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Presentación

El Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autó-

noma Metropolitana se complace una vez más en publicar esta interesante obra 

titulada Interacciones semióticas entre el diseño, el arte y la cultura, que nace del 

proyecto de investigación “Nuevas tendencias y propuestas de la semiótica de la imagen”, 

inscrito en el Área de Semiótica del Diseño y su vinculación con el Cuerpo Académico de 

Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, con la intención de explorar y reflexionar sobre las diferentes visiones 

que se tienen desde las artes, el diseño y las ciencias de la cultura, sobre las tendencias y 

propuestas actuales de la semiótica de la imagen.

Este libro reúne una serie de interesantes textos que nacen del compromiso y el trabajo 

conjunto de varios académicos provenientes de instituciones de dentro y fuera del país, 

tales como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma 

de Querétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana; junto con universidades de Amé-

rica del Sur, a saber, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Universidad Nacional 

de Jujuy, Argentina, Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina de la Empresa y 

la Universidad de São Paulo, Brasil, que desde diferentes enfoques encontraron el espacio 

de interacción entre sus disciplinas y los objetos que se comprenden desde la semiótica.

A lo largo de toda la obra se puede observar la forma en la que, el arte, el diseño y la cultura 

encontraron convergencia en el planteamiento de los estudios actuales sobre la semiótica 

de la imagen. En sus capítulos se muestran caminos en donde el signo, la significación y el 

sentido se entretejen como parte de la semiótica de la cultura, de la representación simbó-

lica y la intertextualidad, buscando enriquecer el estudio del funcionamiento y operación 

de los procesos de significación, desde una visión donde la interdisciplinariedad se expone 

como el eje que orienta la interacción de los signos que son objeto de este volumen.
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Los diferentes puntos de vista aquí reunidos han sido estructurados en tres secciones, titu-

ladas: abordajes semióticos, imágenes y representaciones y el juego de los signos, en donde 

se hace patente la relevancia de realizar aproximaciones interdisciplinarias que sirven para 

analizar los procesos culturales como fenómenos sígnicos articulados, los cuales trascien-

den a la esfera antropológica.

Los docentes universitarios además de la actividad frente a grupo, desarrollamos investi-

gación en nuestros propios campos profesionales en busca de fortalecer el conocimiento 

que se verá reflejado en las actividades educativas en función de los y las estudiantes. Estos 

procesos indagatorios se fortalecen al ser compartidos con profesores y profesoras pares, 

que desde sus disciplinas específicas tienen interés por mantener un diálogo académico lo 

que contribuye al enriquecimiento de la investigación. 

Cada uno de los textos que conforman la obra da cuenta del comprometido trabajo de 

investigación que aborda fenómenos de relevancia social y cultural. En donde desde la se-

miótica, el arte, el diseño, a través de metodologías de la transdisciplinariedad, dan cabida a 

múltiples voces y perspectivas que posibilitan incursionar en el pensamiento y la palabra de 

investigadoras e investigadores que, desde las aulas, la ciudad y los entornos circundantes 

de sus profesiones y oficios recurren a la interpretación y significación en donde las diferen-

tes perspectivas ponen de manifiesto la relevancia de los enfoques transdiciplinarios, en el 

análisis de los procesos culturales vistos como fenómenos de interacción dejando en claro 

la relevancia del trabajo colaborativo.

“Interacciones semióticas entre diseño, arte y cultura” es un testimonio de la importancia 

de la colaboración interdisciplinaria teniendo como eje la semiótica y como elemento orien-

tador la cultura que, al reunir académicos de diversas disciplinas, desvela las complejidades 

de los procesos culturales manifestados a través de los signos. Mediante este esfuerzo 

colectivo, la publicación se convierte en una fuente de inspiración y conocimiento para 

quienes se interesen en la aventura de la comprensión de la realidad a través de los signos.

