizaje 
para realizar un proyecto tal , sino 
que también (en caso llevarse a la 
práctica) sería trabajo que mostrar 
en futuros proyectos e incursiones 
laborales. 

4. En la etapa de diseño gráfico o 
etapa cuatro se plasman en papel 
las ideas o íconos propuestos pa
ra las señales, es también donde 
se sugiere utilizar fichas señaléti
cas que faciliten al diseñador ubi
car y organizar estas últimas, pues 
en ellas se especifican aspectos 
como: la ubicación de la señal en 
el plano; el tipo de soporte que 
usará (ya sea colgante, de bande
dera, autosoportante, directorio, 
etc.); la tipografía, los pictogramas, 
flechas y colores elegidos; además 
de las medidas totales y observa
ciones. Como resulta evidente, las 
fichas son una especie de bosque
jo de cada una de las señales pro
puestas; mismas que estarán jus
tificadas a un módulo compositivo 
que permita al diseñador gráfico 
distribuir los elementos simples (ti
pografía, pictogramas y colores) en 
el formato. 

Cabe recordar que la tipo
grafía es seleccionada consideran
do aspectos de legibilidad, contras
te, estilo, connotaciones, tamaño y 
peso; de igual manera los pictogra
mas se evalúan en cuanto a su ca
pacidad semántica (significado uní
voco), sintáctica (su estructura for
mal y estilística) y pragmática (su 
visibilidad, legibilidad y resisten
cia). los colores por su parte, res
ponden a las necesidades del lu
gar, las cuales pueden ser de iden
tificación, puntuación o delimitación 
de espacios y servicios. 

Para poner de manifiesto 
la intención práctica del proyecto, 
así como para tener una visualiza
ción global del aspecto gráfico de 
las señales, se hace necesario el 
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realizar algunos prototipos, los cua
les dan ya una idea del aspecto 
final que éstas tendrán, pues se 
construyen con el material, acaba
dos, iluminación y sistemas de fi
jación determinados; de tal mane
ra que una vez ubicados en el si
tio que requería la información y a 
la altura y condiciones específicas, 
se presenten al cliente junto con 
el estudio completo de esta fase 
para así, finalmente aprobar el di
seño de las señales y del progra
ma total que las rige. 

A este respecto cabe ano
tar que dadas las condiciones del 
proyecto, el llevar a cabo los prototi.
pos de las señales direccionales y 
preinformativas del deportivo Azca
potzalco resultaba muy costoso por 
lo que no se realizaron, sin embar
go, lo que sí se hizo fue encuestar a 
los usuarios con la propuesta final 
de los pictogramas para de esa ma
nera analizar su efectividad semán
tica y sintáctica. Además que la 
muestra de las señales finales a co
lor y con las especificaciones de 
tipo de información, material, so
porte, ubicación. medidas y obser
vaciones, resulta una visualización 
clara de lo que será el proyecto 
señalético final. 

5. 'Una vez aprobados los prototi
pos se entra en la etapa de reali
zación, en la cual el fabricante eje
cuta los originales de las señales 
para su reproducción final; así mis
mo, en esta fase se realiza un ma
nual de normas donde se recopilan 
todas las fichas señaléticas apro
badas, con la intención de que di
cho manual sea una guía prác
tica que contenga las siete etapas 
del programa con sus señales co
rrespondientes (los pictogramas, 
tipografía, códigos de color, medi
das, clase de señal y alturas de co
locación determinadas. Como es 
es evidente, en esta quinta fase in
terviene una personaimprescindi
ble para la óptima real'ización del 
programa señalético: el fabricante. 

quien es el encargado de la produc
ción e instalación de las señales; 
es por esa razón, que el diseñador 
tiene la obligación de asesorar al 
cliente en cuanto a la elección del fa
bricante más adecuado al proyecto. 

Esta etapa y las dos si
guientes no fueron cubiertas en 
su totalidad toda vez que el pro
yecto aún no ha sido aprobado por 
las autoridades del deportivo, pues 
como ya se mencionaba, éste de
be consultar cuestiones de presu
puesto con otras instancias guber
namentales para llevarlo a cabo; 
lo que sí se realizó (y que es 
prácticamente la parte final de 
este trabajo) fue la consulta a los 
fabricantes encargados de produ
cir de manera física las señales, 
labor que implicó sin duda una 
gran ayuda para visualizar de ma
nera más real y tangible la presen
tación fina'l de las señales dise
ñadas. Sumado a esto, en el apar
tado final del trabajo se dan costos 
aproximados de lo que implicaría 
realizar este proyecto, costos que 
aunque son elevados, también de
jan abierta la posibilidad de reali
zar este sistema de señales en 
el Deportivo Azcapotzalco. 

6. La etapa seis o de supervisión, 
comprende la participación seria y 
comprometida del diseñador gráfi
co en cuanto al seguimiento de su 
trabajo que es efectuado por el fa
bricante; se trata pues de que el di
señador despeje todas las posibles 
dudas o factores que puedan dificul
tar y llevar a buen término el proyec 
too Una vez construidas las señales, 
resta al, diseñador supervisar su co
rrecta instalación, en los lugares 
definidos y a las alturas correspon
dientes. 

7. Por último y para corroborar que 
el programa ha sido p,lanteado y 
desarrollado de manera funcional, 
la etapa de verificación y última 
de la metodología de Joan Costa, se 
dedica a la observación al momen-
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to de aplicar el programa señaléti
co; es decir, a la manera en que los 
usuarios interactúan con las seña
les, analizando si éstas son com
prendidas y asimiladas completa
mente y no existe confusión en los 
recorridos. 

En fin que la intención de es
ta etapa es observar y verificar que 
no exista ninguna falla en el progra
ma señalético; en caso de que exis~ 
tieran deficiencias en el sistema de 
señales, esta etapa también plan
tea la posibilidad de hacer los cam
bios y modificaciones pertinentes 
para luego someterlas a una nueva 
verificación. 

Comentario al capítulo uno 

Esencialmente en este pri
mer capítulo se expuso la parte teó 
rica y de investigación que hubo de 
real.izarse para conocer informa
ción sobre el tema principal de este 
trabajo que es la señal o unidad 
informacional. Esta labor resultó 
particularmente atractiva y enrique
cedora pues por medio de ella pu
de conocer más a fondo algunos de 
los elementos básicos del diseño 
gráfico, tales como la tipografía, la 
representación icónica, el color, el 
uso de retículas y las leyes de 
percepción. 

Así mismo, la evolución que 
ha tenido la señal a través de la his
toria (no sólo en su aspecto formal, 
sino también funcional) fue de gran 
interés pues dio cuenta de lo impor
tante y definitivo que ha sido y es, 
el uso de las señales para I'a co
rrecta comunicación entre los hom
bres y de éstos con su entorno; es 
decir que entonces como ahora, la 
señal es parte innegable de la co
tidianeidad de los individuos y 
las sociedades. De igual manera, 
este primer capítulO pretendió sin
tetizar las principales disciplinas 
tanto teóricas como téGnicas que 

se deben considerar al momento de 
diseñar un sistema global y unifica
do de señales; entre éstas se en
cuentran la semiótica, la teoría de 
la Gestalt, la ergonomía, la ilumina
ción, la producción de las señales 
con diferentes materiales y sopor
tes, y la misma metodología de Joan 
Costa para crear programas seña
léticos. 

Esta acción multidisciplina
ria que caracteriza a la señalética, 
es uno de los factores po.r los cua
les este primer capítulo resultó va
lioso, pues en él se incluyeron 
los diferentes puntos de vista de au
tores que anteriormente han abor
dado el tema de las señales y to
do lo que éstas conllevan. 
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2.1 Breve historia de la Ciudad
de Azcapotzalco

"De los señoríos nahuatlacas. dos prin cipal

me nte habían adquirido importa ncia : losde

México y Azca potza lco. pero especialme nte

el últim o. q ue era la ciud a d fund a d a por los

tecp a neca. :

Alfonso Toro

La antigua Ciudad de Azca
potzalco abarcó casi 200 años de
esplendor (de 1325 a 1428) dentro
de las primeras culturas que ha
bitaron el territorio que más tarde
se conocería como mexicano; fue
esta misma ciudad bajo el mando
de Tezozomoc, la que mantuvo do
minadas a cas i la totalidad de las
demás ciudades haciéndolas sus tri
butarias; situación que implicaría
su gran auge y esplendor, pero tam
bién constantes enemistades que
inducirían su futura derrota y deca
denc ia.

En lo que se refiere a los
tecpanecas (ant iguos pobladores de
Azcapotzalco) fueron a su vez digno
ejemplo de una cultura altamente
sensible para la decoración de sus
utensilios y estatuillas con el estilo
"coyotlatelco", el cual se basa en mo
tivos geométricos en color rojo so
bre fondo crema. Tanto en los usos
y costumbres, como en la religión,
lengua, deidades, calendarios y téc
nicas artesanales con reminiscen
cias teotihuacanas, los tecpanecas
constituyeron a la ciudad de Azca-

potzalco como un centro ceremo
nial , comercial y cultural de gran
importancia en la región.

Aparte de lo anterior, algo
que particularmente llama la aten
ción de Azcapotzalco es el signifi
cado de su nombre que en muchas
ocas iones se reconoce y representa
bajo la imagen de una hormiga, lo
cual tiene como sustento lo que se
anota en un diccionario de la lengua
náhuatl: Azcapuzcalli quiere decir
"hormiguero",ycon la pospuesta "Co"
Azcaputzalco, "en el hormiguero".

Esto último tiene que ver
con la leyenda sobre la fundación de
esta ciudad; la cual plantea la mi
sión encomendada a Quetzalcóatl
quien recién formado el quinto sol
debía bajar al inframundo para crear
una vez más al hombre, sin embar
go al huir con los restos de las hu
manidades pasadas, éste tropieza,
quedando revueltos y desarmados
los huesos (razón por la cual existen
hombres de tan diferente grueso y
tamaño). De tal suerte que, según
la leyenda , fueron las horm igas las
que indicaron a Quetzalcóatl dónde
se encontraban los restos humanos
y que aún él mismo tuvo que conver
tirse en hormiga para poder sacar
los, al tiempo que las hacendosas y
diligentes hormigas bajaban con él
al inframundo para sacar los granos
de maíz necesarios para mantener
y conservar a la nueva humanidad.

Es por eso que desde enton
ces Azcapotzalco es representado
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con el símbolo prehispánico de una
hormiga roja rodeada de granos de
maíz; además de que "Con, en maya
significa "grano" o "diente de maíz",
de donde se deduce que "el nombre
arcaico de Azcapotzalco designaba
al lugar donde Quetzalcóatl descu
br ió y acarreó los granos de ma íz".'
Igualmente es entendible la metá
fora hecha entre las laboriosas hor
migas y el pueblo de Azcapotzalco
semejando este último a un hormi
guero de gente en continuo movi
miento de gran importancia co
mercial e industrial.

Con Tezozomoc al frente,
Azcapotzalco alcanza sus mejores y
más prolongados períodos de supre
macía y esplendor, pero es también
durante este tiempo que se hace
acreedor de continuas y numerosas
enemistades debidas en gran parte
a los exagerados tributos que el se
ñor de los tecpanecas imponía a las
demás tr ibus. Como era de esperar
se, llegó el turno de la venganza de
los pueblos dominados, quienes bajo
el mando de Nezahualcóyotl entre
otros, derrotan a Tezozomoc y junto
con él al grandioso imperio tecpane
ca , para así empezar a constituirse
la hoy llamada Ciudad de México.

2.2 Contexto histórico del De
portivo Azcapotzalco

"Lo transfo rmación de Azcapotzolco comien

zo con uno niñez mós sano . La práctico d el

deporte como parte de lo educación-o

Delega ción del Departamento d e l

D.F.de 1974

Construido durante el perío
do de gobierno de 1958 a 1964 del
presidente Adolfo lópez Mateos, el
Deportivo Azcapotzalco fue inaugu
rado conjuntamente con el entonces
jefe de estado Ernesto P. Uruchurtu
el día 16 de noviembre de 1964.
Tiempo en que se inauguraron suce
sivamente otros campos deportivos

como el "20 de noviembre", "Victoria
de las Democracias", "Venustiano
Carranza", "Oceanía", y quizá el que
mayor semejanza arquitectónica
guarda con el Deportivo Azcapot
zalco el deportivo "los Galeana".

la construcción e inaugu
ración del actual Deportivo Azcapo
tzalco también conocido como Re
ynosa se dio poco tiempo después
de notificarse que México sería sede
de los Juegos Olímpicos, en el ya
inolvidable año de 1968; pero sobre
todo surge en un contexto de nota
ble auge económico, predominante
mente petrolero e industrial yen ge
neral dentro de un crecimiento in
cesante de la ciudad y de sus ha
bitantes. Esta notificación de que
México sería sede de las Olimpia
das , generó sin duda una visión muy
optimista en lo que se refería al im
pulso y desarrollo de los deportistas
nacionales, quienes fueran enton
ces el centro de atención de propios
y extraños, tanto nacionales como
extranjeros; quizá a este entusiasmo
obedeció la magnitud de las cons
trucciones de los Deportivos inau
gurados en el año de1964, entre los
cuales se incluye como ejemplo no
table, el Deportivo Azcapotzalco.

2.3 El deporte: beneficio social
y cultural

"En general. la combinación entre juego.

deporte y recreo en sus distintas forma s es

venta joso; y no sólo por motivo s económicos

y las mayores posibilidades ofrecid as. sino

también porque fa vorece el establecimiento

d e rela cioneshurnon os".

Fried emann Wild

En el Manual del promotor
voluntario, de la CONADE (Comisión
Nacional del Deporte) y de la S.E.P
(Secretaria de Educación Pública) se
hace evidente la importancia y bene
ficios que trae consigo la actividad
física, considerando a ésta como
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una práctica que favorece en las
personas la conservación y el me
joramiento de sus cuerpos y su sa
lud; así mismo, considera al deporte
como una actividad que influye en
los resultados escolares y laborales,
logrando en el individuo una mayor
satisfacción espiritual. Esto se rela
ciona con aquella frase clásica de
los griegos de "mente sana en cuer
po sano", pero también con el efecto
social que resulta de la práctica del
deporte, es decir, de los beneficios
y aportaciones a la comunidad en
tanto que es "base de la interacción
social , contribuye a la lucha contra
las diversas adicciones como el al
coholismo, drogadicción y farmaco
dependencia, favorece la organiza
ción y el sentido de pertenencia a la
comunidad, desarrolla el orgullo lo
cal a la comunidad, promueve al
voluntariado, así como también pro
porciona formas apropiadas de
com batir el sedentarlsmo".?

Tal como anota Juan Parent:
"Los valores del deporte pertenecen
a la cultura; gracias a ella creamos
una visión del mundo y a partir de
esta visión definimos nuestros com
portamientos"; él mismo continúa
dic iendo que "el deporte es un fac
tor importante en la educación de
la voluntad, juega un papel primor
dial en la búsqueda del querer. Di
sciplinar la voluntad es un paso ne
cesario para la realización del hom
bre".'

Etimológicamente, la pala
bra deporte es un término de origen
francés: désport o déport que signi
fica diversión; y que una vez usada
por los ingleses, éstos le abreviaron
una sílaba naciendo el término
sport o deporte, el cual actualmen
te no sólo se ha conformado con su
primera acepción sino que se ha
constitu ido como parte importante
de las sociedades; tan es así, que ha
llegado a ser tema de declaraciones
de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación
la Ciencia y la Cultura), y de artículos

legislados y establecidos por admi
nistraciones federales; o sea que el
deporte es un asunto no sólo de
interés recreativo y de salud, sino
también social, económico, cultural
y por tanto de derecho.

De igual manera, el depor
te siempre ha estado ligado a otros
términos, como el de "tiempo libre"
y el de "juego"; éste último, simboli
za aquello que la emoción popular o
folclore ha preservado como una ac
tividad que se pasa de generación
en generación a través de los niños;
sin embargo para Charlotte Bradley
(atleta reconocida y promotora del
deporte) el deporte es una "act ividad
sistemática que tiene dos elementos
fundamentales: el entrenamiento y
la competencia"; y esto es precisa
mente lo que lo diferencia del juego.

Por otro lado, es evidente
la vigencia que tiene el juego den
tro de la sociedad, no sólo desde el
plano de "irrealidad" que éste repre
senta, donde se puede ser agresivo
sin consecuencias, sino también
porque desde las famosas Olimpia
das que iniciaron los griegos en el
año de 776 a.C. hasta los actuales
Juegos Olímpicos celebrados cada
cuatro años, la intención del depor
te como medio educativo, cultural y
hasta económico, es el manteni
miento y mejoramiento de la salud
física, mental y espiritual ; lo cual se
define entre otras cosas , como la
realización plena del ser humano.

2.4 El Deportivo Azcapotzalco
hoy

El Deportivo Azcapotzalco
se incluye dentro de los espacios
subcomarcales, según la clasifica
ción que hace Cliff Tandy en su libro
Paisaje urbano, mismo en donde
se mencionan a las instalaciones
para el ocio. Los espacios subco
marcales, son espacios que inclu
yen tanto a los centros deportivos
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(instalaciones deportivas cubiertas
y al aire libre), como a los parques
de recreo y ocio (centros de depor
tes , artes y actividades sociales).

