
Este artículo presenta los resultados de un análisis de contenido de 60 señales, orientadas a la 
convivencia ciudadana, seleccionadas aleatoriamente, ubicadas en espacios públicos, sociolugares 
y no-lugares. El análisis se realiza a partir de las características perceptuales, ubicación, tipo de 
regla social que se demanda seguir, y si en ellas se establecen macro o metacontingencias para 
incentivar comportamientos urbanos responsables (CUR). Los resultados reflejan que las señales 
están orientadas a la seguridad, higiene, movilidad, cuidado del ambiente y del patrimonio; difieren 
en cuanto al tipo de beneficio o sanción que anuncian por seguir o no la regla; no siguen un patrón 
unificado en su diseño, y son pocas las que enuncian el beneficio colectivo por ajustarse a las reglas. 
Se discute la importancia para las administraciones de la ciudad del diseño de una señalización 
orientada hacia el seguimiento de reglas que promueven CUR dentro de un sistema integrado que 
defina sus características perceptuales, le informe a la ciudadanía sobre los resultados producto 
del seguimiento de las reglas de convivencia mediante macro y metacontingencias y planifique su 
ubicación dentro del espacio urbano. 
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This article presents the results of a content analysis of 60 signals, randomly selected, aimed at citizen 
conviviality, randomly chosen, located in public spaces, socioplaces, and No-places. The analysis is 
based on the function promoted by the signals, their perceptual characteristics, location, the type of 
social rule demanded to follow, and whether macro or metacontingencies are established in them 
to encourage urban-responsible behaviors (CUR). The results reflect that the signs are oriented 
towards safety, hygiene, mobility, environmental care, and heritage preservation; they differ in terms 
of the type of benefit or sanction they announce for following or not the rule; they do not follow a 
unified pattern in their design; and there are few that articulate the collective benefit of adhering 
to the rules. The importance of city administrations is discussed in designing signage oriented 
towards the compliance of rules that promote CUR within an integrated system that defines their 
perceptual characteristics, informs citizens about the results of following coexistence rules through 
macro and metacontingencies, and plans their location within urban space.
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Introducción 

Gran parte del trabajo teórico de la señalé-
tica y su aplicación mediante la señalización 
urbana se orienta a investigar la mejor manera 
de brindar información acerca de cómo llegar 
a un lugar, su valor cultural o histórico, o a 
difundir las normas de movilidad, para lo cual, 
se hacen estudios ergonómicos sobre el color, 
el diseño del material por divulgar, su conte-
nido, su ubicación dentro de la ciudad, etc. Sin 
embargo, es poco lo que se ha explorado acerca 
de su importancia y diseño para promover la 
convivencia ciudadana. 

Particularmente, dadas las complejidades 
que reviste vivir en grandes conglomerados, 
con personas de diferentes subculturas y 
condiciones sociales diversas, las ciudades 
contemporáneas demandan la educación en 
comportamientos prosociales (Medina-Arbo-
leda et al., 2020), que contribuyan a la soste-
nibilidad de la vida en la ciudad, lo cual pasa 
por acuerdos que garanticen la convivencia 
mediante prácticas culturales que se traduzcan 
específicamente en comportamientos urbanos 
responsables (CUR). 

Algunos de los problemas asociados con vivir 
en grandes centros urbanos incluyen la inse-
guridad, la falta de higiene, la accidentalidad 
vial, la contaminación ambiental, el hacina-
miento, entre otros (National Geographic, 2010), 
los cuales afectan igualmente la convivencia. 
Por ello, se considera necesario educar a los 
ciudadanos en comportamientos que contri-
buyan a la sostenibilidad de la vida en la ciudad, 
aprovechando los espacios públicos urbanos, 
mediante una señalización urbana. No obstante, 
antes de proponer el uso de una señalización 
urbana efectiva para educar a los ciudadanos, 
es indispensable conocer qué tipo de señaliza-
ción informal existe al respecto, cuáles son sus 
características perceptuales y de qué manera se 
motiva la conducta esperada con estas señales.

Señalética urbana

Según Manuel (2011), la señalética es una disci-
plina científica del campo de la comunicación 
cuyo propósito es estudiar las relaciones funcio-
nales entre los signos de orientación en el 
espacio público o privado y el comportamiento 
de los individuos. Para Costa (1987), la seña-
lética se define como señalizaciones visuales 
organizadas en un sistema de elementos que 
interactúan, en los términos como Bertalanffy 
(1976) definió este concepto, al que habría que 
agregar que como resultado de estas interac-
ciones surge un comportamiento como un 
todo. El objetivo de la señalización es dirigir el 
comportamiento de los individuos, donde el 
mensaje es entendido como contenido infor-
mativo que responde a una necesidad de orien-
tación del individuo como receptor-usuario,  
y es comportamental porque en la misma 

medida que la señal orienta, también propicia, 
propone, persuade y en algunos casos, deter-
mina comportamientos. 

Una señalización eficaz debe tener un propó-
sito, una orientación, una forma gráfica y uso 
de colores (Heller, 2008), así como un lenguaje 
universal, todo lo cual debe dar lugar a una 
señalización que corresponde al diseño y distri-
bución adecuada de un conjunto de señales 
como parte del mobiliario urbano, con lo que se 
pretende generar una estructura urbana legible 
para los usuarios (Bazant, 2006). La importancia 
de la señalización radica en hacer legible el 
espacio urbano y orientar a sus habitantes en el 
uso de las estructuras urbanas de interés turís-
tico o cultural, consumo, comercio, orientación 
espacial o movilidad (Páramo & Burbano, 2019). 
De este modo, la identificación de los elementos 
espaciales que se encuentran en la ciudad y que 
son de interés del ciudadano, gracias a unas 
señales en muchos casos universales, contri-
buyen a una mayor orientación para acceder 
a distintos lugares y para adquirir información 
sobre los hitos y lugares turísticos de interés. 
Gran parte del trabajo teórico de la señalética 
y su aplicación mediante la señalización se 
orienta, en consecuencia, a brindar informa-
ción acerca de cómo llegar a un lugar, su valor 
cultural o histórico, o a difundir las normas de 
movilidad, para lo que se hacen estudios sobre 
el color, el diseño del material por divulgar, su 
contenido, su ubicación en la ciudad, etc. 