Dra. María Teresa Olalde Ramos

Dra. Claudia Fragoso Susunaga

Dra. Olivia Fragoso Susunaga

Dra. Consuelo Córdoba Flores
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L a semiótica ha dado pasos agigantados desde sus primeros planteamientos como 

disciplina preocupada por el estudio del signo, hasta trascender a un campo social 

cuyo objeto es el estudio de los sistemas de significación que dan sentido a las ac-

tividades y a los escenarios humanos. Fue quizás Mijáilovich Lotman, el principal promotor 

de la inmersión de la semiótica en el terreno de la cultura y los fenómenos sociales. Lotman 

encontró en lo que denominó esfera de significaciones, nombrada también como semiós-

fera, una analogía de los procesos de comunicación que están presentes y dan sentido a 

nuestras formas de vida (Quezada Macchiavello 2018). Esta esfera representa una dinámica 

donde conviven y se conjugan los diferentes lenguajes por medio de los cuales es posible la 

comunicación, la construcción de identidad y el intercambio en una sociedad. Bajo la lente de 

Julia Kristeva, este proceso en continua transformación se encuentra inmerso en un espacio 

semiótico o Chora, que implica una constante articulación y no una posición, lo que lo vuelve 

altamente subjetivo (Suniga and Sonkonoff 2012).
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En estos autores es destacable el carácter cambiante y de constante fluidez que adop-

tan los signos y códigos en la sociedad, pero al mismo tiempo la manera en que éstos se 

constituyen en un instrumento para diagnosticar y evaluar los sustratos semióticos que se 

manifiestan en los paradigmas dominantes dentro de una cultura.

La ciudad es un escenario dinámico en donde las personas que la habitan se desenvuelven 

y se comunican. Por ello, los sistemas de significación y comunicación constituyen un ele-

mento fundamental para generar ese tejido social que subyace en toda comunidad.

Los procesos de inclusión implican todas las manifestaciones del diseño en el entorno ur-

bano, especialmente en lo sígnico. Los soportes y medios de información y comunicación 

constituyen un termómetro para medir las condiciones de inclusión de la ciudad por su 

referencia con la Accesibilidad universal. 

De esta manera, este trabajo desarrolla un análisis semiótico de estos medios de informa-

ción y comunicación analizándolos a partir de un modelo sistémico funcional en el que se 

analiza: la función interpersonal, la función ideacional y la función textual, asimiladas a los 

momentos identificados por Morris en el proceso de significación, a decir de la semántica, 

la sintáctica y la pragmática.

El estudio se realizó en el centro de la ciudad de Toluca, tomando como referencia una de 

las zonas más emblemáticas: la Alameda Central, un lugar histórico donde convergen las 

distintas comunidades que conforman la población de esta ciudad.

Semiótica y Comunicación 

Es en él estructuralismo de Lacan donde se le concede al lenguaje un papel estructural para 

el estudio semiótico de las diferentes culturas. Para Lacan, el lenguaje y la comunicación 

constituyen una intención que supera una representación de la realidad o de generar diá-

logo (De la Maza, 2019), para implicar un sustrato más profundo e inconsciente que pone 

sobre la mesa toda una cosmovisión. Por tanto, se percibe un rompimiento con el referente 

(de corte realista) y un empoderamiento de lo discursivo, lo ideológico o cultural.

Los espacios urbanos se convierten así, en laboratorios donde los discursos hegemónicos 

se materializan. De este modo, el análisis de la significación de soportes y medios de diseño 

con los que se proporciona información en el espacio urbano permite comprender, a través 

de un proceso semiótico, el significado y los paradigmas subyacentes dentro de determi-

nado contexto.

Es posible fundamentar la comprensión de un mensaje, en consideración de un análisis 

semiótico apoyado en las funciones y estructuras del lenguaje, para tratar de interpretar 
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la relación que su significado pueda tener con concepciones sociales plasmadas en los so-

portes urbanos. Siguiendo a Morris, se reconocen así los tres momentos de la semiótica: la 

semántica, la sintáctica y la pragmática (Sandoval, 2011).

Partiendo de un modelo sistémico-funcional, los soportes y medios de información y co-

municación, no son meros elementos que aportan datos, sino que corresponden a repre-

sentaciones ideológicas que organizan el mundo, y resultan fundamentales para analizar y 

comprender las relaciones que se tejen en el espacio urbano.

Este trabajo pretende, desde la semiótica y retomando las funciones del lenguaje, destaca-

do por Halliday (2004) el encontrar en los soportes y medios de diseño elementos que nos 

permitan valorar a la ciudad como un espacio inclusivo.