Así pues , definiremos al De
portivo Azcapotzalco como un cen
t ro deportivo que busca promover
una cultura extendida por el deporte
y que ésta se vea beneficiada bajo la
prácti ca en esta institución de carác
ter recreat ivo y educativo. Concreta
mente, el deportivo es hoy uno de los
principales centros de la zona norte
de la ciudad que se ubica en-Aven ida
San Pablo s/n entre el Eje 5 Norte y
la colonia Santa Bárbara, con un ho
rario al público desde las 6:00 de la
mañana hasta las 21:00 horas; y que
debido a la proporción de sus insta
lac iones, ent re las que destacan sus
extensos campos al aire libre, áreas
verdes, y la gran variedad de depor
tes que all í se imparten, el Deportivo
Azcapotzalco se ubica en el quinto
lugar en el Distrito Federal en cuanto
a m agn it ud (aproximadamente 610
X 480 m .? ) e im port ancia se refiere.

La promoción de una cultu 
ra deportiva comprometida con la
sociedad es la func ión general del
Deportivo Azcapotzalco, sin embar
go otra de sus funciones específicas
es la que exp lica Charlotte Bradley
cuando dice que particularmente "se
busca una práctica deportiva de más
alcance, de tal manera que los pro
gram as aquí desarrollados son con
la final idad de captar los pos ibles ta
lentos o futuros competidores, repre
senta ntes mex icanos naciona les e
internacionales"; así pues, el Depor
ti vo Azcapotzalco cuenta con pro
gram as centrales que opera el Ins
tituto del Deporte y muchos de los
cua les t ienen su or igen y apoyo del
organismo federal de la CONADE.

Algunos de estos programas son:

1 . Select ivos para la Olimpiada In
fant il y Juvenil a través de las 44
asociaciones de cada deporte (de
las cuales Azcapotzalco participa

en 26 deportes a través de su liga
delegacional y escuelas técnico-de
portivas); así como el programa de
AVANDEP (programa de la S.E.P.
a cargo de la Dirección General de
Educación Física ) que consiste en
captar de las escuelas ofic iales los

.elementos que pueden, en los hora-
rios extra-escolares, tener un avan
ce deportivo con miras a la compe
tición donde surge la detección de
talentos y la selección de la Dele
gación Azcapotzalco; esto es, para
los juegos distritales última fase
para ir a las Olimpiadas Infantiles
y Juveniles que patrocina CONADE.

2. Programa del SICCED (Sistema de
Capacitación . de Entrenadores De
portivos).

3. Programa del Serv icio Militar
Nacional:capacitacióndepromotores
deportivos voluntarios y las lla madas
"faenas" de mejoramiento de la ins
talación deportiva: programa de vo
luntariado de l servicio social militar.

4 . Deporte pop ular: cursos de vera
no, eventos de la tercera edad, even
tos para la mujer, entre otros.

Cabe mencionar que de es
tos cuatro programas se desprenden
muchos más, como por ejemplo los
eventos de carácter masivo que or
ganiza el deportivo como torneos,
competencias y carreras en días
festivos , ya sean de t radición popu
lar o de disposición oficial reciente.

En lo referente a la admi
nistración del deportivo, Charlotte
explica que "a raíz de la reducción
presupuestal y f in a la pol ítica pater
nalista en el deporte, ahora a través
del programa de autogenerados se
proporciona a la ciudadanía deporti
va organizada, la renta de espacios
para la práctica deportiva , la cual
debe estar supeditada a las activi
dades del desarrollo del deporte an
tes mencionadas". De manera que el
Deportivo Azcapotzalco ofrece cuo 
tas diferentes, ya sea para aquellos
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que desean rentar los espacios, co
mo para los deportistas asiduos, o
estudiantes (de escuelas oficiales)
quienes se ven beneficiados con un
50 % Y25 % de descuento en sus pa
gos ; así mismo cuenta con precios
especiales para familias completas
y personas con alguna discapacidad.

En cuanto a la afluencia de
vis itantes al Deportivo Azcapotzal
ca, éste dice captar un porcentaje
mayor durante el fin de semana a
diferencia de los demás días, por
centaje que va de 20 mil usuarios
aproximadamente (SO mil usua
rios mensuales), pero que de éstos
sólo un 15 % son deportistas asi
duos o están inscritos al deportivo.

2.4.1 Deportes que se practican
en el Deportivo Azcapotzalco

Considerando que casi un
50 % de los espacios abiertos del
deportivo están destinados a la
práctica del fútbol soccer, sería fá
cil pensar que no hay otros depor
tes distintos a éste; sin embargo,
el Deportivo Azcapotzalco tiene en
su haber más de veinte deportes,
de los cuales algunos como el pati
naje sobre ruedas y el ciclismo son
coordinados para practicarse en o
tros espacios cercanos como es el
caso del Parque Tezozomoc o la
Alameda Norte (cuya cercanía al
deportivo permite una práctica de
portiva óptima y adecuada).

A continuación se enume
ran los deportes que se practican
dentro de las instalaciones (tanto
en interiores como en exteriores)
del Deportivo Azcapotzalco.

Los deportes practicados al aire
libre son:

-Atletismo
-Basquetbol
-Béisbol
-Cachiball

-Fútbol rápido
-Fútbol soccer (Asoc iac ión)
-Handball
-Natación
-Sóftbol
-Tenis
-Volibol

De igual forma, los deportes que se
imparten en gimnasios o espacios
interiores son:

-Aeróbics
-Badminton
-Box
-Fisicoconstructivismo
-Gimnasia artística
-Gimnasia rítmica
-Judo
-Karate
-Lima lama
-Luchas asociadas
-Tae Kwon Do
-Tai-Chi
-Tenis de mesa
-Xilam
-Yoga

Aquí cabe mencionar que
deportes como el basquetbol y el vo
Iibol (factibles de practicarse tanto
en interiores como en exteriores), es
frecuente que sus entrenamientos
sean al aire libre y que las compe
tencias o torneos se realicen en es
pacios de mayor capacidad y mejo
res condiciones como son los gim
nasios con duela. Así mismo, el ci
clismo, el patinaje sobre ruedas y el
ajedrez son deportes que aunque sí
son coordinados por el Deportivo
Azcapotzalco, su práctica se realiza
en otros espacios; por ejemplo, en
el caso del patinaje y el ciclismo se
practican en la Alameda Norte,
mientras que el ajedrez se imparte
únicamente en la Casa de Cultura
de la Delegación.

Actualmente, el deportivo
ha percibido un incremento en algu 
nos deportes que se practican entre
semana como los aeróbics, yoga,
cachiball y atletismo; mientras que
los deportes con mayor afluencia
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durante los fines de semana son
el fútbol soccer con un 80 %, el
bé isbol con 10%, el basquetbol
con 5 % Y el porcentaje restante
en los otros deportes.

2.4.2 El heterogéneo perfil del
usuario .

Sería erróneo afi rmar que
existe un perfil definido del tipo de
personas que acude al Deportivo Az
capotzalco, toda vez que el gran nú
mero de deportes que se imparten,
el libre acceso a sus instalaciones,
así como la misma ubicación del
deportivo, dan como resultado un
usuario con características diver
sas y heterogéneas. Así pues pode
mos ubicar a los usuarios dentro
de tres grandes categorías: estu
diantes, trabajadores (ya sean ad
ministrativos, de mantenimiento o
vigilancia) y público en general.

En lo que se refiere a la
edad de los usuarios del deportivo,
ésta fluctúa entre los seis y los 60
años de edad , rango por demás am
plio que refuerza aún más la idea
de que se trata con un público diver
so, con percepciones. necesidades
e intereses muy distintos.

Por otro lado cabe recordar
que el número de los usuarios au
menta durante los fines de sema
na , ya que es en estos días cuando
ocurre el mayor número de encuen
t ros entre las distintas ligas de
portivas; de aquí se percibe que el
público que acude al deportivo en
el fin de semana es en su mayoría
neófito, es decir, no conoce el lugar,
la ubicación de los espacios y ser
vicios, la numeración de los cam
pos ni las circulaciones del lugar.

lo anterior surge de una
encuesta realizada a los usuarios,
deportistas y visitantes en general,
de la que también se obtuvieron
los siguientes datos:

1) De 100 personas encuestadas,
un 55 % conoce al deportivo bajo
el nombre de Deportivo Reynosa
(debido a la cercanía de éste con la
colonia Reynosa Tamaulipas) y el
45% restante lo reconoce como
Deportivo Azcapotzalco.

2) la mayoría de las personas a las
que se aplicó la encuesta coinciden
en que lo que más les gusta del De
portivo Azcapotzalco son sus gran
des dimensiones y áreas al aire li
bre, su larga tradición como centro
deportivo, lo atractivo que resulta
que éste cuente con alberca y por
último, el ambiente familiar y de re
creación que allí se genera así
como las ventajas para el mejora
miento de la salud.

3) los usuarios coincidieron en que
los puntos negativos del deportivo
son la falta de mantenimiento, la
falta de alumbrado y las pintas de
graffiti; de esto cabe mencionar que
en los últimos años, algunos profe
sores del Deportivo Azcapotzalco
han visto al graffiti como un benefi
cio entre graffiteros y deportivo, tal
es el caso del gimnasio de box don
de casi la totalidad de sus muros
exteriores están cubiertos por pin
tas, las cuales se perciben con cier
ta proporción y con una idea y téc
nicas plásticas con más detalle.

4) Un 90 % de los usuarios están de
acuerdo en que un sistema de seña
les es necesario y benéfico para los
visitantes y para la imagen del
deportivo.

2.4.3 Clasificación de espacios
e instalaciones

El Deportivo Azcapotzalco
está conformado en su mayoría por
grandes espacios al aire libre, don
de se incluyen numerosos campos,
canchas, áreas verdes, dos áreas de
juegos infantiles, entre otros; pero
también cuenta con instalaciones
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El perfil del usuario del deportivo es tan va
riado como la cantidad de deportes que éste
imparte. Foto: Rosa María Mon roy



arquitectónicas enormes como el
edificio principal con sus tres gim
nasios con duela, el estadio de atle
tismo con gradas para miles de asis
tentes, la alberca olímpica con am
plios vestidores y regaderas, el gim
nasio de box con dos cuadriláte
ros , etc.

Así pues, vemos que el De
portivo Azcapotzalco puede dividir
se en espacios al aire libre (abier
tos) y en espacios cerrados (es de
cir, interiores).

Esp'acios al aire libre:

1 Estadio con pista oficial para atle
tismo (con dos tribunas con capaci
dad para 6 mil personas sentadas).
1 Cancha de fútbol rápido.
6 Campos de fútbol soccer con me
didas oficiales.
2 Campos de fútbol soccer infantil.
2 Areas de juegos infantiles.
1 Cancha de tenis.
1 Alberca Olímpica (de 25 X 50 m.)
para 10 carriles y un chapoteadero.
9 Canchas de basquetbol.
4 Canchas fijas de volibol (y tres más
movibles).
2 Campos de béisbol con medidas
oficiales para la Liga libre de Azca 
potzalco (adultos).
6 Campos de béisbol para categoría
infantil (Liga Toltecas).
1 Sistema eléctrico solar de celdas.
2 Tomas de agua.

Espacios cerrados:

1 Edificio principal, éste a su vez se
divide en:

1 Area de oficinas administrat ivas.
1 Gimnasio Central con duela con gra
das para 2400 personas sentadas.
1 Gimnasio Norte con duela (planta
baja).
1 Gimnasio de tenis de mesa (ubi
cado en la primera planta, arriba del
Gimnasio norte).
1 Area de Servicio Médico.
1 Area de baños con vestidores y re
gaderas para hombres.

1 Gimnasio Sur con duela (planta
baja).
1 Gimnasio de Fisicoconstructivismo
(ubicado en la primera planta, arriba
del Gimnasio sur) .
1 Area de oficinas de promoción del
deporte (contiguas al Gimnasio sur)
1 Area de baños con vestidores y re
gaderas para mujeres.
1 Area de oficinas auxiliares (verdes).
1 Jardín de niños "Salvador t.econa ".

El resto de los espacios cerrados
que posee el Deportivo son:

1 Area de baños para ambos se
xos y un espacio para cafetería ba
jo las gradas del estadio.
1 Gimnasio de pesas para atletismo
(también bajo las gradas del esta
dio).
1 Area de baños para ambos sexos
y espacio para cafetería lateral a los
Juegos infantiles 1.
1 Area de máquinas para el funcio
namiento de la alberca.
1 Area de baños, vestidores y rega
deras para ambos sexos bajo las
gradas de la alberca.
1 Gimnasio de box con dos rlngs de
entrenamiento, baños y regaderas.
1 Area de baños para ambos sexos
y espacio para cafetería (lateral a los
campos de béisbol liga Azcapotzalco).
1 Area de cafetería y comedor ubica
da en los campos de béisbol infantil.

A continuación se anexa un
esquema que muestra la división
de los espacios al aire libre y los
espacios cerrados del deportivo.

-
(jc.__-'"'"'t

La alberca olímp ica es uno de los espacios
al aire libre que caracterizan al Deportivo Az
capotzalco.
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El Gimnasio de box, ejemplo de uno de los es
pacios cerrados del deportivo.
Fotos : Rosa María Monroy



• Espacios al aire libre del De
portivo Azcapotzalco

1) Estadio de atletismo.
2) Cancha de fútbol ráp ido.
3) Campos de fútbol soccer.
4) Juegos infantiles.
5) Cancha de tenis.
6) Alberca y chapoteadero.
7) Canchas de basquetbol.

, 8) Canchas de volibol.
9) Campos de beis bol.
10) Sistema eléctrico solar.
11) Tomas de agua.

Espacios cerrados del Depor
tivo Azcapotzalco

1) Baños ambos sexos, vestidores,
regaderas y cafetería.
2) Gimnasio de pesas de atletismo.
3) Gimnasio de box.
4) Cafetería.
5) Area de máquinas.

Espacios cerrados del edificio
principal (detalle)

a) Oficinas administrativas.
b) Gimnasio Norte.
e) Gimnasio de ten is de mesa.
d) Servicio méd ico.
e) Baños hombres.
f ) Gimnasio Centra l.
g) Gimnasio Sur.
h) Gimnasio de Fisicoconstructi
vismo.
i) Baños mujeres.
j) Oficinas auxiliares.
k) Jardín de niños .

Deportivo Azcapotzalco
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2.5 Análisis de condiciones
arquitectónicas, ambientales y
de iluminación

Para que el sistema de se
ñales sea funcional, es necesario
cons iderar factores que están direc
tamente ligados al campo de ac
ción donde habrán de interactuar
las señales y los usuarios; estos
factores se refieren a las caracterís
ticas arquitectónicas y ambientales
del Deportivo Azcapotzalco.

Así pues, a continuación se
hará un análisis de las condiciones
de las estructuras arquitectónicas,
tales como usos de los espacios,
alturas irregulares, recorridos inevi
tables, áreas restringidas, tipo de
ilumi nación, etc. y también, se ex
pondrá la situación ambiental del
deportivo: los tipos de colores que
predominan , el tipo y calidad de la
ilumi nación, la decoración, el mobi
liario, los materiales empleados, tex
turas, etc. Considerar estos factores,
además de integrar la propuesta de
señales al espac io en cuestión, evita
rá caer en soluciones improvisadas y
sin sustento; por el contrario, esto fa
cilitará el diseño de propuestas que
vayan de acuerdo a las necesidades
espec íficas del deportivo tanto ar
quitectónica como ambientalmente.

a) Condiciones arquitectónicas

Como se mencionó anterior
mente, el Deportivo Azcapotzalco
imparte más de veinte deportes dife
rentes para su práctica profesional;
sin embargo de éstos, se percibe
que al menos quince se concentran
en el Ediñcio principal lo cual ade
más de evidenciar la existencia de
una mayor actividad y movilidad de
personas en este espacio, pone de
manifiesto que los gimnasios cen 
tral , norte y sur comparten no sólo el
espacio para sus disciplinas sino que
algunos de los horarios de práctica.

Así pues , el Gimnasio Nor
te alberga a la gimnasia artística,
gimnasia rítmica, xilam, entre otros,
mientras que el Gimnasio Sur se
utiliza para deportes como volibol ,
aeróbics, tae kwon do y demás ar
tes marciales. El Gimnasio Central
por su parte, se utiliza para practi
car basquetbol, badminton y tor
neos o exhibiciones deportivas por
la capacidad de sus gradas.

Un ejemplo de cómo el
tiempo tiende a modificar los usos
y funciones originales de los espa
cios arquitectónicos construidos, es
el gimnasio de tenis de mesa y el de
fisicoconstructivismo, los cuales en
un inicio constituían las gradas (o tri
bunas) de los gimnasios norte y sur
respectivamente, por lo que no es de
extrañar que sus dimensiones res
pecto a éstos sean más pequeñas,
sus alturas sean irregulares y el tipo
de iluminación no sea el más óptimo.

Por lo que respecta al edi
ficio principal, éste muestra ciertos
constreñimientos (cosas que se obli
garon por fuerza) que dificultan al
usuario no sólo el reconocimiento de
las áreas y serv icios, sino el acceso
y salida a éstos; un claro ejemplo de
ello, son los estrechos pasillos que
conducen a los baños y a los gimna
sios norte y sur, que ya de por sí im
plica un riesgo en casos de emergen
cia o de evacuación de los usuarios.