Por su parte, la investigación que explora 
el papel de la señalización en el cambio del 
comportamiento ambiental se ha realizado 
principalmente en campus universitarios. 
Sin embargo, hay algunos estudios que han  
puesto a prueba las señales directamente sobre 
espacios públicos para generar cambios en 
las personas en problemáticas asociadas a la 
conducción de vehículos y el transporte (Austin 
et al., 2006; Todorov, 2013; Kormos et al., 2015), la 
vigilancia en espacios públicos (Bateson et al., 
2013), el ahorro de energía y el reciclaje en sitios 
públicos (Dwyer et al., 2015; Liu & Yang, 2022; Lotti 
et al., 2023) y el comportamiento cooperativo 
(Ernest-Jones, et al., 2011). No obstante, es poco 
lo que se ha explorado sobre la importancia de 
la señalización para educar a los ciudadanos en 
convivencia, con algunas excepciones recientes 
(Qin & Chen, 2022). Lo que sí es evidente es que las 
personas en los barrios, en sus negocios, suelen 
introducir señales de manera informal e intui-
tivamente para prevenir problemas, informar 
y promover el cuidado del ambiente, como se 
mostrará más adelante. Con el estudio que aquí 
se recoge se pretende sustentar la importancia 
de promover una señalización urbana orientada 
a la convivencia, fundamentada en las nociones 
de Comportamientos urbanos responsables y 
Aprendizaje guiado por reglas.
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Los comportamientos urbanos 
responsables (CUR)

Entendemos por convivencia la interacción 
armoniosa, respetuosa, amable y social entre 
las personas y con los animales, en un mismo 
ambiente, barrio o ciudad, donde se comparten 
reglas de urbanidad en el marco, muchas veces, 
de una normativa. Para alcanzarla es indispen-
sable educar a las personas en aquellos compor-
tamientos prosociales que la promueven, entre 
los que se pueden mencionar: taparse la boca al 
toser, acoger las normas de movilidad, recoger 
las heces de las mascotas, cuidar los elementos 
patrimoniales, ser solidario con quien esté en 
dificultad, no arrojar basura al piso, no pintar 
grafitis, respetar la tranquilidad del vecino, entre 
otros, que se denominan comportamientos 
urbanos responsables o CUR (Páramo, 2014; 
Páramo & Contreras, 2018; Páramo & Burbano, 
2020; Pinilla & Páramo 2021). 

Para promover el aprendizaje de los CUR se 
parte del principio de que el mecanismo primor-
dial de aprendizaje en los humanos es la regula-
ción verbal, la cual se adquiere en las instituciones 
sociales como la familia y la escuela, entendida en 
sentido amplio. El comportamiento guiado por 
reglas es por consiguiente aquel que se ajusta 
al seguimiento de leyes, valores, instrucciones, 
indicaciones, información, normas, etc., a partir 
de los resultados que se pueden esperar al seguir 
dichas reglas (Skinner, 1979; Ribes, 2000; Harte et 
al., 2020). De este modo, las reglas son descrip-
ciones verbales que establecen relaciones de 
dependencia entre las situaciones en las que se 
demanda una conducta, la conducta misma 
y el resultado que esta produce en el ambiente 
(Catania et al., 1989). La regla generalmente indica 
lo que se espera que haga un individuo o un grupo 
en una determinada situación y qué pasaría al 
hacerlo o dejar de hacerlo (Pietras, 2022).

Al enseñar reglas que promueven CUR se 
establece una relación contingente1 o de depen-
dencia entre los tres componentes de la regla: 
la situación en la que se demanda la conducta, 
la conducta misma y su consecuencia, que 
puede ser de tipo social, legal, económica y, 
algunas veces, con afectaciones para la salud o 
el ambiente.

La señalización como oferente para la 
educación ciudadana guiada por reglas

Para los propósitos de este estudio, la regla se 
asume como un tipo de ocasión para promover 
CUR a partir de la importancia que cobran las 

señales en el diseño urbano como oferentes 
que indican la conducta que se debe seguir en 
espacios públicos, sociolugares (restaurantes, 
bares, cafeterías, clubes, etc. [Páramo, 2011]), 
y no-lugares (terminales de transporte, auto-
pistas, centros comerciales, baños públicos, etc. 
[Augé, 1989]), con el fin de guiar el comporta-
miento de las personas. En la medida en que las 
señales se refieren al comportamiento, tanto el 
deseado como el prohibido, implican una rela-
ción funcional con el ambiente, enunciando, ya 
sea de manera simbólica o explícita, los resul-
tados para la persona por seguir las reglas, la 
contingencia. 

Por lo general las reglas que se enuncian en 
estas señales se agrupan en tres tipos de rela-
ciones de contingencia: de cumplimiento, de 
seguimiento o aumentadas (Barnes-Holmes 
et al., 2001). Son de cumplimiento, cuando se 
espera que la persona actúe por las consecuen-
cias sociales, aprobación o rechazo por seguir 
la regla. De seguimiento, cuando la conducta 
está bajo la correspondencia entre la regla y la 
forma como la ciudad está organizada espa-
cial o administrativamente. Y son aumentadas, 
cuando se espera que la conducta pase a estar 
gobernada por reglas bajo el control de cambios 
“aparentes” sobredimensionados en sus conse-
cuencias. La regla en sí misma es aumentada 
al incrementar su valor motivante afectando 
la emocionalidad en el individuo por seguirla, 
con lo que se espera que se den cambios en 
su comportamiento, por ejemplo, cuando las 
consecuencias por el exceso de velocidad se 
acompañan con imágenes de automóviles 
destrozados y con manchas de sangre. 

No obstante, para garantizar que las señales  
cumplan su objetivo de promover de manera 
eficaz aquellas prácticas sociales referidas 
como CUR, es necesario que se involucre a  
la ciudadanía en su totalidad, lo que se 
consigue mediante el arreglo de macro y 
metacontingencias.

Las macro y metacontingencias

Si bien se hizo mención a la contingencia 
como una relación entre una situación, la 
conducta y su consecuencia —en la que esta 
última está supeditada o dependiente de 
las dos anteriores—, para el caso de un indi-
viduo, el arreglo entre las prácticas sociales 
que comparten un grupo de individuos y los 
resultados que las mantienen se denomina 
macrocontingencia. De este modo, la macro-
contingencia se establece cuando se crea una 

Distinto al significado que se le da en el lenguaje ordinario en el que una contingencia se refiere a que 
algo puede ocurrir o no, una “relación de contingencia” se refiere la interacción entre eventos o variables, 
en la que la ocurrencia de un evento depende o sigue al otro. Este concepto se utiliza en la psicología, en 
la que un comportamiento es seguido por una consecuencia (como una recompensa o un castigo), y esta 
consecuencia afecta la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Esencialmente, la 
contingencia describe la relación de “si-entonces” que ayuda a moldear el comportamiento a través de con-
secuencias positivas o negativas.

1.
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relación funcional entre una práctica social 
compartida por un grupo de personas y el 
resultado que esta acción colectiva conlleva 
como sumatoria de las conductas individuales. 
Por su parte, la metacontingencia dispone 
que la acción interdependiente entre los indi-
viduos conduce igualmente a un resultado 
acumulativo producto de esta acción. El diseño 
de metacontingencias parece más apropiado 
cuando los individuos se conocen entre sí, 
como en el caso de instituciones educativas, 
empresas, conjuntos habitacionales e incluso 
pequeños poblados, por cuanto se requiere la 
acción interdependiente para alcanzar el logro 
deseado. 