Estas funciones desarrolladas por Halliday son:

a. Función interpersonal.

b. Se presenta como una función de índole social, donde se ponen en juego las 

reglas de comunicación establecidas por consenso en la sociedad. Esta fun-

ción de los mensajes es la que mayormente connota los conceptos culturales 

hegemónicos de la gente de ese lugar, siendo por excelencia concepto de 

corte semántico.

c. Función ideacional.

d. Corresponde al significado con relación al espacio y contexto que le rodea, es 

decir, no se constituye en un hecho aislado, sino que su significado es situado, 

lo que se traduce en una función de mayor complejidad a la interpersonal. La 

manera en que cada elemento se relaciona entre sí le concede un carácter 

sintáctico.

e. Función textual.

f. Se relaciona con situaciones de tipo subjetivo que conceden singularidad a la 

interpretación, y que se acerca más a la pragmática de Morris (1985).

Accesibilidad Universal y Comunicación

La accesibilidad universal es un enfoque desde el cual se pone como eje el derecho que 

todas las personas tienen a ser incluidas, en todo espacio, actividad y producto como parte 

integrante de una sociedad (Alonso 2007). De la accesibilidad, resulta un derecho estruc-

tural, toda vez que de ello depende el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al 

empleo, al deporte, a la recreación, etc. 
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La accesibilidad universal no ha de ser entendida como una mirada que atiende únicamente 

a las personas con discapacidad, pues realmente se orienta a resarcir a los grupos histórica-

mente vulnerados como los grupos étnicos, las personas adultas mayores, los grupos de la 

comunidad LGBTQ+, etc.

Siendo las ciudades los puntos de encuentro de estos grupos invisibilizados, es aquí donde 

es posible centrar una mirada analítica, y desde las expresiones de los soportes y medios de 

información y comunicación deconstruir las significaciones y los paradigmas que subyacen 

en el espacio urbano.

La accesibilidad en el entorno urbano presenta muchas facetas, que van desde la manera en 

que se solucionan los desplazamientos peatonales, el trasporte, el mobiliario urbano, los sis-

temas de información y comunicación, etc.; sin embargo, derivado de la complejidad de este 

escenario, para este trabajo se centrará en los sistemas de información y comunicación.

Dado que la accesibilidad universal en el lenguaje implica que, tanto en imágenes como en 

mensajes escritos, se deba tener en consideración la diversidad de usuarios, contemplado 

sus características y sus capacidades; con este análisis se pretende asegurar que el mensaje 

llegue de la manera más clara posible a los usuarios, o en su caso, cuantificar si se ha logrado 

o no la accesibilidad.

Todas las personas, independientemente de su diversidad (personas con discapacidad, adul-

tos mayores, personas enfermas, etc.) tienen el derecho a disfrutar y vivir en plena autono-

mía en los entornos humanos, por lo que la accesibilidad universal garantiza a las personas 

poder adherirse a la movilidad, la comunicación y al entendimiento en todos los niveles de 

su vida. Por esta razón, la administración pública, debe de garantizarlo ofreciendo meca-

nismos para poder dirigirse a todos sus ciudadanos, independientemente de su condición.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2020) establece 

en el Artículo 2 consideraciones de Accesibilidad en los soportes y medios de información y 

comunicación, de manera que se deberán “incluir los lenguajes, la visualización de textos, el 

Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así 

como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digi-

talizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, in-

cluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso” (ONU 2020, 13).

Amén de ello, el artículo 9 de la misma Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, refiere a la Accesibilidad Universal y establece que los países firmantes 

habrán de adoptar las medidas pertinentes de información y de comunicación, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información de uso público, independientemente a encon-

trarse en zonas urbanas o rurales, motivando en nuestro país un compromiso de inclusión. 
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Por ende, existe una clara necesidad de evitar cualquier exclusión derivada de barreras que 

obstaculicen el acceso a la información y comunicación que vulnere la autonomía, la seguri-

dad y la dignidad de las personas en las ciudades de los países firmantes.

Estos criterios habrían de estar presentes en los ejemplos analizados en el caso de estudio, 

pues dan cuenta del nivel de reconocimiento, así como del respeto al derecho de la diver-

sidad de las personas.

Parque Alameda Central 

El parque Alameda Central, cuyo nombre oficial es “Parque Cuauhtémoc”, fue construido 

en 1834 con recursos donados por José María González Arratia, quien sería presidente del 

Municipio de Toluca más adelante. El parque está fundado en un pentágono irregular, el 

cual en un inicio estaba delimitado por zanjas y bardas, teniendo únicamente cuatro vías de 

acceso en ese entonces para carruajes y peatones (Agencia de noticias MVT 2018).