De manera similar, las puer
tas de los baños del edificio princi
pal también muestran algunas de
ficiencias, son extremadamente es
trechas además de que baten hacia
adentro (lo cual dificulta sobrema
nera el libre desenvolvimiento al u
t ilizarlos); en el caso de los baños
del estadio, las puertas sí baten ha
cia afuera, pero la reducida conti
güidad con las demás puertas hace
difícil sal ir rápidamente en caso
que surgiera una emergencia. Por
otro lado, el área de máquinas (ubi 
cada a un costado de la alberca y el
sistema eléctrico solar de celdas)
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El edificio principal da cabida a un buen nú
mero de deportes, por ello los desplazamien
tos del usuario resultan poco funcionales.
Foto: Rosa María Monroy



constituyen los un icos espacios que 
restringen su acceso al publico. 

De manera general se pue
de afirmar que la arquitectura del 
Deport ivo Azcapotzalco es ordena
da , lógica y coherente, basta ob
servar la simetría de los espacios 
ubicados en la totalidad del edificio 
principal. siendo únicamente las 
reducidas proporciones de las puer
tas. sus alturas. así como la estre
chez de sus pasillos los constre
ñimientos arquitectónicos que pre
senta el lugar. . 

b) Estado actual de la iluminación Interna 

En cualquier lugar la ilumi
nación es un asunto de suma impor
tancia . pues son las condiciones de 
luz las que determinan la visibilidad 
y por ende el mejor funcionamiento 
de las señales: además de que una 
cierta iluminación no sólo puede 
crear distintos ambientes, sino tamo 
bién contribuir a mejorar la imagen 
que tiene el usuario respecto a un 
lugar determinado. Si bien desde su 
inauguración en 1964 el Deportivo 
Azcapotzalco cu enta con un sistema 
de iluminación. actualmente la ma· 
yoría de sus fuentes de luz son inser
vibles. de tal manera que aún las po
cas que funCionan resultan insu
fi cientes. 

Específicamente en los es
pacios Interiores del deportivo. ta
les como lOS gimnasios. vestidores. 
baños. pasillos y oficinas. es fácil 
observar el sistema original de ilu
minación. el cual consiste en una 
serie de lámparas fluorescentes 
adosadas al techo y que como se 
veía en el apartado de iluminacIón 
son utllizadas cuando se quiere 
crear un ambiente limpio. frío y efi
ciente debido a su característica 
luz blanca y neutral. Este tipo de i
luminación permite al usuario un 
óptimo desenvolvimiento en sus 
actividades. además de que el 

principal atractivo de estas lám
paras es el ahorro de energía. un 
porcentaje más alto de vida y la re
ducción en costos para su man
tenimiento. 

Aún con todas las ventajas 
que implica este sistema de ilumi
nación, un gran porcentaje de las 
lamparas fluorescentes ubicadas en 
los espacios interiores del Deporti
vo Azcapotzalco son inservibles o 
requieren de mantenimiento. sien
do perentorio pues, su reactivación 
con tubos nuevos y con el man
tenimiento adecuado para renovar 
totalmente el sistema de luz artifi
cial al interior del lugar. 

e) Condiciones ambientales 

Al contrario de los estrechos 
pasillos que predominan en el edifi
cio principal. los corredores al aire li
bre del Deportivo Azcapotzalco son 
muy amplios (ia mayoría tiene siete 
u ocho metros de ancho), lo cual 
permite una buena circulación no 
sólo de peatones sino también de 
automovilistas. 

y es que cabe decir que 
junto a la entrada principal hay un 
acceso para vehículos, de tal suerte 
que los corredores mas próJdmos a 
la entrada se utilizan como estacio
namiento; este es el caso del corre
dor lateral al estadio que Incluso se 
encuentra dividido por franjas ama
rillas para indicar los cajones de los 
automóviles. Durante los fines de 
semana que es cuando aumenta la 
movilidad del deportivo. estos am
plios corredores (sobretodo los más 
cercanos a la entrada) llegan a ser 
Insuficientes, pues no sólo los utlll
zan los peatones sino tambien un 
gran número de automóviles que 
circulan en ambos sentidos. 

En trabajo conjunto con un 
pasante de arquitectura, se conclu
yó que es posible que los anchos 
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El sistema de IIlImll'laclól'l Il'Ilema cOllslste el'l 
IIna serk! de lámparas flollrescenres adosa
das al lecho. como por ejemplo en los pasi
llos del edifico principal. 
Falo: Rosa MarIa Monror 



corredores del Deportivo Azcapotzal
ca no tenían la función -al menos en
un inicio- de ser transitados por ve
hículos, sino más bien por un gran
número de personas. Pues hay que
recordar que la construcción del de
portivo obedece a un contexto de
grandes expectativas en cuanto a
prá cti ca del deporte se refiere,
por ello el carácter colosal en sus
proporciones de la mayoría de las
estructuras arquitectónicas; esto úl
t imo es más evidente en áreas co
mo el estadio, el edificio principal,
las tribunas, la alberca y los baños
con vestidores y regaderas, eso,
m ás aparte los 350.000 metros
cuadrados que aproximadamente
abarca el deportivo, da una idea de
la magnitud de las instalaciones.

En lo que se refiere al estilo
arquitectónico del Deportivo Azca
potzalco, se puede observar que las
fachadas y los muros de sus edifi
cios están decorados con un estilo
prehispánico que recuerda al Méxi
co antiguo y más específicamente
a las manifestaciones artísticas de
sus primeros pueblos; de manera
que el edificio principal , el gimnasio
de box, la alberca y el área de baños
junto a los campos de béisbol, tie
nen una serie de grecas cuadradas
en relieve y repetidas en sentido ho
rizontal sobre los muros y frisos de
su arquitectura. El material que se
utilizó para los relieves es la cante
ra (de color gris natural) la cual se
puede apreciar actualmente sólo
en las partes más altas de los mu
ros del edificio principal o aquellas
que quedaron fuera del alcance
del graffiti ; así mismo, materiales
como el ladrillo y el concreto con
forman el estilo global que carac
teriza al Deportivo Azcapotzalco.

Por ejemplo, en la alberca y
en las dos áreas de juegos infanti
les se observan esculturas de ani
males hechos en concreto y luego
cubiertos con pintura de agua, mien
tras que el mobiliario urbano, com
puesto de maceteros y bancas

para descanso, también es de con
creto (aunque cabe anotar se en
cuentra en mal estado). Con lo
anterior descrito, se puede observar
que los colores predominantes en
la arquitectura del Deportivo Azca
potzalco son los grises o neutros;
por ejemplo el gris del concreto
de los corredores al aire libre, el
tono gris natural de la cantera que
decora los muros y edificios y el co
lor blanco que cubre la fachada del
edificio principal (éste último se
combina con el color guinda de las
columnas y algunos motivos geo
métricos de la fachada). Cabe men
cionar que el guinda es el color ins
titucional de la Delegación de Azca
potzalco, es decir es un color asi 
milado por convención.

El ambiente neutral y tran
quilo que connota el Deportivo Az
capotzalco se ve armonizado por el
gran número de áreas verdes que
conviven con la arquitectura: ya
sean árboles, arbustos o algunas ex
tensiones cubiertas de pasto que
del azul del cielo refuerza esta sen
sación de tranquilidad. Simultánea
mente el deportivo transmite un
ambiente dinámico y de excitación
propio de un espacio recreativo, pe
ro éste es más evidente cuando el u
suario interviene; esto quiere decir
que el ambiente entre semana es
distinto al de los sábados y domin
gos, además que la movilidad de
los usuarios va cambiando a lo
largo del día .

Por ejemplo, en las maña
nas la mayor actividad se concentra
en el edificio principal y el estadio,
se practican deportes como la yoga
y los aeróbics en espacios cerrados,
así como el atletismo al aire libre;
pero por las tardes comienza a mos
trarse una mayor actividad y flujo de
gente que se desplaza por el esta
dio , los cinco gimnasios del edificio
principal, la explanada, los campos
de fútbol, la cancha de fútbol rápido,
las canchas de basquetbol, el gim
nasio de box y los campos de

59

Detalle de uno de los muros del deportivo,
donde se observan las grecas prehispánicas
repetidas horizontalmente.
Foto: Rosa María Monroy



béisbol. Se practican pues depor
tes como las artes marciales, fisi
coconstructivismo, tenis de mesa,
volibol , fútbol , box y basquetbol; por
otro lado cabe mencionar que
la explanada y la cancha de tenis
contigua al edificio principal se
utilizan para el volibol y el hand
ball respectivamente.

Ya en la noche la actividad
del usuario se ve reducida, ya que
los deportes que se practican tienen
lugar exclusivamente en los gimna
sios del edificio principal y en el
gimnasio de box, aunque algunas
veces el estadio, el campo de fútbol
empastado y la cancha de fútbol
rápido también se utilizan cuando
se trata de partidos programados.

d) Estado actual de la iluminación exte
rior

Dado que el porcentaje de
espacios al aire libre es mucho ma
yor que el de los espacios cerrados,
la iluminación natural (o solar) es
la que prácticamente hace posible
la visibilidad y movilidad del usua
rio en el Deportivo Azcapotzalco;
sin embargo, la luz natural resulta
insuficiente cuando se realizan par
tidos o torneos durante la noche,
de manera que es necesario que el
sistema de iluminación artificial sea
reparado y reactivado a la brevedad
para proporcionar al usuario un fá
cil y seguro desplazamiento por el
deportivo; además que es bien sa
bido que un lugar con una ilumina
ción adecuada produce 'una mejor
imagen al perceptor. Así mismo, el
mantenimiento periódico de las
áreas verdes y de las instalaciones,
aunado a una buena iluminación,
ayudaría a despejar la sensación de
inseguridad y descuido que la ma
yor ía de los usuarios tiene del
deportivo.

Por otro lado, el sistema ori
ginal de iluminación que predomina

en los espacios al aire libre del
Deportivo Azcapotzalco consiste en
postes de lámparas incandescen
tes o de tungsteno que se utilizan
principalmente para realzar los ras
gos arquitectónicos de un lugar y
transmitir un ambiente cálido y
confortable. De éstas, cabe anotar
que debido a la falta de mante
nimiento y renovación de los pos
tes de luz para exteriores, se han
colocado de manera improvisada
una variedad de focos especial
mente en el campo de fútbol em
pastado y en la cancha de -fútbol
rápido que son los espacios que
mayor demanda presentan en la
noche, mientras que la iluminación
del estadio es adecuada y con
siste en una serie de lámparas
incandescentes que están coloca
das a lo largo de las dos tribunas
(sin embargo éstas sólo funcio
nan si hay partidos de fútbol).

2.6 Circulaciones, áreas de ma
yor afluencia y puntos dilema

Además de las condiciones
arquitectónicas y ambientales que
influyen en el diseño de las señales
para el Deportivo Azcapotzalco, exis
ten también otros factores que re
sultan cruciales sobretodo en lo
que se refiere a la organización de
los recorridos de los usuarios; estos
factores son las circulaciones que
existen a lo largo y ancho del de
portivo, las áreas de mayor movi
lidad y los puntos dilema.

Aunque se sabe que las cir
culaciones del usuario dependen de
sus motivaciones, intereses y tiem
pos con los que dispone para llegar
a su destino, es en buena medida
la arquitectura misma y la disposi
ción de los espacios la que marca
estos recorridos. De tal manera que
resulta importante analizar no sólo
los diferentes tipos de circulaciones
que se dan en el deportivo, sino tam
bién aquellos puntos en donde sea
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Ejemplo de los postes de luz incandescente
que conforman el sistema de iluminación ex
terior del deportivo.
Foto: Rosa María Monroy



urgente la ubicación de señales que
orienten y dirijan al usuario; a estos
puntos se les denomina puntos de
decisión, pues son justamente aque
llos espacios en los que existe más
de una opción para alcanzar un des
t ino , por lo que el usuario se ve en
la neces idad de tomar una decisión.

Así mismo, es importante
cons iderar los lugares de mayor a
fluencia de personas en el deporti
vo, esto con la finalidad de colocar
en esos puntos el tipo de señal que
funcione de manera óptima y certe
ra (ya que cabe recordar las señales
pueden ser preinformativas, direc
cionales, de identificación, restric
tivas o de emergencia). Así pues,
la circulación del usuario está divi
dida en circulaciones principales y
secundarias; donde las primeras se
refieren a aquellos recorridos que
forzosamente se deben tomar para
llegar a cualquier punto del Deporti
vo Azcapotzalco, y las segundas son
los recorridos optativos para alcan
zar un destino.

Las circulaciones princi
pales del usuario se ubican en el
corredor lateral del edificio principal
y el estadio (entrando por el estacio
namiento), así como en el corredor
entre los campos de béisbol infantil
y los de béisbol de adultos. Las cir
culaciones secundarias se per
ciben entre el espacio entre el edi
f icio principal y el sistema eléctrico
de la alberca, pues funciona tanto
para los usuarios que entran por las
canchas 8 y 9 de basquetbol, como
para los que vienen por la explanada
principal ; igualmente, el corredor si
tuado detrás del gimnasio de box es
una circulación opcional ya que fun
ciona tanto para el usuario que entra
por cerrada del Rosario, como para
el que viene del campo 1 de fútbol.

En cuanto a la afluencia de
personas que acuden al Deporti
vo Azcapotzalco, este percibe los
siguientes porcentajes: un 70 %
de los usuarios entra por el acce-

so principal (ubicado sobre la ave
nida San Pablo), un 25 % por los
campos de béisbol adultos y las
canchas 8 y 9 de basquetbol, y el
5 % restante de los usuarios por la
cerrada del Rosario, o sea por los
campos de béisbol infantil y adultos.

Los porcentajes de afluen
cia dan idea de la movilidad que se
da dentro del deportivo, y que se
concentra prácticamente en los co
rredores laterales al edificio princi
pal , en el corredor entre la cancha
de fútbol rápido y el campo de fútbol
1 , así como en el corredor entre la
alberca y las canchas de basquetbol.

Por último, existen en el de
portivo seis puntos dilema que son
los que requieren de información
señalética para ayudar al usuario
a tomar una decisión, estos son
los siguientes:

Puntos dilema:

1. En la intersección del estadio, la
cancha de tenis, la cancha de fútbol
rápido y el campo 1 de fútbol.

2. En la intersección de la cancha de
fútbol rápido, el área de juegos infan
tiles 1 y los campos 1 y 2 de fútbol.

3 . Entre la esquina del edificio prin
cipal y el sistema eléctrico solar de
la alberca.

4. En la intersección de los campos
1 y 2 de fútbol, el gimnasio de box y
los campos de béisbol.

5 . En el corredor ubicado a la entra
da por las canchas 8 y 9 de básquet
bol y los campos de béisbol.

6 . En la intersección de los campos
de béisbol infantil, el área de juegos
infantiles 2 y las canchas de bas
quetbol.

A continuación se anexa el
esquema con las circulaciones, a
fluencia de usuarios y puntos dilema.
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Accesos, circulaciones y afluen
cia del Deportivo Azcapotzalco

f Accesos

Circulación princ ipa l (obligatoria)

Circulación secundaria (opcional)

'. fluencia del usuar io

Puntos dilema (toma de deci
sión)

En la intersección del estadio, la
cancha de ten is, la cancha de fútbol
rápido y el campo 1 de fútbol.

• En la intersección de la canc ha
de fútbol rápido, el área de juegos
infantiles 1 y los campos 1 y 2 de
fútbol.

J 610.12
o
ooca
~

Q)

t::
o
Z
10
Q)

W'

Entre la esquina del edificio prin 
cipa l y el sistema eléctrico solar de
la alberca.

e En la intersección de los campos
1 y 2 de fútbol, el gimnasio de box y
los campos de beisbol.

En el corredor ubicado a la entra
da por las canchas 8 y 9 de basquet
bol y los campos de beisbol

e En la intersección de los campos
de beisbol infantil , el área de juegos
infantiles 2 y las canchas de bas
quetbol.

Deportivo Azcapotzalco
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2.7 Análisis de los actuales
gráficos

El deportivo Azcapotzalco
no cuenta con un sistema de seña
les ni con una identidad corporativa,
sin embargo, a través de un reco
rrido por los espacios al aire libre
se pudieron observar dos señales
de tipo restrictivo, de las cuales la
primera está ubicada (por arriba
del nivel del ojo) sobre la malla de
metal que divide al campo 1 de fút
bol junto al estadio, y la segunda,
sobre la ma lla de metal que divide
el área 2 de juegos infantiles junto
a los campos de béisbol infantil.

Estas señales poseen la
misma información lingüística e
icónica: un enunciado que dice "se
prohibe el acceso a motocicletas" en
color negro, con la palabra "prohibe"
en rojo ; y el ícono que es una silue
ta negra de una motocicleta, la cual
se halla envuelta en el signo rojo
de prohibición, es. decir, la orla roja
atravesada con una diagonal. Están
fabricadas con lámina de metal en
forma rectangular, el texto está he
cho con la técnica de estarcido y
pintura de lata, mientras que la si
lueta está rotulada a mano; los co
lores empleados aquí son el blan
co para el fondo de la señal, la ti 
pografía y la silueta de motociclista
en color negro, y el color rojo para el
signo de prohibición y las palabras
"prohibe" y "motocicletas" del enun
ciado.