En ambos tipos de arreglo se benefician tanto 
el individuo como el colectivo; sin embargo, en la 
metacontingencia se espera que los individuos 
cooperen entre sí cuando su comportamiento 
entrelazado produce mayores beneficios que 
la conducta independiente (Glenn & Malott, 
2020). De tal manera que, cuando las múltiples 
conductas interdependientes actúan en cohe-
sión social, la relación entre ellas y la conse-
cuencia produce resultados beneficiosos para 

el grupo, con lo que se garantiza la participa-
ción de los individuos para el sostenimiento de 
la práctica social en el tiempo; contrario a lo que 
suele suceder con las campañas educativas, 
las cuales tienen un efecto efímero (Páramo & 
Burbano, 2020; Páramo et al., 2020). 

La pregunta que orientó el presente estudio 
fue: ¿Qué tipo de señales se encuentran en los 
espacios públicos, no-lugares y sociolugares 
que estén dirigidas a promover comporta-
mientos prosociales o de convivencia?, ¿cuáles 
son sus características perceptuales y qué tipo 
de consecuencia se establece entre los compor-
tamientos esperados, con los resultados que 
tendría para el ciudadano seguir o no las reglas 
que se enuncian en la señalética? 

Para responder el interrogante, este trabajo 
se propuso recoger algunas señales orientadas 
a promover CUR y analizarlas a partir de la 
manera como están enunciadas las reglas por 
seguir, sus características perceptuales, el tipo 
de consecuencia asociada, ya sea simbólica o 
explícita, y si las reglas se enmarcan en macro o 
metacontingencias.

Metodología

Diseño 

Estudio descriptivo-propositivo orientado a  
caracterizar las propiedades perceptuales y 
funcionales o motivacionales de la señaliza-
ción urbana dirigida a promover CUR, que se 
encuentra en espacios públicos, sociolugares y 
no-lugares.

Muestra de señales y procedimiento 
para su recolección

Se tomaron fotografías de señales dirigidas 
a la convivencia encontradas en espacios 
públicos (parques públicos, avenidas, plazas), 
en lugares de encuentro social de carácter 
privado o sociolugares (restaurantes, cafeterías, 
salones sociales, etc.,) (Páramo, 2011) y en no-lu-
gares (avenidas, centros comerciales y campus 
universitarios) (Augé, 1989), identificadas en 
varias zonas de la ciudad.

Procedimiento

El registro fotográfico lo realizaron estudiantes 
del programa de Doctorado en Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes 
se les dieron las indicaciones sobre cómo distri-
buirse el espacio de la ciudad y la manera de 
tomar las imágenes en cuanto a contenido, 
calidad, ubicación, ángulo, iluminación, etc. El 

registro fotográfico se llevó a cabo durante el 
primer semestre de 2023.

De este modo, se obtuvieron 168 fotografías 
digitales, de las cuales se excluyeron 108 por 
baja resolución, repetición de su contenido o 
por no estar orientadas hacia la convivencia y 
quedaron 60 para el análisis.

Las fotografías que se analizaron fueron 
clasificadas en una matriz en Excel de doble 
entrada; las imágenes en filas y sus caracterís-
ticas a partir de cinco variables. En primer lugar, 
a partir de la función social que se persigue 
al difundir la regla en cada una de las señales 
representadas en las imágenes. En segundo 
lugar, sus características perceptuales como 
colorimetría y representación simbólica. En 
tercer lugar, criterios urbanísticos, al registrar 
la ubicación en el contexto urbano. En cuarto 
lugar, criterios comportamentales, al analizar el 
tipo de regla que difunde la señal ya fuera tácita/
simbólica o explícita, y si la relación que anuncia 
entre la conducta esperada y la consecuencia 
a la que está supeditada la conducta establece 
una macro o metacontingencia. Finalmente, se 
clasificaron las imágenes, a partir del CUR que 
se espera que promueva la señal implicada en 
la imagen, así como el tipo de consecuencia por 
seguir o infringir su cumplimiento.
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Resultados

El análisis se realizó en torno a ocho funciones 
sociales de la señalización urbana orientada a la 
convivencia, que se derivaron de un análisis de 
contenido: informativa, respeto por los demás, 
prohibición, cuidado del ambiente, seguridad, 
prevención, higiene, y preocupación por la salud 
individual y colectiva. En este marco, se llevó 
a cabo un análisis de las señales que integran 
cada una de las funciones sociales mediante las 
cuales se agruparon, junto con la valoración de 
las características perceptuales de las señales; las 
metacontingencias o macrocontingencias que 
establecen; la ubicación de las señales; si la regla 
se presenta de manera simbólica o explícita, y el 
tipo de consecuencia que genera al seguirlas o 
no acatarlas. Por las limitaciones de espacio que 
impone la revista solo se presenta una muestra 
de las señales analizadas en cada función. Las 
Tablas 1 a 8 sistematizan las características de las 

señales objeto de análisis a partir de la función 
que se supone que deben cumplir.

Informar

Las señales que se encuentran en esta función 
se acentúan como normas que transmiten 
el mensaje de la regla, por lo que son princi-
palmente descriptivas (Páramo, 2017), buscan 
guiar  a las personas e informarles acerca de 
distintas situaciones, incluyendo el comporta-
miento que se espera frente a estas. Se carac-
terizan por estar arraigadas culturalmente e 
informar a la comunidad acerca de la regla-
mentación de acceso a un servicio público, 
el cuidado con los elementos de uso público, 
la situación de la movilidad, información de 
control y monitoreo, y de comportamiento en 
un espacio público (Tabla 1). 

Tabla 1. Señales que se agrupan en la función Informativa

N° IMAGEN
DESCRIP-

CIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-
CUEN-

CIA

1

Recomenda-
ción sobre el 
cuidado de 

los elementos 
públicos de 
uso común

Símbolos y 
texto

Informativa Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público - 

Bus
Social 

2

Reflexión sobre 
la angustia vivi-
da por aquellos 

que tienen 
familiares des-

aparecidos

Símbolos y 
texto

Informativa Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público

Aumen-
tada

3

Invitación a la 
lectura y a con-

sultar reposi-
torios digitales 

por parte de 
una entidad 

pública 

Texto Informativa Macrocon- 
tingencia Tácita

Sociolugar 
público - 

Bus
Social 

4

Advertencia 
sobre la no res-

ponsabilidad 
de particulares 
por mal esta-
cionamiento

Símbolos y 
texto

Informativa Macrocon- 
tingencia Explícita No Lugar Social 

5

Información 
de grabación 
y  monitoreo 

en un circuito 
cerrado 

Símbolos y 
texto

Informativa Macrocon- 
tingencia Explícita Sociolugar Social 

Fuente: elaboración propia (2023).
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Informa principalmente sobre: el cuidado  
con los elementos públicos de uso común; 
el análisis de la realidad del país y el contexto 
violento; la invitación a la lectura en un espacio 
público; las reglas que informan sobre la respon-
sabilidad que tiene el personal de vigilancia 
frente al cuidado de los vehículos parqueados 
en una bahía en el espacio público, y la informa-
ción de control mediante la grabación y moni-
toreo por un circuito cerrado de televisión.