Posteriormente se intervino el espacio colocando áreas verdes con protagonismo de flora y 

fauna, lo que fue un gran atractivo con especies como faisanes, jaulas de águilas, pajareras, 

cisnes negros, garzas, gansos y patos. 

Actualmente la Alameda Central se rodea por las calles Plutarco González, Melchor Ocam-

po y Andrés Quintana Roo y funge como un espacio de interacción social, albergando áreas 

de juegos, espacios verdes para venta de alimentos y renta de atracciones para infantes. 

Por ser un espacio abierto sus visitantes se caracterizan por integrar familias amplias que le 

visitan normalmente en fin de semana como espacio de recreación y convivencia. Al interior 

se ubica la Biblioteca Infantil y Juvenil de Toluca.

Su relevancia histórica como patrimonio de la ciudad, representa desde sus orígenes y has-

ta la fecha, un punto de encuentro que ha cumplido con fines políticos y socio culturales 

(Palma, 2016).

Las más de 5 hectáreas se han modificado a lo largo de la historia conforme a las dinámicas 

de sus visitantes, disponiendo espacios para eventos culturales, áreas para realizar ejercicio 

físico (gimnasio al aire libre), entre otras (Palma, 2016). De ahí la relevancia de su estudio 

por ser un espacio que incita a converger a usuarios múltiples y heterogéneos como lo son 

niños, adultos, personas mayores, personas con discapacidad, entre otros, contemplando 

por lo tanto una amplia diversidad de usuarios, lo que representa una consideración impor-

tante para su acceso como espacio inclusivo.

Debido a su carga simbólica este espacio ha sido elegido para la realización de un análisis 

semiótico que tiene como objetivo mirar a todos los soportes y medios de información y 
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comunicación, y analizar el grado alcanzado en términos de la Accesibilidad Universal que 

debe estar presente en este y todos los entornos urbanos.

Este análisis se realiza fundamentado en un método inductivo, dado que parte de un caso 

de estudio para que, con base en los hallazgos, pueda ser interpretado un universo más 

amplio.  Asimismo, es cualitativo dado que se apoya en un enfoque etnográfico para poder 

establecer las relaciones existentes entre las diversas formas de información y comunica-

ción en la ciudad y la correlación existente con los paradigmas imperantes en la población 

de ese entorno. 

La metodología por desarrollar consiste básicamente de dos etapas:

A. La evaluación de los sistemas de significación en un entorno definido y circuns-

crito a la Alameda Central situada en la Ciudad de Toluca, desarrollada a través de 

instrumentos de trabajo de campo como son: la observación directa y participati-

va, que se clasificó en accesibilidad motriz, accesibilidad sensorial y accesibilidad 

cognitiva.

El parque de la Alameda Central fue seleccionado como un espacio de alto signi-

ficado social y de pertenencia de los pobladores de la Ciudad de Toluca, siendo 

reconocida su fuerte carga simbólica.

Esta observación será desarrollada a través de recorridos llevados a cabo con un 

enfoque longitudinal y transversal. Refiere a enfoque transversal a los recorridos 

realizados por las investigadoras con una mirada analítica holística que involucre 

toda manifestación comunicativa del escenario dispuesto. Por enfoque longitudi-

nal implica una visión histórica, en el que en un lapso de cuatro meses el espacio 

es visitado para evaluar las condiciones y sus posibles modificaciones.

B. Un análisis sociosemiótico de los soportes y medios de información y comuni-

cación para una reflexión bajo el enfoque de las diversas manifestaciones de la 

accesibilidad universal, para desvelar posibles paradigmas capacitistas y excluyen-

tes que puedan persistir en ese entorno seleccionado.

Este análisis, será desarrollado con base al reconocimiento de las múltiples di-

mensiones que cruzan en todo el sistema de significación, que involucra:

a. Función interpersonal, el reconocimiento de las reglas sociales de co-

municación

b. Función ideacional, un análisis situacional que involucra el espacio y 

el contexto
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c. Función textual, que reconoce el principio subjetivo de la comunica-

ción, que se materializa en la interpretación

Esta metodología, por su diseño asegura la posibilidad de triangular la base teórica con la 

información obtenida (base empírica) para motivar una aproximación a los principios de 

Accesibilidad Universal, desvelando los paradigmas e ideologías desde donde emergen los 

sistemas sígnicos.