Aparte, los muros de la en
trada a los baños de hombres y mu
jeres del edificio principal , se en
cuentran rotulados a mano los e
nunciados "mujeres" y "hom bres" res
pectivamente; el tipo de letra em
pleado es una con patines cuadra
dos y está en color amarillo. En la
entrada a los baños ubicados debajo
de las gradas del estadio se utiliza
como señalamiento imágenes de
clipart impresas en hoja carta; dos
adolescentes con gorro y túnica de

graduación sujetando un pergamino
para las mujeres, y un mecánico su
jetando una llave de tuercas para los
hombres.

Como es evidente, estas
pocas señales no guardan ninguna
relación entre sí, ni en los materia
les, colores, ni en el tratamiento
gráfico y tipográfico; además de que
en el último caso , la hoja impresa
no es un material que resista las
inclemencias del ambiente.

Así pues, la creación e im
plantación de un sistema de señales
que orienten y faciliten los despla
zamientos del usuario por el depor
tivo Azcapotzalco se presenta como
un asunto viable y necesario. En el
siguiente capítulo se abordará ya
la parte organlzatlva, de bocetaje,
diseño y realización de las señales
requeridas por el deportivo Azcapo
tzalco, considerando obviamente la
investigación y análisis anteriores;
así mismo, se anotarán los materia
les elegidos para la fabricación de
las señales, los diferentes soportes
elegidos y cuestiones de instalación
y costos aproximados para realizar
las.

Una de las dos señales de tipo restrictivo que
tiene el deportivo. Fotos: Rosa Maria Monroy
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Comentarlo al capitulo 2 

llevar a cabo el segundo 
capitulo ImpUcó no sólo recorridos 
constantes al Deportivo Azcapotzal
co. sino que también hubo que a
bordarlos desde la perspectiva de 
un usuario nuevo y expectante de 
información visual. debido a la mag
nitud espacial que ofrece a primera 
impresión el lugar: pero también 
hubo que hacerlos a partir de la óp
tica del diseñador de señales cuya 
labor es percibir justamente la mo
vilidad que se da en los espacios 
internos y externos del lugar, para 
asi configurar una mejor orienta
ción e Información espacial a los 
usuarios y visitantes. 

Por otro lado. la parte que 
corresponde a la historia y origen 
de Azcapotzalco con la leyenda so
bre Quetzalcóatl y su metamorfosis 
fantástica al formar a la ultima ge
neración de la humanidad posee, 
ademas de una belleza Intrinseca 
en el lenguaje, una sensaciÓn de 
pertenencia y orgullo por el lugar 
que habitan actualmente los here
deros del esplendor de 105 anti
guos tecpanecas, 

Así mismo, la investIgación 
aunque somera sobre el deporte y 
sus implicaciones en la salud fislca, 
mental y social, dio defInitivamente 
peso a una de las razones mas im
portantes para llevar a cabo este tra
bajo, pues es evidente la falta de 
practica del deporte entre la cluda
dania, así como de propuestas para 
una recreación que favorezca el 
crecimiento personal y social de los 
individuos. 

Del mismo modo, en lo que 
se refiere al analisis y organización 
de los espacios y recorridos del De
portivo Azcapotzalco, este confirmó 
la premisa de que la señaletlca es 
una ciencia InterdiscipHnarla en la 
que Intervienen cuestiones de ar
quitectura, ergonomia, diseño in-

dustrial, iluminación. decoración y 
mobiliario, entre otras; razón por la 
cual un proyecto de esta naturaleza 
siempre se debe apoyar con otros 
especialistas. 



3.1 Justificación del proyecto 

Proponer un sistema de 
señales que orienten y faciliten los 
desplazamientos al usuario del De
portivo Azcapotzalco es el objetivo 
principal del presente trabajo, sin 
embargo hay que decir que desde su 
fecha de inauguración en 1964, es
te ha prestado sus servicios a la co
munidad sin utilizar señalamientos, 
algo muy común en la mayoría de 
los deportivos públicos de la zona 
norte de la ciudad, entre ellos po
demos mencionar al Deportivo 20 
de noviembre, Victoria de las De
mocracias, Plan sexenal y el Depor
tivo Los Galeana. 

Este vacío de información 
de la que son objeto los deportivos, 
representa un reto para el diseña
dor gráfico porque éste, además de 
conocer los elementos teóricos, 
metodológicos y formales para 
lograr una óptima solución de dise
ño, debe saber que la finalidad de 
un programa señalético es una me
jor organización de 'los espacios 
y los individuos, lo cual en este 
caso, está enfocado a un espacia 
deportivo y recreativo que influye 
de manera importante en el com
portamiento y desarrollo de la so
ciedad. De tal manera que este 
trabajo encuentra su justificante 
más simple en una necesidad real 
del deportivo Azcapotzalco por 
orientar y facilitar los recorridos a 
los usuarios, así como hacer del 
conocimiento general los distintos 

espacios para practicar sus más 
de quince deportes que imparte. 

Por otro lado el presente 
capítulo trata específicamente de 
la labor de diseño, es decir, se expo~ 

nen las soluciones de organización 
y lineamientos que mejor cubren las 
necesidades informativas del de
portivo, por ejemplo, I'a definición 
de los enunciados y con ellos los 
tipos de señales según la informa
ción que deban transmitir, algunos 
bocetos de la lluvia de ideas que se 
desarrollaron antes de elegir la pro
puesta final de los signos icónicos 
(pictogramas), lingüísticos (texto) y 
cromáticos (colores) para transmi
tir la información señalética de ma
nera clara e inmediata al usuario. 

Este capítulo tres también 
incluye la propuesta final de las se
ñales para el deportivo Azcapotzal
ca, con sus especificaciones de for
mato, la retícula que se utilizó, los 
materiales y soportes para su fabri
cación y los costos aproximados. 
Igualmente se muestra de manera 
esquemática los métodos de insta
lación una vez que las señales se 
hayan fabricado. 

3.2 Definiendo las palabras 
clave 

Las palabras-clave se refie· 
ren específicamente a la informa
ción llingüística que la señal tiene 
por objeto transmitir, es decir, es 
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el enunciado (o texto) que mejor 
expresa el servicio, lugar ó la indi
cación verbal que está represen
tando la señal. Así pues, con base 
en 'la clasificación de los espacios 
interiores y exteriores del deportivo 
Azcapotzalco y con la participación 
del cliente y diseñador, se definie
ron las siguientes palabras-clave: 

1.. Administración. 
2. Servicio Médico. 
3. Baños hombres. 
4. Baños mujeres. 
5. Gimnasio centra ll. 
6. Gimnasio norte. 
7. Gimnasio de tenis de mesa. 
8. Gimnasio sur. 
9. Gimnasio de pesas. 
1.0. Cancha de tenis. 
H. Campos de fútbol. 
1.2. Cancha de fútbol rápido. 
1.3. Gimnasio de box. 
1.4. Canchas de voleibol. 
1.5. Canchas de basquetbol. 
1.6. Estadio. 
1.7. Alberca. 
1.8. Campos de béisbol. 
1.9. Cafetería. 
20. Regaderas. 
21.. Vestidores. 
22. No pase. 
23. No entrar con zapatos. 
24. Salida de emergencia. 

3.3 Tipos de señales requeridas 
para el Deportivo Azcapotzalco 

Una vez definidos los enun
ciados que habrán de portar las se
ñales, se dasificaron según el tipo 
de información que éstas deban 
transmitir al usuario. A contilnuación 
se enlistan los tipos y la cantidad 
de señales que se requieren para 
hacer funcional la orientación y los 
desplazamientos en el deportivo. 

Señales preinformativas 

- Directorio del Deportivo Azcapot
zalco (1.) 

Señales de identificación 

- Administración (1) 
- Servicio Médico (1) 
- Baños mujeres (5) 
- Baños hombres (5) 
- Vestido res (6) 
- Regaderas (6) 
- Gimnasio norte (1) 
- Gimnasio de tenis de mesa (1) 
- Gimnasio central (1) 
- Gimnasio sur (1) 
- Gimnasio de pesas (1) 
- Cancha de tenis * 
- Estadio * 
- Campos de fútbol * 
- Cancha de fútbol rápido (1) 
- Gimnasio de box (1) 
- Alberca (1) 
- Canchas de basquetbol * 
- Canchas de vo'leibol * 
- Campos de béisbol * 
- Cafetería (4) 

Total de señales: 36 

* Estas señales se trabajaron úni
camente como equivalencia icóni
ca a las palabras-clave y su uso fi
nal fue como pictogramas para las 
señales direccionales. 

Señales direccionales 

Estas señales cubren justamente 
los seis puntos dilema que presen
ta el deportivo que se anotaron 
en el capítulo dos; tales puntos se 
ubican así: 

1. En la intersección del estadio, la 
cancha de tenis, la cancha de fútbol 
rápido y el campo 1 de fútbol. 

2. En la intersección de la cancha de 
fútbol rápido, el área de juegos infan
tiles 1 y los campos 1 y 2 de fútbol. 

3. En la esquina del edificio principal 
y el sistema eléctrico solar de la al
berca. 

4. En la intersección de los campos 
1 y 2 de fútbol, el gimnasio de box y 
los campos de béisbol. 
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5 . En el corredor de la entrada 
por las canchas 8 y 9 de bas
quetbol y los campos de béisbol. 

6. En la intersección de los campos 
de béisbol infantil, el área de juegos 
infantiles 2 y las canchas de 
basquetbol. 

Total de señales: 6 (una con doble 
vista) 

Señales restrictivas 

No pase (1) 
No entrar con zapatos (3) 

Total de señales: 4 

Señales de emergencia 

Salida de emergencia (12) 

3.4 La lluvia de ideas (análisis 
de cuatro casos) y la elección 
de los signos 

Cabe decir que para lograr 
la propuesta definitiva de la señales 
también se investigaron los antece
dentes gráficos de otros sistemas 
señaléticos, como los pictogramas 
para las Olimpiadas de 1972, 1968 
Y de Sydney en el 2000; todo ello 
con la intención de que uno como 
diseñador considere lo ya existen
te en las diferentes soluciones de 
diseño y de estilos visuales para 
así plantear pictogramas sencillos 
e inteligibles que correspondan a 
las necesidades y particularidades 
del lugar y en este caso, del deporti
vo Azcapotzalco. 

Dentro de este punto inclui
remos también los pictogramas 
finales de cada una de las seña
les, así como la red utilizada para 
configurarlos. En cuanto a los ele
mentos figurativos, tipográficos y 
cromáticos restantes y su ubica
ción en el espacio gráfico (for
mato), se expondrá también la 
retícula que se empleó para ajus
tarlos, así como la consecuente 
justificación de los formatos fina-

La lluvia de ideas implica la les para cada una de las señales. 
suma de alternativas gráficas que 
surgen de la planeación y organiza
ción del trabajo de diseño; de ella, 
se hace una depuración de aque
llos íconos que mejor respondan en 
el plano sintáctico, semántico y 
pragmático del mensaje señal ético. 

Los bocetos presentados 
a continuación surgieron de visitas 
frecuentes al deportivo y de la asis
tencia a varios de los partidos o 
torneos que allí se realizan . Dada 
la cantidad de bocetos que se rea
lizaron previamente para llegar a la 
propuesta final del sistema de se
ñales para el Deportivo Azcapotzal
co no se incluirán aquí la totalidad 
de ellos, sin embargo sí se analiza
rán algunos ejemplos que muestran 
la manera en que se fueron desa
rrollando y evolucionando los picto
gramas hasta llegar a la propuesta 
final de diseño ya con un estilo y 

tratamiento definido. 
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Caso 1. Pictograma para el 
Estadio de atletismo 

Para efectos prácticos de 
presentación el proceso de boce
taje realizado para éste y el res
to de los pictogramas se resumió 
en seis fases principales en las 
que se aprecian algunos cambios 
de estilo y de tratamiento del íco
no. Por ejemplo en este caso, el 
pictograma para el estadio de atle
tismo se representó con la figura hu
mana en movimiento (corriendo), es 
decir no equivale icónicamente a la 
palabra-clave de "Estadio"; esto obe
dece a la intención inicial del proyec
to señalético de fomentar y difundir 
la práctica de los muchos deportes 
que imparte el deportivo Azcapot
zalco. 

Así pues para darle mayor 
jerarquía por sobre los partidos de 
fútbol que también se realizan allí, 
el pictograma para el estadio tiene 
como sustento gráfico al atleta en 
acción. Ahora bien, el diseño del 
pictograma surgió a partir de apun
tes rápidos realizados en el lugar, 
pero también -yen este caso espe
cíficamente- surgió de la documen
tación fotográfica durante las Olim
piadas de Sydney en el 2000. 

Como se puede ver en la 
primera fase, la figura humana tiene 
el estilo realista propio de la foto
grafía y por tanto posee elementos 
superfluos e innecesarios para un 
pictograma señalético. En la segun
da fase se sintetizó el movimiento 
de la figura y ésta se dividió en dos 
partes: la cabeza y el cuerpo, al 
tiempo que las extremidades supe
riores e inferiores (brazos y piernas) 
se remataron con ángulos agudos 
y estilizados; este tratamiento aun
que tenía un buen contraste for
mal, daba una apariencia agresiva 
visualmente, por ello en la tercera 
fase la figura se dividió en tres par
tes (cabeza, brazos y piernas) cuyas 
puntas se hicieron menos evidentes. 

Este pictograma que se ase
meja a los íconos de las Olimpiadas 
de Sydney 2000, tenía la intención 
de capturar el movimiento esencial 
del atleta y hacerlo con la máxima 
economía de formas, sin embargo 
la tensión visual entre los elemen
tos no permitía la percepción de la 
figura como un todo; por eso ya en 
la fase cuatro se retomó la parte del 
tronco que uniera literalmente a los 
elementos, además de trabajar di
ferentes grosores según la cercanía 
de las extremidades, tratamiento 
que no sólo planteaba una mayor 
dificultad de diseño, sino también 
una confusión visual para aquellos 
íconos donde éstas se intersectaran. 

Por esa razón, en la quinta 
fase se decidió por la división de la 
figura humana en tres partes donde 
las extremidades estuvieran inte
gradas entre sí por el tronco; este 
ícono de notorio estilo funcional sí 
responde a las necesidades actua
les del deportivo pues sintetiza el 
movimiento característico del atle
ta utilizando para ello un mismo 
ancho en las líneas que definen las 
dos partes del cuerpo y el remate 
de las extremidades con puntas re
dondeadas (donde intervienen las 
leyes de proximidad y cerramiento 
de la Gestalt que integran visual
mente los elementos del pictogra
ma). Sin embargo este ícono no 
está del todo bien proporcionado 
pues aunque sí se diseñó con base 
en la red, prevalecen las líneas cur
vas y las extremidades no guardan 
una relación constante entre sí. 

Finalmente en la sexta fase, 
el pictograma posee una mejor pro
porción de las extremidades con 
el tronco y cabeza, además que el 
uso de la red se torna más evidente 
en la congruencia del eje de la co
lumna cuyos ángulos sintetizan el 
movimiento de la figura y permiten 
la comprensión inmediata del ícono 
(o sea la de un atleta corriendo). 
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Caso 2. Pictograma para los 
baños mujeres 

La primera intención al di
señar este pictograma fue la de 
poner a las mujeres del deportivo 
Azcapotzalco en un plano activo y 
dinámico; es decir, no recurriendo 
a las diferencias clásicas entre los 
géneros como lo es el empleo de 
elementos de la falda y el cabello 
largo, sino más bien se trató de sim~ 

bolizar a la mujer deportista activa 
y dinámica cuya actitud no se dife
rencia mucho con respecto al depor
tista masculino. En este sentido, el 
poner a la figura con los brazos en 
jarras (en la cintura) permitió dar 
mayor fuerza visual a esta intención. 

Ahora bien, en orden de 
aparición, la primera fase muestra 
una figura femenina dividida en dos 
partes, donde la única diferencia es 
la línea curva que refiere a los senos 
de la mujer; esta propuesta además 
de reforzar las diferencias de género 
muy socorridas en otros pictogra
mas, no tenía la fuerza suficiente pa
ra impactar visualmente al es
pectador. 

En la fase dos se planteó 
la idea de evidenciar la musculatu
ra obtenida por la práctica del de
porte, al tiempo que se incluyeron 
elementos accesorios como la ropa 
deportiva; sin embargo, esta pro
puesta además de tener un estilo 
realista y un tratamiento muy esti
lizado mantenía las diferencias de 
género que no pretendíamos trans
mitir. Por ello la tercera fase planteó 
una figura dividida en tres partes 
donde prevalecía la línea curva pero 
ahora referenciando los hombros, 
mientras que las extremidades apa
recen con ángulos cerrados o termi
naciones en pico muy estilizadas. 

Desde esta propuesta se 
incluyó el elemento del pelo recogi
do y una banda para la frente que 
reforzara la idea de que se trata 

de una deportista. Este icono dio 
pauta a la siguiente fase donde las 
curvas de los hombros desaparecie
ron y se optó por una figura en tres 
partes que embonaran por los ángu
los o terminaciones en pico; la banda 
de la frente se convirtió en parte del 
pelo y se dió un tratamiento en posi
tivo (tanto ésta como la propuesta 
anterior aunque poseían buen con
traste formal, daban una aparien
cia agresiva por ello no fueron 
seleccionadas). 