Las características perceptuales se presentan 
mediante textos y en una combinación con 
símbolos. La presentación visual de las señales 
muestra que tienen distintas formas y tamaños. 
Los colores, generalmente, buscan resaltar el 
mensaje valiéndose de contrastes, como el 
blanco y el negro; el negro y el beige; el blanco 
y el rojo, etc., y se usan para diferenciar el fondo 
y el texto de la señal. Son señales que informan, 
principalmente, empleando el texto en singular 
y no en plural.

Cada una de las señales se caracteriza por 
establecer macrocontingencias en la medida en 
que promueven comportamientos individuales 
con resultados esperados de beneficio común, 
aunque sin hacerlo de manera explícita. 

Acerca de su ubicación, se encuentran mayo-
ritariamente en los sociolugares y sociolugares 
públicos. Llama la atención que ninguna de 
ellas se encontró en no-lugares, lo que puede 
atribuirse a que en estos no se cuenta con el 
suficiente tiempo de permanencia de los ciuda-
danos para que las señales puedan ser estraté-
gicas en su carácter informativo. Asimismo, se 
observa que tienen la función de comunicar a 
los ciudadanos respecto a los diversos servicios 
que son ofrecidos, por lo que los sociolugares y 
los sociolugares públicos, dados los propósitos 
y la función que estos tienen, son los espacios 
donde pueden tener mejor difusión y facilitar 
un mayor acatamiento de la ciudadanía.

La mayoría de las señales difunden la regla de 
manera explícita y solo una de ellas lo hace de 
manera tácita, tal es el caso de la que realiza una 
invitación a la lectura en un sociolugar público. 

El tipo de regla es principalmente de cumpli-
miento, salvo en las señales que advierten de  
una consecuencia aumentada, las cuales brindan  
información respecto de la situación de la 
realidad del país.

Respeto por los demás

Las señales que conforman esta función 
propenden por el respeto hacia los demás; por 
el desconocido, al referirse al acatamiento de 
distintos comportamientos orientados por los 
valores sociales que posibilitan la interacción 
armoniosa, respetuosa, amable y social entre 
las personas. Esta función agrupa señales que 
orientan a la población general al logro de la 
cohesión social en el marco de la calidad de vida 

urbana incluyendo el respeto por la diferencia, 
el reconocimiento de los derechos y deberes de 
los demás (Tabla 2).

El análisis realizado permite evidenciar que 
se encuentran señales orientadas al trato hacia 
el adulto mayor en un espacio de consumo de 
alimentos; compartir con otro en espacios de 
uso común; reivindicar derechos de la mujer 
y frenar la violencia hacia ella, y contribuir a la 
convivencia en la ciudad mediante el acata-
miento de las reglas de movilidad. En suma, las 
señales no solo prohíben el uso de ciertos espa-
cios, sino que también resaltan la importancia 
del uso limitado del mismo enmarcando la 
regla en la importancia de respetar el lugar que 
le ha sido asignado a otras personas.

En lo que respecta a las características percep-
tuales, el contenido de las señales asociadas 
a esta función se presenta mediante texto y 
una combinación de texto con símbolos. La 
presentación visual de las señales da cuenta de 
distintas formas y tamaños. Los colores, gene-
ralmente, buscan resaltar el mensaje valiéndose 
del verde y el blanco; el café, el beige y el blanco; 
el blanco y el rojo, etc., para diferenciar el texto y 
el fondo de la señal. 

En su gran mayoría, se enmarcan en el uso 
de las macrocontingencias como posibilidad de 
alcanzar los CUR deseados. De esta manera, el 
respeto por los demás se despliega, principal-
mente, en enunciados que resaltan la impor-
tancia de considerar la dimensión humana de 
los otros, sin tener en cuenta necesariamente 
los beneficios que se les brinda a la sociedad 
general y a la comunidad en particular. En 
contraposición a esto, la señal que se relaciona 
con el uso de metacontingencias se enmarca 
en el reconocimiento de la condición de vulne-
rabilidad en grupos sociales específicos. 

Son señales que se encuentran mayoritaria-
mente en los sociolugares públicos, por ejemplo, 
en los parques, lo que puede atribuirse a la carac-
terística propia de estos lugares, la cual demanda 
el contacto entre las personas que transitan y se 
encuentran temporalmente en estos; en suma, 
en espacios públicos donde se comparten espa-
cios físicos para que todos convivan de la mejor 
manera. Dos de las señales se identificaron en un 
sociolugar, asociadas a la regla de trato al adulto 
mayor en un negocio y la regla de compartir con 
el otro en conjuntos de vivienda.

La mayoría de estas señales difunden la regla 
de manera explícita y solo una de ellas lo hace 
de manera tácita, tal es el caso de la que expone 
la regla sobre el trato de adulto mayor en un 
espacio de consumo de alimentos. La difusión 
de la regla de forma explícita muestra que los 
comportamientos esperados son una responsa-
bilidad de todos y, por lo tanto, el beneficio de su 
cumplimiento se refleja no solo en las personas 
o en la comunidad vulnerable, sino en toda la 
comunidad. El tipo de regla es de cumplimiento.
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Tabla 2. Señales que se agrupan en la función social Respeto por los demás

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-
CUEN-

CIA

1

Reflexión sobre 
la importancia 
del buen trato 
hacia adulto 

mayor cuando 
este es el 

empleado que 
atiende en un 

negocio 

Texto
Respeto 
por los 
demás

Metacon- 
tingencia

Tácita Sociolugar Social 

2

Reglas de 
compartir con 

el otro espacios 
internos en un 
conjuntos de 

vivienda

Símbolos 
y texto

Respeto 
por los 
demás

Macrocon- 
tingencia Explícita Sociolugar Social 

3

Llamado 
de atención 

para frenar la 
violencia contra 

las mujeres

Texto
Respeto 
por los 
demás

Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público

Social 

4

Llamado 
de atención 

para frenar la 
violencia contra 

las mujeres

Texto
Respeto 
por los 
demás

Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público - 
Parque

Social 

5

Invitación al uso 
adecuado de 

andenes y vías 
públicas

Símbolos 
y texto

Respeto 
por los 
demás

Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público

Social 

Fuente: elaboración propia (2023).

Prohibición

Las señales que hacen parte de esta función 
tienen el propósito de indicar los comporta-
mientos que son prohibidos y atentan contra 
la convivencia y el bienestar colectivo. Estas 
orientan a la población general sobre compor-
tamientos contrarios a la convivencia (Tabla 3).