Observación y Análisis Semiótico de los soportes y medios de información y comunicación 

en la ciudad de Toluca.

Las diversas manifestaciones de la accesibilidad universal, para efectos del presente estudio 

a considerar son: 

1. Accesibilidad motriz, en respuesta con la presencia de barreras que impiden o 

limitan la capacidad de deambular o recorrer un espacio de manera autónoma

2. Accesibilidad sensorial, en respuesta a la presencia de barreras para comuni-

carse en caso de alguna discapacidad auditiva o visual

3. Accesibilidad cognitiva, en respuesta a las barreras de comprensión que el 

diseño complejo o confuso ofrece, ya sea en le espacio mismo o en objetos 

o mobiliario

Tomando como base estas diversas manifestaciones de accesibilidad universal, y con la in-

tención de hacer un análisis transversal, cada aspecto observado se identifica en cada rubro 

a decir: 

1. Accesibilidad motriz 

Por accesibilidad motriz se comprende la posilibidad de acceder e intervenir el espacio para 

un desplazamiento y uso de este, dicho ello se requiere de una arquitectura crítica, así como 

una disposición de recursos que sin importar las particularidades del cuerpo entiéndanse 

por edad, discapacidad, salud, entre otros; puedan imposibilitar u obstaculizar dicha acción. 

De este modo, cuando se diseña un espacio desde una perspectiva de accesibilidad motriz 

es fundamental que se cuestione si lo siguiente se contempla de manera objetiva:

 • Acceso al espacio

 • Desplazamiento vertical y horizontal

 • Servicios sanitarios

 • Señalización
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 • Iluminación

 • Recursos como guías para atención de necesidades particulares

 • Ayudas técnicas para uso de sillas de ruedas y bastones 

 • Visitas guiadas o apoyo para accesibilidad (Uzátegui and Uzátegui Aguilar, 2016).

Al respecto, la presente investigación detectó en la observación participativa que los cruces 

a desnivel posibilitan el desplazamiento entre calles, por ejemplo; de una persona en silla de 

ruedas o con uso de bastón, no obstante, los trayectos horizontales en determinados pun-

tos resultan peligrosos ante irregularidades en el suelo, entíendase por diferentes alturas o 

bien, por fallas en concreto y grietas.

Por otra parte, la señalética favorece que se propicie una adecuada circulación, dado que se 

comunica claramente sobre la existencia de rampas para silla de ruedas, ejercicio similar al 

que se observa en las cebras de las avenidas.

No obstante, la iluminación en esta área representa un area de oportunidad para atención 

de una accesibilidad motriz total, ya que se considera que esta puede contemplarse de uso 

Figura 1. Cebras en vialidades aledañas a la Alameda Central. 
Ubicación Av. Miguel Hidalgo, Col. Barrio de la Merced.

Fotografía: Velázquez (2022).
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decorativo ante un espacio público y social, no en cambio para una correcta iluminación de 

un espacio que es transitable.

2. Accesibilidad sensorial

La accesibilidad sensorial es aquella que permite que sea a través del estímulo de algún 

sentido humano, sea posible detectar e interpretar la información que nos rodea. Cuando 

existe una discapacidad sensorial, es imperante que la comunicación en la ciudad se valga 

de recursos que posibilite la ubicación, información, alerta, desplzamiento, etc. 

Las consideraciones al atender la accesibilidad sensorial contempla la intensidad y frecuen-

cia del mensaje, por ejemplo si es una alerta auditiva es posible que el volumen, la frecuen-

cia del mensaje y claridad del tono sean determinantes para su identificación y respuesta, 

así mismo con las imágenes o textos que debiendo ser facilmente detectados por el usuario, 

puden ser complejos dado el tamaño menor, la combinación inadecuada de colores dificul-

tando el contraste para la lectura y las tipografías poco legibles.

Figura 2. Rampas en vialidades aledañas a la Alameda 
Central. Ubicación Av. Miguel Hidalgo, Col. Barrio de la 

Merced. Fotografía: Velázquez (2022).

 • Metafunción interpersonal: La informa-

ción y comunicación está presente con 

líneas para el cruce de las vialidades y 

rampas en las esquinas de las banquetas. 