Ya con la idea de mantener 
constante el ancho de las líneas que 
sintetizaran la figura de la mujer, la 
fase cinco muestra a ésta en positi
vo y con las extremidades con pun
tas redondeadas (esto permitiÓ que 
hubiera una mejor integración con 
la cabeza representada por un cír
culo). Esta propuesta mantuvo tam
bién la banda de la frente pero con 
un tratamiento en negativo (línea 
calada); así mismo se agregó un 
elemento nuevo: el símbolo inter
nacional para el género femenino. 

En este caso, la propuesta 
fue descartada porque los brazos no 
estaban en proporción con las pier
nas, la postura de la mujer se pre
sentaba forzada y poco factible en la 
relidad, además de que la referencia 
a los pechos de la mujer con una pe
queña curvatura dentro de la línea 
de los hombros, parecía representar 
más bien el cuello de la playera yeso 
hacía ver a la figura de la mujer con 
un aspecto robusto y poco femenino. 

Ya en la sexta fase, la figura 
se ha proporcionado mejor, al igual 
que el acho de la línea es más regu

lar (aún en las articulaciones); por lo 
que respecta a la postura forzada, 
se decidió mantener a la mujer con 
las piernas en vertical, el peinado 
se estilizó más y tanto el símbolo 
de género como la curva de referen
cia al cuello o pecho se omitieron, 
sin por ello permear en la identi
ficación y significado de la figura. 
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Caso 3. Pictograma para el 
Gimnasio de box 

La filmación de video de 
algunos entrenamientos en el 
nasio de box fue el antecedente 
para el diseno de este ícono. Como 
se puede ver, la primera fase cap-
tó el movimiento en el que el 
deportista asesta el mientras 
mantiene la guardia; de allí la se
gunda fase retomó el tratamiento 
estilizado con las extremidades en 
pico al que hiciemos referencia en 
los dos casos anteriores, mientras 
que la cabeza se ubicó en un segun
do plano, pues Iíteralmente el bra
zo está por delante de ella 
esta propuesta hasta la última se
leccionada, el elemento formal de 
los guantes sintetizó y formó parte 
imprescindible para la 
ción del 

Ya en la tercera 
gura se reflejó en sentido 
con lo cual se logró una mayor fuer-
za e intención al del rlo'nr ... ·ti 

ta; también es en esta fase en la que 
desaparece el brazo en con 
la idea de sintetizar al máximo al íco
no y su comprensión inmediata. En 
la cuarta fase se utilizó a la línea con 
las extremidades (brazos y piernas) 
terminando en redondeadas 
para definir la esencial de la 

en movimiento y los 
se hicieron más sencillos y recono
cibles (hay que notar que esta pro
puesta omitó por completo el tronco 
de la fígura)_ 

La quinta fase aún 
más la visual de un ini
cio, pues mediante el uso de líneas 
blancas se marcó la dife-
rencia de del brazo en guar-
dia que está por delante de la cabe-
za, y al mismo con el uso de 
la red se estrucuró la 
del boxeador, sin embargo algunas 
partes de la línea no se mantuvie-

por lo que en la sexta 
es el ícono 

el está en su totalidad 
proporcionado, lo cual 

resulta más evidente en la altura 
de las y los ángulos de los 
brazos que se ajustaron con mayor 

a la red. Así mismo, el tra
tamiento de líneas en negativo (ca-

se mantuvo para la división 
de los del brazo que pasa por 
delante de la 

El estilo de este pictograma, 
como en los dos casos anteriores 

siendo funcional y tanto su 
como su interpretación 

es inmediato. 

... -\ 
~ 

Fase 1 Fase 2 .. 
~ . r--' , 

" 
}) 

Fase 3 Fase 4 

t-- r--

" 
)) 

Fase 5 Fase 6 
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Caso 4. Pictograma para las Rega
deras 

Para diseñar este ícono 
se utilizaron algunos de los apun
tes realizados en las visitas al de
portivo y sus espacios. Así pues la 
primera fase muestra el uso de la 
línea para configurar la regadera, 
sin embargo el estilo es claramente 
realista y no guarda ninguna rela
ción con el estilo funcional definido 
para los pictogramas del deportivo 
Azcapotzalco; así mismo se utili
zó un grosor de línea muy delgado 
para dividir al muro del tubo de la 
regadera, con lo cual lejos de inte
grar los elementos los definía aún 
más como una representación rea
lista, poco factible para el proyecto. 

Por ello para la segunda y 
tercera fase la línea del contorno 
del objeto se dividió tratando de 
seguir con el concepto de integra
ción visual por efecto de la ley de 
la proximidad y semejanza; al mis
mo tiempo que las líneas del mu
ro de la segunda fase, se omitieron 
para mayor síntesis semántica y 
funcionalidad informativa. 

Estas propuestas no fue
ron seleccionadas debido a que el 
ancho de la línea para el contorno 
del objeto era la mitad del utiliza
do para los pictogramas deportivos 
(donde aparece la figura humana); 
además que el estilo aún realista 
no se unificaba con el resto de los 
pictogramas. Ya para la cuarta fase, 
se utilizó para contorno de la rega
dera el mismo ancho de línea que el 
de los íconos deportivos y también 
se integraron líneas de referencia 
al agua cayendo de la regadera, al 
tiempo que los orificios de ésta se 
extendieron en sentido horizontal. 

Esta propuesta se basó 
de manera importante en la red, 
lo cual es evidente en los ángu
los rígidos que definen la elip-

resultado un nivel semántico de
ficiente, pues en las ocasiones en 
que el ícono fue encuestado, éste 
era confundido con una parrilla o a
sador. 

Por eso la quinta fase omi
tió la vista por debajo de la regadera 
y sintetizó al máximo al objeto; al 
tiempo que las líneas de agua se uni
ficaron en grosor (que no en longitud) 
para dar una lectura y una percep
ción mucho más directa y fácil. En 
esta fase la línea de la regadera se 
prolongó (lo que equivaldría a la tu
bería) dando como resultado un equi
librio formal de pesos entre los ele
mentos; sin embargo esta propuesta 
dada su sencillez y economía de for
mas se confundía con una lámpara. 

Por ello en la sexta fase, que 
define al ícono seleccionado, se re
tomó la línea de la elipse de la rega
dera y se pudo integrar mejor visual
mente a las líneas del objeto, con el 
estilo funcional que se estableció 
para el resto de los pictogramas. 

Fase 1 Fase 2 

I II l. 
Fase 3 Fase 4 

-.. -
se del objeto; esto dió como Fase 5 Fase 6 
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al Justificación del signo Icónlco (red, 
trazos auxiliares y tratamiento final) 

los pictogramas que se 
muestran a continuación represen
tan la solución final de diseño para 
identificar y reconocer los deportes 
y servicios que ofrece el deportivo 

es decir, equivalen a 
clave que hacen refe

rencia visual a los y activi
dades que allí se realizan. Estos 

clasificados en 
¡"t"uf.",.",,,,,,,, deportivos ó 

que representan a la figura 
humana en movimiento o realizan
do algún deporte; los pictogramas 
de los cuales identifican 
eSlpa1clo,s no deportivos tales como 
la los baños, el servicio 
médico, etc.; y por último los picto
gramas restrictivos que son aque
llos que limitan ciertas acciones a 
los usuarios. 

Para proporcionar la figu
ra humana de los pictogramas se 
retomó el canon de 8 cabezas que 
supone el cuerpo humano ideal, es 
decir, el tipo de hombre bien propor
cionado y bello; así pues, el diseño 
de los pictogramas está basado en 
un cuadrado dividido en 8 unidades 
modulares tanto horizontal como 
verticalmente que permiten mante
ner a la figura humana 
nada y relacionada con cada una 
de sus partes de manera armonio
sa. Para el estilo y tratamiento de 
los íconos se echó mano de los 
elementos formales de diseño y 
de las leyes de de la 
Gestalt, es decir, utilizamos la lí
nea y el punto para al 
cuerpo humano. Este último está 
separado en tres secciones: 1) la 
cabeza, 2) los brazos y 3) las 
nas; estas tres partes se hallan 
articuladas entre sí por el fenóme
no de la tensión visual, lo que per
mite una rápida identificación co
mo una figura completa y unifica
da, resultando un icono 
comprensible y funcional. 

Específicamente, los 
gramas en donde aparece la 
humana en movimiento o realizando 
algún deporte, el diseño expresa el 
momento climático o característi
co del deporte en para 
ello en algunos casos se incluyeron 
elementos secundarios que facilita
ran su reconocimiento, tales como 
balones, raquetas o líneas de refe
rencia al lugar donde se la 
actividad. Estas líneas de referencia 
también se utilizaron para los 
gramas donde existe una superpo
sición de elementos, por 
en los que se intersectan los bra
zos y piernas como es el caso de 
los íconos de y 

formalmente esto se repre~ 
sentó CQn una línea blanca (calada) 
que separa las extremidades y que 
también funcionó para detallar los 
Objetos utilizados en el deporte. 

las de la Gestalt re-
sultaron valiosas al momento de 
ubicar las formas en el espacio grá
fico, pues al saber que el ojo tiende 
a y agrupar los elemen
tos que poseen semejanzas forma
les, el diseño de los pictogramas 

que el grosor de la línea 
que forma los brazos, piernas y 
tronco de la figura humana se man
tuviera constante. Por su parte, las 
extremidades superiores e inferio

y se terminaron 
redondeadas, lo que fa

y unific8-
pues la cabeza se 

, ... ,,,"',, ... ,,,,, con un círculo; de igual 

forma, los pictogramas de servicio 
y los restrictivos también conserva
ron el estilo claro y sencillo de los 
anteriores pues se utilizó el mismo 
grosor para sintetizar los objetos 
tales como las regaderas, vestido
res, cafetería, etc. 

Este apartado además de 
contener los pictogramas finales 
de las señales para el Deportivo 
Azcapotzalco, muestra la red em-

para sostener los elemen
tos simples; esta red se construyó 
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con 
que horizontalmente 

de 148 y 122 gra
y que forman 

una estrella de 8 puntas con 4 picos 
mayores y 4 menores equidistan
tes. A la par de la red utlllzada para 
ubicar los se muestran tam-
bién los trazos auxiliares que se 
realizaron para configurarlos, de 
tal manera que todo en ellos res-

no a una disposición arbitra-
ria sino a una de líneas 
y trazos en el plano. 

Las flechas empleadas para 
complementar las señales direc
cionales del Deportivo Azcapotzal
co, además de ser parte de los ele
mentos también obedecen 
a una configuración determinada, 
por ello se expondrá la red y tra
lOS auxiliares con los que se 
construyeron. Cabe agregar que 
el diseño de la flecha está basado 
en de 45 y 90 grados que 
facilitan la legibilidad e identifica
ción inmediata; por último, se ex

los pictogramas finales ya 
sobre su envolvente de

finitivo, que consiste en el contorno 
de un cuadrado con las puntas 
redondeadas, y en su tratamiento 
final: la figura en positivo sobre un 
fondo claro (negativo). 

que precisar que entre 
el contorno del cuadrado con las 
puntas redondeadas y cada uno de 
los pictogramas hay un margen 
co que permite percibir el diseño de 
manera limpia y clara. Este margen 

varía según el 
pues aún cuando la figura humana 
está configurada de acuerdo al cá
non de ocho cabezas, la 
del deportista cambia y los 

también varían de un 

rH~''''f1IP'' que 
rodean a los tres 
diferentes: margen de 3 cm. para 
los pictogramas de atletismo, box 
y fútbol; margen de 2 cm. para los 

de baños de muje
baños hombres, 

servicio regaderas, vesti
dores, pesas, no pase y cafetería; 
margen de :1.5 cm. para los picto
gramas de tenis de mesa, beisbol, 
volibol, basquetbol, tenis y alberca. 

Como se verá a continua-
estos son solamente 

una referencia para encajar a los pic
togramas dentro del envolvente (gro-
sor de 10 siendo en algunos 
casos el en sentido vertical 
u horizontal; sin embargo en cada 
uno de los casos, el pictograma está 
centrado con respecto al envolvente. 
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Red y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Alberca 
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Red Y trazos auxiliares 
Pictograma de servicios 

Baños Mujeres 
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Red Y trazos auxiliares 
Pictograma de servicios 

Cafetería 
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Red y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Canchas de basquetbol 
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Red Y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 
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Red y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Cancha de tenis 
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Canchas de voleibol 

83 

58 grados 

32 grados 

\ 



.... ¡ 

1 

_,--1 --t---i 

.·"1 

;' 
/ 

/ 
/ 1 

/ 

"""" I 
'-, 

\ 

.................... .. 
. l---~--1 ... _-,,~.I---+---'---I 

Red Y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Estadio 

84 

58 grados 

32 grados 

" 



~ .. 
I ! 

~:_. -

¡ 
-¡ 

1 
I 

1 

u': -
.', I " I I .. -~. , : 1_,--1 

l.: ; I I 

.i-I_-+I_'_\'~,~.,-I---ll----:---I 
')... I 
l ' , 

"~o " \ .. 1--+-1 - 1 

" " ',1 

'-,~~ I ,--r-, - I 
"" l "" I i \.... I 

--I----i.-',,~!-.,,-

1
""' " \; 

...... 1\ 
I "~'o i .. 

... _ - - - - - .. ·· .. ··_·i---!-·- ---1--1 '~N 

Red y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Gimnasio de box 

85 

58 grados 

32 grados 



, ,-
i 

I 
I 
I 

~-

¡- -

I I ¡ I H-,t:n-l-
----, i ¡--':-- , 

Red Y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 
Gimnasio de pesas 

86 

/ 

I 

/ 
7 ---
I 

-----i 
. ! 

. ,/ - 3 , grado~ 

/ '1'/ I I 
'1 11 

I I --, I 
i I I ', L . 1 "",.-+-, 1- -+--'1-

1 

''''~' '' 

';-" " L I " . . . ,-", -
, l-

o··. I ; 
... " . ¡ 

o-. l ~·-
", I 

{ 

¡ 

I r-¡ 
I I 



r>" I I \,"" ¡ 
I . '''' '' 
: ------\ !~ 

f- --+ 
I !/ 
l 

o -
i , , 

" 
''1. " 1 i 

-:-----t'\ ~,-<"'-. ,'-- -+-1--+---: 
I ! "',::, I '--{., 
! ' : I --, 
I 

I 

''\--I--f---+--l:--~Jara -
! I g/ ¡ /1/ 
¡ -

L 
¡ - ~-_.-t---+----;r"'--t---t--l--t'~cf-~-ft-~-7t"'i~--t---+--c;'---+-~:;---t-T--t--'-~-t----j 

t--- -!---

, 

,/ j , 

I i 
, 
i 

¡ I 
: / I I 

¡ 1/ 
¡ 

I \J 
~ I 1-

j 1'--
i / ¡ 

I 
I __ 

! ¡ I ! / 
! " i 

; 

Red Y trazos auxiliares 
Pictograma deportivo 

Gimnasio de tenis de mesa 
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Red Y trazos auxiliares 
Pictograma restrictivo 
No entrar con zapatos 
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Red Y trazos auxiliares 
Pictograma de servicios 

Servicio Médico 
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e) 

Construcción de flechas con 
ángulos de 45 y 90 grados 

a) Horizontal a la izquierda 
b) Horizontal a la derecha 
e) Oblicua a la izquierda 
d) Oblicua a la derecha 
e) Vertical 
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Solución final de los pictogramas 
(con márgenes ópticos) 

Esta consistió en la organización del 
campo visual en figuras (formas en 
positivo) y fondo (espacio negativo), 
que junto con las leyes de la Ges
talt (proximidad, semejanza, preg
nancia y cerramiento) dió como re
sultado un estilo funcional que per
mitió una lectura clara y eficaz_ 
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Solución final de los pictogramas 
(con márgenes ópticos) 

Este consistió en la organización del 
campo visual en figuras (formas en 
positivo) y fondo (espacio negativo), 
que junto con las leyes de la Ges
talt (proximidad, semejanza, preg
nancia y cerramiento) dió como re
sultado un estilo funcional que per
mitió una lectu ra clara y eficaz. 
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b) Justificación del signo lingüístico se
leccionado 

Sabiendo que el signo lin
güístico equivale al tipo de letra que 
deberá transmitir la información 
verbal de las señales, y que las tipo
grafías utilizadas regularmente en 
proyectos señaléticos son las de la 
familia palo seco, o sea las que ca
recen de patines, la elección de ésta 
para las señales del Deportivo Azca
potzalco obedeció a las siguientes 
razones. Se reunieron y analizaron 
cuatro grafías distintas que bien pu
dieran transmitir de manera directa 
y eficaz el mensaje deseado, estas 
fueron la letra Arial, la Century Go
thic, la Helvética y la Univers, sin 
embargo, luego de considerar su 
configuración , legibilidad, claridad 
de diseño y relación con el estilo de 
los pictogramas diseñados, se de
cidió utilizar la tipografía "Univers". 