Esta función agrupa señales asociadas con 
prohibiciones que se concretan en reglas por 
seguir en un espacio de uso común, así como 
la señalización acerca de la reglamentación de 

vestimenta para relacionarse en un lugar como 
la escuela. 

En esta función merecen destacarse: la señal 
que presenta la prohibición de realizar un cruce 
indebido; la señalización que invita a respetar 
los espacios exclusivos para mujeres y niños, 
y la que indica claramente la prohibición de 
comportamientos indebidos. Estas últimas 
comparten la función de prohibición con la de 
seguridad, respeto por los demás y advertencia. 
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Tabla 3. Señales que se agrupan en la función social Prohibición

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-
CUEN-

CIA

1

Indicación de la 
edad máxima de 
un niño para el 
uso del parque

Símbolos y 
texto

Prohibi-
ción

Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
público - 
parque

Social 

2

Reglamentación 
de vestimenta 

para relacionarse 
en un lugar 

como lo es la 
escuela

Texto
Prohibi-

ción
Macrocon- 
tingencia Explícita

Institucion 
educativa

Aumen-
tada

3
Prohibición de 

cruce
Símbolos y 

texto

Prohibi-
ción

Seguridad

Macrocon- 
tingencia Explícita

Sociolugar 
- universi-

dad
Natural

4

Invitación 
a respetar 

los espacios 
establecidos de 
forma exclusiva 
para mujeres y 

niños

Símbolos y 
texto

Respeto 
por los 
demás

Prohibi-
ción

Macrocon- 
tingencia Explícita

No lugar 
estación 
de bus

Social 

5

Reflexión sobre 
los comporta-

mientos y conse-
cuencias de los 

actos

Símbolos y 
texto

Prohibi-
ción

Adverten-
cia

Macrocon- 
tingencia Explícita Sociolugar Social 

Nota: Las filas sombreadas corresponden a las señales que tienen únicamente la función “Prohibición”, es 

decir, no están combinadas con otra función, como sí es el caso de las señales que no aparecen sombreadas.

Fuente: elaboración propia (2023).

Las características perceptuales se presentan 
por medio de textos y una combinación de 
textos y símbolos. La presentación visual de 
la señal busca guiar  a las personas e infor-
marles acerca comportamientos prohibidos. 
Las señales, generalmente, buscan resaltar el 
mensaje valiéndose de colores como el azul, 
el verde, el amarillo, el rojo, contrastados con 
fondos como el blanco y el negro, entre otros. 

En su gran mayoría, las señales que hacen 
parte de esta función se enmarcan en el uso de 
las macrocontingencias. 

Las señales se localizan en los sociolugares 
públicos, del tipo parques, lo que puede 
obedecer a la necesidad social de mantener 
determinados comportamientos que refuerzan 
las reglas implícitas en cada uno de los lugares 
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públicos, favoreciendo la convivencia entre las 
personas que allí se encuentran al tener en 
cuenta no solo los derechos que las personas 
tienen al hacer presencia en dichos lugares, 
sino también los deberes hacia los demás en 
pro del bienestar común. De igual forma, se 
ubican en sociolugares. Asimismo, en viviendas, 
en las zonas donde parquean los vehículos y 
en no-lugares, como las estaciones de bus, las 
esquinas y calzadas vehiculares. 

La difusión de las señales de esta función es 
explícita. El tipo de reglas que se exhiben en las 
señales es de cumplimiento, con consecuen-
cias en la mayoría de las señales de carácter 
“social”, dado que se encuentran relacionadas 
directamente con el acatamiento de prohibi-
ciones de comportamientos en procura de la 
convivencia. Otra más se ubica en un no-lugar 
(estación de bus) y muestra un tipo de conse-

cuencia aumentada, indicando mediante la 
señal la medida por tomar ante la situación de 
vulneración de derechos. 

Cuidado del ambiente

Estas señales están orientadas a promover 
los comportamientos en beneficio del medio 
ambiente (Tabla 4). Es una función que agrupa 
aquellas señales que se refieren, por ejemplo, 
a la importancia de realizar pagos en medios 
magnéticos para evitar la contaminación inhe-
rente al proceso de impresión de una factura. 
Además de estas, hay una señal que rela-
ciona dos funciones asociadas al cuidado del 
ambiente y la preocupación por la salud indivi-
dual y colectiva asociada al reciclaje. Asimismo, 
incluye la señal de cuidado de un árbol como 
forma de contribuir a una ciudad ambiental-
mente amigable. 

Tabla 4. Señales que se agrupan en la función social Cuidado del ambiente

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-
CUEN-

CIA

1
Invitación a cambiar 
el uso de la factura 
física por la digital

Texto
Cuidado del 

ambiente
Metacon- 
tingencia

Explícita

No lugar - 
Recibo de 
servicios 
públicos

Social 

2

Prohibición de 
botar basuras 
en un espacio 

público recuperado, 
específicando la 

multa según decreto

Texto

Cuidado del 
ambiente

Prohibición
Advertencia

Macrocon- 
tingencia

Explícita
Sociolugar 
público - 
Anden

Social 

3

Invitación a 
reciclar desechos 
tecnológicos para 
colaborar con la 
rehabilitación de 
niños con labio o 
paladar hendido

Símbolos y 
texto

Cuidado del 
ambiente
Preocu-
pación 

por salud 
individual y 

colectiva

Macrocon- 
tingencia

Tácita No Lugar Social 

4

Advertencia para 
la comunidad de 

recicladores sobre la 
reglamentación legal 

de uso

Texto

Cuidado del 
ambiente

Prohibición
Advertencia

Macrocon- 
tingencia

Explícita
Sociolugar 
público - 
Parque

Social 

5

Recomendación de 
cuidar un arbol como 
forma de contribuir 

a una ciudad 
ambientalmente 

amigable 

Símbolos y 
texto

Cuidado del 
ambiente

Macrocon- 
tingencia

Explícita
Sociolugar 

público
Natural

Nota: La fila sombreada corresponde a la señal que tiene únicamente la función  

“Cuidado del ambiente”, sin combinación con otra función.

Fuente: elaboración propia (2023).
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Las características perceptuales se presentan 
mediante una combinación de texto con 
símbolos. La presentación visual de la señal da 
cuenta de distintas formas y tamaños. General-
mente buscan destacar el mensaje valiéndose 
de contrastes entre el fondo y el texto de la señal 
con colores verde y blanco que, además, se 
asocian con lo ambiental, y el rojo para resaltar 
fragmentos del texto. 