 • Metafuncion ideacional: Presencia de 

cebras en las calles aledañas a la Alameda 

Central con una amplia área para los pea-

tones que comunica el uso definido de 

cada espacio, y busca reforzar el carácter 

público de la zona.

 • Metafunción textual: Existe la intención 

de generar espacios inclusivos para todos 

los peatones, las cebras representan un 

significante útil para el transeúnte, aun-

que no logra ser accesible por no atender 

consideraciones de la accesibilidad sen-

sorial.
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Aunado a lo anterior, cuando el usuario de un espacio público es una persona con discapa-

cidad, los señalamientos dispuestos en braille deben estar estratégicamente ubicados para 

la identificación y uso de estos, podemos mencionar o considerar en la mayoría de los casos, 

una zona cercana a los cruces peatonales. Es decir, se habla de una inclusión comunicativa 

para las personas sordas, por ejemplo; al cruce se escucha el pitido del semáforo en rojo 

para saber cuándo cruzar la calle. 

El adecuado diseño de pictogramas cuyo propósito debe ser atendido por la accesibilidad 

cognitiva (vista más adelante), requiere que sea traducida en soportes cuyos sentidos pue-

dan dar lectura y comprensión de manera rápida propiciando el conocimiento y la seguridad 

del usuario.

Importante destacar que, en este rubro hacia una accesibilidad universal, es tan importante 

la consideración del ruido exterior, díganse el sonido de los vehículos en circulación, pues 

en su momento pueden representar una barrera para la detección de semáforos sonoros, 

así como condiciones propias del uso del suelo (baches, desniveles, etc.) que pueden im-

posibilitar el acercamiento con la señalética en braile; de ahí la importancia de considerar 

todas estas características en un sistema integral de comunicación inclusiva. 

Figura 3. Señalética en código braille. Ubicación 
Felipe Villanueva Col. Barrio de la Merced.  

Fotografía: Velázquez (2022).

Figura 4. Mapa háptico. Ubicación Felipe Villa-
nueva Col. Barrio de la Merced.
Fotografía: Velázquez (2022).
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Al respecto de la observación participativa, a continuación; se muestran algunos ejemplos 

que contemplan dicha accesibilidad sensorial en el Parque Alameda de Toluca.

 • Metafunción interpersonal: Se busca incluir a las personas con discapacidad visual 

a través de información en formatos accesibles para discapacidad visual.

 • Metafunción ideacional: La señalética en código braille y lenguaje háptico se ubica 

en las zonas cercanas a la Alameda Central, sobre la calle de Felipe Villanueva Col. 

Barrio de la Merced, por ser un espacio altamente transitado.

 • Metafunción textual: El soporte se genera aunando la identidad institucional de la 

administración en tránsito, ello con la finalidad de homogeneizar elementos hechos 

con recurso público. En ambas imágenes el tamaño del soporte es funcional para su 

acercamiento. Se integra la señalética en braille con la información disponible para 

Figura 5. Guías tactopodales, en calles circundantes, 
con presencia de guardacantones que constituyen 
una nueva barrera Alameda, Col. Barrio de la Mer-

ced. Fotografía: Velázquez (2022).

Figura 6. Colocación de guías tactopodales en las 
esquinas anunciando los puntos de precaución o 

alerta. Fotografía: Velázquez (2022).
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Figura 7. Ausencia de guías tactopodales para áreas de 
flujo o avance. Fotografía: Velázquez (2022).

 • Metafunción interpersonal: Guías tacto-

podales ubicadas en las calles circundantes 

de la Alameda, Col. Barrio de la Merced 

para facilitar los recorridos por la Alameda 

de las personas con discapacidad visual

 • Metafunción ideacional: Se unifica la co-

locación de guías tactopodales en todas las 

esquinas, con la idea de generar un espacio 

inclusivo que brinde protección y seguri-

dad al peatón. 

 • Metafunción textual: Existe la intención de 

generar espacios inclusivos para todos los 

peatones con discapacidad visual, principal-

mente en las esquinas ante el cruce de ca-

lles y avenidas. Sin embargo, el esfuerzo es 

en vano, pues no se complementa con se-

ñalética para realizar recorridos o avances.

 • Metafunción interpersonal: Se genera se-

ñalética que propicia un reconocimiento 

del siga o alto para el peatón sin discapa-

cidad.