Esta tipografía igual que 
las tres anteriores pertenece a la 
familia de las palo seco ó san serif, 
sin embargo, posee trazos mejor 
proporcionados y una estructura 
equilibrada, además tiene 16 va
riantes para los diferentes matices 
que pueda requerir transmitir el 
mensaje. De dichas variantes, el 
presente proyecto sólo considera
rá la univers de estructura normal 
y la de variante en peso (negrita o 
bold); así mismo, usaremos altas 
y bajas para redactar los enuncia
dos. El uso de la tipografía univers 
en negritas, obedece a que así se 
logra un mayor impacto y defini
ción que hace legible y claro al tex
to, además de que se integra mejor 
con los pictogramas diseñados. 

En síntesis, para las seña
les de identificación, direccionales, 
restrictivas y las de emergencia, la 
letra univers se usará en su varian
te de negrita, mientras que para 
la señal preinformativa o sea el 
directorio del deportivo, se utiliza
rá tanto en negrita como en peso 

normal para jerarquizar la informa
ción textual del panel señalético. 

Las razones concretas que 
justifican el uso de la tipografía 
"univers" en las señales del Depor
tivo Azcapotzalco son: 

1. Posee un buen equilibrio entre sus 
fustes ó trazos de la letra, es decir, 
su configuración es clara y definida 
por lo que ataja cualquier ambigüe
dad informativa. 

2. Hace un buen contraste con el 
estilo de los pictogramas, pues no 
compite con ellos en importancia ni 
tampoco queda relegada su presen
cia y función, Por ejemplo, los trazos 
de la univers no son tan parecidos a 
los íconos como los de la Century Go
thic, ni su estructura es tan vertical 
como la helvética que rompe la ten
sión visual entre pictograma y texto. 

A continuación se verán los 
cuatro tipos de letras para comparar 
su eficacia de manera independien
te, es decir, en señales con texto úni
camente; y con respecto a los con
trastes que surgen al alternar con el 
diseño de los pictogramas finales. 
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Administración 

Arial negrita 

Administración 

Century Gothic negrita 

Administración 

Helvética negrita 

Administración 

Tipografía elegida"Univers" negrita 

Signo lingüístico seleccionado 
Análisis de configuración y 

contraste 

Aquí se muestran las cuatro tipo
grafías que se analizaron y compa
raron para transmitir el mensaje de 
las señales en el deportivo Azcapot
zaleo; particularmente se ve su apli
cación en aquellas que solo llevan 
texto. La señal de mayores dimen
siones muestra el tipo de letra 
seleccionado, es decir la "Universo 
en su variante negrita. 
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Baños 
Mujeres 

Arial negrita 

Signo lingüístico seleccionado 
Análisis de configuración y 

contraste 

Ejemplo de las cuatro grafías apli
cadas a las señales donde inter
viene el pictograma con la informa
ción textual. La señal de mayores 
dimensiones muestra el tipo de letra 
seleccionada , la "Univers" negrita. 

- - - - - - - - -_. 

Baños 
Mujeres 

Baños 
Mujeres 

Century Gothic negrita Helvética negrita 
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cl Justificación del signo cromático se
leccionado 

Para revestir las señales 
del Deportivo Azcapotzalco se eli
gieron colores que anteriormente 
eran utilizados por los tecpanecas 
ó antiguos pobladores de Azcapot
zaleo para decorar sus utensilios y 
estatuillas a cuyo estilo se le conoce 
como "coyotlatelco". Dicho estilo 
consiste en cubrir de rojo los moti
vos geométricos mientras que el 
fondo se colorea de color crema. 

Aplicado a nuestro proyec
to señalético se definió el siguiente 
tratamiento: las figuras (signos icó
nicos y lingüísticos) en color rojo, 
y ·el espacio gráfico de la señal en 
color crema; la decisión de reto
mar el estilo coyotlatelco obedeció 
principalmente a la intención co
municativa de crear un ambiente 
particular al Deportivo Azcapot
zaleo; es decir, utilizando al color 
bajo los criterios de integración y 
de pertenencia. Así pues, los -colo
res aplicados a las señales además 
de hacer referencia al pasado de 
Azcapotzalco y de sus pobladores, 
plantean la posibilidad de crear una 
imagen particular del deportivo. 

Cabe agregar que estos dos 
colores (rojo sobre crema) hacen un 
buen contraste y armonizan de ma
nera agradable, pues la saturación 
del rojo que más bien tiende hacia el 
café, se diferencia fácilmente del co
lor crema cuya neutralidad permite 
la buena visibilidad y legibilidad de 
la información señalética. El contras
te que surge entre estos dos colores 
es de tipo cualitativo debido a la sa
turación o peso del color, y también 
es de contraste claro-oscuro ó de la 
luminosidad-intensidad del matiz. 

Finalmente, para la selec
ción final de estos dos colores nos 
apegamos al libro de Arqueología e 
Historia del Valle de México tomo 11 de 
Laurette Sejourné, el cual contiene 

fotografías e ilustraciones de lo 
realizado por las antiguas civiliza
ciones; entre ellas está la teotihua
cana cuyo estilo artístico y decora
tivo (coyotlatelco) fue retomado por 
los tecpanecas. 

Ahora bien, para la aplica
clan del color en cualquier proyec
to gráfico, se deben considerar las 
guías que utilizan los fabricantes 
para mezclar y obtener los distintos 
colores (entre ellas está por ejemplo 
la guía PANTONE), pero además el 
diseñador gráfico deberá contem
plar el material con el que se produ
cirán las señales; así pues, mientras 
que la guía PANTONE ayuda al fabri
cante para reproducir e imprimir los 
colores seleccionados en las seña
les (dado que contiene los porcenta
jes precisos para obtener cualquiera 
de ellos), el material seleccionado 
para fabricar las señales determina 
también el aspecto final de éstas. 

Para el sistema señalético 
del deportivo Azcapotzalco se pro
pone usar película de vinil para los 
pictogramas y textos, y pintura de 
esmalte para los soportes. Las cla
ves de color más semejantes al 
estilo coyotlatelco son: 

Color rojizo: A- 6260 (terracota) de 
la guía Avery Graphics (contiene los 
colores existentes en película de 
vinil). 

Color crema: 155 C de la guía 
PANTONE (factible de igualar el 
tono en pintura de esmalte con 
los porcentajes contenidos ella). 

A continuación se muestran 
los dos colores que habrán de re
vestir a las señales para el Depor
tivo Azcapotzalco. 
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155 C Crema (Guía Pantone) 

A- 6260 Terracota (Guia Avery Gra
phics) 

Baños 
Mujeres 

Signo cromático seleccionado 

Aquí se muestran los colores elegi
dos para revestir a las señales del 
Deportivo Azcapotzalco y un ejem
plo de su aplicación en la señal de 
identificación del baño de mujeres. 
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d) Justificación de los formatos seleccio- y lingüísticos (textos) de las seña-
nadas ,les. También se detallarán los már

genes y las distancias entre los 

Los formatos para las seña
les del deportivo Azcapotzalco 
se sustentan básicamente en las 
formas rectangulares; así pues, las 
señales pre-informativas (directo
rio), las de identificación, las direc
cionales, restrictivas y las de emer
gencia usarán un formato rectan
gular ya sea en sentido horizontal o 
vertical. Como anotamos en el capí
tulo uno, el formato se refiere al. lí
mite de la señal con el entorno, 
de tal suerte que no debemos 
considerar como tal al filete con 
las puntas redondeadas que en
marca al ícono en las señales de 
identificación, pues éste es sólo un 
elemento más de diseño de la 
señal. 

Obviamante los formatos 
seleccionados para las señales del 
Deportivo también se establecieron 
de acuerdo al tipo de información 
que éstas debían transmitir, por 
ejemplo, las señales de identifica
ción que sólo llevan texto, las seña
les de emergencia y el directorio del 
deportivo (señal preinformativa) uti
lizarán un formato rectangular apai
sado (horizontal); mientras que las 
señales de identificación que tienen 
icono y texto, las señales restrictivas 
y las direccionales, el formato será 
un rectángulo en sentido vertical. 

Dichos rectángulos tienen 
una justificación áurea, es decir 
que las medidas totales del for
mato, así como la ubicación de 
algunos elementos sim pies (texto 
e íconos) dentro del espacio grá
fico responden a una relación 
natural que la vista percibe de ma
nera armónica y agradable. A con
tinuación expondremos esquemáti
camente la construcción de los for
matos, sus medidas finales y su 
debida justificación. así como los 
tamaños establecidos para los sig
nos icónicos (pictogramas y flechas) 

signos icónicos y lingüísticos y a su 
vez, de éstos con el espacio gráfico. 

Cabe anotar que para que 
las señales resultaran visibles y le
gibles a los usuarios, fue necesario 
establecer con anticipación las me
didas de las letras (tipografía) y de 
los símbolos (flechas y pictogramas) 
que se ubicarían en ellas. Así pues 
basándonos en lo anotado por el 
AlGA que establece que por cada 15 
metros de distancia se lee una letra 
de 1 pul1gada (2.54 cm.) y conside
rando que la distancia para las seña
les del deportivo es máxima, de 10 
m . y mínima de 2 m., se decidió que 
el tamaño de la letra para las seña
les de identificación (con texto única
mente) y las de emergencia tuvieran 
una altura de 123 puntos (o sea 3 
cm.), mientras que para las señales 
de identificación donde interviene 
pictograma y texto, así como para 
las señales restrictivas, la tipografía 
se definió de 99 puntos (o sea de 2.4 
cm.). Estos tamaños de letra se cal
cularon, luego de considerar los obs
táculos visuales del lugar y factores 
humanos, tales como visión débil y 
edad de los usuarios. 

Ahora bien, el tamaño de 
los símbolos (flechas y pictogramas) 
utilizados en las señales de emer
gencia y direccionales, se estableció 
a partir de los criterios de legibilidad 
del AlGA, el cual muestra en una 
tabla la correspondencia de las me
didas que debe tener el símbolo (en 
pulgadas) de acuerdo con la distan
cia (en pies) a la que éste deba ser 
visto. 

Recordando que un pie es 
igual a 30.48 cm. y dados los 10 
m. de distancia máxima, se calculó 
mediante una regla de tres que el 
símbolo para las señales debe me
dir 4" o sea 10 cm. para ser legible y 
visible al perceptor, esto se expresa 
de manera numérica así: 
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1. pie = 30.48 cm. 
x = 1.000 cm. (1.0 m .) 

Si 1000 / 30.48 = 32 .80 
pies, y con base en la tabla del AlGA, 
a esta distancia el símbolo mide 
aproximadamente 4" es decir, 10 
cm . 

Con respecto al envolvente 
rectangular y cuadrado que limita al 
texto y a los iconos de las señales de 
identificación, se definió un grosor 
de línea (filete) de 10 pts. 

Por último diremos que para 
el sistema señalético del deportivo 
Azcapotzalco se establecieron cinco 
formatos diferentes, de acuerdo a 
las distancias a la que se pretende 
sean vistas las señales y a la inten
ción comunicativa de éstas. 
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20cm. 

1< 

lIIot.l0 pts. 

1.5 e m·r 

123 P ts·'1 

II 

- ---- - _ .- -- -.- - -

1/ 2 

40cm. 

Administrac·ón 

40cm. 

Justificación de formato. Señal 
de identificación 

(sección áurea, medidas de los 
signos icónicos y lingüísticos, y sus 

márgenes interiores) 

El formato para las señales de 
identificación (aquellas con texto 
únicamente) surgió a partir de un 
segmento horizontal de 40 cm. del 
que se sacó la sección áurea y con 
ésta resultó la altura final del for
mato (12 cm.); es decir la sección 
áurea de un segmento de 20 cm. 

Tanto en esta como en el resto de 
las señales, la sección áurea se 
muestra con un trazo magenta, 
mientras que los trazos auxiliares 
están en azul. Cabe decir que esta 
señal está reducida a un 25 % para 
su presentación en este trabajo. 
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1 .5 cm. 

1.5cmI 

1 .5 cm. 
1 .5 cm. 

, 123 pts . 
ínterlínea 
de ·2 .5 

·----------""""-F=F==f==F=fIIete 10 pts. 

40 cm. 

Justificación de formato. Señal 
de emergencia 

(medidas de ,los signos ¡cónicos, 
lingüísticos y márgenes interiores) 

Para las señales de emergencia 
se retomó el formato inicial de 40 
cm. de largo por 1.2 cm. de ancho, 
sin embargo 10 altura se modificó 
para que el símbolo (flecha) man
tuviera el tamaño establecido de 
1.0 cm. y ser legible a 1.0 m. de 
distancia. Así, resultó un formato 
final de 40 cm. X 17 cm. de alto. 
Como se puede ver, los márgenes 
entre el filete que enmarca la in
formación señalética y el formato 
de la señal se mantuvieron cons
tantes, lo cual da como resultado 
que el usuario perciba un sistema 
de señales unificado y coherente. 

Esta señal, igual que la anterior, 
está reducida a un 25 % para 
su presentación en este trabajo. 
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Justificación de formato. Señal 
de Identificación 

(sección áurea, medidas de los sig
nos icónicos, lingüísticos y márge

nes interiores) 

Para las señales de identificación 
con texto y pictograma se retomó 
el formato inicial de 40 cm. X 12 
cm., pero más específicamente se 
utilizó el segmento mayor de éste 
(es decir el de 40 cm). A partir de 
dicho segmento, se sacaron varias 
secciones áureas, una de las cuales 
dió como resultado el formato final 
de la señal y el espacio destinado 
donde se ubicaría el pictograma. 

Como resulta evidente, el formato 
final de la señal es un rectángulo en 
sentido vertical, en donde los textos 
y pictogramas tienen una justifica
ción áurea pues caen sobre alguno 
de los segmentos que surgieron a 
partir de las divisiones del segmento 
mayor. Igual que en el primer caso, 
la sección áurea está marcada con 
un trazo magenta mientras que los 
trazos auxilizares están en azul. 

Cabe mencionar que este formato 
también se utiliza para las seña
les de tipo restrictivo, donde tam
bién interviene texto y pictograma. 
Esta señal está reducida a un 25 % 
para su presentación en este trabajo. 

sección Burea -I-J_ ... ..., ___ ~ ______ _ 

1/2 
sección áurea 

1/ 2 

sección Buraa , 

1 .5 cm. 

. _______ Bañ 
_ _ _ o _Muje_1: 

25cm. 

filete 10 pis. =4==;.-'""9------------, 
····-··_····-·-ttt·· .......... -.. ¡ 

«> 1 
! 

................ _... . .... . .. 0·- ............ ____ •.•••• 

99P_t·· ..LJ-___ años 
• uJeres 

25 cm. 
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Justificación de formato. Señal 
de Identificación 

(sección áurea, medidas de los sig
nos icónicos, lingüísticos y márge

nes interiores) 

El formato para esta señal es el mis
mo que se mostró anteriormente de 
25 cm. X 40 cm., sin embargo se in
cluyó para mostrar el uso de la sec
ción áurea al ubicar una sola línea de 
texto. 

Cabe destacar que los espacios re
sultantes de las divisiones áureas 
permitieron ubicar de manera más 
clara y armoniosa a cada uno de 
los elementos simples (pictogramas 
y textos). Así mismo, se mantienen 
constantes los márgenes interiores 
entre el filete con puntas redon= 
deadas y el formato final de la 
señal. 

Como en los ejemplos anteriores, 
la sección áurea está marcada con 
un trazo magenta, mientras que los 
trazos auxHlares están en azul.; tam
bién esta señal está reducida a un 
25 % para su presentación en este 
trabajo. 

1I2ir-w ...... \ .......... . 
aecclón 6ureo-l--300_ ... ..., ... __ ~ _____ ..." 

1/ 2 
sección aurea 

1/ 2 

sección áurea 

1 .5 cm. 

H 
1 .5C~ 

25cm. 

es 
mol810 pls. ==I=~=-___________ _ 

99
P
_IS. 4--~~fetería 

25cm. 

25 cm. 

~~<------------------------------~{ 
25 cm. 
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•• cclón 
Justificación de formato. Señal .--_ _ ______ ----!á~u!:j.re~. ---+~------------7'1 

direccional 
(sección áurea, medidas de los sig
nos icónicos, lingüísticos y márge

nes interiores) 

El formato para esta señal es d 
mayores dimensiones pues se trat 
de un mensaje que será visto por e 
usuario a una distancia mayor. As 
pues, a partir de un segmento d 
2'20 m. (altura de la señal) y de la mi 
tad de éste, se sacó la sección áure~~_
que dió como resultado un ancho d 
68 cm., mismo que fueron redondea 
do a 70 cm. para mantener los már 
genes izquierdo y derecho de 4 cm 

Es importante mencionar que aú 
cuando la sección áurea es un apoy 
para ubicar de manera agradable al 
guno o varios de los elementos sim 
pies dentro del espacio gráfico, e 
este caso particular los elemento 
y el formato final no se apegaron 
ella totalmente. Sin embargo, esta 
medidas del formato respetan lo 
tamaños de letra que se establecie 
ron en un inicio, es decir, la altura d 
letra es de 123 pts. que puede se 
leída a 10 m. de distancia; igualmen ' 
te que los símbolos direccionales I 

icónicos (la flecha y los pictogramas 
respetaron el tamaño de 10 cm. qu 
se requiere para las distancias entr 
estas y el usuario. 