Se observa que las señales, en mayor medida, 
instauran macrocontingencia al establecer 
la importancia para cada persona de cuidar, 
proteger o mantener las condiciones ambien-
tales de los espacios públicos, compartidos por la 
comunidad; salvo la señal que invita al cambio de 
la factura física a la digital. Las señales que esta-
blecen macrocontingencias permiten inferir que 
los ejercicios individuales del cumplimiento de la 
norma son una condición necesaria y suficiente 
para garantizar la convivencia sin modificar las 
condiciones actuales del ambiente. De esta 
manera, las reglas establecidas en estas señales, 
al estar dirigidas únicamente a los individuos, 
no establecen comportamientos coordinados o 
grupales que inviten a reconocer la necesidad 
del trabajo conjunto en el mantenimiento de las 
condiciones ambientales (metacontingencias) y, 
mucho menos, en la necesidad de cambios que 
permitan mejorar las condiciones ambientales 
en las que comparte la comunidad. Son señales 
que se encuentran, mayoritariamente, en socio-
lugares públicos del tipo parques o andenes, y 
en no-lugares, como una calle con alto tránsito 
vehicular, lo que puede atribuirse a las carac-
terísticas propias de estos lugares, donde la 
sanción social de la norma se encuentra difusa y 
los ciudadanos, al no tener sanciones evidentes, 
tienden a evadirla. Adicionalmente, el contexto 
de los sociolugares no siempre implica una rela-
ción directa con espacios naturales ni la nece-
sidad de manejar adecuadamente los residuos, 
dado que son lugares cerrados y existe personal 
que se encarga de dichas labores, evitando que 
los visitantes deban seguir una regla explícita al 
respecto. 

La difusión de las reglas es explícita en todos 
los casos registrados. Y sobre el tipo de conse-
cuencia, las reglas expuestas son de cumpli-
miento y seguimiento.

Seguridad

Las señales que conforman esta función se 
encaminan a la regulación de comporta-
mientos que garantizan acciones de seguridad 
en los lugares donde se encuentran ubicadas. 
Son normas sociales y morales que establecen 
los comportamientos adecuados para una 
comunidad al incluir protección, autocuidado y 

la toma de decisiones frente a un determinado 
evento que representa peligro o riesgo (Tabla 5). 
Esta función agrupa señales que se orientan a 
la regulación de las acciones en caso de estar en 
situaciones de riesgo, como quedarse encerrado 
en un ascensor, las reglas de comportamiento 
en el transporte público y la que advierte del 
acompañamiento de mascotas en un ascensor.

De igual manera, se incluye la señal que 
regula los comportamientos para la prevención 
de accidentes y la que orienta al peatón para no 
cruzar entre los carros. Estas últimas responden 
a más de una función y se relacionan directa-
mente con la función de seguridad, dado el 
efecto negativo que implica no seguirlas. 

Respecto a las características perceptuales, el 
contenido de las señales asociadas a esta función 
se presenta mediante texto y una combinación 
de texto con símbolos. La presentación visual de 
la señal da cuenta de distintas formas y tamaños. 
Generalmente, buscan resaltar el mensaje valién-
dose de colores contrastantes entre el fondo y el 
texto de la señal, como el color rojo para el fondo 
y el blanco para los textos; el uso del azul para 
el fondo sobre el cual se dispone texto blanco y 
texto negro en el fondo blanco; fondos en tonos 
amarillos que permiten contrastar los textos en 
negro y blanco, respectivamente.

Se observa que las señales que hacen parte de 
esta función se enmarcan en el uso de macro-
contingencias, tal es el caso de las acciones de 
seguridad en situaciones de riesgo, en el trans-
porte público y las asociadas a las mascotas. 
Sin embargo, es importante establecer que, en 
su gran mayoría, la seguridad se presenta en 
términos personales, es decir, en consecuencias 
que afectan de forma inmediata al individuo. De 
esta manera, se continúan presentando estas 
señales cuya función es la seguridad por medio 
de macrocontingencias, principalmente. La 
consecuencia de la regla expresada en la señal 
atañe al individuo y, por tanto, se espera que su 
acatamiento por todos los individuos logre los 
comportamientos esperados en términos de 
seguridad con un producto agregado que bene-
ficie al grupo social. Son señales que se encuen-
tran en sociolugares, sociolugares públicos y 
no-lugares, en los que la responsabilidad del 
ciudadano por el cuidado de su seguridad y la 
exposición a los peligros que puede llegar a 
enfrentar allí se incrementa. En buena parte, la 
ubicación de las señales obedece a la respon-
sabilidad de las autoridades de Gobierno, para 
el caso de los espacios públicos, y de los propie-
tarios de los establecimientos, en el caso de las 
señales ubicadas en los lugares privados, frente 
al cuidado y la seguridad de las personas que 
hacen presencia en estos. 

|   153 



La señalización urbana orientada a la convivencia

REVISTA DE   (BOGOTÁ)154    |

Tabla 5. Señales que se agrupan en la función social Seguridad

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN DE 

LA SEÑAL

TIPO DE
CONSE-

CUENCIA

1

Recomendacio-
nes en caso de 

quedar atrapado 
en el ascensor

Texto Seguridad
Macrocon 
tingencia

Explícita Sociolugar Social 

2

Normas de com-
portamiento para 
la prevención de 
accidentes viales 
en el espacio uni-

versitario

Símbolos y 
texto

Advertencia
Prohibición
Seguridad

Macrocon 
tingencia

Explícita
Sociolugar - 
Universidad

Natural

3

Advertencia al 
peatón de no 

cruzar entre ca-
rros

Símbolos y 
texto

Advertencia
Seguridad

Metacon 
tingencia

Explícita
Sociolugar 
público - 
Parque

Natural

4

Reglas de com-
portamiento 

en el transporte 
público

Símbolos y 
texto

Seguridad
Macrocon 
tingencia

Explícita
Sociolugar 
público - 

Bus
Natural

5

Advertencia 
sobre el acom-
pañamiento de 
mascotas en el 

ascensor

Símbolos y 
texto

Seguridad
Macrocon 
tingencia

Explícita No Lugar Social 

Nota: Las filas sombreadas corresponden a las señales que tienen únicamente la función “Seguridad”, sin 

combinación con otra función.

Fuente: elaboración propia (2023).

La difusión de las reglas es explícita en todos 
los casos observados. Y, acerca del tipo de conse-
cuencia, las reglas exhibidas en estas señales 
están dentro de las categorías de cumplimiento 
y seguimiento. 

Prevención

Las señales que hacen parte de esta función 
son normas sociales que se demanda cumplir, 
mediante las cuales se procura prevenir o advertir 
acerca de situaciones que, de no hacerlo, podrían 
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incidir en el bienestar de las personas y en la 
convivencia entre ellas (Tabla 6). Esta función 
agrupa señales dirigidas a la población general, 
y estas se relacionan con otras funciones, como 
ocurre con la señal de advertencia a la comu-

nidad de recicladores sobre el uso del espacio 
público y la reglamentación legal al respecto; la 
señal que presenta reglas de comportamiento 
para la prevención de accidentes viales y la regu-
lación del peatón al cruzar la vía.