 • Metafunción ideacional: Semáforos no 

sonorizados ubicados en la vialidad Andrés 

Quintana Roo, Col. Barrio de la Merced, 

que no corresponden al enfoque inclusivo 

que se intenta reforzar en la zona.

 • Metafunción textual: Los elementos del se-

máforo cumplen con el propósito de infor-

mar al peatón mediante el color como indi-

cativo principal, sin embargo, no se dispone 

de audio en estos semáforos que indiquen a 

las personas con discapacidad visual cuando 

es posible cruzar o que contabilicen el tiem-

po dispuesto para cruzar una calle lo cual 

serviría como característica de inclusión.
Figura 8. Semáforos no sonorizados en la vialidad 
Andrés Quintana Roo, Col. Barrio de la Merced.

Fotografía: Velázquez (2022).
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quien no presenta condición de debilidad visual a través del uso cromático, sin em-

bargo, falta señalizar la ubicación con códigos hápticos.

3. Accesibilidad cognitiva  

Se entiende por accesibilidad cognitiva, al enfoque que el diseño de los entornos debe pre-

sentar según el cual sean comprensibles en su configuración y uso (Plena Inclusion 2018). 

Ello implica que se consideren las necesidades de las personas con baja demanda cognitiva, 

lo que facilita la accesibilidad sobre todo a infantes, personas con discapacidad intelectual, 

personas adultas mayores, personas con demencia, personas con Alzheimer, etc.

Bajo este criterio, los diseñadores deberán considerar que los sistemas de información de 

los entornos deberán apoyar en el sentido de orientación, desplazamiento, brindar infor-

mación, etc. al usuario y facilite el desenvolvimiento y desplazamiento autónomo para todo 

tipo de personas, es decir, deberán considerar:

 • Las características del entorno y los objetos para que cualquier persona pueda in-

teractuar en y con ellos

 • Establecer funcionamientos o propuestas análogas a objetos o entornos que resul-

ten familiares y se comprendan fácilmente por principios de similitud 

 • Generar asociaciones sociosemióticas, fundamentadas en los valores y normas so-

ciales de ese entorno

 • Considerar en el diseño y disposición la contextualización del objeto o entorno, 

desde una mirada holística que facilite un diseño situado del mismo

 • Tomar en consideración los roles posibles con lo que se dispone de un espacio u 

objeto y no centrarse solo en el usuario promedio (Belinchón, Casas and Díez, 2014)

Por otra parte, es importante tomar en cuenta también los principios de la Lectura Fácil, la 

cual consiste en aquellas adaptaciones realizadas a promover una lectura y comprensión de 

forma sencilla, lo que no se limita a la legibilidad del texto, derivada de la forma de la letra o 

ícono, sino a un mayor tamaño y una estructura con vocabulario y complejidad sintáctica al 

alcance de cualquier persona (Medina Reguera and Balaguer Girón, 2022). 

La señalética constituye una de las fuentes más importantes de información en los espacios 

urbanos, por lo que su revisión en campo resultó fundamental para el presente análisis.

En la observación realizada, se encontró la existencia de mapas de ubicación, así como 

señalamientos de nomenclatura y sentido de las vialidades, donde fueron evaluados como 

criterios de accesibilidad:
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 • pertinencia de la ubicación (contexto, altura, disposición)

 • tamaño y forma de la tipología

 • la gama de colores utilizados

 • su alto contraste

 • legibilidad y comprensión de las imágenes

 • ajustes razonables que atiendan los diversos tipos de discapacidad, brindando multi-

plicidad de formas de lectura (braille, lengua de señas mexicana, lenguas originarias)

Figura 9. Mapas de ubicación en la zona de la 
Alameda Central.

Fotografía: Velázquez (2022).

Figura 10. Señalética ubicada en la Avenida 
Miguel Hidalgo, Col. Barrio de la Merced.

Fotografía: Velázquez (2022).
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De manera sintética se presenta una parte de los sistemas de información analizados, ob-

servando desde la sociosemiótica la metafunción interpersonal, la metafunción ideacional y 

la metafunción textual; que se concretan en un análisis posterior, el cual se centrará en las 

funciones de los signos observadas y su contraste con las funciones de los signos esperadas.  

 • Metafunción interpersonal: Elementos de información y comunicación indicando 

ubicación, puntos de interés, nomenclatura de calles y sentido de éstas, centrado 

únicamente en información en textos visuales. 