Como en los casos anteriores, I 
sección áurea está con un traz 
magenta, mientras que los trazo 
auxiliares están en azul; esta se 
ñal está reducida a un 10 % par 
su presentación en este trabajo. 
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Justificación de formato. Señal 
direccional 

(medidas de los signos icónicos, 
lingüísticos y márgenes interiores) 

Como se anotaba en el ejemplo an
terior, el formato final para las seña
les direccionales es de 70 cm. X 220 
cm., el cual se estableció a partir 
de los tamaños de letra, símbolos 
(flechas y pictogramas) y de la dis
tancia a la que la señal sería vista. 
Resulta claro que tanto el tama
ño de la letra (1.23 pts.) como el 
tamaño definido para los símbo
los (1.0 cm.), marcaron la pauta 
para proporcionar y ajustar los 
márgenes interiores de la señal. 

Cabe mencionar que la interlínea se 
planteó de tal manera que entre una 
línea de texto yotra hubiera la misma 
altura del tamaño de la letra (es 
decir 1.23 pts.), así pues se mane
jó una interlínea de 5. 

Esta señal se muestra reducida a 
un 1.0 % para presentarla en este 
trabajo. 

4cm. 4cm. 3 cm , 

8 cm. 

ancha de fútbol rápid 

123 pis. 

interlineado: 5 _+-_".-J..~I erca 

Canchas de basquetbol 

Canchas de voleibol 

Gimnasio de box 

Campos de béisbol 

-l I _,~ . J 

.~ ¡ _: : ~ : J L ___ _ 

3 cm,:.::.-4-___ ~-

! ,-
~ 

.~ 
~ 

70cm. 
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Justi ficación de formato. Señal 
pre-informativa (directorio) 

(sección áurea) 

~
I formato para esta señal es de 
'54 m. X 1'23 m. y surgió a partir 
e un segmento horizontal die 225 

I m ., y uno vertical de 200 cm., en 
~os que se realizó la sección áurea 

~
sto dlio como resultado una división 
e espacios más pequeños que con

I ribuyeron a organizar y ubicar algu
ros de los elementos simples en la 
reñal como los textos o el mapa del 
lugar. 

Igual que en los casos anteriores, 
la sección áurea está en trazo ma

enta, mientras que los trazos 
uxiliares están en azull; para su 

presentación en este trabajo la se
ñal está reducida a un 8 % del ta

año original y girada a 90 grados. 

O •• n~ ""il.~""J" :J --1--

-~I\2l 
I ~~ 

-1., 
I 
I 
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61.5 pts . .#====W, le-orad;:' 
z --.,ncfu1 do rú~ho! r<Í;luto 

4cm· 1 

'\ _ rttmn o~ ti'" ~1'¡ 1n\:11 

, Ceno,,,,.jo .ni 
Ci'r:.;¡;::rL ~I::"'t¡; 
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Justificación de formato. Señal 
pre-Informatlva (directorio) 

(medidas de los signos icónicos, 
lingüísticos y márgenes interiores) 

Dado que esta señal será vista a 
una distancia máxima de 10 m., la 
altura de las letras se estableció a 
partir de 123 pts (3 cm.) que tiene 
el nombre del deportivo; 82 pts. (2.5 
cm.) para los textos que dividen los 
espacios deportivos de los otros 
servicios; y de 61.5 pts. (1.5 cm.), 
con una interlínea de 0.403 para la 
lista de estos espacios y servicios. 

Los márgenes internos se estable
cieron de 4 cm. para conservar uni
dad con las señales direccionales, 
aunque cabe decir, que los bloques 
de texto también se apoyaron en 

1'54m. 

algunos trazos del mapa del de
portivo (esto es más notorio en la 
columna de los espacios depor
tivos y en la de otros servicios. 

Esta señal está reducida a un 
10 % de su tamaño original para 
su presentación en este trabajo. 

109 

" .o~~".¡!trllf."i~., i 
n ~ :v.!';'"' !,:"4~!r.Q ¡ 
. Er, -- . 
p. v ~ • ..,('1 

..J L g:!.OG~."", ,,, 

LJ ~;,,[.n:t : 
¡; J -..eC:4- n,~.l'\h.· -i 

t,. -,-4·" f'\ : 

4 cm. 



3.5 Solución final de las señales 

En este punto, se expone 
la propuesta final de las señales 
que organizarán y harán fácil los 
despiazamientos en el deportivo Az
ca potzalco. También, se inclu irán 
algunas especificaciones importan
tes como la clave de la señal re
presentada por un número y una 
letra en algunos casos y en código 
cromático en otros, mostrando su 
ubicación en el plano; las medi
das finales de las señales; el tipo 
de soporte que utilizarán ; la altura 
de colocación de éstas y evidente
mente los elementos simples que 
ya hemos mostrado anteriormente 
(texto. pictogramas y colores selec
cionados) . Así mismo. se harán algu
nas observaciones pertinentes que 
puedan resultar de ayuda al mo
mento de su realización (es decir 
cuando sean aprobadas por el clien
te y pasen a manos del fabricante) . 

Esta serie de señales repre
senta la última parte del proyecto, 
lo cual equivale también a las . lla
madas fichas señaléticas propues
tas por Joan Costa para realizar 
un programa señalético. 

Cabe mencionar que para 
su presentación en este trabajo, 
las señales se redujeron a diferen
tes porcentajes; así, las señales de 
identificación, de emergencia y las 
restrictivas se mostrarán a un 25 % 
respecto de su tamaño original; 
mientras que las señales direccio
nales y la pre-informativa (direc
torio) estarán a un 10 % con res
pecto del tamaño original. 
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Señales d'e Identificación para 
el Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "1" 
Reducción al 25 % 

Clave: 1-1 
Texto: "Administración" 
Colores: A-6260 para tipografía y 
marco rectangular con puntas re
dondeadas y 155 C para el fondo. 
Medidas: 40 cm. X 12 cm. 
Altura de colocación: 2 .16 m. (con
siderando los 25 grados del movi
miento natural de los ojos). 
Tipo de soporte: adosada al friso de 
entrada. 

Clave: 2-1 
Texto: "Gimnasio Norte" 
Colores: A-6260 para tipografía 
y marco rectangular con puntas 
redondeadas y 155 C para el fondo. 
Medidas: 40 cm. X 12 cm. 
Altura de colocación: 1.70 m. 
Tipo de soporte: adosada a puerta. 

Clave: 3-1 
Texto: "Gimnasio Central·" 
Colores: A-6260 para tipografía 
y marco rectangular con puntas 
redondeadas y 155 C para el fondo. 
Medidas: 40 cm. X 12 cm. 
Altura de colocación: 2 .30 m. 
Tipo de soporte: adosada a friso de 
entrada al gimnasio y condideran
do los 45 grados del movimiento 
cómodo de la cabeza. 

Clave: 4-1 
Texto: "Gimnasio Sur" 
Colores: A-6260 para tipografía 
y marCo rectangular con puntas 
redondeadas y 155 C para el fondo. 
Medidas: 40 cm. X 12 cm. 
Altura de colocación: 1.70 m. 
Tipo de soporte: adosada a puerta. 

Administración 12= 

l' 
40= 

Gimnasio Norte 

Gimnasio Central 

Gimnasio Sur 
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Señales de Identificación para 
el Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "1" 
Reducción al 25 % 

Clave: 5-1 
Pictograma: Figura humana con 
raqueta y peloWla sobre mesa de 
juego. 
Texto: "Gimnasio de tenis de mesa" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.20 m. (con
siderando los 45 grados del movi
miento cómodo de la cabeza). 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

Clave: 6-1 
Pictograma: Figura humana levan
tando pesa. 
Texto: "Gimnasio de pesas" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.20 m. (con
siderando los 45 grados del movi
miento cómodo de la cabeza). 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

• • 

Gimnasio de 
tenis de mesa 
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Señales de Identificación para 
el Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "1" 
Reducción al 25 % 

Clave: 7-1 
Pictograma: Figura a punto de 
patear balón y líneas de referencia 
a la cancha de fútbol. 
Texto: "Cancha de fútbol rápido" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2 m. 
Tipo de soporte: adosada a estruc
tura metálica. 

Clave: 8-1 
Pictograma: Figura nadando con 
líneas de referencia a la alberca. 
Texto: "Alberca" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2 m. 
Tipo de soporte: adosada a muro. 

m 

• \ 

Cancha de 
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Alberca 



Señales de Identificación para 
el Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "1 " 
Reducción al 25 % 

Clave: 9-1 
Pictograma: Figura en guardia 
mientras lanza un golpe directo. 
Texto: "Gimnasio de box" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.19 m. 
Tipo de soporte: adosada al friso de 
entrada al gimnasio. 

Señales de Identificación (servi
cios) para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: Código cromá
tico 
Reducción al 25 % 

clave: e 
Pictograma: Figura con estetosco
pio y lámpara en la cabeza. 
Texto: "Servicio Médico" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.14 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 
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Señales de Identificación (servi
cios) para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: Código cromá
tico 
Reducción al 25 % 

clave: e 
Pictograma: Figura con coleta y 
banda para la cabeza. 
Texto: "Baños Mujeres" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.20 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

Clave: e 
Pictograma: Figura masculina con 
brazos en jarras. 
Texto: "Baños Hombres" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2.20 m . 
Tipo de soporte: adosada al muro. 
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Señales de Identificación (servi
cios) para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: Código cromá
tico 
Reducción al 25 % 

Clave: e 
Pictograma: Silueta de regadera y 
agua cayendo. 
Texto: "Regaderas' 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Alltura de colocación: 1.70 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

Clave: e 
Pictograma: Silueta de casillero y 
gancho para ropa. 
Texto: "Vestidores' 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 1.70 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

Regaderas 

Vestidores 

J 
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Señales de Identificación (servi
cios) para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: Código cromá
tico 
Reducción al 25 % 

clave: e 
Pictograma: Silueta de botella de 
agua y taza de café. 
Texto: "Cafetería" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

Señales Restrictivas para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "R" 
Reducción al 25 % 

Clave: 1-R 
Pictograma: Silueta de zapato 
atravesada por la diagonal de res
tricción. 
Texto: "No entrar con zapatos" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2 m . 
Tipo de soporte: adosada al muro. 
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Señales Restrictivas para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "R" 
Reducción al 25 % 

Clave: 2-R 
Pictograma: Figura humana atrave
sada por la diagonal de restricción. 
Texto: "No pase" 
Colores: A-6260 para pictograma, 
tipografía y marco rectangular con 
puntas redondeadas y 155 C para 
el fondo. 
Medidas: 25 cm. X 40 cm. 
Altura de colocación: 2 m. 
Tipo de soporte: adosada a enreja
do de protección. 

Señal de Emergencia para el 
Deport.ivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "E" 
Reducción al 25 % 

Clave: 1-E 
Texto: "Salida de emergencia" 
Flecha: Horizontal a la izquierda. 
Colores: A-6685 (verde) según la 
normativa cromática para el fondo; 
y blanco (calado) para el texto y 
flechas. 
Medidas: 40 cm. X 17 cm. 
Altura de colocación: 1.80 m. 
Tipo de soporte: adosada al muro. 

No pase 

40cm. 
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Señales Direccionales para, el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 1-D 
Texto: Cafetería, Baños, Cancha 
de fútbol rápido, Campos de fútbol 
1-6, Cafetería, Alberca, Canchas 
de basquetbol, Canchas de volei
bol, Gimnasio de box y Campos de 
béisbol. 
Flechas: Horizontal a la izquierda, 
vertical, y horizontal' a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas , y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 1, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 

+-

1-

-+ 

1-
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Señales Direccionales para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 2-D 
Texto: Campos de fútbol 7 y 8, Cam
pos de béisbol, Gimnasio de box, 
Canchas de basquetbol, Canchas de 
voleibol. 
Flechas: Horizontal a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas, y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 2, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 
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Señales Direccionales para el 
Deportivo Azcapotza'lco 
Clave de ubicación: letra "O" 
Reducción al 10 % 

Clave: 3-D 
Texto: Alberca, Canchas de bas
quetbol1-7, Canchas de voleibol, 
Gimnasio de box, Campos de béis
bol, Canchas de basquetbol8 y 9 Y 
Campos de béisbol. 
Flechas: Horizontal a la izquierda y 

horizontal a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas, y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 3, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 

121 

Alberca 

Canchas de basquetbol 

1-7 
Canchas de voleibol 

Gimnasio de box 

Campos de béisbol 

Canchas de basquetbol 

8y9 

Campos de béisbol 



Señal'es Direccionales para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 4-D (parte frontal) 
Texto: Campos de fútbol 1-6, Can
cha de fútbol rápido, Estadio, Can
cha de tenis, Campos de béisbol, 
Baños y Cafetería. 
Flechas: Horizontal a la izquierda y 
horizontal a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas, y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 4, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional y de doble cara 
(contiene información señalética en 
la parte de atrás). 
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Señales Direccionales para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicacíón: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 4-0 (parte posterior) 
Texto: Campos de béisbol, Cafete
ría, Baños, Alberca, Edificio princi
pal, Campos de fútbol 1-6, Cancha 
de fútbol rápido, Baños y Cafetería. 
Flechas: Horizontal a la izquierda, 
vertical y horizontal a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas , y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 4, 
para ser vista a 10 m . de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional y de doble cara 
(es el reverso de la señal anterior). 

+-

l' 

-+ 
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Señales Direccionales para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 5-D 
Texto: Canchas de basquetbol 8 
y 9 , Edificio principal, Cancha de 
tenis, Estadio, Alberca, Canchas de 
basquetbol, 1-7, Canchas de volei
bol, Gimnasio de box, Campos de 
béisbol, Baños y Cafetería. 
Flechas: Horizontal a la izquierda, 
vertical y horizontal a la derecha. 
Pictogramas: los mismos que 
representan los servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas, y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 5, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 

+-

-t 

-+ 
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Señales Direccionales para el 
Deportivo Azcapotzalco 
Clave de ubicación: letra "D" 
Reducción al 10 % 

Clave: 6-D 
Texto: Baños, Cafetería, Alberca, 
Edif.icio principal, Cancha de tenis, 
Estadio, Campos de fútbol, Cancha 
de fútbol rápido, Baños y Cafetería. 
Flechas: Horizontal a la izquierda, 
oblicua a la izquierda y vertical 
Pictogramas: los mismos que 
representan ·Ios servicios y espacios 
referidos. 
Colores: A-6260 para pictogramas 
y flechas, y 155 C para el fondo. 
Medidas: 70 cm. X 220 cm. 
Ubicación: en el punto dilema 6, 
para ser vista a 10 m. de distancia 
y considerando los 30 grados de 
límite de discriminación cromática 
del campo de visión. 
Tipo de soporte: autosoportante. 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 

~ 
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Espacios deportivos: 

Jl Eotadlo 
JI Clnchl d. 'mllol "'plclo 

t Clmpol de fútbol 
Cancha d. tenis 
Glmn", o No". 

,11 Gimnalio d. '.nl. d, m ... 
Glmnulo ClnlJ'al 

Señal pre-informativa para el 
Deportivo Azcapotzalco (directo
rio o mapa) 
Clave de ubicación: letra "M" 
Reducción al 10 % 

Clave: 1-M 
Texto: Deportivo Azcapotzalco; Es
pacios deportivos: Estadio, Cancha 
de fútbol rápi1do, Campos de fútbol, 
Cancha de tenis, Gimnasio Norte, 
Gimnasio de tenis de mesa, Gimna
sio Central, Gimnasio Sur, Gimnasio 
de pesas, Alberca, Canchas de bas
quetbol, Canchas de voleibol, Gim
nasio de box, Campos de béisbol; 
Otros servicios: Administración, Ser
vicio Médico, Baños, Vestido res, Re
gaderas, Cafetería, Juegos infantiles 
y Jardín de niños. 

~ 
~ 
D~C--='=== 

DEPORTIVO AZCAPOTZALCO 

'D G mnulo Sur 
JI Gimnasio d. p .... 

Alli.rc.a 
Clneh .. d. b •• quetbol 
C.ncha .. d. val.lbal 
Gimnaslo de blUl 
Campa. d. b4~bol 

1'54 m. 