Tabla 6. Señales que se agrupan en la función social Prevención

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-

CUENCIA

1

Advertencia a 
la comunidad 

de recicladores 
sobre el uso 
del espacio 
público y la 

reglamentación 
legal

Texto

Cuidado 
del am-
biente

Prohibi-
ción

Prevención

Macrocon- 
tingencia

Explícita

Socio-
lugar 

público - 
Parque

Social 

2

Normas de 
comportamiento 

para la 
prevención de 

accidentes viales 
en el espacio 
universitario

Símbolos y 
texto

Prevención
Prohibi-

ción
Seguridad

Macrocon- 
tingencia

Explícita
Sociolu-

gar - Uni-
versidad

Natural

3

Advertencia al 
peatón de no 
cruzar entre 

carros para evitar 
accidentes

Símbolos y 
texto

Prevención
Seguridad

Metacon- 
tingencia

Explícita

Socio-
lugar 

público - 
Parque

Natural

Fuente: elaboración propia (2023).

Al hacer referencia a las características percep-
tuales, las señales se presentan mediante textos 
y otras, combinados con símbolos. La presen-
tación visual de las señales muestra que estas 
tienen distintas formas y tamaños. General-
mente, buscan resaltar el mensaje valiéndose de 
colores contrastantes, como el blanco para los 
textos y el fondo azul o rojo para algunas señales. 

Se enmarcan, principalmente, en el uso de las 
macrocontingencias, con excepción de la que 
se refiere a la advertencia de no cruzar entre 
los carros para evitar accidentes. Las reglas 
presentadas en las señales invitan a reconocer 
relaciones interdependientes entre la regla y la 
consecuencia en términos de sus implicaciones 
individuales y colectivas. El no seguimiento de 
la regla no repercute, exclusivamente, en el 

infractor de la norma, sino que también puede 
afectar a otros individuos que no las infringen. 

La mayoría de señales se encuentran en 
lugares públicos y en sociolugares, lo que puede 
atribuirse a la necesidad de mantener deter-
minados comportamientos en estos contextos 
que no cuentan con la supervisión constante 
o en aquellos en los que el incumplimiento de 
la norma es tan elevado que se hace necesaria 
la mención explícita de las consecuencias que 
acarrea el incumplimiento, con el propósito de 
reducir las infracciones que afectan la convi-
vencia de los contextos en los que se encuen-
tran. La difusión de las señales es explícita. Y 
como en la función anterior, las reglas están 
dentro de las categorías de cumplimiento y 
seguimiento. 
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Higiene

Las señales que conforman esta función están 
encaminadas a promover reglas que orienten 
comportamientos asociados a la limpieza y aseo 
(Tabla 7). Se agrupan señales que se encuentran 
relacionadas con más de una función social, 

como es la señal que solicita que no se arroje 
basura al inodoro; las señales que se refieren a las 
reglas de tenencia de mascotas, entre las que se 
encuentran la que advierte el acompañamiento 
de mascotas según el código de policía, y la que 
expone las recomendaciones para la recolección 
de excrementos de mascotas. 

Tabla 7. Señales que se agrupan en la función social Higiene

N° IMAGEN
DESCRIP-

CIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-

CUENCIA

1
Indicación de 

no arrojar papel 
al inodoro

Texto

Prohibición
Higiene

Cuidado del 
ambiente

MC Explícita
No Lugar - 

Baño
Social 

2

Advertencia 
sobre el acom-

pañamiento 
de mascotas a 
determinados 

espacios según 
el código de 

policia

Símbolos y 
texto

Advertencia
Prohibición

Higiene
MC Explícita No Lugar Social 

3

Indicación de 
recoger el ex-

cremento de las 
mascotas en el 
espacio público

Símbolos y 
texto

Cuidado del 
ambiente

Respeto por 
los demás

Prohibición
Higiene

MC Explícita
Sociolugar 
público - 
Parque

Aumen-
tada

Fuente: elaboración propia (2023).

Respecto al análisis perceptual, el contenido 
se presenta mediante una combinación de 
texto con símbolos. Una tiene solo texto, la cual 
se refiere a la regla de no botar basura al inodoro. 
La presentación visual de la señal da cuenta de 
distintas formas y tamaños. Los colores blanco, 
rojo, y azul se usan para los textos, y azul, blanco 
y rojo, para los fondos, con el fin de resaltar el 
mensaje valiéndose de contrastes entre el 
fondo y el texto de la señal. 

Se enmarcan, principalmente, en el uso de 
las macrocontingencias. Y se encuentran mayo-
ritariamente en no-lugares y en los sociolugares 
públicos. En algunos de estos lugares el no 

acatamiento de las reglas conlleva una expo-
sición a multas; otras invitan a cumplir unos 
requisitos específicos para ingresar y transitar 
en los lugares, así como a brindar respeto a los 
visitantes. Se propende por el cumplimiento de 
la norma sin supervisión externa del compor-
tamiento ciudadano. Se busca promover 
acciones que favorezcan la higiene de los no 
lugares por los que transitan los ciudadanos 
con regularidad.

La difusión de las señales en esta función es 
explícita. Y el tipo de consecuencia en la mayoría 
de las señales es de cumplimiento y solo una, 
aumentada. 
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Preocupación por la salud 
individual y colectiva

Las señales que conforman esta función se 
direccionan a difundir reglas que demanden 
comportamientos que, al ser acatados, contri-
buyen a la tranquilidad de un individuo o un 
conglomerado (Tabla 8). Se agrupan señales 

que se asocian al acatamiento de las normas 
para evitar accidentes asociadas con el trán-
sito al deambular por un punto fijo, como una 
escalera, y la que se refiere a la regulación del 
comportamiento en un lugar específico. Todas 
permiten ver la integración de más de una 
función. 

Tabla 8. Señales que se agrupan en la función social Preocupación por la salud individual y colectiva

N° IMAGEN DESCRIPCIÓN

PRESEN-
TACIÓN 
VISUAL 
DE LA 
SEÑAL

FUNCIÓN 
SOCIAL

METACONTIN-
GENCIAS O 

MACROCON-
TINGENCIAS

EXPLÍ-
CITA O 
TÁCITA

UBICA-
CIÓN 
DE LA 
SEÑAL

TIPO DE
CONSE-

CUENCIA

1

Sugiere normas 
para evitar acci-
dentes al bajar 

la escalera como 
No utilizar celular 

o evitar correr

Símbolos y 
texto

Seguridad
Preocu-

pación por 
la salud 

individual 
y colectiva

Macrocon- 
tingencia 

Explícita
No

Lugar
Natural

2

Advierte sobre el 
cuidado que se 
debe tener para 
evitar accidentes 

o lesiones 

Símbolos y 
texto

Seguridad
Preocu-

pación por 
la salud 

individual 
y colectiva

Macrocon- 
tingencia 

Explícita
No

Lugar
Natural

Fuente: elaboración propia (2023).