 • Metafuncion ideacional: Señalética ubicada en zonas aledañas a la Alameda Cen-

tral, generalmente en los cruces o esquinas, pero de formato limitado y con ausencia 

de principios de lectura fácil (macrotipos, iconos legibles, etc.)

 • Metafunción textual: Se presenta un esquema uniforme de señalética hacia la iden-

tidad visual del espacio, respetando la misma gama de colores y posición de los 

elementos. En determinados momentos el contraste blanco-negro de la señalética 

podría no resultar de alto impacto para la identificación, y la abstracción de las imá-

genes podría provocar confusiones. La misma altura y falta de inclinación excluye, y 

desafortunadamente esta situación se replica en todas las esquinas.

Resultados 

Los resultados dan cuenta del evidente desconocimiento de la importancia que tiene la 

Accesibilidad Universal y el retraso que nuestro país y entidad muestran, con los compro-

misos internacionales adquiridos desde el 2007 en la Convención sobre los Derechos de la 

Personas con Discapacidad. 

Los resultados que se muestran en la siguiente tabla, se derivan del análisis de los tres 

tipos de accesibilidad (física o motriz, sensorial y cognitiva) y, por otro lado, se contrastan 

las funciones sígnicas observadas con las funciones sígnicas esperadas. Al final, se generan 

propuestas de intervención que dan lugar a la posibilidad de un Plan de Accesibilidad en el 

entorno.

La posibilidad de un Plan de Accesibilidad habría de considerar:

En la accesibilidad motriz o física, las cebras deberían gozar de consideraciones de accesibi-

lidad sensorial para evitar la discontinuidad presente en rampas y arroyos vehiculares, que 

siempre han carecido de apoyos táctiles para personas con discapacidad visual (solo existe 

bajo criterios de seguridad para conductores).

Para la accesibilidad sensorial, es imprescindible la inclusión de semáforos con contabiliza-

dores de tiempo visuales y sonoros, que cuenten con señal acústica para una accesibilidad 
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auditiva; considerar informar la ubicación con señalización de mapas hápticos con señali-

zación que considere la diversidad de estímulos, así como el diseño de recorridos y rutas, 

contemplando el uso de guías tactopodales bajo el criterio de cadenamiento (es decir, sin 

interrupciones de información).

Para la accesibilidad cognitiva, es menester el fortalecimiento de la cantidad y calidad de 

los soportes hápticos indicativos, así como un mejor uso cromático en señalética para una 

fácil y pronta lectura.

Finalmente, a modo de conclusión, se puede decir que la sociosemiótica se constituye en 

una herramienta de análisis, cuyos criterios permiten una revisión de los sistemas sígnicos 

presentes en la información de los entornos.

El análisis realizado bajo este enfoque permite concluir que es evidente que, si bien el es-

pacio conocido como “Alameda Central de Toluca” cuenta con elementos hacia la accesibi-

lidad universal, existe la falta de una concepción integral y de profundidad para su diseño, 

gestión y aplicación en el espacio de estudio; y que ello supone un diagnóstico general en 

la entidad.

Tabla 1. Tipos de Accsesibilidad
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Una mirada holística a las diversas formas de exclusión también permitió identificar hoy lo 

que se considera inclusión, cuando se atiende a la accesibilidad física o motriz, ignorando 

la importancia de las otras formas de accesibilidad (como la sensorial y cognitiva). Cuando 

los principios de accesibilidad motriz, sensorial y cognitiva se vislumbran de manera con-

junta es posible identificar “faltantes” que debilitan el propósito esperado, entendido en 

este caso como la posibilidad de brindar un espacio inclusivo en todas sus manifestaciones, 

ejemplo de ello, es la propia desinformación de “lo existente y dispuesto” para peatones con 

discapacidad motriz, auditiva o visual.

De tal modo, el análisis presentado conlleva a un replanteamiento que permita desde las 

políticas públicas y la administración de recursos, optimizar los soportes que son utilizados 

en un proceso de comunicación y habitabilidad del espacio, sobre todo cuando se trata de 

un área que facilita la convivencia social como punto céntrico de la ciudad, dicho patrimonio 

histórico debería, en su caso, ser referente de acciones encaminadas a una accesibilidad 

universal. 
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