Colores: A-6260 para tipografía y 
trazado del deportivo y 155 C para 
el fondo de la señal. 
Medidas: 1'54 m. X 1'23 m. 
Ubicación: entrada prilncipal para 
ser vista de 10 m. a 15 m. d]e dis
tancia y considerando 1'50 m hacia 
arriba para la altura de colocación. 
Tipo de soporte: autosoportante 
(con doble pedestal). 
Observaciones: Esta señal es de 
tipo tridimensional, es decir tiene 
un ancho de realce en el canto de la 
estructura rectangular. 
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341.23 

Ubicación de señales de 
identificación 

Aquí se muestra la ubicación de las 
señales de identificación propuestas 
para el Deportivo Azcapotzalco bajo 
la siguiente clave: 

1-1 Administración 
2-1 Gimnasio Norte 
3-1 Gimnasio Central 
4-1 Gimnasio Sur 
5-1 Gimnasio de Tenis de mesa 
6-1 Gimnasio de pesas 
7-1 Cancha de fútbol rápido 
8-1 Alberca 
9-1 Gimnasio de box 
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DEPORTIVO AZCAPOTZALCO 

ALAMEDA NORTE 

Ubicación de señales de 
identificación (servicios) 

Aquí se muestra la ubicación de las 
señales de servicios propuestas 
para el Deportivo Azcapotzalco bajo 
un código cromático. Estas señales 
son: 

• Baños Mujeres 

• Baños Hombres 

Regaderas y Vestidores 

• Cafetería 

• Servicio Médico 
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341.23 

Ubicación de señales 
restrictivas y de emergencia 

Aquí se muestra la ubicación de las 
señales restrictivas y de emergencia 
propuestas para el Deportivo 
Azcapotzalco baJo la siguiente clave: 

l -R No entrar con zapatos 

2-R No pase 

l -E Salida de emergencia 
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341.23 

Ubicación de señales 
direccionales y pre-ínformativa 

Aquí se muestra la ubicación de las 
señales direccionales y pre
informativa propuestas para el 
Deportivo Azcapotzalco bajo la 
siguiente clave: 

1-D a 6-D Señales direccionales para 
los 6 puntos dilema 

1-M Señal pre-informativa (directorio) 
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3.6 La fabricación de la señal: 
material elegido 

al Acabados y métodos de impresión 

Para fabricar las señales del 
Deportivo Azcapotzalco se propone 
lámina galvanizada calibre 22 que 
puede ser cortada y moldeada para 
los diferentes soportes de las seña
les, este material además de ser re
sistente a exteriores, es factible de 
pintarse con esmalte de cualquier 
color. 

Como ya se anotaba en la 
justificación del signo cromático, el 
fondo de las señales se propone que 
sea color crema 1.55 que sea es
malte anticorrosivo, mientras que la 
tipografía, pictogramas, flechas y el 
trazado del directorio se plantean 
realizarlas en película de vinil con 
la clave A-6260. 

La decisión de fabricar las 
señales con película de vinil sobre 
lámina galvanizada se debe a su uti
lización frecuente para señales de 
tipo exterior, además de que son 
materiales que ofrecen una vida útil 
más larga y de mucha mayor resis
tencia al medio ambiente que es el 
presente caso; por ejemplo, los co
lores de la guía Avery Graphics 
(muestrario de colores existentes en 
vinill, además de tener gran resis
tencia al intemperie y al paso del 
tiempo, ofrecen una duración de 6 
años sin despegarse del soporte 
y sin decolorarse. 

color crema (155 C) y luego sean 
colocados encima los textos y picto
gramas en vinil terracota (A- 6260). 
Así mismo para proteger a las seña
les de fenómenos sociales como el 
graffiti y el vandalismo se propone 
el acabado con una cubierta de vinil 
transparente que impida despegar 
y dañar las letras y/o pictogramas. 

Por último, recordando que 
los materiales seleccionados ofre
cen una vida óptima de por lo me
nos seis años, se sugiere limpiar las 
señales de manera periódica para 
evitar su temprano deterioro y para 
mantener una máxima eficacia en la 
lectura de la información señalética. 

b) Costos y ventajas 

Ahora bien, conseguir el 
costo aproximado de los materiales 
con que se fabricarán las señales, 
implicó consultar a los proveedores 
de éstos, de lo cual se obtuvo que la 
lámina galvanizada "pintro" (pintada 
una cara de blanco) de calibre 26 tie
ne un costo aproximado de $180.00 
por hoja, y de $ 140.00 si se trata 
de lámina galvanizada al natural; 
cabe decir que estos costos fueron 
estimados de acuerdo a las medidas 
estándar de las hojas de lámina, las 
cuales son de 305 cm. X 91..5 cm. 
de ancho. El vinil de color terracota 
(A-6260) con el que se fabricarán 
los íconos y textos tiene un costo 
aproximado de $ 39.00 por metro. 

3.7 La instalación de las seña-
Los colores seleccionados les 

para las señales del deportivo, así 
como la muestra real del color en vi-
nil se puede ver en el apartado refe
rente a la justificación del signo 
cromático. 

Ahora bien, en cuanto a la 
técnica de impresión de las señales, 
se propone que los soportes (fondo) 
sean serigrafiados con esmalte de 

La colocación de las seña
les en el Deportivo Azcapotzalco 
equivale a la etapa seis o de super
visión del esquema para realizar 
programas señaléticos; esta etapa 
abarca la fabricación e instalación 
de las señales y su consecuente 
supervisión, es decir, el diseñador 
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gráfico debe asegurar que el fabri
cante realice las señales tal y como 
lo planeado, así como también debe 
verificar su instalación en los 
res y alturas 
vez que el proyecto sea 

Sin embargo, el presente 
trabajo abarcó sólo hasta la etapa 
cuatro, la de diseño donde 
se exhibe la propuesta final de las 
señales con sus 

¡cónicas y 

las medidas de los elementos sim
ples, de los soportes selecciona
dos, así como los materiales 

importante de las eSloel:mcaclc,n 
que el diseñador debe considerar al 
momento de ser pro
yecto señalético, este punto mues
tra de manera la apa
riencia de las señales tridimensio
nales para dar una idea más acer
tada de su aspecto final. 

Cabe anotar que la 
dad productiva y la calidad humana 
del fabricante determinará el resul
tado del sistema de por 
ello es importante que el diseñador 
analice y evalúe estos aspectos 
antes de encargar el a los 
fabricantes. Así pues, este apartado 
expondrá las con
cernientes a los materiales de los 
soportes y sus métodos de 
para la instalación de las señales. 

Como se verá a continua
ción. estas especificaciones resul
tan ser mucho más en 
las señales direccionales y 
formativas (directorio) que en las de 
identificación, las cuales solamen
te van adosadas con resistol 5000 
a muros o puertas del lugar que 
se está señalizando 

a) Soportes físicos 

Señales direccionales: Para su 
fabricación se propone lámina 
van izada de calibre que los 

fabricantes conocen como ureal
zada» (porque es lo que da la apa
riencia tridimensional a la señal); el 
ancho de este realce se sugiere que 
sea de 10 cm. para soportar el peso 
y altura de la señal. 

Esta estructura tridimensio
nal va colocada sobre una plancha 
de concreto de 15 cm. de espesor, y 
se reforzará con "perfil cuadrado" de 
2" X 2" en el contorno de la 
mientras que el interior de la señal 
se reforzará con perfil cuadrado de 
1.5" X 1.5" en ángulos (esto evitará 
que la señal sea doblada por fuertes 
vientos y por golpes intencionales). 

Señal pre-informativa (directoria): 
Para esta señal también se propone 
lámina galvanizada de calibre 22. se
rigrafiada con esmalte anticorrosivo 
de color crema 155 C, mientras que 
los trazos del directorio y los textos 
se realizarán en vinil A-6260. Esta 
señal también es tridimensional yel 
realce propuesto es de 10 cm. igual 
que para las señales direccionales. 

la instalación de esta señal 
es similar a la anterior con excep
ción de que posee dos 
que habrán de sujetarse con vari
llas tipo espárrago (que van desde 

hasta 1/2") a una plancha de 
concreto de 15 cm. de espesor y de 
30 X 30 cm. Cabe decir que dada la 
magnitud de esta señal m, X 
1.23 m.) es necesario 
cio extra para su colocación. esto se 
muestra de manera más clara en el 
esquema expuesto a continuación. 

Los pedestales de esta se
ñal se conocen como "perfil cuadra
do" de 4" X 4" Y tendrán una altura 
total de 2.73 m. (considerando la 
altura de la señal, que irá reforzada 
con este perfil); dichos ce,de~stales 
irán soldados a la placa de acero de 
1/4" (ver esquema de señal prein
formativa con el detalle de placa), 
Igual que las señales direccionales, 
el interior de esta señal se reforzará 
con perfil cuadrado de 1.5" X 1.5 ", 
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b) Costos y ventajas 

Los costos que se exponen 
a continuación surgieron de la visita 
a los fabricantes de señalamientos 
exteriores, luminosos y espectacu
lares que tienen una amplia expe
riencia trabajando este tipo de se
ñales y fachadas para negocios. 
Estos costos representan un esti
mado de la inversión que el clien
te (las autoridades del Deportivo 
Azcapotzalco) deberá hacer, en ca
so de que el proyecto señalético an
tes presentado se apruebe para su 
consecuente realización. 

Cabe agregar que la visita a 
los fabricantes, además de ser nece
saria para la realización de cualquier 
programa señalético, resulta venta
josa en el sentido que el fabricante 
puede aclarar dudas y apreciacio
nes con respecto al material y trata
miento seleccionado por el diseña
dor, así como también puede propo
ner los métodos de sujeción más 
viables de acuerdo a los soportes 
seleccionados para cada una de 
las señales. 

Así pues, una vez que el di
señador gráfico da al fabricante las 
dimensiones, colores, materiales y 
tipos de soportes elegidos para las 
señales, éste puede dar un cos
to aproximado de la fabricación e 
instalación de las mismas (esto en 
caso de que el lugar que se esté 
señalizando no cuente con el per
sonal adecuado para instalarlas). 
Ahora bien, el siguiente presupues
to abarca la fabricación e instala
ción de las señales, además de que 
el costo sería el mismo si se trata
ran de dos o tres colores. 

Señales de identificación (sólo 
texto) 

Medidas: 40 cm. X 12 cm. = $180.00 

Señales de identificación y res
trictivas (con pictograma) 

Medidas: 25cm.X40 cm.=$ 180.00 

Señales de emergencia 

Medidas: 40 cm. X 17 cm. = $180.00 

Señales direccionales: 

Medidas: 70 cm. X 220 cm. (una sola 
vista) = $ 2'160.00 

Medidas: 70 cm X 220 cm. (doble 
vista) = $ 2'800.00 

Señal pre-informativa: (directoria) 

Medidas: 1'54 cm. X 1'23 cm. = 

$ 3'400.00 

Por último, considerando 
la cantidad de señales y los costos 
expuestos anteriormente, la inver
sión aproximada para realizar el 
proyecto señalético en el DeportiVO 
Azcapotzalco sería de $ 23' 480.00. 
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Tipos de soporte e Instalación 
(Señal direccional) 

Esquema que muestra el acabado tri
dimensional propuesto para las 
señales direccionales, así como los 
métodos de sujeción con las espe
cificaciones técnicas correspondien
tes. Cabe recordar que estas señales 
irán colocadas en exteriores y serán 
vistas por el usuario a una distancia 
mayor. 
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Vlsta trasera 11 Imerlor 
de la señal direccional 
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Plancha de concreto 



Detalle de placa 

Placa 
de acero de 1/4" 

154 

Perfil cuadrado 
4")(4" 

Placa 

llpos de soporte e Instalación 
pre-Informatlva) 

Esquema que muestra el acabado tri
dimensional propuesto para la señal 
pre-informativa (directorio), así como 
los métodos de con las espe-
cificaciones correspondien-
tes. Cabe recordar que esta señal 
irá colocada en exteriores y será vista 
por el usuario a una distancia mayor. 

Plancha de concreto 



Comentario al 

Este tercer 
rra y concretiza el 
del proyecto, pues es 

3 

se manifiestan de manera visual 
los bocetos para la par-
te del sistema de 
así como su final, es 
decir, la disposición de los elemen
tos de su ubicación en el 
espacio 
el fondo y las la tensión vi
sual de éstas y las proporciones 
de cada uno de los pictogramas. 

Además de esto se inclu
yen las técnicas 
para la producción e instalación de 
las lo cual resulta no sólo 
necesario sino al 
momento de realizar en su totalidad 
el sistema de unidades informacio
nales. Por ello, este tercer capítu
lo representó un valioso aporte al 
trabajo del diseñador gráfico, pues 
éste pocas veces tiene en sus ma
nos el conocimiento referente a la 
realización material y los costos rea
les que implica su 

De tal suerte que el conocer 
los materiales, sus tratamientos y 
sus limitantes al disefiador 
proyectar futuros con mayor 

y de que lo que 
está diseñando será de reali-
zarse y adecuarse a las necesidades 

del cliente y del lugar en 
donde se su diseño. Por 
otro lado, las fichas señaléticas in
cluidas en este 
una buena manera de organizar y 
presentar el diseño final de las se
ñales, toda vez que se muestran re
ducidas en diferentes y 
conjuntamente se anotan especifi
caciones de las medidas reales, la 
ubicación de la señal en el plano, 
el tipo de soporte que requiere y 

las observaciones 
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CONCLUSIONES

La intención principal de
este proyecto era la configuración de
la movilidad social en el Deportivo
Azcapotzalco, lo cual se planteaba
como factible mediante la realiza
ción de un sistema de señales que
interactuaran de manera directa y
funcional con el usuario y que ade
más, se correspondieran con las
condiciones arquitectónicas y am
bientales del lugar. Es decir, que
dichas señales fueran una guía de
información visual optativa para los
usuarios y visitantes del deportivo.

- Esta intención se ve satis
fecha en tanto que la propuesta
que aquí se expone estuvo configu
rada de acuerdo a las necesidades
y condiciones particulares de cada
uno de los espacios y puntos del
deportivo, incluidos por supuesto
aquellos cuya misma naturaleza
ofreciera a los usuarios más de una
dirección a tomar (puntos dilema).

De tal suerte que aquí el tér
mino "configuración" se emplea para
referirse a la organización y ordena
ción que hubo de realizarse para
cada uno de los espacios y recorridos
del deportivo. Este acto organízatívo,
evidentemente buscó darle al usua
rio una lectura más fácil e inteligible
del lugar y de los espacios que lo con
forman, así como también propor
cionarle mediante puntuales unida
des de información, la identificación
precisa de algunos espacios y servi
cios, o bien de las posibles direccio
nes para alcanzar algunos de ellos.

Cabe decir que la configu
ración también se da en el diseño
de las señales , es dec ir, en la parte
sintáctica, semántica y pragmática
que tuvieron que trabajarse para
que cada una de ellas fueran perci
bidas como parte de un sistema de
mensajes visuales bien unificado
y organizado entre sí, además de

relacionarse armoniosamente con
el entorno particular del deportivo.

Más específicamente, la
parte sintáctica se refiere a la re
lación que guardan entre sí las
señales, tanto en su configura
ción formal, cromática y material,
como en el tratamiento o estilo vi
sual aplicado a cada una de ellas.

Por otro lado, los pictogra
mas deportivos y de servicios que
conforman la información icónica
de las señales; fueron trabajados
semánticamente, toda vez que el
significado de cada uno de ellos se
interpreta de manera inmediata e
inequívoca. Esto se comprobó me
diante una encuesta aplicada en
una muestra de la población usuaria
del deportivo, en la cual la mayoría
de los íconos resultaron comprensi
bles excepto algunos casos donde
el significado fue total al reforzar
lo con el signo lingüístico (texto).

Por último la pragmática se
refleja también en el diseño de las
señales, cuyos colores y tratamien
to lineal de éstas busca conectarse
con los orígenes de la ciudad de Az
capotzalco, y más específicamente
con el estilo decorativo que sus pri 
meros pobladores (los tecpanecas)
imprimían a sus vasijas y estatuillas.
Esta referencia a los tecpanecas y al
estilo coyotlatelco (que consiste en
pintar las formas o motivos geomé
tricos en rojo sobre fondo crema),
tiene la intención de crear una ima
gen distintiva y propia del Deporti
vo Azcapotzalco, pretendiendo de
esta manera crear un vínculo con
el pasado del lugar y sus usuarios.
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Glosario 

Alegoría: Ficción consistente en 
representar una cosa por medio de 
otra. Representación simbólica de 
ideas abstractas. 

Anodizado: Aluminio u otros meta
les bajo un tratamiento electroquí
mico, por el que se les recubre de 
una capa anticorrosiva. 

Balizaje: Señalización por medio 
de balizas (señal fija o flotante para 
indicar bajos, canales o puntos que 
convenga señalar) . 

Borne: Extremo de la lanza que se 
empleaba en las justas. 

Burgo: Aldea o población muy 
pequeña, dependiente de otra 
principal. 

Contingente: Que puede suceder o 
no suceder. 

Convencionalidad: Que resulta o se 
establece en virtud de precedentes 
o de costumbre. Convenio, pacto. 

Emblema: Símbolo o jeroglífico en 
que se representa alguna figura. 
Lema, escudo, representación. 

Fresado: Método para tallar o labrar 
el metal. 

Garantes: Permanentes. 

Heráldica: Blasón, escudo de armas 
(figura o señal que se pone en él). 

Instigación: Incitación, impulso. 

Inteligible: Que puede ser entendi
do. Claro. 

Mimética: Semejante, similar. 

Mnemónico: Que puede ser recor
dado. 

Mojón: Señal permanente para fijar 
linderos de heredades, términos y 
fronteras. Señal que sirve de fronte
ra en despoblado. Hito, poste. 

Obelisco: Pilar muy alto, de cuatro 
caras algo convergentes y termina
do por una punta piramidal; orna
mental. Empleado por los egipcios, 
principalmente cubierto de inscrip
ciones jeroglíficas. 

Percepto: Percepción. Sensación in
terior que resulta de una impresión 
material y sensible. 

Pilastra: Columna cuadrada. 

Poliuretano: Polímero esponjoso 
que se usa para la fabricación de 
plásticos, como resina y recubri
mientos protectores. 

Protopática: Emocional. 

Slncrético: Mezclado, fusionado. 
Conciliación de doctrinas distintas. 
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