Las características perceptuales se presentan 
mediante una combinación de texto con sím- 
bolos. La presentación visual de la señal da 
cuenta de distintas formas y tamaños. Los 
colores de las señales generalmente buscan 
resaltar el mensaje valiéndose de contrastes 
entre el fondo y el texto de la señal. Se resalta el 
amarillo como fondo de las señales. Las señales 
sugieren normas para evitar accidentes y 
brindan mensajes acerca del comportamiento 
que se espera de las personas en un lugar 
determinado. 

Se observa que las señales se enmarcan en 
el uso de macrocontingencias al dar normas 

para restringir el tránsito por una escalera o 
punto fijo en un espacio cerrado y mostrar lo 
que se espera del comportamiento en un lugar 
específico.

Las dos señales se localizan en no-lugares 
por ser lugares de tránsito, en los que se invita 
a seguir normas para prevenir accidentes, y 
se dan orientaciones para comportarse en un 
lugar específico como en un área de tránsito 
peatonal. 

La difusión de las señales de esta función es 
explícita. Y el tipo de regla predominante es la 
de seguimiento. 

Discusión

La señalización hace parte del diseño urbanís-
tico y del paisaje urbano al ubicarse en espacios 
públicos, sociolugares y no-lugares. Las señales 
que fueron objeto de análisis tienen la preten-
sión de orientar el comportamiento y educar al 
ciudadano en convivencia, difundiendo princi-

palmente reglas de seguridad, higiene, movi-
lidad, cuidado del ambiente y del patrimonio, 
lo que les concede un amplio campo de acción 
e incidencia para la convivencia ciudadana al 
promover CUR. Respecto a la manera como se 
presentan perceptualmente, se observa que las 
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señales que están orientadas a la prohibición, 
prevención y seguridad contienen en su forma 
una iconografía caracterizada por colores rojo, 
blanco y negro, letras grandes o en mayúscula 
y la inclusión de figuras humanas realizando 
acciones como cruzar una calle y atravesadas por 
una línea roja, indicando prohibición. Las señales 
de “respeto por los demás”, se caracterizan por 
tener textos que invitan a seguir una conducta, 
haciendo uso de colores azul y blanco. Por su 
parte, las de higiene y cuidado con el ambiente 
hacen uso de colores predominantemente verde 
y blanco, con letras de diferentes estilos y dibujos 
referentes a plantas o animales. 

Al analizar la forma como se presenta la regla 
por seguir, se observa que algunas de las señales 
hacen explícita una sanción legal o monetaria, 
con el propósito de motivar el cumplimiento 
de la ley en pro de mantener una buena convi-
vencia ciudadana. Sin embargo, las reglas 
representadas en las señales, ya sea de forma 
simbólica o explícita, expresan en pocos casos 
la necesidad de adoptar el comportamiento 
que lleve a productos agregados que benefi-
cien tanto al individuo como a la sociedad, no 
indican una macrocontingencia de forma clara. 
Son muchos menos los casos en los que se 

establecen en las señales metacontingencias 
que informen sobre el resultado de una acción 
colectiva interdependiente entre los ciuda-
danos que conduzca a un producto agregado 
que beneficia al individuo y al colectivo. 

Al definir con precisión las reglas sobre los 
CUR esperados dentro del conjunto de señales 
urbanas se contribuye a reducir la brecha entre 
el decir-hacer (Páramo, 2017) y a establecer 
de forma más eficiente las campañas educa-
tivas de las administraciones de la ciudad para 
conseguir estas conductas de la ciudadanía, 
al igual que los resultados que pretenden los 
administradores de sociolugares y no-lugares 
para garantizar los comportamientos esperados 
de sus usuarios. 

Al realizar el filtro de las fotografías, a partir 
de la calidad de la imagen se pudieron dejar 
por fuera del análisis algunas señales que persi-
guen propósitos diferentes; sin embargo, se 
considera que la muestra objeto de análisis es 
lo suficientemente heterogénea para dar una 
idea de lo que existe en la ciudad y de lo que 
la ciudadanía e instituciones que las diseñan 
pretenden alcanzar. 

Conclusiones 

Si bien ha habido experiencias que muestran 
el papel que juegan algunas de estas señales 
o reglas representadas simbólicamente o de 
forma explícita en el espacio público, como 
en los trabajos de Bachman y Kattzev (1982); 
Clayton et al., (2006); Everett (1982); Van Houten 
y Malenfant (2004); Van Houten, et al. (2010); 
Bateson et al. (2013); Dwyer at al. (2015), y Páramo 
y Contreras (2018) y las implementadas de forma 
masiva en Bogotá durante la administración del 
alcalde Mockus en los años noventa, las cuales 
arrojaron resultados favorables con el beneplá-
cito de la ciudadanía, otras han dado lugar a 
controversia. Es el caso de las implementadas 
en la ciudad de Nankin, China, donde mediante 
el registro virtual de muchas actividades de los 
ciudadanos (manejo de redes sociales, compor-
tamiento ciudadano en los espacios públicos, 
entre otros) se genera un crédito social que da 
beneficios como reducción en el costo de uso 
de servicios públicos y acceso a los museos, o 
quita puntos cuando no se presenta el compor-
tamiento esperado (compra de cigarrillos o 
alcohol, no pagar las deudas, etc.). Dentro de 
estas medidas, se hace también un reconoci-
miento mediante imágenes de gran tamaño en 
vallas publicitarias a quienes muestran compor-
tamientos cooperativos mostrando su foto- 

grafía, pero igualmente se exhibe a quienes 
violan las normas. 

El análisis que se hizo en este estudio 
propone la creación de un sistema de señales 
por la Administración de la ciudad orientado 
a la convivencia, que sea armonioso, llamativo 
perceptualmente, articulado bajo un mismo 
sistema de símbolos dirigido a educar a la 
ciudadanía en las distintas funciones a las que 
se orientan los CUR, en las que se resalten, 
principalmente, los beneficios por seguir las 
reglas, se promueva la acción interdependiente 
mediante metacontingencias y se dé retroali-
mentación al ciudadano por su contribución a 
la convivencia. 

La estrategia comunicacional para su diseño 
deberá destacarlas en términos perceptuales, 
con colores llamativos y un tamaño adecuado 
para que puedan ser vistas o leídas fácilmente, 
mostrándolas como un deber ser, ubicán-
dolas a lo largo de los distintos lugares por los 
que circulan o se encuentran las personas: los 
andenes, parques, terminales de transporte, 
centros comerciales, sociolugares, etc., y con 
el apoyo creativo que ofrecen los diseñadores 
gráficos. De esta manera, se estaría haciendo 
un aporte a la convivencia ciudadana y al desa-
rrollo teórico de la señalética urbana.
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